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Resumen 

Este trabajo tiene como fin el de proporcionar un servicio contribuyendo a la difusión y 

promoción de los museos de la ciudad de México, mediante la propuesta de la creación 

de  una: ñDocumentaci·n completa, actualizada y re-editable del registro ordenado de 

los Museos de las 16 delegaciones del Distrito Federalò, que es el producto final  de 

esta investigación, brindando un servicio a la sociedad como contribución  informativa, 

optimizando su consulta mediante la actualización oportuna de ésta. 

 

Para su elaboración, fue indispensable apoyarse en uno de los procesos  

administrativos  a  propósito de la difusión de los museos, donde sus directores 

(personal administrativo), así como los funcionarios de las dependencias oficiales),  

deben responder a la misión y visión de éstos,  enfrentando el  reto de brindar un 

servicio a la sociedad, difundiendo los museos para que éstos sean visitados.  

 

Cabe señalar que a pesar de que existen muchas y variadas publicaciones, hay una 

importante desinformación de algunos museos, por lo que se insiste es urgente reorganizar 

y proponer un registro ordenado, completo, actualizado y re-editable, en donde el usuario 

pueda consultarlo y así responder a la demanda cultural. 

 

Es por ello que para el  desarrollo de este trabajo de investigación, se ubicaron a los 

responsables de difundir a los museos, se indagó en los procesos administrativos, en 

las publicaciones oficiales y comerciales impresas para  así poder evaluar si éstos 

estaban actualizados: La respuesta  es que ninguno de los antes mencionados cuentan 

con  un registro completo, ordenado,  actualizado y re-editable de los museos de la 

Ciudad de México.  

 

El resultado de esta investigación fundamentó la motivación y el compromiso para la 

realización  de dicho  registro, actualizándolo  en el 2008. 
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Introducción 
 
 

Sería interesante que dentro de unos años,  
al hacer una entrevista a un nuevo premio Nóbel,  

diga: ñadquir² mi vocaci·n cient²fica  
al escuchar una charla de robots  

en un museo de cienciaò  
Ares de ïBlas, Félix 

 

El propósito de esta investigación es contribuir:   al desarrollo del Plan Nacional de 
Educación  y al Plan de Desarrollo Cultural 2007 ï 2012, ante los grandes cambios en 
las demandas del estilo de vida en México,  cuyo objetivo es el lograr la  actualización 
del  proceso administrativo, mediante la revisión de la difusión de la cultura,  con la  
propuesta de la reorganización  de los registros de los Museos de la Ciudad de México 
en el 2008, mediante la actualización del Catálogo, Guía y/o Documentación impresa, 
la cual permita Difundir y Promover los museos como destinos culturales y turísticos. 

 

La relevancia de la problemática del nivel competitivo con otras actividades de 
esparcimiento y cultura con que se enfrentan hoy en día los museos, es posible 
encararla aprovechando el área de oportunidad, esto es que se conozcan todos los 
museos que existen en el Distrito Federal infiriendo que la mencionada propuesta sea 
una herramienta  en función de apoyo a la difusión ya existente.  Se ha identificado que 
no se ha localizado  una guía que contenga los datos del registro completo y ordenado 
de los museos, (esto quiere decir que se difundan todos). 
 

El camino para lograr este proyecto se ha basado en los procesos administrativos, 
estableciendo compromiso que sólo se puede lograr mediante el cambio del estilo de 
dirección con  una visión y misión claras, lo cual ha permitido identificar que en la 
aplicación de éstas,  es posible ofrecer a los interesados en el tema cultura a través de 
los museos, una reestructuración de la documentación completa y actualizada del 
registro ordenado y re-editable de los museos del Distrito Federal.  
 

Se cuenta con una  limitante, la cual  radica en la información no proporcionada por 
parte de las instituciones oficiales: 
V sea porque no la tienen completa, ordenada,  actualizada o re-editable 
V porque sea confidencial  
V porque no se ha publicado  
V  o por cualquier otra causa o motivo 

Ą Otra limitante podría ser el desconocimiento sobre la existencia de otras instancias 
que pudieran tener  información referente a los museos y que a su vez la compartieran.  
 

El alcance será  la realización misma en función a la propuesta de este proyecto, cuyo 
contenido está plasmado a lo largo de este trabajo de investigación. 
 

Toda  vez  que se ha identificado el objetivo, localizado el problema y propuesto una 
alternativa de solución, el siguiente paso es el desarrollo del proyecto de investigación 
a lo largo de cuatro capítulos. 
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Apegándose a los lineamientos requeridos por la Universidad Mexicana  en cuanto al 
desarrollo de investigación para la elaboración de Tesis,  la elección de los Temas del  
capítulo I, los Marcos Teórico, Conceptual  y Referencial, se desarrollan de la siguiente 
manera: 
 

El  PRIMER CAPÍTULO  el Marco Teórico, se refiere a la reseña  de la HISTORIA DE 
LOS MUSEOS, antecedentes, concepto, funciones, etcétera. 
 

El museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere de múltiples 
cuidados.  Es una institución preocupada por constituir una verdadera oferta cultural 
capaz de asegurar su supervivencia y desarrollo, pese a situaciones adversas.    Lo 
podemos definir como una empresa cultural que puede generar sus propios recursos, 
entre otros  mediante el marketing.   Está dotado de una amplia plantilla de recursos 
humanos de diversas profesiones, estructurada con una serie de colecciones que 
requieren de ambientes especializados para evitar su deterioro y entre otras funciones, 
establecer programas de difusión.   
 

Debido a estas características, los museos deben implementar los PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS que son: Previsión: (misión, objetivos, investigaciones, 
alternativas), Planeación: (objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, programas y 
presupuestos), Organización: (división del trabajo, jerarquización, 
departamentalización, descripción de funciones, coordinación del trabajo), Integración 
(selección, introducción, desarrollo, integración de las cosas),  Dirección: (mando o 

autoridad, motivación, comunicación, supervisión, toma de decisiones, selecc ión de 
exposiciones y planificación de actividades)  y Control:     (establecer normas, medir el 

desempeño, comparar lo realizado con normas y tomar medidas correctivas).  
 

Por otra parte, se refieren los PROCESOS ADMINISTRATIVOS en sus dos fases: la 
primera que es la  MECÁNICA que habla de la Previsión, Planeación y Organización  y 
comenta  sobre cómo deben ser las relaciones, se identifica más con la forma de 
estructurar una organización. 
 

La segunda  parte es la DINÁMICA y trata de la Integración, Dirección y Control, busca 
cómo coordinar de hecho a los hombres y los bienes, responde más a la forma de 
operar una organización. 
 

Adicionalmente al resumen de la  administración, se contribuye con la propuesta de 
LOS PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN APLICADOS A LOS MUSEOS,  debido a 
que no se localizó la suficiente información bibliográfica para esta investigación.  
 

Se concluye el tema de administración con LAS TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN 
MUSEÍSTICA que aplican en los MUSEOS DE VENEZUELA, con el fin de darse cuenta 
como en otros países describen sus procesos administrativos. 
 

Para complementar el tema referente a la Difusión, se refuerza ésta con la 

ESTRATEGIA y  la AUDITORÍA  DEL MARKETING,  así como la GESTIÓN DE LOS 
MUSEOS de la siguiente manera:  
 

~ La estrategia y marketing de museos ï en la actualidad, los museos están 

compitiendo por el tiempo libre y el dinero de la gente, en un mundo de espectáculos 
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diversos por ejemplo, cine, teatro, conciertos, eventos deportivos, televisión, juegos 
cibernéticos, ferias temáticas, etc.  Esto obliga a los museos a invertir en difusión, 
promoción, publicidad, relaciones públicas o marketing, para crear audiencias 
atrayendo a nuevos visitantes, especialmente de los grupos  más desatendidos, 
preservando los públicos ya existentes y animándolos a tomar una actitud más activa a 
través de: ferias de los museos,  exposiciones, talleres, presentación de libros, 
conferencias y otras ofertas atractivas que se deberán desarrollar a través de un 
sistema de planificación estratégica de marketing. 
 

~ Auditoría de  marketing ï este tema ayuda a los responsables de una organización a 

valorar y mejorar su rendimiento e  identificar las  áreas problemáticas y oportunidades, 
recomendando un plan de acción para  mejorar los resultados del marketing 
estratégico. 
 

~ Gestión de museos ï durante los últimos años los museos han buscado incrementar 

sus ingresos, no conformándose con el presupuesto asignado por el estado.  Por ello 
han optado en desarrollar políticas financieras para generar recursos propios a través 
de la diversificación de los servicios que puede ofrecer a la comunidad apoyándose 
precisamente en las estrategias de marketing.  
 

La selección de estos temas tiene como propósito enfrentar los cambios que se están 
experimentando en los museos y dar respuesta a los desafíos del futuro que abarcan 
múltiples áreas y facetas y con ello definir una misión diferencial motivadora y 
establecer un equilibrio viable entre la misión y las demandas externas; crear un 
público consolidado, obtener el apoyo de la comunidad y generar recursos propios 
suficientes. 
 

De esta manera al aplicar los temas antes descritos, se obtendrá un panorama más 
amplio para poder evaluar las Políticas de Difusión  y así  proponer una solución  a la 
problemática sobre el desconocimiento que se tiene de algunos museos por parte de 
los  directores de éstos y de los funcionarios de las Instituciones Oficiales y entregarles 
como se ha mencionado, el producto final de esta tesis que es la publicación del libro 
que contendrá la documentación completa del registro ordenado, actualizado y re-
editable de los museos de las 16 delegaciones del Distrito Federal. 
 

Continuando con la descripción de este trabajo de investigación, se identifica el 
Significado de  la Teoría y los Marcos: Teórico,  Conceptual / Legal y Referencial o de 
Antecedentes:1, se describen brevemente sus conceptos, permitiendo seguir la directriz 
para la selección oportuna de dichos temas.  
 

F.N. Kerlinger, dijo que una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y 

proposiciones vinculadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de 
fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y 
predecir estos fenómenos (2). 
 

                                                 
1
 Hernández Roberto, Sampieri, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Peter, Metodología de la Investigación, 

Mc. Graw Hill, 1998 

2.Kerlinger, Fred N., Lee, Howard, B., Investigación del Comportamiento, Métodos de investigación en 
Ciencias Sociales, Cuarta Edición, Mc. Graw Hill, 2001  
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Partiendo de esa valiosa definición, se deduce que gracias a las teorías es posible 
explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Esto permite dar orden al 
conocimiento o sistematizar las ideas sobre un fenómeno o realidad. Las teorías son 
tan importantes especialmente porque permiten predecir, es decir hacer inferencias a 

futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones, 
basándose en los aspectos teóricos estudiados y analizados. 
 

~ El Marco Teórico es una investigación preliminar sobre documentos y libros (es decir, 

documental y bibliográfica), para tomar decisiones en el diseño de la investigación de 
campo y para orientar el análisis de los datos recogidos. 
 

Es la etapa del proceso de investigación en que establecemos y dejamos en claro a la 
teoría que ordena nuestra investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo 
como modelo de la realidad que estamos investigando.   La teoría no es otra cosa que 
la realidad descrita con ideas y conceptos verbales (y que por lo tanto son constructo 
de nuestra mente), pero no es la realidad misma.  
 

~ El Marco Referencial o de Antecedentes indica cómo deberían hacerse las cosas, 

como debería estructurarse el diseño de investigación, este marco está constituido por 
el conjunto de conocimientos que otros estudiosos han logrado sobre el tema o e l 
problema de investigación que se ha propuesto un investigador. 
 

~ El Marco Conceptual de un problema de investigación es,  como lo indica su nombre, 

una elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el problema.  Está 
compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes, a resultados de 
investigación, incluye por lo tanto, un marco de antecedentes, definiciones, supuestos, 
etc.   Se podría decir que este marco es una especie de teorización sin grandes 
pretensiones de consistencia lógica entre las proposiciones que la componen, aun si 
utiliza conceptos de una teoría existente. 
 

El  SEGUNDO CAPÍTULO  plasma la metodología, en el Diseño  Transeccional 
Descriptivo.  Estudio retrospectivo de campo.  Ésta contempla dos tipos de acciones: 
estudio de documentación y contactos directos. En cuanto al diseño de investigación, 
se trata de un estudio de tipo no experimental que se apoya en la técnica de la 
encuesta. 
 

El  TERCER CAPÍTULO trata de la Unidad de Análisis Documental ~ diagnóstico.   
Este capítulo presenta los procedimientos del análisis estadístico, aplicado a cada una 
de las preguntas de la Encuesta y sus resultados, así como el análisis de 125 
Publicaciones Comerciales de difusión sobre museos y diversas Publicaciones 
Oficiales. 
 

El  CUARTO CAPÍTULO comenta sobre el Resultado ~ Conclusión, Recomendación ~ 
Propuesta.  En este capítulo se presenta la interpretación derivada del análisis 
estadístico de los datos y los hallazgos resultantes de este estudio, los cuales nos dan 
elementos para aceptar la hipótesis  de trabajo, así como para la generación de 
recomendaciones. 
 

Contiene  Bibliografía y Glosario de Términos.  
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Finalmente, la  Tesis se concluye con la información comprendida en los ANEXOS: 
 

7.A.I. Formato de la encuesta. 
7.A.II. Diversos registros informativos de museos de 1895 ~ 2008. 
7.A.III. Documentación Parcial del Registro Ordenado, Actualizado y Re-editable de los 

Museos de las 16 delegaciones del Distrito Federal, inventariado al 2008. (en 
trámite de derechos de autor). 

7.A.IV. Análisis de los museos según infraestructura cultural CONACULTA.  
7.A.V. Censo de Museos del INEGI. 
7.A.VI. Relación / Clasificación  de ilustraciones y cuadros. 
7.A.VII. Ejemplo de un Guión Museológico. 
7.A.VIII. División del Trabajo. 
7.A.IX. Organigrama. 
7.A.X. Una Exposición o Muchas o  un Museo. 
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Descripción del Problema de la Tesis 
 

Cada museo por su contenido, tema y diferente tipo de público asistente, enfrentan 
diversas y variadas necesidades por lo que se requiere INFORMACIÓN de éstos de 
manera:  oportuna, confiable, veraz,  actualizada  y re-editable. 
 

Consultando entre 125 Publicaciones Comerciales impresas de 1895 ~ 2008 dedicadas 
a difundir museos así como Publicaciones Oficiales de la: SEP, CONACULTA, 
SECTUR, Secretaría de Cultura, INEGI e ICOM, se observa que la información que se 
ofrece es incompleta y no actualizada. 
 

Esta afirmación se sustenta basándose en la investigación realizada sobre los procesos 
administrativos de la  difusión de museos, las visitas a museos, las entrevistas a los  
Directores de museos (personal administrativo), Funcionarios de Dependencias 
Oficiales, a Docentes,  a responsables de las publicaciones que difunden museos, a 
personajes involucrados en la cultura en México y al público en general.  
 

Así mismo, aproximadamente durante 25 años se ha buscado la referida información 
de museos en diversas publicaciones como se detallará en esta investigación, sin 
haberla localizado aun.  
 

A continuación se describen algunos de los Problemas que se derivan por la carencia 
de dicha información: 
 

~  La falta de supervisión puntual de los procesos administrativos en el tema de la 
difusión de museos. 
~ Catálogos, guías, registros, documentación incompleta y no actualizada.  
~ Difusión de museos cerrados, inexistentes, con domicilios confusos o con información 
falsa Ą Esto crea molestia, incomodidad, falta de credibilidad, redundando en que el 
visitante no tenga confianza y se sienta frustrado por la invención.  
~ La incomunicación entre museos y sus directores Ą algunos de ellos desconocen la 
existencia de otros museos con contenido semejante a sus exposiciones.  Un registro 
actualizado promovería notablemente el intercambio de información promoviendo e 
incrementando visitantes.   Por mencionar un caso ~ el Museo Siqueiros montó una 
exposición de criminología en agosto de 2007, por desconocimiento de otro museo que 
trata el mismo tema, El Museo del Retrato Hablado no se promovieron mutuamente, no 
se intercambió material y a los asistentes no se les dio la oportunidad de que se 
enteraran de que existe este otro museo. 
~ Otro caso es el de la IV Feria de los Museos celebrada en el MIDE en la Ciudad de 
México en el Centro Histórico el 11 y 12 de septiembre del 2007, se entrevistaron a los 
Ą Expositores (64), preguntándoles sus comentarios sobre un registro de los museos, 
quienes manifestaron que debido a la falta de dicho registro, se detecta un 
desconocimiento de los que abren y cierran sus puertas al público, sin que estos 
movimientos sean documentados, alterándose con ello el número de museos 
existente. 
~ En el Congreso de Museos del ICOM ñLos Museos ~ Enlace entre Culturasò 

celebrado en Monterrey, N.L. 20 ï 23 may/05, se preguntó a la directora y equipo de 
colaboradores de esa institución y a los directivos presentes  sobre la existencia de un 
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registro, guía o catálogo de los museos del Distrito Federal que contuviera la 
información lo más completa posible, la respuesta fue que no sabían, que no la tenían. 
 

Entre algunos de  los puntos que se trataron en el Congreso se mencionó que:  
 

~ Los Catálogos ~ deben ser reinventados, deben ser un método para acercar y 

transportar a la gente a la exposición. 
~ Idea de Impulsar los museos ~ Promotor ~ lo suficientemente comprometido para 

coordinar a los responsables  en la construcción de un museo. 
~ Recursos económicos ~ los museos son necesarios para las sociedades, por su 

cultura, pero también pueden servir para atraer recursos económicos como 
consecuencia de la atracción turística. 
~ La idea de edificar un museo nace de un estado de ánimo, una efervescencia, un 
cariño a la historia, son espacios de reflexión del colectivo social, que tiene como 
objetivo: promover, investigar, conservar, Difundir el patrimonio cultural y natural que 
provee una comunidad determinada, con fines educativos y para el fortalecimiento de la 
identidad. 
~ La Consolidación de un Museo ~ tiene que ver con muchas cosas, no solo por la 
exposición,  sino con su ADMINISTRACIÓN y sus procesos, no basta con tener una 

buena exposición, sino presentarla de manera coherente y congruente, pero para 
consolidarse,  un MUSEO tiene que tener presencia en otras partes de México y dentro 
del estado. 
Por otro lado, en atención a esta pregunta sobre un registro completo de museos del 

Distrito Federal, la expositora del El Instituto Latinoamericano de Museos, con sede en 
Costa Rica,  brindó información de los museos de América Latina, sin embargo 
revisando su página  ILAM  www.ilam.org/mx/directmx1.html  Directorio de Museos y 
Parques ~ México, no está actualizada y algunas direcciones ahí incluidas, no 
corresponden a museos. 
 

~ Por lo mismo, investigando otras fuentes en el diplomado de Didáctica de la Historia, 
la práctica cotidiana en el aula celebrada en septiembre de 2006 en el Museo de las 
Intervenciones en Coyoacán, en su módulo IV dedicado a la enseñanza de la historia y 
apoyándose con visitas a Museos,  se les preguntó informalmente a los Ą Docentes 

ahí presentes, si sabían de un catálogo o guía con información completa de museos 
donde pudieran consultar la ubicación de éstos, para reforzar su cátedra a las 
actividades paralelas que el museo ofrece.  Sus respuestas fueron negativas y 
manifestaron su interés por tener ese conocimiento, debido a que les sería muy útil el 
motivar a sus alumnos a investigar y complementar dicho aprendizaje de manera 
vivencial,  ampliando sus conocimientos y no únicamente sobre temas de historia sino 
de diversas materias. 
 

Al detectarse las áreas de oportunidad arriba citas,  se concluye que si se revisan los 
Procesos Administrativos en los Museos, es posible fortalecerlos mediante la 
actualización del registro completo, re-editable y  ordenado, con el fin de Difundir 
nuestros Museos, como un servicio no solamente a la sociedad mexicana sino que 
trascienda esta información al resto de la humanidad en esta era de globalización.  
 
 
 

http://www.ilam.org/mx/directmx1.html
http://www.ilam.org/mx/directmx1.html
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ñCuando logras detener a un individuo para que  

confronte y observe un objeto, est§s haciendo museoò  
 

Mario Vázquez Raña 

 
 

MARCO TEÓRICO ~ MUSEO 
 

En este Capítulo I,   Marco Teórico, el tema introduce a un viaje por el tiempo, en los espacios 
culturales de la historia de la humanidad.  La historia comienza desde el origen del término 

ñmuseoò y hace el recorrido desde su principio en la antigua  y mitol·gica Grecia, pasando por 
el conocimiento del primer museo en la historia, su definición y su papel en el desempeño del 

coleccionismo y/o acumulación de objetos y desarrollando su evolución a través de los tiempos.  
Así mismo, se hace  un recuento de la historia de los museos en México  hasta nuestros días, 

complementando con una sugerencia de cómo visitar un museo. 
 

Al cabo de una larga evolución, es posible definir el museo actual como una institución que 
obtiene financiamiento gubernamental, privado o mixto, creada con el fin de contribuir al 

desarrollo de la sociedad, de preservar, reunir, conservar, estudiar, interpretar, exhibir, divulgar 
por medio de exposiciones y de un conjunto de actividades paralelas, evidencia material 

(tangible e intangible), cultural, natural, artística, científica (animada o inanimada), histórica y 
tecnológica, de evolución del hombre y la naturaleza. 

 

En 1977 la ONU declaró  el 18 de mayo  como   Día Internacional  de los Museos 
 
 
ANÉCDOTA alusiva a la visión de lo que significa para una niña un Museo,   según el libro de 

Catherine Links   ñUnas Vacaciones Horriblesò  1* 
 

ñDescribe a uno de sus personajes llamada Florencia, una ni¶a que le gusta visitar museos 
como pasatiempo, siempre tenía en mente visitarlos y en esas vacaciones sugiere a su familia, 

conocer los que haya en el camino.  Los adoraba, a tal extremo que  hasta tenía uno debajo de 
su cama, con conchas,  cuentas y pedazos de cerámica rota en cajas de plástico transparente, 

todas muy bien etiquetadas. 
 

Un día la familia decide ir el fin de semana a visitar a un pariente, y ella les dice a sus papás 
que no irá sin su museo, pues no soportaba separarse de él. Llevaba partes de él a la escuela 

todos los días y a este  paseo, no sería la excepción.    De tal suerte que su mamá  le pide que 
por favor solo llevé su mejor pieza con ella. 

En su recorrido hacen varias paradas y cada objeto que para ella es importante, quiere llevarlo 
para  tenerlo en su museo, desde los objetos m§s simples hasta los m§s ins·litosò. 

 

Este personaje podría  servir de referencia como ejemplo de la personificación del incipiente 
coleccionista, pero  sobre todo,  el museo que se lleva  dentro. 

                                                 
1  *  www.edicionescastillo.com 
 
 

http://www.edicionescastillo.com/
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1.1 Marco Teórico ~ Museo. 
 

1.1.1. Antecedentes Históricos 
 

1.1.1.1 Historia del Origen del Museo 
 

Museum es una palabra latina (de donde proviene la actual palabra MUSEO), derivada 
del griego mouseion, que originalmente se refería a un  templo griego dedicado a las 

musas ~ hijas de la memoria y diosas del arte, la ciencia y la historia,  lugar de tributo 
para los hombres. 1  
 

1.1.1.2 Mundo Antiguo, Grecia 
 

Musas  ~ Muousai en la mitología griega. 
Según las nociones posteriores, aquellas deidades fueron hijas de  Mnemosyn diosa de 
la memoria, quien junto con Zeus, rey de todos los dioses del Olimpo (su equivalente en 
la mitología romana es Júpiter)  y de acuerdo a  la mitología griega, estuvieron juntos 
durante nueve noches consecutivas y procrearon a las nueve musas. 

 

Ellas se sentaban cerca del trono de Zeus y cantaban  su grandeza y el origen del 
mundo y de sus habitantes, de las gloriosas acciones de los héroes.  Las Musas fueron 
adoradas a lo largo y ancho de la antigua Grecia. 
Se dice que han nutrido la inspiración de los hombres, especialmente poetas, filósofos 
y músicos. 
 

En los viejos tiempos romanos (siglo III y V), se creía que cada musa practicaba un  
arte en particular,  así  se clasificaban de la siguiente manera: 
 

Kalliope Musa de la poesía y la más augusta de las nueve 
Klío Musa de la historia 

Euterpe Musa protectora de los tocadores de flauta 

Melpomene Musa de la tragedia y del arte lírico 

Terpsíchore Musa de la poesía lírica y la danza 

Erato Musa de la poesía Erótica 

Polyhimnia Musa del arte mímico 
Urania Musa de la astronomía 

Thalía Musa de la comedia 
 

1-1 Relación de Musas 
 

La mitología griega consiste en parte, en una extensa colección de relatos que explica 

los orígenes del mundo y detalla las vidas y aventuras de una amplia variedad de 
dioses griegos y héroes antiguos.    Estos relatos fueron originalmente creados y 
difundidos en la tradición oral y poética de esta antigua civilización del Mediterráneo 
oriental, siendo las fuentes conservadas de la mitología, reelaboraciones literarias de 
dicha tradición.    La mitología griega también era representada en artefactos, algunos 
de ellos obras de arte, como las vasijas que estaban  notablemente pintadas.    Los 

                                                 
1 [Witker, Rodrigo, Los Museos, Tercer Milenio, México 2000]. 

2.Rico Mansard, Luisa Fernanda, Exhibir para educar, Ediciones Pomares, Barcelona  España 2004 
3. Enciclopedia Encarta 
4. Wikipedia, enciclopedia en Internet 
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propios griegos se referían a los mitos y las obras de arte relacionadas, para arrojar luz 
sobre las prácticas religiosas y tradiciones, rituales que eran ya antiguas y en 
ocasiones, pobremente comprendidas. 
 

La mitología griega situaba en el Olimpo el hogar de los dioses olímpicos, que significa 
ñel luminosoò.   El Monte Olimpo es la monta¶a m§s alta de Grecia mide 2,925 metros 
de altitud y está situada a la frontera entre las regiones de Tesalia y Macedonia, cerca 
del mar Egeo. 
 

1.1.1.3 Cronología 
 

5000000 ~ 
100000 

15000 ~  
10000 - 5000  

del ~4000 a C 
a la caída del 
Imperio Romano 

476 d C 

2000 ~ 250 Año (0) 

Prehistoria Edad Antigua  inicio de la 
historia 

inicio de 
nuestra era 

 

250 ~ 1250 ~ 
siglos I al XIII, 
época clásica 

1500 ~ 1750 ~ 
siglos XVI al 
XVIII 

1800 ~ 1880 ~ 
siglo XIX 

1900 ~ 2000 
siglo XX 

2001 ~  
Siglo XXI 

Época Feudal, 
Edad Media 

Renacimiento Revolución 
Industrial 

Era Moderna Era del siglo 
XXI 

 

1-2 Relación Cronológica 
 

La historia reclama que alguien más se entere de ésta y todo con el fin de que  ese 
registro no se pierda en el olvido. 
 

Por la misma razón y necesidad de comunicación nata en el ser humano y con el paso 
del tiempo, surge en el pensamiento de alguien la inquietud por compartir, mostrar, 
exhibir, etcétera,  todo ese cúmulo de expresiones artísticas, pasajes vivenciales, 
hechos heroicos ya no sólo de forma oral como se había hecho desde la creación del 
mundo, sino de manera vivencial.  
 

1.1.1.4 Alejandría ~ Dinastía Ptolomeica 
 

El primer registro que se tiene de un lugar que reúna ciertas características para; 
disfrute, gozo, contemplación,  enseñanza y aprendizaje es la creación del incipiente 
concepto  de museo de que se tiene conocimiento y  es precisamente en    Alejandría,    

ciudad y principal puerto del norte de Egipto.  Está situada en el delta del  río Nilo, 
sobre una loma que separa el lago Mareotis del mar Mediterráneo.   Fue fundada por 
Alejandro Magno en el año 331 a C y pocos años después empezó a convertirse en el 
centro cultural del mundo antiguo. 
 

Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo I Sóter (362 ~ 283 a C) rey 
de Egipto, mandó construir en Alejandría, un edificio al que llamó Museo, el cual estaba 

dedicado al desarrollo de todas las ciencias, para el estudio y  exposición al público de 
diversos temas de interés artístico, histórico o científico. 
 

Lo consideraban como un santuario consagrado a las Musas, diosas de las artes, 
igualmente es una alegoría a la memoria  de Zeus. 
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Fue el establecimiento científico más antiguo del mundo de enseñanza superior.   
Servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el 
patrocinio del Estado.    En aquel museo se fue formando poco a poco una importante 
biblioteca (la famosa Biblioteca de Alejandría).   Del mismo modo, el edificio constaba 
de varios apartados dedicados al saber, que con el tiempo fueron ampliándose y 
tomando gran importancia. 
 

El recinto también disponía de un comedor, sala de lectura, claustro, jardín botánico 
con plantas de todos los países conocidos,  parque y colección zoológica, así como 
observatorio astronómico.  También albergaba y se usaban para la enseñanza objetos 
como instrumentos quirúrgicos en la sala de anatomía donde se hacía las vivisecciones 
en cuerpos de criminales y donde, durante algún tiempo, se llegaron a disecar 
cadáveres, incluso pieles de animales, colmillos de elefantes y bustos de personajes 
importantes de su tiempo y todo esto con el solo objetivo de la observación y el 
aprendizaje.  De igual manera, contenía habitaciones a modo de residencia para  
sabios, gramáticos  y médicos,   todos los gastos corrían por cuenta de los reyes que 
estaban orgullosos de esta institución y muchas veces inclusive comían allí. 
 

Además de investigar y estudiar, los sabios daban conferencias y lecciones a los 
jóvenes que quisieran aprender.   En Alejandría llegó a haber hasta 14,000 estudiantes.    
Allí vivieron los famosos gramáticos alejandrinos que determinaron las leyes de la 
retórica y la gramática, los famosos geógrafos que diseñaron mapas del mundo y los 
famosos filósofos,  estos  grupos  acabaron  fundando   una especie de religión.  
 

Entre los grupos de sabios se encontraban personajes tan famosos en la Historia 
como: Arquímedes (ciudadano de Siracusa), Eúclides que desarrolló allí su geometría, 
Hiparco que explicó a todos la Trigonometría y defendió la visión geocéntrica del 
Universo; enseño que las estrellas tienen vida, que nacen y después se van 
desplazando a lo largo de los siglos y finalmente, mueren,  Aristarco que defendió todo 
lo contrario, es decir, el sistema heliocéntrico (movimiento de la tierra y los planetas 
alrededor del sol),  Eratóstenes que escribió una geografía y compuso un mapa 
bastante exacto del mundo conocido,  Serófilo, un fisiólogo que llegó a la conclusión de 
que la inteligencia está en el cerebro y no en el corazón,   Apolonio de Pérgamo gran 
matemático, Herón de Alejandría, un inventor de cajas de engranajes y también de 
unos aparatos de vapor asombrosos, es el autor de la obra Autómata, la primera obra 
que conocemos en el mundo sobre los robots.     
 

Más tarde, ya en el siglo II d.C., allí mismo trabajó y estudió el astrónomo y geógrafo 
Claudio Ptolomeo y también Galeno que escribió bastantes obras sobre el arte de la 
curación y sobre la anatomía, sus enseñanzas y sus teorías fueron seguidas hasta muy 
entrado el Renacimiento.   La última persona insigne del Museo fue una mujer, Hipatía 
de Alejandría, gran matemática y astrónoma que tuvo una muerte trágica. 
 

En el siglo III a, C nació en este templo del saber una nueva ciencia: la Alquimia, 
basada en la sabiduría y conocimientos de los egipcios, sobre las sustancias materiales 
y en las teorías griegas sobre los elementos. ~ Esta ciencia fue el embrión de lo que 
siglos más tarde sería la Química, cuyas bases como ciencia experimental las sentó 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794). Cuatro años después de su muerte en 1798 la 
Imprenta Real de Madrid publicó en castellano su Tratado Elemental  de Química 
traducido por don Juan Manuel Munárriz.  
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El museo y la mayor parte de su biblioteca fueron destruidos hacia el año  270 a C 
durante unos enfrentamientos civiles. 
 

En los templos de la antigua Grecia abundaban las esculturas, jarrones, las pinturas y 
adornos de bronce, oro y plata, dedicados a los dioses; algunas de estas obras se 
exhibían también para el disfrute del público.     Del mismo modo, también en los 
templos de la antigua Roma (así como en los foros, los jardines, los baños y los 
teatros), se podían contemplar obras de arte.   En las villas de generales y estadistas 
se exhibían para el goce privado, las obras artísticas y el botín capturado en las 
guerras.    
 

El emperador Adriano (asumió el poder el 2 de agosto de 117 d C cuando el imperio 
romano estaba en el momento de su mayor potencia y expansión),  fue incluso más 
lejos al reproducir en su villa algunos de los lugares y famosas construcciones que 
había visto en Grecia y Egipto. De hecho, la villa de Adriano se puede considerar 
precursora de los museos al aire libre de la actualidad.  
 

1.1.1.5 El Coleccionismo 
 

Los investigadores han desarrollado sobre el coleccionismo definiciones  en base a sus  
múltiples características. Coleccionar no se refiere simplemente a guardar o acumular.  
Los objetos coleccionables nos dan un marco de entendimiento claro sobre la relación 
que tenemos con la cultura material del pasado, revelando su labor como parte 
estructural de la edificación de nuestro presente.  Aunque al principio no fue el 
aprendizaje y la investigación, es en el sentido enciclopédico, lo que le dio el nombre 
de Museo,  las colecciones.   Los ñcat§logosò de las colecciones son similares tanto en 
su presentación como en su contenido.  Son compilaciones de todos los objetos que 
han sido considerados como componentes inalterables de una colección.   Se cita a los 
antiguos templos dedicados a las nueve musas, el más famoso de ellos el MUSEION 
de Alejandría no debía su fama a ninguna colección de objetos sino a su librería y al 
equipo de pensadores que formaban una comunidad dentro de sus muros. 
A la vista de la mayoría de los curadores, las colecciones son el corazón de un museo.  
En un sentido fundamental, la posesión de dichas colecciones, objetos y artefactos 
distingue a los museos de otras instituciones.  La única contribución que las 
colecciones hacen en un museo es el entendimiento de nosotros mismos. 
 

Es imposible entender y definir el museo de hoy sin mencionar el papel fundamental 
desempeñado por el coleccionismo y la acumulación de objetos practicados a lo largo 
de la historia, iniciados en gran medida por los grandes saqueos (el de Siracusa en 212 
a.C.) y el de Corinto en 146 a.C.) que permitieron a los romanos llenar sus templos de 
obras griegas, especialmente el arte. 
 

Los escritores latinos hablan de un museo con otro significado.   Parece ser que así 
llamaban en la antigüedad romana a unas grutas con unas características especiales, 
situadas en las villas, donde sus propietarios se retiraban un tiempo para meditar. 
 

Desde la antigüedad, en los templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de 
vez en cuando se exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos.    Lo 
mismo ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas 
personas de la aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían expuestos en sus casas, 
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en sus jardines y los enseñaban con gran orgullo a los amigos y visitantes.   Por 
ejemplo, los grandes coleccionistas romanos, Sulla, Julio César  y Verres, amasaron y 
exhibieron en sus residencias o en los templos donde fueron ofrecidos, trofeos o algún 
botín proveniente de alguna victoria con los bárbaros. 
 

1.1.1.5.1 Ejemplos Sobre el  Comienzo del Coleccionismo 
 

Å Objetos funerarios 
Tumbas 
~ El valle de los Reyes- Egipto  -  (1500 al 1000 a C.) sepulcros sagrados 
~ Pirámide de los nichos, México ï (300 a 1200 d C.)  Centro ceremonial 
Objeto trascendente 
 

Å Ofrendas 
Templos de las musas 
~ El Museion, Alejandría ï siglo I a C museo que formaba parte de la biblioteca de 
Alejandría 
~Registro por Pausanias * siglo II a C. 
objeto sagrado 
 

Å Tributos y trofeos 
~Colecciones resguardadas y exhibidas 
 

~Generales Romanos  
Sulla, 138 ï 78 a C político y militar  
Julio Cesar ~ ï 101 ï 44 a C.  Conquistador, líder militar y político 
objeto monumento 
 

Å Reliquias y objetos sagrados 
~Fundamentalmente en uso para el culto religioso 
~Reliquias en la Edad Media; astillas de la cruz, etc. ~ siglo I al XIII 
objeto divino  
 

Å Tesoros reales 
~Reunión de objetos utilitarios preciosos  
~Reyes, príncipes- Colección de los Romanov ï siglo XIV  
objeto cotidiano 
 

1.1.1.6 Registro de Obras  Pausanias 
 

En el siglo II a C el historiador, viajero y geógrafo griego Pausanias de Lidia quien se 
cree que fue nativo de Asia Menor, viajó por Grecia, Macedonia, Italia y algunas zonas 
de Asia y África abocándose a la tarea de recopilar en su obra Hellados Periegesis (la 
Descripción de Grecia), la cual contiene información muy detallada sobre los 
monumentos artísticos y algunas leyendas relacionadas con ellos. Así mismo 
descubrimientos arqueológicos realizados en épocas actuales han confirmado su 
exactitud.  Esta obra está considerada como la primera guía turística que conocemos.  
Cuando en el siglo XVIII se empieza a viajar a Grecia, los viajeros llevaban como guía 
la obra de Pausanias  
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1.1.1.7 Tratados Museológicos 
 

The Origins of Museums. The cabinet of curiosities in sixteenth and seventeenth 
century Europe, O. Impey and A. MacGregor,1985, Oxford university Press  
 

1.1.1.7.1 Siglo IV ï Plinio el Viejo  
 

~Historia Naturalis- obra de 36 vol¼menes a la ñmadre de todos los objetosò, texto 
enciclopédico Estaba particularmente preocupado por la necesidad de un catálogo 
escrito ï lo más completo posible ï de todas las cosas que formaban el universo. 
 

1.1.1.7.2 Siglo XVI -Samuel Quiccheberg 
 

1er tratado museológico 
~ reunir en un espacio o texto al universo entero dividiéndolo en colecciones 
especificas. Define al museo como un lugar (o un texto) en el cual extraordinarios y 
espectaculares objetos son reunidos, en toda su abundancia y diversidad, y éstos son 
accesibles para el estudio. Él comenta sobre la importancia de una librería dentro de 
una colección tomando escritos teológicos seguidos por escritos de jurisprudencia, 
matemáticas, medicina y literatura sobre museos.  
 

1.1.1.8 Oriente en la Antigüedad 
 

Antes del año 1000, en China y en Japón las colecciones reales de objetos de arte se 
conservaban en palacios y templos. Merece una mención especial el Shosô-in, parte de 
un templo de la ciudad japonesa de Nara, que alberga miles de obras artísticas y 
objetos religiosos. 
 

1.1.1.9 Edad Media 
 

La instauración del cristianismo durante la Edad Media, las iglesias y los monasterios 

de Europa amplían y diversifican los valores de los objetos que componen las 
colecciones cuando aparecen, por ejemplo, las reliquias y los objetos milagrosos.   
Conservaban valiosas joyas, estatuas, manuscritos y reliquias de los santos.     A 
comienzos del siglo XII, se añadieron numerosos objetos procedentes de la presencia 
occidental en Oriente Próximo durante las Cruzadas, que se exhibían en algunas 
ocasiones.    Las joyas y el oro también sirvieron como reserva para ser empeñados en 
tiempo de guerra.   Así, el tesoro de la catedral de Notre Dame de Reims, aumentaba o 
disminuía con arreglo a la suerte militar de Francia.    En esa época, tal actividad la 
llevaron a cabo principalmente las familias reales.   Ejemplo de ella es la fundación, por 
el papa Sixto IV, de un Antiquarium (museo de antigüedades) público en el propio 
capitolio romano en 1471, segunda mitad del siglo XV. 
 

1.1.1.10 Renacimiento 
 

Durante el Renacimiento, caracterizado por el descubrimiento del hombre por sí mismo 
y del mundo, el coleccionismo, al mismo tiempo se convierte en pasión, ofrece al 
museo nuevos caminos de evolución. La ciencia estaba dirigida a comprender la 
causalidad de toda existencia condicionada por Dios.  Como resultado, emergió el 
deseo de conducir estos estudios en un lugar en el cual todos estos objetos estuvieran 
juntos ( y Plinio los listaba todos). 
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Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de Museo tal y como lo entendemos 

hoy, a los edificios expresamente dedicados a tales exposiciones.     Por otra parte 
están las galerías de arte, donde se muestran pinturas y esculturas.   Su nombre deriva 
de las galerías de los palacios en las que sus dueños tenían la costumbre de colgar a 

lo largo de las paredes sus cuadros (casi siempre de buenos autores) y de colocar las 
esculturas a modo de ornamento. 
 

De ser un lugar aislado del ruido y de las distracciones, propicio al recogimiento y a la 
soledad, como lo era en el siglo XVII (y el educador moravo Juan Amós Comenio lo 
confirma plenamente),  el museo deviene con el curso del tiempo en un lugar abierto a 
todos, de visita obligada por diversos motivos y a¼n de ñstatus symbolò por todo lo que 
pudiera reunir de cultura y de refinamiento.  De local que almacenaba colecciones 
personales, objetos y piezas que podían mostrase a unos cuantos en una disposición 
relativamente caprichosa, pasó a asumir como su principal función la de informar, 
comunicar y educar a amplios sectores de la población, volviendo cada vez más 
complejas y especializadas sus atribuciones.  En su obra Orbis sensualium pictus, 
dedica el Capítulo XCVIII, al estudio (en el original, del latín Museum), lo describe del 
siguiente modo:  El estudio es el lugar donde el estudioso, separado de los demás, se 
sienta en soledad, entregado a su afición; lee libros, que abre frente a sí en un atril, y 
de ellos va tomando en su libreta lo mejor o en ellos hace anotaciones, sea subrayando 
o al margen con un asterisco [é. V®ase Juan Am·s Comenio, El mundo en im§genes, 
Miguel Ángel Porrúa, México, 1993, pág. 185. (Rico M., Luisa F.,  España,   2004). 
 

1.1.1.11 Desarrollo de los  Museos en el Extranjero a Fines del Siglo XV 
 

Y durante las dos siguientes centurias, al mismo tiempo que se presentaban 
importantes incrementos en las colecciones reales, los gabinetes se transformaron en 
espacios donde la clasificación de las piezas raras y valiosas que se depositaban en 
ellos se volvía cada vez más especializada.   De esta manera nacen los 
Wonderkammer (cámara de las maravillas), que concentraban principalmente las 
grandes rarezas naturales, y la Kunstkammer (cámara de artes), donde básicamente se 
reunían las obras de arte producidas por el hombre. 
 

1.1.1.12 Siglo XVIII 
 

1.1.1.12.1 Estados Unidos 
 

En Estados Unidos, antes de la guerra de la Independencia, hubo ciudadanos 
particulares que fundaron museos en las colonias. El Museo de Charleston, en 
Carolina del Sur (1773), dedicado a la historia natural de la región, es un ejemplo de 
los más de 60 gabinetes, galerías y sociedades históricas constituidas desde esa 
fecha hasta 1850. Algunos, aunque apreciados por el público, no duraron mucho 
(como los museos fundados en Filadelfia por el artista y anticuario nacido en Suiza 
Pierre Eugène Du Simitière en 1782 y por el artista americano Charles Wilson Peale 
en 1786). Du Simitière se ocupó en especial de la documentación relacionada con la 
guerra de la Independencia estadounidense. Sin embargo, otras instituciones 
consiguieron permanecer hasta la actualidad, como por ejemplo, la Sociedad 
Histórica de Massachusetts, en Boston (1791), el Instituto Smithsonian, ciudad de 
Washington (1846), y la primera casa-museo histórica, la casa de George 
Washington, en Newburgh (estado de Nueva York), que fue abierta en 1850. 
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1.1.1.13  Siglo XVIII 
 

1.1.1.13.1 Europa 
 

Los museos que conocemos en la actualidad se constituyeron en Europa en el siglo 
XVIII, y la mayor parte de ellos provenían de grandes colecciones privadas o reales. 
En 1750, el gobierno francés comenzó a admitir público, sobre todo artistas y 
estudiantes, dos veces por semana, para que contemplaran unos 100 cuadros 
colgados en el Palacio de Luxemburgo de París, cuya colección se trasladó después 
al Louvre. Este museo, que tuvo sus comienzos en las colecciones del rey Francisco I 
en el siglo XVI, se convirtió durante la Revolución Francesa en el primer gran museo 
público; abrió sus puertas en 1793. El Museo Británico de Londres fue fundado como 
institución pública en 1753, pero los visitantes tenían que solicitar la entrada por 
escrito. Aún en 1800 era posible tener que esperar dos semanas para conseguir una 
entrada, y los visitantes, en pequeños grupos, sólo podían permanecer dos horas. 
Entre otros museos fundados en el Siglo de las Luces, están el Museo Nacional de 
Nápoles (1738), la Galería de los Uffizi en Florencia (1743), el Museo Sacro (1756) y 
el Museo Pío Clementino (1770-1774), partes del Museo Vaticano y el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid (1771). Las colecciones reales fueron abiertas al 
público en Viena (1700), Dresde, (1746) y el Ermitage en San Petersburgo (1765). 
 

1.1.1.14 Siglo XIX 
 

Ve nacer los grandes museos europeos: British Museum (Inglaterra 1847),   Museo de 
Ermitage (San Petersburgo 1852) y Museo del Prado (España 1868). 
El museo neoclásico que subyace en ellos, predomina hasta la mitad de la siguiente 
centuria y se manifiesta también con mucha fuerza en Estados Unidos,  por ejemplo, en 
el Museo de Arte Moderno (Nueva York 1929) y en la Galería Nacional de Arte 
(Washington 1937). 
 

1.1.1.15 Siglo XX 
 

A lo largo del siglo XX se reflexiona y discute, entre países y entre especialistas, sobre 
la definición, el quehacer y los objetivos de la institución denominada Museo, en busca 
siempre de resaltar su Misión de servicio a la sociedad y su compromiso de resguardar 
el patrimonio cultural de cada nación. 
 

1.1.1.15.1 Europa 
 

Respondiendo a una concepción moderna y al mismo tiempo modernista, con una 
atención muy especial hacia las últimas manifestaciones de las vanguardias europeas y 
del mundo artístico anglosajón en general, que se compagina con la defensa de las 
innovaciones en el arte español, se han creado recientemente importantes pinacotecas 
en España. Quizá las más destacadas sean el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (inaugurado en 1992) y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM 
inaugurado en 1989). El relanzamiento de las actividades museísticas en España, en 
especial en la década de 1990, hizo posible que una colección de pintura tan apreciada 
en el plano internacional como la de la familia Thyssen-Bornemisza se instalase en 
Madrid en el reacondicionado palacio de Villahermosa, adquirida por el Estado tras 
dura competencia con otras naciones. 
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En contraposición en los últimos cincuenta años de este siglo XX, los estilos se han 
transformado en proyectos originales y modernistas: Museo de Guggenheim (Nueva 
York 1959),  Centro Cultural Georges Pompidou (Paris 1977), Museo del Aire y del 
Espacio  (Los Ángeles 1984) y recientemente el Museo Guggenheim (Bilbao 1988).  
 

1.1.1.16 Historia de los Museos en México 
 

1.1.1.16.1 Museo Prehispánico 
 

~ El Origen de los Museos en la Ciudad de México Principia en el zoológico de 
Motecuhzoma 

 

Durante el gobierno del Motecuhzoma Xocoyotzin (1502-1520) se construyó el 
zoológico real (donde en la colonia se erigió el convento de San Francisco), formado 
por una sección para aves, otra para animales y una tercera para personas deformes.  
Tomado del gran diccionario enciclopédico de México visual Humberto Musacchio. 
 

En 1521 al llegar los españoles a la Gran Tenochtitlán, admiraron la belleza de la 
ciudad,  en  1544 ~ Hernán Cortés y Bernal Díaz narran la maravilla que era la Gran 
Tenochtitlán, rodeada de agua, con grandes templos e islas unidas mediante puentes y 
calzadas.  Su gran Tlatoani, Moctezuma, emperador de los aztecas, mantenía además 
de sus palacios, la casa de las aves y la de las fieras.  Trescientos hombres se 
ocupaban de cada una de ellas.  Los animales vivían en su ambiente natural y se les 
alimentaba con lo que solían comer en estado salvaje. 
 

Bernal Díaz del Castillo en su crónica Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 
Espa¶a relata en su cap²tulo denominado: ñDe la manera y persona del gran 
Moctezuma y de cómo vivía y de cuan grande señor era, las cosas que vio y que 
estaba admirado de cómo tenía Motecuhzoma casas llenas de todo género  de armas, 
muchas de ellas ricas en oro y pedrería, unas como macanas, espadas, navajas de 
pedernal, lanzas más largas, arcos y flechas, varas, hondas, paveses, armas de 
algodón colchadas ricamente labradas por de fuera de plumas de muchos colores a 
manera de divisas e inversiones, capacetes y cascos de madera y de hueso, los 
mayordomos tenían cargo de las armas. 
 

Dejando este relato se va a la casa de aves contando cada género y de que calidad 
eran.  Muchas maneras de aves de grandes cuerpos, águilas reales, águilas chicas, 
pajaritos, quetzales, aves con plumaje de cinco colores: verde, colorado, blanco, 
amarillo y azul, éstos no se como se llamaban, papagayos, patos, aves muy altas de 
zancos y colorados todo el cuerpo y alas y cola, en Cuba las llamaban ipiris, en el 
estanque había otros muchos raleas de aves que siempre estaban en el agua.  
 

En otra casa tenían muchos ídolos y decían que eran sus dioses bravos y con ellos 
todo género de alimañas.  
 

No olvidemos sus herbolarios, huerta de flores y árboles olorosos y de los muchos 
géneros que de ellos tenían y de sus albercas y estanques de agua dulce y de yerbas 
medicinales y de provecho, que en ellos tenían era cosa de ver y que así lo tenían por 
memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas y por esta causa aquella riqueza se 
quedó registrada por la obra de la santa iglesia del Señor Santiago que se dice 
Tlatelulco y que así se solía llamarò. 
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En los primeros años de la conquista, al quedar signado por la fusión de las dos 
civilizaciones, la Mesoamericana y la Europea, que habrían de crear una fascinante e 
inédita cultura, pero que en un principio no quedó claro; derrocar dioses y derribar 
templos constituyeron comienzos por demás traumáticos para los sometidos. 
Sin embargo, aun después de mutilados, dioses, ruinas y vestigios provocaban 
reverencia y admiración.      Aunado a ésta, los pobladores del Nuevo Mundo 
rechazaban los esquemas utópicos renacentistas del europeo, aferrándose a sus 
tradiciones y formas de expresión, sobre todo la artística, que se renueva con el 
sincretismo cultural (arte denominado Tequitqui, vocablo náhuatl que expresa el tributo 
y el trabajo de los indígenas en las faenas que los españoles les imponían en cada una 
de sus conquistas por el continente) en el arte. 
 

Lentamente los conquistadores hubieron de reconocer  los excesos cometidos por 
rencor a la idolatría y amor a lo ajeno.     Y aunque demasiado tarde, los clérigos y el 
propio rey de España, trataron de remediar, hasta donde les fue posible, los males que 
se habían causado y se dieron a la tarea de comprender a la cultura sometida, al 
valorarla y rescatar de lo que de ella quedaba. 
 

Así pues, la pérdida irreparable que había sufrido la historia y los testimonios del Nuevo 
Continente con la destrucción de tantos documentos y monumentos, atrajo la atención 
de Felipe II, quién se interesó por obtener toda la información posible de sus dominios 
de ultramar. 
 

