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INTRODUCCiÓN 

¿Cuál es la pertinencia de crear una guía de procedimientos para los proyectos de las 
artes visuales? En el ámbito de la producción artística existen dos cuestiones esenciales 
de las que el artista se ocupa: la inspiración y la creación de la obra. Posteriormente, 
si así lo dispone, recorre los espacios expositivos y contrata un art dealer para que 
promueva su obra. Otras veces trata de buscar las becas y premios nacionales, casi 
todo sin una metodología o tiempo pensado para ello. 
Es necesario precisar que el trabajo artístico es de gran relevancia dentro del ámbito 
social y por consecuencia económico. Prueba de ello es que dentro de los planes 
de desarrollo nacional, estatal o local siempre hay un rubro para la cultura, con 
programas específicos de apoyo financiero. Esto viene a colación porque generalmente 
se desconoce y aunque los recursos estén destinados para los proyectos artísticos, 
los productores no los emplean, lo cual implica desaprovecharlos. Esto tiene como 
consecuencia constantes recortes presupuestales en el rubro de apoyo al arte y la 
cultura. 
El conocimiento del medio cultural y por consecuencia el artístico fuera de los talleres 
o estudios de trabajo, es esencial para transitar en él de manera fluida y óptima. 
El vocabulario en la distribución y consumo de la cultura y el arte han cambiado 
considerablemente en los últimos treinta años; ahora se habla de recursos culturales, 
productos culturales, servicios culturales, marketing cultural e incluso consumo 
cultural, lo que no sucedía, pues no se consideraba al arte como un trabajo, ni aun 
dentro de la Economía. No obstante, se ha estudiado por muchos años en la historia 
del arte a los mercaderes, la compra-venta e incluso el robo de obras de arte. 
Comprender el contexto socio-cultural en el que se encuentra la actividad artística 
contribuye a localizar los recursos que se encuentran disponibles para su producción y 
desarrollo, y para conocer mejor aún las herramientas que posibilitan al artista insertar 
su trabajo en un mercado ya de por sí difícil, obtener lo necesario para poder continuar 
su producción y alcanzar cierto posicionamientoen el mercado. 
No planteamos que el productor plástico pueda autogestionar y producir a un tiempo, 
pues las dos actividades requieren plazos diacrónicos y su propia organización para 
obtener mejores resultados; lo que se sugiere es que teniendo un conocimiento 
suficiente acerca de la gestión cultural, el artista puede abordar de forma más certera 
sus proyectos artísticos. 
Este trabajo tiene como objetivo general, reflexionar sobre las herramientas de la 
gestión cultural y su aplicación en la elaboración de una guía, cuyo empleo proporcione 
la información básica acerca de los procedimientos que los artistas visuales pueden 
emplear para que sus productos se beneficien en su divulgación y consumo dentro del 
contexto de la cultura actual. 
Este propÓSito general tiene como derivados los siguientes objetivos específicos: a) 
plantear el contexto socioeconómico en el que se encuentran la cultura y las artes 
visuales en la actualidad; b) proponer el aprovechamiento de los principios, enfoques y 
métodos de las disciplinas organizacionales pertinentes en la distribución y promoción 
de los objetos artísticos; y, por último, c) analizar las articulaciones existentes entre la 
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gestión cultural y los proyectos de las artes visuales para lograr asentar las bases de 
la pertinencia y viabilidad en su propuesta y evaluación. 
Para su mejor comprensión se mencionarán los antecedentes del problema tanto en 
el ámbito de las artes visuales, como en el de la cultura en general. Nuestro punto 
de partida es que durante mucho tiempo se ha mantenido la idea romántica de que 
el arte y el artista se encuentran fuera de los sistemas sociales que comprenden su 
producción, distribución y consumo. Es decir, los artistas se apartan de un contexto 
que les compete y es esa distancia la que en ocasiones les impide desarrollar su 
trabajo de la manera idónea, contar con espacios propicios para exhibir su trabajo, 
ser pagados justamente, saber si deben hacer declaraciones fiscales, obtener apoyos 
financieros a nivel nacional e internacional y otras situaciones que, por no tener la 
información adecuada respecto a los procesos administrativos y/o burocráticos de 
las instituciones u organismos con los que se van a relacionar, así como la falta de 
aproximación al contexto cultural en el que se desenvuelven, les impiden trabajar en 
un ambiente propicio que favorezca su desarrollo y crecimiento dentro del mercado y 
la legitimación de su labor. 
En la actualidad, hablar de la economía aunada a la cultura es más usual de lo que 
parece, también lo es emplear términos del marketing, incluir los parámetros de 
medición de los indicadores que evaluarán los proyectos culturales a nivel institucional, 
igualmente planear la difusión de las exhibiciones y la proyección a nivel nacional e 
internacional. La cultura, se considera parte del desarrollo y de los derechos humanos; 
sus productos ya no son artículos exclusivos de un grupo social o ámbito específico. 
Por el contrario, su dinamización en la comunidad, su inserción en los circuitos del 
mercado, además del bienestar social que conlleva su producción, son componentes 
que la economía estudia y analiza para proponer sus planes y líneas de acción. Los 
estudios económicos incluyen a la cultura en su agenda, desde una perspectiva más 
flexible de lo que se pudiera pensar. Al respecto, Throsby comenta: "Considerar la 
cultura como capital invita a reflexionar sobre los aspectos a largo plazo, es decir, 
dinámicos, evolutivos, intemporales e intergeneracionales de la cultura, su oferta y 
demanda, su producción y consumo". (fhrosby, 2008:85) 
Es pues importante resaltar que existen condiciones sociales con las que se debe 
trabajar y que van cambiando como lo hacen la cultura y el arte mismo. El lenguaje se 
amplía y las herramientas se diversifican; no es que se trate de desvirtuar el trabajo 
del artista, sus ideas o modos de producir, sino que es preciso que pueda pisar firme 
en terrenos que le parecen desconocidos y que cada día lo constriñen al llenado de 
formularios, la estructuración de un presupuesto y la presentación de un análisis de la 
realidad para justificar su trabajo. Pedir una beca o apoyo económico para desarrollar 
sus propuestas supone una serie de requisitos entre los que se cuenta poner por 
escrito lo que desea hacer, cuestión que será evaluada por un consejo u organismo 
que requiere datos precisos y reportables en ámbitos distintos del de la creación. 
Es por tanto esencial desmitificar que la labor de los artistas se encuentra por encima 
de otros actantes sociales, culturales y económicos; por el contrario, se deben tomar 
en cuenta las instituciones de apoyo existentes, los organismos y redes culturales y 
a la comunidad más cercana a su quehacer cultural, a manera de guía y apoyo para 
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realizar su trabajo de manera profesional y hacer de éste su modo de vida. 
En general, los comentarios que hacen muchos artistas acerca de los organismos 
estatales, se refieren a la falta de apoyo y el poco presupuesto existente para el 
desarrollo del arte y la cultura, aunque en parte son ciertos, también responden a la 
falta de un rastreo exhaustivo de las instituciones existentes y sus programas, que 
permita saber los montos a los cuales ascienden los subsidios y estar conscientes de 
que en la actualidad el apoyo financiero y cualquier otro recurso tiende a la coinversión, 
ya que el presupuesto a la cultura no puede cubrir el gran número de demandantes. 
Existen múltiples factores más que derivan en las decisiones del gobierno en apoyo al 
desarrollo de las artes. Citando a Roemer "Al considerar la cuestión sobre la asignación 
de fondos del gobierno para las artes, el mismo problema reaparece en formas 
distintas. Una es el equilibrio entre cantidad y equidad ... En cada rama artística, las 
decisiones deben tomarse buscando un equilibrio entre la preservación del patrimonio 
artístico y la estimulación a los nuevos esfuerzos creativos". (Roemer, 2003:209-210) 
Es claro que la intervención de los factores sociales va llevando a la producción cultural 
y artística a campos donde se observan prioridades de orden económico, político y 
de otros más que determinan programas, espacios y oportunidades para que arte y 
sociedad se relacionen. Históricamente el trabajo artístico tiene una correspondencia 
directa con la sociedad en la que se produce, con la comunidad más cercana, es 
allí donde debe situarse, valorarse y desarrollarse. Es con esa perspectiva que se 
debe reparar en la relevancia de las políticas culturales para entender el papel del 
artista dentro de la sociedad, no sólo dentro del taller o el estudio, las propuestas 
que surgen desde el creador mismo deben formar parte de esas líneas de acción y la 
toma de decisiones en torno a la cultura, las cuales se llevarán a cabo a través de las 
instituciones, ya que éstas son las que proporcionan espacios de exhibición, establecen 
los parámetros de las becas y parte de la legitimación, entre otras cosas. Para su 
conformación deben participar numerosos agentes, entre ellos los artistas, pues sus 
ideas y necesidades son esenciales para fomentar políticas actuales y pertinentes. 
La Declaración Universal de los derechos Humanos establece en su artículo 27 
que "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten". (Nivón Bolán, 2006:150) 
Es así que el papel del artista como creador e interventor social se debe sopesar 
conscientemente y como tal debe estar inmerso en la información del cambiante 
entorno al que pertenece, en el cual mecanismos como el marketing y la publicidad, 
dan pauta para probar y emplear sus artilugios a favor de los artistas, no por considerar 
sus creaciones como productos cualesquiera sino para optimizar el consumo cultural. 
Al hacer esta revisión, la reflexión invita a organizar los datos, darles coherencia y 
poner en papel una guía que allane un camino lleno de tecnicismos. Al respecto, es 
necesario notar que no se proporcionarán fórmulas o recetas exactas para el éxito, 
pero sí se presenta un análisis claro y conciso del ámbito de las artes visuales. 
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CAPíTULO I 
EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ACTUAL DEL ARTE Y LA CULTURA 

1.1 La economía y la cultura. ¿Por qué observarlos en el mismo terreno? 

"La cultura engendra progreso y sin ella 
no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moraL" 