Se dio inicio entonces  una etapa de recolección de noticias generales y al 
levantamiento de un inventario sobre las riquezas naturales de América.    Siendo 
encargado para dicha expedición científica Francisco Hernández de Toledo, 
protomédico general de las Indias, quien llega a tierras mexicanas en 1570.     Gran 
parte del material que estudiará, provino de los jardines botánicos establecidos por los 
mexicanos en Azcapotzalco, Texcoco y Oaxtepec.       Es importante subrayar que 
simultáneamente a las aportaciones culturales de subsecuentes expediciones 
científicas a México y a el resto del Continente, surgieron algunos precursores e 
indicios previos al establecimiento de Museos Públicos, así tenemos que en 1787 bajo 
los auspicios de Carlos III, se realiza una expedición científica para estudiar y 
coleccionar plantas, animales y minerales de la Nueva España; y como resultado en 
1790 el naturalista José Longinos Martínez, miembro de la expedición científica 
establece un Museo de Historia Natural el cual lo abrió en las  calles de Plateros (hoy 
Francisco I. Madero), con motivo del ascenso al trono de España por Carlos IV. 
 

1.1.1.16.2 El Primer Museo en México 
 

Referida en su libro Patrimonio Turístico Ciudad de México, Arqueología * Museos de 
Héctor Manuel Romero refiere que el primer museo que se estableció en México se 
debe al virrey Bucareli 1771 ~ 1779, quien ordenó que se recogieran en la Universidad 
todos los documentos referentes a la ñantig¿edad mexicanaò  y se concentraran las 
piezas arqueológicas con excepción de las que se hallaban empotradas en muros, 
como la Piedra del Sol, que estaba en Catedral y la cabeza del Coatepantli del Templo 
Mayor , que se halla aún en el exterior del Palacio de los Condes de Santiago de 
Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México.  En 1828 se estableció en la 
Universidad el Museo de Historia Natural.  En 1831 se refundó en un solo edificio todo 
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el material, tanto arqueológico como histórico y aún el de historia natural.  En 1887, el 
General Porfirio Díaz  inauguró en ese edificio la sala de los monolitos. 
 

1.1.1.16.3 Primera Colección Museográfica 
 

Han pasado más de 224 años desde que se fundara la primera colección museográfica 
en La Real Academia de San Carlos en 1783; 217 años desde la creación del Museo 
de Historia Natural en 1790 y 182 años del inicio del Museo Nacional en 1825.  
 

El Museo de Historia Natural se ubicaba en la calle de Plateros del Centro de la Ciudad 
de México.   Su acervo estaba constituido tanto de muestras minerales, de la flora y la 
fauna de la Nueva España, como de instrumentos científicos de la época: 
microscopios, cámaras oscuras y barómetros.   Debido a la guerra de independencia, la 
vida de esta institución fue efímera y los objetos que pudieron salvarse del saqueo y la 
destrucción fueron trasladados para su salvaguarda al Colegio de San Ildefonso.  
 

El primer Museo Nacional surgió por un decreto firmado en 1825 por el primer 
presidente del México independiente, Guadalupe Victoria, con el propósito de reunir y 
resguardar en un mismo recinto las colecciones científicas, los archivos y documentos 
del México antiguo, así como las piezas arqueológicas y de valor artístico que 
resguardaban la Real y Pontificia Universidad de México y coleccionistas privados. 
 

La sede de dicho museo, denominado Museo Nacional Mexicano, fue la Universidad, 
hasta mediados del siglo XIX cuando Maximiliano de Habsburgo destinó el edificio de la 
Antigua Real Casa de Moneda, junto al Palacio Nacional, como sede oficial.    En 1877 
el museo estaba dividido en tres departamentos: Historia Natural,  Arqueología e 
Historia, cada uno subdividido en secciones que se fueron multiplicando.    El museo 
continuó funcionando como una sola unidad hasta 1909, año en que se dispuso crear 
el Museo de Historia Natural y convertir al entonces Museo Nacional Mexicano en el 
Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía en 1910. 
 

Según dato obtenido del plano de la Ciudad de México en el Museo del 
Estanquillo (16 de diciembre del 2006, sábado). 

 

En 1940 se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de Chapultepec y el 
Museo Nacional de Antropología,  Historia y Etnografía cambió su nombre por el de 
Museo Nacional de Antropología. 
 

El actual Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec fue inaugurado 
en 1964, en tanto que el Museo Nacional de las Culturas abrió sus puertas en 1965 en 
la antigua Casa de Moneda. 
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX se observa un gradual 
surgimiento de museos en varias ciudades del país, tales como Mérida, Morelia, 
Oaxaca, Guadalajara y Saltillo; entre ellos destaca el Museo Regional Michoacano Dr. 
Nicolás León Calderón, uno de los más antiguos de México, fundado en 1886.  
 

Un buen número de ellos nacieron como instituciones políticas con el propósito 
específico de resaltar la importancia del gobernante en turno, asociándolo con la 
ñgrandeza del pasadoò,  soslayando en ese caso, la Misión que tienen los museos de 

contribuir como elemento básico al desarrollo educativo y cultural de la sociedad y 
reconocer el valor didáctico que adquirió en la historia, especialmente en el siglo XX. 
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Tres ejemplos ilustran las ñRazones Pol²ticasò.    El primero cuando Maximiliano de 

Habsburgo, hace 140 años en julio de 1866 ï el mismo día de su cumpleaños ï 
inaugur· formalmente el Museo de Chapultepec ñcomo parte sustantiva de la pol²tica 
de su gobiernoò. 
 

Porfirio D²az, celebr· ñcon bombo y platilloò, el centenario de la independencia en las 
nuevas instalaciones del Museo, con el propósito de identificar la política con la cultura.  
 

Por su parte, el presidente Adolfo López Mateos, hizo lo propio con la inauguración del 
Museo Nacional de Antropología e Historia.  
 

Todos intentaron cumplir su funci·n de vincular  pol²tica y cultura y ñvestirò, por as² 
decirlo, eventos de carácter político y recepciones oficiales de los gobernantes en 
turno, con la apertura de los museos. 
 

Sin embargo en el siglo XXI, era de la globalización,  los Museos están obligados a 

responder a la sociedad con la Función y el valor que les corresponde, obligados por 
los avances científicos y tecnológicos;    es decir, dar respuesta a las demandas de la 
ciudad, la sociedad y la economía del conocimiento; esto quiere decir, el facilitar llevar 
en el bolsillo, en un disco compacto, su acervo y su contenido real tangible y virtual a la 
comodidad de la casa en lo referente al ámbito cultural.    Esto es que los Museos lejos 
de ser estáticos o pasivos, aprovechen los nuevos instrumentos de la tecnología para 
convertirse en interactivos y se transformen en opción real para contribuir a la 
educación, la cultura, el conocimiento y el entretenimiento. 
 

~ Se cuenta con la referencia de CONACULTA de que en  la primera década del siglo 
XX existían en México 38 museos.  Actualmente, el Sistema de Información Cultural 
(SIC) por internet 1 y el Atlas de Infraestructura Cultural CONACULTA 2003 tienen 
registrados mil 58 museos administrados por instituciones públicas y privadas con 
temáticas diversas, de carácter nacional, regional, estatal, de sitio y comunitarios.2 
 

Si se consideran las dimensiones de los inmuebles que los albergan, el tamaño de sus 
acervos y el número de visitantes que reciben, se encuentra una gama muy amplia: 
desde los grandes museos nacionales, como el Museo Nacional de Antropología, el 
Museo Nacional de Historia, el Museo del Templo Mayor, el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, los museos de 
Sitio de las zonas arqueológicas más visitadas, como Teotihuacan, Chichén Itzá o 
Palenque, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, El Museo Amparo en 
Puebla, el Museo del Instituto Cultural Cabañas, hasta pequeños museos comunitarios 
ubicados en reducidos espacios y con acervos no muy amplios, pero que cumplen un 
importante papel como espacios en torno a los cuales una comunidad reflexiona sobre 
su pasado y se expresa en torno a su identidad.  
 

                                                 
1 http://sic.conaculta.gob.mx/centrodoc.php?&estado_Id=0 
2 Atlas de Infraestructura Cultural, CONACULTA, 2003ò 
Conaculta hacia un país de lectores 
Primera Edición, 2003.   



 42 

 

1.1.1.16.4 El Coleccionismo en México 
 

El instinto de atesorar o la mera concentración de testimonios, fue manifiesta entre los 
novohispanos; por ejemplo Carlos de Sigüenza y Góngora 1645 ~ 1700, cosmógrafo y 
polígrafo,  pudo reunir un importante acervo documental sobre los logros de los 
antiguos mexicanos.    Tambi®n acumulados por particulares, fueron los ñex·ticosò 
productos traídos a bordo de la Nao de China, en especial los marfiles, las porcelanas y 
el mobiliario oriental. 
 

A estas colecciones pueden sumarse las ñpiedrasò recogidas en varios viajes al Sureste 
mexicano por particulares y conservados por la Administración Virreinal.    Por lo que 
toca a la ñpinturaò durante la Colonia, se formaron colecciones involuntarias tanto del 
género civil (retratos de virreyes, obispos, catedráticos y parientes), como del género 
religioso (santos, vírgenes, alegorías, etc.), al tiempo que se desarrollaban las 

corrientes pictóricas populares, pero que por su naturaleza múltiple se prestaba al 
coleccionismo. 
 

En 1736 llega a tierras mexicanas el italiano Lorenzo Boturini Benaducci, quien se 
dedicaría a coleccionar un extenso número de manuscritos y pictografías relativas a la 
historia prehispánica de México que él mismo bautizó como ~ Museo Histórico Indiano.   
La inclinación de Boturini por reunir los memoriales del pasado surgió a raíz de su 
inter®s por el ñMilagro Guadalupanoò, y pensaba comprender mejor el mensaje de la 
Virgen si estudiaba previamente la historia de los indígenas a quienes se les había 
aparecido; pero él ignoraba,  sin embargo, que en el Siglo XVIII novohispano, la imagen 
del Tepeyac, además de milagrosa, se había convertido en Símbolo de una incipiente 
nacionalidad, identificado con elementos Independentistas.     Esto propició que, en  
1743, el virrey Conde de Fuenclara ordenase la confiscación de su colección, integrada 
básicamente por códices, mapas, papeles de tierra y todo tipo de manuscritos sobre las 
antigüedades. 
 

Por instancias del Consejo de Indias, la colección de Boturini pasó a la Secretaría de la 
Cámara del Virreinato, donde padecieron deterioros y extravíos.   Empero y a pesar de 
las adversidades, el ñMuseoò de Boturini formar²a, junto con otras piezas, el n¼cleo 
principal del posterior Museo Nacional. 
 

Así mismo, Boturini adquirió parte de la colección documental que Carlos de Sigüenza 
y Góngora había reunido durante el siglo anterior.   Esto no fue un caso aislado.   Las 
colecciones de objetos pacientemente recopilados por hombres de espíritu científico de 
cada generación, eran codiciadas por eruditos, y así con el paso de los siglos las 
colecciones que se gestaban en el virreinato mexicano fueron el esmero y dedicación 
de sus propietarios. 
 

En 1790 el virrey Conde Revillagigedo, ordenó que se reunieran en la Universidad 
Pontificia todos los objetos hallados durante las excavaciones que se efectuaron para 
nivelar la plaza Mayor (hoy Plaza de la Constitución), los cuales fueron añadidos a la 
colecci·n de Boturini; entre los objetos hallados estaba la excepcional ñPiedra del Solò, 
la cual fue colocada en el muro poniente de la Catedral Metropolitana. 
 

A partir del 1808, la custodia de este acervo, quedó a cargo de la Junta de 
Antigüedades que se creó por orden de la Corona Española.   La Universidad tuvo que 
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cerrar sus puertas durante la Guerra de Independencia  y la falta de presupuesto para 
su funcionamiento, siendo reabierta en 1822. 
 

Al término de la Guerra de Independencia, Lucas Alamán, político e historiador, 
organizó en 1823 el Museo de Antigüedades y de Historia Natural que dos años 
después, el 18 de marzo de 1825 el primer presidente de la República, Guadalupe 
Victoria, acord· el establecimiento de un ñMuseo Nacional Mexicanoñ  (como ya se 
había mencionado con anterioridad).        Su primer cometido sería mitad bodega oficial 
de antigüedades (piezas arqueológicas)  y mitad vitrina de la nación (exposición de 
documentos y objetos históricos).    Su objetivo; el recoger y acoger la herencia de 
pretéritas colecciones y dar asilo a las piezas arqueológicas prehispánicas.     Ante 
todo, se imponía el rescate de la historia patria. 
 

1.1.1.16.5 El Pueblo Debería ahí Reconocer su Pasado 
 

No se construyó un edificio para estrenar el nuevo Museo.    Eran años difíciles.    El 
momento emancipador acababa de acontecer, un fugaz imperio (el de Iturbide) 
desaparecía y las arcas de la nación se hallaban considerablemente mermadas.    Por 
tales motivos y a causa de otros antecedentes, fue que se decidió mantenerla en la 
antigua Universidad.   Pero allí las colecciones quedaron arrinconadas, sin ninguna 
organización y lo mismo mostraba animales disecados que retratos de virreyes y 
catedráticos. 
 

Mientras tanto, el Museo Nacional de la Ciudad de México se veía afectado por las 
luchas partidistas que disputaban el poder en la primera mitad del Siglo XIX.    
Federalistas y Centralistas, Liberales y Conservadores, llevaron sus diferencias hasta 
el Museo, haciéndole acentuar su carácter de tribuna pública e ideológica sobre la 
función del Museo. 
 

Tiempo después, en 1833, se clausuraba la Universidad Pontificia y en 1834, el 
presidente Valentín Gómez Farías, deseoso de fortalecer la conciencia nacional lo 
llamó Museo Mexicano, expidió su reglamento y creó las Cátedras de historia antigua 
de México y de historia universal, para preparar al personal que debía administrarlo. 
 

A pesar de las convulsiones políticas y sociales que trajeron consigo imperios, 
intervenciones extranjeras y dictaduras, la segunda mitad del Siglo XIX resultó una 
etapa decisiva en materia de Museos.     La más sobresaliente del efímero reinado de 
Maximiliano de Habsburgo, fue el cambio de recinto del Museo, al ser trasladado al 
viejo edificio de la Casa de Moneda, en la calle del mismo nombre.     El decreto 
ordenando dicho cambio se expidió en diciembre de 1865, siendo inaugurado el 6 de 
julio de 1866 con el nombre de Museo Público de Historia Natural, Arqueología e 
Historia. 
 

Al restablecerse la República (1867), le es devuelto su denominación tradicional, y en 
los años iniciales del Porfiriato (1876 ~ 1911) goza el Museo de un florecimiento al 
inaugurarse en 1877 la Galería de Monolitos y el inicio de la Publicación de los Anales. 
 

En 1901, Justo Sierra Méndez instituyó los departamentos de Etnografía y Antropología 
Física y convirtió el Museo en Centro de Investigación Científica, consolidado más 
tarde en Escuela  Internacional de Arqueología, Historia y Etnografía, donde se 



 44 

prepararon muchos investigadores bajo la docencia de Cecilio A. Robelo, Alfredo 
Chavero, Nicolás León y otros.  
 

El notorio aumento del acervo en el Museo Nacional hizo que en 1903, Alfredo Chavero 
realizara la propuesta de formar otro Museo con la colección Historia Natural; pero 
dicha propuesta se desarrollaría, cuando se tomó la decisión de trasladar la colección 
mencionada a un edificio en la calle del Chopo, el cual fue inaugurado en 1910 durante 
las Fiestas de Centenario, estableciéndose en 1913 el Museo de Historia Nacional  o 
Museo del Chopo y quedando en el Museo Nacional las piezas de arqueología, historia 
y etnografía. 
 

Al estallar la Revolución Mexicana (1910 ~ 1917), el Museo interrumpió sus actividades 
y fue a partir de 1917 que se reabre con nuevos bríos y regida por la ideología 
nacional.    Forjadores de esta nueva etapa fueron principalmente Manuel Gamio, 
Alfonso Caso, Ignacio Marquina, Eulalia Guzmán, Andrés Molina Enríquez entre otros.    
Surgiendo así, una nueva corriente de la antropología mexicana. 
Durante la Administración presidencial del General Cárdenas, cambia la residencia 
presidencial a Los Pinos y en 1939 destina al Castillo de Chapultepec para Museo 
Nacional de Historia, dejando en el edificio de Moneda sólo las colecciones de 
antropología física, lingüística, arqueología y etnografía. 
 

En la década de los años sesenta, se desarrolla de manera impresionante la 
construcción de edificios exprofesos para los Museos, así tenemos que en 1964 se 
inaugura el Museo Nacional de Antropología y su acervo museográfico lo conformarán 
las piezas de etnografía, arqueología, antropología física del Museo Nacional de la 
calle de Moneda, y otros de los descubrimientos arqueológicos recientes del momento. 
 

En 1965 se instala en la centenaria casa de nuestros museos, el Museo Nacional de 
las Culturas, en donde se expone de manera permanente piezas de la antropología y 
etnografía internacional. 
 

1.1.1.16.6 América Latina 1972 
 

La aportación de América Latina en 1972, se resume en la propuesta de crear un 
museo integral, que termine con la idea del museo anticuado y decadente, muerto e 
inactivo que había imperado hasta entonces.   Este nuevo concepto define al museo 
como una institución incorporada al desarrollo de la sociedad contemporánea y basada 
en el trabajo interdisciplinario y en una estrecha relación con el medio ambiente, que 
aplica metodologías propias al llevar a cabo una función social consistente en 
investigar, ordenar, exhibir y difundir el patrimonio cultural. 
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1.1.1.17 Algunas Memorias Históricas en el Quehacer Museístico en la Década de los 
90ôs en el Museo de Culturas Populares 

 

Durante 1984 Se mont· la exposici·n ñ100 Artesan²as  Mexicanasò, proyectando la 
caracterización vernácula a propósito de las expresiones del alma 
capturadas por el talento y las manos. 
 

Fue para 1985 Que con motivo de los aniversarios Independentista y Revolucionario 
se ofrece, con la dignidad requerida, una muestra denominada 
ñM®xico: unidad en la pluralidadò mediante componentes de esencia 
de las entidades federativas: Historia, Civismo, Arte y Cultura. 
 

En 1986 Se present·: ñM§scaras Ind²genasò, acopio de una coleccionista 
privada, mostrando otra cara de México. 
 

Hacia finales del 
1987 

El escenario fue resuelto con la exhibición representativa de los 
juguetes tradicionales de nuestro país, como remanentes de bondad 
y ternura permitiendo enlaces generacionales. 
 

En 1988 Un recorrido por el pasado en el ahora, para hacer coincidir tiempos 
y circunstancias.   Se trata de una amable referencia sobre los 
Museos de la Ciudad de México, para muchos, la ciudad de los 
Museos, en la que encontraremos identificación visual, sitios, hitos 

del devenir, relatos, semblanza, espíritu de grandeza, motivaciones y 
algunas obras previas. 
 

 

1-3 Relaci·n de Memorias Hist·ricas Muse²sticas de los 90ôs en M®xico 
 

Si bien se han emitido publicaciones al respecto, es intención de los responsables de la 
difusión Vg. los directores de los museos; el actualizar y a su vez el proponer que esos 
instantes, días,  fines de ciclo; costumbres, narraciones, arte, luchas,  homenaje, etc., 
no se pierdan en el olvido como la manera en que se hacía antiguamente, que era por 
medio de la tradición oral.   Esto quiere decir que las festividades trascendentales en la 
cultura mexicana sigan vivas, con el fin de enriquecer nuestro coloquio, reafirmándolo y 
Difundiéndolo. 
 

Al cabo de una larga evolución, es posible definir el museo actual como una institución 
que obtiene financiamiento gubernamental, privado o mixto, creada con el fin de 
contribuir al desarrollo de la sociedad, de preservar, reunir, conservar, estudiar, 
interpretar, exhibir, divulgar  por medio de exposiciones y de un conjunto de actividades 
paralelas, evidencia material (tangible e intangible), cultural, natural, artística, científica 
(animada o inanimada), histórica y tecnológica, de evolución del hombre y la 
naturaleza. 
 

1.1.1.18 Definiciones de Museo  
 

Un lugar (o un texto) en el cuál extraordinarios y espectaculares objetos son 
reunidos, en toda su abundancia y diversidad. Aún más estos objetos son 
accesibles para el estudio, el cual los ennoblece.  
Su definición más cercana a este espacio no era aquel del Museon o templo; era 
el Teatron que en su ra²z etimol·gica traduce ñobservar, examinarò1 

                                                 
1
 Rubiales, Ricardo, Breves Notas sobre Museología, Interpretación/DiGAV/UNAM 
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Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples 
cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más 
diversas profesiones.   Empezando por el Director, allí son necesarios además, los 
restauradores, conservadores, analistas, administradores, conserjes y un largo 
etcétera.  Los museólogos afirman que el verdadero objetivo de los museos es la 
divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las 
actividades educativas.   En los últimos años ha surgido la idea de las exposiciones 

itinerantes en las que cada museo de distintas ciudades aporta algunas de sus obras 
para que puedan verse todas juntas en un determinado lugar.   Por el momento no se 
tiene una evaluación correcta sobre los beneficios de esta nueva costumbre.    Hay 
eruditos a favor o en contra y todos los razonamientos expuestos son aceptables.  
1,2,3,4,5 
 

A continuación se describen diversas definiciones del término museo difundidas  por  
instancias oficiales y por enciclopedias.  
 

1.1.1.18.1 Real Academia Española ~ (RAE) 
 

Del lat. Museum 
1. m. Lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos y de 

otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente colocados para que 
sean examinados. 

2. m. Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la 
adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran 
las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 
conocimientos humanos. 

3. m. Lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el interés 
del público, con fines turísticos. 

4. m. Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes 
liberales. 

 

1.1.1.18.2 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ~ (CONACULTA)  
 

Esta Institución toma como punto de referencia la definición del Consejo Internacional 
de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés, organización internacional no 
gubernamental fundada en 1946, afiliada a la UNESCO y dedicada a la promoción, el 
desarrollo y la comunicación entre museos de distintas especialidades en todo el 
mundo; cuenta con más de mil 500 miembros en 140 países, incluido México), define al 
museo como ñuna instituci·n permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone 
los testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del 
publico que lo visita   [é]  Esta definici·n  [é] se aplicar§ sin ninguna limitaci·n 
derivada de la índole del órgano rector, del carácter territorial, del sistema de 
funcionamiento o de la orientaci·n de las colecciones de la instituci·n interesadaò. 
 

                                                                                                                                                             
 
1
 [Witker, Rodrigo, Los Museos, Tercer Milenio, México 2000].  

2.Rico Mansard, Luisa Fernanda, Exhibir para educar, Ediciones Pomares, Barcelona España 2004 
3. Enciclopedia Encarta 
4. Wikipedia, enciclopedia en Internet  

5. Definición del ICOM  
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1.1.1.18.3 Consejo Internacional de Museos  (ICOM) 
 

La definici·n m§s conocida de ñMuseoò se encuentra en el art. 2, de los estatutos del 
Consejo Internacional de Museos ~ ICOM, fundada en 1946, bajo el  patrocinio y los 
auspicios de la   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura ~  UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, dedicada a la promoción, el desarrollo y la comunicación entre museos 

de distintas especialidades en todo el mundo; cuenta con más de mil 500 miembros en 
140 países, incluido México.  
 

El ICOM define al museo como   ~  ñUn Museo es una institución permanente, sin fines 

lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, de educación y de 
delectación, evidencias materiales de la humanidad y su entorno, para la educación y el 
deleite del p¼blico que lo visita [é]  Esta definici·n [é] se aplicar§ sin ninguna 
limitación derivada de la índole del órgano rector CONACULTA, del carácter territorio, 
del sistema de funcionamiento o de la orientación de las colecciones de la institución 
interesadaò). 
 

1.1.1.18.4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ~ INEGI 
 

El INEGI establece la siguiente definición: 
 

Museo.  Institución con instalaciones permanentes con o sin fines lucrativos, que  pone 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, los resultados de sus investigaciones 
sobre los testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente, adquiridos, 
conservados, comunicados y sobre todo expuestos para fines de estudio, educación o 
recreativos.    
 

1.1.1.18.4.1.1 INEGI ~ estadística 
 

Dada su naturaleza, se consideran dentro de la estadística de Museos a: 
o Los institutos de conservación y las galerías de exposición que dependen de 

bibliotecas o de los centros de archivo.  
o Los lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales; los lugares 

de monumentos históricos que por sus actividades de adquisición, conservación 
y comunicación tienen el carácter de un Museo. 

o Los establecimientos que exponen especies vivientes sin fines comerciales, 
tales como los jardines botánicos y zoológicos, los acuarios. 

o Las reservas naturales. 
o Los Planetarios y los Museos científicos. 

V Museo Científico ~ Lugar donde se exponen objetos, maquinaria o réplicas 

de experimentos que evidencian los avances y evolución de las diferentes 
ciencias exactas como son la física, la química, etcétera. 

V Planetario ~ Exposición de las constelaciones y de fenómenos estudiados 

por la astronomía, a partir de réplicas o modelos que reproducen la 
realidad. 

V Temporalidad ~ Determinada por el tiempo de duración de la exposición y 

la propiedad de ésta. 
V Zona Arqueológica ~ SITIO ï Lugar físico cuya actividad principal y 

permanente es la de exhibir el patrimonio cultural de México, desde el 
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punto de vista histórico; independientemente de que se persigan o no fines 
lucrativos y de que forme parte del sector público. 

V Monumento Histórico ~ SITIO ~ Lugar físico permanente que forma parte 

del patrimonio cultural de México, que puede ser de carácter religioso o civil 
y que por sus características adquiere un gran valor histórico (representar o 
ser testigo de algún hecho histórico y poseer belleza arquitectónica). 

V Acuario ~ Lugar destinado a la exhibición sin fines comerciales de 

especimenes vivientes, de animales o vegetales acuáticas. 
 

1.1.1.18.4.2 Actividades culturales y artísticas. 
 

~ A continuación se dan algunas definiciones de sitios que realizan actividades 
culturales y artísticas  y que de cierto modo están relacionadas con las funciones de los 
museos: 
 

Establecimiento.   Lugar físico donde se combinan actividades y recursos bajo control 

de un propietario o entidad jurídica responsable, ya sea para producir bienes o 
proporcionar servicios, independientemente de que se persigan o no fines lucrativos y 
de que formen parte del sector público o privado.  
 

Galería de Arte.  Lugar donde se exhiben colecciones referentes a las artes plásticas, 

como pintura, escultura y otras.  
Exposición y/o Colección de Arte.  Exposición de obras de las bellas artes y de las 

artes aplicadas como: escultura, pintura, fotografía, cinematografía, arquitectura, 
etcétera. 
 

Exposición y/o Colección de Ciencia y Tecnología.  Exposición de objetos e ilustración 

de temas relacionados con una o varias ciencias, tales como: astronomía, 
matemáticas, física, química,  ciencias médicas.   O bien, a campos como el de la 
industria de la construcción, artículos manufacturados, etcétera.   También se incluyen 
los planetarios y centros científicos. 
 

Exposición y/o Colección de Historia y Arqueología.  Exposición sobre la evolución 

histórica y de una región, país o provincia durante un período determinado, algunas 
provienen en todo o en parte de excavaciones.   De este grupo forman parte: los 
objetos históricos y vestigios, archivos militares, figuras históricas conmemorativas, de 
arqueología y de antigüedades, entre otros. 
 

Exposición y/o Colección de Historia Natural.  Exposición y descripción de los seres y 

objetos que forman la naturaleza.  Pueden corresponder a diferentes disciplinas.  Por 
ejemplo: biología, geología, botánica y/o zoología.  
 

Exposición Permanente.  Exposición propiedad del museo cuya duración en el mismo 

es continua. 
Exposición Temporal.   Exposición transitoria de un año o menos en el museo y que no 

es propiedad del mismo. 
 

Jardín Botánico.  Lugar destinado a la exhibición de plantas y flores expuestas para 

fines de estudio sobre su desarrollo y de los beneficios que puedan aportar.  
 

Jardín Zoológico.  Lugar destinado a la exhibición de animales vivos, provisto de 

características semejante a la de su hábitat natural para su conservación. 
 



 49 

1.1.1.18.4.3 Actividades Culturales 
 

~ Los museos recrean a través de espectáculos dentro de sus instalaciones, 
actividades culturales, las cuales se aprovechan para la recaudación de fondos para 
fortalecer sus finanzas. 
 

Espectáculos Públicos 

Son aquellos eventos de representación pública cuya finalidad es proporcionar 
esparcimiento y diversión a la población, pudiendo ser de naturaleza diversa. 
 

Espectáculos Recreativos.  Diversión que se presenta a través de un ejecutante que 

combina la destreza manual y la habilidad mental para recreo de los asistentes.   
(Charreada, Circo, Espectáculo Acuático, Espectáculo sobre Hielo, Jaripeo. 
 

Espectáculos Teatrales.  Ejecución de toda obra dramática representada en un espacio 

abierto o cerrado.  Las obras dramáticas pueden ser: tragedia, comedia, farsa, 
melodrama, tragicomedia u obra didáctica entre otras.   Dentro del fenómeno teatral 
existen otras manifestaciones que por la época o su contenido han recibido el nombre 
de comedia musical, teatro de revista o variedad, teatro guiñol, etcétera.  (Comedia, 
Comedia Musical, Teatro Infantil, Teatro de Revista, Drama. 
 

1.1.1.18.4.3.1 Casa de Cultura 
 

~ En ocasiones, y sobre todo en época de vacaciones los museos funcionan como 
Casa de Cultura, entendiéndose por esto: 
 

Conjunto de instalaciones donde se imparte y difunde la enseñanza artística 
extraescolar.  Cuenta con aulas y talleres para la actividad docente y de difusión  
artística.   El establecimiento será fuente informante sólo si tiene un lugar destinado 
exclusivamente para la presentación regular de espectáculos, tales como: conciertos, 
cine, exposiciones, etcétera. 
 

Espectáculos Musicales.  Representaciones melódicas, es una sucesión de sonidos  a 

través de instrumentos o voces humanas. 
o Concierto.  Función musical en la cual se presenta la composición para varios 

instrumentos de los cuales algunos desempeñan la parte principal,   Ejemplo: 
concierto para piano y orquesta. 

o Concierto Popular.  Función musical a cargo de cantantes que interpretan 

composiciones musicales de diversos géneros: baladas, rock, rock pop, 
ranchera, etcétera. 

o Ópera.   Forma teatral en al que se musicaliza y se cuenta el texto de 

representación dramática; Ejemplos: Carmen de Bisset, Rigoleto de Verdi y  La 
Flauta Mágica de Mozart, entre otras. 

o Recital.  Función dada por un artista donde pueden representarse dos tipos de 

situaciones: 
a. Que ejecute varias obras musicales con un solo instrumento. 
b. Que recite, cante o dé lectura a composiciones poéticas o de canto. 

o Zarzuela.  Obra teatral, generalmente de asunto ligero, donde se declama y se 

canta alternativamente. 
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1.1.1.18.4.3.2 Controles Administrativos 
 

~ Dentro de las Estadísticas de cultura editadas por INEGI, se da un glosario  en el cual 
se incluyen los términos que definen que tipo de controles administrativos ejercen las 
entidades oficiales que administran los museos: 
 

* Control Administrativo.   Institución, dependencia u otro organismo que establece la 
normatividad y supervisión sobre el funcionamiento y patrimonio del establecimiento. 

 

* Control Administrativo Autónomo.   Cuando las actividades que se realizan en un 
establecimiento con personalidad jurídica propia y patrimonio proveniente de 
subsidios del gobierno federal o estatal, son administradas y supervisadas 
técnicamente por el propio establecimiento.  

 

* Control Administrativo Federal.   Llevado por el sector público, subsector gobierno, 
que depende administrativa y técnicamente del gobierno federal. 

 

* Control Administrativo del Sector Público, Subsector Gobierno.   Donde la 
administración y supervisión técnica dependen del gobierno federal, estatal o 
municipal. 

 

* Control Administrativo del Sector Privado.   Cuando las actividades que se realizan en 
un establecimiento están vigiladas y administradas por el propio establecimiento, ya 
que el capital proviene de particulares. 

 

1.1.1.18.5 WIKIPEDIA, Enciclopedia por Internet 
 

Un museo (del griego ɛɞɡůŮᾠɞɜ y del latín musǛum), es una instituci·n p¼blica y privada 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al 
público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con propósitos de 
estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor 
cultural según el Internacional Council of Museums (ICOM). 
 

Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere múltiples 
cuidados.  Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores de las más 
diversas profesiones; empezando por el Director, allí son necesarios además los 
restauradores, conservadores, analistas, Administradores, conserjes y un largo 
etcétera. Los museólogos afirman que el verdadero objetivo de los Museos es la 
divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las 
actividades educativas. 
 

1.1.1.18.6 Enciclopedia ENCARTA 
 

Institución que alberga colecciones de objetos de interés artístico, histórico o 
científico, conservados y exhibidos para la enseñanza y entretenimiento del público.  
Algunas de las organizaciones que en la actualidad conducen la política y el trabajo de 
los museos de todo el mundo, han propuesto definiciones parecidas sobre la naturaleza 
y los objetivos de un museo. Entre estas organizaciones se encuentran el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), fundado en 1947.  
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1.1.1.18.7 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ~   
UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dedicada a 

la promoción, el desarrollo y la comunicación entre museos de distintas especialidades 
en todo el mundo; cuenta con más de mil 500 miembros en 140 países, incluido 
México. 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2697&URL_DO=DO_TOPIC&URL-SECTION=201.html 
 

Es inconcebible en la actualidad que el museo - lugar de conservación, estudio y 
reflexión sobre el patrimonio y la cultura - quede al margen de los desafíos principales 
de nuestra época. Sin embargo, los museos no han existido siempre y su creación es 
más bien reciente en la historia cultural de la humanidad. ¿Qué es un museo hoy y 
para qué sirve? 
 

La definición de museo ha podido variar a lo largo de sus aproximadamente dos siglos 
de existencia. Actualmente se aplica a "una institución permanente, sin fines lucrativos, 
al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que realiza 
investigaciones sobre los testimonios materiales del hombre y de su entorno, los 
adquiere, los conserva, los comunica y, en particular, los expone con fines de estudio, 
educación y recreo". Asociadas durante mucho tiempo a los gustos de la aristocracia 
europea, las colecciones de objetos existen de hecho en la mayoría de las culturas 
humanas. Expresan una relación con el pasado que da prioridad a las huellas 
materiales dejadas por nuestros antepasados, tiende a preservarlas e incluso, en 
ocasiones, a hacerlas imprescindibles para el funcionamiento de las sociedades 
humanas. Junto con los monumentos, constituyen actualmente la parte principal de lo 
que se conoce globalmente con la denominación de patrimonio cultural.  
 

El patrimonio museográfico es a la vez actor e instrumento del establecimiento del 
diálogo entre las naciones y de una visión común en el plano internacional cuyo 
objetivo primordial es el desarrollo cultural. Este desarrollo presenta un carácter y una 
forma muy diferentes según los contextos históricos y culturales. 
 

El museo es ante todo un instrumento de salvaguardia y preservación del conjunto del 
patrimonio. Se encarga de los estudios científicos necesarios para la comprensión y la 
determinación del sentido como de la propiedad. De este modo el museo contribuye a 
la formulación de una ética global basada en prácticas de conservación, protección y 
difusión de los valores del patrimonio cultural. La misión educativa del museo, sea del 
tipo que sea, es complementaria del estudio científico. 
 

El museo es asimismo el lugar en el que se exponen las interacciones entre la 
naturaleza y la cultura: son cada vez más numerosos los museos que presentan las 
ciencias, las ciencias naturales y las tecnologías. 
 

Por último, el museo está al servicio del desarrollo endógeno de las comunidades 
sociales cuyos testimonios conserva y de las que facilita la expresión de las 
aspiraciones culturales. Decididamente orientados hacia su público, los museos 
comunitarios permanecen atentos a las evoluciones sociales y culturales, y permiten 
exponer nuestra identidad y nuestra diversidad en un mundo en perpetua mutación. 
 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=2697&URL_DO=DO_TOPIC&URL-SECTION=201.html
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Visitas Guiadas: Los museos han dejado de ser lugares polvorientos reservados a los 
entendidos en arte. Cada año aumenta el número de visitantes a sus grandes 
exposiciones. Confrontados a los desafíos de la mundialización, los grandes museos 
tratan de adaptarse destacando su vocación universal. Un argumento que algunos 
países del Sur, cuyas colecciones están a menudo desperdigadas en el extranjero, no 
siempre aceptan de buen grado. Poderosos instrumentos de promoción de la cultura y, 
al mismo tiempo, grandes empresas con fines comerciales, los principales museos 
occidentales han emprendido el camino de la mundialización.  
 

1.1.1.19 Tipos y Clasificación de los Museos Reconocidos por la Comunidad 
Internacional 

 

Aquí se presenta  una tipología general de museos de acuerdo con el alcance 
geográfico, al carácter jurídico, la homogeneidad y densidad de la colección y su 
naturaleza, cuyo   objetivo es ofrecer una categorización general que permita a los 
Directores de Museos, enmarcar la institución que dirigen en un contexto aproximado 
que facilite clarificar sus características y perfil institucional.1 
 

1.1.1.19.1 De Acuerdo con su Alcance Geográfico 
 

a) Museos Internacionales: son los Museos cuyas colecciones particulares o generales 

dentro de una especialidad deben tener un alcance internacional. 
b) Museos Nacionales: son los Museos cuyas colecciones particulares o generales de 

una especialidad, deben tener un alcance nacional.  
c) Museos Regionales: son los museos cuyas colecciones deben ser representativas 

de una porción del territorio en el que están ubicados.  
d) Museos Comunales: son los museos cuyas colecciones estén relacionadas con el 

ámbito de la comunidad. 
 

1.1.1.19.2 De Acuerdo con la Densidad y Homogeneidad de la Colección 
 

a) Museos Generales: son los Museos que poseen colecciones heterogéneas de 

diferente naturaleza y/o  período. 
b) Museos Especializados: son los Museos que poseen colecciones homogéneas 

correspondientes a un determinado tipo y/o período. 
c) Museos Mixtos: resumen la relación entre los Museos generales y especializados.  
 

1.1.1.19.3 De Acuerdo con el Carácter Jurídico de la Institución 
 

a) Museos Públicos: los Museos que poseen colecciones propiedad del Estado.  Se 

contempla la figura de Fundación de Estado. 
b) Museos Privados: los Museos que poseen colecciones propiedad de instituciones 

y/o coleccionistas privados.  Se contempla la figura de Fundación Privada.  
 

1.1.1.19.4 De Acuerdo con la Naturaleza de la Colección 
 

a) Museos de Arte: Museos con colecciones de bellas artes de todos los tiempos y 

estilos. 
b) Museos de Historia: Museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la 

evolución histórica de una región, país o provincia, persona o hechos históricos. 

                                                 
1
 http://museosdevenezuela.org/Tecnologia/TecnologiaDocumentos.shtml 
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c) Museos de Antropología: Museos de colecciones relativas al desarrollo de la 

cultura, entre ellos se insertan los museos de arqueología, etnología, etnografía, 
etc. 

d) Museos de Ciencia y Tecnología: los Museos con colecciones especializadas en las 

áreas de las ciencias naturales y exactas.  Se consideraron los avances 
tecnológicos conjuntamente. 

e) Museos Interdisciplinarios: aquellos Museos con diferentes tipos de colecciones que 

permiten la conjunción de diferentes disciplinas.  
 

1.1.1.19.5 Museología nuevas propuestas en el 2007 en México 
 

De acuerdo a las nuevas propuestas de museología, se toman los siguientes 
parámetros: 
a) El edificio como territorio 
b) El objeto como patrimonio 
c) El visitante como comunidad 
d) El museo como medio 
 

1.1.1.19.5.1 Funciones museísticas 
 

Para comprender las funciones museísticas se deben realizar las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué hace a un museo, ser tal? 
b) ¿Qué funciones delimitan el quehacer museístico? 
c) ¿Cuál es la extensión del espacio museal?  
 

Y las respuestas a  estas preguntas son: 
1. Coleccionar 
2. Documentar y conservar 
3. Investigar y exhibir 
4. Interpretar y educar 
5. Comunicar y difundir 
 

1.1.1.19.5.2 Los llamados ñOtrosò Museos 
 

Muestran: el patrimonio, bienes materiales e inmateriales de la humanidad, la evidencia 
humana tangible o intangible 
 

1.1.1.19.5.3 Términos Museables 
 

Å Incluir 
Å Sensibilizar 
Å Motivar 

ð la apropiación  
ð valoración 
ð uso adecuado 
ð tolerancia y respeto 

Å Ciudadanía 
Å Trascendencia 
Å Reflexión 
Å Generar conocimiento 
Å Agente de cambio 
Å Construcción social 
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De acuerdo con lo planteado anteriormente, se puede definir que: 
 

Los museos son espacios que han detonado un gran interés en los últimos 20 años; 
podemos considerarlos como lugares de encuentro social, como instituciones que 
resguardan el patrimonio cultural.  Su situación actual rebasa las expectativas con las 
que fueron creados y los objetivos que han desarrollado al paso del tiempo.   En este 
inicio de siglo, la sociedad adquiere el compromiso de transformarlos y enriquecerlos 
creativamente, tanto desde el punto de vista de las instancias promotoras, como de los  
promotores y los espectadores. 
 

1.1.1.19.6 Ejemplos de Tipología de Museos en el Mundo 
 

 

 
 

1-4. Relación de Tipología de Museos en México y en el Mundo 
 

1.1.1.19.6.1 Datos de Museos Internacionales 
 

~ Las Instituciones de educación superior, desarrollan sus propios museos, tal es el 
caso de: 
 

 

Museos 
 

de 

Arqueología 

Etnografía 

Arte Popular 

Mobiliario 

Casas Históricas 

Artes Decorativas 

Arqueología 

Física 

Geología 

Paleontología 

Biología 

Ingeniería 

Tecnología 

Industria 

Ciencias Básicas 

Transporte y 

Comunicaciones 

ARTE ANTROPOLOGÍA 

HISTORIA 

CIENCIAS 
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Museos Universitarios. El primer museo relacionado con una universidad se 

constituyó en Basilea (Suiza) en 1671. El Museo Ashmolean (1683), que forma parte 
de la Universidad de Oxford, fue la primera institución de la Europa occidental que 
adoptó el nombre de museo. El Museo Fitzwilliam, fundado en 1816, alberga las 
colecciones de arte, antigüedades y monedas de la Universidad de Cambridge. En 
Estados Unidos, el Harvard College (hoy Universidad) creó una sala de curiosidades 
en 1750 y más tarde se transformó en el Museo de la Universidad. 
 

~ En México, el 1 de diciembre de 1913 se inauguró el Museo de Historia Natural.  El 
antiguo Museo Nacional de México acogía colecciones antropológicas, etnológicas, 
paleontológicas y zoológicas.  El acervo se dividió: las colecciones antropológica y 
etnológica quedarían en la sede original y las ciencias naturales conformaron el nuevo 
Museo de Historia  y recibía cosa de mil 200, visitantes diarios, que ya lo llamaban 
familiarmente Museo del Chopo, siendo éste el primer museo universitario. 
 

~ Museos de Historia. Museos convencionales como casas, lugares o distritos 

históricos. Los complejos al aire libre pueden incorporar edificios completos o establos, 
iglesias, talleres y molinos. Este tipo de museo al aire libre de cultura popular, 
etnografía e historia social se desarrolló en Escandinavia a finales del siglo XIX. El 
Skansen, un museo de la vida tradicional sueca, se inauguró en Estocolmo en 1891. 
Hoy día, estas instituciones son muy populares en Gran Bretaña y también se pueden 
encontrar en la Europa del Este, África, América del Norte y Latinoamérica. En todos 
los países, la gesta de la independencia y las luchas de los próceres se han recogido 
en numerosos museos de historia patria. 
 

~ Museos de Ciencias. Entre los museos de historia natural más importantes se 

encuentran el Museo de Historia Natural de Londres (1881-1885), hoy parte del Museo 
Británico, el Museo Americano de Historia Natural (1869) de Nueva York, el Museo de 
Ciencias Naturales de Venezuela, el Museo de Entomología de Costa Rica, y el ya 
citado Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En Gran Bretaña, entre los más 
importantes de antropología y etnología se encuentran el Museo de la Humanidad 
(parte del Museo Británico) y el Museo Pitt-Rivers (1884), en Oxford. Otros museos 
antropológicos de interés son el Museo Nacional de Etnología (1837) de Leiden, el 
Museo de la Universidad de Pennsylvania (1889), en Filadelfia, el Museo del Hombre 
(1939) de París, el Museo Nacional de Antropología (1964) de la ciudad de México, el 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Perú y el Museo de América de 
Madrid. Los inventos tecnológicos y los avances de la humanidad, en especial los de la 
edad contemporánea, son el tema al que se dedican los museos de ciencias 
tecnológicas. El Museo de la Ciencia de Londres tiene colecciones excepcionales. 
También hay que destacar en este terreno la Ciudad de las Ciencias y la Industria 
(1986) de París y el Museo Nacional del Aire y del Espacio (1976) en la ciudad de 
Washington. En España, en el terreno de la ciencia, destaca el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, cuyo imponente edificio de tres plantas se encuentra rodeado por 
un jardín que alberga una réplica, a escala natural, de las cuevas y las pinturas de 
Altamira. Asimismo son extraordinarios sus fondos en arqueología ibérica, etrusca, 
griega y egipcia. 
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~ Otros Museos 
Poseen asimismo una singularidad muy acusada los museos que en diversas capitales 
de España se dedican al mundo del toro. Algunos de los más importantes museos 
taurinos se encuentran en Barcelona, Valencia y Sevilla, destacando además el de 
Madrid por guardar entre sus tesoros la bula papal en la que Pío VI condenaba a la 
excomunión a todos aquellos que promovieran la fiesta de los toros o exaltaran su 
celebración. 
 

~ Museo Virtual ~ es un museo que aprovecha los medios digitales para mostrar, 

preservar, reconstruir, diseminar y guardar la cultura material de la humanidad: 
(pinturas, fotografías, esculturas, cerámicas, antigüedades, textiles, entre otras) como 
artefactos digitales y bases de datos que son guardadas en el servidor del Museo 
Virtual.  Esta modalidad de museo  hace posible que localidades alejadas accedan a la 
ciencia, la cultura y las artes con fines culturales o educativos o sencillamente para 
recrearse en su contemplación.  
 

1.1.1.20 ¿Cuántos hay registrados? 
 

De acuerdo con ñestimacionesò de CONACULTA, existen en M®xico 1082 museos. 
Pocos para un país con más de 100 millones de habitantes.  No todos son, como 
sabemos, de la misma calidad y no todos responden cabalmente a lo que entendemos 
por Museo. 
 

Sin embargo, con pocos recursos y escaso personal, la mayoría sobreviven gracias a la 
generosidad y a los esfuerzos heroicos de historiadores, cronistas y empresarios 
empeñados en contribuir con mejorar la vida de las ciudades donde viven.  
 

~  Como dato interesante, existen museos que se van creando con las colecciones de 
algún aficionado, como es el caso del Museo de la Biblia, el Director Christian Gómez 
ha coleccionado Biblias  de todos los tiempos, de todo el mundo, de diversas lenguas y 
variadas presentaciones.  Se abrió al público la exposición de éstas, convirtiéndose en 
un pequeño museo, y este esfuerzo ha sido con sus propios recursos, sin contar con 
apoyos financieros para su operación. 
 

Por otro lado tenemos el ejemplo del Museo Interactivo de Economía MIDE del Banco 
de México, su temática es enseñarnos como opera en la práctica las ciencias 
económicas y financieras en nuestro país.  Al recorrer sus salas encuentras juegos 
interactivos que involucran al visitante a tomar decisiones sobre sus finanzas 
personales, analizadas desde una serie de alternativas que le permitan el manejo 
racional de sus recursos financieros, enfatizando que cada decisión tomada está 
íntimamente ligada con los fenómenos económicos y financieros de México y del 
mundo. 
 

1.1.1.21 Su Función Social 
 

Los Museos intentan representar todas las manifestaciones de la vida natural y 
humana.   Es difícil que los museos cumplan el propósito de realizar su tarea de 
manera integral.   Esto explica que los museos se identifiquen, clasifiquen, se 
organicen y se administren en función de su ámbito geográfico o sobre temas 
específicos.     Cualquiera que sea su vocación y/o actividad cultural, los Museos han 
pasado de su función tradicional de reunir, investigar, ordenar, conservar y difundir 
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mostrando o enseñando sus materiales y su contenido, a otro estadio que implica 
comunicar, aprender y recrear.   Es, por lo tanto, una institución viva, actual, que 
cumple una función social, educativa y cultural trascendente, función que comprende 
ñformas de vida, valores, costumbres y creenciasò para hacer reflexionar a toda la 
comunidad. 
 

1.1.1.22 Algunos Comentarios Sobre la Infraestructura Museística 
 

Con deseos puramente descriptivos, podría decirse del Museo, que es un resumen 
expositivo temporal o permanente que agrupa objetos y muestras surgidos del hombre 
o la naturaleza, los cuales representan pasajes de un tiempo que caracterizan algún 
lugar.   Valiéndose de una construcción habilitada o resuelta precisamente para el fin 
citado, ofrece oportunidades de conocimiento y goce a todo aquel que lo demande.  
 

La Composición general de un Museo, es bastante complicada, aunque fascinante en 
todas sus etapas: desde la Planeación misma, hasta la visita aparentemente informal. 
 

Casi siempre el nacimiento de un Museo surge de la necesidad por compendiar y 
exhibir algún segmento de la vida, obteniendo la importante decisión para su inicio, de 
grupos privados, del estado o patronatos coordinados, mismos que demuestran con 
tales actos su compromiso de identidad cultural.  
 

Será imprescindible la reunión participativa,  consulta y asesoría de muchos 
profesionales y especialistas que se desempeñen en la Administración, investigación, 
las artes, museología, pedagogía e ingeniería, entre otros,    para convenir en un 
proyecto capaz de culminar una obra con ese carácter, los cuales ejercerán 
armónicamente y por un buen tiempo sus talentos, disposición y consistencia en los 
anhelos. 
 

Pudiera ser que durante el proceso formativo del museo, algunos periodos de 
restricción a la comodidad hicieran acto de presencia pero, bien vale la resistencia con 
la que se enfrente a fin de conseguir el propósito que alienta los quehaceres. 
 

ñUniversidadesò abiertas de todo mundo.   Sin distinciones, sin deferencias, 
aproximando al observador las más extrañas o cotidianas referencias de la naturaleza, 
tanto como los máximos alcances del hombre, otorgando una respuesta a nuestra duda 
o cuestionamientos. 
 

Muros, pasillos, paneles y vitrinas, áreas que habrán de disponerse para distinguidos 
anfitriones; para recibir la osamenta de un dinosaurio, así como la evolución del 
hombre, quienes han logrado nuevas transformaciones, nuevas fisonomías en el 
tiempo y en el espacio. 
 

Pero, ¿y las piezas? ¿Dónde habrán de surgir los verdaderos habitantes de tan digna 
morada?  Pues de los hacedores, de los que acopian, de los captores del tiempo y de 
las circunstancias, de las preservaciones naturales, de todo aquel que las posea y 
desee participar con un eslabón en la cadena de la existencia. 
Convenir, trasladar, registrar, restaurar, seleccionar, instalar, almacenar, etc., toda la 
logística que conlleva a la apertura de un Museo, tareas de valor abstracto que 
trascienden por mucho a los cansancios. 
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Si bien es cierto que los procesos mencionados recaen por y a través de sus recursos, 
no podemos ni debemos despreciar aquel acto de sencillez, donde cualquiera de 
nosotros pudiera ser gestor o iniciador de un museo: rescatando, protegiendo aquella 
muestra de carácter peculiar, asentándola bajo el amparo más digno posible, que 
permita a la mirada pública el enlace de dos o más dimensiones.  
 

1.1.1.23 Como Entender al Museo de Hoy 
 

Actualmente,  debemos entender al museo como una institución preocupada por 
constituir una verdadera oferta cultural, por competir conscientemente con otras 
alternativas y equipamientos culturales con base en la originalidad de sus lenguajes 
comunicativos y la compenetración con las comunidades a las que se debe y por 
transformarse así en un activo motor de promoción y rescate cultural entre sus 
públicos, para que éstos no sean solamente pasivos contempladores de los sucesos 
cotidianos. 
 

Como un establecimiento siempre actualizado que brinda un discurso estructurado, no 
¼nicamente ñlas piezas del pasadoò, sino tambi®n colecciones de ideas sustentadas en 
la investigación y jerarquizadas, con el fin de informar y entretener al visitante poniendo 
a su alcance elementos para desenvolverse mejor social y culturalmente mediante la 
reflexión, el aprendizaje y la interacción con lo expuesto. 
 

Como un centro cultural que preserva, investiga y comunica a partir del pasado; que 
cuestiona y ofrece oportunidades de aprendizaje y educación respecto a la manera de 
enfrentar el presente y el futuro que aborda, en sus discursos y actividades 
complementarias la Problemática ecológica, el adecuado uso de los recursos, la 
generación y el manejo de la energía y las alternativas de crecimiento brindadas por el 
desarrollo tecnológico. 
 

Como una institución capaz de asegurar su supervivencia y su desarrollo, pese a 
situaciones político económicas adversas y ~ entendida y definida como una ~  
Empresa Cultural ~ de generar paulatinamente sus propios recursos mediante la 
Mercadotecnia,  la Promoción y Difusión de sus contenidos.   
 

1.1.1.24 Gaceta de Museos 
 

En la ñGaceta de Museosò de diciembre de 2000 ·rgano oficial de: CONACULTA * 
INAH, Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, ICOM ~ México, comentan 
con respecto a la Difusión de los museos: 
 

é ñEs de llamar la atención el desarrollo acelerado de los museos dedicados al 
Hombre (1)  y su Cultura  (2) en nuestro país, en comparación con los dedicados a la 
Naturaleza.  Si descontamos los Parques Nacionales, estos no llegan a 40 y en cambio 
los primeros llegarían a cerca de 1000, ~ según recuento de museos hecho por alguna 
empresa cultural ~  en publicación realizada, pero desgraciadamente con insuficiente 
distribución.    México es uno de los 5 países con mayor diversidad biológica y cultural 

en el mundo y no existe un espacio museográfico que presente de manera conjunta y 
vinculada estos valores y riquezas y mucho menos el compromiso por difundirlo. 
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1.1.1.25 Recomendaciones y Sugerencias Cuando se Tome la Decisión de Visitar un 
Museo 

 

a. Elegir con anticipación el Museo que se visitará, planeando preparar una ruta 
conforme a interés, tiempo y localización.  

b. Procurar informarse previamente sobre su descripción y características. 
c. Una vez hecha la elección, invitar a la familia a visitarlo juntos. 
d. Localizar el Museo ya sea por:     
- delegación,  colonia, calle y número, tomando en cuenta algún punto de referencia 
- tema que se desee conocer 
- servicios que ofrece: expos, conferencias, talleres 
- costos 
e. Tomar contacto inicial con la sección de información del Museo, con el fin de 

precisar el recorrido interno. 
f. Conducirse durante el recorrido con respeto, siguiendo las normas establecidas en 

cada Museo. 
g. Procurar antes de salir del Museo, buscar información como Publicaciones, 

servicios con el fin de ampliar nuestra referencia inicial.  
h. Comentar y difundir nuestra experiencia en el Museo. 
i. Seguir enriqueciendo los conocimientos fuera del Museo con la intención de 

regresar otra vez. 
 

Darnos el tiempo y la oportunidad de gozar la visita, apreciando, valorando y a su vez, 
identificarnos con nuestras verdaderas raíces. 
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ADMINISTRACIÓN 
 

Este capítulo  engloba todos los procesos administrativos ~  es por ello que es tan 
amplio ~, detalla todas sus fases con el fin de tener un panorama completo,  cuyo 

objetivo es  un mejor entendimiento del tema y por ser el sustento  de esta 
investigación. 

 

Se desarrollan los  antecedentes históricos de la Administración, sus funciones en sus 
dos etapas: 

 

1ª. Fase Mecánica = Previsión, Planeación, Organización 
2ª. Fase Dinámica  =Integración,  Dirección y Control 

 

 

1.2 Administración 
 

1.2.1. Administración ~ Concepto 
 

1.2.1.1 Antecedentes Históricos de la Administración 
 

Tres personas que han significado en su evolución:  
 

¶ Frederick W. Taylor (1856 ~ 1915), a quien generalmente se le considera como el 
orientador del movimiento de la ñAdministraci·n Cient²ficaò en los Estados Unidos. 

 

Taylor sentó algunas de las bases de la administración moderna.   Su preocupación 

constante fue lograr la mayor eficiencia del trabajo humano y la mejor utilización posible 
del tiempo y de los materiales empleados.   Su atención se fijó principalmente en el 
trabajo del obrero y en las relaciones entre éste y su supervisor inmediato. 
 

La descomposición de una labor compleja en sus elementos más simples, la medición 
del tiempo preciso en que cada operación podría efectuarse, la articulación lógica de 
éstas para su mayor rapidez; la selección científica de los trabajadores, su 
adiestramiento sistemático y la Planeación, Dirección y Organización del trabajo para 
los supervisores funcionales, fueron sin duda algunas contribuciones importantes en el 
campo de la actual Ingeniería Industrial.  
 

Sin embargo Taylor no abarcó todos los planos ni todos los aspectos de la 
administración.    La aportación del francés Henry Fayol (1841 ~ 1925) tiene un valor 

de verdadera trascendencia. 
 

Si Taylor concentró sus esfuerzos en el trabajo, el taller, en la actividad del obrero y en 
la responsabilidad administrativa del supervisor industrial,     Fayol   consideró la 

Administración preponderantemente desde los niveles superiores, de los gerentes y 
Directores de empresas. 
 

Fue él quien desde 1916, hizo notar que la actuación administrativa estaba compuesta 
por diferentes funciones.   Previsión,   Organización,   Mando,   Coordinación   y   
Control.   Fue él quien demandó insistentemente la sistematización de cada una de 
ellas.    Fue Fayol quien contribuyó poderosamente al planteamiento de los principales 
problemas administrativos dentro de una concepción orgánica de la empresa como un 
todo. 
 



 62 

Una tercera aportación hizo que la administración adquiriera lo que aun le faltaba:   su 
contenido  humano.    El representante de este nuevo avance es Elton Mayo (1880 ~  
1949), investigador de la Universidad de Harvard. 
 

A ®l se debe en realidad, lo que en los Estados Unidos se conoce como ñel 
redescubrimiento del hombreò  en la vida industrial.    Si fueron de gran trascendencia 
los estudios de Taylor sobre el trabajo en sí y de enorme significación los análisis de 
Fayol sobre las diversas funciones administrativas, de mayor alcance fueron las 
observaciones de Mayo acerca de la actuación humana real, considerando las 
motivaciones psicológicas de los individuos, sus acciones y reacciones; sus contactos 
diarios, sus estados de ánimo, su conducta social, etc., como otros tantos factores que 
influyen decisivamente sobre el trabajo que efectúan. 
 

Alrededor de estos hombres y siguiendo sus orientaciones, muchos investigadores, 
hombres de ciencia, profesores universitarios; técnicos y directores de empresas han 
contribuido al desarrollo de la administración. 
 

Pero en realidad, las tres tendencias mencionadas son las que caracterizan y definen 
el: 
 

~ Campo que abarca la actividad administrativa moderna 

¶ Organización técnica del trabajo    (Taylor) 

¶  Sistematización de las funciones de la administración    (Fayol) 

¶  Coordinación de las relaciones humanas    (Mayo) 
 

1.2.1.1.1 La Administración de Empresas y el Ámbito Económico Social 
 

Actualmente en el mundo se está desarrollando una intensa corriente de progreso en el 
orden material.    Se piensa que la elevación del nivel de vida de un país depende en 
gran parte del progreso de su economía.   Esta corriente abarca a los países 
desarrollados y también a los que están en una etapa de crecimiento.  
 

Se considera que uno de los caminos a seguir es el de la Industrialización y 
Productividad, especialmente en los países que necesitan.   Aunque hay que añadir 
que por el surgimiento de una conciencia posmoderna reflexiva, este camino se 
enfrenta al reto de cómo aprovechar las oportunidades minimizando los riesgos 
ecológicos y los impactos negativos a la persona.  
 

El progreso económico de un país requiere indispensablemente de los siguientes 
cuatro factores: 
- Los recursos naturales 
- El capital suficiente 
- La mano de obra necesaria 
- Las bases del desarrollo económico 
 

Es indudable que en cada uno de estos aspectos es preciso analizar y resolver gran 
número de problemas, algunos de los cuales son extraordinariamente complejos. 
 

Es tan importante la administración adecuada de estos cuatro factores, que en lugar de 
países subdesarrollados, más bien podríamos hablar de países Sub~ administrados. 
 

Hay que subrayar que además de los factores mencionados, el progreso económico de 
cualquier país depende en gran medida de:  
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¶ contar con el número suficiente de técnicos, ejecutivos y dirigentes de empresas, 

¶ con una amplia capacitación administrativa y 

¶ calidad humana 
 

Este grupo humano en donde se encuentran incluidos los jefes y los mandos 
intermedios, constituye en realidad una auténtica fuerza económica entre de cada 
empresa y una clase social de influencia indiscutible en el desarrollo económico 
general. 
 

Se han hecho interesantes estudios que demuestran como el progreso de los países ha 
sido posible gracias a los componentes de estos grupos administrativos y como el 
retraso de otros se ha debido de manera principal a la escasez o a la falta de 
preparación de los mismos. 
 

1.2.1.2 Las Principales Funciones Administrativas 
 

Todo líder dentro de la empresa tiene la responsabilidad de administrar y vigilar las 
siguientes funciones: 
 

1.2.1.2.1 Previsión 
 

Consiste en señalar las metas hacia las cuales se dirigen las actividades concretas.   
Antes de llevar a cabo la Planeación definitiva, es fundamental una labor de previsión 
de los diferentes cursos de acción posibles. 
 

1.2.1.2.2 Planeación 
 

Consiste en establecer de acuerdo con los objetivos previstos, las: 
ü Políticas 
ü Procedimientos 
ü Programas 
ü Presupuestos  
 

Necesarios que permitan lograr su adecuado: 
ü Cumplimiento 
ü Seguimiento   
ü Evaluación  
 

1.2.1.2.3 Organización 
 

Consiste principalmente en distribuir las actividades de los colaboradores, delegar la 

autoridad en los diferentes niveles de jefes, fijar las responsabilidades de todos y cada 
uno de los individuos sobre quienes se ejerce la función de mando y coordinar el 
ejercicio del mando y las actividades operativas en función de los fines de la empresa.  
 

1.2.1.2.4 Integración 
 

Consiste en escoger adecuadamente a los hombres, los materiales y recursos 
necesarios para desempeñar las actividades de la empresa. 
 



 64 

 

1.2.1.2.5 Dirección 
 

Consiste fundamentalmente en orientar y encauzar los esfuerzos hacia las metas 
establecidas y en motivar a los subordinados para despertar en ellos interés en el 
trabajo que se les encomiende; un claro sentido de solidaridad para desarrollar un 
trabajo en equipo y un fuerte sentimiento de adhesión a la empresa. 
 

1.2.1.2.6 Control 
 

Consiste en establecer los medios y mecanismos que nos permiten comparar los 
resultados reales con los resultados estimados, a fin de corregir las desviaciones o 
vencer los obstáculos que se hubieren presentado en la realización de los programas. 
 

Estas seis funciones administrativas están íntimamente relacionadas y aunque pueden 
y deben estudiarse separadamente, en la práctica tienen lugar de manera simultánea. 
 

Puede decirse que de una manera general, las funciones administrativas no tienen la 
misma intensidad en todos los niveles de la organización:  
 

En los altos niveles tienen preponderancia  ~ la Planeación y la Dirección.  
 

En los niveles intermedios ~  la Organización y la Integración. 
 

En los primeros niveles con responsabilidad de líderes ~  la Organización y la 
Supervisión como variantes de    la Dirección.  
 

La empresa requiere que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad en las 
diferentes funciones: 
ü operación 
ü mantenimiento 
ü exploración 
ü finanzas 
ü recursos humanos,   etc. 
 

Sean expertos en esas actividades, pero se desea que también lo sean en sus 
Funciones Administrativas. 
 

En muchos casos, técnicos magníficos no cuentan con elementos administrativos para; 
Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar sus áreas de responsabilidad, dando 
como resultado que finalmente no consiguen los resultados esperados. 
 

Las empresas que cuentan con especialistas notables, requieren reforzar su capacidad 
administrativa dentro de la organización y para salir adelante necesitan líderes de gran 
capacidad técnica y a la vez administrativa. 
 

1.2.1.3 La Administración Moderna 
 

La administración como se le entiende hoy, es una actividad científica que se apoya en 
principios y normas de validez general.  
 

Muchas definiciones se han dado de ñManagementò o Administraci·n Moderna.    Entre 
ellas las siguientes: 
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La que emplea la American Management Association:  
ñLa administraci·n es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a 
trav®s del esfuerzo y la cooperaci·n de otrosò. 
 

La que propone el tratadista E.F.L. Brech: 
ñLa administraci·n es el proceso social que implica la responsabilidad de Planear y 
Regular eficazmente las operaciones de una empresaò. 
 

La que expresa el profesor William J. McLarney: 
 

ñLa administraci·n es la combinaci·n m§s efectiva posible de hombres, materiales, 
m§quinas, m®todos, y dinero para obtener la realizaci·n de los fines de la empresaò. 
 

En realidad estas definiciones se complementan recíprocamente y proporcionan todos 
los elementos fundamentales para comprender la esencia de la actividad 
administrativa. 
 

Podemos decir también que la administración es como la dirección eficaz de las 
actividades y de la cooperación de otras personas para obtener determinados 
resultados. 
 

Es la acción y efecto de organizar todo lo relacionado con las funciones del estado y de 
los negocios públicos y privados.   Comprende también el manejo de unos bienes o 
activos, por personas distintas a sus legítimos dueños. 
 

El buen administrador no lo es por ser buen contador, buen ingeniero, buen 
economista, buen abogado, etc.,  sino por las cualidades técnicas que posee 
específicamente para coordinar. 
 

Coordinar significa el ordenamiento simultáneo y armonioso de varias cosas y abarca: 
ü La acción de quien está administrando 
ü La actividad misma que resulta de la administración.    En el fondo siempre se están 

coordinando cosas, acciones, personas, fines, intereses, etc. 
ü  Sobre todo el fin perseguido.    Lo que se busca al administrar, es obtener 

coordinación. 
 

Administración es la coordinación efectiva de:  
ü personas 
ü materiales 
ü maquinaria 
ü métodos 
ü capital 
 

Para obtener la realización de los fines de la empresa 
 

1.2.1.3.1 Necesidad de la Administración para una Supervisión Efectiva 
 

Todo jefe que tiene personal a su cargo está llamado a llevar a cabo una buena 
administración de su trabajo y a lograr una supervisión efectiva.  
 

En la medida en que cada líder integre en su propio estilo los elementos del Proceso 
Administrativo y los ponga en práctica en el actuar diario con su equipo de trabajo, 

logrará más y mejores resultados. 
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Si quisiéramos poner de manifiesto qué es lo que una organización espera de las 
personas a quienes ha puesto al frente de un departamento,  se podría señalar lo 
siguiente: 
 

- Que contribuyan al logro de las metas de la institución mediante el cumplimiento 
óptimo de las tareas asignadas a su grupo de trabajo. 

 

- Que logren la máxima eficiencia del personal a sus órdenes, con satisfacción muta.    
Esto es, crear una situación en la que los trabajadores puedan satisfacer sus 
necesidades individuales al mismo tiempo que realicen su mejor esfuerzo por 
alcanzar las metas de la institución.  

 

- Que mantengan las mejores relaciones entre todo el personal en un ambiente de 
buena voluntad y cooperación que facilite la obtención de los objetivos. 

 

Para lograr todo esto, debemos administrar eficientemente los recursos con los que 
contamos y aplicar el Proceso Administrativo y cada una de sus etapas a nuestro 
trabajo cotidiano. 
 

Para obtener resultados de calidad, cada líder debe integrar los elementos del proceso 
administrativo y ponerlos en práctica diariamente    
 

1.2.1.4 El Proceso Administrativo 
 

Previsión 
Planeación 

Organización 
Integración 
Dirección 
Control 

 

1.2.1.4.1 El Papel del Líder en el Proceso Administrativo 
 

Administrar es esencial en todo puesto,  así como en cualquier nivel de la organización.  
 

La finalidad del ñProceso Administrativoò para el jefe, es facilitar que los esfuerzos del 
grupo permitan que los individuos contribuyan al logro de los objetivos.    Así mismo, 
mantener a la empresa organizada con un esfuerzo de conjunto efectivo a lo largo del 
tiempo; es decir, de proporcionar los medios necesarios hasta que se alcancen las 
metas básicas. 
 

La Administración está dividida en varias etapas.   Esta separación es solamente para 
fines de estudio.    En conjunto estas etapas representan el cuerpo de la Administración 
y se les denomina ñProceso Administrativoò. 
 

La mayor parte de los líderes desarrollan funciones administrativas fundamentales: 
Planean, Organizan y Controlan, dentro de los límites de la autoridad que se les ha 
delegado. 
 

En la realización de su trabajo, todos los empleados también se apoyan en algunas 
etapas de la Administración. 
 

Para hacer más comprensible la aplicación de la administración, resulta conveniente 
separar los elementos que en una circunstancia dada puedan predominar.     
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Entendemos por Elementos de la Administración los pasos o etapas básicos a través 
de los cuales ésta se realiza. 
 

 El auténtico administrador obtiene los objetivos fijados, utilizando adecuadamente los 
recursos que la organización le proporciona. 
 

1.2.1.5 Definición del Proceso Administrativo 
 

Es el conjunto de pasos necesarios para lograr un propósito determinado.  
 

Sus elementos son básicamente seis:  
 

 
 

1-5 Relación de Procesos Administrativos 
 

La Fase Mecánica trata sobre como deben ser las relaciones, se identifica más con la 
forma de estructurar una organización.    Comprende más el aspecto teórico de la 

administración. 
 

La Fase Dinámica busca como coordinar, de hecho a los hombres y los bienes, 

responde más a la forma de operar de una organización.     Se efectúa a través de la 
práctica, mediante la aplicación de lo planeado para ajustarlo a las necesidades reales 
que la organización presente. 
 

Es importante resaltar que aunque se pueda hacer esta separación para fines de 
estudios,   los dos aspectos se refieren a la vez a las formas de Estructurar y de Operar 

una organización. 

Previsión Ą ¿Qué puede hacerse? 
 
Planeación Ą ¿Qué va a hacer? 
 

Organización Ą ¿Quién / Cómo se va a hacer? 

Integración Ą ¿Con qué recursos: económicos, de 
personal y equipo se va a hacer? 

 
Dirección Ą Ver que se haga 
 

Control Ą ¿Cómo se ha realizado? 
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1.2.1.5.1 Etapas Específicas de la Administración 
 

Con el fin de tener una vista de conjunto de todo el Proceso Administrativo, conviene 
hacer una síntesis de las Etapas, Elementos y Fases que lo forman: 
 

F A S E  E L E M E N T O  E T A P A  

MECÁNICA 

1. Previsión 

Objetivos 
Investigación 
Cursos alternativos 
 

2. Planeación 

Políticas 
Procedimientos 
Programas 
Pronósticos 
Presupuestos 
 

3. Organización 

Funciones 
Jerarquías 
Obligaciones 
 

DINÁMICA 

4. Integración 

Selección 
Inducción 
Desarrollo 
Integración de Cosas 
 

5. Dirección 

Autoridad 
Comunicación 
supervisión 
 

6. Control 
Establecimiento 
Operación 
interpretación 

 

1-6 Relación  de Fases, Etapas, Elementos del  Proceso Administrativo 
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La Administración ~ Fase Mecánica 
 

La Fase Mecánica trata sobre como deben ser las relaciones, se identifica más con la forma de 
estructurar una organización.    Comprende más el aspecto teórico de la administración. 

 

1.2.2. La Administración ~ Fase Mecánica 
 

1.2.2.1 La Previsión 
 

1.2.2.1.1 Concepto de Previsión 
 

Es la fase que determina técnicamente lo que quiere conseguir la empresa.   Exige una 
profunda investigación y ponderación de los hechos y condiciones futuras a las que se 
habrá de enfrentar. 
 

Es mirar hacia delante, prepararse para el futuro y encontrar la respuesta a la pregunta 
¿qué puede hacerse? 
 

Dentro de la previsión podemos distinguir tres etapas: 
 

1.2.2.1.2 Misión y/o Objetivos 
 

Corresponde a los fines que pretende la empresa y que se busca lograr en un periodo 
establecido y con determinados recursos.    Hacia ellos deben dirigirse nuestros 
esfuerzos y acciones.   La Misión y los Objetivos son los que dan razón a la empresa, 
porque gracias a su logro existe y tiene posibilidades de desarrollarse. 
 

1.2.2.1.3 Investigaciones 
 

Cuando se tiene que realizar una actividad, se decidirá cómo es necesario hacerla.   
Podemos caer en la improvisación si decidimos al azar.     Es necesario encontrar el 
mejor camino con la certeza de conquistar el éxito.    Su base es precisamente la 
Investigación, a través de la cual generamos información veraz y conveniente para la 

toma de decisiones.    La investigación es la actividad de realizar un estudio exhaustivo 
sobre un tema,  problema o circunstancia; tiene como propósito descubrir 
Oportunidades y/o Amenazas,  Fortalezas y/o Debilidades   que afectan a l hacer 
negocio,  obtener una utilidad, realizar una transacción, etc.     La etapa de 
investigación se puede complementar con la Planeación Estratégica. 
 

1.2.2.1.4 Alternativas 
 

Con base en los aspectos encontrados se formulan las posibles alternativas de acción 
para conseguir los fines propuestos. 
 

Prever es el primer paso de la Administración en el que, con base en las condiciones 
futuras en que una empresa habrá de encontrarse, reveladas por una investigación 
técnica o Planeación Estratégica, se determinan los principales cursos de acción que 

nos permitirán obtener los objetivos de esa misma empresa. 
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1-7 Relación de  Fases de la Previsión 
 

Principios ~ 
Círculo central 

Reglas ~ 
Círculo   intermedio 

Principales instrumentos   
Círculo externo 

 

1.2.2.1.5 Fases de la Previsión 
 

a. Fijar los objetivos que se persiguen. 
b. Investigar los factores positivos y negativos que ayudan y obstaculizan la búsqueda 

de esos objetivos. 
c. Coordinar los distintos medios en diversos cursos alternativos de acción, que 

permitan escoger alguno de ellos como base de nuestros planes.  
 

La Previsión responde a la siguiente pregunta: ¿qué puede hacerse? 
 

1.2.2.1.6 Principios de la Previsión 
 

La previsión se rige por los siguientes principios básicos: 
 

1.2.2.1.6.1 Previsibilidad 
 

Este principio puede formularse como sigue: 
ñLas previsiones administrativas deben realizarse tomando en cuenta que nunca 
alcanzarán certeza completa, ya que, por el número de factores y la intervención de 
decisiones humanas, siempre existirá un riesgo; pero tampoco es válido decir que una 
empresa constituye una aventura totalmente inciertaò. 

O 
B 
S 

E 
R 
V 
A 
C 
I 

Ó

N 

Objetivos 

Técnicas  admón. 
Cuantitativa 

Medición 

Cuestionarios 

Previsibilidad 

Investigaciones 

Encuestas 

Objetividad 

Alternativas 
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La previsión administrativa descansa en una certeza moral o probabilidad seria, la que 
será tanto mayor, cuanto más pueda apoyarse en hechos y datos, experiencias pasada 
propias o ajenas, cuanto más puedan aplicare a dichas experiencia, métodos 
estadísticos o de cálculo de probabilidad. 
 

1.2.2.1.6.2 Aplicación del Principio 
 

Para poner en práctica dicho principio se deben considerar tres situaciones básicas:  
 

1.2.2.1.6.2.1 Certeza 
 

~ Excluye el temor de equivocarse. 
La certeza moral para cada caso individual, constituye en el fondo una mera 
probabilidad, la que aumenta según crezca el número de casos en que habrá de 
cumplirse. 
 

1.2.2.1.6.2.2 Incertidumbre 
 

~ Para el efecto de la previsión de lo que habrá de ocurrir, implica carecer 
absolutamente de elementos para poder predecir cómo se presentarán los 
acontecimientos del futuro. 
Esto significa que la certeza puede ser favorable o desfavorable.    La incertidumbre 
sólo se da cuando no somos capaces de llegar a conclusión alguna sobre lo que podrá 
ocurrir en un determinado caso o aspecto. 
 

Cuanto más nos apoyemos en hechos y datos y en experiencias propias o ajenas y 
apliquemos a éstas métodos estadísticos o de cálculo de probabilidad, nuestra 
previsión administrativa será más confiable.  
 

1.2.2.1.6.2.3 Probabilidad 
 

~ La constituye aquel estado en el que, sin estar seguros sobre el sentido en que 
ocurrirá un hecho, o una serie de ellos, tenemos motivos serios y fundados para 
concluir que hay mayores posibilidades de que ocurra en un sentido, que en otro. 
 

La probabilidad puede ser mayor o menor, ir desde una casi total incertidumbre, hasta 
una enorme certeza moral.  
 

La aplicación de métodos estadísticos o de cálculo de probabilidad, incrementará la 
posibilidad de éxito de la previsión administrativa.  
 

Las previsiones serán tanto más válidas y confiables: 
 

Cuanto más analíticamente se estudie cada uno de los factores que han de intervenir 
en la realización de los hechos futuros en que descansará el éxito de nuestra empresa 
y no sólo el conjunto de ello, global y empíricamente considerado. 
 

Cuanto más nos fundamentemos en hechos y datos objetivos, y no en meras 
opiniones. 
 

Cuanto más se pueda aplicar a la determinación de estos factores, estadísticas y 
cálculo de probabilidades. 
 

Esto hace surgir los dos siguientes principios: 
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1.2.2.1.6.2.4 Objetividad 
 

ñLas previsiones deben descansar en hechos m§s bien que en opiniones subjetivasò. 
 

El hombre de empresa siempre debe basarse en ñhechos y datosò para obtener 
conclusiones.    El éxito de una empresa y de cada operación descansa en la cantidad 
y calidad de la información de que disponga.  
 

Los hechos y las opiniones son útiles, éstas últimas sobre todo, para apreciar y 
relacionar los hechos; pero es obvia la necesidad de separarlos y distinguirlos.  
 

Cuanto mayor sean nuestros análisis, combinaciones, afinamientos, etc., de los 
resultados pasados y la corrección de nuestras previsiones sobre lo que realmente 
vaya ocurriendo, estas suposiciones tendrán mayor validez. 
 

1.2.2.1.6.2.5 Medición 
 

ñLas previsiones ser§n tanto m§s seguras cuanto más podamos apreciarlas, no sólo 
cualitativamente, sino en forma cuantitativa o susceptible de medirseò. 
 

1.2.2.1.7 Definición y Fijación de Objetivos 
 

La palabra objetivo implica la idea de algo hacia lo cual se dirigen nuestras acciones, 
también se le llama meta. 
 

En una organización siempre se presupone que estos objetivos se precisen y 
jerarquicen. 
 

La importancia de la fijación de objetivos es clara:   ellos dan su razón de ser a la 
empresa. 
 

1.2.2.1.7.1 Clasificación de los Objetivos. 
 

Una de las mayores fuentes de confusión respecto de los objetivos, deriva del hecho de 
que no se les clasifica y jerarquiza adecuadamente. 
 

Los objetivos se clasifican: 
 

 
 

1-8 Relación de Clasificación de Objetivos 

Clasificación 
.de 

Objetivos 

Particulares 
 

Generales 

Individuales 
 

Colectivos 

En relación al 
tiempo, los 
objetivos se 
clasifican en: 

En relación a las áreas 
de una empresa, los 
objetivos se clasifican 
en: 

En relación a 
las personas, 
los objetivos se 
clasifican en: 

A Corto Plazo 
A Mediano Plazo 

A Largo Plazo 
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1.2.2.1.7.2 La Dirección por Objetivos. 
 

Éste es uno de los principales aspectos de la administración.   En lugar de una 
dirección informal, en muchos casos arbitrarios o apoyados en circunstancias del 
momento y quizá inspirados por apreciaciones subjetivas,  se trata de establecer una 
dirección planeada sistemáticamente y apoyada en la objetividad de los hechos. 
 

Se habla de una dirección por objetivos porque ante todo, deben señalarse con 
precisión, jerarquizarse y racionarse armónicamente las finalidades o metas que la 
acción ejecutiva persigue en todos los planos de la organización de la empresa. 
 

1.2.2.1.7.3 La Jerarquía de los Objetivos. 
 

Varios criterios pueden seguirse a este respecto. 
1. Objetivos generales de la empresa. 
2. Objetivos divisionales. 
3. Objetivos departamentales. 
4. Objetivos seccionales. 
5. Objetivos por puestos. 
 

De acuerdo con la naturaleza o importancia de las funciones: 
1. Objetivos principales. 
2. Objetivos auxiliares. 
 

Estos últimos comprenden los técnicos y los de servicio.  
 

Los objetivos dan la razón de ser a una empresa, pues hacia ellos se dirigen todas las 
acciones y esfuerzos. 
 

Toda empresa debe contar con objetivos éticos, que se desprendan de su cultura 
organizacional y que tengan que ver con los valores y principios que se vivan en su 
interior y proyecten a la sociedad. 
 

Algunos expertos en administración, entre ellos Peter Drucker en su obra ñLa Gerencia 
de Empresasò, han expresado sus opiniones en el sentido de que en concordancia con 
las finalidades que persigue la iniciativa privada, cada empresa necesita precisar sus 
objetivos generales sobre los siguientes puntos: 
- La situación del mercado 
- La innovación 
- La eficiencia orgánica 
- Los recursos físicos y financieros 
- Las utilidades 
- El personal 
- La capacidad de dirección ejecutiva 
- Las responsabilidades sociales 
 

Claro está que en cada caso particular, según la clase de empresa y las actividades 
que le sean propias, se precisan los objetivos divisionales, departamentales y 
seccionales, formando con ellos un todo orgánico que será la base de un sistema 
normativo interno. 
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Cuando en una empresa se fijan objetivos en todos los aspectos ya considerados y se 
basa su planeación reuniéndolos, estamos dentro de la Planeación Estratégica. 
 

1.2.2.1.7.4 ¿Quién debe fijar los objetivos? 
 

Generalmente la fijación de objetivos, sobre todo los que tienen que ver con la Visión y 
Misión,  es función de los dueños o empresarios. 
 

En la etapa de Dirección veremos que la esencia de la función directiva de mando, es 
se¶alar ñlo que debe hacerseò.    Al administrador corresponde m§s bien establecer 
ñc·mo debe hacerseò y ñver que se hagaò. 
 

Sin embargo, el líder como administrador frecuentemente debe sugerir a sus superiores 
la modificación, adaptación, reenfoque o ampliación de los objetivos.  
 

Pero sobre todo, debe fijar muchos de los objetivos particulares y a corto plazo, 
necesita explicarlos con claridad, realizar su jerarquización en función de las 
prioridades y lograr la coordinación de los objetivos individuales con los diversos 
objetivos de grupo y con los generales de la organización.  
 

1.2.2.1.7.5 Reglas para la Fijación de Objetivos: 
 

Suelen  mencionarse dos clases de reglas:  las de tipo negativo, que ayudan a no 

confundir el verdadero objetivo con otros que fácilmente parecen serlo y las de carácter 
positivo, que ayudan a ubicarlo, definirlo, clasificarlo y explicarlo con claridad a los 
demás. 
 

1.2.2.1.7.5.1 Reglas Negativas 
 

a. No debe tomarse como objetivo lo que puede ser tan solo sus síntomas o 
elementos. 

b. No debemos confundir el objetivo con uno de los medios para alcanzarlo. 
c. No debemos tomar como posibilidades contradictorias, las que quizá sólo son 

contrarias. 
d. Hay que tratar de encontrar las semejanzas y diferencias de nuestro objetivo con 

los más parecidos. 
 

1.2.2.1.7.5.2 Reglas Positivas 
 

a. Debe procurase contar con opiniones de diversas personas, sobre todo si sus 
puntos de vista representan ángulos distintos y complementarios. 

b. El objetivo debe fijarse por escrito, en los casos de mayor importancia.  
c. Debemos aplicarle las seis preguntas:  Qué,   Cómo,   Quién,   Dónde,   Cuándo   

y   Por qué. 

d. El objetivo debe ser perfectamente conocido y eficazmente querido por todos los 
que hayan de ayudar a realizarlo. 

e. Los objetivos deben ser estables. 
 

Con el auxilio de las preguntas del inciso ñcò  podemos determinar con mayor precisi·n: 
 

i. ¿Qué  es lo que realmente pretendemos? 

¿Cuál es la meta que nos proponemos alcanzar, qué es lo que por su propia 
naturaleza, o por fijación de nuestro arbitrio, se busca en determinada organización, 
función u operación? 
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ii. ¿Cómo  pretendemos lograrlo? 

¿En forma integral o parcial?  ¿De inmediato o a largo plazo? 
No se refiere a  cómo, en el sentido de los detalles del procedimiento por el que 
alcanzaremos nuestro objetivo y que pertenece a la Planeación principalmente, sino al 
modo o criterio general bajo el cual enfocamos la búsqueda de nuestro objetivo. 
 

iii. ¿Quién  debe lograrlo o trabajar para alcanzarlo? 

¿Se trata de un objetivo personal y subjetivo, o específico de la función?, ¿A qué 
departamentos, secciones, etc., corresponde lograr el objetivo? 
 

iv. ¿Por qué   queremos lograrlo? 

¿Cuál es la finalidad que nos movió a buscar ese objetivo, de la cual depende en gran 
parte la forma como habrá de alcanzarse? 
 

v. ¿Cuándo   hemos de realizarlo? 

¿Es una meta urgente o diferible?, ¿En qué tiempo debemos lograr cada una de sus 
partes? 
 

vi. ¿Dónde   vamos a llevarlo a cabo? 

¿Se trata por ejemplo, en toda la Planta o Unidad, o sólo en algún Departamento? 
 

1.2.2.1.8 Investigaciones 
 

1.2.2.1.8.1 El Papel de la Investigación. 
 

Con la fijación del objetivo se ha determinado el fin que se persigue, sin perjuicio de 
que al establecer los planes, determinadas circunstancias puedan hacer que ese fin se 
altere ligeramente, se eleve de categoría o se limite. 
 

Se requiere ahora determinar todos los factores, tanto positivos como negativos, que 
habrán de influir en la consecución de ese fin.   Esto lo realiza la investigación.  
 

Dicha investigación tiene como fin determinar los medios más aptos para alcanzar el 
objetivo fijado.    Esta parte también puede enriquecerse con un análisis de Planeación 
Estratégica. 
 

1.2.2.1.8.2 Reglas de la Investigación 
 

1ª. Debe tenerse a la vista el mayor número de factores positivos y negativos que 
habrán de influir en la obtención del objetivo propuesto y clasificarlos adecuadamente.  
 

A. Factores externos a los negocios. Oportunidades  y Amenazas. 
a. Políticos 
b. Económicos 
c. Sociales 
d. Técnicos 
 

B. Factores internos de la empresa: Fuerzas y Debilidades. 
a. Los mismos objetivos fijados 
b. Capital disponible 
c. Provisiones 
d. Registros contables 
e. Registros estadísticos 
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f. Abastecimientos más adecuados 
g. Tecnología y Procesos 
h. Preparación del Recurso Humano 
 

C. Mercados. 
Este factor puede considerarse como externo o interno, pues de hecho participa 
de la naturaleza de ambos, puesto que, aunque está fuera de la empresa, 
depende en gran parte de su tipo y características de producción y capacidad 
productiva, etc.    Dentro de este factor pueden mencionarse: 

 

a. Demanda actual de un producto 
b. Fuerza y amplitud de la Competencia 
c. Posibilidad de abrir o ampliar mercados 
d. Desarrollo del producto, de acuerdo con los gastos y necesidades del consumidor  
e. Efectividad de la publicidad 
 

2ª. Deben distinguirse los factores mensurables de los de mera apreciación.  
 

3ª. Deben distinguirse los factores disponibles de los que no se hallan a nuestro 
alcance, tratando de determinar dónde y cómo encontrar aquéllos que podemos 
allegarnos, sus fuentes y su costo de adquisición.  
 

4ª. Deben seleccionarse los factores estratégicos. 
 

5ª. Deben tratar de fijarse los elementos totalmente imprevisibles, con el fin de buscar 
el modo de prever y evitar los efectos dañinos que puedan producir. 
 

1.2.2.1.8.3 Cursos Alternativos de Acción 
 

Los cursos alternativos de acción resuelven el problema de cómo lograr la adaptación 
más eficiente de los medios al fin que persiguen. 
 

Es norma básica en la administración moderna que ésta será tanto mejor, cuanto más 
podamos contar con diversos caminos para lograr el propósito, con cursos de acción 
entre los que podamos escoger, cambiar o alternar según las circunstancias. 
 

En la mayoría de los casos, es posible estructurar diversos cursos de acción.   Se 
sufre, dice Drucker, ñla falacia del camino ¼nicoò. 
 

1.2.2.1.8.3.1 Algunas Reglas Auxiliares. 
 

1ª. Debemos esforzarnos por pensar cómo podríamos lograr el mismo fin que nos 
hemos propuesto, pero con diversos medios.  
 

2ª. Podemos, por el contrario, analizar si la investigación de los medios no nos indica 
alguna modificación, precisión, ampliación o reducción en el objetivo inicialmente 
señalado.  
 

3Û. Debemos aplicar aqu² tambi®n la regla de no apegarnos al dilema:  ñse hace o no se 
haceò, sino analizar combinaciones intermedias. 
 

4ª. En los organismos ya en operación, vale la pena analizar qué efectos podría 
producir ñla no acci·nò. 
 

5ª- Para valorizar los diversos cursos de acción que se presenten, con el fin de escoger 
el mejor o los mejores, deben usarse como criterios: 
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a. El riesgo esperado, comparado con los posibles beneficios.  
b. La mayor economía de esfuerzos. 
c. El tiempo necesario para desarrollar cada curso de acción. 
d. La limitación de recursos con que pueda contarse, sobre todo los de tipo humano.    

Muchas veces se piensa en un programa magnífico, sin considerar si los hombres 
con que podemos contar serán los adecuados para realizarlo. 

 

1.2.2.1.8.4 La Planeación 
 

Tendrá que analizar: 
ü Políticas 
ü Procedimientos 
ü Programas 
ü Presupuestos                            Promoción/Difusión 
Para hacer una buena planeación. 
 

1.2.2.1.8.4.1 Planeación del Trabajo 
 

La planeación del trabajo implica la necesidad de estimar el volumen del trabajo como 
un todo y realizar un esfuerzo intelectual para decidir como puede hacerse de un modo 
eficaz.    Una de las técnicas más sabias para planear, es servirnos del; porqué,   
cómo,   dónde,   quién,   qué,   y   cuándo.     Si los usamos como puntos de referencia 

podemos estar seguros de haber considerado todos los elementos importantes de la 
planeación. 
 

1.2.2.1.8.4.2 Concepto de Planeación 
 

Es decir por anticipado lo que va a hacerse con el fin de lograr el objetivo.   Para ello se 
determina un curso de acción, la secuencia de las operaciones y la determinación de 
tiempo que se requiere para su realización. 
1.2.2.1.8.4.3 Fases de la Planeación 
 

Pueden señalarse cuatro fases. 
 

1ª. Las políticas 
Una política es una norma de acción que adoptará el personal.    Las polít icas 
interpretan las ideas fundamentales para que sirvan de guía a las acciones y obtener 
los resultados deseados. 
 

2ª. Los procedimientos 
Es el orden en que se realizan los m®todos y las operaciones y el ñc·mo hacerò en el 
proceso de planeación.    Son una serie de labores concatenadas que constituyen la 
sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo.     Un procedimiento 
representa la mejor forma de hacer las cosas, desde el punto de vista de tiempo, 
esfuerzo y gasto.  
 

3ª. Los programas 
Consisten en la determinación de los tiempos necesarios para realizar las operaciones.   
Son aquéllos en que no solamente se fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, 
sino principalmente el tiempo necesario para ejecutar cada una de sus partes y quienes 
son o serán los responsables de llevarlos a cabo. 
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4ª. Representan los programas en los que se precisan los ingresos, los costos y varios 
tipos de pronósticos.    Puede decirse que éstos son una modalidad especial de los 
programas cuya característica esencial consiste en la estimación cuantitativa de los 

elementos programados. 
 

Para realizar eficientemente una planeación, debemos dar respuesta a: 
Ą Qué,   cómo,   dónde,  quién,  porqué   y   cuándo 
 

1.2.2.1.8.4.4 Importancia de la Planeación 
 

Ya hemos dicho que mientras la previsión estudia lo que puede hacerse: ñPrev®ò las 

condiciones en que deberá desarrollarse nuestra futura acción administrativa; con base 
en esa previsión, la planeación   fija con precisión  lo que va a hacerse. 
 

La planeación consiste por lo tanto, en señalar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 
operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y números, necesarios 
para su realización. 
 

Planear es tan importante como hacer, ya que: 
a. La eficiencia, producto del orden, no puede venir en forma casual o de la 

improvisación. 
b. Así como en la parte Dinámica, lo central es dirigir, en la Mecánica el centro es 
planear, si administrar es ñhacer a trav®s de otrosò, necesitamos primero hacer 
planes sobre la forma como esa acción habrá de coordinarse. 

c. El objeto señalado en la previsión sería infecundo si los planes no lo detallaran.    
Para que pueda realizarse íntegra y eficazmente lo que en la previsión se descubrió 
como posible y conveniente, se afina y corrige en la planeación.  

d. Todo plan tiende a ser económico, desgraciadamente no siempre lo parece, porque 
consume tiempo, que por lo distante de su realización, puede apreciarse como 
innecesario e infecundo. 

e. Todo control es imposible si no se compara con un plan previo.   Sin planes se 
trabaja a ciegas.  

 

PLANEACIÓNĄ 

~ Fijar cursos concretos de acción. 
 

~ Establecer los principios que orientan la 
acción. 
 

~ Establecer la secuencia de las operaciones. 
 

~ Determinar tiempos y números para la 
realización 

 

1-9 Importancia de la Planeación 
 

1.2.2.1.8.4.5 Los Principios de la Planeación 
 

1.2.2.1.8.4.5.1 Precisión 
 

Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor 
precisión posible, porque van a regir acciones concretas. 
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1.2.2.1.8.4.5.2 Flexibilidad 
 

Dentro de la precisión establecida en el principio anterior, todo plan debe dejar margen 
para los cambios que surjan en éste, ya sea en razón de la parte imprevisible, o por las 
circunstancias que hayan variado después de la previsión.  
 

1.2.2.1.8.4.5.3 Unidad 
 

Los planes deben ser de tal naturaleza, que exista uno solo para cada función y todos 
lo que se aplican en la empresa se coordinarán e integrarán de tal modo que exista un 
solo plan general. 
 

1.Principios 2.Reglas 3.Principales Instrumentos 
Círculo central Círculo intermedio Círculo exterior  
 

 

1-10 Relación de Procesos de la Planeación 
 

1.2.2.1.8.4.6 Las Políticas: Concepto y Reglas 
 

Las políticas pueden definirse como los criterios generales que tienen por objeto 
orientar la acción, dejando a los Jefes campo para las decisiones que les corresponde 
tomar, sirven por ello, para formular, interpretar o suplir las normas concretas. 
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1.2.2.1.8.4.6.1 Normas de Aplicación 
 

1ª. Fijación 
Debe cuidarse que todas las políticas que han de influir la actividad de una sección, 
departamento o de toda la empresa, queden claramente fijadas, de preferencia por 
escrito. 
 

2ª. Difusión 
Siendo el fin de las políticas orientar la acción, es indispensable que se conozcan 
debidamente en los niveles en donde han de aplicare y que este conocimiento tenga 
lugar de preferencia por Medios Orales y Escritos. 
 

3ª. Coordinación 
Debe cuidarse que exista alguien que coordine o interprete válidamente la aplicación 
de las políticas, pues de otro modo pueden ser diversas y aun contradictoriamente 
aplicadas. 
 

Las políticas han de fijarse claramente, interpretarse de manera adecuada y aplicarse 
en el actuar diario. 
 

1.2.2.1.8.4.7 Los Procedimientos: Concepto y Reglas 
 

Procedimientos son los planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente, 
para obtener los mejores resultados en cada función concreta de una empresa. 
 

1.2.2.1.8.4.7.1 Reglas de procedimientos 
 

1ª. Los procedimientos se establecen por escrito y de preferencia gráficamente.   De 
esa manera pueden comprenderse y analizarse mejor.  
 

2ª.  Se revisarán periódicamente a fin de evitar la caducidad, la rutina y la super 
especialización. 
 

3ª. Se evitará la duplicación innecesaria.   Con mucha frecuencia dos departamentos 
están haciendo lo mismo, claro que enfocándolo bajo diverso ángulo. 
 

1.2.2.1.8.4.8 Los Programas y Presupuestos: Concepto y Reglas 
 

Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fijan los objetivos y la 
secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para realizar cada 
una de sus partes. 
 

1.2.2.1.8.4.8.1 Reglas de Programas 
 

1ª. Un programa contará ante todo con la aprobación de la autoridad administrativa 
para aplicarse y con su completo apoyo para logara su pleno éxito. 
 

Para obtener la aprobación de un programa es necesario: 
a. Presentarlo con ñtodos sus detallesò; las gerencias suelen no aceptar programas de 

los que no se les pueden dar todos los datos y respuestas a sus observaciones.  
b. Considerarlo como una inversión: esto es tratar de fijar su costo y los beneficios que 

habrá de producir, de preferencia, económicamente determinados. 
c. Fijar un tiempo mínimo para que produzca resultados: de lo contrario se pedirán 

esos resultados antes de tiempo y al no existir, se originará desconfianza en la 
actuación. 
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Un programa tendrá mayor aceptación si:   se presenta con todos sus detalles, como 
una inversión y se señala el tiempo en el que habrá resultados    
 

2Û. Siempre debe ñvenderseò, obteniendo el convencimiento de quienes habr§n de 
aplicarlo. 
 

3ª. Se estudiará el momento más oportuno para iniciar un sistema antes de 
estandarizar la operación de un programa nuevo, muchas veces un programa fracasa 
porque no se escogió el momento adecuado para lanzarlo. 
 

1.2.2.1.8.4.8.2 Los Presupuestos 
 

Son una modalidad especial de los programas, cuya característica esencial consiste en 
la determinación cuantitativa de los elementos programados. 
 

Se llaman ñfinancierosò, si su cuantificaci·n no se lleva a unidades monetarias, sino 
sólo a cantidades específicas como son: 
 

- Presupuesto de producción 
- Presupuesto de ventas 
- Presupuesto de refacciones 
- Presupuesto de mantenimiento 
- Presupuesto de compra de maquinaria y equipo 
 

Un tipo especial de presupuesto lo constituye los ñpron·sticosò cuya caracter²stica 
principal es que establecen el número de unidades que se espera vender, gastar, 
producir, etc.    Lo b§sico es que ñpronostiquenò con base en la experiencia pasada y 
haciendo una proyección hacia el futuro de lo que se espera lograr o realizar.  

 

 
 

1-11 Relación del Proceso de Planeación 
 

1.2.2.2 La Organización 
 

El organigrama de la compañía nos señala la autoridad y responsabilidad de cada uno 
de nuestro equipo de colaboradores. 
 

1.2.2.2.1 Concepto de Organización 
 

Por organización se entiende la coordinación de las actividades de todos los individuos 
que integran una empresa con el propósito inmediato de obtener el máximo 

EL PROCESO DE  PLANEACIÓN 

Etapa de 
Organización 

Etapa de 
Previsión 

Fijación de 
Políticas 

Elaboración de 
Programas 

Establecimiento 
de Políticas 

Fijación de 
Presupuestos 
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aprovechamiento de los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de 
los fines que la propia empresa persigue. 
 

Conviene tener en cuenta que: 
- La organización es un verdadero proceso.   No es nunca algo definitivo.  
- La organización como toda obra humana nunca puede ser perfecta, aunque 

siempre será perfectible. 
- La organización no es un fin en sí misma.   Al contrario, siempre es un medio al 

servicio de los fines que la empresa persigue.  
 

La organización consiste en lograr que un grupo de hombres trabaje tan eficientemente 
como si fueran uno solo. 
 

En todo proceso de organización deben distinguirse dos cosas  aparentemente 
contradictorias, pero que están íntimamente unidas: 
- Es preciso separar las actividades que dentro de la empresa se realizan.  
- Es necesario unir de nuevo esas actividades, relacionándola entre sí para darles las 

significación de un todo. 
 

En su esencia la Organización se apoya en el principio de la división del trabajo y en 

concepto de la coordinación. 
 

Toda empresa como una organización, representa un trabajo que realizan entre varios 
hombres sujetos a un orden. 
 

1.2.2.2.2 Etapas de la Organización 
 

La administración exige que la división del trabajo se lleve a cabo con sujeción a ciertas 
etapas fundamentales que favorecen su eficiencia. 
 

Estas etapas se han considerado como otros tantos principios que pueden listarse de la 
siguiente manera: 
 

a. Las funciones o departamentalización: consisten en las agrupaciones lógicas y 
armónicas de las actividades y/o procesos afines o especializados.   Éstas se rigen 
por las siguientes reglas. 

 

~ Las actividades de la empresa deben dividirse y agrupase en forma orgánica, 
constituyendo funciones.    Por función se entiende un conjunto de actividades 
distintas pero relacionadas entre sí por la finalidad común que persiguen. 
- En la separación de funciones debe evitarse su duplicidad. 
- Cada función se realizará en una sola sección, departamento o unidad de la 

empresa. 
- La unidad o departamento de una empresa que tenga a su cargo una función 

principal, controlará las funciones auxiliares o de servicio. 
- No se dará a las funciones secundarias mayor valor e importancia que a las 

esenciales. 
 

Estas funciones estarán enmarcadas dentro de un enfoque de procesos. 
 

b. La jerarquía: determina la distribución de autoridad y responsabilidad 
correspondientes a cada nivel de la organización.  

 

- En la empresa no deben existir más niveles jerárquicos que los indispensables. 
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- La delegación de la autoridad debe hacerse en el grado y medida necesarios 
para el complemento eficaz de las responsabilidades asignadas a la persona a 
quien se delega. 

- La delegación de la autoridad se hará de acuerdo con principios y normas 
técnicas y no arbitrariamente. 

- Cada persona tendrá un solo líder.  No habrá persona que no reporten a nadie. 
- Al tratar con sus colaboradores, los líderes respetarán las líneas de autoridad 

establecidas en la organización.   Esto significa que no se pasarán por alto 
niveles intermedios. 

- Las diferencias entre la autoridad de línea, la de asesoramiento técnico y la 
funcional se entenderán con claridad. 

 

Al hablar de un puesto nos referimos a las actividades o responsabilidades concretas 
de cada unidad de trabajo que desempeña una persona. 
 

Éste se rige por las siguientes reglas: 
- Las actividades, obligaciones, responsabilidades y requerimientos de cada 

puesto se precisarán con la mayor claridad posible.  
- Igual precisión tendrán los límites de la autoridad de cada puesto de jefatura. 
- Las actividades seccionales o departamentales igualmente deben definirse con 

toda claridad. 
 