José Vasconcelos 

La relación economía y cultura es relativamente reciente. El interés por el análisis del 
impacto económico de la cultura nace en Estados Unidos en la década de los setenta 
y no llega a Europa hasta los ochenta. Las reflexiones comenzaron con escasez y poca 
actualización de datos, situación que para la economía clásica era difícil de aceptar por 
la falta de compendios útiles y comparaciones fiables. 
Las trasformaciones sociológicas que se producen a finales del siglo XIX y todo el XX, 
tales como el incremento del tiempo libre y el esparcimiento, así como el aumento 
del gasto en las actividades culturales, provocan una atenta revisión de un hecho 
que parecía inexistente: la oferta y consumo de arte. Es a partir de la década de los 
años setenta del siglo XX, que W. Baumol y Bowen (folila, 2007:30) realizan estudios 
económicos sobre los espectáculos en vivo y desarrollan una publicación con enfoques 
microeconómicos que ofrece, los primeros resultados acerca del consumo cultural y 
esboza las características de los bienes y servicios culturales. Sus estudios se pueden 
resumir como sigue: la disposición a pagar puede ser descrita por el concepto de 
elasticidad de precios, que se ocupa de la cuestión de qué ocurre cuando aumentan 
o caen los precios. Este indicador es de valor ya que nos dice que los cambios en 
los precios tienen sentido económico: si la demanda es sensible al precio (es decir, 
elástico), parece tener sentido reducir los precios a fin de obtener mayores ingresos; si, 
por el contrario, la demanda es inelástica, no habrá una compra mucho mayor y habrá 
reducción de precios y los ingresos disminuyen. 
Los estudios empíricos y de los valores econométricos en diferentes países y en 
diferentes momentos han demostrado en su mayoría que la demanda de entradas es 
inelástica, lo que significa que los cambios en precios de los boletos no tienen gran 
influencia en el número de entradas compradas. Esto quiere decir que no podemos 
esperar mucho más ingresos por la reducción de los precios. La razón de este hecho 
se encuentra en el fenómeno de un gusto adquirida especial para las disciplinas de las 
artes, es decir que se hace más fuerte a medida que aumenta su exposición y el efecto 
seguramente es que los productos sustitutos sean menos aceptables. 
Para la década de los noventa otro grupo de estudiosos (folila, 2007:35) Sagot, 
Duvauroux y Moureau, entre otros, examinan con los mismos fines la objetivación de 
la calidad artística, las convenciones socio-históricas, el peso de la originalidad, las 
instancias de la legitimación (instituciones, expertos, la crítica, los circuitos comerciales 
y las prácticas de consumo) con lo que empiezan a perfilar los parámetros económicos 
con los que el arte y la cultura pueden ser mensurables y arrojar datos sobre los 
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índices del producto económico en estos campos. 
Se puede decir que los estudios serios sobre arte y cultura fueron tomando su camino. 
Durante mucho tiempo éstos han sido considerados caprichos y gastos onerosos al 
alcance de algunas cuantas personas; sin embargo, ahora que se estudian en términos 
de la economía se observan sus alcances a nivel socio-histórico y los elementos que 
les asignan legitimidad. "Los legos en cuestiones económicas e incluso algunos 
economistas, aborrecen en general la aplicación del análisis económico del arte y 
pueden pasarse horas defendiendo la teoría de que los artistas son una raza aparte y 
que no actúan de acuerdo con los principios económicos". (Frey, 2000:10) 
Ya que estos ámbitos forman parte del espacio de la vida social, responden a 
diversos razonamientos y proporcionan información útil como cifras duras acerca de 
infraestructura, generación de empleos, oferta y distribución de productos y consumo, 
situación de los espacios, dominios de las disciplinas y manifestaciones, alcance de la 
diversidad cultural y el desarrollo social, de tal forma que se esclarecen el panorama 
y se pueden tomar decisiones más acertadas en el mundo de la cultura. Para poder 
comprender mejor estos cambios es preciso partir de las definiciones de ambos 
conceptos. 
A lo largo de los siglos la idea de economía ha tenido sus variantes, aunque para este 
caso emplearemos una de las más utilizadas en el siglo XX: "La economía es la ciencia 
que estudia cómo optimizar el uso de recursos escasos en la obtención de fines 
alternativos, materiales o espirituales, de todo tipo de agentes". (Lasuén, 2005:23) 
Esta descripción se ajusta perfectamente a los parámetros en los que se desarrolla el 
presente texto, es decir, un ambiente en el que los recursos son siempre insuficientes 
y escasos. 
En el caso de la cultura existen numerosas definiciones, todas imprecisas e incompletas, 
dada la naturaleza de su objeto de estudio, siempre cambiante e inquieto, es por 
ello que se revisarán sólo algunas. A continuación se presenta desde el punto de 
vista de un economista: " ... en un amplio marco antropológico o sociológico ... es 
un conjunto de actitudes, creencias, convenciones, costumbres, valores y prácticas 
comunes o compartidos por cualquier grupo. El grupo se puede definir desde el punto 
de vista político, geográfico, religioso, étnico o de alguna otra característica" (fhrosby, 
2008:24-25) se presenta también la definición de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés): 
"La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." (Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, MONDIACULT, México, 1982). No 
se pretende hacer una nueva definición, trabajo inconmensurable y poco pertinente 
para el objeto de estudio que aquí se lleva a cabo, sino esclarecer que el arte se 
tratará como parte indisociable de la cultura y por tanto cualquier modificación que se 
produzca se hará por igual a una y a otro. 
Puntualizadas las definiciones de las cuales se va a partir, cabe mencionar que los 
aspectos económicos han cobrado mayor importancia en todas las facetas de la 
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vida cotidiana, se trata aquí de abordar una distinta perspectiva a la cultura y a sus 
productos, no de menospreciarlos sino de colocarlos en el entorno actual, de pensar 
en los sistemas de validación para su distribución y consumo. 
Ahora bien, si la cultura procura identidad y esto marca valores de preferencia se 
puede decir que también lo hace en lo económico: en "la eficacia, a través de la 
promoción de valores compartidos dentro del grupo que condicionan las formas en 
que sus miembros asumen los procesos de producción económica ... que se verá en 
las decisiones de asignación de recursos del grupo que pretendan obtener resultados 
equitativos para sus miembros y por último en los objetivos económicos y sociales que 
un grupo decide alcanzar, o incluso los determina". (fhrosby, 2008:97) 
Esto quiere decir que las cuestiones positivas que la cultura refleja en la economía se 
evidencian al involucrarse con la comunidad, con la identificación que se genera entre 
sus miembros, las decisiones que toman en torno a su participación, en aquello que 
les concierne y define como individuos y como grupo. 
Por otro lado los vínculos de la cultura y el arte tienen que ver con los modelos 
organizativos (cómo se debe desarrollar y cómo se financia) en los que se genera su 
contenido, el cual está relacionado con los valores dominantes de la sociedad en la 
que se crean y estos a su vez con la práctica cultural, nuevamente podemos observar 
la interrelación de los sistemas socio-económicos con los productos culturales y las 
transformaciones que sufren a través del tiempo. La concepción elitista de la cultura o 
el llamado happy few se ha mantenido durante mucho tiempo en un lugar privilegiado, 
sin embargo las necesidades sociales han requerido de cambios hacia un alcance 
demográfico mayor considerando a la diversidad cultural y el desarrollo humano, lo 
que indica que las tendencias sociales van intrínsecamente ligadas a las producciones 
culturales y los agentes que intervienen para su realización. 
La cultura es una labor que genera importantes economías externas como impulsora 
del capital humano, porque genera empleos y como motor de otras economías como 
es el caso del turismo cultural. Como consecuencia se han incrementado de forma 
exponencial la literatura y los estudios que analizan no sólo las industrias culturales 
(aquellas industrias cuyos bienes y servicios culturales son producidos, reproducidos, 
conservados y difundidos según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie 
y aplicando estrategias de carácter económico, según la UNESCO), sino también los 
impactos de las mismas sobre otros sectores. Si los individuos o empresas producen 
bienes o servicios para venderlos o intercambiarlos, o aún por propio placer, se 
generan actividades en torno a dichos productos, la cultura es un ámbito en el que 
se mueve dinero, se entrelazan unas actividades con otras se generan ganancias, se 
contribuye a la tributación fiscal, se exentan impuestos, se generan ingresos y egresos 
por exportaciones, etc. 
En el campo económico la reglamentación de las actividades culturales, es llevada 
a cabo por el mercado y el Estado, principalmente éste que tiene constante presión 
debido a los modelos neoliberales que se manejan en la actualidad, en los que la 
iniciativa privada tiene un papel relevante en las decisiones en torno a la financiamiento 
y producción de la cultura, en lo que abundaremos más adelante. 
Enfoquémonos por un momento en los mercados culturales, que según Lasuén "se 
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consideran primarios se encuentran entre artistas individuales y consumidores directos 
o pequeños intermediarios y son primordialmente competitivos; los secundarios entre 
intermediarios y coleccionistas, públicos y privados, de obras de artistas muertos o 
vivos de gran reputación, son competencia imperfecta". (Lasuén, 2005:63) En los 
mercados secundarios hay un sólo comprador o vendedor, la reputación y las garantías 
son esenciales, ya que las obras se venden basándose en su mejor conocimiento 
y credibilidad. Es indudable que dentro de este panorama se demuestra que las 
ganancias o renta que se pueden obtener del mercado del arte es mucho menor que 
en de otras áreas. El hecho de que exista un menor rendimiento se entiende porque 
los artistas en general lo hacen por el placer de crear y están dispuestos a trabajar 
por retribuciones menores a las que obtienen otras personas de igual calificación en 
otras actividades. Hay artistas que sobreviven con base en dos empleos, claro está 
que hay excepciones, pero incluso los artistas consagrados sólo alcanzan precios 
extraordinarios de sus obras después de morir. 
Los valores de mercado se trasladan a los del ámbito de la economía y el lenguaje 
empleado para designar la cultura usa términos como productos culturales, bienes y 
servicios culturales o comercialización de la cultura, pero aún con esa terminología 
no hay definiciones precisas de todos ellos; la mayoría los llamados bienes culturales 
son servicios, en los que el trabajo intelectual es máximo y el material es mínimo, en 
la mayoría de los casos, son inagotables y tienen un uso inexcluible; es decir, aunque 
muchas personas los consuman no pierden su valor y su valor aumenta con el tiempo. 
Para comprender mejor el valor cultural desde el punto de vista económico debemos 
hablar primero de los bienes culturales, tanto públicos como privados, estos últimos 
son más fáciles de medir porque los consumidores están dispuestos a pagar para 
poseerlos, por lo que establecer las funciones de demanda es muy parecido a lo que se 
hace con otras mercancías, sin embargo cuando se habla de precios debemos notar 
que el consumidor tiene un gusto acumulativo y que depende del tiempo; el precio es 
únicamente un indicador limitado del valor económico de los bienes culturales, aunque 
a veces es el único indicador, normalmente lo que se hace para saber este tipo de valor 
es ayudarse de las estadísticas comerciales de los flujos internacionales. 
Cuando hablamos de bienes culturales públicos el proceso es similar, en este caso 
se intenta asignar un valor económico a los factores externos para saber cuál sería la 
demanda en los canales de mercado normales, aún así existen verdaderos problemas 
para interpretar el verdadero valor económico, los métodos convencionales no pueden 
aplicarse ya que no existe un único precio de demanda. 
La dificultad que implica valorar económicamente los bienes culturales radica en que 
se quiere hacer a través de parámetros económicos exclusivamente, es por ello que 
para comprender el valor cultural tendremos que considerar que deviene del discurso 
cultural, de su vínculo con el hedonismo, la formación de valores morales y sociales, 
la comprensión y aceptación. Para Throsby en el arte, específicamente, se relaciona 
con cualidades intrínsecas del objeto o la acción, sus características universales, 
trascendentales y objetivas y su valor cambia con el tiempo; en la actualidad además 
se asocian con disciplinas como la sociología, la lingüística, el psicoanálisis, la filosofía 
y la educación entre otras. Evidentemente todo esto se ha complejizado, aún cuando 
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los valores están condicionados por el contexto, tampoco se puede negar la existencia 
de una respuesta estética individual Que está condicionada por diversos factores del 
entorno social, englobar todo esto en un único dominio es difícil de aceptar, otras 
veces parecerá Que los fenómenos culturales son inconmensurables y los criterios 
pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, y en ello debemos pensar para poder 
establecer un valor cultural. 
En las actividades culturales la productividad, producción por hora de un trabajador, 
no puede aumentar casi nada porque la producción no se mide en unidades físicas, 
lo Que nos lleva a pensar Que es deseable reducir la cantidad a favor de la calidad, 
por ejemplo puede pensarse Que cuanto mayor sea el número de presentaciones o 
visitantes menores serán los costos, lo Que nos lleva a una reducción efectiva del 
costo unitario visto desde la perspectiva práctica, sin embargo esta relación costos
cantidad-calidad puede ser más complicada de lo Que parece. 
Tolila (fa liI a , 2007:37) opina Que uno de los grandes problemas en cuanto a los 
productos culturales es el contexto de incertidumbre, Que se refiere a la imposibilidad 
de tener medidas objetivas y universales de calidad, hay incertidumbre de los 
resultados y los costos pueden ser muy elevados (lo Que no siempre significa calidad), 
no existe una conciencia plena del gasto Que implica la producción cultural. El 
consumidor, generalmente lo Que ve es el producto terminado y no repasa cada uno 
de los elementos necesarios para su constitución, incluso algunas veces no sólo es 
el consumidor sino el propio artista el Que deja de lado los componentes económicos 
en su producción. Los factores Que determinan la creación y el consumo del arte son 
numerosos y por ello sus relaciones más complejas, están sujetos a la escasez "no son 
bienes libres, proporcionan "utilidad" a los individuos Que las demandan, y necesitan 
recursos para su creación." (Frey, 2000:14) 
Los objetos de arte y las actividades artísticas producen efectos externos positivos 
como el sólo hecho de Que existan, la identidad Que provocan en un grupo social 
determinado, la posibilidad ofrecida de asistencia a los eventos y la libre elección de 
hacerlo, su contribución al refinamiento y el desarrollo del pensamiento creador y el 
legado para generaciones futuras, son elementos Que no siempre el mercado traduce 
de manera precisa. 
El gasto cultural permite el funcionamiento y existencia de múltiples eventos y 
manifestaciones culturales (por ejemplo museos, espectáculos en vivo, monumentos), 
Que para su desarrollo necesitan una base económica. El importante papel Que tienen 
las subvenciones en las artes escénicas, la rentabilidad del mercado de los objetos de 
arte y los ingresos de los artistas individuales influye en la economía. "Las nociones 
de economía y arte pueden combinarse de dos formas muy distintas: indicando el 
análisis de aspectos económicos materiales de actividades artísticas, y llevado al 
extremo, de las transacciones monetarias en el arte; y sugiriendo la aplicación al arte 
de la metodología económica, o más bien, del método de la elección racional" (Frey, 
2000:33) En el lenguaje de los economistas, se diría Que las innovaciones en los 
proceso de aumento de la productividad son muy raras en el actuar de las artes, 
mientras Que las innovaciones de producto, es decir, el desarrollo de nuevos productos 
son, por supuesto, posibles. 
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Cuando se calculan los tipos de rentabilidad del arte se pueden distinguir tres objetivos 
fundamentales: 
"1. El mercado del arte se considera como un mercado más y se trata de comparar la 
rentabilidad obtenible con otras inversiones alternativas. 
2. La investigación del rendimiento del mercado del arte está motivada por la dinámica 
interna de la profesión económica ... el mercado del arte nos da una buena oportunidad 
para utilizar las técnicas modernas de finanzas y econometría. 
3. La inversiones en arte suelen analizarlas los eruditos interesados en descubrir lo 
específico del arte, para quienes resulta fundamental la dimensión de consumo en la 
adquisición de objetos de arte". (Frey, 2000:157-158) 
El mercado del arte es distinto a los otros mercados, ya que tienen mayores anomalías 
de comportamiento, tales como el que algunos coleccionistas no tienen ánimo de 
lucro, hay quienes reciben obras como herencias, las colecciones de empresas quedan 
fuera de las inversiones económicas de la empresa pues suelen estar en manos del 
ejecutivo máximo, los museos públicos suelen ser importantes compradores de arte ... 
esto comprueba que se debe realizar un profundo análisis del comportamiento de 
sus participantes y que depende en muchos casos de la administración pública o las 
intervenciones del gobierno. Ya sea con los aumentos de precio o con la rentabilidad 
psicológica (placer) el arte también es un bien de consumo o una inversión, por lo que 
está sujeto a los cambios en el riesgo en la variabilidad de los precios, los cambios 
en los costos debido a la intervención gubernamental, los cambios repentinos en los 
impuestos, los cambios en la reglamentación y los cambios en las modas y gustos. 
El precio de los bienes artísticos se determina por "la interacción entre una demanda, 
determinada fundamentalmente por el valor estético, el nivel de renta y los rendimientos 
de otros activos, y una oferta que, básicamente, fijan sus costos de producción". 
(Lasuén, 2005:63) Por supuesto, cada submercado, dependiendo de la disciplina 
artística, tiene sus propias peculiaridades, ya que hay grandes diferencias entre la 
producción de un espectáculo teatral y el montaje museográfico de una exposición, 
debido a sus respectivos requerimientos técnicos, conceptuales y financieros. 
En la actividad económica, tributaria, administrativa y judicial de cualquier país se 
emplean frecuentemente miles de valores de mercado de obras u objetos de arte. 
En algunos casos, como puros datos de referencia a partir de los cuales negociar 
una venta o una compra, pactar una repartición de patrimonio o fijar el valor de inicio 
de una subasta. En otros, como valores que influyen o determinan, por ejemplo, la 
liquidación de numerosos impuestos, la concesión de beneficios fiscales, el cálculo 
de garantías financiera, la tasación de patrimonios o la declaración de bien de interés 
cultural, entre otros. 
La caída de los mercados y los tiempos de guerra son dos tipos de eventos que tienden 
a impulsar el alza en el valor del arte, como afirman Jinping Mei y Michael Mases, 
catedráticos de la Universidad de Nueva York, quienes crearon el índice de precios 
en el negocio del arte, que se basa en la metodología de ventas repetidas, la cual 
consiste en comparar precios de activos que han sido vendidos más de una vez en el 
tiempo, con lo cual se elimina el factor de unicidad, dado que se comparan los precios 
de la misma obra en distintos periodos. En un reciente estudio publicado plantearon 
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lo que hicieron cuatro guerras recientes a los precios de la pintura y 27 recesiones en 
los Estados Unidos: "durante los conflictos armados de duración muy larga del siglo 
pasado, el arte presentó un índice de rentabilidad que se incrementó en corto tiempo". 
(Mei y Mases, 2002) Esto indica que los fenómenos socio-económicos impactan en los 
mercados del arte de forma significativa. 
La movilización de las obras de las artes visuales que se realiza a través de galerías, 
subastas, intermediarios puede alcanzar precios muy elevados, tanto que su economía 
puede llegar a parecerse lo suficiente a la dinámica del mercado especulativo de 
valores financieros. La diferencia radica en que en el mercado de las obras de 
arte altamente reconocidas, las cantidades ofrecidas son limitadas y el número de 
demandantes con capacidad de compra es mínimo, lo que determina que se trata de 
un mercado cultural no masivo, definido como elitista, muy restringido y pequeño, sin 
gran representatividad económica. Para gestionar en el mercado del arte se exige el 
desarrollo de habilidades empresariales de aquellos que participan en él, no existe 
posibilidad de desinteresarse de las prácticas de los mercados competitivos. 
"La distancia que pese a todo se guarda entre las artes visuales y las dinámicas 
empresariales determina que la información existente sobre los aspectos económicos 
de este sector cultural sea muy deficiente en una región como América Latina. Los 
desafíos en aspectos como la situación laboral de los artistas, la financiamiento de 
los museos, la asistencia del público a los mismos, etc., no son menores, y mayores 
esfuerzos deben hacerse para diagnosticarlos". (Machicado, 2009) La cuestión es que 
aunque tratemos con productos culturales, la mecánica de inserción en el mercado 
obedece a lineamientos similares a los de la economía clásica y por lo tanto se deben 
conocer las herramientas empleadas y los criterios que la determinan. 
En los terrenos del mercado del arte cuando se quiere comprar o vender como 
inversionista, se deben conocer cuáles son los agentes que determinan la oferta, 
dónde se puede hacer y cuáles son las características de cada uno de ellos. Como 
ya se había mencionado, se identifican dos mercados: el primario, compuesto por 
galerías, y el secundario, por casas de subastas y marchantes; ambos gravarán el 
precio con una comisión que variará del 10% al 50% del precio final. Las galerías, 
como representantes de los artistas vivos, expondrán, promocionarán y venderán sus 
obras en su espacio. Las casas de subastas, como Christie's o Sotheby's, ofrecen en 
oferta pública lotes de piezas que se adjudicará al mejor postor y el marchante, que 
suele trabajar con obras de artistas fallecidos, las vende directamente o a través de 
otros intermediarios. 
Si tenemos en cuenta que el arte en general puede alcanzar precios variables y 
que existe un mayor interés por invertir en este tipo de activos, la mayoría de los 
artistas y galeristas están inclinados, incluso, a acordar el pago en cuota. A menudo, 
los interesados compran con financiamiento y menos de contado.La estrategia es 
adaptarse al poder adquisitivo del inversor. 
Uno de los grandes problemas del mercado es el mecanismo de fijación de los precios. 
Si bien es cierto que responde al juego de la oferta y la demanda, son esos agentes que 
configuran la oferta del sector los que determinan los precios de salida bajo criterios 
de valoración y tasación que, muchas veces, responden a parámetros subjetivos y 
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cuestionables. Por otro lado, los precios finales de compraventa son públicos en las 
casas de subastas pero nunca sabemos el precio final alcanzado en galerías de arte, 
marchantes u otros intermediarios. 
Los expertos en el negocio afirman que invertir en obras de artistas bien posicionados 
en el mercado puede generar hasta un 30% de rentabilidad anual, lo cual conlleva una 
participación muy activa en la economía. Ahora que estamos hablando de ingresos y 
movilización financiera podemos reflexionar sobre la inversión en el arte. Hay quienes 
no se toman riesgos e invierten en artistas tradicionales de renombre (fallecidos o vivos 
consagrados) que el mercado ya ha legitimado, y que pueden llegar a valer miles o 
millones de dólares. Este tipo de arte puede estar sujeto a la especulación y hay que 
tomar ciertas precauciones, como conocer la procedencia y autenticidad. En este caso 
es recomendable adquirir obras con su respectivo certificado de autenticidad; si se 
llega a carecer de documentación, se debe exigir al vendedor un certificado emitido 
por un especialista autorizado o por una institución de confianza. 
Existen otros inversionistas más atrevidos, que van más allá; tomando riesgos a largo 
plazo, se aventuran con obras de artistas emergentes pero con futuro promisorio, 
suponiendo un incremento progresivo de sus valores. La desventaja de este grupo es 
que se apuesta en un margen de tiempo indeterminado; la ventaja es que invierten 
en artistas de su gusto, siguiendo de cerca el incremento de los valores, sus pasos, 
trayectoria, agregando la posibilidad de conocer al artista en persona. Además, esto 
asegura con certidumbre la procedencia y originalidad de las obras adquiridas, 
haciéndolas incuestionables, aunque hay menos previsibilidad de que los precios se 
inflen rápidamente, pero si logran entrar en el circuito nacional o internacional será una 
excelente inversión. Los inversionistas más jóvenes apuestan por el arte de las nuevas 
tecnologías y nuevos soportes como el arte digital, la instalación o video instalación, 
aunque otros prefieren seguir apostando por el arte tradicional. 
Los riesgos de la inversión en arte son mínimos, normalmente se obtienen buenos 
dividendos, además del goce de la convivencia con las obras y es prestigio social que 
aumenta con la posesión de las mismas. Si se analizan los impactos económicos de las 
política culturales (en la cuales ahondaremos más adelante) veremos una herramienta 
útil para evaluar los resultados de la inversión en las actividades culturales, lo que es 
útil para evaluar programas y políticas, y poner en marcha nuevas estrategias para el 
ámbito público y privado. 
La relación entre la cultura y la economía es indudable como se manifiesta en los 
beneficios inmediatos que conlleva apoyar su desarrollo y participar de sus actividades, 
no sólo por las utilidades financieras, sino por la conservación de los bienes, en el 
impulso a nuevas generaciones de productores y en la urgente necesidad de situar una 
manifestación humana en el ámbito de la realidad social actual. 
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1.2 El consumo cultural ¿qué es y para qué sirve considerarlo? 