Aunque se busque el enriquecimiento de los puestos y de los departamentos, esto 
debe propiciares dentro del ámbito de responsabilidades bien definidas.  
 

1.2.2.2.3 La Coordinación 
 

Es la sincronización de todos los esfuerzos, con el fin de proporcionar una oportunidad, 
cantidad y duración adecuada a los mismos, para lograr que se utilicen en forma 
armónica hacia el objetivo establecido. 
 

La coordinación sin duda alguna, es la parte medular de la organización.   Es el 

aspecto esencialmente humano de este proceso de unificación. 
 

Los hombres no trabajan aisladamente.   Cada empresa es una sociedad y ésta 
reclama para su propia existencia la unidad de sus componentes a través de un 
conjunto de relaciones que deben sistematizarse.   Se trata de lograr la unidad 
sociológica de la empresa misma. 
 

Sobre este particular, las técnicas de la comunicación por medio de las órdenes, las 
instrucciones, los informes, las consultas, las sugerencias, los reportes, etc., 
transmitidos individual o colectivamente, vivifican el proceso de la coordinación 
humana, actualizan la participación de cada individuo en la obra común, integran la 
unidad sociológica de la empresa y responden momento a momento al dinamismo de la 
acción organizada. 
 

1.2.2.2.4 La Autoridad y la Organización 
 

1.2.2.2.4.1 La Actualización de la Autoridad 
 

Descrito el proceso general de la organización, sólo queda hacer notar que es la 
autoridad en la empresa a quien compete la responsabilidad de crear, mantener y 
desarrollar y, por una parte, el sistema mecánico de la división del trabajo y por otra, la 
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función básica de la coordinación humana, para lograr la unidad representada por el 
orden, que es la esencia misma de la organización.  
 

1.2.2.2.4.2 Diferentes Tipos de Autoridad 
 

La etapa de organización de toda empresa se funda en una distribución conveniente de 
actividades, es decir, en la aplicación práctica del criterio de la división del trabajo y la 
estructuración de funciones por proceso. 
 

Ahora bien, la eficacia de la distribución de actividades y de procesos, depende del 
ejercicio adecuado de la autoridad.   La sola distribución de actividades y procesos 
equivaldría a una dispersión desarticulada e inconexa de las múltiples labores que 
dentro de una empresa se realizan, pero cuando a dicha distribución acompaña la 
autoridad del líder que coordina y establece el orden debido, se logra el mejor de los 
resultados.   Esto ocurre en toda agrupación humana, en toda sociedad y la empresa 
es precisamente una de ellas. 
 

Generalmente en la organización de las empresas se distinguen tres tipos de autoridad: 
- La lineal 
- La de asesoramiento técnico (staff) 
- La funcional 
 

Cada una de ellas tiene sus propias características, según se detalla en seguida.  
 

a. La autoridad lineal 
Es la relación de mando directo que existe entre un líder y un colaborador. 
Ésta puede prolongarse indefinidamente, estableciéndose una cadena de mando desde 
el puesto de superior categoría, hasta el de menor,   a través de diferentes niveles:   
según sea la complejidad de la empresa.   De esta manera, se forma toda la escala de 
jerarquías, según el grado de autoridad que en la línea descendente tienen los 
diferentes puestos de mando. 
 

En lo que respecta a la autoridad lineal, es esencial que cada persona tenga un solo 
líder.   Por ello se habla de la línea directa de mando.   Gráficamente puede 
representarse así la autoridad lineal: 
 

 
 

1-12 Relación de Autoridad Lineal Uno 
 

Gerente 

Jefe de Producción Jefe de Ventas 

Trabajadores Vendedores 
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Puede decirse que la autoridad lineal se encuentra en la organización de todo negocio, 
hasta las empresas más pequeñas necesitan de ella.   Le da toda la fuerza a la 
estructura de la organización y es el canal directo de mando, por el que descienden las 
órdenes a través de todos los planos o niveles de la organización.  
 

Se ha encontrado que niveles de autoridad lineal inadecuados y excesivos, afectan la 
flexibilidad y eficiencia de la organización, dificultando la coordinación y la obtención de 
los objetivos esperados.    La presencia de niveles innecesarios de autoridad lineal,   
además de que limitan el enriquecimiento de puestos y la iniciativa, producen en la 
comunicación el efecto de ñteléfono descompuestoò. 
 

b. La autoridad ñstaffò o de asesoramiento t®cnico. 
A diferencia de la autoridad lineal, la autoridad staff no implica una relación de mando,  
sino una relación especial de asesoramiento técnico entre dos puestos y 

consecuentemente, entre quienes los desempeñan. 
 

La autoridad staff tiene como característica esencial, ser una autoridad auxiliar y 
complementaria de la de tipo lineal.  
 

Desde el punto de vista histórico, fue en la organización militar en donde se adivinó la 
distinción entre la autoridad lineal y la autoridad staff.   La diferencia de estas 
autoridades radica  en la necesidad de elaborar técnicamente los planes de combate  
(autoridad staff) y la ejecución concreta de los mismos (autoridad de línea).   Estas dos 
situaciones no podían efectuarse simultáneamente, ni menos llevarse a cabo por los 
mismos hombres. 
 

Las ideas de Frederick W. Taylor en los Estados Unidos, al distinguir las funciones de 
Planeación y ejecución en las actividades administrativas, impulsaron el desarrollo de 
la organización de las empresas tomando como base la distinción entre estos dos tipos 

de autoridad. 
 

Después de la depresión económica de 1929 a 1939 y debido a la creciente 
complejidad de los Problemas legales, de los sistemas de contabilidad, de las 
relaciones fiscales con el Gobierno y de las que tenían que sostenerse con las 
organizaciones obreras, se sintió con mayor fuerza la necesidad de incorporar varios 
expertos o asesores a la organización industrial, robusteciéndose así la combinación de 
la autoridad staff y de la autoridad lineal.  
 

A medida que el tiempo transcurre, se ha generalizado el empleo de especialistas, 
como elementos auxiliares, para robustecer y dar mayor eficacia a las funciones de 
línea. 
 

Se puede ver así que la Misión del personal de staff no es la de mandar, sino la de 
Investigar, recomendar, sugerir, asesorar técnicamente a otros, para la mejor 
resolución de los problemas que se refieren a su especialidad, la autoridad se deriva de 
sus conocimientos técnicos o científicos, su verdadero papel es el de convencer, no el 
de ordenar. 
 

Gráficamente puede ilustrarse el caso con el siguiente ejemplo: 
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1-13 Relación de Autoridad Lineal Dos 
 

El primer punto sobre el cual conviene insistir, es que la autoridad staff no es, ni debe 
oponerse a la autoridad de línea.   Entre ambas debe existir siempre una coordinación 
perfecta,  porque mutuamente se complementan.  
 

Es interesante hacer notar que la distinción entre la autoridad lineal y la de carácter 
staff no es absoluta.  En algunos casos puede suceder y de hecho sucede en la 
práctica, que el personal de línea actúe en un caso particular como staff.   Por ejemplo, 
cuando al jefe de producción lo consulta el gerente general sobre la elaboración de una 
nueva política de inventarios que va a afectar a todas las funciones de la empresa.  
Lo importante es que se conozca con precisión en cada caso si un líder interviene con 
autoridad de línea o con el carácter de asesor. 
 

c. La autoridad funcional 
No siempre es posible mantener dentro de la organización una separación clara y 
precisa de los campos que corresponden a las autoridades lineales y staff,  en lo que 
respecta al funcionamiento de distintos departamentos o secciones de la empresa. 
 

En muchos casos es absolutamente necesario que el jefe de un departamento tenga 
autoridad para intervenir en las actividades de otro, por lo que se refiere a ciertos casos 
que interesan directamente al primero. 
 

También existen ocasiones en que a fin de mantener una uniformidad de criterio 
técnico, par que ciertas políticas se apliquen de la misma manera, o para que ciertos 
procedimientos se sigan en forma constante, un líder necesita intervenir en varias 
secciones o departamentos de una compañía. 
 

En éstos y otros casos análogos, nos encontramos en presencia de la autoridad 
funcional. 
 

El principio básico  que en tales situaciones debe tenerse en cuenta,  es que el líder 

con autoridad funcional necesita hacer uso de ella única y exclusivamente en las 
circunstancias que se hayan fijado de antemano. 
 

Gerente 

Finanzas Personal 

Producción Ventas 

Staff 

Línea 
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Un segundo principio  es que la autoridad funcional debe limitarse tanto  cuanto  sea 

posible, para mantener intacta hasta donde se pueda,  la independencia de la autoridad 
lineal. 
 

El tercer principio  recomendable es que la autoridad funcional actué casi 

exclusivamente, en materias de procedimientos o en cuestiones técnicas. 
 

Por último,   debe procurarse que el jefe con autoridad funcional obtenga la 

colaboración y apoyo de los otros jefes en aquellos departamentos en los que le 
corresponde intervenir. 
 

Como ejemplo gráfico puede presentarse el siguiente: 
 

 

1-14 Relación de Autoridad Lineal Tres 
 

En este caso, el gerente ha delegado en los jefes de personal y finanzas una autoridad 
funcional, que les permite intervenir directamente en los departamentos de producción 
y ventas para manejar bajo su responsabilidad los asuntos de relaciones humanas e 
información contable que se presenten en ellos.  
 

Desde un punto de vista rigurosamente teórico, la autoridad funcional no es 
aconsejable, porque puede ser contraria a la regla de la unidad de mando, sin 
embargo, en el terreno práctico, las empresas han visto su conveniencia, ya que 
complementan  la responsabilidad de la autoridad lineal.  

Gerente 

Finanzas Personal 

Producción Ventas 
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La Administración ~ Fase Dinámica 
 

La Fase Dinámica busca como coordinar, de hecho a los hombres y los bienes, responde más 

a la forma de operar de una organización.     Se efectúa a través de la práctica, mediante la 
aplicación de lo planeado para ajustarlo a las necesidades reales que la organización presente. 
 
 

1.2.3. La Administración ~ Fase Dinámica 
 

1.2.3.1 La Integración 
 

Integración 

De personas De materiales 

Reclutamiento Producción 
Selección Adquisición y manejo de Capital 
Inducción Mantenimiento  
Capacitación Compras  

 Comercialización 
 

1-15 Relación de la Integración 
 

1.2.3.1.1 El Aspecto Dinámico 
 

Al estudiar los elementos de la administración, dijimos que los tres primeros se dirigían 
a la construcción o estructuración del organismo social: previsión, planeación y 
organización. 
 

Iniciamos en este módulo el estudio de los elementos restantes que tienen por objeto o 
finalidad: manejar, hacer, actuar y operar ese organismo social ya construido 
teóricamente y que ahora, a través de la integración, la dirección y el control, se va a 
convertir en una realidad. 
 

En los tres elementos de la etapa de la mec§nica administrativa predomina ñlo que 
debe serò: prevemos, planeamos y organizamos ñcomo deben ser  las cosasò. 
 

En la etapa dinámica debemos considerar las cosas ñcomo sonò en realidad, es por eso 
que en esta parte del proceso administrativo integramos,  dirigimos y controlamos ñlo 
que realmente existe yaò. 
 

Estudiando separadamente la parte final de la mecánica y la inicial de la dinámica, 
podemos adaptar mejor la realidad a lo ideal, o momentáneamente lo segundo a lo 
primero, pero sin perder de vista las exigencias de cada aspecto. 
 

1.2.3.1.2 Concepto e Importancia de la Integración 
 

Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización 
y la planeación señalan como necesarios para el funcionamiento adecuado a la 

empresa. 
 

La planeación nos ha dicho ñqu®ò debe hacerse y ñcu§ndoò, la organización nos ha 
se¶alado ñqui®nesò, ñd·ndeò y ñc·moò deben realizarlo.   Falta obtener los elementos 
materiales y humanos que llenen los requisitos determinados por la planeación y la 
organización, esto lo hace la integración. 
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a. La integración es el primer paso práctico de la Fase Dinámica y por lo mismo, de 

ella depende en gran parte que ñla teor²aò formulada en la etapa constructiva o 
mecánica tenga la eficiencia prevista y planeada. 

b. Es el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico, lo teórico y lo práctico. 
c. Aunque se dan en mayor amplitud al iniciarse la operación de una empresa 

(conseguir personal, maquinaria, capital, etc.) es una función permanente, porque 
en forma constante hay que integrar estos elementos tanto para proveer su 
crecimiento normal, ampliaciones, etc., como para sustituir a los hombres que han 
dejado la empresa, a las máquinas que se han deteriorado y a los sistemas que 
resultan obsoletos. 

 

La integración es el primer paso de la fase dinámica, facilita la obtención y articulación 
de los elementos materiales y humanos para el funcionamiento de la empresa     
 

1.2.3.1.3 Principios de la Integración de Personas 
 

Adecuación de hombre y funciones.   Los hombres que han de desempeñar funciones 
deben reclutase siempre bajo el criterio de que reúnan los requisitos para llevarlas a 
cabo eficientemente.   Buscar  ñel hombre adecuado para el puesto adecuadoò. 
 

Peter Drucker ha dicho que la adaptaci·n del hombre al puesto es ñel problema b§sico 
de la industria modernaò. 
 

Provisión de elementos administrativos.    Debe proveerse a cada miembro en la 
empresa con los elementos administrativos necesarios para hacer frente, en forma 
efectiva, a las obligaciones de su puesto. 
 

Este principio que podría parecer obvio tratándose de la provisión de elementos 
materiales: instrumentos, materias primas, etc., no lo es tanto cuando se trata de los 
elementos que la administración exige para la realización eficiente de un trabajo. 
 

Es erróneo considerar que un trabajador puede desarrollar su puesto aunque no lo 
conozca con precisión; o alcanzar grados de eficiencia adecuados sin un 
adiestramiento sistemático. 
 

1.2.3.1.3.1 Importancia de la Inducción Adecuada 
 

El momento en que los elementos humanos se integran a una empresa, tiene especial 
importancia, por lo mismo deben tratarse con gran cuidado.   Si alguien ha señalado 
que una ñf§bricaò puede considerarse como ñuna m§quina gigantescaò, cuya eficiencia 
dependerá de la articulación de sus diversas partes, con mayor razón podrá decirse 
que una empresa es una articulación social de los hombres que la forman. 
 

Es evidente que el momento en que esas partes se van a articular e incorporar a la 
empresa, reviste una importancia básica.   Una máquina jamás funcionaría sin una 
preparación previa, ya que se ajusta en su sitio, conecta, aceita y prueba y hasta que 
se tiene la seguridad de su funcionamiento perfectamente acoplado a todas las 
circunstancias que la rodean y se echa a andar, con mayor razón esto debe hacerse 
tratándose de una persona. 
 

Desgraciadamente es muy frecuente que al contratar a un empleado o a un trabajador 
se le asigne un trabajo, en donde su líder se limitará a señalarle su sitio de labores, 
explicarle unos cuantos segundos su puesto y dejar que él mismo trate de adaptarse. 
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Proporcionar a cada miembro de la empresa los elementos administrativos que 
requiera, favorece el cumplimiento de las responsabilidades del puesto    
 

1.2.3.1.4 Reglas y Técnicas de la Integración de Personas 
 

Se ha dicho que la integración hace de personas totalmente extrañas a la empresa, 
miembros debidamente articulados en su jerarquía.   Para ello se requieren cuatro 
pasos: 
 

a. Reclutamiento.  Es el proceso mediante el cual se buscan e invitan personas ajenas 

a la empresa para ser candidatos a ocupar un puesto en ella; despertando su 
interés por integrarse a la misma. 

 

En el reclutamiento deben distinguirse dos aspectos: las fuentes de abastecimiento y 
los medios de reclutamiento. 
 

Las fuentes de abastecimiento se precisarán, ya que en ocasiones no se sabe en 
dónde buscar al personal que se requerirá para cada tipo de puesto.   Así mismo se 
tratará de cultivar el contacto con las mejores fuentes y contar oportunamente con los 
candidatos requeridos. 
 

Entre las fuentes de abastecimiento más usuales para una empresa se encuentran:   
- El sindicato 
- Las escuelas o universidades 
- Las agencias de colocación 
- Grupos de intercambio entre diversas empresas 
- Candidatos recomendados por el personal interno 

 

b. Selección: Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos aquéllos que para 

cada puesto concreto sean los más aptos, de acuerdo con el principio ya enunciado.   
Se les conduce por una serie de cribas que bajo el criterio de los requerimientos del 
puesto,  van descubriendo a los candidatos más adecuados, hasta encontrar al 
apropiado. 

 

Aunque los medios usados y el orden en que se emplean suelen variar de acuerdo con 
las necesidades y condiciones de cada empresa, los más utilizados son: 

- El formato de solicitud 
- La entrevista de selección 
- Las pruebas de conocimientos y psicométricas 
- La entrevista con el responsable del área 
- La encuesta socioeconómica 
- El examen médico 

 

Una integración adecuada convierte a un nuevo trabajador en un miembro activo de la 
empresa,  identificado con la misión de ésta. 
 

c. Inducción:  Tiene como fin articular y armonizar al nuevo elemento con el grupo 
social del que formará parte dentro de la empresa, del modo más rápido y 
adecuado. 
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~ Los dos tipos de inducción que normalmente se utilizan son:  
- Inducción a la empresa.   La tiene a su cargo el Departamento de Personal y en 

ella se ofrece una panorámica general de la organización, así como de las 
prestaciones a las que tiene derecho el empleado o trabajador y en la que se 
entrega un Manual de Bienvenida. 

- Inducción al puesto.  La lleva a cabo el Jefe inmediato, quien le dará una 

explicación detallada de su trabajo, basada en la descripción del puesto 
correspondiente, así mismo se presentará a sus compañeros y se le darán a 
conocer los principales sitios en los que habrá de laborar y relacionarse con 
otras áreas dentro de la empresa, incluyendo los comedores, vestidores y la caja 
o lugar de pago. 

 

d. Desarrollo: Para desarrollar las cualidades innatas que cada persona tiene y 
obtener su máxima realización posible. 

 

Todos los elementos que ingresan a una empresa necesitan desarrollar las aptitudes y 
capacidades que posean, a fin de que se adapten paulatinamente a lo que el puesto 
requiere.   Este desarrollo es permanente, sobre todo tratándose de trabajadores de 
nuevo ingreso. 
 

1.2.3.1.5 Importancia de la Capacitación y el Desarrollo del Personal 
 

Su importancia se desprende del hecho de que mediante ellos se garantiza que los 
colaboradores se encuentren debidamente preparados para el ejercicio de sus 
funciones.   Tienen lugar mediante actividades planeadas, basadas en necesidades 
reales y orientadas al cambio de conocimientos, actitudes y habilidades requeridas en 
el desempeño de un trabajo y como preparación para adquirir mayores 
responsabilidades. 
 

1.2.3.1.5.1 Adiestramiento de los Trabajadores 
 

El adiestramiento para este personal comprende dos pasos: 
 

1) Como debe prepararse la instrucción: 
a. Estableciendo los tiempos de entrenamiento 
b. Elaborando un programa de enseñanza 
c. Definiendo el lugar para la instrucción 
d. Evaluando los resultados del entrenamiento y dando seguimiento a su aplicación 

 

2) Como debe darse la instrucción: 
a. Preparando al empleado: disponiéndolo, interesándolo y estableciendo las 

condiciones que faciliten su aprendizaje.  
b. Presentando la operación: con explicaciones verbales y aclarando sus dudas. 
c. Probando su ejecución: haciendo que el trabajador ensaye, que explique 

simultáneamente lo que va haciendo y corrigiendo sus errores. 
d. Revisando su trabajo:  que lo realice, pero bajo una supervisión cercana que le 

permita consultar cada duda hasta garantizar que ha adquirido los hábitos que 
se desearon inculcar. 
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1.2.3.1.5.2 Capacitación de Líderes y Mandos Intermedios 
 

Todo líder intermedio requiere de dos tipos de capacitación, la que necesita como 
técnico que va a dirigir un sistema especial de producción, ventas o servicios y la que 
precisa como líder. 
 

Habitualmente es sólo la primera la que se toma en cuenta para elegir y capacitar a los 
supervisores.   Se suele escoger como líder de mecánicos al mejor mecánico, como 
líder de contadores al mejor contador, y en todo caso, se le preparará para que 
adquiera conocimientos más profundos en la técnica que va a supervisar.    En cambio, 
muy pocas veces se tiene cuidado en darle preparación como líder, y de ello deriva que 
en muchas ocasiones un magnífico supervisor como técnico en su especialidad, no 
obtenga los resultados esperados por no ejercer una adecuada autoridad o no 
coordinar eficazmente equipos o personas bajo su mando.  
 

Si el trabajador requiere adiestramiento, el líder sobre todo, requiere capacitación 
administrativa y formación como líder. 
 

Todo líder y personal de mando intermedio necesitan, por lo mismo, ser capacitados 
en: 

- Distribuir el trabajo 
- Relaciones Humanas 
- Evaluar a su personal 
- Instruir a su personal 
- Atender las quejas de sus colaboradores 
- Realizar entrevistas con éstos 
- Comunicarse eficazmente 
- Dirigir y motivar a sus colaboradores 
- Integrar un equipo de trabajo 

 

Proporcionar a cada líder un entrenamiento adecuado en las fases del proceso 
administrativo, es un magnífico apoyo para alcanzar los resultados esperados. 
 

1.2.3.1.6 Principios de la Integración de las Cosas 
 

~ Carácter administrativo de la integración.   Podrá parecer que el estudiar los 
sistemas de producción, ventas, finanzas, etc., es un problema técnico, más no 
administrativo.   Para la producción parece adecuado un ingeniero y no un 
administrador, para las finanzas, un contador especializado en estados financieros. 
 

La realidad es que en estas funciones técnicas se encuentran aspectos esencialmente 
administrativos, porque se centran ñen la coordinaci·n de los elementos t®cnicos, entre 
s², con las personasò. 
 

Por ejemplo, el cambio de maquinaria, la selección de materiales, etc., son funciones 
indiscutiblemente de ingeniería;  pero el tiempo en el que se deberán llevar a cabo, la  
simplificación de métodos, la distribución de áreas y el mantenimiento preventivo, son 
funciones esencialmente administrativas, porque se fundan en la coordinación.  
 

Abastecimiento oportuno.   Al representar una inversión, todos los elementos 

materiales, debe disponerse en cada momento de los precisamente necesarios dentro 
de los márgenes fijados por la planeación y organización, en forma tal que, ni falten en 



 93 

determinado momento restando eficacia, ni sobren innecesariamente, recargando 
costos y disminuyendo correlativamente las utilidades. 
 

Instalación y Mantenimiento.   Dado que la instalación y mantenimiento de los 

elementos materiales significan costos necesarios, pero también suponen momentos 
directamente improductivos, debe planearse con máximo cuidado la forma sistemática 
de conducir estas actividades, en forma tal que esa improductividad se reduzca al 
mínimo. 
 

Por ejemplo, la instalación de la maquinaria muchas veces se prolonga 
innecesariamente por falta de una planeación adecuada, aumentando el costo de la 
misma y el periodo improductivo; lo mismo puede decirse de las aplicaciones y cambios 
de máquinas y sistemas. 
Cuando no se realiza el mantenimiento mediante un sistema ñpreventivoò, surgen 
interrupciones importantes en la producción, sumamente costosas. 
 

Delegación y Control.   Si toda administración supone delegación, en materia de 

integración de cosas (aspecto eminentemente técnico) con mayor razón cada líder 
debe delegar dentro de un sistema estable, la responsabilidad por todos los detalles, 
estableciendo al mismo tiempo sistemas de control que lo mantengan 
permanentemente informado de los resultados. 
 

ü Coordinar los elementos técnicos entre si, y con las personas. 
ü Simplificar los métodos, distribuir las áreas, programar las actividades 
ü Delegar correctamente responsabilidad, establecer controles efectivos 
 

Todas éstas son funciones  esencialmente administrativas 
 

1.2.3.1.7 Técnicas Fundamentales de la Administración de las Cosas 
 

1.2.3.1.7.1 Técnicas Financieras. 
 

Dentro de las funciones de la administración, una muy importante es aquella que se 
refiere a obtener los recursos económicos necesarios para desarrollar las distintas 
actividades que permitan la operación adecuada de la empresa.   Para poder cumplir 
con esta función, es necesario estar en contacto con el área financiera de la compañía, 
la cual presupuestará las necesidades de compra de equipo, así como el suministro de 
materias primas e insumos necesarios para las distintas labores operativas. 
 

Algunos de los aspectos que el área contable y financiera de la empresa toma en 
cuenta para la adecuada presupuestación de estos recursos son:  
 

a. Técnicas para la adquisición de capitales y la estructuración financiera. 
- Mercados de capitales y su operación 
- Fijación de políticas financieras 
- Emisión de acciones y obligaciones 
- Colocación y distribución de las mismas 
- Fuentes de recursos externos 
- Expansión financiera 
- Ampliaciones de capital 
- Préstamos 
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b. Técnicas para el manejo financiero 
- Rotación adecuada del capital 
- Análisis de estados financieros y de costos, para la toma de decisiones 
- Créditos y cobranzas 
- Flujo de caja 
- Inventarios y su rotación apropiada 
- Custodia de fondos 
- Auditorias 
- Control presupuestal 

 

1.2.3.1.7.2 Técnicas de Producción 
 

Otro de los aspectos que debe manejar el administrador, es el relacionado con las 
técnicas para lograr la mejor coordinación de los recursos en las áreas operativas o de 
producción.   Una coordinación adecuada implicará tener una relación permanente con 
los responsables de cada una de las gerencias para conocer sus necesidades y 
poderlos apoyar y orientar en el manejo efectivo de las mismas. 
 

Algunas de las técnicas que se tomarán en cuenta son: 
 

a. Técnicas de instalación 
- Ubicación de la planta 
- Selección de maquinaria y equipo 
- Distribución de la planta 

 

b. Técnicas de operación 
- Manejo de almacenes 
- Planeación y control de la producción 
- Métodos y procedimientos operativos 
- Control de calidad 
- Manejo de materiales 

 

1.2.3.1.7.3 Técnicas de Mantenimiento 
 

Una de las funciones que hoy en día representa una gran importancia al administrar 
recursos, es lograr el manejo eficiente de los equipos, así como su mantenimiento 
adecuado; por ello, los responsables de las áreas operativas tomarán muy en cuenta 
las técnicas de mantenimiento que a continuación se mencionan:  
 

- SIMAPRE  (Sistema de Mantenimiento Preventivo)  
- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento correctivo 
- Seguridad industrial 
- Seguros diversos 

 

Lograr la coordinación correcta de los recursos en la operación o producción implica 
mantener una relación permanente con los responsables de cada área. 
 

1.2.3.1.7.4 Técnicas de Compras 
 

En relación con las funciones de producción y mantenimiento, se tiene la actividad de 
compras, la cual debe coordinarse para lograr el suministro adecuado y oportuno, tanto 



 95 

de las materias primas como de las refacciones e insumos que permitan a dichas áreas 
cumplir sus metas de operación en cantidad, con la calidad y con la oportunidad 
requeridas.   Para lograr lo anterior el administrador se apoyará en las siguientes 
técnicas: 
 

- Sistema horizontal de abastecimientos 
- Investigación y análisis de proveedores 
- Procedimientos de compras 
- Control y seguimiento de requisiciones 
- Programación de entregas 
- Inspecciones 
- Sistemas de almacenamiento 
- Control de inventarios 

 

1.2.3.1.7.5 Técnicas de Comercialización 
 

El administrador tiene que tomar en cuenta todas aquellas técnicas relacionadas con la 
comercialización y venta de los productos de la empresa, así como los aspectos 
relacionados con la satisfacción del cliente.    
 

Algunas de las técnicas  que lo pueden auxiliar son: 
- Investigación de mercados: cuantitativo y motivacional 
- Tráfico, distribución y manejo del producto 
- Estudio de territorios, zonas y rutas de ventas 
- Configuración de pronósticos de ventas 
- Canales de distribución 
- Sistemas de comercialización 
- Administración de personal de comercialización 

 

 
 

1-16 Desarrollo de la Integración 
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1.2.3.2 La  Dirección 
 

Autoridad 
Coordinación 
Supervisión 

 

1.2.3.2.1 Concepto de Dirección 
 

Es la actividad de ejercer la autoridad necesaria para alcanzar los objetivos 

establecidos en la planeación, dentro de una estructura determinada en la organización 
y con los elementos obtenidos en la etapa de integración.  
 

Implica propiciar e impulsar acciones, coordinarlas y supervisar la actuación de los 
miembros de la empresa.   Es la habilidad que  todo líder debe desarrollar para 
conducir y guiar a su grupo de colaboradores. 
 

1.2.3.2.2 Etapas de la Dirección 
 

Las etapas que comprende la función de dirección son las siguientes:  
 

a. Autoridad.   Es la actividad de mando del responsable de la función; el principio 
del que deriva toda la administración y por lo mismo, su elemento principal, que 

es la dirección. 
 

b. Coordinación.   Es la sincronización de actividades concretas.   Su elemento 

fundamental es la comunicación, sistema nervioso de una empresa; que lleva 
desde la Dirección y de ésta, hacia cada órgano, todos los elementos que deben 
concederse y las órdenes y acciones necesarias debidamente coordinadas. 

 

c. Supervisión.   Es la observación, verificación y control del trabajo realizado por 

otros.   Es la función última de la administración; ver si las cosas se están 
haciendo tal y como se habían planeado. 

 

Impulsar acciones, coordinar y supervisar a los miembros de la empresa, se logra por 
medio de una dirección efectiva. 
 

1.2.3.2.3 La Autoridad y el Mando en la Empresa 
 

Se puede definir la autoridad como ñla facultad o derecho de mandar y la obligación 
correlativa de ser obedecido por otrosò. 
 

Desde un punto de vista eminentemente administrativo, esta definición es limitada, 
pues no comprende ni explica muchos fenómenos que se dan en la empresa.  Podría 
definirse m§s bien como ñla facultad para tomar decisiones que produzcan efectosò. 
Quien decide es quien tiene autoridad.   El criterio práctico para saber en quien radica 
la autoridad, es conocer quien toma las decisiones que se obedecen.  
 

El mando es el ejercicio de la autoridad respecto de cada función determinada, puede 
decirse que es ñla autoridad en acci·nò. 
 

Suelen distinguirse cuatro tipos de autoridad: los dos primeros de índole jurídica, 
forman la autoridad propiamente dicha.   Los dos últimos forman más bien la autoridad 
moral que otorgan el prestigio y los conocimientos; son complementarios que deben 
darse en cualquiera de los dos anteriores. 
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1-17 Relación de Autoridad 
 

1.2.3.2.3.1 Autoridad Formal 
 

Es aquélla que se recibe de un jefe para ejercitarse hacia otras personas. 
 

La autoridad formal constituye necesariamente una cadena que en último término 
descansa en la persona (física o moral) de quien deriva toda la autoridad de la 
empresa;  cualquier rompimiento en esa cadena nulificará el ejercicio de dicha 
autoridad. 
 

La autoridad formal puede ser a la vez de dos tipos: Lineal o Funcional; según se 

ejerza sobre una persona o grupo de trabajo exclusivamente por un líder, o por varios 
que manden en el mismo grupo, cada uno para funciones distintas.  
 

1.2.3.2.3.2 Autoridad Operativa 
 

Es aquella que no se ejerce directamente sobre las personas, sino más bien da 
facultad para decidir sobre determinadas acciones; por ejemplo, autoridad para 
comprar, para cerrar una venta, para lanzar un producto, etc. 
Obviamente estas decisiones deben respetarse y obedecerse; pero directamente este 
tipo de autoridad se ejerce sobre actos y no sobre personas; al contrario de lo que pasa 

en la autoridad formal, la que directamente recae sobre personas, aunque el resultado 
de su ejercicio sea la realización de ciertos actos. 
 

1.2.3.2.3.3 Autoridad Técnica 
 

Es aquella que se tiene en razón del prestigio y la capacidad que dan los 
conocimientos teóricos o prácticos, que una persona posee en determinada materia. 

Autoridad 

MORAL 
(Se impone por 

convencimiento) 

FUNCIONAL 

JURÍDICA 
(Se impone 

por 

obligación) 

LINEAL 

PERSONAL 

TÉCNICA 

OPERATIVA 

FORMAL 



 98 

 

Es la autoridad del profesionista, del técnico o del experto, cuyas opiniones se admiten 
al reconocerles capacidad y pericia. 
 

Esta autoridad, como ocurre en la vida ordinaria con la del médico, del abogado, del 
contador, etc., cuyas prescripciones se siguen y obedecen, descansa más que en la 
comunicación que se nos haya hecho de esa autoridad, en la aceptación y 
convencimiento de lo recomendado.   Es por lo tanto la que fundamentalmente da 
sentido a los líderes staff. 
 

1.2.3.2.3.4 Autoridad Personal 
 

Es aquella que poseen ciertos hombres en razón de cualidades morales, sociales y 
psicológicas, que los hacen adquirir un ascendiente indiscutible sobre los demás; aun 
sin haber recibido autoridad formal.   Prácticamente se identifica con el liderazgo.    
 

La autoridad formal y operativa necesita robustecerse y complementarse con la 
autoridad técnica y personal.   Cuando se comunican las primeras pero se carece de 
conocimientos o personalidad de jefe, se va perdiendo gradualmente la autoridad 
formal u operativa.    Como los grupos humanos necesitan líderes, suele ocurrir que 
correlativamente se va formando un jefe no designado: dirigentes  de menor jerarquía, 
líderes informales, etc., que pueden implicar la duplicidad de mando.  
 

Muchas veces esa falta de conocimientos o de personalidad en el jefe designado, da 
lugar a una lucha entre sus colaboradores por alcanzar predominio.  
 

~  La autoridad formal y operativa deben fortalecerse con la técnica y la personal, a fin 
de conformar una personalidad íntegra como Jefe y Líder. 
 

El poder de mandar necesariamente incluye tres aspectos diversos: 
 

1. Determinar que debe hacerse 
2. Establecer como debe hacerse 
3. Vigilar que lo que debe hacerse, se haga 

 

Algunos autores designan estas tres funciones como: directiva la primera, 
administrativa la segunda y de supervisión o ejecutiva la tercera. 
 

Urwick en su estudio sobre la administración (Los Elementos de Administración del 
Negocio, 1943)   destaca que esta división corresponde a la que existe entre los 
poderes que integran la      autoridad política:   
 

El Legislativo  ~ determina que debe hacerse 
 

El Administrativo  ~  reglamenta las normas para su aplicación práctica,   el cómo  y 

apremia su aplicación 
 

El Judicial  ~  vigila que esa aplicación se efectúe de conformidad con las normas 

establecidas 
 

Como sucede en el poder público, en la empresa esta división teórica, no corresponde 
exactamente a la realidad, en la que casi siempre se dan funciones de carácter mixto, 
aunque predomine alguna de las tres. 
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En cierta medida, sobre todo en la administración industrial,  todo líder posee 
necesariamente los tres elementos mencionados.   La manera en que predomina cada 
elemento en los diversos niveles, se muestra en el siguiente diagrama:  
 

 
 

1-18 Relación de la Autoridad Política 
 

1.2.3.2.4 La Coordinación 
 

Quien ejerce la función directiva sabe que   ñel logro del fin com¼n se har§ m§s f§cil 
cuanto mejor se coordinen los intereses de grupo y los individuales de quienes 
participan en la b¼squeda de aqu®lò. 
 

La Dirección, al coordinar los esfuerzos de toda la organización a fin de alcanzar los 
objetivos y resultados esperados, subordina las actividades de cada departamento,  
sección  y   puesto, al fin general.  
 

Dicha subordinación no puede significar en forma alguna la supresión o pérdida de los 
intereses legítimos de cada persona, ya que precisamente para logarlos mejor, cada 
empleado consintió en formar parte de la empresa y subordinar su actividad a ella. 
Comete un grave error quien ejerce el mando con la idea de que la máxima eficiencia 
se obtiene sacrificando los intereses particulares o individuales en aras del fin general, 
pues sólo conseguirá disminuir la colaboración y la coordinación.  
 

El gran reto de todo líder como administrador, es logar que todos sus colaboradores 
persigan el interés común, convencidos de que así obtendrán sus fines particulares. 
 

1.2.3.2.4.1 Liderazgo y Comunicación para una Coordinación Adecuada 
 

La coordinación requiere que exista en el líder la gran habilidad para comunicarse con 
su personal y capacidad para influir positivamente y conducir en forma adecuada su 
equipo de trabajo. 
 

Liderazgo y comunicación son dos elementos que no pueden pasarse por alto cuando 
se habla de coordinación; si se ejercen eficientemente se logrará el éxito en esta etapa. 
 

1.2.3.2.4.2 Liderazgo o Habilidad para Conducir 
 

Todo líder debe contar con habilidad para conducir a su equipo de colaboradores hacia 
sus objetivos. 
 

El desarrollo de un líder, especialmente en lo que respecta a las habilidades personales 
en que se apoya, se traduce en lo que se conoce con el nombre de liderazgo, que 
equivale a la habilidad para dirigir. 
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Si se recuerda que la ~ administración  ~ consiste en obtener determinados resultados 

a través del esfuerzo y la cooperación de otras personas, resulta evidente que tal 
actividad implica, más que el manejo de las cosas, la dirección de los colaboradores; 
consecuentemente sus resultados dependerán básicamente de las facultades que 
tenga el administrador o líder para conducir a su equipo. 
 

Esta habilidad consiste esencialmente en dar a conocer los objetivos que se pretenden 
alcanzar, convenciendo a los colaboradores de la necesidad de su realización y 
despertando en ellos su deseo de cooperar organizadamente para ejecutar una labor 
común. 
 

El jefe tiene que ser un auténtico líder, es decir, estar al frente de los hombres que 
dirige influenciándolos con su ejemplo y conquistando su voluntad para seguirlo con 
entusiasmo en la realización de las actividades que les señale.  
 

Las habilidades para comunicarse, conducir y guiar, son indispensables en la 
coordinación   
 

1.2.3.2.4.3 La Comunicación:  Sistema Nervioso de la Administración 
 

La comunicación es un proceso por el cual otros conocen nuestras ideas y 
sentimientos. 
 

Toda comunicación implica una respuesta, es por eso que se dice que es bilateral. 
 

En toda empresa se deben establecer redes de comunicación que permitan transmitir 
órdenes, políticas, procedimientos y objetivos por alcanzar y cumplir.   Gran parte de 
estas redes son líneas formales, a continuación se destaca cada una:  
 

1.2.3.2.4.3.1 Comunicación Formal 
 

Es aquélla en donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la jerarquía 
y especificados en el organigrama de la empresa.   Por regla general, estos mensajes 
fluyen de manera descendente, ascendente y horizontal. 
 

1.2.3.2.4.3.2 Comunicación Descendente 
 

Sirve para transmitir los mensajes de los superiores a los subordinados.   Uno de los  
propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las instrucciones 
suficientes y espec²ficas de trabajo:  ñqui®n debe hacer qu®,  cu§ndo,  c·mo,   d·nde y  
por qu®ò. 
 

Todo líder ejercerá la comunicación descendiente con sus colaboradores y los 
involucrados en el logro de resultados.   Antes de comunicar algo, tendrá claras las 
respuestas a preguntas como: 

- ¿Por qué habrá dicho eso la gerencia? 
- ¿Con qué fin lo hizo? 
- ¿Qué es lo que busca? 

 

Los elementos que se tomarán en cuenta para crear y mantener confianza con los 
colaboradores son los siguientes: 

- ¿Qué tanto me comunico con mis colaboradores? 
- ¿Conozco sus necesidades más importantes de información? 
- ¿Doy respuesta a sus necesidades o digo lo que yo creo que ellos quieren? 
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- ¿Generalmente puedo responder a sus preguntas? 
- ¿Los mantengo informados de los más relevantes para la institución, la oficina 

y/o su trabajo, o por el contrario, tienen ellos que buscar otras fuentes de 
comunicación? 

 

1.2.3.2.4.3.3 La Comunicación Ascendente 
 

Es la que va del colaborador hacia los superiores.  El beneficio principal de este tipo de 
comunicación es ser el canal a través del cual la administración conoce las opiniones 
del personal, lo que permite tener información del clima organizacional en esos 
ámbitos. 
 

Todo líder debe tener la habilidad para comunicarse también en línea ascendente. 
 

Algunos aspectos sobre los que conviene informar a los superiores son:  
1. Aquéllos en los que se es responsable ante los niveles superiores  (incluyendo 

toda la responsabilidad básica de la actuación). 
2. Cualquier elemento en el que pueda existir desacuerdo o provocar controversia 

dentro de las diversas unidades o departamentos de la organización, o entre 
éstos. 

3.  Los aspectos que necesitan una asesoría del superior,  o la coordinación con 
otras personas o unidades. 

4. Asuntos concernientes a recomendaciones o sugerencias tendientes a efectuar 
cambios, innovaciones o variaciones en las normas establecidas.  

5. Aquéllos que puedan derivar en mejoras de la calidad o en la productividad de 
los procesos o productos. 

 

La habilidad de un líder implicará conocer en detalle lo que la gerencia espera de él 
y esto mismo transmitirlo hacia abajo a los distintos niveles de la organización; ante 
lo cual deberá adquirir la habilidad de comunicación descendente. 

 

1.2.3.2.4.3.4 La Comunicación Horizontal 
 

Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico.    La mayoría de los mensajes 
horizontales tienen como objetivo la integración y la coordinación del personal de un 
mismo nivel. 
 

1.2.3.2.4.3.5 Comunicación Informal 
 

Cuando la comunicación dentro de la organización no sigue los caminos establecidos 
por la estructura, se dice que es comunicación informal y comprende toda información 
no oficial que influye entre los grupos que conforman la organización.  
 

1.2.3.2.5 La Supervisión 
 

La funci·n de supervisi·n supone ñver que las cosas se hagan como se ordenaronò.   
Tiene que darse en todo líder, aunque predomina en los niveles que mantienen una 
estrecha relación con las funciones operativas, tanto en plantas como en oficinas.  
 

Por ser función inmediata al control fácilmente puede confundirse con él; quizá el 
criterio para distinguirlos se encuentra sobre todo, en que la supervisión es simultánea 
a la ejecución y el control es posterior a ella, aunque sea por corto tiempo. 
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Es evidente que el supervisor o jefe inmediato, como cualquier otro administrador, tiene 
que aplicar una serie de normas y criterios relacionados con la dirección o mando, así 
como sobre la coordinación. 
 

Lo anterior debido a que el líder es: 
a. El encargado y responsable directamente de la labor de verificación; quien 
realmente ñve que las cosas se haganò, de quien depende en ¼ltimo termino la 
eficiencia de todos los elementos administrativos anteriores. 

b. El eslabón que une al grupo gerencial con los trabajadores y empleados, 
estando en contacto con unos y con otros. 

c. El transmisor no sólo de las órdenes, e informaciones y motivaciones de la 
jerarquía superior, sino a la vez de las inquietudes, deseos y reportes de 
resultados de los colaboradores. 

 

Todo supervisor o líder tiene a su cargo algunas de las siguientes funciones:  
- Distribuir el trabajo 
- Instruir y evaluar a su personal 
- Recibir y tratar las quejas de sus colaboradores 
- Realizar entrevistas con éstos 
- Elaborar informes y reportes 
- Convocar y conducir juntas 
- Mejorar sistemas 
- Coordinarse con otras áreas 

 

El supervisor dentro de su función tiene que aplicar habilidades administrativas 
orientadas hacia la coordinación y dirección    
 

1.2.3.3 El Control 
 

Establecimiento de los medios de control 
Recolección y concentración de datos 

Interpretación y valoración de resultados 
Utilización de resultados para la toma de decisiones 

 

1.2.3.3.1 Concepto de Control 
 

La función de control es la parte del proceso administrativo que permite a todo jefe 
evaluar y verificar en qué medida se han logrado los resultados esperados, de ahí la 
importancia que dentro del proceso administrativo tiene.  
 

Es la medición de resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea 
total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
 

1.2.3.3.2 Su Proceso, Establecimiento y Características 
 

Las etapas o pasos de todo control pueden integrarse como sigue: 
- Establecimiento de los medios de control 
- Operaciones de recolección y concentración de datos 
- Interpretación y valoración de los resultados 
- Utilización de los resultados (para toma de decisiones) 
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1.2.3.3.2.1 Establecimiento de los Medios de Control 
 

Entre la innumerable variedad de medios de control posibles en cada campo, tendrán 
que desarrollarse los que se consideren estratégicos.   No existen reglas precisas 
sobre cómo elegir estos puntos estratégicos de control, por la infinita variedad de 
problemas y condiciones de cada empresa.   Pueden ayudar a encontrar esos puntos, 
preguntas tales como las siguientes: 

- ¿Qué puede indicarnos lo que podría mejorarse? 
- ¿Cómo medir más rápidamente cualquier desviación en el proceso? 
- ¿Qué informará mejor sobre la causa de las fallas? 
- ¿Qué controles son los más apropiados para nuestros procesos? 
- ¿Cuáles son los más fáciles y automáticos? 
- ¿Cuáles son los más confiables? 

 

El control nos permite evaluar y verificar en qué media se han logrado los resultados 
esperados  
 

Al establecer los controles se tomarán en cuenta su naturaleza y la de la función 
controlada, para aplicar el que sea más útil.  
 

- Interpretación y valoración de los resultados 
- Utilización de los resultados (para toma de decisiones) 
 

a. Medios de Control Estratégicos 
 

Entre la innumerable variedad de medios de control posibles en cada campo, tendrán 
que desarrollarse los que se consideren estratégicos.   No existen reglas precisas 
sobre cómo elegir estos puntos estratégicos de control, por la infinita variedad de 
problemas y condiciones de cada empresa.   Pueden ayudar a encontrar esos puntos, 
preguntas tales como las siguientes: 
 

Para determinar la naturaleza de los controles servirá la siguiente clasificación: 
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Gráficos 

Cualitativos 

Cuantitativos 

No Monetarios 

Monetarios 

Agudeza 
 

Color 

Número de 
piezas  
Errores 
Faltas 

Objetivos 
 

Subjetivos 

Presupuestos 

Físicos 
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Por lo que se refiere a ñla naturaleza de la funci·n controladaò se analizar§n ñlos 
medios de controlò que garantizar§n mejores resultados. 
 

b. Operaciones de recolección y concentración de datos 
 

Algunas características que se tomarán en cuenta en el momento de recolectar y 
concentrar datos e información para verificar los resultados son:  

- Flexibilidad de los controles 
 

Cuando un control no es flexible, un problema que rebase lo calculado en la previsión 
causa que: no pueda realizar adecuadamente su función, o que se abandone por 
inoperante. 

- Reporte oportuno de desviaciones 
 

Los controles de tipo ñhist·ricoò miran hacia el pasado.   Por eso cuando reportan una 
desviación es imposible su corrección, por lo tanto se actualizarán constantemente. 
 

Se tendrá preferencia por los controles con una norma o estándar preestablecidos.  
 

c. Interpretación y valoración de los resultados 
 

Tan importantes son la captura, operación y concentración de la información de los 
sistemas de control, como la interpretación de valoración de resultados, que nos  
permitirá la toma de decisiones acertada para rectificar el rumbo y reducir las 
desviaciones significativas entre el deber ser y la realidad. 
 

Algunos puntos que nos ayudarán a la interpretación adecuada son:  
- Facilidad para interpretarlos 

 

Los controles tendrán que ser claros para quien los utilice, por lo que se limitarán los 
ñtecnicismosò.   Para lograr el m§ximo efecto de control es necesario que quienes han 
de emplearlo lo entiendan perfectamente. 
 

Por la misma razón, debe instruirse permanentemente sobre la necesidad de los 
controles, su táctica y terminología, a quienes han de intervenir en su operación. 
 

- Concentración de la información 
 

Los controles llegarán lo más concentrados que sea posible a los altos niveles 
administrativos que los utilizarán. 
 

Por esta razón se incluirán gráficas de control, ya sean líneas, gráficas de Gantt, de 
punto de equilibrio, etc., sin olvidar el beneficio de aplicar las técnicas estadísticas.  

- Guías hacia la acción 
 

Los controles conducirán por sí mismos a la acción correctiva y a la mejora de los 
procesos de operación. 
 

No s·lo dir§n que ñalgo est§ malò, sino en d·nde,    por qu®   y que se va a hacer para 
mejorar la situación del proceso. 
 

d. Utilización de resultados 
 

Cada líder en forma conjunta con su grupo de colaboradores definirá y establecerá el 
sistema de control y la metodología en cuanto a la utilización de resultados, que les 
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permita cumplir con los objetivos departamentales en términos de volumen, calidad, 
costo  ~ beneficio y oportunidad. 
 

Algunas ideas y criterios que nos pueden servir a este respecto son: 
- Sistematización 

 

En la utilización de los datos de control se seguirá un sistema.   Sus pasos principales 
serán: 

a. An§lisis de los ñhechosò 
b. Interpretación de los mismos 
c. Adopción de medidas aconsejables 
d. Iniciación y revisión constante 
e. Registro de los resultados obtenidos 

 

Es indispensable no confundir ñlos hechosò, con su interpretaci·n valorativa. 
- Utilidad y aplicación 

 

Los sistemas de control serán para todo líder un apoyo que le permita lograr los 
resultados esperados y la mejora continua.   Algunos de los beneficios que aportan 
son: 

- Seguridad en la acción 
- Corrección de los defectos 
- Mejora de lo obtenido 
- Nueva planeación general 
- Motivación del personal 

 

1.2.3.3.2.2 Elección de los Medios de Control en las Áreas de Trabajo 
 

Todo líder  es responsable de cumplir con los objetivos establecidos dentro de su 
departamento, por lo que clasificará los medios de control que garanticen su éxito y el 
de su equipo de trabajo. 
 

Algunos ejemplos de controles son: 
- Operativos o de Producción 
- Administrativos 
- Generales 

 

a. Controles operativos o de producción 
 

Algunos de los controles más comunes en las áreas operativas o de producción son: 
1. Control de inventarios (materias primas, partes, herramientas y productos) 
2. De operaciones productivas (fijación de rutas, programas y abastecimientos) 
3. De calidad (establecimiento de estándares, control estadístico y costos de 

calidad) 
4. De tiempos y métodos de operación (con base en estudio de este tipo) 
5. De desperdicios (fijación de mínimos tolerables y deseables)  
6. De mantenimiento y conservación (tiempos de máquinas paradas, costos, etc. 

 

b. Controles Administrativos 
 

Los definirá cada líder con base en las etapas del proceso administrativo, algunos 
controles de este tipo son: 

- De activo fijo 
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- De almacén 
- De costos y utilidades 
- De nóminas 
- De personal 

 

c. Controles Generales 
 

Se cuentan entre los más comunes: 
- Diagramas de procesos 
- Gráficas de Gantt 
- PERT (evaluación del programa y revisión de técnicas) 
- Ruta crítica 
- Diagramas de flujo 

 

Un control bien establecido no s·lo indica que ñalgo anda malò, sino adem§s muestra: 
Dónde,   Por Qué,    lo que proporciona información  para resolver el problema  
 

1.2.3.4 El Ciclo de Mejora Continua 
 

Planear 
Hacer 

Verificar 
Actuar 

 

1.2.3.4.1 El Proceso Administrativo y la Mejora Continua 
 

Quienes dirigen personal, toman decisiones, distribuyen recursos, planean y organizan 
actividades en una empresa, son administradores.  Su compromiso y primera 
responsabilidad es la   ñCalidadò. 
 

El proceso administrativo se inicia con la previsión, continúa con planeación, 
organización, integración y dirección, terminando con el control, que es la etapa que 
responde a la pregunta ¿cómo se ha realizado todo aquello que se previó y planeó?    
Es aquí en donde se compara  el deber ser contra la realidad, y dependiendo de la 

diferencia que se encuentre en esta revisión se tomarán las decisiones necesarias para 
mejorar el trabajo y alcanzar los objetivos, se harán los ajustes en los procesos, la 
mejora en la delegación de funciones, en la integración del personal, en las 
comunicaciones internas o hasta en los mismos controles establecidos. 
 