"A la jerarquía socialmente reconocida de las artes corresponde la jerarquía social de 
los consumidores, lo cual hace que los gustos funcionen como indicadores de clase" 

Pierre Bourdieu (1979) La distinction. Critique sociale du jugement. 
Les tditions de Minuit, p. II 

El encuentro entre la cultura y el individuo no son fortuitos, se genera a través de 
diversos mecanismos que los acercan, muestran y, en el mejor de los casos, integran. 
Es necesario reconocer que existen dispositivos que se emplean para que se lleve a 
cabo el consumo cultural y por consecuencia el artístico. Conocerlos implica evidenciar 
sus errores y por lo tanto realizar las pertinentes modificaciones, así como su uso 
apropiado. 
Se dice que el ser humano consume desde que nace, pues sus requerimientos 
básicos los cubre empleando elementos de su exterior, cuando se agrupa acostumbra 
a consumir lo mismo que los demás y cuando se civiliza encuentra una identidad 
en aquello que consume. Las pautas de consumo se han diversificado y enriquecido 
aceleradamente a medida que lo hace el nivel de vida, como producto de las variaciones 
de las necesidades o de los satisfactores, lo cual es difícil de diferenciar y de conseguir. 
Actualmente esta actividad forma parte de la vida cotidiana y su estudio ocupa no sólo 
a las empresas y la economía sino también a los sociólogos, que tratan de comprender 
qué dirección va a tomar y cómo es que afecta las acciones, la identidad, el uso 
de recursos y el cúmulo de conocimientos que posee aquel que lo realiza; ya no es 
únicamente parte de las actividades económicas sino también parte de las relaciones 
humanas, de mostrarse ante los demás, de motivaciones profundas, de creencias 
sociales, que se expresan en estilos de vida y que también son de interés en la 
psicología, la antropología y el marketing. 
El consumo tiene una intrínseca relación con la libertad de los individuos y afecta sus 
valores, ya desde el siglo XIX la producción masiva deriva en el consumo, aunque ahora 
afectado por el acceso directo que se da a los productos para que todo mundo pueda 
tener oportunidad de alcanzarlos. Podemos observar que si ya difícil comprenderlo 
unido a la práctica social, lo es más hacerlo en el rubro de la cultura. 
Aunque el consumo cultural no tiene una definición unívoca tomaremos la que lo 
interpreta como "un proceso que contribuye tanto a la satisfacción del presente como 
a la acumulación de conocimientos y experiencia que conduce al consumo futuro, 
es probable que la demanda influya en el precio de formas que van más allá de la 
valuación inmediata del bien en cuestión" .(Throsby, 2008:49) Para adentrarnos en él 
debemos revisar su reciente historia, durante los años sesenta y setenta el consumo 
cultural era visto como un lujo, un gasto innecesario, no se reconocía su función en la 
vida social, en los últimos años de la década de los ochenta hubo una transformación 
en el modo de abordar este tipo de consumo. Para Néstor García Canclini es preciso 
examinar de forma conjunta los cambios en la producción, circulación y consumo de 
la cultura en relación con las demandas reales de la población. 
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Partir de la producción y la distribución de la cultura y el arte resulta fundamental para 
comprender cómo es que se lleva a cabo el consumo, que se complejiza en tanto que 
sus productos tienen una alta dosis de subjetividad, creación, significación e identidad 
entre otros elementos. Su distribución está rodeada de agentes legitimadores que 
procuran el contacto entre el producto cultural y el individuo, lo que nos lleva a un 
consumo mutante y con diversas inclinaciones. 
"Las tres tendencias dominantes en el consumo cultural en Iberoamérica a partir de la 
década de los ochenta pueden ser: 
1. En el conjunto de los procesos de producción, circulación y consumo de cultura, 

empiezan a predominar los dos últimos sobre el primero. La mayoría de los países 
iberoamericanos se caracteriza en el momento actual por una producción propia 
débil y un consumo más o menos significativo. 

2. Se ha transitado en la región desde un desarrollo cultural ligado a la integración 
nacional, que caracterizó en Latinoamérica la época de 1930 a 1960, hasta los 
fenómenos de la globalización. Un reordenamiento global de la dimensión cultural, 
que no elimina necesariamente las profundas desigualdades económicas y 
culturales. 

3. Los países iberoamericanos en el ámbito nivel cultural hacen parte de las 
comunidades internacionales de consumidores. Sociedad de consumidores que 
ha posibilitado escenarios inimaginables en épocas anteriores como el nacimiento, 
según Renato Ortiz, de una cultura internacional-popular, pero también de 
complejas manifestaciones de estandarización cultural." (Canclíni, 1997) 