Dichas acciones y decisiones se llevarán a cabo, se implantarán y se evaluarán de 
nuevo hasta lograr y mantener los objetivos y resultados esperados en la empresa.  
 

El proceso administrativo lo consideraremos un ciclo continuo que en forma 
permanente se repite dentro de la organización en cada departamento y en cada 
puesto de trabajo. 
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1-20a Relación del Proceso Administrativo 
 

Cada líder como administrador, debe obtener en su área de trabajo y con su personal 
la mejora continua. 
 

Buscará: 
- Calidad de personas 
- Calidad de productos 
- Calidad de administración 

 

Pero ¿Cómo podemos alcanzar la mejora continua? 
 

El Dr. Edwards Deming mostró a los japoneses el ciclo que les podría ayudar al 
mejoramiento de sus productos y servicios. 
 

1.2.3.4.2 El Ciclo de la Mejora Continua 
 

Deming enseñó el ciclo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) al que denominó 
Ciclo Shewhart en honor de Walter Shewhart, pionero del Control Estadístico de 
Calidad.    Nosotros lo conocemos como ñCiclo Demingò,  ñCiclo de Controlò o ñCiclo de 
Mejora Continuaò. 

 

CONTROL PREVISIÓN 

DIRECCIÓN 

INTEGRACIÓN ORGANIZACIÓN 

PLANEACIÓN 



 108 

 
 

1-20b Relación del Ciclo de la Mejora Continua 
 

Se compone de cuatro pasos: 
 

Planear: Definir oportunidades de mejora, fijar metas 
 

Hacer: Educar, entrenar y llevar a cabo lo planeado 
Recolectar datos 
 

Verificar:Analizar datos, comparar los resultados contra lo planeado 
 

Actuar: Tomar acción dependiendo de los resultados 
Documentar y estandarizar 
 

 
 

1-21 Relación de los Cuatro Pasos de la Mejora Continua 
 

ACTUAR PLANEAR 

VERIFICAR HACER 

ACTUAR  
 

~ Documentar y 
estandarizar el proceso. 

~ Monitorear el desarrollo. 

~ Evaluar necesidades de 
mejora futura. 

VERIFICAR  
 

~ Analizar datos, comparar 
situación actual contra lo 

planeado. 

~ Verificar la mejora del 

proceso. 

HACER  
 

~ Educar y entrenar, 
implementar métodos de 

mejora. 

~ Recolectar datos. 

PLANEAR  
 

~ Definir oportunidades de mejora 
del proceso. 

~ Fijar metas. 

~ Examinar el proceso y encontrar 
posibles causas de imperfección. 

~ Determinar los métodos para 

alcanzar las metas. 



 109 

 

1.2.3.4.2.1 El Ciclo de Mejora Continua se Compone de Cuatro Pasos 
 

Los pasos se usan de manera continua para determinar oportunidades de mejora, 
proponer e implementar soluciones, comprobar la efectividad de estas soluciones, 
estandarizar y repetir la evaluación de la situación para una mejora futura.    Por eso la 
representación es en forma circular, inclusive hay quienes la ilustran rodando hacia 
arriba por un plano inclinado para indicar la naturaleza ascendente de la mejora. 
 

El Ciclo de Mejora Continua es un concepto tan amplio que puede aplicarse a cualquier 
proceso, desde preparar un pastel de manzana, hasta lanzar un nuevo producto al 
mercado o construir una planta química.  
 

Si se aplica el Ciclo de Mejora Continua al trabajo diario, recordando que toda labor es 
un proceso del que se obtendrá un resultado (producto) que alguien requiere (cliente), 
dentro del paso que es planear, se debe determinar el trabajo de más alta prioridad.    
Para esto se cuenta con dos herramientas muy valiosas como son:   la Identificación de 
Productos y Clientes Vitales y el Cálculo de los Costos de Calidad. 
 

La identificación de Productos y Clientes Vitales, permitirá conocer quiénes son los 
clientes y qué esperan de los productos, para poder fijar estándares. 
 

El Cálculo de los Costos de Calidad orientará la resolución de problemas más costosos 
y no los más frecuentes. 
 

Una vez que se ha determinado el trabajo de más alta prioridad, se estudiará el 
proceso y se documentará.   Para realizar estas actividades existen diagramas de flujo, 
modelos de proceso, procedimientos operativos y control integral de procesos.   Estas 
herramientas ayudarán a identificar y controlar las variables de trabajo que impactan 
las especificaciones y necesidades del cliente. 
 

Terminando el proceso de planeación,  se iniciará la educación y el entrenamiento del 
personal que intervendrá en el mismo, para que tenga amplio conocimiento de cómo 
hacer el trabajo y que variables controlar. 
 

Sigue  hacer  el trabajo y recolectar datos, para lo cual se requiere de una hoja de 
verificación. 
 

A continuación es necesario verificar los resultados analizando los datos recolectados, 
comparándolos con lo que se había planeado.   Se asegurará que el proceso está 
controlado y que es capaz de repetir constantemente el resultado deseado.  
 

En este paso, se utilizan herramientas estadísticas como las gráficas de control que 
son de gran apoyo. 
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1-22 Relación de Mejora Continua Sobre Plano Inclinado, Mostrando la Naturaleza 
Ascendente de la Mejora 

 

El ciclo de Mejora Continua sobre un plano inclinado muestra la naturaleza ascendente 
de la mejora. 
 

Si el proceso no da los resultados esperados, se debe actuar y modificarlo 
comenzando nuevamente con la fase de planeación.  
 

Si del proceso se obtienen los resultados esperados, éste se estandariza, documenta, 
informa y posteriormente se analizan mejoras posibles, volviendo a la fase de 
planeación.    En esta forma se asegura la Mejora Continua. 
 

ACTUAR PLANEAR 

VERIFICAR HACER 
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1-23 Relación de Procesos de Mejora Continua 
 

ACTUAR 

PLANEAR 
 

HACER 

VERIFICAR 

*Hoja de verificación  
 
*Recolección de datos 

Implantar el modelo 

Estandarizar y 
determinar 

trabajo nuevo 

Modificar el 
proceso usando el 

ciclo de control 

*Documentación 
*Estandarización del proceso 
*Información, personas, puestos 

*Tipo de Gráfica 
*Análisis de datos 
*Comparación vs. 

lo Planeado 

Proceso 
estable 

  SI 

 NO 

Proceso 
capaz 

  SI 

 NO 

Documentar el 
proceso 

Determinar el 
trabajo de más 
alta prioridad 

*Productos / Clientes 
vitales 
*Costos de Calidad 
 

 
*Procedimientos 
operativos 
*Diagrama de flujo 
*Modelo de Proceso 

C.I.P.~ Calidad Integral 
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Como administradores es difícil poder planear, hacer, verificar  y actuar en nuestro 
trabajo cotidiano con nuestros colaboradores, si antes no se ha dado respuesta en lo 
individual y grupalmente a las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son mis clientes? 
- ¿Qué es lo que necesitan? 
- ¿Cuáles son sus expectativas? 
- ¿Cuál es mi producto? 
- ¿Cumple mi producto con las expectativas de mis clientes? 
- ¿Cuál es el proceso para proveer mi producto? 
- ¿Qué acción correctiva se requiere para mejorar mi proceso? 

 

La identificación de productos y clientes vitales permitirá conocer quiénes son los 
clientes y que es lo que esperan de los productos.   Cada líder será responsable de 
administrar más eficientemente su función auxiliándose tanto del Proceso 
Administrativo como del Ciclo de Mejora Continua, que ayudará a que se definan los 
productos y clientes vitales, así como los procesos, diagramas de flujo, estándares, 
hojas de verificación, etc.,    de cada procedimiento en operación , que al verificarse y 
estar dentro de los estándares establecidos, garantizará que los productos y procesos 
satisfagan adecuadamente las necesidades del cliente interno o externo con la calidad, 
cantidad, costo y oportunidad requeridos.  
 

Lo anterior permitirá que cada empleado garantice la mejora continua de su puesto de 
trabajo, esto a su vez de cada departamento y así lograr la mejora de toda la 
organización, cumpliendo con los objetivos de Calidad, Productividad y Competitividad 
que se ha propuesto. 
 

El reto será armonizar y conjuntar el Proceso Administrativo con el Ciclo de Mejora 
continua en todo lo que se hace. 
 

Las herramientas que nos ayudan a identificar y controlar las variables de nuestros 
procesos son: 
 

Diagramas de flujo 
Modelos de proceso 

Procedimientos operativos 
Control integral de proceso 
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1.2.4. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN APLICADOS A LOS MUSEOS 
 

Después de haber expuesto la Teoría del Proceso Administrativo de la página 61 a la 
113, es el turno de exponer la administración aplicada específicamente a los museos 
y de la página 114 a la página 185,  esta Tesis:  Propone los temas ~ Administración 

y Mercadotecnia para ser consultada por los expertos en el tema Museos. 
 

Cabe mencionar que como no se localizaron libros especializados en el tema de la 
administración de museos escritos en nuestro país, se procedió a desarrollar los temas 
de administración aplicada a los museos mexicanos tomando las experiencias 
plasmadas en la siguiente bibliografía: 
 

- El Museo Nacional de Historia en Voz de sus Directores, coeditado por el INHA, 
1997, Carlos Vázquez Olvera 

 

- Felipe Lacouture Fornelli, Museólogo Mexicano, 2004, Carlos Vázquez Olvera. 
 

- Apuntes Sobre Administración de Museos, recabados por 10 alumnos que 
participaron en el curso de administración impartido por el Arq. Felipe Lacouture 
Fornelli a un grupo de becarios de la OEA, durante el año de 1972.  Estos 
apuntes fueron impresos  por el departamento de museos regionales del INHA y 
la SEP. 

 

Estos apuntes se constituyeron con las pláticas informativas de varios 
profesionistas; los ejercicios y trabajos de algunos alumnos, los textos completos 
o síntesis de algunas obras y los párrafos de liga, de glosa o comentarios del 
encargado del curso, así como los sistemas de inventarios de la Secretaría de 
Educación Pública que rigen en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
el cual no ha sido revisado ni actualizado a la fecha.  Afortunadamente se 
encontró copia de un ejemplar en la biblioteca del Museo Nacional de 
Antropología e Historia. 

 

Se considera el contenido de estas tres obras, así como investigaciones realizadas en 

las áreas administrativas del Museo Nacional de Antropología e Historia y el Museo 
Nacional de las Intervenciones para desarrollar el proceso administrativo de los museos 
y con ello aportar las Bases para un Manual Enfocado a la  Administración de Museos. 
 

Como el tema principal de esta tesis es la Propuesta sobre  la  Reorganización 
Administrativa, enfocado a los Museos, éstos son considerados en la actualidad como 
entidades que tienen como propósito: recopilar, preservar, documentar, investigar, 
exhibir y difundir el patrimonio histórico, artístico y científico de México y del mundo a 
través de exposiciones: permanentes, temporales e itinerantes, ---   es el momento de 
aportar con este proyecto (basándose en los procedimientos administrativos), ---    el 
dar a la luz los siguientes  trabajos: 
 

Ą Museo, su origen e historia 
Ą La Administración y sus procesos  
Ą Principios de Administración aplicados a los Museos.  
Ą Administración de la Mercadotecnia de los Museos.  
Ą Registro Completo, Ordenado, Actualizado y Re-Editable de los Museos de las 

16 Delegaciones del Distrito Federal inventariado al 2008. 
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De acuerdo a toda esta investigación realizada para este proyecto, se comenta que  no 
se ubicó algún catálogo que registre a los museos lo más completo y actualizado 
posible como lo mencionan en el Marco Conceptual /Legal de esta tesis. 
 

Así mismo se investigó en las  publicaciones oficiales impresas e Internet, y las no 
oficiales,  en las que comparativamente hablando con el registro de esta investigación, 
arrojen el mismo número de museos. 
 

1.2.4.1 La Administración de los Museos 
 

Las actividades de los museos requieren para su desarrollo técnicas y procedimientos 
particulares y la especialización de su personal, es por ello que el proceso 
administrativo aplicado a su funcionamiento no puede improvisarse. 
 

La teoría nos dice que la administración es una Ciencia de carácter social, la palabra 
administración viene del latín ad que significa ~ dirección para o tendencia para ~  y 
minister  que significa ~ subordinación u obediencia ~, ya el término en conjunto denota 
una función bajo el mando de otro. 
 

Actualmente el significado ha cambiado, ya que la tarea actual de la administración es 
la de interpretar los objetivos propuestos por el museo y transformarlos, así como 
ejecutarlos en acciones organizacionales. 
 

1.2.4.2 Proceso Administrativo 
 

Así mismo, el proceso administrativo es el conjunto de pasos necesarios para lograr un 
propósito determinado. 
Lo que se busca al administrar es obtener coordinación.   El buen administrador no lo 
es por ser buen contador, ingeniero, economista, abogado, museógrafo, etcétera, sino 
por las cualidades técnicas que posee específicamente para coordinar.  
 

~ Coordinar  significa el ordenamiento simultáneo y armonioso de varias situaciones y 
abarca: 
ü La acción de quien está administrando. 
ü La actividad misma que resulta de la administración.  En el fondo siempre 

se están coordinando cosas, acciones, personas, fines, intereses, 
etcétera. 

 

1.2.4.3 Funciones Museológicas y la administración 
 

Las funciones museológicas pueden quedar englobadas en forma muy general en las 
palabras Conservar y Difundir.  Para mayor claridad, se reparten estos conceptos en 
cinco trabajos particularizados que son:  
 

1.2.4.3.1 Las Colecciones 
 

El trabajo correspondiente se refiere a: 
 

~ Estudio.  Documentación e investigación científica y técnica.  Un objeto es más 
valioso mientras mayor documentación lo acompaña para mejor apreciar su significado.  
~ Catalogación.  Trabajos de registro de incorporación, inventarios, tarjeta de 
documentación esencial sobre las piezas, sistema de organización para los 
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movimientos internos y externos del museo.   Este sistema organizativo es 
indispensable para el manejo de las colecciones.  
 

~ Conservación.   Este importante trabajo está relacionado con el establecimiento de un 
sistema de bodegas técnicamente resuelto y de un taller para restauración de los 
objetos de la museografía.  Debe incluir un sistema de vigilancia constante de las 
piezas, sistemas de aseo y mantenimiento resueltos con las técnicas de conservación 
más avanzadas. 
 

1.2.4.3.2 La Museografía 
 

El trabajo correspondiente se refiere a 
 

~ Exhibiciones permanentes.   Diseño de las exposiciones, selección de las colecciones 
para el caso, diseño y disposición de sus elementos  exhibitorios, secuencias 
didácticas, documentación complementaria (cédulas), presupuestos y montaje.  
Proyectos arquitectónicos de adaptación o restauración en su caso.  Presupuestos. 
 

~ Exhibiciones temporales.  Programas seleccionando temas, colecciones apropiadas y 
calendarios.  Además, los aspectos similares a las exhibiciones permanentes ya 
anotadas.  Presupuestos. 
 

1.2.4.3.3 La Divulgación 
 

El trabajo correspondiente se refiere a: 
 

~ Servicios  Educativos.  Entrenamiento de maestros, visitas conducidas a grupos 
escolares, taller de experiencia didáctica para grupos escolares, pláticas para los 
mismos.  Programas de adultos, como visitas conducidas, conferencias IN SITU, 
instancias diversas y participación elemental en tareas museológicas.  
 

~ Servicios de información.  Centro de información por medio de una biblioteca, boletín, 
publicaciones varias y uso de sistemas de comunicación masiva.  Elementos para 
estudio y documentación especializada.  Edición de guías para un público general, 
edición de un Catálogo científicamente documentado para un público más 
especializado.  Folletos y propaganda.  Programas dedicados a los grupos más 
alejados de la vida del museo, como empleados, obreros y campesinos, ideando 
sistemas de acuerdo con sus capacidades de asimilación y posibilidades de respuesta. 
 

 ~ Servicios colaterales.   Servicios no relacionados directamente con los trabajos 
museológicos, pero necesarios para funcionar colateralmente con éstos, como 
guardarropa, cafetería, préstamo o alquiler de salones o espacios, venta de algunos 
objetos no relacionados con la temática del museo, etcétera. 
 

1.2.4.3.4 Promoción y Administración 
 

El trabajo correspondiente se refiere a: 
 

~ Impulso financiero.  Constitución de patronatos, programas para la formación de 
ñclubes de museoò, buscando dar un servicio a ñsociosò de un amplio sector.  Colectas 
especiales, tienda del museo, donativos particularizados y sistemas diversos.  
 

~ Administración.  Creación de cuadros de personal de trabajo indispensable para las 
áreas correspondientes a las colecciones, la museografía, la divulgación, la promoción 
y administración. 
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1.2.4.3.5 Interrelaciones de las Áreas Mencionadas.  
 

Estas se estructuran en un organigrama de forma departamentalizada y que está 
condicionado a las circunstancias particulares de cada museo, considerando su 
temática particular. 
 

1.2.4.4 Las Fases del Proceso Administrativo 
 

Las actividades administrativas de los museos como en cualquier organización son: 
Previsión, Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control.  
 

1.2.4.4.1 Previsión ~ Primer procedimiento administrativo empleado en los museos 
 

Para realizar la previsión en un museo, es indispensable fijar los objetivos o fines que 
se persigan. En este caso, los objetivos del museo pueden definirse como las 
expresiones cuantitativas de alcance limitado de cada uno de los pasos y que la 
institución debe dar en dirección a los objetivos de largo alcance.  
 

Casi todo el mundo que trabaja en un museo empezando por el Director General, se 
pregunta ¿Cómo vamos a desarrollar la previsión y que vamos a obtener de ella?   La 
respuesta a esta pregunta es que el propósito de la previsión de los museos es facilitar 
la toma de decisiones que conducen a la consecución de la misión de los museos, al 
cumplimiento del mandato y a la ejecución de sus objetivos a corto y largo plazo para 
cada una de sus funciones. 
 

La palabra previsión (de prever: ver anticipadamente) implica la idea de cierta 
anticipación de acontecimientos y situaciones futuras que la mente humana es capaz 
de realizar y sin la cual sería imposible hacer planes: por ello la previsión es básica 
para la planeación. 
 

Para hacer previsiones es indispensable:  
a. Fijar los objetivos o fines que se persiguen. 
b. Investigar los factores ï positivos y negativos ï que ayudan u obstaculizan la 

búsqueda de esos objetivos. 
c. Coordinar los distintos medios en diversos cursos alternativos de acción, que 

permitan escoger alguno de ellos para realizar los planes. 
 

¿Qué es un objetivo? ~ La palabra objetivo (de Ob ~ Jactum) implica la idea de algo 
hacia lo cual se lanza o dirigen las acciones.   Suele también conocerse con el nombre 
de meta.  Sobre esto, George Terry (autor de Principios de Administraci·n) afirma: ñUn 
objetivo representa lo que se espera alcanzar en el futuro como resultado del proceso 
administrativoò.  En  el fondo es la materializaci·n de la unidad de fin, esencial en todo 
el grupo social, ya que es aquello a lo que las acciones de todos se dirigen.  Aquí se ha 
precisado que en realidad se trata de los fines perseguidos.  La importancia de la 
fijación de objetivos es clara y definitiva: ellos dan su razón de ser al museo. 
 

1.2.4.4.1.1 Ejemplo de la Previsión Implementada en el Museo Nacional de Historia 
 

Para ejemplificar la Previsión, se transcriben los objetivos que se implementaron en la 
organización de Museo Nacional de Historia en la dirección del Arq. Felipe Lacouture 
Fornelli. 
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1.2.4.4.1.1.1 Área 1. Investigación y Documentación de Colecciones   (p.159) 
 

A. Objetivo: Conocer las colecciones, sistematizando la documentación para su mejor 
uso museístico. 

 

B. Objetivos Intermedios: Elaborar los sistemas de documentación para la 
administración, conservación, identificación, exhibición y difusión.  

 

C. El trabajo: 
i. División general. 

a. Documentación administrativa de los objetos. 
ü Control de colecciones: 

¶ Adquisiciones. 

¶ Altas y bajas. 

¶ Traspasos y préstamos. 

¶ Catálogo inicial de base. 

¶ Catalogación en tarjeta. Tarjeta madre. 
b. Documentación científica material del objeto. 
ü Expedientes complementarios de la tarjeta madre. 

¶ Configuración general de la obra. Descripción material y de tecnología. 

¶ Determinación de materiales. Estudios radiológicos.  

¶ Determinación de materiales. Espectrografía. 

¶ Determinación de materiales. Estudios físicos, químicos y otros. 

¶ Estudios biológicos: microorganismos, materiales orgánicos, etcétera. 

¶ Rayos ñXò, ultravioleta, infrarrojos, luz de sodio y luz rasante. 

¶ Diagnóstico para establecimiento de sistemas de conservación y 
restauración. 

c. Documentación científica cultural de los objetos. 
ü Expedientes complementarios de tarjeta madre: 

¶ Descripción morfológica, filiación de los objetos, origen, etcétera. 

¶ Cultura, estilo, época. 

¶ Historia del objeto, origen, manufactura, funciones. 

¶ Referencias de conservación y restauración. 

¶ Intervenciones, cambios, alteraciones, etcétera. 

¶ Iconografía e iconología. 

¶ Bibliografía comentada. 

¶ Arqueología, historia, historia del arte. 
d. Documentación para la educación y la difusión. 
ü Textos y documentos para la exhibición: 

¶ Guiones museográficos. 

¶ Explicaciones, cedularios, audiciones, impresos.  

¶ Difusión impresa. Catálogos, guías o monografías. 
ü Documentación para análisis y estudio del público:  

¶ Encuesta y sondeos. 

¶ Estadísticas. 
ü Documentación para la promoción: 
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¶ Medios masivos de comunicación. 
ii. Disciplinas. 

a. Distribución del trabajo por disciplinas en sustitución paulatina de las áreas 
terminadas (curadurías), por tipos de objetos. 

¶ Historia social y cultural (equipo permanente). 

¶ Historia del arte (equipo permanente). 

¶ Ciencia del objeto (identificación material).  

¶ Asistencia del Departamento de Restauración del Patrimonio Cultural 
del INAH. 

¶ Sociología (asesoría eventual).  

¶ Pedagogía (asesoría eventual). 

¶ Química ï Física ï Biología (asesoría del Departamento de 
Restauración del Patrimonio Cultural del INAH. 

iii. Complementarios. 
a. Archivos: sistema de archivo de documentación (ficheros, inventarios, 

tarjeteros de catalogación, expedientes). 
b. Biblioteca. Especialidades según vocación museística. 
c. Hemeroteca mínima. Recortes de periódicos y revistas. 
d. Fototeca y filmoteca mínimas. 
e. Archivo de grabaciones. 

 

1.2.4.4.1.1.2 Área 2. Conservación y Restauración 
 

A. Objetivo: Preservar las colecciones, sistematizando los procedimientos científicos  y 
técnicos correspondientes para su mejor uso museográfico. 

 

B. Objetivos Intermedios: Desarrollar los sistemas para el tratamiento de los distintos 
materiales.  Elaborar los reglamentos para el manejo de objetos por el personal de 
otra especialización.  Garantizar la mejor preservación de los objetos. 

 

C. El trabajo: 
i. Análisis.  Laboratorios mínimos de química, física y fotografía. 
ii. Técnicas aplicadas a: 

¶ Materiales de origen orgánico: taller de textiles, papel, marfil, hueso, 
carey, etcétera. 

¶ Materiales de origen inorgánico: taller de pintura, escultura y 
mobiliario. 

¶ Complementarios: taller de carpintería, ebanistería y herrería. 
iii. Depósito: Pintura, escultura, indumentaria, armas, artes decorativas y objetos 

diversos. 
iv. Inspección: 

¶ En salas y depósitos. 

¶ En montaje museográfico. 

¶ En movimientos de objetos. 
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1.2.4.4.1.1.3 Área 3.Presentación de Colecciones y Exposiciones Temporales 
 

A. Objetivo: Comunicar los significados o la interpretación cultural de los objetos, 
aisladamente o en colecciones, mediante sus exposiciones didácticas en una 
presentación artística (manejando conceptos y datos científicamente establecidos). 

 

B. Objetivos Intermedios: Establecer los sistemas de diseño, producción e instalación 
de los elementos espaciales, soportantes y complementarios de las colecciones 
originales, seleccionando las técnicas, materiales y formas más económicas, 
eficaces y expresivas para el objeto final. 

 

C. El trabajo. 
i. División general. 

a. Diseño museográfico.  Complementos arquitectónicos ligados a éste. 
b. Análisis de costos y procedimientos. 
c. Talleres de producción. 
d. Montaje de muebles soportantes y colecciones. 

ii. Técnicas. 
a. Diseño arquitectónico menor y mobiliario (equipo permanente y eventual).  
b. Diseño gráfico: elementos complementarios y explicativos (equipo 

permanente). 

¶ Gráficos: letreros dibujados (práctico experimentado).  

¶ Gráficos: letras corpóreas en PVC (práctico experimentado con 
ayudante). 

¶ Gráficos: dibujos explicativos (artista eventual). 
c. Costos (analista asesor). 
b. Control de producción (práctico permanente especializado). 
c. Carpintería (equipo permanente). 
d. Barnizado y pintura (equipo permanente). 
e. Herrería (práctico permanente experimentado). 
f. Vidriería (equipo experimentado permanente). 
g. Electricidad (práctico permanente experimentado). 
h. Serigrafía y fotoserigrafía (práctico experimentado permanente). 
i. Tapicería: forrados diversos (práctico experimentado). 
j. Montaje de colecciones (equipo permanente). Dirección artística y didáctica 

con equipo de prácticos. 
 

1.2.4.4.1.1.4 Área 4. Servicios al Público y Acción Educativa 
 

A. Objetivo: Buscar el mayor aprovechamiento cultural del museo por parte del público  
general y visitante, estableciendo sistemas promocionales diversos para su 
conocimiento y mejor utilización. 

 

B. Objetivos Intermedios: Promover la participación educativa del público de todas las 
edades y condiciones, creando diversos servicios activos para conocerlo, 
suministrarle información y establecer finalmente con él una comunicación viva y 
constante. 
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C. El trabajo. 
i. División general. 

a. Conocimiento del público general y visitante.  
b. Servicios generales de información pública.  
c. Acción educativa y participación pública. 
d. Atención material del visitante. 

ii. Medios y técnicas (técnicos de comunicología e informática). 
a. Sondeos, encuestas y estadísticas. 
b. Publicaciones impresas diversas: 

¶ Catálogos, guías. 

¶ Monografías, boletín de actividades e investigación.  

¶ Periódico escolar. 

¶ Pancartas, carteles, volantes. 

¶ Fotografías impresas seriadas con información de colecciones.  
c. Información directa por correspondencia relación de interesados.  
d. Medios masivos de comunicación. 
e. Servicio de guías. Trilingüe. 
f. Servicios educativos para adultos: 

¶ Ciclos de conferencias. 

¶ Visitas conducidas. 

¶ Colaterales: conciertos, teatro, danza, etcétera. 

¶ Excursiones (INAH). 
g. Servicios educativos para niños. 

¶ Talleres infantiles. 

¶ Visitas conducidas (informativas). 

¶ Visitas conducidas (activas). 
h. Servicio de organizaciones filiales: 

¶ Agregados de honor. 

¶ Patronato. Patrocinio promocional y financiero.  

¶ Asociación Nacional de Colaboradores y Amigos.  

¶ Club del Museo.  Actividades culturales y participación.  

¶ Asociación de Escuelas Amigas. 
i. Servicios de atención material: 

¶ Restaurante. Cafetería. Tienda (concesiones). 
j. Servicios de atención material: 

¶ Guardarropa. 

¶ Enfermería. 
 

1.2.4.4.1.1.5 Área 5. Administración y Personal (Unidad de Servicios 
Administrativos) 

 

A. Objetivo: Distribuir los recursos materiales y humanos a las diversas áreas para la 
mejor producción museística, estableciendo los sistemas de administración más 
económicos y eficaces, dentro de los marcos institucionales y jurídicos establecidos 
para el INAH. 
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B. Objetivos Intermedios: en coordinación con el Departamento Administrativo del 
INAH. 

¶ Vigilar las buenas relaciones de trabajo entre las jerarquías de 
personal. 

¶ Marcar los tiempos y movimientos laborales del mismo. 

¶ Fijar sus remuneraciones justas y equitativas de acuerdo a niveles de 
actividades y responsabilidad. 

¶ Establecer los presupuestos para las diversas actividades, partiendo 
de la experiencia del ejercicio presente. 

¶ Suministrar los fondos correspondientes a los responsables.  

¶ Llevar la contabilidad de erogaciones y de ingresos para entregar 
comprobaciones y fondos al INAH. 

 

C. El trabajo: 
i. División general. 

a. Unidad Administrativa. 
ü Control de personal. 

¶ Coordinación y distribución en diferentes áreas y niveles de trabajo. 

¶ Organización del trabajo: tiempos y movimientos.  

¶ Vigilancia del trabajo: relaciones laborales.  

¶ Determinación de percepciones. 

¶ Organización de los pagos al personal.  

¶ Adquisición de material de trabajo. 

¶ Compra de materiales necesarios a diversas áreas (a través del 
Departamento de Compras o directamente). 

ü Adquisiciones de material cultural. 

¶ Informativo. 

¶ Colecciones. 
ü Contabilidad. 

¶ Contabilización de los gastos y realización de las liquidaciones 
correspondientes. 

ü Servicios especiales. 

¶ Atención médica. Consultorio.  

¶ Tienda del museo (vigilancia para su buen funcionamiento). 

¶ Restaurante, cafetería (vigilancia para su buen funcionamiento). 

¶ Vehículos. Público, transporte de materiales y dirección.  
b. Intendencia. 
ü Vigilancia del museo. 

¶ Cuidado de salas, de colecciones expuestas y edificio. 

¶ Cuidado nocturno.  Cuerpo de veladores.  

¶ Control de accesos.  Taquillas, elevador y porterías. 
ü Mantenimiento. 

¶ Obras menores en edificio. 

¶ Cuidado y aseo de pisos, muros, iluminación, muebles de 
presentación. 
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¶ Limpieza diaria de colecciones expuestas y muebles museográficos 
(asesoría y dirección de la Jefatura de Conservación y Restauración). 

¶ Jardinería. 
ü Atención al público. 

¶ Guardarropa y bultos. 

¶ Sanitarios. Aseo y vigilancia. 

¶ Señalamientos e indicaciones. 
 

1.2.4.4.2 Planeación ~ Segundo Procedimiento Administrativo Aplicado a los 

Museos 
 

Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe tener un plan, un programa, que 
generalmente es anual, se planea el trabajo, de esa manera nos preguntamos ¿Qué 
existe?, hay tantos problemas por los cuales a veces no se pueden respetar esos 
programas de trabajo, que se llaman bomberazos, y éstos hacen que los programas se 
queden ahí, y no se puedan seguir como tales.  Eso se da por problemas de tipo 
administrativo, de fondos, de compromisos que la propia institución va contrayendo, 
eso te hace ser improvisador en cuanto a organizar el trabajo cotidiano.  
 

La Planeación es vital, tener flexibilidad, es partir de un programa, de un plan de trabajo 
que da una estructura y una organización y sistematización de lo que se va a hacer.  
 

La museografía tiene una metodología, implica varias profesiones, debe ser bien 
planeada y programada. La planeación de un proyecto debe  llevar una ruta crítica 
como ejemplo de programación. Se requieren de muchos pasos  en diferentes etapas, 
un conjunto de personas y una metodología. Hay que cuestionarse la esencia, el 
concepto y la ideología sobre un proyecto. 
 

1.2.4.4.2.1 Políticas 
 

Munich y García lo definen así: 
 

Son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre 
problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización.  
Por lo común este vocablo tiene dos acepciones: la primera que se utiliza en el ámbito 
gubernamental (arte de gobernar una nación), el segundo se refiere a la red de 
interacciones por medio de las cuales se adquiere, transfiere y ejerce el poder. 
Las políticas proporcionan una guía de cómo la administración deberá ordenar sus 
acciones y actitudes hacia mejores resultados; indican las intenciones de los que 
dirigen la organización, las políticas definen el ámbito del cual se toman decisiones 
futuras. 
 

1.2.4.4.2.1.1 Tipos de Políticas 
 

Es posible hacer una clasificación de las políticas de la manera siguiente: 
 

a. Políticas generales ~ son políticas generales formuladas en los niveles 
superiores de la organización, se enfocan a aspectos tales como: divulgación 
de la cultura, sobre la conservación de: las colecciones, investigación y 
difusión, la promoción de servicios educativos. 
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b. Políticas funcionales ~ tratan sobre un área específica de la organización, por 
ejemplo políticas: relacionadas con la administración de recursos humanos, 
administración de recursos financieros, promoción  de las  artes plásticas. 

 

c. Políticas departamentales ~ son aquellas que se subordinan a las políticas 
funcionales y definen detalles a practicarse en un departamento,  

 

1.2.4.4.2.2 Ejemplo de Políticas Aplicadas en el Departamento de Artes Plásticas 
del Instituto Nacional de Bellas Artes por el Arq.Felipe Lacouture Fornelli 
como Director  de ese Departamento. 

 

a) Integrar la administración bajo un aspecto objetivo obstaculizando los 
intereses extra artísticos y extra profesionales, evitando a toda costa el 
manipuleo ideológico, el mercantil y otros. 

 

b) Multiplicar intensivamente la acción de la administración artística, creando los 
instrumentos suficientes para quedar a escala de las necesidades actuales 
que el país requiere, evitando así la concentración en un solo lugar de 
ñconsagraci·nò. 

 

c) Sistematizar los procedimientos, ahora anticuados y obsoletos, hasta lograr 
el nivel técnico y científico que éstos requieren hoy en día, evitándose con 
ello la personalización que prevalece en el manejo administrativo, y asegurar 
el buen empleo de nuestro acervo que ha sido maltratado y dispendiado.  

 

d) Estudiar la participación ya inaplazable de crítica pública y artistas, de 
acuerdo a técnicas diferentes en cada caso, que se sugieren en el proyecto 
del Consejo de Museos y Galerías, estableciendo los niveles de dicha 
participación y los niveles de decisión para cada uno, ante la parte 
administrativa.  Del resultado de dicho estudio, establecer de inmediato el 
Consejo Interno de Museos y Galerías, si es que la institución prevalece 
dentro de la estructura que constituye su ley orgánica actualmente.  

 

e) Estimular al artista, creando nuevas plazas para artistas productores y 
reubicando las que existían para estas finalidades anteriormente y de cuyo 
uso no se tiene conocimiento actual. 

 

f) Tomar la iniciativa de buscar al artista y promoverlo, mediante una 
programación sistemática  nacional de concursos, participación de obras 
públicas y civiles, tanto estatales como federales, etcétera. 

 

g) Estudiar los resultados dentro del publico, de la presentación de las obras de 
arte, sea en museos, monumentos o las obras civiles mencionadas, a efecto 
de informar al artista del medio en el cual está trabajando y establecer de 
esta manera el ñfeed-backò o sea su retroalimentaci·n. 

 

1.2.4.4.2.3 Procedimientos 
 

El procedimiento nos dice como hacer el trabajo, que procesos seguir, está orientado 
hacia las tareas; normalmente debe estar por escrito en un documento formal 
segmentando las tareas que deben ser efectuadas, el propósito primario del 
procedimiento tiene naturaleza de instrucción. 
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Según Víctor Lazzaro lo define como una serie de funciones, pasos, empleados por la 
dirección para que su labor o cualquier trabajo sea desempeñado con mayor eficiencia 
(Sistemas y Procedimientos. Editorial Diana. México, 1985). 
 

Los procedimientos son importantes para la operación de todo organismo social ya que 
son la base sobre la cual funciona éste diariamente y forman una base estable.  En el 
caso de los museos, se tienen que desarrollar e implementar procedimientos para 
controlar las colecciones que son la parte medular de su operación, ya que sin 
colecciones, el museo no existe. 
 

La importancia de los procedimientos se observa con los aspectos siguientes: 

~ Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades. 

~ Determinan como deben ejecutarse las actividades y también cuando y quien debe 
realizarlas. 

~ Por medio de la especialización delimitan responsabilidades, evitando la duplicidad 
de funciones. 

~ Se aplican en actividades respectivas. 

~ Promueven la eficiencia. 
 

1.2.4.4.2.3.1 Descripción de Procedimientos que se Deben Implementar para la 
Administración de las Colecciones y la Documentación:  

 

Para administrar de la forma más conveniente las colecciones del museo, habrá que 
crear un procedimiento completo para consignar la documentación de acuerdo con las 
diferentes necesidades del manejo de los objetos, su control, organización en las salas 
o bodegas y la reunión o consignación de los datos científicos más indispensables.  
 

Este sistema de manera general puede dividirse en dos áreas que corresponden: 
 

a. La administración propiamente dicha, con finalidades de control cuantitativo o 
control jurídico. A esta parte podrá tener acceso cualquier persona sin que 
forzosamente requiera una formación especializada, como puede ser el 
encargado de inventarios o el administrador que tenga finalidades jurídicas. 

 

b. ~ Lo que corresponde a la consignación de datos científicos que servirán de guía 
para cualquier estudio especializado.  A esta sección tendrá acceso únicamente 
el personal científico especializado.  Corresponde a finalidades también 
científicas y requiere un personal altamente capacitado.  

 

1.2.4.4.2.3.2 Organización de los Procedimientos:  
 

El procedimiento para clasificar la documentación que corresponde a catalogación, 
expediente de documentación y estudios monográficos será la base para organizar las 
exposiciones, establecer su sentido pedagógico y la información correspondiente en 
cédulas introductorias, cédulas de grupo de objetos en particular.  Servirá igualmente 
para la integración de los procedimientos de guías infantiles, guías generales del 
Museo, guías para cada sección o catálogo razonado de objetos para distribución entre 
el público. 
 

a. Procedimiento para el registro de inventarios.  Tiene por objeto, como ya se anotó, 
crear un instrumento elemental y básico para el control cuantitativo y jurídico de 
las colecciones.  Deberán incluir una breve descripción que pueda ser entendida 
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para la identificación de cada objeto por personas no necesariamente 
especializadas.  Incluirá dimensiones, materiales del objeto, breve descripción 
formal o de lo que representa, algún dato particularizado y una fotografía tamaño 
contacto. 

 

× Algunos museos aplican el siguiente procedimiento de registro: 
~ Paso número uno; dar de alta los objetos que entran al museo en forma 

sucesiva, anotando la fecha de entrada y una breve descripción. 
~ Paso dos; esto se verifica en un libro foliado y en forma duplicada, es decir, 

haciendo la anotación en dos libros iguales.  
~ Paso tres; el objeto, al momento de ser anotado en el libro, es numerado de 

acuerdo a un sistema convencional expresado en siglas y números.  Este 
número acompañará al objeto durante toda su permanencia o existencia en el 
museo y será punto de referencia que pasará a la catalogación y a los demás 
sistemas de documentación, independientemente de que éstos le puedan 
asignar otras formas de identificación para sus propósitos particulares.  

 

b. Procedimiento para el registro de coleccionistas y colecciones.  Con objeto de 
llevar un control de las personas que poseen o son depositarias de bienes 
culturales, de su propiedad o propiedad de la nación, se sugiere un procedimiento 
de registro de coleccionistas que puede ser de gran utilidad para el conocimiento 
de las existencias en el país. 

 

c. Procedimiento para el movimiento interno de los objetos.  El objetivo principal de 
estos trabajos es controlar el material expuesto en las salas, así como el que se 
encuentra almacenado, mediante el diseño de tarjetas que claramente indiquen la 
ubicación, el lugar en la sala, la vitrina, o la estantería en la bodega 
correspondiente.  La localización de objetos cuando exceden al millar, puede 
representar realmente un problema para los administradores del museo.  El 
control en las salas y en las bodegas puede ampliarse a la anotación de datos 
relacionado con el comportamiento de los materiales de acuerdo a la temperatura 
y al grado de humedad, siendo manejado todo esto, o supervisado y dirigido por el 
conservador. 

 

d. Procedimiento para el movimiento externo de colecciones itinerantes.   Es 
indispensable elaborar los procedimientos para el control de las salidas de 
material del museo, de préstamos que se hagan a otras instituciones y en general 
de movimiento de colecciones itinerantes, que deberá programarse dentro del 
museo  para darle vida a las instituciones de las provincias.  

 

e. Procedimiento para la catalogación científica.  Existen diversos sistemas prácticos 
para concentrar datos de diversa índole sobre un objeto.  Pueden estar éstos 
relacionados con el origen del objeto,  su historia, su estado de conservación y 
trabajos de restauración ejecutados en él.  Asimismo se pueden consignar datos 
relativos a su constitución física y química, o bien los que se relacionan con 
préstamos a otras instituciones o exhibiciones en las que ha participado, etc.  
Resumiendo, es conveniente incluir datos de: 
~ Procedencia. 
~ Historia o arqueología. 
~ Estructuración física. 
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~ Morfología y dimensiones. 
~ Composición química o biológica, según el caso.  
~ Estado de conservación. 
~ Bibliografía de base.  Un lenguaje de siglas y símbolos puede ser creado para 

consignar todos estos datos.   La catalogación cobra importancia cuando se 
considera que el objeto adquiere gran parte de su valor con los datos 
científicos que lo acompañan.  Éstos permiten su estudio y mejor utilización 
museográfica.  

 

Puede organizarse todo un sistema computarizado de tarjetas especializadas en los 
temas enumerados en el párrafo anterior, a manera de ampliación de todos esos 
aspectos y a partir de la tarjeta básica descrita.  En esta forma, en plan sintético, se 
trata de indicar caminos y sistemas a los diversos tipos de investigación científica que 
pueden hacerse sobre los objetos. 
 

Hay que considerar que la catalogación tiene precisamente por objeto consignar los 
datos esenciales de guía para organizar la investigación más completa y acuciosa, 
como puede ser el siguiente procedimiento  que se anota, con relación al expediente de 
recopilación de documentación sobre un objeto o una colección.  
 

f. Procedimiento para integrar el expediente de documentación para cada objeto.  
Los trabajos anteriores consignarán los datos esenciales para poder desarrollar 
otros trabajos como el acopio de documentación especializada en cualquiera de 
los temas o campos científicos antes anotados, con miras a disponer en un 
momento dado el mayor número de datos posibles.  Un objeto cobra mayor interés 
mientras mayor es la documentación sobre el de que se dispone.  

 

g. Procedimiento para el desarrollo de estudios monográficos.  Estos trabajos, como 
culminación de lo anterior, tendrán por objeto redondear la información sobre 
obras de colecciones en particular, en un plan más elevado y organizado que el 
simple expediente de documentación, ya que puede tener por finalidad la 
publicación.  Todo el acervo anterior puede asimismo permitir establecer una 
interpretación del objeto y consecuentemente facilitar su justa utilización 
museográfica. 

 

Estos puntos tratan únicamente de establecer un sistema jerárquico y práctico para las 
diversas finalidades museográficas señaladas.  Basta con conservar estos propósitos 
para garantizar un buen funcionamiento, aunque se establezcan secciones o 
comportamientos diferentes a los señalados.  
 

1.2.4.4.2.4 Presupuesto 
 

El presupuesto es una estimación previa de las necesidades que afrontará una entidad 
en el futuro y la forma de satisfacerla. 
En este tema, se abordará el presupuesto de los museos públicos en donde la base 
para su formulación es la estimación de los gastos necesarios e indispensables para el 
desarrollo propio de las funciones y que deberá aprobar el Congreso de la Unión a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el denominado.  
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1.2.4.4.2.4.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación 
 

En el inciso I Ingresos asignados por el Estado, se describe el procedimiento de la 
asignación de recursos para cubrir el gasto programable y el gasto de capital, así como 
el Programa Presupuestal para el ejercicio 2008, del INAH, INBA y CONACULTA.  
 

En el inciso II se expone la Presupuestación de los ingresos por el costo de entrada a 
los museos. 
 

En el inciso III se describe el presupuesto de otros ingresos que se obtienen por la 
diversificación de actividades que se desarrollan en las instalaciones del museo. 
 

En el inciso IV se aborda el tema de los Círculos de Amigos del Museo, sus donativos y 
la Presupuestación de estos ingresos. 
 

En el inciso V se describe el procedimiento para determinar el presupuesto del gasto 
corriente y el gasto de capital. 
 

1.2.4.4.2.4.1.1 Inciso I Ingresos Asignados por el Estado 
 

La mayoría de los museos en nuestro país dependen del Estado, por tal motivo, sus 
principales ingresos provienen del Gobierno Federal a través del gasto programable 
asignado a la Secretaría de Educación Pública, en el que se incluyen los recursos 
financieros destinados al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Politécnico Nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismos 
que tienen bajo su responsabilidad el manejo y operación de los principales museos de 
la Ciudad de México. 
 

De la misma manera, los museos que dependen del Gobierno del Distrito Federal, 
reciben a través de subsidios y transferencias, los recursos financieros para cubrir sus 
gastos de operación. 
 

Estos recursos se presupuestan a través del gasto asignable por programas que son 
una erogación plenamente identificable con cada uno de los programas del 
presupuesto de egresos de la federación.  
 

Los recursos financieros se asignan mediante un presupuesto elaborado por los 
museos, de acuerdo a las políticas presupuestales que marca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para tales efectos. 
 

El gasto asignable por programas (Gasto Programable) se divide en:  
a) Gasto corriente     y     b) Gasto de Capital. 

 

a) El Gasto Corriente es una erogación que realiza el sector público y está 
constituido por el presupuesto para cubrir los siguientes rubros: 

~ Servicios personales: estos recursos se aplican al pago de sueldos, salarios y 
prestaciones del personal que labora en los museos.  

~ Materiales y suministros: estos recursos se aplican a la adquisición de los 
insumos necesarios para prestar el servicio a los visitantes del museo, tales 
como artículos para el desarrollo del trabajo administrativo, material de 
difusión, material para el montaje de exposiciones entre otros. 
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~ Servicios generales: estos recursos son asignados a la compra de los bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones del museo.  

 

b) Gasto de Capital son los recursos financieros asignados y destinados a la 
creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, aquí se 
incluyen la adquisición de muebles y en su caso inmuebles, requeridos en el 
desempeño de las actividades del museo, en este renglón se incluyen el 
presupuesto para adquirir nuevas colecciones que formarán parte del patrimonio 
museístico. 

 

Los museos de Arte Moderno y contemporáneo podrán incluir en su presupuesto el 
incremento de su acervo mediante el ñPrograma Nacional de Pago en Especieò. 
Estos recintos que no cuentan con una partida presupuestal para adquirir obras, lo cual 
ha creado un rezago de varias décadas en sus colecciones, podrán presupuestar y 
decidir que pieza es acorde con su acervo. 
 

Un decreto presidencial publicado el 24 de noviembre de 2006, establece que los 
artistas podrán pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado 
donando su obra a los museos, bajo la intermediación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

Por cuestiones financieras, los museos que dependen del Estado (públicos) tienen 
muchas restricciones para actualizar sus colecciones, por lo que esta medida permitirá 
planear nuevas adquisiciones a través de este Decreto. 
 

1.2.4.4.2.4.1.1.1 Presupuesto 2008 
 

A manera de ejemplo, se incluye la propuesta del programa presupuestal para el 
ejercicio 2008, presentada el 8 de septiembre de 2007 ante el Congreso de la Unión. 
 

El proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2008, análisis funcional 
programático económico en el ramo 11 de su página número 1, indica:  
 

~ El Instituto Nacional de Antropología de ser aprobado contará con un presupuesto de 
7,697 millones de pesos, incluido el gasto corriente y el gasto de capital. 
 

~ El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene un presupuesto por aprobar de 
8,020 millones de pesos. 
 

~ El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha presentado un presupuesto para 
su aprobación de 2,444 millones de pesos. 
 

Estas cifras presupuestales son superiores a las del ejercicio 2006.  
 

1.2.4.4.2.4.1.2 Inciso II Ingresos por el Costo de Entrada 
 

Dentro de los ingresos propios de los museos, se ubica el cobro a los visitantes por 
acceso al museo, en este caso se tiene que presupuestar el número de visitantes que 
tendrá el museo durante el período presupuestal (1 de enero al 31 de diciembre), así 
como determinar el costo por ingresar al museo.  
 

Para 2008 se envió al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, 
la que contempla un apartado referente a los bienes culturales de la Nación, que 
pretende entre otros objetivos, incorporar un nuevo concepto de cobro relativo al pago 
de los derechos por el acceso a los museos, propiedad de la Nación administrados por  
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CONACULTA, INBA e INAH, de ser aprobada esta iniciativa, los costos de acceso se 
modificarán considerando la exención de pago que actualmente existe para las 
siguientes personas: 

- estudiantes y maestros con credencial 
- los menores hasta doce años (la edad varía según el museo) 
- adultos mayores 
- los domingos entrada gratuita 

 

1.2.4.4.2.4.1.3 Inciso III Otros Ingresos 
 

Actualmente los museos han diversificado el origen de sus recursos a través de 
actividades complementarias que se desarrollan dentro de las instalaciones del 
inmueble: 

- Tienda con la venta de diversos artículos relacionados con el museo, libros, cd, 
dvd, recuerdos, publicaciones, etc. 

- Renta de espacios a particulares que realicen actividades comerciales y de 
servicios. 

- Renta de espacios para la realización de conferencias, cursos, eventos sociales, 
diplomados, representaciones teatrales, conciertos entre otras actividades. 

 

El desarrollo de estas actividades genera ingresos adicionales que se presupuestan de 
acuerdo a las experiencias particulares de cada institución, fortaleciendo con ello la 
estructura financiera del museo. 
 

1.2.4.4.2.4.1.4 Inciso IV. Patronos (Ingresos por Donativo) 
 

El ñC²rculo de Amigos del Museoò permite manejar recursos extras a trav®s de 
donativos, actualmente la mayoría de los museos llevan a cabo campañas para invitar 
a las personas físicas y personas morales a formar parte de este círculo.  En todos los 
casos, cuentan con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que los donativos sean deducibles de impuestos.  
 

A través de campañas permanentes de promoción, se puede incrementar el número de 
amigos del museo, lo que implica realizar el presupuesto de estos ingresos. 
 

Como ejemplo,  se describen los beneficios que obtienen los integrantes del: 
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ñC²rculo de amigos del Museo Cultural de las Artes Gr§ficasò 
 

Se hace una cordial invitación para unirte a nosotros  y apoyar con generosos 
donativos deducibles de impuestos, en todas las actividades que se llevarán a 
cabo anualmente. 

 

Ser amigo del museo Cultural de las Artes Gráficas representa recibir con un 
costo y tiempo preferencial: 

 

- Recorridos personales programados con la familia y amigos.  
- Uso del espacio denominado Mezanine para eventos particulares de 

orden empresarial.  Este beneficio es únicamente para amigos platino 
cuya aportación mínima es de $25,000.00 pesos anuales. 

- Recibir por correo electrónico información sobre las actividades 
mensuales del museo. 

- Recibir por correo electrónico, semestralmente, el estado de ingresos y  
egresos del museo. 

- Uso de las instalaciones: sala de juntas con pantalla y equipo multimedia 
y capacidad para 14 personas (según disponibilidad) únicamente amigos 
platino. 

- Dos salones multimedia para cursos de capacitación (programables 
según las necesidades de su empresa y disponibilidad del museo. 
Únicamente amigos platino. 

- Sala con 10 computadoras de última generación y conexión a Internet 
(según disponibilidad. Únicamente amigos platino). 

- Placa con el nombre de ñAmigoò, o ñEmpresa Amigaò. 
- Precios preferenciales en las subastas de obras de arte (pinturas y 

esculturas) que organiza el museo. 
 

 

1-24 Círculo de Amigos del Museo Cultural de las Artes Gráficas 
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1.2.4.4.2.4.1.5 Inciso V. El Presupuesto de Gasto 
 

El gasto es la erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los 
medios necesarios en la realización de sus actividades de prestación de servicios, que 
en este caso concreto es hacia el público visitante. 
 