Postura que nos indica nuevas perspectivas del consumo y el consumidor cultural, que 
fueron pauta para numerosos estudios posteriores y que sólo a través del tiempo es 
que se ha podido ajustar a los nuevos indicadores del mercado cultural. Sus estudios 
se han diversificado y aumentado en los últimos veinte años, están apoyados por 
diversas instituciones de educación superior, instituciones de gobierno y sobre todo 
por los observatorios culturales. Sin embargo, a pesar de los importantes avances 
realizados en términos de construcción teórica y de líneas de investigación, su estudio 
se sigue viendo como un reto en el campo teórico porque no existe un modelo capaz 
de describir y explicar los procesos de consumo cultural, ya que son regulados por muy 
diversos aspectos: económicos, políticos, simbólicos y en el aspecto metodológico no 
existe una sola manera para abordarlo, lo que significa que requiere de un análisis 
cualitativo y cuantitativo, para dar espacio a su complementación y mejor comprensión. 
Analizar el consumo cultural va más allá de saber qué hace la gente en su tiempo 
libre, implica también comprender qué se piensa, cómo es que se elige y reelabora 
en el sentido social, cómo es que se apropia el consumidor del producto cultural, 
por lo cual "habrá que admitir que en el proceso de consumo se construye parte 
de la racionalidad integradora y comunicativa de una sociedad. Por eso los bienes 
materiales y simbólicos, además de ser útiles para expandir el mercado y la fuerza 
de trabajo, para distinguirse de los demás y comunicarnos con ellos, como afirman 
Douglas e Isherwood, el consumo "sirve para pensar"". (Piccini, 2000: 13) De ahí que 
debamos reflexionar sobre el consumo en términos de decisión en la oferta cultural 
existente, una toma de decisión consciente y que involucra el grado de conocimiento 
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del consumidor, sus preferencias, la cultura a la que pertenece, el medio social en el 
que vive e incluso el estado de ánimo del individuo. 
Es indispensable que cuando se tiene un producto cultural se piense en el consumidor, 
no para cambiarlo a sus deseos y caprichos, como se hace con otro tipo de objetos, sino 
para comprender sus reacciones, sus aptitudes, su grado de identidad y los cuerpos 
sociales intermediarios, tales como la educación, los medios de comunicación y los 
instrumentos de circulación existentes. En este punto debemos resaltar la relevancia 
de la intervención de las instituciones que hacen circular la cultura, aquellas que 
la legitiman y la impulsan, pues es su modus operandi lo que puede llegar a una 
real distribución, en la que al consumidor se le ofrezca una variedad de disciplinas, 
precios, expresiones y espacios para poder consumirla. Sin embargo en este país 
sufrimos de centralización, primero en la Ciudad de México y después en algunas 
ciudades del país tales como Guadalajara, Oaxaca y Monterrey, así como en Puebla, 
sede de las celebraciones del Bicentenario mexicano, por lo que podemos hablar de 
una distribución desigual tanto de los presupuestos como de los espacios y eventos 
que se realizan en todo el país, así como las decisiones estatales que se vuelven hacia 
sí mismas dado que las redes culturales son intrincadas y a veces de difícil acceso. 
El consumo artístico varía según "la capacidad y habilidad intelectual de los 
consumidores para apreciar la calidad artística, que crece a medida que aumenta su 
experiencia ( ... ) el nivel y mezcla de los bienes óptimos para los individuos puede ser 
indeseable para la sociedad, cuyas preferencias pueden ser distintas. La cantidad y 
mezcla de bienes a producir desde la óptica de la equidad, desde la perspectiva de 
igualdad, varía considerablemente" (Lasuén, 2005:58-59) 
Muchos de los estudios involucran el factor de la educación con el consumo cultural 
y la recepción artística, ya que el individuo se enfrenta a las múltiples expresiones de 
la cultura a veces completamente desconocidas para él, otras se enfrenta a material 
complejo que debe discernir sin las herramientas apropiadas para hacerlo, otras sin 
la apertura suficiente para comprenderlas o aceptarlas, otras con una plena identidad 
y disfrute de lo que se presenta, o con un bagaje cultural enorme que le permite 
situar dichos productos en escalafones distintos, realizar una crítica y hablar de ello 
con otros, situaciones en las que sólo la sensibilidad no basta para establecer una 
conexión con ellas. Vincular la cultura con la educación permite formar una identidad, 
para preservar, respetar y reconocer el patrimonio tangible e intangible, para integrarse 
a la diversidad cultural y obtener un mejor desarrollo en el nivel de vida, además de 
ejercer sus derechos culturales. Sin embargo al observar los planes de estudio, en 
este país, desde preescolar hasta la educación media superior tanto la cultura, la 
identidad y el arte se ven opacadas por otros conocimientos que ahora se consideran 
necesarios, en los temas de historia apenas se asoma algún interés por la identidad y el 
reconocimiento del patrimonio y menos aún disciplinas que nos alleguen a comprender 
mejor las tradicionales y las nuevas manifestaciones culturales. 
El sector cultural requiere de estudios de consumo, porque son datos que determinan 
cómo se organizará y administrará, pero también le es preciso conocer a su objetivo, 
cuyas características van más allá de las de los estudios de mercado que nos indican 
ingresos económicos, género y preferencias, debemos poner atención a las tendencias, 
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la educación, la experiencia de goce, la identidad y sus relaciones sociales; estos 
datos sirven para poner atención a los detalles, hacer accesible lo que ofrecemos y 
presentarlo de manera atractiva, entender cómo es que se lo debemos comunicar, 
de este modo podemos lograr el encuentro del público con las actividades artístico
culturales. Dadas las desiguales condiciones en las que la cultura se distribuye y 
más aún la educación, por la misma condición de desigualdad de riqueza material y 
simbólica, la tarea de tener que estructurar datos sobre el consumo cultural se vuelve 
apoteósica y si se realiza, pues existen equipos de trabajo dedicados a ello, ejemplo 
en México es el del equipo de investigadores de García Canclini, cuyos resultados 
no siempre son utilizados y sólo se quedan en libros informativos y constituidos 
metodológicamente, desaprovechados por las mismas instituciones que no ponen en 
práctica con las mejores estrategias tales estudios para beneficio de la comunidad. 
Abordaremos escuetamente el consumo cultural desde la óptica de la economía, 
empezando con la oferta y la demanda, en cuanto a la primera se puede decir que 
está compuesta por una amplísima variedad de unidades de producción, pues existe 
un enorme número de manifestaciones culturales; que además se desarrollan dentro 
de organizaciones con y sin ánimo de lucro, pero en ellas no hay un límite muy claro 
pues se puede buscar un evidente beneficio financiero y es por eso que se realiza la 
producción o se pueden tener más intereses por los valores culturales; además de que 
puede estar ligada a distintos objetivos, como el lucrativo o de rendimiento económico, 
el social o el ideológico. Las posibilidades para que se pueda realizar un diseño de 
oferta cultural más amplia, se puede concebir ajustándose a las características locales 
y a los presupuestos establecidos, poniendo al alcance directorios de empresas 
artísticas y centros universitarios a aquellos que la producen y distribuyen. 
En la demanda en la cultura no aplica la fórmula de entre mayor demanda mayor 
oferta, generalmente la situación se encuentra polarizada, o la oferta es insuficiente 
así como la distribución de la misma y existe poca demanda o hay una sobreoferta en 
la que el consumidor ni siquiera tiene la posibilidad de elegir con tiempo. 
Entre los principales factores que provocan la demanda están: el interés en los 
acontecimientos culturales en general, la apertura de dichos actos a personas que por 
lo general no se interesan en el arte, la respuesta a gustos culturales especiales, la 
publicidad en medios electrónicos e impresos, la combinación del arte con el turismo 
y la posibilidad de recaudar fondos. La variedad y posibilidad de elección influyen 
en el cambio de preferencias y se modifica el tamaño de los mercados, producir 
demasiado implica también una falta de visión acerca de los factores que intervienen 
en la distribución y consumo, en tanto espacios, instituciones de apoyo y productos 
culturales disponibles en relación a los medios de comunicación y su empleo para 
llegar a enterar a más personas de la oferta. 
Como parte de los factores de demanda hablaremos del gusto, nos apoyaremos en 
la postura de Bourdieu para tener una visión sociológica. Los gustos van de la mano 
con las elecciones que realizamos, están enlazados a las prácticas sociales y a ciertas 
jerarquías y clasificaciones que permiten distinguir y seleccionar entre aquello que 
existe, específicamente en el arte el autor comenta que "el artista es alguien que 
reconocemos como tal al reconocernos nosotros mismos en lo que hace, al reconocer 
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en lo que él hace lo que nosotros hubiésemos querido hacer de haber sabido cómo 
( ... ) el artista es ese profesional de la transformación de lo implícito en explícito, de 
la objetivación, que transforma el gusto en objeto" (Bourdieu, 1984:183) y es de esos 
objetos de los que parte la distribución, el consumo actual y potencial de la cultura. 
Uno de los factores más importantes de la cultura es la variedad de sus productos, 
son revolucionarios, visionarios, reformadores y por tanto cambiantes. El efecto de 
las novedades y variedades tiene distinta intensidad sobre las preferencias, aunque 
parece que las personas siempre están dispuestas a cambiar y aprender nuevas ideas 
a lo largo de su vida, está comprobado que eso sólo sucede con más frecuencia 
cuando son jóvenes, lo que nos remite otra vez a la educación, al ser una costumbre 
el consumir cultura a una temprana edad el futuro adulto lo hará de manera habitual, 
se hará una constante en su vida. Estos jóvenes que según Sunkel (Sunkel, 2002), 
tienden a desarrollar un distinto ecosistema comunicativo, pues con el uso diario de las 
tecnologías la mediación es concebida de manera distinta, así como la socialización, la 
familia y todo aquello que tiene relación con su entorno comunicativo; la globalización ya 
no es pensada como un desordenamiento cultural los jóvenes no pueden ser excluidos 
de la sociedad de la información pues forma parte de la dimensión estratégica de la 
cultura. 
Por otro lado cuando se habla del gasto en la cultura que hace un individuo, que 
para este caso no sería gasto sino una inversión, la condición general es que los 
consumidores no sacrifican mayor calidad por una inferior no importa si son razones 
económicas o de conocimiento, gastan sus recursos entre los diferentes bienes que 
desean, importa más la satisfacción obtenida; toma en cuenta dos decisiones, la 
cualitativa en tanto que prioriza los bienes que desean según la utilidad que cree que 
le proporciona y la cuantitativa mediante el gasto que significa su adquisición; es una 
actividad compartida socialmente, existe el placer de comentarlo con otros. 
La designación de los espacios en lugares estratégicos procuran también un consumo 
más activo, lo hay desde los institucionales hasta los underground, las galerías privadas 
se generalizan por su alta calidad y son escaparates de artistas avant garde y del arte 
nuevo poco convencional que se ayuda de los empresarios culturales (coleccionistas), 
aún así existe una demanda especulativa. "Los espacios conquistados por el comercio 
de masas o por el Estado, son espacios que los artistas rechazan. Sin embargo, 
sabemos que esta antipatía no es correspondida y que los espacios ocupados por 
los artistas -frecuentemente lugares de alto valor simbólico- representan un gran 
potencial económico para el sector empresarial" (Ley, 2003 en Urban studies). Hasta 
ahora se vislumbran varias contradicciones entre lo que los artistas desean y lo que 
maneja el mercado actual, el desear espacios nuevos para desahogarse de la presión 
institucional o comercial, pero también situarse en aquellos cuyo valor simbólico es 
tan reconocido por las audiencias que son lugares de inmediata legitimación, es decir, 
tampoco es sencillo para los productores culturales decidir en qué línea se van a 
desenvolver. 
En esta sociedad de ocio abierto y controlado se han desarrollado aceleradamente las 
industrias del ocio y de la cultura, mismas que provocan la creación de necesidades 
de difícil interpretación, generalmente la aparición de estas nuevas ofertas no se 
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corresponde con el crecimiento de la capacidad económica que los individuos 
tienen para el consumo en estos temas y se produce frustración en los ciudadanos, 
considerando también que existen una variedad de impedimentos para que el individuo 
pueda consumir la cultura, como el costo que tiene, la distancia que hay entre el lugar 
donde vive o trabaja y el lugar donde se lleva a cabo el espectáculo, el que tenga niños 
y no pueda asistir con ellos al evento, el que la oferta no corresponda a su interés, 
entre otras. 
A pesar de lo anterior, los receptores se vuelven más protagonistas, se apropian de la 
cultura y esto lo notamos en las dinámicas de la producción "si pagamos por algo, lo 
poseemos( ... ) inclusive los espacios públicos invitan a los ciudadanos a "adueñarse 
de ellos"( ... ) en parte porque nunca consumimos tantas manifestaciones humanas" 
(Marchiaro, en Bobbio, 2007:22) lo que viene añadido al aumento en el acceso a 
la información, y por tanto a la oferta cultural, con que contamos hoy en día. Cabe 
destacar que en esta sociedad del espectáculo puede ser más importante el fenómeno 
que el contenido, el escenario de los comunicadores por encima de los productos 
que ofrecen, las imágenes como significado simple, la despersonalización de la 
comunicación en términos de receptor, y la desideologización de los mensajes; lo cual 
se puede ver desde dos perspectivas, la enorme influencia del exterior para la selección 
del producto cultural y la presión de las relaciones sociales y por otro lado tenemos el 
enorme acceso que proporcionan los medios de comunicación y la tecnología, lo que 
nos posibilita acercarnos más rápidamente a las manifestaciones culturales de todo el 
mundo sin tener que movernos de nuestro sitio. 
Parece ser que la espectacularidad y la mediatización deben ir de la mano de cualquier 
producción cultural y/o artística "en esta primera década del siglo pareciera ser 
necesario entrar a la historia del arte por la puerta grande ... de la mano de proyectos 
ampulosos y fácilmente teledifundibles ... tal vez por la necesidad de mercado, tal vez 
por conseguir instalar reflexiones en medio de un ruido publicitario y mediático cada 
vez más persistente y apabullante" (Marchiaro en Bobbio, 2007:25) yeso se ve a diario 
con las exposiciones que se ven anunciadas por televisión, pero ante este aplastante 
hecho también está un público cada vez más fragmentado, que busca lo oculto o 
aquello que lo diferencie, lo marginal, que también tiene sus espacios mediáticos, 
aunque se vean dificultades para aparecer en los medios masivos de comunicación. 
Cabe decir que los eventos, productos o servicios culturales se pueden catalogar de 
viables cuando tiene un punto de encuentro con los intereses, demandas y necesidades 
de la sociedad. Por lo que es muy importante orientar las tareas a un destinatario 
desafiante y tratar de movilizarlo, es decir, intervenir en la realidad, sorprender al 
espectador y sobre todo dejarse sorprender por él, por sus necesidades, expectativas, 
orientaciones. Esta es la postura del catalán Toni Puig, quien opina que sin público no 
hay razón para la cultura, pero un público involucrado con la cultura que quiere, la que 
le interesa y desea conocer. 
Existen innegablemente las tendencias de la lógica comercial en la cultura, que tratan 
de reunir a toda la gente que sea posible, sin importar los espacios, el servicio, la 
recepción de los individuos, la integración con el evento o producto cultural. Tal es el 
caso de las llamadas exposiciones "bomba" que atraen a grandes multitudes y reciben 
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mucha atención por parte de los medios de comunicación, ejemplo de ello están la del 
Museo Nómada con la obra de Gregory Colbert que en 2008 del 18 de enero hasta el 
lunes 21 de abril fue visitado por siete millones 199 mil 337 personas en la Ciudad de 
México, también la exposición Isis y la Serpiente Emplumada. Egipto faraónico/México 
prehispánico que se presentó en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que 
luego de tres meses y medio del mismo año, fue visitada por más de 400 mil personas, 
estos ejemplos forman parte del sistema económico y el turismo cultural que se viene 
realizando en distintos países desde hace algunas décadas. 
En estas circunstancias podemos identificar dos posturas polarizadas, por una parte 
ver al arte y la cultura como productos perfectamente consumibles y manipulables 
en un mercado legitimado y estructurado bajo reglas enteramente económicas y 
neoliberales, en la que unos cuantos y con el permiso institucional, podrán consumir 
a dosis justas y controladas un segmento de lo que se produce en este campo y 
podrá lograr una jerarquía social e intelectualmente o por otra situarlos al margen de 
toda situación institucional y económica, para ubicarlos en espacios de difícil acceso 
y sin las condiciones adecuadas, como productos originales de fácil comprensión 
subjetiva para acercarse a la mayoría y a la vez manifestar abiertamente que no existen 
apoyos de ninguna especie para favorecer el consumo cultural masivo, despreciar 
la parte económica del circuito del arte y vilipendiar a los medios de comunicación 
en su postura absolutamente capitalista que denigra la cultura que se hace fuera 
de todo perfil institucionalizado. Ambas coexisten, sin que alguna funcione al ciento 
por ciento y tampoco se obtienen los resultados deseados en torno a los ciudadanos 
o consumidores culturales, ávidos de las manifestaciones que proliferan y están en 
espera de tener contacto con ellos. 
Aún cuando el espectador se entere de que existe una oferta cultural que ha sido 
diseñada para que se encuentre con ella "existen muchos factores que inciden en 
el paso de la información de la existencia de talo cual producto a su acceso, y por 
último, a la acción de consumirlo e integrarlo al mundo de vida" (Andión en Piccini, 
2000:271) Reflexionar que la cultura surge del ser humano como práctica social 
cotidiana y que cualquier producto cultural siempre tendrá contacto con otro que no 
sea el productor, constata que aún con la importancia esencial que tienen la creación y 
la inspiración el consumo de esos productos es lo que los hace circular, ser conocidos 
y tener trascendencia. 
Los datos arrojados por las numerosas investigaciones que se siguen haciendo 
deben ser guías para que aquel que trabaje para y en la cultura, asuma que el otro, 
el consumidor, audiencia, visitante, etc. es la razón por la que se hacen los planes y 
programas, por lo que se generan las instituciones y organismos, en los que cada vez 
más la participación ciudadana es indispensable para el mejor y buen funcionamiento 
de los mecanismos culturales. 
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1.3 El gobierno, las políticas y la administración públicas, aspectos esenciales para 

la cultura. 

"El gobierno menos malo es aquel que hace menos ostentación, 
que se hacer sentir menos y que resulta menos caro". 

Alfred de Vigny 

Para comprender mejor cómo se lleva a cabo la intervención del gobierno en los asuntos 
culturales repasaremos algunas definiciones. El Estado es un ente abstracto, según 
Karl Dietrich Bracher, que se define como "un segmento geográ-,ficamente limitado 
de la sociedad hu-,mana unido por una co-,mún obe-,diencia a un único soberano. El 
término puede hacer referencia tanto a una sociedad en su conjunto, co-,mo, de modo 
más es-,pecífico, a la au-,toridad sobe-,rana que la controla. El valor fundamental 
del concepto "Estado" en el or-,den histórico reside en su contribución nor-,mativa 
al desar-,rollo inicial de las instituciones polít¡--'cas occiden-,ta-,Ies". (Bracher, 1984) 
El estado se encuentra relacionado con las reglas que constituyen el contrato social 
que da lugar a que un país funcione y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos 
y obligaciones. El Estado se expresa en forma concreta en el gobierno, que es la 
conducción política de un determinado estado y será quien ejerza las diversas 
actividades estatales; el gobierno tiene como deber generar una buena calidad de vida 
a largo plazo a quienes viven en el Estado. Existen diversas formas de gobierno, es 
decir, el sistema a través del cual se gobierna un determinado Estado, tales como la 
monarquía, la aristocracia, la democracia, el totalitarismo y la república. Las autoridades 
son las que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, conducen la 
política generala el ejercicio del poder del Estado. 
Existe una numerosa lista de razones por las que el gobierno tiene que apoyar a 
las artes, algunas económicas para tratar de cumplir con los objetivos de la política 
gubernamental y que son distintas en cada país, algunas veces se trata de gastos 
directos del gobierno, otras de subsidios a las iniciativas privadas que tiene la finalidad 
de modificar los incentivos fiscales de las personas para alterar el comportamiento 
privado en los mercados artísticos; algunos de estos argumentos son de eficiencia y 
equidad, estos últimos se concretan a garantizar distintas formas de accesibilidad a 
los ciudadanos. 
Para que el gobierno apoye a las artes se requieren distintas cantidades de recursos 
financieros, distintos tipos de exámenes y de evaluación de los productos artísticos, 
para facilitarlo se deben proteger los derechos de autor, de modo que además del 
reconocimiento se obtenga ganancia de la producción, además sería conveniente 
considerar los precios de las entradas a los eventos y presentaciones, así como ampliar 
y diversificar los horarios existentes; experimentar con los proyectos para simplificar 
las subvenciones y reducir los costos administrativos, así como cambiar los métodos 
de control de uso de los presupuestos asignados. Generalmente los historiadores del 
arte se sorprenden al saber que los economistas apoyan la ayuda estatal a las artes y 
que resaltan ciertos valores como el prestigio, la elección, la educación y la herencia. 
El apoyo gubernamental a la cultura tiene como fundamento el concepto de bien de 