Como se indicó al principio de esté apartado, la mayoría de los museos de la Ciudad de 
México pertenecen al INAH, INBA, UNAM e IPN y al Gobierno del Distrito Federal, esta 
situación los obliga a presupuestar sus gastos de acuerdo a las políticas establecidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el procedimiento denominado 
ñGasto asignable por programasò, (Gasto Programable)  que corresponde a cada uno 
de los programas del presupuesto de egresos de la Federación.  
 

Este sistema se integra por los siguientes rubros:  
- Servicios personales 
- Materiales y suministros 
- Servicios generales 
- Gasto de capital 
 

1.2.4.4.2.4.1.5.1 Servicios Personales 
 

El primer rubro del gasto que se presupuesta es la estimación de las remuneraciones 
que se pagarán al personal que labora en la Institución. 
 

Para la Presupuestación del pago por concepto de sueldos y salarios, el personal se 
deberá clasificar de la siguiente forma: 

- Personal Sindicalizado: se determinará el número de plazas cubiertas, 
pendientes de cubrir, así como el número de escalafón que le corresponda a 
cada una y la antigüedad de la misma. 

- Personal de Confianza: en este caso se determinará el número de plazas 
cubiertas por categoría, contemplando además si la operación del museo 
requerirá el aumento de personal o disminución del mismo.  

- Personal Eventual: se estimará el número de trabajadores eventuales y el 
tiempo que durará el contrato. 

- Estimación del número de especialistas que se contratarán por honorarios. 
 

1.2.4.4.2.4.1.5.2 Materiales y Suministros 
 

Estos gastos corresponden al gasto corriente y comprende la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones del museo. 
 

Los gastos más comunes en la operación de los museos que se integran al 
presupuesto de materiales y suministros son entre otros los siguientes: 

- Papelería, artículos de escritorio y consumibles de equipo de cómputo. 
En este rubro se presupuestan todos los materiales necesarios para el desarrollo de las 
funciones administrativas. 

- Gastos de producción y montaje de exhibiciones:  
En este rubro se presupuestan las erogaciones necesarias para la producción y 
montaje de exhibiciones. 
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El presupuesto debe cubrir la adquisición de los siguientes materiales: 
- Madera, pintura, barniz para la fabricación y montaje de dioramas, mobiliario 

museográfico como vitrinas, bases, mamparas, divisorias y tableros, repisas, etc. 
- Material eléctrico para los sistemas de iluminación. 
- Material de fotografía y serigrafía. 

 

1.2.4.4.2.4.1.5.3 Servicios Generales 
 

~ Gastos de mantenimiento 
Para poder prestar un servicio de calidad al público, conservar y preservar las 
colecciones se requiere de un programa de mantenimiento preventivo y  
correctivo, así como la estimación de su costo, definiendo que trabajos se 
realizarán por personal del museo y el mantenimiento a través de especialistas 
externos. 

 

El mantenimiento se deberá programar a las siguientes áreas: 
- Obras menores del edificio. 
- Iluminación, sistemas de climatización artificial, plomería. 
- Cuidado y aseo de pisos de las salas de exhibición, muros, vitrinas y 

muebles de presentación. 
 

Definido el programa de mantenimientos se deben presupuestar los materiales, 
refacciones, herramientas que se utilizarán en estas labores. 

 

- Limpieza diaria de colecciones expuestas y muebles museográficos.  
 

~ Gastos de intendencia. 
En este rubro, se presupuesta el costo de vigilancia del museo, a través de la 
contratación de los servicios de la policía bancaria e industrial o empresas 
privadas de seguridad. 

 

1.2.4.4.2.4.1.5.4 Gastos de Capital 
 

En este rubro se presupuesta la adquisición de bienes inmuebles y de capital (como 
equipo de climatización especializada, equipo de laboratorio), en el caso de los museos 
se incluye el presupuesto para la remodelación y/o modificación del inmueble. 
 

En este concepto se deberá presupuestar si es necesario el costo de adquisición de 
nuevas colecciones. 
 

1.2.4.4.2.5 Planeación Estratégica 
 

El proceso de administración estratégica es dinámico por naturaleza y existen varios 
modelos propuestos por autores con muy diversos enfoques.  No obstante, todos son 
similares en su estructura y contenido.  Para efectos de este trabajo, se toma el 
sistema de planificación estratégica de mercado aplicado a los museos. 
 

Este proceso sistemático para la dirección de los museos, se basa en la estrategia 
futura de la organización y  en la evaluación de alternativas novedosas.  En este tipo de 
planeación, no se espera necesariamente que el futuro sea mejor que el pasado, ni 
tampoco se supone que este último pueda extrapolarse; en este sentido, se requiere un 
análisis profundo de las expectativas del museo que identifica: las tendencias, 
amenazas, oportunidades y sucesos futuros que pueden cambiar el entorno de su 
operación. 
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1.2.4.4.2.5.1 Proceso de la Administración Estratégica 
 

Este proceso permite a los museos modelar, planificar e implementar sus misiones, sus 
ofertas y los mercados a los que pretende servir.  Como se menciona en el capítulo de 
Marketing de Museos en esta investigación, en la actualidad éstos deben adaptarse a 
las posibilidades y condiciones cambiantes y responder con nuevas formas de 
organización, diseño de exposiciones, programación y servicios. 
 

Este proceso consta de nueve etapas, de las cuales las primeras siete corresponden a 
la planeación estratégica, la octava la implementación y la novena a la evaluación. 
 

1.2.4.4.2.5.1.1 Etapas de la Planeación Estratégica 
 

× Etapa primera ~ Identificar la misión, los objetivos las estrategias actuales 
 

La misión fundamental de un museo, con independencia de sus características 
particulares, es coleccionar objetos e interpretarlos, mostrarlos y educar al público 
respecto a ellos, así como promover el apoyo por parte de los visitantes.  Sin apoyo, un 
museo no puede perdurar. 
 

ü La Misión  
La misión se deriva del propósito estratégico, se enfoca en el exterior e implica la razón 
de ser de la organización en términos de los productos a ofrecer y los mercados a 
cubrir. 
Ejemplo de una misión de Museo: El  Museo de Historia Mexicana ubicado en la 
Ciudad de Monterrey Nuevo León desarrolló la siguiente misión ~ Consolidar, preservar 
y difundir testimonios de la Historia Mexicana contribuyendo con la educación a través 
del conocimiento de los elementos históricos básicos en nuestra cultura ~. 
 

Etapa segunda ~ Analizar el ambiente externo. 
 

Etapa tercera ~ Identificar las oportunidades y amenazas.  
 

Etapa cuarta ~ Analizar los recursos de la organización.  
 

Etapa quinta ~ Identificar las fortalezas y debilidades.  
 

Etapa sexta ~ Revalorar las misiones y los objetivos de la organización. 
 

Etapa séptima ~ Formular estrategias. 
 

Etapa octava ~  Implementar estrategias. 
 

Etapa novena ~  Evaluar resultados. 
 

ü Visión 
Se dice que la visión es ~ un sueño puesto en acción ~, porque las acciones sin visión 
carecen de sentido y la visión sin acciones se convierte en ficción.  
La visión debe cubrir ciertas características, entre éstas: ser formulada por la alta 
dirección, conocida y compartida por todos los colaboradores, sustentarse en los 
valores de la organización, ser positiva y alentadora y lo más importante, orientar a 
todos los miembros de la organización durante la transición de lo que se es, a lo que 
debe llegar a ser la empresa en un tiempo determinado.  
Ejemplo de una visión de Museo: El  Museo de Historia Mexicana ubicado en la Ciudad 
de Monterrey Nuevo León desarrolló la siguiente visión ~ Ser el museo de Historia 
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Mexicana más representativo del norte de la República, cumpliendo su propósito de 
difundir el contenido histórico de nuestro patrimonio cultural de forma clara y dentro de 
un entorno placentero para todo nuestro público. 
 

1.2.4.4.2.6 La Gestión de Museos y la Planeación Estratégica 
 

La planificación estratégica orientada al mercado es el proceso de gestión tendiente a 
desarrollar  y mantener un ajuste viable entre los objetivos, capacidades y recursos de 
la organización, por una parte, y las oportunidades cambiantes de mercado por otra 
(Philip Kotler). 
 

1.2.4.4.2.6.1 ¿Para qué Sirve la Gestión de Museos? 
 

Generalmente se entiende por gestión al proceso administrativo, social y cognitivo que 
objetiva el manejo de los recursos del museo con el propósito de que opere en un nivel 
óptimo, con resultados verificables, eficientes y eficaces para que pueda alcanzar 
plenamente su misión. 
 

1.2.4.4.2.6.2 El Propósito de la Gestión 
 

Contrariamente a la creencia popular, la gestión se propone hacer más llevadera al 
personal de una organización la realización de sus tareas a base de facilitarles la toma 
de decisiones.  Facilitar significa hacer que las cosas sean más fáciles de lo que serían 
de otro modo.  Así pues, el propósito de la gestión de museos es facilitar la Toma de 
Decisiones que conducen a la consecución de la misión del museo, al cumplimiento de 
su mandato y a la ejecución de sus objetivos a corto y a largo plazo para cada una de 
sus funciones. 
 

Aunque muchos directores de museos siguen siendo básicamente hacedores de 
exposiciones, afortunadamente, cada vez más piden prestadas teorías y términos 
nacidos en el ámbito empresarial para profesionalizar el ejercicio de la Dirección.  El 
fenómeno, que es de los 90ôs, muy probablemente se produjo obligados los museos a 
buscar nuevos caminos debido no solo a la creciente complejidad de programas, costo 
de las exposiciones, incremento de la competencia e insuficiencia de los fondos 
públicos dedicados a la actividad museística, sino también en la paulatina 
reconceptuación del papel del público vs.  la institución. 
 

El ejercicio de este pensamiento estratégico contemporáneo sobre la gestión, ha dado 
a los museos la posibilidad de ñsaber con mayor seguridad cu§l es su razón de ser, 
cu§les son sus metas y c·mo se pueden cumplirò (Kevin Moore), ayud§ndoles a 
responder de modo creativo a las dificultades y a las oportunidades que se les 
presentan, mediante el desarrollo de un sistema de planificación estratégica de 
mercado. 
 

1.2.4.4.2.6.2.1 Donde se Encuentra la Gestión 
 

Hasta hace poco, en el 2000 se consideraban funciones sustantivas del museo:  
o Coleccionar y preservar 
o Documentar y estudiar 
o Investigar y exhibir 
o Interpretar y educar 
o Comunicar y difundir 
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La gestión se acota como una herramienta periférica de administración, sin embargo, a 
principios de este siglo parece que surge un nuevo paradigma de museo, que mucho 
tiene que ver con la era post museo y la reconceptuación de la relación público~museo. 
 

En este sentido, la gestión ocupa un lugar preponderante y se plantea como una de las 
cuatro funciones sustantivas del museo: 

o Preservar, en la que coleccionar se entiende como un proceso de esta función 
(implica documentar). 

o Comunicar (constituye una combinación de interpretar y exhibir). 
o Estudiar (como función transversal). 
o Gestión (función, soporte). 

 

1.2.4.4.2.6.2.2 Modelo de Gestión 
 

Los diversos modelos de gestión tienen que ver con las líneas de comunicación dentro 
del museo y con la Autoridad.  En última instancia, estos modelos reflejan diversas 
tendencias ideológicas y políticas relativas al papel de los órganos de gobierno (por 
ejemplo el Estado) y de los individuos no sólo en las organizaciones, sino en la 
sociedad en general.  
 

Se clasifican como: 
 

a. Gerencial ~ Piramidal / Romboidal Ą Funciona con base a una estructura 
jerárquica.  El estilo es autoritario y en muchas ocasiones relacionado con la 
meritocracia (hacia la autoridad formal, académica, etc.).  Los objetivos, metas, 
planes se establecen en un sentido vertical descendente.  La comunicación 
también se da en este sentido, aunque existen estratos horizontales dentro de la 
pirámide.  Corresponden a un entramado burocrático que es intermediario del 
poder y ejerce el control.   Otra versión es el esquema de tempo diamante, 
donde una ensanchada burocracia sobrepasa a los mandos inferiores).  
Consecuentemente, la poca flexibilidad que implica el modelo, genera una gran 
resistencia al cambio y problemas de comunicación al interior de la organización.  
A pesar de que el modelo piramidal está más que rebasado por la administración 
contemporánea, es el que priva en las instituciones monolíticas que cobijan la 
red de museos estatales (INHA e INBA), e incluso en otros esquemas de 
administración de museos Privados. 

 

El Romboidal Ą Es el mismo que el anterior, se refiere al gran entramado 
burocrático, y a su comunicación descendente.  

 

b. Participativo Ą Este es un modelo de finales de los años noventa en el que 
incursionaron algunas organizaciones museísticas como; en el Museo Nacional 
de Historia, el MUNAL y el Museo Nacional del Virreinato.  En este modelo se 
distribuyen funciones, responsabilidades y cargas de trabajo en una forma 
horizontal.  El director se convierte en un facilitador de la planeación  estratégica 
que construye equipos capaces que consensan, proponen, diseñan y llevan a 
cabo.  Siendo horizontal, este tipo de modelo coadyuva a un equilibrio entre las 
funciones museísticas (no se privilegia al museo marquesina (exposiciones), 
museo libro (estudio), museo escuela (educación), museo objeto (colección), 
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etc., y puesto que se alienta la planeación participativa, existen mejores niveles 
de comunicación que en el caso del modelo piramidal. 

 

En el corazón de este modelo se encuentra la posibilidad de: 
Á Generar mayor igualdad y justicia 
Á Eliminar realmente las diferencias entre los diversos niveles de la 

organización. 
Á Delegar responsabilidades a los niveles inferiores.  
Á Descentralizar la toma de decisiones con una dirección participativa con 

autoridad para que pueda tomarlas. 
 

Un problema estriba en que hay ocasiones que este modelo se encuentra 
inmerso dentro de un marco piramidal, lo que significa no solo que se ha 
rebasado a la institución marco en términos de gestión, sino que la convivencia 
de dos modelos diferentes pueden crear una gran tensión.  

 

c. Orgánico (constelación) / Rizomático Ą Este modelo ha sido puesto en práctica 
en un programa de calidad total de Leicester Museums, Arts and Record Service 
y se trabaja en paralelo al modelo de Gestión del Conocimiento para el Nuevo 
Museo de Arte Contemporáneo en la UNAM.  Se construyen equipos que se 
apropian de tareas específicas (task ~ force), el director es el arquitecto del 
entorno y creador de ambientes; su principal responsabilidad será facilitar la 
identificación del grupo con la actividad de su responsabilidad. 

 

1.2.4.4.2.6.2.3 La Gestión de los Recursos 
 

Toda institución museística debe contar el capital financiero, humano y de conocimiento 
que permita una gestión estratégica exitosa. 
 

~ Capital Financiero: Autonomía y Mercadotecnia para los Museos 
El origen de sus recursos económicos determinará las normas, limitaciones o 
flexibilidad en las posibilidades del ejercicio de un museo. 
En el mayor de los casos, estos recursos son fiscales (es decir que provienen de 
fondos gubernamentales basados en la recaudación de impuestos).  Sin embargo, hay 
que apuntar que tanto la complejidad del ejercicio como las siempre insuficientes 
asignaciones presupuestales han empujado a los museos a buscar modalidades de 
gestión tendientes a detectar fuentes alternativas y complementarias de financiamiento. 
 

Pero esta sería la punta del iceberg que al analizarla más a fondo se detecta una grave 
problemática que radicaría en: 
Á Un modelo de gestión anacrónico, donde el órgano rector obliga al museo a 

valerse por sí mismo, pero ejerce una tutela vertical. 
Á No sólo existe escasez de flujo financiero, sino también la imprevisibilidad de 

contar puntualmente con los recursos comprometidos. 
 

Volcarse al marketing para realizar ventas o para obtener patrocinios de oportunidad, 
fomentar el sostén de la institución museística a través de asociaciones de apoyo, 
poner en marcha programas de desarrollo tendientes a incrementar los ingresos 
extraordinarios o autogenerador, organizar blockbusters para ingresar recursos vía 
taquilla, no son a nuestro juicio, sino panaceas para paliar un anacrónico sistema de 
gestión. 
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A lo largo y a lo ancho del mundo, de Zimbawue a Gran Bretaña, de Patagonia a los 
Países Bajos, ya se ha incursionado (con o sin éxito) en la autonomía de los museos 
estatales, como un modelo de gestión para resolver la problemática. 
 

El modelo holandés era un buen punto de partida, hace algunos años para poder al 
menos, plantearse la alternativa de comenzar a estudiar la posibilidad de conceder 
autonomía a los museos mexicanos. 
 

En este modelo aludido: 
a) El estado es responsable de financiar a los museos, según los planes 

estratégicos de la institución y como una remuneración pactada por los servicios 
que este le presta. 

b) El museo puede utilizar su presupuesto como mejor le convenga a condición de 
alcanzar las metas pactadas y rendición de cuentas transparentes. 

c) El estado permanece como propietario de las colecciones y los edificios que 
entrega en perfectas condiciones al museo. 

d) El museo es el ñpatr·nò de sus empleados. 
e) El museo es libre de aumentar sus ingresos por medio de la explotación 

comercial. 
 

Sin embargo hoy por hoy, el ambiente político y económico de nuestro país parece 
hacer definitivamente inviable por el momento esa posibilidad. 
 

Habría pues que pensar en otros esquemas, como el de Gran Bretaña donde los 
ingresos que la institución consigue por diversos mecanismos se reflejan en su 
presupuesto el año siguiente.  O bien, tomarse en serio a la Mercadotecnia como un 
proceso social y administrativo dirigido a satisfacer las necesidades, carencias y 
deseos de individuos y de grupos, a través del intercambio de valores de unos con 
otros. 
 

1.2.4.4.2.7 Mercadotecnia 
 

Proceso social y administrativo dirigido a satisfacer las necesidades, carencias y 
deseos de individuos y de grupos, a través del intercambio de valores de unos con 
otros. 
 

Hay que mencionar que hasta hace no mucho, la mercadotecnia centró sus estrategias 
en el Producto (sea tangible o trátese de servicios), pero hoy día está centrada en el 
cliente, viraje de 180 grados fundamental para la vida museística. 
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Tradicional Pôs Actual Côs 

Producto  
(Tangible o intangible) 
¿Qué hay que vender? 

Cliente 
¿Qué sabemos de nuestro cliente? 
¿Cuáles son sus necesidades? 

Precio 
¿Cuál es el costo? 

Costo ~ Beneficio 
¿Cuál es el valor agregado de lo que ofrecemos? 
¿Que obtiene el cliente por lo que está pagando? 

Plaza 
¿Dónde, cómo lo vendemos? 

Conveniencia 
¿Cómo desea el cliente adquirir el producto? 

Promoción 
¿Cómo se estimula la compra, 
el interés del comprador? 

Comunicación 
¿Cómo podemos intercambiar información con el 
cliente? 

 

1-25 Mezclas de Mercadotecnia 
 

El museo debe centrar su gestión en el Cliente, lo cual significa:  

¶ Estudiarlo ~ Segmentar el mercado, identificando grupos de consumidores que 
comparten (o no) deseos o necesidades. 

¶ Medirlo ~ Cuantitativa y cualitativamente) en la investigación cualitativa se indaga 
sobre sus experiencias, costumbres, motivaciones y satisfacción.  

¶ Escucharlo ~ Darle voz para interactuar. 

¶ Servirlo ~ Desarrollando los productos y servicios que lo satisfagan.  
 

En la gestión contempor§nea, el ñvenderò un producto (ll§mese exposici·n, cat§logo, 
evento, etc.) no debería de ser sino uno de los posibles resultados para satisfacer al 
cliente externo a través de una correcta mezcla de mercadotecnia. 
 

1.2.4.4.2.8 Capital Intelectual (CI) y Gestión del Conocimiento (GC) 
 

La parte medular del modelo GC se sustenta en la gestión del CI que es el recurso 
intangible más importante de una institución, mezcla de habilidades y conocimientos 
que debe acumular eficazmente. 
 

El CI está compuesto por capital humano y capital de conocimiento.   
El primero comprende los talentos humanos individuales y el conocimiento adquirido a 
través de educación, entrenamiento experto y cognición. 
 

El segundo, hace referencia al conocimiento documentado que está disponible en 
forma de resultados de investigación, reportes, libros, artículos, manuscritos, etc. 
 

El punto está en identificar, crear, almacenar, transmitir y utilizar de forma eficiente el 
conocimiento individual y colectivo del personal.  Es lograr una combinación de 
sinergias entre datos, información, sistemas de información y la capacidad creativa e 
innovadora de los seres humanos. 
 

La tecnología desempeña un papel relevante en la obtención de datos, el análisis y la 
transmisión de la información resultante a diferentes niveles de la Institución. 
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1.2.4.4.2.8.1 Modelo de CI y GI 
 

Capital Humano (talentos individuales y conocimiento adquirido)  

+ 

Conocimientos documentales (resultados de investigación, libros, manuscritos) 

= 

Capital Intelectual 

Control y Monitoreo 
de Procesos 

Análisis y Contextualización 
de Datos 

Interpretación de la 
Información 

 

Datos Información Conocimiento 
Organizativo 

 

1-26 Modelo de CI y GI 
 

1.2.4.4.2.8.2 La Tecnología Desempeña un Papel Relevante 
 

El objetivo de la GC es lograr un entorno de trabajo dotado de una constante vocación 
de aprendizaje, en el que se pueda compartir el conocimiento adquirido.  Aprender, que 
es un proceso de descubrimiento y corrección de errores, considera cuatro estructuras 
básicas: 
× La adquisición de conocimiento 
× La distribución de información 
× La interpretación de información 
× La memoria de la institución 

 

Distingue dos tipos de conocimiento:  el Explícito, aquel que puede ser estructurado, 

almacenado y distribuido en bases de datos, bases documentales, intranets/extranets y 
el Tácito, que es el que forma parte de las experiencias de aprendizaje personales de 

cada individuo y por tanto, resulta sumamente complicado, si no imposible de 
estructurar, almacenar y distribuir. 
 

La mejor estrategia para gestionar el conocimiento tácito es fomentar, además de la 
creación de redes de colaboración entre personas, la elaboración de un mapa que 
esquematice el universo de conocimientos de la Institución y de cada uno de los 
miembros. 
 

Cualquier modelo de gestión del conocimiento que se adopte, debe estar basado 
típicamente en la codificación del conocimiento explícito (estructurado, almacenado, 
distribuido en base de datos) y en la Difusión y socialización del conocimiento tácito 
(experiencias personales y de aprendizaje). 
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MAPA DEL CONOCIMIENTO 
MUSEAL 

+ 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

o Universo de conocimientos 
sobre patrimonio cultural 

o Perfil profesional del personal 
o Universo de conocimientos 

sobre la institución y su 
comunidad 

o Universo de conocimientos 
sobre el entrono artístico 
nacional e internacional 

o Experiencias de aprendizaje 
individual y colectivo  
compartidas dentro de la 
institución 

o Creación de redes de 
colaboración 

 

1-27 Mapa del Conocimiento Museal + Gestión del Conocimiento 
 

El trayecto hacia un modelo de gestión del conocimiento, conlleva la responsabilidad de 
involucrarse en por lo menos, cinco   ñaprendizajes importantesò: 

¶ Conociendo a la comunidad. 

¶ Creando el contexto ~ en el que se fomente el aprendizaje y la creación de 
conocimiento. 

¶ Supervisando el contenido ~ esto incluye poner al día la información y desarrollar 
la habilidad para identificar y llenar huecos de conocimiento de forma regular. 

¶ Asegurando una infraestructura ~ con tecnología apropiada a la disposición de la 
institución. 

¶ Mejorando los procesos ~ sintetizando, creando y estimulando el nuevo 
conocimiento y animando a compartirlo; el proceso para compartir debe ser 
simple, directo y eficaz. 

 

No olvidar que uno de los atributos destacables del conocimiento es el único recurso 
que se incrementa con su uso, que crece y se multiplica cuando se comparte, al 
contrario de lo que sucede con los recursos financieros.  
 

1.2.4.4.3 Organización ~ Tercer Procedimiento Administrativo Aplicado a los 

Museos 
 

La palabra organización se aplica actualmente en dos sentidos, el primero es para 
indicar una empresa u  organismo social, y el segundo nos dice que es el proceso de 
organizar, la manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre los miembros de un 
organismo para alcanzar eficientemente los objetivos organizacionales. 
 

Es la distribución de  las actividades de los colaboradores, el delegar la autoridad en 
las diferentes jerarquías,  fijar las responsabilidades de todos y cada uno de los 
individuos sobre quienes se ejerce la función de mando y las actividades operativas en 
función de los fines de la entidad. Es la coordinación y división del trabajo, así como la 
departamentalización. 
 

El propósito de la organización, es conducir el trabajo colectivo hacia un objetivo 
común, por tanto es lógico suponer que tal trabajo debe tener como fin alcanzar algún 
objetivo, lo cual se consigue dando una importancia primordial a las funciones que son 
directamente responsables de llegar a éste. 
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1.2.4.4.3.1 Importancia de la Organización 
 

La acción de organizar es de gran importancia para todo organismo social, dado que es 
la función por la cual los administradores activan los planes y darán un uso metódico a 
los recursos de la operación. 
 

La función de organización promueve la colaboración y relación entre los individuos en 
un grupo y mejora, así la eficacia y la eficiencia de las comunicaciones en el organismo 
social; la acción de organizar crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad en 
una entidad mejorando así las funciones de activación y control del administrador. 
 

1.2.4.4.3.1.1 Aspectos Básicos que Demuestran la Importancia de la Organización 
 

ü Medio a través del cual se establece la importancia de la organización.  
ü Su carácter continuo, siempre el organismo y sus recursos están sujetos a 

cambios constantes (crecimiento, reducción). 
ü Elimina la duplicidad de esfuerzos, al determinar las funciones y 

responsabilidades. 
ü Evita la indiferencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la 

productividad. 
ü Promueve la colaboración y relaciones entre los individuos en un grupo de 

trabajo. 
ü Mejora la efectividad y eficacia de las comunicaciones en el organismo social. 

 

1.2.4.4.3.2 Principios de la Organización 
 

En los años recientes, se ha dado un notable incremento de los museos y las 
operaciones de éstos han ido creciendo de acuerdo a las propuestas normativas de la 
museología,  por consiguiente el personal que labora en éstos se ha tenido que 
especializar para poder desarrollar las actividades particulares que demandan estas 
instituciones, derivado de esto, la administración de los museos debe aplicar los 
principios de organización que exige una administración de vanguardia: 
 

1.2.4.4.3.3 Principios sobre el Objetivo 
 

La eficacia en cuanto a la organización tiende a aumentar cuando el trabajo se dirige 
hacia los objetivos propuestos. 
El propósito de la organización del museo es conducir el trabajo colectivo hacia un 
objetivo común, que en este caso es la divulgación de la cultura. 
 

1.2.4.4.3.4 Principios sobre la Especialización 
 

Cuanto más especializado sea el trabajo asignado a un individuo dentro de los límites 
de la capacidad humana, tanto mayor será la posibilidad de una actuación más eficaz. 
De acuerdo con la temática base del museo, se requiere de historiadores, historiadores 
de arte, antropólogos, sociólogos, biólogos, arquitectos, zoólogos e investigadores 
entre otros.   Estos profesionales son los responsables del estudio del patrimonio 
cultural y natural y son los que laboran los guiones para integrar las exposiciones 
permanentes, temporales o itinerantes.  
 

Existen otros profesionistas que se han especializado en la actividad del museo 
(museología), tales como, museólogos, pedagogos, comunicólogos, diseñadores, 
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curadores, quienes participan en la parte de los proyectos museográficos. Además se 
requiere personal formado para la conservación profesional de las colecciones: 
restauradores, biólogos y químicos, estos últimos capacitados para la labor de los 
museos. 
 

Se han  producido técnicos especializados en museografía y montajistas y en la parte 
de la producción de los elementos museográficos, el trabajo de herreros, carpinteros, 
fotógrafos y serígrafos. 
 

En el área administrativa se requiere de administradores, contadores y abogados, así 
como técnicos para el control de los inventarios, almacenes y responsables del 
movimiento de colecciones. 
 

Los ingenieros y técnicos son los responsables del mantenimiento del edificio, de las 
áreas en donde se encuentran ubicadas las colecciones así como del mantenimiento 
en general y por último el personal de seguridad y custodia.  
 

Como se puede observar, un museo requiere de personal especializado en diversas 
ramas de la ciencia, la administración, la ingeniería, y  técnicos, por lo que se hace 
necesario la coordinación de estos recursos humanos y un proceso de división del 
trabajo con el fin de realizar una función con la mayor precisión y  eficacia dando lugar 
a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. 
 

La experiencia en nuestros museos, nos indica que un elevado porcentaje del personal 
de éstos, se ha formado mediante la práctica, a través de Ensayo ~ Error.  En otros 
casos se han incorporado especialistas de otras áreas, como arquitectos, diseñadores 
y pedagogos, quienes no han recibido una formación o capacitación previa en 
museología o museografía. 
 

Para cubrir esta deficiencia en el área de capacitación, dos dependencias del INAH han 
formado numerosos especialistas en el rescate, conservación, investigación y difusión 
del patrimonio cultural mexicano y son notables sus contribuciones científicas y 
laborales: La Escuela Nacional de Antropología e Historia  (ENAH) fundada hace 50 
años y por otro lado la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
Manuel del Castillo Negrete, quienes   han  formado los más importantes especialistas 
en la materia en el ámbito latinoamericano y nacional.   Otras instituciones privadas de 
educación superior, como la Universidad Iberoamericana, a través de su departamento 
de arte, desarrollaron una maestría en museos. 
 

Con estas instituciones y sus planes de estudio se ha conformado una estructura sólida 
que ha permitido la formación y capacitación profesional y le han dado fama 
internacional a la museografía mexicana y se ha utilizado para reforzar la 
infraestructura existente en la formación y capacitación de especialistas en museos.  
 

1.2.4.4.3.5 Principio Sobre los Niveles Jerárquicos 
 

Cuanto menor sea el número de niveles jerárquicos se entran en los límites de la 
supervisión, tanto mayor será la posible eficacia de las personas supervisadas. 
Este principio establece que cada subordinado no recibirá órdenes sobre una misma 
materia de dos personas distintas.  Esto es esencial para el orden y eficiencia que 
exige la organización del museo. 
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Como en cualquier organización la estructura del museo se establece por  centros de 
autoridad que se relacionan entre sí.  A continuación se muestra un ejemplo de 
jerarquización: 

Director general 
Subdirector 
Jefe del Área de Conservación ~ tiene la autoridad y responsabilidad de los 
encargados de: conservación y documentación de colecciones. 
Jefe del Área de Museografía ~ tiene la autoridad y responsabilidad de los 
encargados de: diseño, producción y montaje. 
Jefe de Difusión ~ tiene la autoridad y responsabilidad de los encargados de: 
promoción, divulgación e información.  
Jefe del Área Administrativa ~: tiene la autoridad y responsabilidad de los 
encargados de: finanzas, correspondencia y personal. 

 

1.2.4.4.3.5.1 Principios Sobre el Tramo de Control 
 

Cuantas más personas sea capaz de supervisar eficazmente un administrador, tanto 
menor será el número total de personas necesario para obtener buenos resultados. 
¿Cuantas personas debe supervisar un jefe?   Se ha comprobado que si a un jefe se le 
asignan más personas que las que puede dirigir, estará saturado y no podrá cumplir 
con los objetivos del área, por tal motivo deberá supervisar únicamente las áreas 
básicas de su departamento evitando la duplicidad de funciones y la carga de trabajo.   
Como se puede observar en el principio de jerarquización, cada jefe de departamento 
tiene bajo su responsabilidad únicamente la supervisión de tres áreas como máximo, 
las cuales están relacionadas entre sí. 
 

Por ejemplo la museografía requiere de un área de diseño, de producción y de montaje, 
estas funciones  están íntimamente ligadas para el profesional montaje de 
exposiciones. 
 

1.2.4.4.3.6 Principio Sobre la Coordinación 
 

Las unidades de un organismo social siempre deberán mantenerse en equilibrio. 
 

En este caso se consideran nuevamente las funciones del área de museografía, quien 
es la responsable del montaje de exposiciones.   Para llevar a cabo esta función se 
requiere la coordinación de los trabajos especializados de las áreas de: diseño, 
producción y montaje buscando el equilibrio adecuado para cumplir con los objetivos de 
que el público visitante admire una exposición bien montada. 
 

1.2.4.4.3.7 División del Trabajo 
 

La organización es básicamente un proceso de división de trabajo, está considerada 
como la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función 
con la mayor precisión, eficacia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización 
y perfeccionamiento en el trabajo. 
 

Como se comentó anteriormente, en los años recientes se ha dado un notable 
incremento de los museos y de sus operaciones, lo que requiere de un alto grado de 
especialización de su personal y por consecuencia de la división de funciones. Ver 
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anexo A.VIII p.391-394 en el que se detalla el ejemplo de la División del Trabajo por 
personal especializado en el área de restauración y conservación.  
 

1.2.4.4.3.8 Departamentalización 
 

La limitación en el  número de subordinados que pueden supervisarse en forma directa 
podría restringir el tamaño de las entidades si no existiera la posibilidad de organizar 
departamentos especializados.  La agrupación de actividades y su personal permite la 
ampliación de las entidades hasta un grado indefinido. 
 

1.2.4.4.3.8.1 Proceso de Departamentalización 
 

Al llevar a cabo la acción de departamentalizar, se sugiere observar los siguientes 
pasos: 
ü Elaborar un listado de las funciones del organismo social. 
ü Realizar una clasificación de funciones afines.  
ü Agruparlas de acuerdo a un orden jerárquico. 
ü Asignar actividades a cada función y sub~función 
ü Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligaciones entre las 

funciones y los puestos. 
ü Establecer líneas de comunicación e interrelación entre todos los 

departamentos. 
 

1.2.4.4.3.8.1.1 Ejemplo del Personal Especializado para la Formación del 
Departamento de Servicios Museográficos 

 

Para ejemplificar el proceso de departamentalización, a continuación se presenta la 
lista del personal especializado para la formación del departamento  de curaduría 
general del INBA, mencionada en el libro de Carlos Vázquez Olvera: Felipe Lacouture 
museólogo mexicano. 
 

~ La Curaduría, es fundamentalmente la sección de mayor responsabilidad 
museográfica, ya que es la que debe preocuparse de la parte de registro, 
catalogación, almacenamiento, control de colecciones, conservación, 
restauración, limpieza, vigilancia y seguridad, protección contra riesgos de los 
objetos, etc. 

Ý Curador general.  Nivel profesional en restauración.  Conocimientos de 
historia del arte y formación estética.  Calidad artística si es posible. 

Ý Jefe de registro.  Historiador del arte con indispensables conocimientos en 
métodos de registro y administración de colecciones.  Deberá poseer 
experiencia, si es posible nacional y haber llevado un curso de computación 
electrónica.   Se recomienda alguna persona que haya tenido acceso a los 
sistemas del INAH. 

Ý Jefe de investigación.  Historiador del arte altamente calificado, con 
orientación museográfica. 

Ý Encargado de servicios de información.  Historiador del arte. 
 

~ Director de Servicios Museográficos.  Licenciatura en arquitectura o en diseño.  
Conocimientos de historia del arte indispensables.  Formación museográfica 
sólida. 
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~ Jefe de Ejecución.  Posible arquitecto con conocimientos y experiencia en 
organización de programas de producción y costos. 

 

~ Jefe de Planeación.  Historiador del arte o arquitecto con sólida cultura de 
objetos histórico ï artísticos. 

 

~ Encargado de Documentación.  Experiencia práctica en organización de 
documentación museográfica.  Deberá colaborar estrechamente con la Sección 
de Documentación de Colecciones de la curaduría General. 

 

~ Encargado de Diseños.  Arquitecto o diseñador con conocimientos elementales 
de museografía y conservación. 

 

~ Encargado del Taller ñAò.  Operario carpintero ï ebanista.  Nivel artesanal.  Se 
buscará la colaboración periódica o esporádica de un electricista. 

 

~ Encargado del Taller ñBò.  Especializado con las t®cnicas indicadas en la secci·n 
correspondiente.  Será complementando con el encargado del de fotoserigrafía.  

 

1.2.4.4.3.9 Descripción de Funciones 
 

Una vez establecido los niveles jerárquicos y departamentos de un museo, es 
necesario definir con toda claridad las actividades, obligaciones y deberes que habrán 
de desarrollarse en cada una de las unidades orgánicas o puestos.  
 

Esta etapa del proceso de organización consiste en llevar a cabo una recopilación 
ordenada y clasificada de todas las funciones necesarias para realizar de la mejor 
manera una función.   La descripción de funciones se realiza básicamente a través de 
análisis de puestos, lista de actividades. 
 

Existen varios métodos para la descripción de funciones, a continuación se muestran 
dos ejemplos de descripción de funciones realizadas en los museos.  
 

El primer ejemplo describe  el Puesto de Museógrafo. 

ü Escolaridad: licenciatura con especialización en museografía 

ü Departamento: Museografía 

ü Funciones básicas: 
~ Diseñar, producir y montar exhibiciones permanentes y temporales. 
~ Dirigir al grupo de técnicos especializados para el montaje de exhibiciones.  
~ Seleccionar colecciones y documentación.  
~ Controlar los costos y presupuestos destinados para el diseño, producción y 

montaje de exposiciones. 
~ Elaborar el guión museográfico. Como ejemplo se expone el guión empleado en 

el Museo de Historia Natural que contiene la exposición: In Sectus titulada :  
Alas, Patas y  Antenas diseñada por el Arq. Humberto Valentín. Anexo A.VII. 
Guión Museográfico  p. 378-390. 

 

El segundo ejemplo  corresponde al departamento de Artes Plásticas del INBA del área 
de conservación y describe las funciones del responsable de la documentación de 
colecciones, trabajo que se realiza por historiadores de arte: 

~ Organizar la documentación  correspondiente a las obras de arte. 
~ Registrar los movimientos, préstamos, traslados altas y bajas y movimientos 

prácticos de los objetos. 
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~ Organizar, registrar y catalogar el inventario de piezas, establecer sistemas para 
controlar los inventarios de colecciones. 

~ Desarrollar  sistemas de documentación propios. 
~ Programar la adquisición y complemento de colecciones.  

 

1.2.4.4.3.10 Sistemas de organización 
 

Son las diversas combinaciones estables de la división de funciones y la autoridad, a 
través de las cuales se realiza la organización.  Se expresan en las cartas o gráficas de 
organización y se complementan con los análisis de puestos. 
Estas gráficas tienen por objeto proporcionar elementos útiles para ayudar a visualizar 
la estructura organizacional de una entidad y conocer los puestos que integran a la 
misma conocidos como organigramas. 
 

1.2.4.4.3.11 Organigrama 
 

Se presenta un ejemplo detallado del  Organigrama de Funciones para un Museo  
Anexo A. IX p.395. 
 

1.2.4.4.3.12 Manual de Organización 
 

Dentro de los manuales más representativos para una institución está el llamado 
Manual de Organización.  En él se encuentra formalizada la estructura de la propia 
identidad organizacional.   Es decir, las decisiones tomadas con respecto a la definición 
de puestos, la departamentalización, el tramo de control y la delegación de autoridad se 
plasman en este manual. 
 

Se puede decir que el manual de organización es un documento (en papel y/o archivo 
electrónico) en el que se establece detalladamente la estructura de la organización.  
Indica los puestos y las relaciones de autoridad que existen entre ellos y así mismo, los 
objetivos y funciones de cada una de las unidades organizacionales que componen a la 
empresa o institución.   De igual manera es común que contenga el organigrama y la 
descripción de cada uno de los puestos. 
 

1.2.4.4.3.12.1 Contenido y Propósito 
 

Al emitir un Manual de Organización, la dirección general cumple el propósito de 
describir la estructura de la institución.   En dicha estructura se incluyen los objetivos y 
funciones de cada área, así como la autoridad que recibe y que ejerce.  Al hacer esto, 
la organización se describe así misma de una manera integral y detallada.   Condición 
que permite a todo su personal, tanto de reciente contratación como veteranos, 
comprender mejor las actividades, interacciones y metas que le dan esencia. 
 

Adicionalmente a lo anterior, las descripciones de las funciones de las distintas áreas o  
puestos, permiten definir con claridad el perfil que debe de cubrir el ocupante de cada 
puesto.  Lo que facilita a su vez, el proceso de reclutamiento, selección e integración 
del personal postulante a ser miembro de la organización. 
 

Finalmente, el manual de organización también cubre el propósito de servir de 
elemento del control al definir las responsabilidades que debe cumplir cada integrante 
de la organización. 
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Los manuales usados por una institución pueden ser de aplicación general (engloban a 
toda la organización) o de aplicación específica, (abarcan solamente una parte de ella). 
 

No existe un formato general al que todas las organizaciones se tengan que sujetar 
para su elaboración.  Sin embargo, los elementos que a continuación se señalan son 
los más comúnmente usados en este tipo de documento.  
 

1.2.4.4.3.12.2 Ejemplo de Manual de Organización 
 

ü Carátula 

¶ La razón social de la organización.  En el caso de una manual de aplicación 
específica también se incluye el nombre del área cuya estructura aparece en el 
manual. 

¶ El t²tulo o identificaci·n del documento   ñManual de Organizaci·nò. 

¶ La fecha de su emisión original, y en su caso, de su revisión.  La presente 
versión se emite en diciembre del 2007. 

¶ Área encargada de su emisión ~ Gerencia de Recursos Humanos.  

¶ Área encargada de su revisión ~ Contraloría general.  

¶ Área que autoriza el documento ~ Dirección general. 
 

ü Contenido o índice 
Se ejemplifica el proceso administrativo tomando la información correspondiente del 
Museo de Historia Mexicana en Monterrey, Nuevo León, haciendo una adaptación de 
sus datos para esta investigación sobre el proceso administrativo: 
 

 
Manual de Organización 

Museo de Historia Mexicana 
Monterrey, N.L. 

Hoja 1/1 

Fecha última actualización 

Nueva: 
Modificada: 

 

Contenido 
1. Identificación 
2. Introducción 
3. Carta de Organización 
4. Descripción de Puestos: 

a. Dirección General 
b. Junta de Gobierno 
c. Gerencia Administrativa 
d. Coordinación de Exposiciones 
e. Coordinación de Atención al Público 
f. Coordinación de Servicios Generales 
g. Jefatura de Biblioteca 

 

Autorizó Revisaron y Aprobaron Modificación Formato Política 

Recursos Humanos 
 
 

 

1-28 Manual de Organización Museo de Historia Mexicana Monterrey, N.L. 
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1.2.4.4.3.12.2.1 Ejemplo de Introducción de un Manual de Organización 
 

ü Introducción 
Nuevamente se recurre a la información correspondiente del Museo de Historia 
Mexicana en Monterrey, Nuevo León para ejemplificar. 
 

 

El presente Manual de Organización es un documento oficial y en él se expone 

detalladamente su estructura organizacional.   Se señalan los puestos y la relación que 
existe entre ellos; explica la jerarquía, los grados de autoridad y  responsabilidad y por 
último, las funciones de las diferentes áreas de la empresa. 
 

Ą Antecedentes 
Ante la falta de un espacio cultural dedicado a la historia de México en el Estado y 
aprovechando las grandes áreas públicas que se generaron en el corazón de 
Monterrey, se planteó el proyecto de construir el Museo de Historia. 
 

Para lograr este objetivo, el Ejecutivo Estatal envió al Congreso del Estado el proyecto 
de Ley para la creación del Museo de Historia Mexicana, publicada el 1° de agosto de 
1994 en le Periódico Oficial del Estado. 
 

Ą Atribuciones 
Conforme al artículo 2 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
Denominado Museo de Historia Mexicana, sus atribuciones son: 

I. Consolidar, preservar y difundir testimonios de la Historia Mexicana, 
contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos 
históricos básicos de nuestra cultura. 

II. Vigilar el adecuado contenido histórico del patrimonio Cultural a exhibir, así como 
las técnicas de difusión a utilizarse. 

III. Investigar los objetos, piezas y colecciones que se requieren para la presentación 
museográfica de los contenidos y programas y determinar los planes y programas 
para su obtención. 

IV. Aprobar la planeación, diseño, producción montaje y propuestas de elementos 
museográficos. 

V. Coordinarse, contratar, acordar y convenir con Instituciones federales, estatales, 
municipales, descentralizadas y privadas, en el desarrollo de programas de 
divulgación y comunicación de la Historia de México.  

VI. Proponer al ejecutivo estatal las medidas conducentes para que las exhibiciones 
permanentes del Museo de Historia Mexicana sean visitadas por niños y jóvenes. 

VII. Promover la utilización óptima de los recursos financieros disponibles. 
VIII. Promover las condiciones necesarias a fin de que los sectores Social y Privado 

canalicen recursos en apoyo a la difusión de la Historia de México. 
IX. Coordinarse con museos nacionales y extranjeros, manteniendo relaciones y 

comunicación formal, que permita adquirir en calidad de préstamo, donativo, 
comodato, o compra, colecciones y obras relativas a la Historia de México. 

X. Fomentar la capacitación y actualización del personal que trabaja en este 
organismo. 

XI. Celebrar todos los contratos y convenios y ejecutar todos los actos encaminados a 
la realización de los fines. 
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Los demás que le confieren los ordenamientos legales aplicables. 
 

Ą Misión y Visión 
Misión ~ Consolidar, preservar y difundir testimonios de la Historia Mexicana 
contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos históricos 
básicos en nuestra cultura. 
 

Visión ~ Ser el Museo de Historia Mexicana más representativo del norte de la 
República, cumpliendo su propósito de difundir el contenido histórico de nuestro 
patrimonio cultural de forma clara y dentro de un entorno placentero para todo nuestro 
público. 
 

El objetivo del documento es describir la manera como está integrada la organización, 
con sus inherentes funciones y autoridad asignada a cada puesto, a fin de definir 
responsabilidades y evitar duplicidades y/u omisiones. 
 

El manual que se presenta, mismo que abarca toda la estructura del Museo de Historia 
Mexicana, fue autorizado por la Dirección General de esa Institución, de acuerdo a la 
publicación del 1° de agosto de 1994 en el Periódico Oficial del Estado.  
 

En el documento se explican puntos relevantes para cada puesto de la organización, 
tales como: la autoridad que recibe y la que ejerce, el objetivo del puesto, así como las 
funciones que le competen para cumplir ese objetivo. 
 

Es responsabilidad de los usuarios conservar este manual bajo llave, cuando no lo 
estén utilizando, devolverlo a su superior inmediato en caso de cambio de puesto o 
separación de la organización y presentarlo a su jefe inmediato siempre que éste lo 
requiera para incluir en él las últimas actualizaciones. 
 
 

1-29 Ejemplo de Introducción de un Manual de Organización del Museo de Historia 
Mexicana en Monterrey, N.L. 
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1.2.4.4.4 Integración ~ Cuarto Procedimiento Administrativo Aplicado a los 

Museos 
 

Significa escoger e integrar adecuadamente a los hombres, los materiales y recursos 
necesarios para desempeñar y desarrollar las actividades de la institución para su 
adecuado funcionamiento. 
 

1.2.4.4.4.1 Importancia de la Integración 
 

a) Es el primer caso práctico de la etapa dinámica y por lo mismo, de ella depende 
en gran parte que la ñteor²aò formulada en la etapa constructiva o estática, tenga 
la eficiencia prevista y planeada. 

 

b) Es el punto de contacto entre lo estático y lo dinámico, lo teórico y lo práctico. 
 

c) Aunque se da en mayor amplitud al iniciarse la operación de un organismo social 
(conseguir personal, maquinaria, dinero, etc.) es una función permanente, 
porque en forma constante hay que estar integrando el organismo, tanto para 
proveer a su crecimiento normal, ampliaciones, etc., como para sustituir a los 
hombres que han salido por muerte, renuncia, etc., así como a las máquinas que 
se han depreciado y los sistema que resultan obsoletos por las innovaciones 
tecnológicas. 

 

1.2.4.4.4.2 Ejemplo del Montaje de Exposiciones 
 

Para mayor comprensión del proceso de integración en los museos, se abordará el 
ejemplo del montaje de exposiciones. 
 

El montaje de una exposición se apoya en la Museografía que entre otros temas 
aborda el proceso de planeación de las exhibiciones, su producción y montaje.  Aquí se 
integran los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para montar las 
exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. 
 

El paso inicial para cualquier proceso de planeación son los guiones museográficos.  
Se insiste, sin embargo, en que el especialista, o ñcuradorò encargado de hacerlos 
tenga una amplia cultura de objetos, que conozca pormenorizadamente las colecciones 
disponibles y cuente con capacidad para organizarlas científicamente e 
interpretativamente. 
 

1.2.4.4.4.2.1 Proyecto 
 

Las tareas correspondientes a esta etapa de la planeación están en relación directa 
con el diseño de los espacios exhibitorios, por una parte, y con el diseño del mobiliario 
para exhibición por la otra. 
 

El diseño de espacios tendrá que resolver las jerarquías de circulaciones del público, 
las áreas y puntos de observación, las zonas de reposo necesarias como pausas 
indispensables para la visita, las secuencias o encadenamiento de los espacios, en 
relación estrecha con la organización de la colección y el sentido didáctico que se 
establezca. 
 

El diseño de mobiliario tendrá que asesorarse de especialistas en conservación de 
objetos, a fin de que los elementos exhibitorios dispongan de las condiciones 
necesarias, acordes a las técnicas de conservación más avanzadas.  El mobiliario 
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museográfico se refiere a vitrinas de diversos tipos, bases, mamparas divisorias, 
tableros para elementos gráficos, repisas, tarimas, sistemas de iluminación, elementos 
de herrería y vidriería, dioramas, etc.  Todo esto tendrá que responder a las 
necesidades particulares de la colección que será exhibida, por lo general en cada 
caso es diferente. 
 

Se recomienda la adopción de un criterio que haga prevalecer al elemento exhibido 
sobre el elemento exhibitorio.  Se da el lamentable caso en muchas museografías, de 
que es más importante lo segundo que lo primero, quedando los objetos relegados a 
segundo término, dentro de un predominio de formas exageradas en los muebles.  
 

Esta etapa correspondiente al proyecto, tendrá que ser realizada por un experimentado 
diseñador, suficientemente preparado y empapado en la materia de la exhibición.  
Generalmente, por su preparación académica, se recomienda la presencia de un 
arquitecto, quien tiene mayores conocimientos técnicos, tanto en el manejo y 
ordenación jerárquica de espacios, con el de manejo y conocimiento de los materiales y 
soluciones más adecuadas para el mobiliario.  Podríamos hablar aquí de la primera 
categor²a en museograf²a, que corresponder²a al ñmuse·grafo dise¶adorò. 
 

1.2.4.4.4.2.2 Producción 
 

Al igual que el proyecto, tendremos que referirnos aquí a dos áreas principales.  Se 
podría llamar a la primera producción generalizada, refiriéndose ésta a la hechura, un 
tanto en plan masivo o en serie, de los muebles ya descritos anteriormente.  Para ello 
habrá que disponer de un taller suficientemente equipado desde el punto de vista de 
ebanistería, carpintería, herrería, electricidad, etc., o bien disponer de los servicios de 
contratistas experimentados que puedan realizar todos estos trabajos. 
 

El segundo aspecto de la producción se refiere al campo especializado de diversas 
técnicas auxiliares y complementarias.  Tales son los procedimientos de fotoserigrafía 
para cédulas, las técnicas de este mismo tipo u otro para obtener réplicas fidedignas, la 
elaboración de diversos elementos gráficos como señalamiento, letras corpóreas de 
plástico, uso de textiles para forrar o tapizar superficies, enmarcado de dibujos, 
grabados, etcétera. 
 