tesis-sandraf.indd   25 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
mérito " ... que son aquellos que, sin precisar cómo, la sociedad cree que deberían 
consumir todos los individuos, porque es beneficioso tanto para ellos como para la 
comunidad. Lo que no se puede llevar a cabo sin ayuda gubernamental, no porque no 
sea rentable producirlos sino porque los consumidores desconocen su utilidad y no los 
demandan". (Lasuén, 2005:329) Si esta proposición es aceptada habrá que demostrar 
que subvencionar su uso sería a través del consumo obligatorio y gratuito, como con la 
educación. En oposición existen los bienes públicos "aquellos que todas las personas 
desean tener, es decir, son de gran demanda, que, sin embargo, no pueden obtener 
porque, debido a sus características de inapropiabilidad e inagotabilidad, no los 
pueden producir competitivamente los empresarios privados del mercado". (Lasuén, 
2005:330) Este tipo de valor es voluntario, beneficia al consumidor pero no mejora al 
ciudadano, su función es asegurar, proteger y facilitar su producción y consumo. 
La flexibilización de las regulaciones administrativas y el cambio en las restricciones 
burocráticas pueden incentivar la participación ciudadana y empresarial en distintos 
sentidos, no sólo se deben conceder los fondos sino que se deben de asignar en un 
periodo de tiempo determinado condicionado a resultados y evaluaciones periódicas. 
Los subsidios son donaciones de los gobiernos a las actividades primarias, "su 
objetivo es corregir los fallos del mercado, tanto los de demanda como los de oferta, 
especialmente el resultante de una oferta escasa e inelástica" son de dos tipos 
globales y ad valorem, (Lasuén, 2005:350-351), el autor indica que los globales son 
menos distorsionantes y más fáciles de poner en práctica, generales o destinados 
a fines específicos, entre los objetivos se encuentran el aumento del número de 
actuaciones, reducir los precios, elevar la calidad, etc. Los ad valorem son normalmente 
concesiones fiscales que pueden graduarse, algunos de ellos son la exención del IVA 
y la de impuestos patrimoniales para edificios artísticos, deducciones fiscales para 
donaciones de obras de beneficencia y artísticas o el comodato de propiedades 
inmuebles denominadas patrimonio que implica la exención en el pago de algunos 
servicios y la renta del espacio. 
Es imprescindible hacer referencia a la política, que es la forma en cómo el Estado 
manifiesta su propia existencia, pues son las políticas públicas las que estudian la 
acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad y lo hacen traduciendo 
las leyes de una determinada materia regulación, además de que hacen mención a 
procesos, relaciones, decisiones y resultados, sin dejar de lado en ninguno de sus 
puntos la tensión, el conflicto, los acuerdos y la ejecución conforme a los recursos del 
poder con que cada uno de los actores implicados directa o indirectamente posee. 
Las autoridades tienen que satisfacer las demandas y dar apoyo de la sociedad para 
determinar sus decisiones y acciones, deben de buscar como sostener la tensión baja 
y la menor cantidad posible de interferencia, para permitir la continuación del sistema 
y evitar la crisis. 
En el desarrollo de las políticas públicas existe una complejidad e interconexión entre 
los aparentes y reales problemas a ser atendidos, por lo cual se requiere no sólo del 
entendimiento del asunto en cuestión, sino de su articulación en la agenda social, es 
decir, examinar relaciones, alianzas y conflictos entre actores presentes en el proceso 
político. Las políticas públicas se caracterizan por hacer, identificar el cómo hacer para 
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resolver los problemas sociales. 
Según Alcántara el sistema político está integrado por loe elementos institucionales, 
los poderes políticos, su reglamentación y normas; los actores institucionalizados, la 
sociedad organizada activa o pasiva; y los valores de los individuos y grupos sociales 
(Alcántara, 1995:43-54). Todos ellos interactuando tan cercanamente, que cualquier 
modificación en alguno de ellos, afecta a los otros. Así las políticas públicas son "el 
conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a 
través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida 
de los ciudadanos". (Paliares, 1988:142) Lo que debe ser estimado en la cultura como 
parte de los hilos que mueven sus acciones ya que ella forma parte de la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 
La política pública sigue distintos pasos para su formulación y no es sencillo hay que 
seguir detenidamente cada uno de los siguientes pasos: el establecimiento de la agenda 
política, la definición de los problemas, la previsión, el establecimiento de objetivos y 
la selección de la opción, lo que se encuentra inserto en los ámbitos nacionales como 
internacionales en los campos socioeconómicos. En la elaboración de dichas políticas 
intervienen tanto las instituciones como los individuos, en nuestro país para este efecto 
se ha creado la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y Crecimiento con 
Calidad. 
"La influencia dominante de los modos económicos de pensar sobre el proceso de 
la elaboración de políticas en muchos países democráticos ha conducido a que la 
política pública y la política económica hayan llegado a ser casi una y la misma cosa." 
(Throsby, 2008:191) Por ello plantear la pertinencia de la planificación estratégica en 
la política pública induce a pensar en lo sustantivo, pues el problema no se da en la 
poca o amplia planificación, sino en su relación con la fase operativa de la misma, pues 
siempre habrán recursos limitados y nuevos cambios en el entorno, el desafío es la 
capacidad de generar un nexo eficaz entre la planificación estratégica y la operativa. 
La formulación de las políticas públicas implica considerar los objetivos a seguir, la 
administración de recursos y las opciones para aplicar distintas estrategias, entre otras 
cosas. Para Roemer existen cuatro modalidades en la formulación de políticas públicas 
culturales: 
1) Prescriptivas: buscan definir los parámetros del arte, controlar parte de la producción 
artística y parte del consumo de los productos culturales, en general son emitidas y 
controladas por el Estado, aunque si la sociedad es muy activa esto disminuye. 
2) Descriptivas: aspiran a esparcir el conocimiento existente en la práctica cultural, el 
gobierno se constriñe a mantener los sistemas de soporte y control existentes, aquí el 
sector civil genera los proyectos y el gobierno los financia. 
3) Sistémicas: cada sector que apoya a las artes lo hace con sus objetivos propios, el 
estado debe proteger los bienes no comerciables y que involucren el interés público, a 
través de una dinámica regulada que produzca bienestar social. 
4) Reactivas: todos aquellos que estén involucrados en la producción del arte y la 
cultura hacen peticiones de apoyo y el gobierno puede hacerlo pero a corto plazo sin 
compromiso vinculatorio, conociendo costos y beneficios, decidir la forma y para qué 
invertir. (Roemer, 2003:195-201) 
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Tomemos en cuenta las actividades Que el gobierno debe considerar antes de asignar 
los presupuestos y decidir en torno a la cultura; entre ellas están el mantenimiento 
de los edificios de oficinas y los espacios donde se desarrolla, los sueldos de los 
integrantes de todas sus instituciones, los intereses estatales por encima de los 
específicos, los beneficiarios a los Que tiene Que proveer, la planificación de los 
planes y programas a llevar a cabo, la necesidades y posturas del sector civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las fundaciones, el sector empresarial, el 
patrocinio y las donaciones, así como el desarrollo de las actividades culturales, 
entre otros. Con esta breve revisión podemos notar Que la existencia de numerosos 
agentes involucrados en la cultura propicia cierta dificultad en cuanto a un equilibrio 
en la asignación de fondos y su administración, sobre todo uno Que sea evidente para 
todos los implicados, entre los Que encontramos al gobierno mismo, los expertos, los 
ciudadanos y las Organizaciones No Lucrativas (ONL). 
Para resolver o prevenir problemas es necesaria la eficiente implementación de las 
políticas públicas, Que si cuentan con un aparato administrativo adecuado podrán 
dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento a sus demandas y con esto la 
sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno de efectivo o no. La finalidad de 
la administración pública está fundamentada en el interés general y en el desarrollo 
de unas políticas y de unas opciones concretas, para rectificar las distorsiones del 
mercado y de fomentar las predisposiciones estructurales Que eviten la pérdida de 
elementos culturales imprescindibles en la vida social. 
En los últimos años el gobierno y la administración pública en México se han 
transformado, los cambios se encuentran vinculados con los Que han ocurrido 
demográfica y socioeconómicamente, lo Que ha resultado en modificaciones en 
el papel de las dependencias y entidades administrativas. "Se partió de la revisión 
crítica de la estructura del Estado y sus instituciones más fundamentales ... para 
luego insertarse en aspectos más directamente relacionados con la gestión cotidiana 
de decisiones y recursos públicos." (Pardo, 2009:480) Dichas reformas del estado 
implican la promoción de gobernabilidad -"capacidad política del gobierno para 
representar y para ser un intermediario entre diferentes grupos de interés; de forma 
tal Que garantice la legitimidad y el poder público para las decisiones Que vienen de 
la administración"(Bresser, 2009:481) - con estos cambios se buscaba reducir la 
distancia entre las demandas sociales y las respuestas públicas, además de proteger 
el patrimonio público, lo Que define mejor los papeles del gobierno y una más acuciosa 
exigencia de la sociedad en cuanto a sus acciones, además de incorporar a los actores 
gubernamentales los no gubernamentales, en lo Que ahora se llaman "redes", es decir, 
situaciones de cooperación y alianzas. 
La administración es importante en los sistemas actuales, tanto las personan como 
las entidades públicas pueden practicar las acciones pertinentes Que tiendan a la 
administración de sus bienes, ya Que tienen necesidades Que cubrir ante la escasez de 
sus capitales. Las entidades públicas primero se administran y posteriormente realizan 
las acciones para cumplir con la sociedad y realizar el bien público. 
La administración pública es externa respecto al órgano ejecutivo ya Que con su 
aplicación no se satisfacen necesidades del órgano titular, sino de la población; el 
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ejecutivo al practicarla, realiza de forma directa la prestación de un servicio público 
que de igual manera debe beneficiar a la colectividad. En el momento en que el 
gobierno apoya activamente o financia proyectos artísticos y/o culturales, debe 
analizar el quién lo ha de producir, dónde y cuándo, lo que tiene aspectos complejos 
como el que cualquier tipo de decisión es producto de aspectos como la censura, el 
desconocimiento de la calidad, la falta de apoyo a ciertas expresiones culturales, la 
centralización o la demagogia; por lo que los ciudadanos ante este escenario pueden 
pensar lo intrincado de la intervención del gobierno. Este tiene que asignar fondos para 
las artes buscando calidad y equidad, regular la intervención del sector privado, los 
intereses ciudadanos, los expertos, el tercer sector y aquello que pueda conformar las 
políticas culturales. 
"Los modelos de financiamiento de la cultura surgen de modelos de políticas culturales 
y representan instrumentos clave para la implementación de políticas culturales 
específicas. 
El modelo liberal se caracteriza por la importancia que asigna a la iniciativa privada 
en la cultura y las artes, y por ser el mercado el único responsable de regular las 
relaciones en el ámbito cultural. Bajo este modelo, la industria cultural desempeña un 
papel central, al producir productos culturales normalizados destinados al consumo 
de masas. 
El modelo estatal-administrativo se caracteriza por la presencia dominante del Estado 
en la vida cultural. El Estado provee los fondos para el desarrollo de la producción 
cultural e incluso, en ocasiones, elabora conceptos y visiones a largo plazo para el 
desarrollo de las artes y la cultura. Bajo este modelo, las instituciones culturales 
administradas por el Estado que crean programas elitistas desempeñan un papel 
central. 
El modelo descentralizado se caracteriza por la coexistencia de una serie de políticas 
culturales locales, puesto que la política cultural es competencia de las ciudades y 
regiones. Bajo este modelo, las ciudades e instituciones culturales urbanas desempeñan 
un papel central. 
El modelo de independencia mutua se caracteriza por el papel importante que 
desempeñan los organismos profesionales a los que el gobierno ha conferido autoridad 
aunque generalmente sin ejercer en ellos una influencia directa. Aunque en esencia 
este modelo es elitista, favorece un elitismo en proyectos más que en instituciones, 
de tal forma que, bajo este modelo, son los proyectos culturales y artísticos los que 
desempeñan un papel central". (Red Internacional de Políticas Culturales, 2003) 
Es prácticamente imposible encontrar estos modelos en su forma ideal; se puede 
decir que en todas las políticas culturales nacionales existen mezclas de cada uno de 
ellos. La diversidad de formas administrativas evidencia que existen múltiples objetivos 
nacionales, así como estructuras constitucionales y la problemática de las políticas 
culturales. 
Martinell comenta que aún cuando la interrelación de los agentes culturales debiera 
darse por sentada, hay ausencia de mecanismos de información y de conocimiento 
mutuo entre ellos; por lo general planifican, ejecutan y deciden sin contar a los otros 
y por tanto es vital que hay un proceso de identificación, de tal modo que se produzca 
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una correcta articulación para trabajar en el campo social. La problemática en que se 
encuentran tiene distintas vertientes, tales como la concepción de cada agente y su 
necesaria complementareidad, la falta de un marco legislativo acorde con la realidad 
actual, la baja profesionalidad de la gerencia, las dificultades de comunicación, la 
falta de habilidades en la negociación y los proyectos poco elaborados; claro está que 
son algunos de los conflictos que existen, pero que indudablemente cambian con el 
tiempo. "Ello nos puede ayudar a ver que las estructuras y modelos de organización 
están muy influidos por las especificidades de cada uno de esos agentes."(Martinell, 
1999) Ya se había comentado que la trama social es muy sensible a los cambios de 
sus componentes y el caso del cultural no es distinto. 
"Estos tres grandes agentes crean el tejido social en el que se implantan una gran 