Toda esta producción especializada requiere de talleres diversos, como el de 
ebanistería ya señalado, otro de fotografía y revelado, uno más de elementos de 
polivinilo o plástico en general y también un taller de dibujantes para diversas tareas. 
 

De acuerdo con las labores descritas, el personal para la producción generalizada, será 
de distinta categoría de aquel necesario para la producción especializada.  En el primer 
caso, es necesaria la presencia de carpinteros, ebanistas, electricistas, vidrieros y aún 
de herreros, albañiles, yeseros y plomeros. 
 

La producción especializada requiere la colaboración de un fotógrafo de calidad 
artística, de prácticos en serigrafía, así como de personal instruido para el manejo del 
plástico y la producción de elementos de esta naturaleza.  Se requiere asimismo del 
trabajo de dibujantes hábiles para la producción de elementos gráficos en general, así 
como de copistas que puedan realizar réplicas de documentos, tanto escritos como 
pintados, etc.  Naturalmente que todo esto variará con el tipo de museografía de que se 
trate. 
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1.2.4.4.4.2.3 Montaje 
 

El montaje de una exposición importante, sea de carácter temporal o fijo, exigirá 
diversos niveles de trabajo.  Sin embargo, al igual que en las etapas anteriores, 
podemos dividir las tareas en dos grandes campos.  
 

El montaje de mobiliario que qued· descrito dentro de la ñproducci·n generalizadaò 
requerirá el mismo tipo de operarios descritos para esa etapa. 
 

El montaje de objetos de la museografía requiere, por el contrario, personal adiestrado 
dentro de un nivel artesanal y personal especializado y capacitado dentro de un nivel 
de creatividad artística y sentido decorativo.  
 

Si no hay posibilidades ideales de encontrar personal que conjugue los dos aspectos 
señalados, de oficio artesanal práctico y de calidad artística, habrá que disponer de 
personas con capacidad de fino trabajo manual para fijar las piezas, colocar las  
cédulas y enfrentarse al problema de dejar discretamente ocultos los sistemas de 
suspensión, así como dejar resuelta la resistencia y estabilidad de los elementos 
sustentantes. 
 

Por otra parte, habrá que buscar y entrenar personal con sentido creativo en cuanto a 
presentación decorativa de los objetos y con suficiente conocimiento de los propósitos 
del guión museográfico y soluciones presentadas por los diseñadores. 
 

Pudiéramos hablar aquí de dos categorías de museógrafos para montaje.  
Llamar²amos al primero ñmuse·grafo pr§ctico de montajeò y al segundo ñmuse·grafo 
artista de montajeò. 
 

En lo anteriormente expuesto, se puede observar la pluralidad de elementos y niveles 
de preparación que se requieren para integrar un equipo eficiente para las exhibiciones.   
Podemos concluir enumerando las diferentes especialidades que se han analizado y 
quizá en muchos casos se encuentren personas que puedan abarcar diversos campos 
de los que se anotan. 
 

ü Para los guiones: 

~ Asesor especialista. 

~ Curador (ligado a las colecciones). 
 

ü Para el proyecto: 

~ Museógrafo diseñador (posible arquitecto). 

~ Ayudante de diseño (espacios). 

~ Ayudante de diseño (mobiliario). 
 

ü Para la producción generalizada: 

~ Ebanistas. 

~ Carpinteros. 

~ Electricistas. 

~ Diversos. 
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ü Para la producción especializada: 

~ Fotógrafo. 

~ Técnico en serigrafía. 

~ Dibujantes. 

~ Técnico en plástico. 
 

ü Para el montaje generalizado: 

~ Carpinteros. 

~ Electricistas. 

~ Vidrieros. 

~ Herreros. 

~ Albañiles. 

~ Plomeros. 
 

ü Para el montaje de objetos: 

~ Manuales (prácticos en montaje de objetos). 

~ Artísticos (alto sentido decorativo y didáctico).  
 

La complejidad del personal requerido hace difícil la aplicación exclusiva del término 
ñmuse·grafoò.  Sin embargo, pudieran establecerse tres categor²as o capacidades, 
siendo la primera la de ñmuse·grafo dise¶adorò, la segunda de ñmuse·grafo en montaje 
art²sticoò y la tercera ñmuse·grafo en montaje pr§cticoò. 
Es indudable que el ideal sería la unificación de todas estas categorías. 
 

1.2.4.4.4.2.4 Una Exposición o Muchas, o Un Museo 
 

Anexo A.X. p. 396. 
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1.2.4.4.5 Dirección ~ Quinto Procedimiento Administrativo Aplicado a los Museos 
 

Después de formular objetivos y planes, diseñar la estructura organizacional y 
efectuado el proceso de integración de recursos, el uso eficaz de éstos dependen del 
proceso de dirección.  La función de dirigir se refiere a la forma cómo se establece el 
ambiente interno de la organización poniendo  especial atención en la conducción de 
los recursos humanos, abarca en sí ejercer el mando, fijar los incentivos para el 
rendimiento, el diseño del sistema formal de comunicación definiendo condiciones y 
políticas que ayudarán a dirigir al personal, así como la supervisión que implica el 
ejercicio de influencia entre los subalternos.  Todo esto con el propósito de elevar al 
máximo la eficacia de los recursos humanos.  
 

Además la dirección cumple con las funciones de: clarificar al personal los requisitos de 
la estructura organizacional; sin algún tipo de dirección, lo más probable es que el 
personal no entienda la importancia de seguir ciertas políticas o de usar determinados 
procedimientos administrativos, así mismo, la dirección cumple con la función de 
implantar objetivos, planes y tomar decisiones. 
 

1.2.4.4.5.1 Función de la Dirección 
 

La función de dirección está estrechamente relacionada con la estructura de un 
organismo social.   La estructura proporciona el diseño para establecer la forma en que 
habrá de funcionar el organismo y la dirección moviliza a los recursos humanos dentro 
de tal diseño; la estructura organizacional certifica ciertas normas de comportamiento y 
la dirección define una manera de conducir esos comportamientos.  
 

1.2.4.4.5.2 Definición 
 

Es el proceso que realiza una persona o líder para influir en los demás a realizar un 
trabajo unido y de manera eficaz. 
 

Es conveniente tener presente que todas las organizaciones se crean para presentar 
servicios a la gente (tanto dentro como fuera del un organismo social).  El hombre con 
su dignidad y participación es el centro del cual giran todas las cosas materiales.  Este 
enfoque centrado en los recursos humanos proporciona mayor énfasis a la importancia 
de la ejecución en el trabajo administrativo. 
 

1.2.4.4.5.3 Importancia de la Dirección 
 

La dirección administrativa pone en movimiento la voluntad de hacer algo y transformar 
los deseos en acciones para logar el éxito; los administradores se enfrentan a muchos 
y variados problemas parcialmente intangibles y que implican muchas complejidades, 
una adecuada dirección ayuda a solucionar estas tareas y proporciona una especie de 
colchón para absorber el impacto de las dificultades a todas las actividades 
administrativas. 
 

Para orientar, el administrador debe incluir a los demás que realicen los planes y 
objetivos que se hayan fijado y a que se mantengan dentro de los límites compuestos 
por la organizaci·n.  Como todo ñacto administrativoò, es el resultado de una decisi·n, 
para ganarse la buena voluntad del personal hay que tener en cuenta el tipo de 
decisiones que toma el administrador y la manera en que las impone.  
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Los planes, la organización y el control y hasta la misma actuación dependen del 
ñentendimientoò.   Por tal motivo se ha incorporado un elemento en la interpretación de 
las comunicaciones, a las que se consideran como el medio de crear el entendimiento, 
las comunicaciones son de enorme importancia para un administrador, aunque a veces 
delega ese trabajo en grupos auxiliares, es éste en realidad un aspecto de la actividad 
administrativa que exige la atención de todo director. 
 

Aún la maquinaria más perfecta deja de funcionar si  no cuenta con un buen motor, en 
las personas ese motor es la ñmotivaci·nò si el administrador consigue que sus 
subordinados trabajen intensa y coordinadamente, es porque sienten interés en lo que 
hacen y habrá pasado con éxito la prueba más difícil (tanto emotiva como lógica) de un 
administrador profesional. 
 

1.2.4.4.5.4 La Importancia de la Función de la Dirección 
 

ü Activa todas las directrices (instrucciones y orientaciones establecidas durante 
las fases de planeación y organización).  

ü Por medio de ella se consigue las formas de comportamiento más requeridas del 
personal en el organismo. 

ü Una dirección eficiente es vital en la moral del personal y como consecuencia en 
la productividad. 

ü Su calidad se ve reflejada en el logro de los planes y objetivos, en la efectividad 
de una estructura orgánica y en la eficiencia de los sistemas de control. 

ü Mediante una dirección eficiente, se establece el sistema de comunicación para 
que la organización opere. 

 

1.2.4.4.5.5 Principios de la Dirección 
 

Si se lleva a la práctica los principios que se detallan a continuación, se puede llegar a 
dominar la acción de dirigir.  Se pueden llevar a cabo estos principios después de 
observar y analizar los métodos empleados en organismos sociales  públicos y 
privados. 
 

ü Coordinación de intereses. 
ü Impersonalidad del mando. 
ü Supervisión directiva. 
ü Vía jerárquica. 
ü Resolución de los conflictos. 
ü Aprovechamiento del conflicto. 

 

Se enfoca a orientar y encauzar los esfuerzos hacia las metas establecidas y motivar a 
los subordinados para despertar en ellos el interés en el desarrollo del trabajo que se 
les encomienda, un claro sentido de solidaridad para desarrollar el trabajo en equipo y 
un fuerte sentimiento de adhesión a la institución.  
 

La dirección deberá aplicar los principios de autoridad, mando, comunicación, 
supervisión, motivación, así como la toma de decisiones, selección de exposiciones y 
planificación de actividades. 
 

La dirección debe responder a la misión de la institución y variará en función de sus 
responsabilidades y tamaño.  Tendrá que sincronizar las funciones generales que el 



 157 

museo debe desarrollar para cumplir con su misión, Planificación, Programación, 
Organización y Procedimientos, Reclutamiento y Administración de recursos humanos.  
Todas las unidades administrativas de los museos deben ejecutar tareas: técnicas, 
financieras de seguridad, contables y administrativas propiamente dichas,  las cuales 
se ejercen desde la Dirección de la institución, estableciendo el presupuesto anual para 
el desarrollo de las actividades, recomendando normas de control financiero. 
 

Para cubrir  el puesto de Director de museo,  se requiere desarrollar las siguientes 
Habilidades Directivas: 
 

1.2.4.4.5.6 Estrategias Directivas 
 

El director de un museo debe poseer conocimientos de Administración Estratégica que 
le permitan desarrollar: 

~ Estrategias para la formación de cuadros 
~ Estrategias de delegación 
~ Estrategias de actualización permanente 
~ Estrategias de la inteligencia organizacional para vigilancia del entrono 
~ Estrategias de hábitos de pensamiento positivo y control del impulso 
~ Estrategias de negociación para la consecución de la asertiva toma de 

decisiones 
 

1.2.4.4.5.7 Habilidades de Negociación con el Personal 
 

Establecer políticas que regulen las Relaciones Laborales que permitan una 
negociación sana del contrato colectivo de trabajo con los sindicatos, evitando así 
cualquier amenaza de huelga o paro de labores del museo.   Estas políticas deberán 
contemplar un sistema de tramitación de las quejas del personal, la formulación y 
aplicación del reglamento interior del trabajo, la constitución de la comisión de higiene y 
seguridad y procedimientos para la contratación colectiva e individual. 
 

1.2.4.4.5.7.1 Ejemplo de las Actividades y Habilidades Directivas que Debe 
Desarrollar el Director de un Museo 

 

~ Organizador y promotor del museo. 
~ Habilidad para seleccionar al personal especializado. 
~ Establecer políticas para incrementar el número de visitantes.  
~ Habilidad para incrementar las colecciones obteniendo recursos tanto del sector 

público como del sector privado para su adquisición.  
~ Desarrollo de sistemas de seguridad (alarmas, rayos infrarrojos) para lograr una 

mejor vigilancia. 
~ Desarrollo de políticas para la difusión del museo. 
~ Desarrollo de políticas para la conservación y preservación de las colecciones.  
~ Habilidad para relacionarse con los diversos sectores de la sociedad, tanto en el 

ámbito político, empresarial y educativo.  
~ Promotor para obtener los recursos financieros, así como el control de los 

mismos.  
~ Establecer políticas para la documentación y control de colecciones.  
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~ Desarrollar habilidades de capacidad como político que le permita enfrentar y 
resolver los problemas de la Administración Pública a la que está sujeta la 
regulación de los museos nacionales, estatales y municipales.  

 

Para que un director cumpla con lo expuesto anteriormente, debe tener una formación 
profesional que permita penetrar los niveles para saberlos corregir, organizar y ordenar.  
Hacer la secuencia histórica en el museo, es decir, el diseño y la dirección del montaje 
y también tener la capacidad de saber delegar, por lo tanto el directivo del museo 
deberá poseer independientemente de esos atributos, una preparación especializada 
en las disciplinas administrativas para conducir una institución a su cargo con un 
liderazgo visionario que a través de las habilidades interpersonales, la capacidad de 
negociación, y la toma oportuna y acertada de decisiones, logren enfrentar y resolver 
las amenazas y trampas del cambio constante, con el fin de propiciar la promoción  y 
difusión de los museos, incrementando así el número de visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. 
 

1.2.4.4.6 Control ~ Sexto Procedimiento Administrativo Aplicado a los Museos  
 

El control se ha convertido en una de las principales herramientas de administradores, 
ya que permite mantener la actividad organizacional dentro de los límites permisibles y 
de acuerdo a las expectativas planeadas. 
 

Es el establecimiento de normas con el fin de medir el desempeño para comparar lo 
realizado y tomar medidas correctivas en la operación e interpretación de los medios y 
mecanismos que nos permiten comparar los resultados reales con los resultados 
estimados, a fin de corregir las desviaciones o vencer los obstáculos que se hubieren 
presentado en la realización de los programas.  
 

Al ser la última fase del proceso administrativo, el control cierra el ciclo 
retroalimentando al proceso administrativo, implementado en el museo en especial a la 
planeación. 
 

1.2.4.4.6.1 El Proceso de Control 
 

A partir de ciertos objetivos y planes para alcanzarlos, la función del control implica 
medir las condiciones reales, compararlas con los estándares e iniciar la 
retroalimentación.  Puede ser utilizada para coordinar la actividad organizacional, 
enfocarla en la dirección correcta y facilitar el logro de un equilibrio dinámico. 
 

Así, el proceso del control,  comprende cuatro elementos o pasos fundamentales que 
se vinculan secuencialmente  en un ciclo y que se puede definir como:  
 

El proceso para medir el desempeño real comparándolo con un parámetro y tomar 
acciones administrativas para corregir las desviaciones o los parámetros inadecuados. 
 

1.2.4.4.6.1.1 Análisis de los Cuatro Pasos Fundamentales del Proceso del Control 
 

i. Establecer parámetros y métodos para medir el desempeño organizacional. 
 

Tanto las metas generales como los objetivos específicos deben ser claros, 
mensurables, controlables y establecidos para cumplirse en un tiempo determinado, 
siendo que estos deben ser revisados periódicamente para asegurarse de que son 
viables y plantean un reto para los involucrados.  
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Se toman como ejemplo los objetivos  del Área 1. referidos en la página 118 de este 
trabajo y que se refiere a la  investigación y documentación de colecciones.  
 

El objetivo que se establece, es conocer las colecciones sistematizando la 
documentación para su mejor uso museístico.  Para lograr su cumplimiento, deberá 
estar perfectamente definida la cantidad de colecciones que se van a documentar, así 
como el origen de las mismas; ya sea por adquisiciones, altas y bajas, traspasos y 
préstamos, catálogo inicial de base, catalogación en tarjeta y tarjeta madre, 
estableciendo con ello un parámetro que no puede ser enunciado simplemente como 
ñconocer las coleccionesñ, sino definir el n¼mero de colecciones que se van a 
documentar. 
 

Por lo anterior, se requiere diseñar una serie de parámetros de desempeño y un 
balance apropiado que permita un control efectivo y eficiente del cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 

ii. Medir el desempeño 
 

El desempeño tiene muchas dimensiones, como son: 
a. La efectividad (grado de logro de los objetivos). 
b. La eficiencia (la cantidad de colecciones documentadas). 

 

Para medir el desempeño la clave está en reconocer que dimensiones son importantes 
y controlables, por lo que esta actividad se tiene que realizar continuamente, ya que 
debe considerar tanto los resultados como el proceso realizado para llegar a ellos. 
Continuando con el ejemplo de la ñinvestigaci·n y documentaci·n de las coleccionesò, a 
fin de medir el desempeño de los parámetros establecidos, es necesario llevar a cabo 
la supervisión del personal a fin de verificar que se este cumpliendo con este objetivo y 
detectar cualquier desviación para corregirla oportunamente. 
 

iii. Determinar si el rendimiento concuerda con el parámetro. 
 

En el ejemplo que se está tratando, una vez evaluado el resultado, se verifica el grado 
en que se alcanza el objetivo con base en los parámetros establecidos. 
Esto consiste en comparar lo realmente hecho por cada individuo o área funcional, con 
aquello que se esperaba que hiciera.  En este caso concreto, se comprueba si el 
número de piezas documentadas cumple con el objetivo propuesto.  Por ejemplo si en 
el  objetivo se establecieron documentar 100 piezas y únicamente se documentaron 95, 
se considera que el objetivo cumplió con los parámetros establecidos, ya que se debe 
establecer cierto margen de holgura al realizar la comparación, debido a que en 
ocasiones es muy difícil que se logren resultados exactamente iguales a los 
establecidos en los parámetros. 
 

iv. Tomar medidas correctivas. 
 

Este paso solo se lleva a cabo si como consecuencia de lo anterior, se identifican áreas 
o actividades en las que el desempeño es significativamente distinto de lo esperado.   
Como ejemplo se establece el objetivo de investigar y documentar 100 piezas en un 
tiempo determinado y al revisarse el cumplimiento del objetivo, da como resultado que 
únicamente se documentó la mitad de las piezas.  Esto implica establecer medidas 
correctivas, o si es necesario efectuar una reorganización por medio de la reasignación 
y aclaración de tareas al personal.  Otra manera de enmendar el camino, es mediante 
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modificaciones a la estructura organizacional, substituyendo al personal deficiente con 
personal mejor preparado, e implementando métodos de selección y programas 
eficaces de capacitación. 
 

Es importante el revisar si el personal asignado a la investigación y documentación de 
colecciones, contó con los recursos materiales necesarios para realizar dicha labor o 
definitivamente  no se implementaron oportunamente las bases para medir el 
desempeño y determinar el rendimiento.  
 

1.2.4.4.6.1.2 Controles Aplicados a la Operación 
 

Estos controles se caracterizan por su grado de intervención; antes, durante y después 
de la operación: 
 

a. Controles de fomento al avance o anteriores a la operación. 
Los controles de este tipo se llevan a cabo antes de que se desarrolle la 
actividad. Su objetivo es prevenir los problemas y evitar que ocurran.  El ejemplo 
más común de este tipo de controles son los presupuestos, ya que en ellos se 
definen los recursos que se van a necesitar para la realización de las 
operaciones del museo, tal y como quedó establecido en el capítulo de la 
planeación, en la que se aborda el tema del presupuesto ampliamente, en este 
caso autorizado el presupuesto, se procede a ejercerlo y con ello establecer un 
sistema de control presupuestal.  

 

Considerando que en nuestro país los museos más importantes son propiedad 
del Gobierno Federal o de los Gobiernos Estatales y Municipales, los recursos 
presupuestales como se mencionó en el capítulo correspondiente a la 
planeación, provienen de recursos públicos que se distribuyen a través del 
presupuesto de egresos de la federación.   También es necesario precisar que 
en la actualidad los museos obtienen ingresos propios y que forman parte del 
presupuesto de la institución. 

 

Bajo este esquema, los museos deberán controlar sus ingresos y egresos a 
través de una comparación de los resultados reales, con los presupuestados, 
esto mostrará las variaciones y desviaciones que regularmente surgen como 
consecuencia de las operaciones realizadas. 

 

Las variaciones deberán ser analizadas y se tendrá que justificar su desviación, 
así mismo se implementarán medidas correctivas. En el caso que los gastos 
reales sean superiores a los gastos presupuestados, se implementarán políticas 
de austeridad en el gasto. Estas medidas de control se refuerzan en los museos 
dependientes del estado, debido a que la Administración Pública Federal ha 
desarrollado medidas de control interno en materia de planeación, programación 
y presupuesto del gasto público. 

 

b. Controles directivos o concurrentes. 
Estos controles tienen por objeto detectar las desviaciones respecto a una 
norma o meta y permitir que se realicen correcciones antes de concluir 
determinada serie de acciones. 

 

El ejemplo más representativo dentro de esta categoría es la supervisión directa, 
es decir, la que hace el supervisor con respecto a las personas a su cargo hasta 
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el momento de estar desarrollando su labor.  Estos controles directivos se 
refuerzan en los museos dependientes del estado con la supervisión que ejerce 
la Contraloría Interna de cada una de las entidades que tienen bajo su cargo la 
administración y operación de los museos como son las Contralorías Internas 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y la de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, 
organismos que tienen como objetivo vigilar el cumplimiento del marco 
normativo en materia de control.  Como ejemplo de ello se puede mencionar el 
cumplimiento y observancia en la Ley de la Obra Pública de la Ley de 
Adquisiciones  que se aplica en la contratación de servicios y suministro de 
materiales que son necesarios en el mantenimiento y operación del museo.  

 

c. Controles de selección o aprobación. 
Este es un método de control para reconocer cuales procedimientos se deben 
seguir o que condiciones se deben satisfacer antes de proseguir con las 
operaciones.  En otras palabras, el control de selección o aprobación se 
establece para actividades que representan un punto clave en el desarrollo de 
las actividades museísticas, ya sea por su importancia o porque de ellas 
depende la continuación de las mismas. 

 

1.2.4.4.6.1.3 Ejemplo de un Procedimiento Aplicado al Inventario, Control  y 
Administración de las Colecciones. 

 

Este trabajo se realiza mediante un sistema computarizado en el que se combina actas 
de entrada y de salida y se relacionan con  libros de control que contienen el inventario  
de las piezas que conforman la colección del museo.  
 

Para registrar los mismos movimientos,  pero con datos más especializados, más 
técnicos y abundantes, existen seis actas que hay que llenar por cada objeto o grupo 
de objetos, según criterio, como es el caso de algunas colecciones de objetos 
pequeños o conjuntos inseparables.   Asimismo se usan libros para ubicar y controlar 
las actas.  
 

1.2.4.4.6.1.3.1 Actas 
 

Las actas se combinan con cinco libros para asiento de datos y dos libros para el 
control de ellas. 
 

1º. Acta de entrada al Museo (num. 1), correspondiendo con el libro de entradas de 
objetos (num. 1) y con el libro de entrada de objetos cuyo valor o interés para el 
museo es bajo (num. 2).   Estos objetos no continúan el proceso de registro e 
inventariación. 

 

2º. Acta de entrada para observación o estudio temporal de un objeto (num. 2). 
 

3º. Acta de entrada temporal de un objeto para su exhibición (num. 3).  Ambas actas 
(núms. 2 y 3) quedan relacionadas con el libro de llegadas temporales (num. 3). 

 

4º. Acta de salida por donación o venta (num. 4). 
 

5º. Acta de salida definitiva o temporal (num.5).  Ambas actas (núms. 4 y 5) quedan 
relacionadas con el libro de bajas (num. 4) y con el libro de salidas temporales 
(num. 5). 
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6º. Acta de responsabilidad de cada persona depositaria (num. 6). 
 

7º. Libro de actas (num. 6) que reúne a todas. 
 

8º. Libro de control de actas para su localización y consulta rápida (num. 7). 
 

1.2.4.4.6.1.4 Ejemplo de un Procedimiento de Control que se Aplica 
Específicamente a las Pinturas que se Exhiben en los Museos de Arte 

 

La documentación científica y cultural deberá reunir los siguientes requisitos para su 
control. 
 

× Fichas de estudio.  Esta ficha, que incluye los datos que enseguida se anotan, 
además de catalogar al objeto prepara la documentación para el inventario definitivo 
y se trata  en suma del ñpasaporteò del objeto para quedar debidamente inscrito en 
el museo mediante el libro de inventario.  
ü Datos que se consignan en la ficha de estudio:  
Á Número de inventario. 
Á Nombre del pintor, con fechas de su vida.  
Á Título de la pintura, escuela geográfica y etapa, descripción iconográfica de 

la pintura.  Anotación del lugar de la firma si no la hay.  Anotación de la 
fecha, si la hay. 

Á Acta de llegada. 
Á Quién presentó o compró la obra. 
Á Precio. 
Á Material y dimensiones. 
Á Estado de conservación. 

ü Las fichas o tarjetas de estudio se archivan alfabéticamente.  
ü Cardex de la pintura, de la Sección. 
ü Se consignan los datos siguientes: 
Á Numeración seguida. 
Á Nombre y fecha, brevemente descritos. 
Á Análisis breve y descripción. 
Á Número de inventario. 
Á Clave topográfica. 
Á Ordenación alfabética. 

 

× Cardex, Similar al anterior, de toda la pintura del museo de procedencia.  Sirve para 
consulta y referencia del conservador de la sección. 

 

× Expediente de documentación diversa.  
ü Incluye diversos temas: 
Á Fotos varias. 
Á Iconografía. 
Á Origen. 
Á Historia del arte. 
Á Conservación y restauración. 
Á Bibliografía. 

 

Estos temas se compilan mediante los documentos de diferentes tipos y origen y 
coinciden muy aproximadamente con los Dossier usados en el Museo del Louvre.  
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1.2.4.4.6.1.4.1 Inventario 
 

Una vez realizado todo el proceso anterior (hasta el punto fichas de estudio), se lleva a 
cabo el inventario definitivo, que exige una serie de investigaciones y estudios que se 
consignan usando la ficha de investigación  y se controlan en un libro de hojas foliadas 
y cosidas. 
 

Así mismo la administración general contempla los sistemas de archivonomía y control 
de correspondencia, como procesos indispensables para sus adecuados controles 
administrativos. 
 

Después de llevar a cabo el estudio de la documentación e investigación científica y  
técnica de las colecciones, su catalogación y conservación, además del sistema 
constante de la vigilancia de las piezas, se debe abrir un archivo específico que 
contenga la historia de éstas, con el propósito de conocer los antecedentes a través de 
las unidades que forman el archivo, como son legajos de documentos  que servirán 
para la consulta continua sobre  el origen de las piezas y su ubicación dentro del 
museo.  Por consiguiente se puede definir que el archivo constituye el sector principal 
de las colecciones del museo, evitando así un caos por la pérdida de la información de 
éstas. 
 

1.2.4.4.6.1.4.1.1 Definición de Archivonomía 
 

Indistintamente se usa el término de archivonomía o biblioteconomía  o bibliotecología / 
documentación, como se conoce también en algunos países, siendo el conjunto de 
actividades  técnicas y científicas que tiene como finalidad el conocimiento de la 
información, de los materiales en que se presenta y del lugar en que se hace uso de 
ella, para con esto responder mejor en calidad y cantidad a las demandas de 
información que hace la sociedad.  Es la responsable de  la Catalogación y 
Clasificación.   
 

~ La biblioteca  como  centro de información 
Esta área sirve de apoyo a los autores de obras especializadas para dar a conocer su 
trabajo, así mismo ofrece un servicio a: los estudiantes, investigadores, historiadores, 
docentes, etc.  en sus consultas. 
 

1.2.4.4.6.2 Concepto de  Administración de Riesgos 
 

Debido a los constantes cambios en el entorno económico, político, social y cultural, al 
aumento de los distintos tipos de riesgos y a los requerimientos tanto legales como 
internos, tener un sistema de control interno y administración de riesgos, se vuelve 
indispensable en nuestros días.   El museo como entidad económica debe adoptar 
estrategias en materia de administración de riesgos cuyos objetivos sean la 
preservación de los bienes del museo, así como la seguridad del personal y visitantes 
ayudando a protegerlos de los mencionados riesgos a los que pueden estar expuestos.  
 

1.2.4.4.6.2.1 Concepto 
 

La Administración de Riesgos ~ es el proceso de planear, dirigir, organizar y controlar 
los recursos y actividades de una empresa para reducir al mínimo el efecto económico 
al ocurrir un riesgo, al menor costo posible. 
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1.2.4.4.6.2.2 La Administración de Riesgos en los Museos 
 

Es un área dedicada al análisis, identificación y evaluación de riesgos a los que está 
expuesto normalmente un museo, por lo que las finalidades y objetivos son proteger los 
activos de la mejor manera posible mediante la creación de un programa de seguridad 
óptimo y adecuado, de protección activa y pasiva para la conservación del patrimonio 
de éste. 
 

1.2.4.4.6.2.3 Funciones de la Administración de Riesgos 
 

~ Implantar el programa de Administración de Riesgos que vaya de acuerdo a las 
actividades que realiza el museo, analizando la exposición, eventualidad y 
susceptibilidad de riesgos a los que están expuestos sus bienes, piezas, obras de arte 
y objetos de difícil reposición,  basado en un análisis técnico obtenido de la inspección 
de las instalaciones y medidas de protección activa implementadas. 
 

~ Investigación permanente sobre nuevas condiciones o disposiciones en materia 
de Seguros y Fianzas, que afecten los intereses, ya sean decretadas por los 
organismos oficiales o que se implanten en el mercado asegurador. 
 

~ Establecimiento, asesoría, evaluación y valuación de los montos asegurados, 
principalmente  para edificios, maquinaria, equipo y obras de arte, piezas y objetos de 
difícil reposición, de acuerdo a sus propias características. 
 

~ Estudios sobre control y prevención de  pérdidas con el fin de coadyuvar a 
mantener las cuotas establecidas en las pólizas que amparen los bienes, así como 
para incrementar el índice de seguridad y mantenimiento de las instalaciones y de las 
personas que laboran en la organización.  
 

1.2.4.4.6.2.4 Protección Activa 
 

Son las medidas de seguridad implementadas para proteger al personal, visitantes y 
patrimonio del museo, clasificándose de la siguiente manera: 
 

1.2.4.4.6.2.4.1 Vigilancia 
 

~ Contratación de los servicios de la policía bancaria e industrial o empresas 
privadas de seguridad con la implementación de los siguientes procedimientos: 

o Estrategias de la inteligencia organizacional para vigilancia del entrono. 
o Tener un sistema de vigilancia constante de las colecciones.  
o Cuidado de salas, de colecciones expuestas y edificio. 
o Cuidado nocturno.  Cuerpo de veladores.  
o Control de accesos.  Taquillas, elevador y porterías. 
o Vigilancia y seguridad y protección contra riesgos de los objetos. 
o Desarrollo de sistemas de seguridad (alarmas, rayos infrarrojos) para lograr una 

mejor vigilancia. 
o Monitoreo ï CCTV (control de circuito de televisión). 
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1.2.4.4.6.2.4.2 Protección Física del Inmueble (Puertas Blindadas, Ventanas 
Blindadas, Esclusas) 

 

× Detección y determinación de áreas restringidas: 
ü Introducción de objetos no permitidos (cámaras, alimentos, armas de todo tipo) 

definir filtros en los accesos. 
ü Sistemas de combate. 
ü  Detección de incendios. 
ü Alertas por intromisión. 

 

× Extintores con agente extintor que no dañe las piezas: 
Red contra incendio para:  
ü Hidrantes exteriores de 2.5ò de di§metro. 
ü Para Hidrantes interiores provistos con mangueras de 15 mts. 
ü Para Hidrantes exteriores provistos con mangueras de 30 mts. 
ü Hidrantes interiores de 1.5ò de di§metro. 
ü Sistema o tanque que tenga capacidad suficiente para dos horas de operación, 

con dos hidrantes, y que al mismo tiempo surtan de agua con 60,000 mil galones 
aproximadamente. 

 

1.2.4.4.6.2.4.3 Planes de Emergencia y Contingencia 
 

ü Capacitación del personal voluntario de protección civil para prácticas de 
simulacros ~ brigadistas de ruta de evacuación, primeros auxilios e incendios.  

 

1.2.4.4.6.2.4.4 Protección Pasiva 
 

ü Seguros 
La protección pasiva se maneja a través de un programa de seguros que brinde 
la protección integral del personal, visitantes y patrimonio del museo.   
En este sentido se debe considerar que dadas las funciones del museo, se debe 
aplicar una verdadera administración del riesgo, la cual consiste en detectar los 
riesgos específicos a los que se haya sujeto un bien, una pieza, una obra de arte 
y objetos de difícil reposición que conforman el patrimonio del museo, tratando 
de protegerlo mediante condiciones particularizadas en forma tal, de que queden 
cubiertas todas las posibles fisuras a una pérdida real latente.  Es por ello que 
las coberturas deben brindar una protección integral evitando discrepancias y / o 
confusiones al momento de presentarse un siniestro. 
Con base a lo antes descrito, es importante definir que la póliza de seguros es 
un contrato como cualquier otro donde se estipulan términos, condiciones, 
cláusulas y especificaciones especiales y en base a estas las aseguradoras 
indemnizarán los siniestros que sean reclamados. 

 

Á El programa de seguros para el museo debe incluir los siguientes daños a 
cubrir: 
~ Edificio e Instalaciones 
~ Colecciones 
~ Obras de arte 
~ Mobiliario y equipo 
~ Maquinaria y equipo 
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~ Equipo de comunicación 
~ Equipo de cómputo 
~ Equipo de laboratorio 
~ Equipo electrónico 
~ Por ruptura de maquinaria 

 

Á Coberturas 
~ Incendio 
~ Rayo 
~ Explosión 
~ Aviones u objetos caídos de ellos  
~ Humo 
~ Huelgas y alborotos populares 
~ Sabotaje  
~ Terrorismo 
~ Temblor 
~ Responsabilidad civil  
~ Responsabilidad patrimonial 
~ Cobertura de robo de piezas y obras de arte de imposible o difícil 

reposición, la que requiere certificado de autenticidad 
~ Cobertura de robo de dinero y valores 

 

Á Suma asegurada 
Para fijar la suma asegurada de los bienes, se deberá determinar el grado 
más alto de los diferentes riesgos y de tal forma establecer un Límite Único y 
Combinado (LUC). 

 

Á Para obras de arte y objetos de difícil reposición  
~ La suma asegurada se determinará considerando la obra más valiosa y 

se toma como referencia para el valor máximo de exposición al riesgo.  
~ En el caso de préstamo de obras de arte, se deberá contratar una 

cobertura especial ya que existen colecciones propias y de terceros  que 
en ocasiones se dan o se reciben en préstamo y se tiene que cubrir el 
transporte y la estancia en los lugares en donde se van a exhibir 
permanente o  eventualmente. 

 

Á Avalúos de las obras de arte 
Los valores a asegurar los deberá proporcionar el propio coleccionista, 
siempre y cuando tenga los conocimientos suficientes o si no un perito en la 
materia, cuyo costo estará a cargo del asegurado o beneficiario.  

 

El seguro cubrirá contra daños físicos y robo de cada una de las piezas, pero debiendo 
tomar nota que si determinada obra de arte soporta una restauración, la Compañía de 
Seguros únicamente pagará el costo de dicha restauración.  En caso de robo si la pieza 
es recobrada, el coleccionista asegurado tiene derecho a que se le entregue dicha 
pieza mediante la devolución de lo pagado. 
 

También se puede cubrir en esta póliza, cualquier colección, su envío y regreso a 
cualquier lugar del mundo, así como su estancia.  
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1.2.4.4.6.2.4.4.1 Procedimientos para la Contratación de Seguros 
 

Por la importancia que reviste integrar un programa de seguros, en necesario convocar 
a las empresas aseguradoras a estudiar la organización del museo,  para identificar 
áreas donde potencialmente pueden ocurrir pérdidas que sugieran la implementación 
de estrategias de control apropiadas para disminuir los riesgos y orientar a la institución 
sobre las condiciones de coberturas más convenientes a sus necesidades, 
proporcionando las cuotas más bajas del mercado.  
Como se ha venido comentando en esta tesis, los museos más importantes de nuestro 
país dependen de los gobiernos federales, estatales y municipales, por consiguiente la 
contratación de las pólizas de seguro se hará mediante los procedimientos de licitación 
pública apegada a las leyes y reglamentos correspondientes. 
 

Nota: Apoyo del Ing. Reynaldo Gerardo Arango Herrera. 
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Las funciones museológicas pueden quedar  

englobadas en forma muy general  
en las palabras Conservar y Difundir. 

 

Felipe Lacouture Fornelli.  
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA DE LOS MUSEOS 
 

La comunicación que generan los museos va en dos sentidos:  interna y externamente, 
esto significa que el público recibe información primero dentro de éstos mediante: 

folletos, trípticos, cédulas, audioguías, dioramas, etc., y  segundo la  que va hacia fuera 
del museo, esto es la que se realiza mediante; carteles, espectaculares, en el radio, la 
prensa y las diversas y variadas publicaciones como las guías ilustradas, turísticas y 

culturales, panfletos, mapas, gacetas, carteleras, directorios, internet. 
 
 

1.2.5. Administración de la Mercadotecnia de los Museos 
 

1.2.5.1 Concepto de Administración de la Mercadotecnia  
 

La administración de la mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la 
concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 
servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan objetivos individuales y 
organizacionales. 
 

Es un proceso que comprende análisis, planeación, instrumentación y control que 
abarca bienes, servicios e ideas, que se basa en la teoría del intercambio y cuya meta 
es satisfacer a las partes involucradas. 
 

La administración de la mercadotecnia, a lo largo del tiempo, se le ha identificado con 
las funciones y el comportamiento del personal con el mercado de clientes.  La labor de 
la mercadotecnia en el mercado de clientes, la llevan a cabo; los gerentes de ventas, 
representantes de ventas, los gerentes de publicidad y promoción, los investigadores 
de mercado, los gerentes de servicio a clientes, gerentes de producto y de marca, los 
gerentes de industria y mercado y el vicepresidente de mercadotecnia.  
 

A la administración de la mercadotecnia le corresponde la función de influir en el nivel, 
la oportunidad y la composición de la demanda, de tal forma que contribuya a que la 
organización logre sus objetivos. 
 

La organización se forma de una idea del nivel deseado de transacciones con el 
mercado meta.  Sin embargo, en ocasiones el nivel real de demanda puede estar 
abajo, ser igual o estar por encima del nivel deseado en cuanto a demanda.  
 

Los ejecutivos de mercadotecnia confrontan esta tarea por medio de la investigación, la 
planeación, la instrumentación y el control de mercados.  Dentro de la planeación 
deben tomar decisiones respecto a los mercados meta, el control del mercado, 
desarrollo del producto, fijación de precios, canales de distribución, distribución física, 
comunicación y promoción.  
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1.2.5.2 La  Mercadotecnia y la Comunicación en los Museos 
 

Las diversas acepciones de las herramientas en los términos referentes a la   
comunicación son:  
 

1.2.5.2.1 Mercadotecnia 
 

El marketing es, en esencia, un proceso de intercambio entre quienes buscan un 
producto o servicio y quienes pueden suministrarlo.   Formalmente se define como ~ un 
proceso social, administrativo y de gestión por medio del cual éstos están dirigidos a 
satisfacer las necesidades, carencias y deseos de los individuos y grupos, los cuales 
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta e intercambio de 
servicios o productos de valor con otros individuos o grupos ~ (Marketing de los 
Museos, Phillip Kotler). 
 

1.2.5.2.2 La Difusión 
 

Según la Real Academia Española la palabra difundir significa: propagar o divulgar 
conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, información, etc. 
 

1.2.5.2.2.1 Las Relaciones Públicas 
 

Son esencialmente relaciones humanas y crean el vínculo que establece una empresa 
con las personas, instituciones o grupos sociales que, precisamente en cuanto distintos 
a ella, requieren que los objetivos, actividades y servicios de aquélla que sean 
adecuadamente conocidos, interpretados y apreciados. 
 

La sección de Relaciones Públicas del museo deberá dar atención a las múltiples 
consultas que indudablemente se presentarán.  Deberá saber orientar las solicitudes de 
información de carácter científico hacia los especialistas capacitados para contestarlas 
y asimismo tendrá que atender aquellas de carácter múltiple que se presenten, 
provenientes del público general.   Ni en uno ni en otro caso, es decir, por lo que se 
refiere a consultas científicas y consultas de carácter general, se puede soslayar la 
atención que requieran, a fin de prestigiar la institución como un organismo de servicios 
públicos. 
 

Se presentarán, igualmente, necesidades para servicios de diversa índole, que 
teniendo el carácter de colaterales habrá que atender en forma adecuada.  Nos 
referimos a aquellos servicios de carácter no museístico, pero que contribuyan, al ser 

eficientes, a la atracción de los visitantes del museo.   Los conciertos de música, las 
obras de teatro y la danza, son sumamente atractivos y logran la penetración del 
público en el museo.  Otras actividades y servicios colaterales pueden planearse, 
según las circunstancias.  Sin embargo, habrá que tener en cuenta que estas 
actividades son de carácter complementario, que su función es precisa, pero que no 
constituyen en sí el verdadero trabajo museográfico.  
 

1.2.5.2.2.2 Publicaciones 
 

Este aspecto queda comprendido dentro de las tareas de divulgación, deberá estar 
formado siempre de un criterio fundamentalmente museológico.  Como antes quedó 
dicho, el museo no puede pretender, ni debe constituirse en un centro de altos estudios 
si no lleva implícita la idea de la divulgación del motivo y objeto de sus colecciones.  
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Independientemente de la libertad que requiere un   Centro de Investigación   para 
poder desarrollarse en el museo, hay que dejar claramente establecido que la tarea de 
éste será básicamente del carácter que le corresponde como tal.  
 

El tipo de publicaciones a que un museo debe aspirar queda anotado en forma general, 
aunque no definitiva, en los siguientes puntos: 
 

o Guías de salas o museos.  Estas publicaciones estarán dirigidas a un público 
general, y se recomienda una información que abarque el conjunto y que permita 
la visita en la forma más provechosa y práctica posible.   Puede incluir 
información sobre conjuntos de objetos y sobre objetos en particular, sin 
necesariamente describirlos uno por uno.   Puede ser suficiente un enfoque 
como el indicado para que el visitante puede llevarse una imagen y una 
información general. 

 

o Guías especializadas por objetos.  Estarán destinadas a un público más 
acucioso, que requiera mayor información, la que muchas veces, por razones de 
presentación museográfica, no es posible incluir junto a cada objeto.  De 
acuerdo con el nivel del público, puede establecerse la amplitud y profundidad 
de la información a que nos referimos. 

 

o Documentación monográfica.  Incluirá investigaciones pormenorizadas y de gran 
amplitud sobre los objetos.  Estas publicaciones generalmente estarán 
destinadas a bibliotecas, a instituciones similares al museo y a un público 
estudioso. 

 

o Catálogos para exposiciones temporales.  Deberán incluir la lista de los objetos 
exhibidos, así como un comentario o crítica introductoria para apreciarlos.  Es 
conveniente incluir las especificaciones de tamaño y técnica de los objetos, tanto 
para información de un público no enterado, como para una fácil identificación 
futura de dichos objetos.  Estos folletos serán testimonio, en gran parte, de la 
historia museográfica de las piezas.   En muchos casos, este testimonio puede 
significar un interés adicional del objeto por el hecho de haber formado parte de 
exhibiciones importantes o determinadas.  

 

o Folletos de distribución masiva.  Incluirán información breve sobre el museo y 
sus colecciones para instar a las visitas del público en general y del turismo.  El 
criterio para su diseño puede adaptarse a los sistemas usados por el llamado 
arte publicitario, que ha desarrollado formas adecuadas para lograr la atención 
del público.   En consecuencia, el tipo de información será breve, llamativo y 
conciso. 

 

Otras publicaciones pueden llevarse usando los medios de comunicación social o 
masiva de que disponemos hoy día.  Los escritos en la prensa, destinados a un público 
masivo, en forma de reportajes o de artículos de fondo, deben hacerse a través de 
revistas conocidas y diarios importantes.  En mucho de ellos, depende la afluencia de 
público a los museos.  El soslayarlos, así como a la radio y la televisión, significará muy 

seguramente que el público no acuda y permanezca ajeno a estas instituciones. 
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1.2.5.2.2.3 Promoción 
 

En este aspecto, hay que considerar primero, antes de instar al público a las visitas, el 
estudio del mismo mediante sondeos y análisis metodológicamente establecidos. 
 

1.2.5.2.2.3.1 Sondeos 
 

Pueden ser previos a la Instalación del Museo y deberán continuarse a lo largo de la 
vida de éste.   El conocimiento de los visitantes determinará y normará criterios de 
actividades y organización museográfica.  Midiendo la asimilación de los visitantes, se 
pueden establecer políticas educativas que vayan dirigidas a la zona urbana de 
ubicación del museo,  al área urbana de mayor influencia prevista, al área urbana en 
general y a otras áreas geográficas nacionales. 
 

Se recomienda un sondeo establecido sobre estas bases generales.  
 

Se sugiere igualmente la participación de ciencias como la sociología, la antropología 
cultural y la psicología, conjugadas de forma interdisciplinaria a efecto de vincular la 
acción del museo a la población y al desarrollo del país. 
 

Si se desatienden todos estos aspectos, se corre el riesgo, como en muchos museos, 
de llevar las actividades en un juego estéril, únicamente aceptado y entendido por la 
minoría preparada a los que menos la necesitan. 
 

La atención al público, además de los estudios anteriores, debe referirse a lo que hoy 
día se denomina relaciones públicas, como anteriormente se mencionó, creándose una 
sección especializada para ello en los museos.  
 

Tendrá como finalidades importantes establecer contactos entre los museos y otras 
instituciones culturales, buscar y conocer a los participantes directos entre el público, 
que estén interesados en colaborar con los museos; tratará de formar la Sociedad de 
Amigos, la que fuera de aspectos técnicos puede absorber muchas tareas 
promocionales.  Dentro de ella se pueden establecer comisiones de prensa, de radio y 
televisión, de finanzas, de adquisiciones y de actividades sociales diversas. 
 

1.2.5.2.2.4 Divulgación 
 

El museo concebido como un instrumento de la educación, adquiere mayor importancia 
en nuestra sociedad latinoamericana tan necesitada de información y desarrollo.  Por 
este camino se llega a las tareas de divulgación como actividad de mayor importancia, 
dentro de nuestras obligaciones en plan museográfico.  
 

1.2.5.2.2.5 Servicios Educativos 
 

¿Cómo trabaja el Departamento de Servicios Educativos? 
o Investigación de los programas educativos en los diferentes niveles para generar 

programas de actividades relacionadas con ellos.  
o Diseña diferentes opciones para visitar el museo.  
o Realiza estudios de público. 
o Aplica diversos instrumentos de evaluación para sus actividades. 
o Capacita a los maestros para trabajar los contenidos del museo con sus 

alumnos. 
o Promueve diferentes actividades para la capacitación y actualización del 

personal que colabora en esta área. 
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Su Objetivo General es el diseñar diferentes estrategias que ayuden al acercamiento 
de los diferentes tipos de público.  Este vínculo debe estar relacionado con los 
contenidos del museo para que tengan un aprendizaje significativo durante su estancia 
en el Museo. 
 

Los propósitos prácticos de estos servicios educativos se relacionarán con el logro 
entre el museo y el público para que éste obtenga un conocimiento mayor de las 
materias del museo, una ampliación de la experiencia cognoscitiva del mismo, una 
apertura a otros campos del saber, instando a los interesados al conocimiento de áreas 
nuevas de la ciencia y las artes, a ahondar y refinar su capacidad de observación y 
análisis, así como  lograr una información más profunda del significado y naturaleza de 
las colecciones. 
 

Será importante buscar que la población general del país, tenga la mejor comprensión 
del lenguaje de símbolos de nuestra cultura expuestos en los museos, a fin de adquirir 
una más clara conciencia de la propia identidad.  
 

1.2.5.2.2.5.1 Personal que Colabora en el Área de Servicios Educativos 
 

ü Jefe del Departamento 
ü Asesores Educativos 
ü Talleristas 
ü Estudiantes que realizan Servicio Social 

 

1.2.5.2.2.5.2 Actividades para los Diversos Públicos 
 

Para lograr todo lo anterior, se exponen a continuación 10 puntos importantes que 
servirán para diseñar los programas de divulgación: 
 

Ą El público escolar ~ merecerá atención primordial, estableciendo diversos programas 
para niños y adolescentes y desarrollando las ya existentes.  Las visitas conducidas 
durante la época escolar, complementadas con el  Taller de Experiencia Didáctica en 
los museos que puedan tener capacidad para ello, deberán combinarse con programas 
durante la etapa de vacaciones (campañas culturales de verano, Pasaporte del Arte, 
Festival del Centro Histórico, Festival del Bosque de Chapultepec), o mediante la 
organización de cursos más largos.  Éstos tenderán a suministrar un mayor 
conocimiento del museo y a establecer una actividad artística sistemática en el ya 
mencionado Taller de Experiencia Didáctica.   Se pueden organizar cursos de técnicas 
diversas de arte, como pintura, escultura y expresión, mediante diversas técnicas 
pedagógicamente establecidas.  Estos cursos pueden organizarse mediante la 
aportación, por parte de los alumnos, de una cuota de inscripción para sufragar los 
gastos del profesorado y de los materiales.  La edición de guías, que más adelante se 

anota, puede complementarse con la edición de una guía infantil para explicar el museo 
y su contenido mediante procedimientos didácticos a la altura de enseñanza primaria.  
Se buscará para ello el nivel posible de asimilación infantil de los objetos y colecciones 
del museo, aplicando un criterio pedagógico adecuado. 
 

Ą El público universitario ~ puede ser invitado a participar en la Sociedad de Amigos 
del Museo, o a formar parte en alguna otra organización similar que le permita tener 
acceso a ciertos servicios especiales y en algunos casos, ser invitado a colaborar en 
las diferentes áreas de trabajo del museo, como investigación, exhibición  y 
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divulgación.  Esto, además de lograr una ayuda para los museos, constituirá una base 
de enseñaza directa, por participación en las actividades.  Conviene establecer una 
acción coordinada con las instituciones universitarias a fin de obtener mayores 
provechos.   Independientemente de todo esto, los estudiantes universitarios podrán 
disfrutar de los servicios generalizados para adultos que adelante se exponen.  
 

Ą Actividades para maestros ~ charlas previsita, cursos de sensibilización compartidos 
con otros museos, cursos de capacitación impartidos por cada museo de acuerdo con 
sus propios objetivos y posibilidades, proyectos museo-escuela, publicaciones para 
maestros: guías para maestros. 
 

Ą Los servicios generalizados para adultos ~  pueden recurrir a diversas técnicas ya 
experimentadas, como las visitas conducidas, mediante el establecimiento de un 
cuerpo de guías, mediante los cursillos in situ impartidos por los especialistas del 
museo, así como por el establecimiento de cursos seriados, en ciclos de temas 
relacionados con el museo. 
 

Las conferencias de especialistas, sobre temas particularizados, son también 
importantes para el público de adultos. 
 

Las ediciones sobre temas relacionados con el museo pueden organizarse de la 
siguiente manera: 
 

~ Guía general del museo ~  dirigida a un público masivo para facilitar la visita, con 
explicaciones de carácter genérico, estableciendo recorridos básicos y presentando 
los objetos más característicos para entender, apreciar y gustar de las exhibiciones. 

 

~ Guía científica del museo ~  presentando cada objeto con todo detalle científico, 
como origen, historia, motivos de su creación, materiales constitutivos, técnicas 
usadas, etc.   Se recomienda una fotografía pequeña como identificación de cada 
una de las piezas, en forma exhaustiva.  Se incluirán tanto los objetos exhibidos, 
como aquellos que se guardan en la bodega, quedando a criterio de los 
organizadores de la guía, una selección representativa de algunas colecciones, si 
éstas son demasiado grandes.  Este género de guía estaría  dedicado a un público 
especializado que demanda mayor información.   Las guías de objetos así 

concebidas han sido realizadas por pocos museos, pero resultan de gran interés 
para los investigadores. 