cantidad de organizaciones, de relaciones, conexiones, redes, etc., que configuran un 
potencial significativo en una sociedad determinada y en su territorio."(Martinell, 1999) 
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Martinell recalca la existencia de un tercer elemento que va creciendo, y sobre 
todo evidenciando su presencia y potencialidad, lo que ha obligado a una profunda 
reflexión sobre su papel en el contexto político; los conceptos de sociedad civil, 
organizaciones sin ánimo de lucro, economía social, asociacionismo, etc., van 
tomando cuerpo en la reflexión sobre políticas culturales por su importancia social 
y por su peso en el conjunto de las actividades culturales y económicas. "Cualquier 
estructura administrativa debe inducir la autonomía presupuestaria, jurídica, de 
recursos humanos y materiales para lograr eficiencia, sujeta siempre a rendición 27 
de cuentas y resultados." (Roemer, 2003:275) La cultura y el arte se encuentran 
también en estas estructuras, cuyos mecanismos y elementos cada vez más exigen 
una visión determinada por la organización y resultados demostrables, para ello se 
valen de las instancias institucionales, siendo artistas o productores independientes, 
colectivos, asociaciones civiles o instituciones, todos están vinculados de algún modo 
con los procesos administrativos. A nivel internacional los organismos para las artes se 
agrupan en cuatro grandes categorías: instituciones/consejos para las artes, centros 
de arte, comisiones culturales para las artes y ramas artísticas de otras organizaciones 
privadas sin fines de lucro. 
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La creación de instancias institucionales y las complejas relaciones en la agrupación 
de agentes, líderes y creadores con complejos factores ideológicos, políticos y 
económicos, constituyen grandes desafíos en el funcionamiento de las organizaciones 
culturales. 
Las instituciones reculan la sociedad, pueden tomar las decisiones, establecer las 
normas y reglamentaciones, actúan como condicionantes del comportamiento humano 
y determinar las posibilidades del individuo, asimismo tienen efectos sobre la oferta y 
demanda del arte. 
En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) interviene en el desarrollo 
del arte y la cultura a través de sus órganos desconcentrados, que son parte de la 
centralización administrativa cuyas atribuciones o competencia la ejercen en forma 
regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el poder central supremo, 
pueden desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal. De la SEP 
se desprenden: 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal 
Comisión y Apelación de Arbitraje Deportivo 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
Instituto Nacional del Derecho de Autor 
Instituto Politécnico Nacional 
Radio Educación 
Universidad Pedagógica Nacional 
De especial interés tenemos al El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o INBAL, 
a veces referido como INBA, es una institución dedicada a la difusión de actividades 
artísticas y culturales que se realizan a nivel nacional, incluyendo el ámbito educativo. 
En sus inicios fue una dependencia de la Secretaría de Educación Pública que tuvo 
diversos nombres (hasta fines de 1946, Dirección General de Educación Extraescolar 
y Estética y, anteriormente Departamento de Bellas Artes). El Instituto Nacional de 
Bellas Artes inició sus actividades en 1950. 
"El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el organismo del gobierno 
federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, conservación, protección 
y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro 
patrimonio cultural" (Instituto Nacional de Antropología e Historia, sitio oficial). 
En la actualidad, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se 
compone de una Secretaría Técnica, responsable de supervisar la realización de sus 
labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las siete coordinaciones 
nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República. 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) fue creado con el fin de 
coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como 
artístico. Asimismo, tiene labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos 
que propicien el arte y la cultura. El antecedente inmediato de CONACULTA fue 
la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública sin embargo, a 
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través de un decreto en 1988 se desprende de ésta y anexa todas las instituciones, 
entidades y dependencias de otras secretarías con funciones de carácter cultural. En 
el organigrama la SEP es la instancia con mayor autoridad e inmediatamente debajo 
están el INAH y eIINBA, dejando a CONACULTA como un órgano desconcentrado que 
emana el Programa Nacional de Cultura que deviene del Plan Nacional de Desarrollo. 
Entre los motivos que generaron su fundación se encuentran su papel en el estímulo y 
fomento de la creación tanto artística como cultural, garantizando la plena libertad de 
los creadores. De la misma forma se reconoció que debe alentar las expresiones de 
distintas regiones y grupos sociales del país para así promover, preservar y enriquecer 
los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación. 
Estas descripciones son de carácter oficial, a las cuales se debe prestar atención 
para comprender su papel en el manejo de la cultura, además de estos tres grandes 
órganos, existen también las respectivas Secretarías de cultura estatales, los centros y 
casa de cultura, que abundan en nuestro país. 
Todo proceso administrativo busca articular las finalidades y los objetivos que pretenden 
alcanzar las organizaciones culturales, sin convertir en obstáculo las distintas miradas 
filosóficas complejas y heterogéneas que caracterizan la concepción del trabajo 
cultural. 
Según Stoner, entendemos por organización el "conjunto de dos o más personas" 
que trabajan juntas en forma estructurada para alcanzar un objetivo específico, o un 
conjunto de objetivos, metas y finalidades propuestas. Por lo que una organización es 
consecuencia de la coordinación del trabajo, la búsqueda y conservación del esfuerzo 
de todos, así como el permanente análisis de los procesos culturales, las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad y de su entorno, que logra hacer de estas aspiraciones 
y necesidades el objetivo de la organización. 
Para lograr que un proceso administrativo en las organizaciones culturales sea más 
eficiente, se deben configurar tres momentos: seleccionar, capacitar y desarrollar el 
equipo de trabajo, lo que logra su consolidación; realizar la estructura organizativa, 
dividiendo el trabajo y asignando las funciones y responsabilidades de cada participante; 
asimismo realizar la dotación de recursos técnicos y económicos. 
Dentro de las organizaciones, sin importar el tamaño o su naturaleza, se tienen que 
definir niveles en el proceso administrativo para hacer frente a los retos que se van 
presentando. 
1. Nivel institucional o estratégico: Es el nivel donde se toman las decisiones y donde 

se establecen los objetivos de la organización, como también las estrategias para 
alcanzarlos. 

2. Nivel intermedio o táctico: Es el nivel que cuida de la articulación interna entre el 
nivel estratégico y el nivel operativo. Se encarga de escoger los recursos necesarios 
y llegar a la comunidad con las alternativas para la consolidación, fortalecimiento y 
conservación de lo cultural o con los productos, bienes y servicios culturales. Es el 
nivel que adecua las políticas y decisiones establecidas por el nivel estratégico en 
acciones y resultados operativos. 

3. Nivel Operativo: Denominado también Nivel Técnico, es el área del trabajo básico 
relacionado directamente con la actividad de la organización cultural. Por las 
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características de los bienes y servicios culturales, las personas que trabajan en 
estos niveles son para la mayoría de los procesos culturales las que tienen relación 
directa con los protagonistas de los procesos para la producción de bienes, servicios 
o productos culturales. Interactúan directamente con los creadores y líderes para la 
consolidación del trabajo institucional. (De Zubiría) 

Hoy en día es fundamental trabajar para que las organizaciones culturales sean flexibles, 
ágiles y con capacidad de adaptación para responder a las necesidades y aspiraciones 
que presentan las comunidades y el medio ambiente. Para ello se necesita un amplio 
análisis del mundo cultural y realizar un examen permanente de las variables sociales, 
tecnológicas, económicas y políticas en general y hacer un cotidiano análisis de todos 
los factores externos que afecten a la organización. 

1.4 Las políticas culturales, guías para las acciones. 

"La cultura está empezando a ser demasiado importante 
como para dejarse en manos de las políticas culturales" 

Eduard Miralles 
Ponencia titulada "Las administraciones territoriales intermedias y las políticas 

públicas para la cultura" presentada en ocasión de la Conferencia Internacional sobre 
Políticas Culturales; Bilbao, noviembre 2005 

Hablar de políticas culturales demanda considerar a los agentes involucrados en su 
creación en un marco que va más allá de la sola producción y distribución, pues la 
cultura ha llegado a ser considerada como un factor social relevante, digno de ser 
analizado, estructurado, re-estructurado y en el mejor de los casos impulsado, no sólo 
porque interviene de manera significativa en el desarrollo económico sino también en 
el humano. 
Para Miller y Yúdice la política y la cultura están relacionadas desde dos ámbitos, 
el estético y el antropológico. En lo estético los productos artísticos se encuentran 
bajo la mira de la crítica y la historia cultural, por lo que son indicadores de estatus y 
gusto. Por el lado antropológico los indicadores se dirigen hacia los modos de vida, 
la pertenencia, la identidad, el tiempo y el espacio, lo que posibilita la unión entre 
poblaciones.(Miller y Yúdice, 2004:9) Por definición la política debe conseguir los 
objetivos de un grupo determinado, por lo que en el caso de la cultura debe hacer casi 
la misma tarea, casi porque la cultura tiene dentro de sus características la diversidad 
de sus productos y manifestaciones en estas condiciones tienen sus propias normas, 
los microeconomistas cometen el error de considerar que no es así y que los mismos 
criterios que se emplean en todas las otras intervenciones públicas deben aplicarse a 
la cultura. 
Una de las definiciones de políticas culturales es la que "se refiere a los soportes 
institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como los estilos colectivos 
de vida" (Miller y Yúdice, 2004:11) la cual se debe materializar en sistemas, guías 
y reglas que posibiliten que las instituciones puedan alcanzar sus propósitos, en 
realidad es parte de la burocracia que se emplea para realizar distintas actividades 
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en torno a la cultura, tales como instruir, distribuir, financiar, describir, reglamentar, 
definir necesidades, programas, gestionar, invertir, identificar, reordenar y posibilitar 
accesos entre otras. Sin embargo no todo el tiempo hay reglas para su constitución y 
acción dado Que el espacio social se va transformando y surgen nuevas necesidades y 
posibilidades. La cultura como todo aspecto social debe apoyarse en la práctica ya Que 
sin soportes sociales no habría organización y para Que una cultura evolucione debe 
tener contacto con otras a través de estos mecanismos. 
La UNESCO acuerda Que "la política cultural consiste en el conjunto de prácticas 
sociales, conscientes y deliberadas, de intervención y no intervención, Que tienen por 
objeto satisfacer ciertas necesidades de la población y de la comunidad, mediante 
el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos, de Que dispone una 
sociedad en un momento determinado" (1967) y en su Declaración Universal sobre la 
diversidad cultural en el artículo 9 Que "las políticas culturales, en tanto Que garantizan 
la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la 
producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias 
culturales Que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. 
Al tiempo Que respeta sus obligaciones internacionales, cada Estado debe definir su 
política cultural y aplicarla utilizando para ello los medios de acción Que juzgue más 
adecuados, ya se trate de modalidades prácticas de apoyo o de marcos reglamentarios 
apropiados" (UNESCO, sitio oficial). Por lo Que su constitución es ardua, si partimos 
de los diversos elementos Que participan en el ámbito de la cultura, además de sus 
constantes cambios por las necesidades, instituciones o puntos de vista, es forzoso 
verlas como una guía orientadora Que tiende al perfeccionamiento. 
Las dificultades empiezan desde el concepto Que se tenga de cultura y posteriormente 
el de las mismas políticas culturales, Que históricamente se ha vinculado con la 
legitimación de los cambios en el gusto y en el poder, con el terreno privilegiado de la 
hegemonía y con la orientación de los Quehaceres de los agentes de la cultura; al entrar 
en juego la multiplicidad de conceptos Que se contradicen y se siguen discutiendo. 
Lo ideal es Que a partir de las decisiones Que se toman en las instituciones relacionadas 
a la cultura se forme un individuo y Que en un momento determinado se involucre en 
cómo es Que la cultura Que se y produce llegue a él, de ahí Que las políticas educativas 
deban estar relacionadas con las culturales en ese proceso formativo, aunque no 
podemos dejar de lado factores Que lo alteran para Que sea integrador y de múltiples 
intereses, Que desvirtúan el papel del ciudadano como participante activo del mismo. 
La participación ciudadana tanto en la asistencia como en su opinión sobre cómo se 
deben hacer las cosas cobra gran relevancia, sin público de nada sirven los productos 
culturales. 
La política cultural considera la transformación social y las actividades creativas de la 
sociedad y en las reflexiones internacionales el uso de los recursos y la intervención 
de las políticas públicas llegan a muchas coincidencias, sin embargo cada país crea 
sus propios instrumentos normativos o institucionales, y se preguntan Quiénes deciden 
acerca del arte, los políticos elegidos por votación, los funcionarios del arte dentro de 
la administración, la elite de especialistas en arte, los artistas o los ciudadanos, lo Que 
genera grandes controversias. 
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En la época de posguerra, según Throsby, se pueden identificar tres grandes 
cambios en la elaboración de las políticas culturales, el primero tiene que ver con un 
estado monocultural que proporciona y difunde la cultura a una postura diversificada 
e integradora, se apoyan programas de arte, se amplía el acceso a la cultura, se 
promueve la diversidad cultural y sus valores. 
El segundo el sector público predomina sobre el privado, aunque de manera endeble por 
la reducción de presupuestos estatales y la aguda observación del sector empresarial 
de que existen oportunidades comerciales en la cultura, la política cultural se convierte 
en un ejercicio más responsable y flexible fiscal y normativamente hablando por parte 
del Estado y al tiempo mantiene su perfil de interés por el público. 
y el tercer cambio se da en el proceso de globalización, en el que aunque lentamente se 
desarrollan acuerdos nacionales sobre la soberanía nacional y las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación conciernen a la elaboración de políticas culturales 
que se ajusten a esta nueva etapa. (Throsby, 2008: 202-206) 
Ante este panorama las adaptaciones en los poderes y responsabilidades tanto para 
producir y ejecutar las políticas culturales deben generar modelos más eficaces para 
atender las cambiantes necesidades de la voluntad colectiva, que consiga que tanto 
las organizaciones no lucrativas, los organismos públicos y las empresas encuentren 
una motivación para trabajar en conjunto para encauzar el desarrollo de la cultura. 
En México conforme Nivón Bolán existen tres contradicciones básicas en la política 
cultural "la que se da entre la universalidad y la particularidad de la cultura, la que 
define la autonomía y subordinación del arte y los artistas, y la que tiene que ver con 
nuestro modelo de organización estatal y la democracia" (Nivón, 2006: 23) por lo que 
menciona la complejidad de la materia y lo intempestivo de las decisiones tomadas 
después de los debates, considera que debe haber criterios democráticos y racionales 
para el desarrollo cultural. 
Cierto es que sin productores o creadores no hay objeto por el cual se debe establecer 
alguna regulación pero tampoco hay que olvidar el papel del estado y su administración, 
mismo que debe ser funcional y racional, pero por ello se corre el riesgo de caer en 
su sistema y perder la parte creativa del arte y la cultura, sin embargo es necesaria 
porque establece orden. "La dialéctica entre administración y cultura obliga a los 
gestores culturales a la vigilancia y a la crítica. La administración ve con incomodidad 
la autonomía, espontaneidad y ejercicio de la crítica de la cultura" (Nivón, 2006: 31) 
Es probable que cuando se monta una exposición los artistas involucrados, el curador 
y el museógrafo tengan una idea sobre lo que quieren, pero detrás de ellos estará un 
administrador que tratará de calcular los gastos sobre un presupuesto determinado 
y que los inducirá a tomar otra dirección en torno a las finanzas y en el caso de las 
adquisiciones o de la creación de un museo la administración siempre se dirigirá a 
especialistas en el tema, mismos que no estarán en la misma frecuencia que ella, 
problemática que se repite en muchos ámbitos de la cultura. 
Cuando en los discursos oficiales se habla de cultura siempre se hace en un tono 