 

~ Los estudios monográficos ~  realizados por los especialistas, se harán inicialmente 
sobre los objetos de mayor relevancia histórica ï cultural y estética, siendo el ideal 
la inclusión de todas las piezas de las colecciones del Museo, por lo que este 
trabajo debe establecerse en forma ininterrumpida durante la vida del museo.  

 

~  El boletín del museo ~  que informe sobre actividades realizadas o por realizar, con 
diversos artículos de fondo, es necesario para difundir especialmente los trabajos 
del museo al público distante. 

 

~ Las publicaciones en organismos internacionales de divulgación científica ~  
editadas por otras instituciones, son importantes para dar a conocer el museo en 
medios  fuera del país. 
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Ą El público campesino ~  se ha beneficiado poco o nada con instituciones como los 

museos, instalados y destinados a los medios urbanos.  Se puede buscar, como en 
México, la participación de algunos grupos campesinos en la instalación correcta del 
material etnográfico.   Esto ha motivado a algunos grupos a realizar periódicamente 
visitas al museo por el interés de encontrar sus producciones dentro de las 
exhibiciones.  Igualmente, la comparación de sus propias producciones con las del 
resto del país tiende a despertar el interés hacia la propia ubicación en el ámbito 
nacional, hecho que cobra importancia sobre todo entre los grupos más marginados. 
 

No obstante, la necesidad de programas especiales más dinámicos, como la 
presentación de colecciones viajeras, se hace indispensable.  La programación 
adecuada de un tipo de información con interés para la vida y la cultura campesinas 
debe exigir particular empeño y reflexión   se corre fácilmente el riesgo de querer 
imponer actividades de las llamadas de ñalta culturaò, que a bajos resultados 
conducirían por corresponder casi siempre a otra contextura sociocultural, diferente a la 

propia de las comunidades rurales.   La ecología, las adecuadas técnicas de 
explotación, las artes y artesanías populares, las tradiciones étnicas y la historia 
nacional o local, podrán suministrar temas de difusión de suficiente interés para los 
programas museográficos. 
 

Ą El público científico ~  podrá participar colaborando con las secciones de 

documentación, sea de los servicios centralizados que se han propuesto, o por medio 
de los departamentos de documentación de los museos que se vayan estableciendo.  
Esta participación y colaboración pueden hacerse valiéndose de las publicaciones ya 
descritas,  los estudios monográficos, etcétera. 
 

Ą Los programas especiales ~ deberán formularse para ubicar el papel del museo en 
forma realista dentro de la sociedad contemporánea, el cual no se entiende si no se 
lleva implícita una visión de redención humana.  La liberación integral del hombre, en 
múltiples aspectos amenazada por el desarrollo y cambio de la sociedad de hoy día, 
será fundamento de sus actividades.  El museo no puede soslayar el compromiso de 
contribuir a la toma de conciencia popular en la participación ciudadana.  La evaluación 
de los recursos y posibilidades del museo en este compromiso social dará pie al 
planteamiento de actividades particulares orientadas a las mayorías necesitadas y a los 
grupos marginados. 
 

La puesta en duda de la validez de los museos, dentro de los verdaderos y más 
trascendentales problemas de la sociedad contemporánea, durante la primera Reunión 

para la creación de la Organización Latinoamericana de Museos, en Santiago de Chile, 
en 1972, ha hecho reaccionar a las personas dedicadas a los trabajos de museología, 
quienes consideran la necesidad de una completa revisión de su razón de ser.  
Solamente a partir de una reflexión profunda y honesta podrán salir soluciones válidas, 
no únicamente para el establecimiento de programas determinados, sino para una 
orientación general de actitudes y finalidades.  
 

Ą Las colecciones itinerantes ~ deberán tener una intensidad de programas, mientras 
no existan más museos en el interior del país.  Se procurará establecer programas 
seriados, organizando temas relacionados con el Museo Nacional de la capital, 
mediante calendarios precisos determinados de antemano.  
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Deberá ser característica de las exposiciones viajeras, la facilidad de su montaje en 
cualquier medio, teniendo la característica de ser autosuficientes o auto transportables, 
por decirlo así.   La agilidad para el transporte y otras condiciones prácticas, obligan a 
una actitud disciplinada por parte de los organizadores y diseñadores, para lograr el 
mensaje más amplio con la mayor economía selectiva.  
 

Ą La difusión masiva ~  mediante el empleo de los sistemas de comunicación 

modernos es indispensable en nuestros días el diseño de programas de esta 
naturaleza, quedando a cargo de los especialistas en la materia en unión con los 
técnicos del museo.  El sonido y la imagen  son la base de estos nuevos sistemas, que 
han sido más desarrollados por las técnicas de propaganda comercial.  Por esto último, 
en muchas ocasiones existe cierta resistencia por parte de los encargados de los 
museos para el uso de esos recursos.  Sin  embargo, se recomienda plenamente su 
empleo tomando desde luego las medidas necesarias para conservar la dignidad y 
seriedad que corresponde a una institución de cultura.   El abandono de estos sistemas 
significa no hacer uso de uno de los recursos más formidables que para la difusión de 
las ideas se hayan inventado hasta el presente. 
 

Ą La biblioteca ~  que aparece anotada en el organigrama, junto a la sección de 
documentación, debe prestar también importantes servicios para la divulgación.  La 
biblioteca, además de dar servicio de la sección de documentación del museo de que 
se trate, dará atención a un público general, que si bien no marcará su carácter, sí 
condicionará los niveles de información posibles. 
 

Hay que tomar en cuenta la diversidad de personas, con distinto nivel de información, 
que pueden tener acceso a este organismo.  Sin embargo, la biblioteca de un museo se 
adapta, de preferencia, a la temática del mismo, buscando la especialización que le 
corresponda. 
 

Se recomienda también que junto con la biblioteca se organicen una hemeroteca, una 
filmoteca y una diapositeca, que servirán para los programas de divulgación y difusión 
ya anotados. 
 

Se recomienda igualmente, si ello es posible, la concentración de archivos muertos de 
diversas dependencias gubernamentales, que puedan tener interés histórico o quizá 
tenerlo en el futuro.  La concentración de documentos históricos es también 
indispensable. 
 

Ą Las tiendas de publicaciones ~  es conveniente para los museos y de preferencia 
que puedan quedar ubicadas cerca del acceso.  Tendrá por objeto presentar al público, 
para su adquisición, las publicaciones del instituto, así como todas aquellas que se 
relacionen con temas propios de la institución, como réplicas de objetos, arqueología y 
todo aquello que sea de interés para la venta y difusión entre el público.  
 

La tienda de los museos puede ayudar con sus beneficios al mantenimiento de las 
instituciones, aunque siempre deberá conservar la dignidad y seriedad que una 
institución cultural exige. 
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1.2.5.2.2.6 Tres Publicaciones Sobre la Difusión 
 

El objetivo de recabar esta información tiene como único fin el darse cuenta como se 
ha manejado y operado el término de la Difusión en los siguientes ejemplos:  
 

a. El Museo Nacional de Historia en Voz de sus Directores. 
b. Publicación de Guías de museos y espacios educativos editada por la Secretaría de 

Educación Pública para el ciclo escolar 2006 ï 2007. 
c. Publicación de la 4° Feria de Museos M + E, Museo mas Escuela una relación en 

construcción, septiembre de 2007. 
 

1.2.5.2.2.6.1 Primera  Publicación ï Los Directivos del Museo Nacional de Historia 
 

Museo Nacional de Historia ~  Esta información fue recabada del libro de Carlos 
Vázquez Olvera, El Museo Nacional de Historia en Voz de sus Directores, 1997. 
 

Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 
 

Dr. Silvio Zavala Vallado 
1946 ~ 1954 

Pág.46 Las publicaciones 
 

Las guías y las explicaciones sobre lo que el museo estaba 
exhibiendo. 

Pág. 47 La difusión 
 

Todo era difusión, el museo es difusión. 
 

Arq. Felipe Lacouture Fornelli 
1977 ~ 1982 
Pág. 71 Las guías impresas por salas 

 

En general las guías son complicadas pues deben ser dirigidas para 
los públicos específicos, ejemplo: niños, obreros, estudiantes de 
secundaria y preparatoria.  Las guías están dirigidas en forma un 
poco sin edad, es un problema serio. 

Pág. 81 El museo como un centro de investigación y difusión y su 
relación con instituciones de educación superior. 
 

La difusión es un elemento fundamental y el museo debe tener sus 
investigadores y vincularse a instituciones científicas. 
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Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 

Pág.82 La formación del museógrafo. LAS DISCIPLINAS DEL MUSEO. 
 

Es toda la gama de actividades, de disciplinas que van desde la 
documentación, investigación, catalogación, restauración, 
conservación, presentación, explicación, la educación y la difusión 
llegando finalmente a la comunicación y la retroacción. 
Es una persona que realiza el diseño previo del espacio 
museográfico con sus elementos para presentar, labor de diseñador, 
tener una noción muy clara del manejo del espacio, de la luz, las 
texturas, los volúmenes, las circulaciones y circuitos del público, 
tener énfasis es decir tiene que dar para destacar, por ejemplo, un 
billete de tren más que un traje, porque históricamente es más 
importante.  Esa es la habilidad y el problema del museógrafo. 

 

Miguel Ángel Fernández Villar 
1982 

Pág.104 La publicación del catálogo y guía 
 

No se tiene todo el inventario catalogado, lo que se tiene solo cuenta 
con una descripción, el inventario no llega ni siquiera a catálogo 
razonado o interpretativo.  Además de la identificación de las piezas 
deben abrir un universo mental. El folleto no siempre funciona, falta 
labor editorial. 

Pág. 110 La importancia de la difusión 
 

Había visitas guiadas, cuando había exposiciones se hacía un folleto 
con su cartel, nunca hubo para un gran libro, menos para videos, ni 
audiovisuales, ni alta ni mediana tecnología, nunca estuvo presente 
en el museo.  No era bien visto el acercamiento a la iniciativa 
privada. 

La difusión es poderosa y fundamental 
 

La función del museo es tratar de hacer accesible la información 
cultural y el patrimonio cuidarlo en beneficio de los sectores 
mayoritarios. 
La difusión es poderosa y fundamental, se transforma en cambio 
con el fin de llevar la información a sectores muy amplios de la 
población.  Acercar al gran público al patrimonio de México, que es 
su patrimonio, decirle ñesto es tuyo, cu²daloò, darle la mayor 
información posible, transmitir los beneficios de la cultura. 
Los directores de los museos NO SE CONOCÍAN, no tenían 
contacto, después hasta se prestaban cosas, instrumentaban algo en 
común, si hay colaboración se establecen lazos y nexos, se ofrece 
ayuda, la idea del Festival de Museos fue benéfica pues los acercó, 
con el tiempo ha fructificado. 

Pág. 111 El contacto con los medio masivos 
 

La radio, me pregunto ¿Por qué los museos no utilizan esos 
noticieros que escucha todo el país? Por ejemplo el Museo de 
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Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 

Televisa (prehispánico),  el Centro  Cultural de Campos Elíseos,  el 
Tamayo, a veces sus exposiciones no tienen la calidad que parece, 
su programación desconcierta, tiene altibajos, a veces muy buena 
otras  es pésima, pero como tienen LA DIFUSIÓN  en sus manos, 
tienen público cautivo. Ellos si saben manejar la difusión, ellos 
tienen los medios, eso es importantísimo.   Eso es una grave 
deficiencia. 

Pág.129 El museo como centro de investigación y difusión 
 

El área de difusión le dimos una gran importancia a través de las 
exposiciones temporales y de diferentes actividades culturales, 
logrando así hacer el puente para comunicarnos con la mayor parte 
de nuestros visitantes. 

Pág. 132 La difusión y las exposiciones temporales 
 

Dentro de las actividades del museo las exposiciones temporales 
sirven de difusión, porqué así se mantiene vivo el interés de las 
personas que si bien conocen el museo, desearán regresar y ver 
temas distintos  a lo largo de su temática.  También se tiene la 
oportunidad de hacer intercambios con otros países para exhibir no 
únicamente exposiciones que tienen relación con la temática del 
museo, sino exposiciones de de distintos países y distintos temas.  
Esto es un arma de la difusión para mantener al museo vivo y cerca 
de la comunidad. 

Pág. 134 El apoyo de los medios masivos 
 

Cuando se les llamaba para la realización de algún reportaje especial 
para difundir una exposición, la respuesta era inmediata, tanto los 
canales estatales como los comerciales. 
Considero que los canales de televisión están ávidos de buenas 
exposiciones. 
La televisión, la radio y la prensa llegan a muchísimas personas. De 
la radio comercial por ejemplo radio Mil se hacía un intercambio, ellos 
nos daban publicidad y nosotros poníamos su logotipo dentro de 
nuestras actividades, era una manera de promocionarse 
mutuamente. 
El interés por las publicaciones relacionadas con los temas del 
Museo 
En primer lugar,  la publicación de los catálogos de las exposiciones 
y posteriormente de las colecciones. 

 

Amelia Lara Tamburrino 
1983 ~ 1990 

Pág. 176 La difusión cultural 
 

El Museo Nacional de Historia tiene dos pilares básicos: 
Uno ~ es la adquisición de piezas con todos sus engranajes que 
tienen que ver con la selección y con el trabajo del curador. 
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Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 

Dos ~ es la publicación, la difusión más allá de las vitrinas, sobre 
todo la difusión en letra impresa.  A manera de antologías se 
pensaba reeditar los Anales del Museo, por otro lado las 
publicaciones de los curadores y los testimonios de los ex directores.  
En los cuarentas se centralizaba lo que es la investigación histórica y 
no se tenía un programa de publicaciones.  Se pensó solucionarlo 
con un boletín para así establecer una serie de contactos y 
relaciones con los autores.  Lo difícil era una revista, al igual que un 
Museo no es fácil sostenerla, se pensó en otra difusión,   en folletos. 

Pág. 177 Mi idea de la difusión  era que el museo tiene que ser un espacio 
cultural múltiple, entonces se aprovecharía la posibilidad de tener 
conciertos gratuitos, ciclos de conferencias, la promoción de 
simposios, coloquios, conferencias magistrales. Esto da una difusión 
al museo más allá de las vitrinas y de la idea de que el museo es un 
lugar donde se guardan objetos viejos,  el lugar donde duerme la 
historia en su cama de cristal, por lo que hay que hacerlo vivo  con el 
sentido de ser un espacio de discusión, de impartición de 
conocimientos, no necesariamente del conocimiento libresco. 
La difusión de las diferentes manifestaciones culturales de los 
diversos grupos sociales. 
UNA PROBLEMÁTICA 
En el Alcázar hubo que detener el flujo de gente en los conciertos 
sabatinos, se canceló porque estaban sobrepasando el cupo seguro 
del p¼blico, adem§s no precisamente era gente ñcultaò ni de la ñ®liteò. 
La idea era que lo disfrutaran las personas que estaban dentro del 
museo.  Estos conciertos se promovían en la radio,  la televisión y el 
periódico.  La idea original era difundir y tener mucho público que se 
enteraran lo que se hace en el Museo, pero también guardar la 
imagen de que un museo  no es un lugar de esparcimiento fácil, 
siempre se requiere de un poco de esfuerzo mental e intelectual, es 
decir que se ponga atención y que interese.  Esto no es invento mío 
lo marca la LEY   Y lo defendieron los directores que me 
antecedieron, que llegaran las manifestaciones que ahora 
entendemos como cultura popular, que en realidad es cultura 
mercantil, siempre se intentó que lo que se presentara en el Museo, 
a pesar de que pareciera ser elitista, en realidad lo que estuviese 
exigiendo era un poco de esfuerzo del público. 
Evitamos convertir el espacio museístico en un lobby de hotel, esto 
es por los espectáculos que se brindan, es decir, que la gente no hay 
que darle las cosas tan sencillas, que no se piense que es un teatro 
popular, un quiosco de un jardín o el Auditorio Nacional, que si 
quieres leer es porque te interesa leer y tienes que hacer el esfuerzo 
mental  en lo que allí se presentó. 
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Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 

El empleo de los medios masivos de comunicación 
 

Se utilizó la televisión y la prensa periódica, revistas, etcétera,  para 
promover el Alcázar, también entrevistas, se difundió lo que era el 
trabajo del Museo, desde el contenido de las exhibiciones o salas y 
los proyectos que se estaban realizando, y el mismo trabajo de los 
talleres. 
Interesar a la gente que está metida en los trabajos para dar a 
conocer su labor, y así ellos mismos se mejoran, que sepan que 
están en un foro público y que no solo están atrás de sus trincheras 
laborales y que nadie los ve. 

 

Salvador Rueda Smithers 
1990 ~ 1992 

Pag. 191 Dirigió el museo de 1990 a 1992 habla que el proyecto intelectual 
Museo Nacional de Historia tiene dos pilares básicos: 
 

~ uno es la adquisición de piezas con todos sus engranes que tienen 
que ver con la selección y el trabajo del curador. 
~  el otro pilar es la publicación, la difusión, la cual va  más allá 
de las vitrinas, sobre todo la difusión en letra impresa. 
Comenta textualmente: ñEn alguna ocasi·n pens® que era bastante 
grave el hecho de que el Museo Nacional de Historia no tuviera un 
programa de publicaciones.   Pensé que se podría solucionar con un 
boletín, sin embargo en mi experiencia del consejo editorial  de la 
revista ñHistoriasò me hac²a ver que para planear un bolet²n hab²a 
que establecer primero una serie de contactos y relaciones con 
posibles autores y empezar a pedir trabajos para que el boletín 
tuviese una secuencia y pudiera sostenerse.   Lo difícil de una 
revista, al igual que un museo no es hacerla, sino sostenerla y como 
existen boletines muy buenos dentro del mismo instituto o en otros 
museos, yo pensé que estaba iniciando o iniciaríamos con una 
desventaja, ¿con que material podríamos contar?.  Entonces así fue 
que pensé que un programa de publicaciones no ambicioso, que por 
lo pronto se sumara al de otra difusión, que era de folletitos 
explicativos de piezas o de aquella folletería que explicara, sobre 
todo a los niños, el contenido de lo que han sido las exhibiciones en 
servicios educativos.  Esto en cuanto a la parte de la letra impresa.ò 

Pag. 192 
 

Características y responsabilidad del cargo de director 
 

Coinciden en la importancia de las exposiciones  
La difusión y organización de diferentes y numerosas actividades 
culturales que dan vida y atractivo al Museo. 
Se requiere mejor especialización. 
Se requiere espacio y seguridad. 
Reforzamiento del taller de restauración, carpintería y montajes. 
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Director 
Período  

Tema  ~  Opinión 

Características y responsabilidades administrativas del director. 
 

Si algo sucede al museo o en el museo, el responsable es el director. 
Existen limitantes presupuestales. 
Una infraestructura material y humana insuficiente y un sueldo poco 
atractivo. 
Debe tener una cierta dinámica juvenil, la preparación, el dinamismo, 
la entrega, una gran capacidad de comunicación y ser un buen 
administrador. 
Tener claros los propósitos del museo dentro de la política cultural 
del Estado y de un Programa Nacional de Museos. 
Debe ser un historiador, con camino recorrido de cincuenta años, que 
al final de su vida intelectual, que los últimos veinte años de su vida 
productiva sea el Museo. 
Que no tenga que estar en grilla, ni en mesitas redondas de 
polémica, no tiene que competir, se le exige creatividad de la que ha 
acumulado en la experiencia de toda su vida profesional. 
La función del museo es tratar de hacer accesible la información 
cultural y el patrimonio, cuidar el patrimonio cultural de la Nación en 
beneficio de los sectores mayoritarios, éste se debe compartir.  
Temas novedosos que al mundo le gustaría conocer y viceversa. 
Dar al público opciones de visitas de otro tipo, un espacio cultural 
vivo, abierto a todas las posibilidades que la misma cultura puede 
tener. 
Los recursos presupuestarios para su desempeño son limitados. Los 
recursos producidos por el ingreso a éste siempre se han reintegrado 
al Estado a través de la Secretaría de Hacienda, estos no se han 
reinvertido en la misma proporción con la que ingresa. 
Había un presupuesto mínimo de operación, es decir el 90% o más 
se va a gasto de mantenimiento de operación. 
El 90% de los recursos se iba en sueldos, es dinero que no llega a la 
administración del museo.  Otro gran porcentaje presupuestal se fue 
a obra. 
La participación de la iniciativa privada con su colaboración, el 
funcionamiento del museo ha sido posible debido a la constante 
reducción presupuestaria. 

 

1-30a ~ Primera Publicación ~ Museo Nacional de Historia en Voz de sus Directores 
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1.2.5.2.2.6.2 Segunda  Publicación ï Publicación de Guías de Museos y Espacios 
Educativos, Editada por la Secretaría de Educación Pública para el 
Ciclo Escolar 2006 ï 2007 

 

Secretaría de Educación Pública 
Guía de Museos y Espacios Educativos 
Para apoyar la Educación Básica en el Distrito Federal 
Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico 
AFSEDF 
Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F. para el ciclo escolar 2006 ï 
2007. 
 

La Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA) pone en sus 
manos, una vez más la Guía de Museos y Espacios Educativos para apoyar la 
Educación Básica en el Distrito Federal.  Se trata de una edición especial.   Primero, 
porque culminamos el esfuerzo que hemos realizado ï a lo largo de tres ciclos 
escolares ï por mejorar el contenido y el formato del documento para que sea de fácil 
consulta.  Segundo, porque enviaremos al menos un ejemplar a todas las escuelas de 
educación básica ubicadas en el Distrito Federal para que pueda ser consultado, tanto 
por directivos como por maestros frente a grupo. 
 

Si queremos de verdad incorporarnos a la sociedad del conocimiento necesitamos 
formar ciudadanos creativos, analíticos, empáticos con las necesidades de los otros y 
comprometidos con el cuidado de la vida.  Los Museos y espacios educativos pueden 
convertirse en herramientas pedagógicas idóneas para formar esos ciudadanos.   Las 
visitas y actividades que ofrecen pueden reforzar, complementar, ampliar el aprendizaje 
formal de nuestros alumnos.   Y pueden hacerlo en forma determinante, no sólo de 
manera marginal, secundaria, adicional o ñextra ~ curricularò. 
 

A través de la Guía de Museos y Espacios Educativos queremos brindarles la 
posibilidad de que seleccionen actividades extraordinarias que quieran realizar con sus 
alumnos, a lo largo del ciclo escolar.   Actividades que, ya sea en La modalidad de la 
escuela va al espacio o El espacio va a la escuela, rompan la rutina cotidiana, 
sorprendan a los chicos y los inciten a usar su imaginación.  Actividades que respondan 
a las necesidades de sus alumnos y que, a la vez, los acerquen a la oferta cultural ï 
excepcional ï que existe en su ciudad.. 
 

Para el ciclo escolar 2006 ~ 2007 la Guía estará finalmente en la WEB y tendrá 
vínculos con sitios de museos y espacios educativos, que iremos enriqueciendo.   
Cumpliremos así con el sueño ï largamente acariciado ï de que se convierta en una 
herramienta viva.   La Guía virtual estará en la página de la DGIFA, que ha sido 
diseñada para recibir sus comentarios y sugerencias. 
 

En contraste con la difusión virtual hemos hecho un esfuerzo de promoción, cara a 

cara, a través de la Feria de los Museos.  La hemos concebido como un espacio de 
diálogo e intercambio de experiencias entre las comunidades escolares y los colegas 
de los museos.  La feria presenta una muestra de la oferta que contiene la Guía: 
visitas, actividades y materiales didácticos para alumnos; talleres para maestros, 
también teatro y música para las comunidades escolares y las familias.   Un proyecto 
piloto, que inició hace apenas tres años, ha madurado lo suficiente para 
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institucionalizarse.  Comienza a tener arraigo entre nuestras escuelas y reconocimiento 
en otros países.  Ojala la Feria de los Museos se convierta en una tradición del sistema 
educativo en el Distrito Federal.  De ustedes, maestros, también depende que así sea. 
 

Para el ciclo escolar 2006 ~ 2007 y para muchos ciclos venideros,  esta Guía ï ya sea 
la versión en papel o la virtual ï es una invitación para animarlos a explorar las infinitas  
e inusitadas posibilidades de aprendizaje ï fuera del aula ï que pueden explorar junto 
con sus alumnos.   Se trata de un documento con diseño atractivo; ordenado con base 
en cuatro áreas clave del currículo: ciencias, arte, valores y lenguajes; con información 
clara y concisa para planear visitas a los museos y espacios educativos, actualizada 
por ellos mismos. 
 

Queremos que la Guía se convierta en una herramienta pedagógica no sólo útil, sino 
indispensable para planear actividades que enriquezcan su trabajo cotidiano en el aula.  
De aquí la importancia de su participación comprometida en las mismas.   Se trata de 
que educadores y educandos compartan una experiencia lúdica  y vivencial que 
puedan, incluso, llevar de regreso al aula.  El que los alumnos copien fichas o sellen el 
boleto de admisión a un museo, lejos de hacer significativa su visita, puede quitarles el 
interés por repetir la experiencia.  Experiencia a través de la cual queremos privilegiar 
el aprendizaje gozoso, autónomo e inquisitivo de los niños y jóvenes. 
 

Estoy cierta que sabrán promover entre sus alumnos actitudes que les permitan 
disfrutar las visitas.   Deseo que todos los niños y jóvenes inscritos en el nivel de 
educación básica en esta ciudad, sus maestros y familiares, los directivos y las 
autoridades educativas tengan acceso a esta Guía.  Y que si llegan a hojearla, ésta 
haga honor a su nombre y los guíe hacia los maravillosos recintos culturales de esta 
ciudad que, con raz·n, el ilustre viajero Alejandro Von Humboldt llam· ñla ciudad de los 
palaciosò. 
 
Con mi aprecio y reconocimiento 
 

Karen Kovacs 
 

1-30b ~ Segunda Publicación ~ Guías de Museos y Espacios Educativos, SEP 
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1.2.5.2.2.6.3 Tercera Publicación ï Publicación de la 4ª Feria de Museos M + E, 
Museo mas Escuela Una Relación en Construcción, Septiembre de 
2007 

 

 

4ª Feria de Museos M + E 
Museo +Escuela  
Una relación en construcción 
MIDE Museo Interactivo de Economía 
Tacaba 17, Centro Histórico 
Ciudad de México 
Septiembre 11 y 12 del 2007. 
 
 
La Secretaría de Educación Pública y el Comité de Vinculación Permanente Museo + 
Escuela, organizamos la 4ª. Feria de Museos para propiciar un acercamiento con la 
oferta educativa de los espacios museísticos de la Ciudad de México.  En tu recorrido 
encontrarás una muestra de Museos  que te invitan a aprovecharlos.  
 
Los Museos te ofrecen un espacio de reflexión, un apoyo continuo para el programa 
curricular que día con día desarrollas, así como una oportunidad de capacitación 
diferente.   ¡Queremos trabajar juntos en la construcción de una nueva y enriquecedora 
relación! 
 
Estamos presentando nuevas plataformas educativas que consideramos que refuerzan 
los contenidos curriculares y el desarrollo de competencias.  
 
Los espacios de exhibición están acompañados de un programa académico 
complementario que te permita conocernos con mayor certidumbre.  En las 
conferencias programadas, queremos introducirte al mundo de los museos y en los 
laboratorios, te mostramos  estrategias docentes de capacitación específica para 
enfrentar algunos de los problemas cotidianos en los espacios museísticos.  El cupo 
para acceder a estas actividades es limitado.  Te invitamos a registrarte e inscribirte en 
las áreas correspondientes ubicadas en la Feria. 
 

¡Esperamos disfrutar juntos la construcción de esta relación!  
 

1-30c ~ Tercera Publicación ~ 4ª. Feria de Museos, M + E 
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TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN MUSEÍSTICA 
 

Con el propósito de comparar los lineamientos administrativos de los museos 
desarrollados en otros países, a continuación  se describen los procesos y funciones 

fundamentales de los procedimientos que rigen a los Museos de Venezuela de acuerdo 
a su página de internet: 

 

http://museosdevenezuela.org/Tecnologia/TecnologiaDocumentos.shtml 
 

Nota: Investigando quien o quienes tuvieran información y lineamientos  actualizados, 
completos  y veraces sobre los museos,  en el IPN, el Lic. Arturo Solís  del Museo  del Centro 
de Difusión de Ciencia y Tecnología,  nos remitió a la dirección electrónica antes mencionada.  

 

 

1.2.6. Técnicas de Administración Museística  
 

1.2.6.1 El Perfil de la institución Museística 
 

1.2.6.1.1 La Definición de la Institución 
 

Los Museos son instituciones al servicio de la sociedad así como su desarrollo, éstos 
están destinados a afianzar la relación del hombre con su patrimonio natural y cultural.  
 

La definición de la Misión constituye el fundamento y punto de partida de la acción del 
museo, la relación de la institución y su entorno.  La misión describe los valores y 
prioridades del museo.   Es la razón de ser de la institución, su filosofía o 
conceptualización.    Consideramos perfil institucional a los elementos que definen al 
museo tomando en cuenta aspectos tales como planificación y gestión. 
 

La Planificación refiere  la preparación de las acciones futuras y deberán incluir los 
objetivos y las tareas específicas a cumplir a corto, mediano y largo plazo, el diseño de 
Estrategias y el desarrollo de políticas acordes con los elementos que la definen, es 
decir, sus colecciones y/o el patrimonio que preserva, el público al cual sirve, su 
entorno y radio de acción. 
 

La gestión del museo depende del diseño de su estructura organizativa y Administrativa 
y de las relaciones que se crean en el ejercicio de su actividad.  
 

1.2.6.2 Conceptos Básicos 
 

1.2.6.2.1 Patrimonio Cultural 
 

ñLos monumentos: obras arquitect·nicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. 
 

Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 
e integración en el paisaje, les de un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, el arte o la ciencia.  
 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

http://museosdevenezuela.org/Tecnologia/TecnologiaDocumentos.shtml
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excepcional desde el punto de vista hist·rico, est®tico, etnol·gico o antropol·gicoò.   
(Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural UNESCO, 
Paris, 1972) 
 

También comprende obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores 
que dan sentido a la vida.   Es decir obras que expresan la creatividad del pueblo; la 
lengua, los ritos, archivos, bibliotecas, gastronomía, artesanía, etc. 
 

1.2.6.2.2 Patrimonio Natural 
 

Son aquellos construidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 
o científico, o de la conservación de la belleza natural. 
 

Comprende el conjunto de objetos producidos por el intelecto y la mano del hombre a 
los que la sociedad atribuye un particular valor artístico, histórico, documental, estético, 
científico, espiritual o religioso y que constituye una herencia material y cultural del 
pasado para las generaciones venideras. 
 

Comprende el conjunto de objetos producidos por el intelecto y la mano del hombre a 
los que la sociedad atribuye un particular valor artístico, histórico, documental, estético, 
científico, espiritual o religioso y que constituye una herencia material y cultural del 
pasado para las generaciones venideras. 
 

1.2.6.2.3 Bienes Culturales 
 

Abarca lugares, monumentos de carácter arquitectónico, arqueológico, histórico 
reconocidos y registrados como tales, así mismo los vestigios del pasado no 
reconocidos ni registrados, lugares, monumentos recientes de importancia artística o 
histórica. 
 

1.2.6.2.3.1 Bienes Culturales Inmuebles 
 

Sitios arqueológicos, históricos o científicos, edificios u otras construcciones de valor 
histórico, científico, artístico o arquitectónico, religioso o secular, conjunto de edificios 
tradicionales, los barrios históricos o zonas urbanas y rurales urbanizadas, los vestigios 
de culturas pretéritas que tengan valor etnológico.   Ruinas sobre el nivel del suelo, 
vestigios arquitectónicos o históricos bajo la superficie de la tierra. 
 

1.2.6.2.3.2 Bienes Culturales Muebles 
 

Bienes amovibles que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la 
evolución de la naturaleza que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, 
científico o técnico. 
 

Se entiende por Museo cualquier establecimiento permanente Administrado en interés 

general a fin de conservar, estudiar, poner en evidencia por medios diversos y 
esencialmente, exponer para el deleite espiritual y la educación del público un conjunto 
de elementos de valor cultural: colecciones de objetos de interés artístico, histórico, 
científico y técnico. 
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1.2.6.2.3.2.1 Museo Integral 
 

Es una institución al servicio de la sociedad que adquiere, comunica y 
fundamentalmente expone, con fines de estudio, conservación, educación y de cultura, 
los testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre. 
 

1.2.6.2.3.2.2 Museología 
 

Es la ciencia del Museo.  Tiene que ver con el estudio de la historia y trayectoria de los 
museos, su papel en la sociedad, los sistemas específicos de investigación, educación 
y organización, relacionado con el medio ambiente físico y las clasificaciones de los 
diferentes tipos de museos.   Es la rama del conocimiento concerniente al estudio de 
los fines y organización de éstos. 
 

1.2.6.2.3.2.3 Museografía 
 

Es el conjunto de técnicas y de prácticas deducidas de la museología o consagradas 
por las experiencias concernientes al funcionamiento del museo. 
 

Responsable del concepto, diseño y montaje de las exposiciones utilizando métodos y 
técnicas adecuadas a los propósitos del museo y de todas sus áreas de trabajo. 
 

1.2.6.3 Lineamientos Generales 
 

Los museos son instituciones sólidas y estables que crecen preservando los legados 
culturales de la humanidad a través del tiempo.  Es responsable y custodio de los 
bienes culturales y naturales del patrimonio nacional.   Existen leyes nacionales e 
internacionales que apoyan el resguardo de ese patrimonio, luego entonces debe ser 
uno de los organismos que haga respetar esas leyes a través de su labor.  
 

El prestigio se mide de acuerdo con la calidad de sus colecciones, de la atención al 
público, así mismo definir sus líneas de investigación y cumplir con una misión 
educativa permanente.   Su papel es importante dentro de la educación de cualquier 
país y la toma de conciencia de la comunidad, por ello, debe conocer los problemas 
sociales, económicos y políticos de su realidad.  Debe estar enmarcado dentro de una 
realidad global, con el objetivo de estimular el entendimiento de nuestra realidad 
cultural. 
 

1.2.6.3.1 Colección 
 

De acuerdo a su colección definirá su perfil y necesidades.  Una buena colección debe 
poseer una información de base indispensable para no perder su valor científico 
potencial y cultural.  Debe estar identificada su:  
Á procedencia 
Á ubicación cronológica 
Á contexto cultural e importancia.  

 

~ Las adquisiciones tienen diferentes modalidades y pueden ser efectuadas: 
Á por trabajo de campo  
Á por compra 
Á donación 
Á depósito 
Á operaciones de ingresos y egresos 
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Á movimientos internos y externos de las obras. 
 

1.2.6.3.2 Tipología de museos 
 

Á de acuerdo con su alcance geográfico 
Á de acuerdo con la densidad y homogeneidad de la colección 
Á de acuerdo con el carácter jurídico de la institución 
Á de acuerdo con la naturaleza de la colección 

 

1.2.6.3.3 Aspectos Legales 
 

Se pueden limitar a seis puntos que los directores y administradores deben conocer: 
a. Formas jurídicas escogibles   para crear una institución museística  
b. Acta Constitutiva y los Estatutos como eje de la vida jurídica 
c. Naturaleza Jurídica y Norma Jurídica 
d. Patrimonio 
e. Reformas ulteriores a los actos constitutivos 
f. Terminación de la vida jurídica y sus consecuencias 

 

1.2.6.3.4 Aspectos Administrativos 
 

Deben responder a la misión de la institución y variarán en función de sus 
responsabilidades y tamaño.  Hay que sincronizar las funciones generales que el 
museo debe desarrollar para cumplir con su Misión, Planificación y Programación, 
Organización y Procedimientos, reclutamiento y Administración de recursos humanos.   
Toda unidad administrativa debe ejecutar tareas comerciales, técnicas, financieras, de 
seguridad, contables y administrativas propiamente dichas, las cuales se ejercen desde 
la Dirección de la institución, estableciendo un presupuesto anual para el desarrollo de 
las actividades planificadas; recomienda normas de control financiero. 
 

1.2.6.3.4.1 Presupuesto y Financiamiento 
 

El presupuesto es un instrumento que sirve, no sólo para determinar los costos de un 
programa o proyecto sino también para disciplinar la sección institucional.   Debe 
estimarse a partir de sus necesidades particulares, según las actividades programadas 
durante el año.  Las adquisiciones de objetos para el incremento de colecciones, 
además de los gastos esenciales de operación.  El presupuesto debe ser calculado, 
ajustado y discutido anualmente.   Deben estimarse con precisión todos los ingresos y 
egresos de capital aplicando un sistema de inventario anual, balances mensuales que 
agilicen el control presupuestario de la institución. 
 

La labor de administración debe responder a las exigencias y responsabilidades del 
museo como institución cultural, educativa, recreativa y responsables de su patrimonio. 
 

~ Dentro del presupuesto se debe contemplar los siguientes gastos de operación para 
cubrir las necesidades financieras de cada una de las áreas operativas del museo. 
 

1.2.6.3.4.1.1 Los Gastos de Operación 
 

1.2.6.3.4.1.1.1 Gastos de Funcionamiento 
 

Gastos de personal, capacitación, adiestramiento, honorarios profesionales, seguros y 
servicios generales. 
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1.2.6.3.4.1.1.2 Gastos Operativos 
 

Papelería y efectos de oficina, imprenta y reproducción, comunicación, transporte, caja 
chica. 
 

1.2.6.3.4.1.1.3 Gastos de Montaje y Preparación de Exposición 
 

Embalaje, museografía, Difusión y Programación de eventos. 
 

1.2.6.3.4.1.1.4 Gastos de Mantenimiento 
 

Todo lo referente al cuidado, limpieza y reparación en general de la sede. 
 

1.2.6.3.4.1.1.5 Gastos de Adquisición de Colecciones 
 

El financiamiento por su parte, representa la forma como serán previstos los recursos 
económicos para cubrir los costos que determina el presupuesto, lo que implica desde 
luego indicar su procedencia. 
 

~ Dentro del presupuesto se deben estimar cuales son las fuentes de financiamiento 
necesarias para proveer los recursos financieros que cubrirán los gastos de operación 
siendo estas las siguientes: 
 

1.2.6.3.4.1.2 Fuentes de Financiamiento 
 

1.2.6.3.4.1.2.1 Subsidios Provenientes del Estado 
 

La administración pública formada por ministerios, oficina de la presidencia de la 
república, empresas del estado e institutos autónomos.  
 

1.2.6.3.4.1.2.2 Donaciones Privadas 
 

Otorgadas por empresas u organizaciones nacionales e internacionales que prevén 
fondos de ayuda para proyectos culturales. 
 

1.2.6.3.4.1.2.3 Ingresos Propios 
 

Provenientes de actividades que el mismo museo genera, tales como conferencias, 
seminarios, conciertos y otros.    Ganancias obtenidas por tarifas de admisión.     De la 
tienda del museo a través de la venta de obras de arte, objetos decorativos, postales, 
diapositivas, catálogos, afiches, etc.   del alquiler de los espacios del museo para 
eventos varios. 
 

1.2.6.3.4.1.2.4 La Sociedad de Amigos 
 

Puede ser otro medio de apoyo a la labor del museo.   Éstas generalmente están 
constituidas por un grupo compuesto de altas personalidades del mundo financiero, 
cultural, político y entidades   en lo posible ajenas a la institución que se pretende 
ayudar. Estas deben ser jurídica y administrativamente autónomas, especificando en su 
acta constitutiva y estatutos que no tiene fines de lucro y su papel es de apoyo al 
museo. 
 

~ La función primordial de ésta, es la búsqueda de fondos que puedan prestar ayuda 
financiera al Museo, para ello es recomendable:  
a. Servir de enlace entre la institución patrocinada y el patrocinante. 
b. Desarrollar una Promoción y Publicidad de la institución patrocinada. 
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c. Establecer estrategias y actividades paralelas que sirvan para aumentar la 
capacidad de recaudar fondos destinados al Museo, por ejemplo: publicaciones, 
eventos regulares, ventas especiales, acuerdos con empresas, etc. 

 

~ Para desarrollar una labor dinámica y eficaz, la Sociedad de Amigos debe: 
a. Tener control estricto del listado de los patrocinantes. 
b. Mantener contacto directo y periódico con el patrocinante a través  de diferentes 

medios. 
c. Promover nuevos métodos de acercamiento y servicios de carácter exclusivo 

para el patrocinante.  
d. Vigilancia constante del servicio de atención al patrocinante.  

 

1.2.6.3.4.2 Funciones del Personal del Museo 
 

1.2.6.3.4.2.1 Áreas Ejecutivas 
 

Se detalla en forma resumida las funciones del personal del museo: 
Á Dirección o Consejo Directivo: encargada de representar formal y jurídicamente la 

institución.   Es la responsable de las políticas rectoras de la institución, 
administración de las colecciones, coordinar los programas culturales, 
administración y presupuesto, recursos humanos y servicios del museo.    Establece 
las normas contractuales, laborales, convenios interinstitucionales y otros. 

 

1.2.6.3.4.2.2 Áreas Operativas del Museo 
 

Á Educación: es el área de la museología que formula y ejecuta la política educativa 

de la institución.  Interpreta las exposiciones para el público a través de paneles 
didácticos, Guías de estudio, audiovisuales, etc.    Supervisa y organiza las visitas 
guiadas del museo y establece las pautas para las guías docentes.   Debe conocer 
técnicas de enseñanza.   Propone actividades o eventos que complementen las 
exposiciones. 

 

Á Registro e Inventario: responsable del control, registro e inventario, tanto 

documental como fotográfico de las colecciones.   Se ocupa de los trámites de 
seguro, préstamos, depósitos, custodia y control de salida y entrada de objetos de 
la sede del museo. 

 

Á Conservación: responsable de ejecutar las acciones relacionadas con las 

condiciones físicas y  ambientales de las colecciones del museo.    Debe manejar 
los procedimientos técnicos que garanticen la integridad física de los bienes 
culturales. 

 

Á Investigación: responsable directo del estudio, e interpretación científica del 

patrimonio, tangible e intangible, perteneciente al museo.    Recomienda la 
incorporación, autenticación e intervención de la colección(es).   El término 
curaduría es usualmente empleado para hacer referencia a la función descrita. 

 

Debe conocer los sistemas de averiguación, conservación, educación, organización 
y sus relaciones con el medio físico según el tipo y naturaleza del museo. 

 

Á Biblioteca y/o Centro de documentación: responsable de coleccionar, preservar y 

administrar todo el material documental bibliográfico del museo.   Debe garantizar el 
servicio adecuado a los investigadores, estudiantes y público en general.  
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Á Servicios generales: responsable de todas las actividades relacionadas con el 

mantenimiento, limpieza y resguardo de la sede del museo.   Inspecciona los 
trabajos de instalación y operativos de los equipos del museo. 
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1.2.6.4  Bibliografía 
 
1. http://museosdevenezuela.org/Tecnologia/TecnologiaDocumentos.shtml 
 

http://museosdevenezuela.org/Tecnologia/TecnologiaDocumentos.shtml
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ESTRATEGIAS Y MARKETING DE MUSEOS 
 

Este capítulo señala la Estrategia y Marketing de museos. 
Los museos están optando actualmente por reinventarse, adaptándose a las 

expectativas y condiciones cambiantes y respondiendo con nuevas formas de 
organización, diseño de exposiciones, programación y servicios. 

 

Las estrategias de mercadotecnia  aplicadas a los museos, el reto de crear audiencias; 
la comunicación y promoción así como los folletos y hojas informativas de los museos, 

es lo que tratará este tema. 
 

Nota: en la UNAM la maestra Graciela de la Torre nos apoyó con este material. 
 

 

1.3 Estrategias y Marketing de Museos 
 

1.3.1. Concepto de Marketing 
 

El marketing es, en esencia, un proceso de intercambio entre quienes buscan un 
producto o servicio y quienes pueden suministrarlo.   Formalmente se define como ~ un 
proceso social y de gestión por medio del cual los individuos y grupos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de la creación, oferta e intercambio de productos de valor 
con otros individuos o grupos ~ (Kotler, 1994, p. 6). 
 

El marketing parte de la base de que cada persona es un ser con necesidades y 
deseos que satisfacer (autoestima, alimento y cobijo, educación, sociabilidad, 
entretenimiento, un cierto nivel de vida, logros creativos, etcétera.), necesidades y 
deseos que pueden satisfacerse mediante una gran variedad de productos y servicios. 
En consecuencia por ejemplo el Museo que desarrolle exposiciones y programas, debe 
orientarse al consumidor (cliente, usuario o visitante).  Por consiguiente habrá que 
darse a la tarea de conocer a los consumidores, la capacidad de organización para 
conocer sus necesidades, el entorno en el que interactúan los consumidores y los 
competidores que aspiran cubrir las mismas necesidades.  Como siguiente paso se 
trabajará sobre la innovación, el esfuerzo por desarrollar productos y servicios que 
resulten satisfactorios al visitante. 
 

1.3.2. Papel del Marketing en el Museo 
 

Los museos tienen que relacionarse con todo tipo de públicos y mercados.  De hecho 
los museos figuran entre las organizaciones más diversas y complejas del panorama 
actual, con múltiples grupos sociales y públicos a los que es necesario atender. La 
multiplicidad de componentes sugiere por sí sola, la importancia de las aplicaciones del 
marketing en los museos. 
 

El plan de marketing de un museo examina la situación actual del mercado; analiza 
tendencias, oportunidades y amenazas en el entorno circundante; formula objetivos y 
estrategias; define programas de acción y presupuestos para llevar a cabo los planes y 
objetivos, y establecer sistemas de control y evaluación para determinar si se están 
alcanzando los objetivos y estrategias de marketing y  en caso negativo, identificar las 
medidas correctoras que pueden tomarse.  Las auditorías de marketing constituyen la 
herramienta para que los museos averigüen de forma sistemática y exhaustiva si los 
planes de marketing son apropiados y se están implementando de manera 
satisfactoria. 
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1.3.2.1 Categorías de Marketing 
 

Después de que el museo llegue a la conclusión de que los principios y herramientas 
de marketing son aplicables a sus  misiones y objetivos, el personal pertinente debe 
elaborar un plan de marketing que englobe una o más de las categorías: 

Marketing de productos existentes 
Marketing de nuevos productos 
Marketing de servicios 
Marketing de promoción y ventas 
Marketing de precios y donadores 
Marketing de marca 

 

Dependiendo de los objetivos y estrategias del museo, los responsables modelarán una 
combinación óptima de herramientas que permita atraer al mayor número de visitantes, 
amigos y donadores. 
 

Los museos tienen que gestionar las ofertas actuales ~ colecciones, exposiciones, 
programas educativos y servicios ~ con la idea de mantener su calidad y atractivo.  Las 
ofertas de los museos, como los productos comerciales pueden perder calidad o 
quedar desfasadas con el paso del tiempo.  Como los museos compiten con otras 
organizaciones en calidad, disponibilidad y precio, de modo que se ven forzados 
continuamente a añadir valor a sus ofertas.  Así mismo se debe encontrar canales de 
distribución que hagan las ofertas más accesibles y cómodas para los diferentes 
grupos. 
 

Los museos no trabajan únicamente para atraer a estudiantes a sus instalaciones, 
también envían a sus empleados a visitar escuelas, organizan retiros y campamentos 
fuera del museo y muestran sus colecciones a través de internet, dado que las ofertas 
distribuidas llegan a un público externo mucho mayor y a la larga pueden inducirlo a 
visitar el museo. 
 

El personal responsable ha de saber cómo utilizar la publicidad, correo directo y 
telemarketing; cómo realizar presentaciones convincentes ante grupos interesados 
para llegar a los públicos objetivo. 
 

Por último, los museos tienen que esforzarse por desarrollar una imagen y una 
identidad distintiva y atractiva. 
 

1.3.3. Retos Estratégicos de los Museos 
 

Un número creciente de museos está optando actualmente por reinventarse, 
adaptándose a las expectativas y condiciones cambiantes y respondiendo con nuevas 
formas de organización, diseño de exposiciones, programación y servicios.    Los 
cambios que están experimentando los museos pueden contemplarse como la 
respuesta a lo que los profesionales de los museos consideran, los desafíos del futuro, 
desafíos que abarcan múltiples áreas y facetas.   En el presente se analizan tres de 
estos retos: definir una misión diferencial motivadora y establecer un equilibrio viable 
entre la misión y las demandas externas; crear un público consolidado y granjearse el 
apoyo de la comunidad y generar recursos suficientes para sostener un museo a largo 
plazo. 
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1.3.4. El Museo Elige su Misión 
 

La misión  fundamental de un museo, con independencia de sus características 
particulares, es coleccionar objetos e interpretarlos, mostrarlos y educar al público 
respecto a ellos, así como promover el apoyo por parte de los visitantes.    Sin apoyo, 
un museo no puede perdurar.   Cabe argumentar que el núcleo de un museo es su 
colección, y la mejor declaración que conocemos acerca de la misión de un museo y el 
propósito de sus colecciones es la que formuló William W. Moss, jubilado después de 
diez años como director de los archivos de la Smithsonian Institution, en su informe 
anual de 1993: 
 

Los archivos, museos y bibliotecas son instituciones creadas expresamente para 
conservar cosas materiales que consideramos de valor duraderoé Sabemos 
que nada material es permanenteé  Tambi®n sabemos que, en el mundo tal, 
¿porqué necesitamos archivos, bibliotecas y museos?...  La respuesta es que 
<<as² no permitiremos que lo falso nos induzca a erroré   Es socialmente 
necesario  ~  y probablemente esencial desde un punto de vista psicológico  ~  
que impidamos que otros nos engañen acerca del pasado.   Si toda la historia es 
inevitable una interpretación, conviene que dispongamos de la interpretación 
m§s fiable y duraderaé   Necesitamos evidencias perdurables, evidencias que 
sobrevivan a lo largo del tiempo a pesar de los cambios de interpretación, que 
nos permitan confiar en la información que utilizamos con tanta libertad.    Son 
lugaresé para  verificar la realidad   en un mundo de informaci·n desmesurada, 
competitiva y a veces contradictoria. 

 

1.3.5. Los Museos Reconcilian Investigación, Educación y Entretenimiento 
 

Durante los años setenta y ochenta, los profesionales de los museos empezaron a 
examinar la multiplicidad de papeles que cabe esperar que desempeñen los museos, 
en particular los museos de mayor envergadura que se consideran a sí mismos como 
instituciones populares, educativas y de investigación, todo en uno.  
 

ü Entretenimiento ~ disfrutar de un tiempo y una actividad libres, relajados y no 
estructuradosé  una actividad l¼dica y recreativaé   una actividad que permita 
refrescar tanto el cuerpo como el espíritu (pasear sin preocupaciones, visitar 
diferentes galerías, probar aparatos interactivos, sentarse a comer, ir de 
compras por las tiendas). 

 

ü Sociabilidad ~ encontrarse o departir con otrosé  mirar a otras personas y estar 
junto a ellasé   participar en actividades p¼blicas compartidas  (visitar una 
exposición en grupo, reunirse con alguien a la hora de comer, mirar a otros 
visitantes). 

 

ü Experiencia de aprendizaje ~ recopilar y adquirir informaci·né   percibir nuevas 
cosas y nuevos modelosé ejercitar la curiosidad y el sentido del 
descubrimientoé  intentar comprender cosasé   contemplar y reflexionaré   
practicar las aptitudes cognitivas (realizar un experimento científico, ver nuevas 
formas de arte, leer rótulos y textos para conocer el contexto y el significado). 

 

ü Experiencia estética ~ sumergirse en percepciones sensoriales, especialmente 
visuales y t§ctilesé  contemplar objetos por su belleza, m§s que por su car§cter 
































































































































































































































































