de orgullo e identidad, de lo que nos representa y nos distingue socialmente, se van 
fraguando ciertas tendencias para el apoyo a ciertos proyectos, eventos o artistas 
según el modelo cultural que se tenga y México no es la excepción. Nivón relata 
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cronológicamente que Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez, a finales del siglo 
XIX, trabajaron en pro de una identidad nacional con un proyecto basado en la idea 
del progreso y la conciliación del pasado y el presente, de lo indígena y de lo español. 
Posteriormente se da un giro hacia un nacionalismo popular con la redención de lo 
indígena teñido de romanticismo; de aquí parte Vasconcelos, hacia la segunda década 
del siglo XX, cuya idea era que a partir del arte se pOdría construir una nación y enarbola 
la educación como piedra fundamental para alcanzar la civilización garantizando los 
aspectos mínimos indispensables para lograrlo a través de una nueva organización, 
como la escuela literaria y el muralismo, la cultura nacional popular es apoyada por 
la burocracia empleando las industrias culturales controladas y a veces subsidiadas 
por el Estado, lo que para su momento fue consistente y obtuvo resultados concretos. 
Para la década de los sesenta del mismo siglo, se tuvo que reorientar ese modelo 
hacia uno que reconociera la diversidad, había un proceso de institucionalización 
sólido y creados el INAH (1938) Y el INBA (1946) se veía con más claridad hacia 
dónde apuntaba el desarrollo cultural, sin dejar de lado que las tensiones y diversos 
planteamientos existían en la agenda cultural. Todo esto nos da una idea de un sistema 
que privilegió una estética y una ideología de corte nacionalista, el estado se volvió 
protagónico de la vida cultural mexicana; en las dos últimas décadas se ha implicado 
una democratización y la construcción de nuevos modos de coexistencia social, pero 
el recorrido ha sido lento y fragmentado. Junto con los derivados de la globalización 
se realiza un ajuste estructural, pero la ideología reinante se inclinó a modos de 
administración de empresas privadas y el estado redujo su participación lo que fracturó 
el estado de bienestar social, aún pasado el tiempo esta fase subsiste y con el reciente 
periodo neoliberal es imperante la economía del mercado. (Nivón, 2006: 33-48) 
Las políticas culturales se han desarrollado a la par de los referentes simbólicos que 
ha necesitado el estado de manera que se puedan atender la educación artística, el 
patrimonio o el derecho de autor. A nivel internacional, todos los países se ven ocupados 
en darles forma y sentido en un marco legal, económico y social que hoy en día no 
sólo prioriza las artes sino la ciencia, ejemplo de ello es lo que ha hecho la Comunidad 
Europea en sus estatutos del artista en los que los documentos y normativas abordan 
de los tratos fiscales del artista y de su obra, su adscripción al sistema de seguridad 
social, los derechos de autor, la contratación y buenas prácticas profesionales, el 
arbitraje y la formación reglada y continua, lo que evidencia la preocupación por cada 
uno de los detalles de la vida profesional de los creadores y las acciones pertinentes 
al respecto. 
Los cambios que preocupan a los gobiernos en la actualidad son los ligados a las 
migraciones, la explosión demográfica, el medioambiente en tanto la revolución que 
esto causa en el capital simbólico de cada país, pues dichas diferencias suelen causar 
conflictos que desencadenan problemáticas sociales con la salud, la vivienda y la 
alimentación. 
De ahí que la trascendencia que la cultura tiene en los últimos tiempos sea asociada 
al concepto de desarrollo en el que ésta se ve relacionada como factor de cohesión 
ante las desigualdades, su relevante papel en las iniciativas económicas y reformas 
sociales y como parte esencial del desarrollo humano. Una de las estrategias que se 
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han adelantado es la llamada Agenda 21 de la cultura, cuyo propósito es "contribuir 
a formular respuestas a los retos del desarrollo cultural que la humanidad afronta 
en este siglo XXI ... las ciudades firmantes asumen un instrumento que señala los 
aspectos críticos del desarrollo cultural en el mundo y toman el firme compromiso 
de hacer que la cultura sea una dimensión clave de sus políticas urbanas. De esta 
forma, los gobiernos locales afiliados a la Agenda 21, desarrollan actualmente un 
papel clave para poner la globalización al servicio de los ciudadanos y para potenciar 
la necesidad de una cultura abierta y diversa" .(Sen, 1998) Nuevamente los ciudadanos 
son el núcleo de la cultura, desatendidos en las necesidades sociales, económicas y 
culturales, sobre todo en Latinoamérica, es por eso que más allá de la administración 
es indispensable que converjan más factores sociales para el desarrollo de las políticas 
culturales generando un orden en las prácticas culturales. 
Es a través de la administración del Estado y sus políticas que "los objetivos públicos 
en materia de cultura consisten en ordenar, jerarquizar o integrar un conjunto 
necesariamente heterogéneo de actores, discursos, presupuestos y prácticas 
administrativas" (Nivón, 2006: 60) que se deben lograr mediante su planeación, 
desarrollo y evaluación, empleando los recursos de que se dispongan para satisfacer 
necesidades específicas en un marco de eficacia y legitimidad. Sin embargo no se 
debe perder de vista que hacer de las políticas culturales un objeto de veneración sólo 
lleva al anquilosamiento de sus herramientas y la nula comprensión de los fenómenos 
socioculturales. América Latina tiene una situación socio-económica que "pone de 
relieve la brecha entre lo jurídico y lo empírico, lo ideal y lo real, la utopía y el presente" 
(Miller y Yúdice, 2004: 41) lo cual genera que se traten de formar burocracias 
encargadas de resolver los problemas ocasionados por la misma institución de políticas 
desviándose así de los modelos europeos, circunstancia que se llega a considerar una 
fuente de mejora cultural. 
Durante la década de los setenta, la UNESCO inicia las conferencias sobre los medios 
para el desarrollo de la cultura y la intervención del estado, en la conferencia de 
Venecia se acordó buscar una noción de cultura que se refiriera a la visión estética o a 
todas las manifestaciones de la vida social, aunque no se concretó nada en específico. 
Dicha conferencia permitió nuevos campos de discusión la cultura adquirió sentido de 
inversión y se impulsó el fortalecimiento de las administraciones culturales, sobre todo 
el de los países en desarrollo. 
Para 1982 en la Conferencia Mundial sobre Políticas culturales de México 
(MONDIACULD se redefine el concepto de cultura y se propone otra visión de la 
democratización de la cultura. La democratización cultural tiene como propósito la 
difusión y popularización de la cultura, proporcionando equidad en el acceso de los 
bienes culturales, es autoritaria, es centralizada pues son pocos los que deciden qué 
tipo de cultura se difunde, cuáles productos son culturales y cuándo una manifestación 
artística tiene calidad. 
En tanto que la democracia cultural tiene una percepción descentralizada, con un 
acceso a la cultura más amplio, favorece la participación ciudadana y reconoce la 
diversidad de las múltiples expresiones culturales generadas por artistas profesionales 
o no. Estas reflexiones devienen de los inconvenientes de la centralización del poder 
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y sus estructuras de control para planificar los proyectos nacionales, cuyo monopolio 
aumenta la tensión entre las regiones y el centro, mismo que impone sus criterios, ante 
esta postura los artistas descentralizados buscan integrarse al sistema predominante 
y sobrevaloran la producción centralista. 
No hay que olvidar que entre las problemáticas que existen en la política cultural 
está el mecenazgo que protege a unos pocos creadores, obligando a los demás a 
permanecer en la marginalidad, favoreciendo la aparición de grupos que se apoderan 
de los escasos medios y recursos para el arte y la cultura. 
Para la década de los noventa del siglo XX la responsabilidad de la educación y la 
identidad nacional se desplaza del estado a la iniciativa privada y entra un periodo de 
crisis puesto que se sale de la zona de confort del apoyo estatal, se originan tendencias 
a la privatización de la cultura, dudas sobre el papel de las culturas minoritarias y la 
comercialización de sus bienes. Cuando se habla de privatización, según Nivón, existen 
dos tendencias, la primera es la de propiedad, sobre los derechos o explotación de 
los bienes y la otra la eficiencia, la capacidad de producir un determinado bien al 
menor costo posible (Nivón, 2006: 90). Y es en la última en la que se debe trabajar, 
especialmente dentro de las organizaciones, sin olvidar que no existe una objetividad 
al total en el campo de la cultura por sus elementos intrínsecos, pues el sacrificar la 
calidad por el costo no es la vía de acción. 
No es que la privatización sea la mejor opción pero tiene algunas ventajas como en 
"la venta de derechos de publicación, la transferencia de propiedad pública al sector 
privado y la innovación en los procesos de gestión administrativa son solo algunas de 
ellas" (Nivón, 2006: 94), a veces se crean sistemas mixtos en los que existe la privación 
asociada a la administración pública para aprovechar los criterios de optimización. 
Dependiendo de cómo se aplique serán los resultados puedan ser positivos, tales 
como la apertura a las mejoras tecnológicas, administrativas y la democratización de 
la cultura, o negativos como los monopolios, anquilosamiento en los trabajadores y 
disminución de la calidad. 
En la conferencia de Estocolmo de la UNESCO se generan cinco objetivos de las 
políticas culturales: "Hacer de la política cultural un componente central de la política 
de desarrollo, promover la creatividad y la participación en la vida cultural, reestructurar 
las políticas y las prácticas a fin de conservar y acentuar la importancia del patrimonio 
tangible e intangible, mueble e inmueble y promover las industrias culturales, promover 
la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad de información, poner 
más recursos humanos y financieros a disposición del desarrollo cultural". (Documento 
de Estocolmo, 1998) 
Para formular y ejecutar las políticas culturales los organismos internacionales y 
la opinión de los agentes sociales deben vincularse, en este sentido el Estado está 
sometido al constante escrutinio, lo cual es natural, pues la labor realizada, al menos 
en América Latina, ha sido lenta por las dificultades a las que se ha enfrentado para 
constituir aparatos culturales y la imitación de los modelos europeos, en las últimas 
décadas se ha cambiado al modelo americano que disminuye considerablemente su 
intervención, por momentos se ha ocupado de aumentar la eficiencia y la capacitación 
de los funcionarios y los gestores culturales, así como del estímulo de la participación 
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empresarial. "Puede y debe haber intervenciones del gobierno por razón de "eficiencia" 
para corregir los defectos del mercado que la imposibilitan y de "equidad" para corregir 
las injusticias que se juzguen existan en las soluciones eficientes en el mercado 
del arte". (Lasuén, 2005: 323) Debe generar instrumentos para hacer efectiva la 
normatividad y su intervención directa o indirecta y garantizar un mayor acceso a la 
cultura, como es el caso de la descentralización. 
Otros de los mencionados agentes son los creadores, mismos que producen la obra, 
pero que deben ser asesorados por un profesional y estimulados para seguir con la 
creación, deben discutir y delinear su rol social y su integración a la comunidad como 
otras profesiones u oficios, su opinión es fundamental, pues la distribución de recursos 
tanto para su formación como para la realización de sus proyectos les compete, de aquí 
nacen los expertos en la materia que apoyan al gobierno en la toma de decisiones y en 
la legitimación de los productos y procesos. En este modelo existen tres supuestos: "1) 
tus "iguales son los individuos más capaces para juzgar las cualidades de tu trabajo; 
2) las decisiones que tus "iguales" hacen en respuesta a tales cualidades reflejan 
del mejor modo el interés en el financiamiento a las artes, y 3) en caso de que los 
expertos sean creadores de reconocido mérito, la legitimidad en las definiciones tendrá 
mayor validez" . (Roemer, 2003: 216) Su intervención es determinante no sólo para el 
apoyo financiero, sino para establecer estándares de calidad y sobre todo para dar 
mayor significación; además de que existe diversidad de disciplinas que enriquecerán 
el proceso. 
Las instituciones culturales de la sociedad civil promueven y estimulan la acción 
cultural, posibilitando y ampliando las oportunidades para la creación, acceso y disfrute 
de la cultura; ya que están integradas por personas con intereses en común son los 
que llevan al gobiernos las necesidades y problemas de los ciudadanos, vigilan las 
políticas y sin ser figuras institucionales promueven la participación de la comunidad. 
Dada sus nexos directos con la comunidad pueden proporcionar más experiencia y 
realizar análisis más cercanos a la realidad inmediata, por lo que su actuación en 
el ámbito cultural sirve de instrumento para advertir a las instituciones sobre los 
acontecimientos recientes, auxilian en la revisión e implementación de acuerdos a 
nivel internacional, así como en la recogida de datos de los observatorios culturales, ya 
que son organizaciones con un tema específico. 
Las industrias y los mercados culturales, que se dedican a la producción, distribución 
y comercialización de bienes y servicios culturales de todo tipo siguiendo para ello 
la lógica del mercado y de los beneficios, estructuran y manejan no sólo la lógica 
de la comercialización, sino también la calidad de los servicios e intervienen en la 
legitimación de los mismos incluso contribuyen en el crecimiento económico del 
sector, intervienen en los procesos de desarrollo y oferta fomentando el valor de 
opción, promueven el intercambio y disponibilidad de los productos culturales a 
través del intercambio de información, la publicidad y la promoción; incluso motivan 
el patrocinio tan necesario para los quehaceres culturales con todo y sus bemoles; 
es este panorama su participación cuenta. Se debe estimular la participación de los 
ciudadanos y para ello se emplean tres mecanismos principales, según Roemer, el 
referéndum, en el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos; los 
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cupones, que son una forma de subsidio a la producción y consumo de bienes y 
servicios culturales mediante el cual se destina un monto específico de dinero a cada 
grupo en particular y los estudios de opinión, que se realizan de manera cualitativa y 
cuantitativa y que se deben emplear prudentemente para ver su utilidad en un contexto 
determinado. (Roemer, 2003: 221-228) Su opinión y participación deben ser valoradas 
para tomar las mejores decisiones que los beneficien, de ahí surge información sobre 
las problemáticas, necesidades e intereses en torno a los que la cultura produce y 
cómo se pueden acercar e integrar. 
Invertir más tiempo y recursos en aquello que es intangible para la construcción de 
políticas culturales definidas tiene más sentido que construir edificios que alberguen 
instituciones, tener una mente abierta para los cambios y reordenarse frente a las 
nacientes necesidades son algunas de las consideraciones para mejorar la política 
cultural. 
Las acciones culturales deben ir asociadas a la conservación y protección del 
patrimonio tangible e intangible, al apoyo de las actividades artísticas, la formación 
de profesionales, la animación y promoción de la cultura comunitaria, a los festivales 
y fiestas populares, al desarrollo de las industrias culturales, a la cooperación y 
proyección cultural al exterior. Deben surgir de acciones multidisciplinarias, toda la 
comunidad incluida en el proceso de circulación y consumo "si todos los protagonistas 
del sector cultural están comprometidos y unidos en procesos de observación 
coherentes que permitan coordinar los conocimientos y la acción de las instancias 
gubernamentales de las instituciones culturales, de las industrias culturales, de las 
organizaciones de creadores y de los profesionales de la cultura, entonces se produce 
una cultura colectiva de la estructurada capaz de sostener las orientaciones de las 
políticas públicas, de nutrir el debate ciudadano, de influir en los otros tomadores 
de decisiones y de construir los argumentos requeridos para apoyar las necesidades 
del desarrollo cultural" (folila, 2007: 143) sería lo idóneo para alcanzar un beneficio 
equitativo entre los ciudadanos. 
Aún con lo anterior, para Nivón todavía quedan temas relevantes entre la cultura 
y el estado mexicano, como son el reconocimiento y aplicación de los derechos 
culturales, la definición del modelo institucional del aparato cultural, el fortalecimiento 
y participación de la sociedad civil y el insertar contenido o valores en la actividad 
cultural. (Nivón, 2006: 160), con la historia de las políticas culturales en este país se 
la falta crecimiento y definición en muchos aspectos, pero las tareas a cumplir como 
establecer prioridades y planes de desarrollo, elaborar la reglamentación institucional e 
interinstitucional, determinar criterios transparentes en torno a la intervención del sector 
privado, establecer vías de acceso a la cultura, definir la conservación y revitalización 
del patrimonio, generar incentivos para la creación, determinar el tipo de capacitación 
para los encargados de la gestión cultural y el establecimiento de programas de control 
de calidad son algunos de los caminos recorridos, aún perfectibles y con la necesidad 
imperiosa de la participación ciudadana. 
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1.5 Los marcos legales y administrativos 

"Cuando visito un país, me preocupa menos conocer cuáles son sus leyes que saber 
si se aplican". 

Charles De Secondat Montesquieu 

El estado está imbuido en la acción normativa de la cultura, debe reglamentar o legislar 
en todo momento el proceso de la producción cultural, generar las condiciones para 
que suceda, debe garantizar la libertad de expresión, fomentar la creación, generar 
los espacios, imponer límites para garantizar su legitimidad, adhesión y cumplimiento. 
Desde la década de los ochenta, organismos como la UNESCO, la Organización 
de los Estados Americanos (O EA) y el Convenio Andrés Bello han sistematizado la 
información legal de América Latina y realizan los estudios compilatorios al respecto. 
"La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en agosto 
de 1982, puso ampliamente de relieve la importancia de la legislación cultural como 
instrumento al servicio de la vigencia y aplicación de los Derechos culturales en todo 
el mundo. La elaboración de un diagnóstico de legislaciones comparadas tiene un 
indudable valor específico. El conocimiento acerca de la legislación de otros países 
del área, podría ser propiciar el aprovechamiento de los avances y las experiencias 
positivas en la materia". (OEI, Legislación cultural, sitio oficial) Existe un claro interés 
sobre la definición de las leyes que intervienen en las acciones culturales, sobre todo 
ahora que los bienes culturales transitan con mayor frecuencia alrededor del mundo, 
definir la conceptualización teórica sobre los derechos culturales será un eficiente 
instrumento, igualmente cada país debe determinar cuáles son sus premisas al 
respecto y cuáles han sido los cambios que se han efectuado. 
Los constantes cambios de la cultura y como consecuencia de sus legislaciones, genera 
tendencias hacia mantener y fomentar el diagnóstico de legislaciones comparadas de 
los países, para transformar y perfeccionar de manera continua su conocimiento, para 
obtener una legislación cultural de mayor calidad, de tal forma que el proceso de 
integración haga posible el desarrollo de los derechos culturales de los ciudadanos 
de todo el mundo. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha reunido y 
sistematizado dicha información de varios países y la pone a disposición de todos para 
su consulta. 
La legislación cultural internacional está integrada por acuerdos, tratados y convenios 
culturales multilaterales, los organismos pueden tener una dimensión territorial 
determinada, en el caso de la UNESCO se le llama mundial y para Iberoamérica existe 
la OEI, la cual impulsa las acciones para llegar a una mayor articulación entre los 
sistemas educativo y cultural, para lo que realiza tareas de investigación y análisis para 
armonizar las políticas culturales y educativas. 
Las intenciones de las políticas culturales se han dirigido a fomentar una correlación 
entre educación y cultura, los esfuerzos productivos de la sociedad y los lazos con 
otros países. Lo que hoy en día lleva implícito el avance exponencial de la información 
y el conocimiento y una revolución tecnológica que provoca una amplia expansión de 
la cultura, misma que ha sido provechosa para la promoción internacional de la obra 
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de artistas y agrupaciones culturales; esta situación conduce a una minuciosa revisión 
de la normatividad de la movilización de sus trabajos, estancias y derechos de autor. 
Como auxiliar de las políticas culturales y su puesta en práctica, el Estado debe 
constituir y revisar continuamente una legislación específica, es decir, la cultural; la 
cual está compuesta por artículos constitucionales, disposiciones sobre administración 
cultural y diversas leyes y reglamentos que rigen normativamente a este sector. 
Dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (Carbonell, 2009: 37-45) 
existen abundantes artículos que se refieren tanto a la educación como a la cultura. 
Entre ellos está el artículo 3° que establece como obligación del Estado, alentar el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, además de la facultad y responsabilidad 
de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley 
asigna autonomía de difundir la cultura. 
El artículo 4°, en materia de composición pluricultural de la nación mexicana, señala 
que se protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos y costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas. 
La libertad de expresión garantiza la libertad de difundir el producto de la creación, se 
encuentra en el artículo 6° yen el 7°. Se habla de la libertad de expresión, garantizando 
la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia;es decir, difundir el 
producto de la creación escrita. 
En el artículo 28 se prevé que no constituyen monopolios los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus 
obras, con lo cual queda reconocida la propiedad del producto de la creación cultural 
y los principios para su producción. 
El Congreso de la Unión puede legislar en materia de industria cinematográfica, de 
escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y demás institutos concernientes a la 
cultura general de los ciudadanos de la nación; también sobre monumentos históricos, 
arqueológicos y artísticos, cuya conservación sea de interés nacional; además el mismo 
artículo 73 menciona que el Congreso tiene la autoridad para establecer, organizar y 
sostener en toda la República, instituciones como las ya mencionadas. 
Esto nos da una idea más clara de la normatividad existente sobre las actividades, 
organismos y productos culturales, por supuesto que toda la legislación debe realizar 
un ejercicio de interpretación de los intereses de los ciudadanos para que se puedan 
encauzar las acciones en pro de su beneficio. 
La legislación que afecta a la gestión cultural abarca distintos aspectos y sectores que 
se pueden clasificar en los siguientes ámbitos: 
a) Sobre propiedad intelectual, que de manera general podemos decir que protege la 

autoría de las obras culturales, regula los derechos personales y patrimoniales que 
genera esta autoría, así como las modalidades de transmisión, cesión y explotación 
de las distintas obras. Los preceptos de la propiedad intelectual son perfectibles, 
parten de la creación intelectual y de su utilidad social, este derecho trata de 
garantizar que el autor perciba el valor de lo que crea. 

b) Legislación sobre entidades culturales, que se encuentra dividida en legislación 
sobre Fundaciones y legislación sobre Asociaciones; las entidades culturales son 
personas jurídicas que se crean, específicamente, para la consecución de fines 
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culturales y que se articulan, generalmente, mediante la forma de Fundaciones y 
Asociaciones. 

c) Legislación sobre financiamiento y fiscalidad cultural, en la que el Estado interviene 
de manera indirecta con la distribución de la riqueza social y transferencia de 
recursos. La financiamiento cultural regula una serie de fórmulas que permiten que 
tanto las personas físicas como las jurídicas, accedan a una serie de ayudas que 
contribuyan a sufragar los gastos de los bienes, entidades, proyectos y actividades 
culturales. Las ayudas públicas se articulan, principalmente, mediante las llamadas 
subvenciones culturales, mientras que las ayudas privadas se llevan a cabo por 
medio del patrocinio y el mecenazgo. Por su parte, la fiscalidad cultural se refiere 
a una serie de incentivos, bonificaciones, deducciones y exenciones fiscales que, 
dada la especial naturaleza de los bienes, entidades y actividades culturales, se 
promueven para la creación, la conservación, la inversión, etc. de carácter cultural. 

d) Legislación sectorial, en este apartado podemos encontrar legislación aplicable 
a distintos sectores de la cultura como el libro y la edición, cine y audiovisuales, 
patrimonio histórico, sociedad de la información, etc. Gestión directa de las 
instituciones culturales o educativas, para generar emblemas de identidad, museos, 
bibliotecas, archivos nacionales, observatorios, universidades, museos, compañías 
musicales. 

La Cámara de diputados a través de su Comisión de cultural, que existe desde 1989, 
estudia las iniciativas de ley con respecto a este rubro y analiza su normatividad, realiza 
foros de discusión, publica textos especializados, así como del monto del presupuesto 
asignado para la cultura del país; que avanza a pasos lentos y no siempre acertados. 
A continuación se enlistan las principales disposiciones jurídicas relacionadas con la 
cultura y el arte, las que tienen una mayor importancia en las materias referidas (OEI, 
Legislación cultural, sitio oficial). 
-Artículos y leyes y decretos: 
Ley General de Educación, del13 de julio de 1993. 
Decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 6 de diciembre 
de 1988. 
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, del6 de enero de 1945. 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, del 6 
de mayo de 1972. 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del 3 de febrero de 
1939. 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del 31 de diciembre 
de 1946. 
Ley Federal de Derechos de Autor, del 21 de diciembre de 1963. 
Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, del 31 de diciembre de 1949. 
Ley General de Bibliotecas, del 21 de enero de 1988. 
Ley Federal de Radio y Televisión, del 8 de enero de 1960. 
Ley Orgánica de la administración Pública Federal, del 29 de diciembre de 1976. 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas civiles, del 31 de diciembre de 1975. Ley 
Federal de Cinematografía, del 29 de diciembre de 1992. 
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Ley Federal de Turismo, del 28 de diciembre de 1992. 
Ley General de Bienes Nacionales, del 22 de diciembre de 1981. 
Ley General al Impuesto al Valor agregado, del 29 de diciembre de 1978. 
Ley de Impuesto Sobre la Renta, del 30 de diciembre de 1980. 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, del 24 de febrero de 1984. 
Ley Orgánica delIPN, del 15 de diciembre de 1981. 
Ley Aduanera, del18 de octubre de 1999. 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior, del 26 de diciembre de 1978. 
Ley que crea el Comité Administrativo del Programa federal de Construcción de 
Escuelas, del 1 O de abril de 1944. 
Ley Orgánica de la UAM, del13 de diciembre de 1973. 
Ley de Imprenta, del12 de abril de 1917. 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, del13 de julio de 1992. 
Todas ellas con posteriores reformas. 
-Algunos Reglamentos 
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas. 
Reglamento para el uso del Teatro del Palacio de Bellas Artes, 28 de diciembre de 
1944. 
Reglamento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (25 de noviembre de 
1958), expedido por el Secretario de Educación Pública. 
Reglamento del Decreto que prohíbe la exportación de documentos originales 
relacionados con la Historia de México, y de los libros que por su rareza sean 
difícilmente substituibles (13 de julio de 1974). 
Reglamento para el uso y conservación de las áreas, objetos y colecciones del Palacio 
Nacional (6 de septiembre de 1984) 
-Decretos 
Entre ellos se encuentran los múltiples convenios con otros países para fomentar el 
intercambio artístico y cultural, así como la protección y restitución de monumentos 
arqueológicos entre naciones, los intercambios culturales y educativos, cooperaciones 
científicas y técnicas, los de cooperación cultural, las convenciones de propiedad 
literaria y artística, la represión de la circulación y tráfico de publicaciones obscenas, 
los de cooperación cinematográfica, las convenciones de protección de bienes 
culturales en caso de conflicto armado, la promulgación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre las medidas que 41 
deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la relativa a exposiciones 
internacionales y de protocolo, la de donaciones por parte de otros países, así como 
las declaraciones de zonas arqueológicas, entre otros., 
- Otras disposiciones 
Guía básica para la obtención de autorización, en la exportación de monumentos 
históricos muebles y reproducciones arqueológicas e históricas, resoluciones sobre 
reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a 
los relacionados con el comercio exterior, declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico 
Prioritario de la Zona de Monumentos, el Manual General de Organización de la 
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Secretaría de Educación Pública. 
Circular número 2 por medio de la cual se hace del conocimiento de quienes produzcan, 
editen o reproduzcan dentro de la República Mexicana obras científicas, literarias, 
etc., que las mismas deben ostentar la expresión "Derechos Reservados", de acuerdo 
con la Ley Sobre el Derecho de Autor, el Dictamen sobre la Licitación pública INAH 
para la contratación de servicios especializados de mantenimiento a los sistemas e 
instalaciones del Museo Nacional de Antropología, convocatoria a las organizaciones 
que tengan interés jurídico en lo relativo a la tarifa para el pago de derechos por la 
explotación en películas cinematográficas, convocatoria a todos los proveedores de la 
Administración Pública Federal que tengan interés relativo a la adquisición de material 
de arte, avisos sobre la Censura Cinematográfica, tarifas del Impuesto General de 
Importación (Películas cinematográficas y discos fonográficos), etc. 
En México la legislación sobre instituciones culturales no gubernamentales, prevé la 
autonomía organizativa, administrativa y operativa de ellas. Existen dos figuras legales 
bajo las cuales los ciudadanos pueden organizarse con el objeto de atender diferentes 
causas de utilidad pública para apoyar la cultura: las Asociaciones Civiles (A.C.) y las 
Instituciones de Asistencia o Beneficencia Privada (IAP). 
El listado incluido es una muestra, no detallada ni descrita, del marco legal al que la 
cultura se encuentra inserta y que define algunos aspectos de las políticas culturales, 
la regulación de las acciones y los organismos públicos que intervienen en su 
conformación, dirección y desarrollo. Aún cuando se desarrollen proyectos individuales 
e independientes, su relación con los diversos agentes culturales debe tomarse en 
consideración tanto para justificar el proyecto como para aclarar las tendencias de 
las políticas culturales, los aspectos legales y las opciones que existen en cuanto a su 
inserción, es decir, un mejor entendimiento del contexto cultural en este país. 
Por otra parte la administración es otra figura que vinculada a lo legal permea las 
acciones de la cultura. Todas las organizaciones culturales tienen características, 
estructura y objetivos diferentes, algunas lucrativas otras sin ánimo de lucro, como 
las fundaciones, cooperativas, asociaciones comunitarias, etc. y otras nacen de los 
gobiernos locales, regionales o nacionales. En los países de Iberoamérica cuando 
las organizaciones culturales se originan como resultado de las propuestas de la 
comunidad son entes surgidos en las dinámicas sociales y de sus intereses; los fondos 
son aportados por sus integrantes y, en su mayoría, con asignaciones específicas, que 
deben ser administradas. 
La administración, según E. F. L. Brech, es una ciencia social que persigue la 
satisfacción de los objetivos institucionales por medio de un mecanismo de operación 
y a través de un proceso administrativo. La administración cultural forma parte de las 
industrias creativas de base cultural que tanto impacto están teniendo en nuestras 
economías, por lo que no hay ninguna razón para renunciar a sus potencialidades, 
"la competitividad social, económica y cultural, dependen en gran medida de la 
capacidad de las organizaciones públicas y privadas para dirigirse y gerenciarse. La 
administración significa competencia para orientarse como proyecto, garantizando la 
eficiencia de los recursos disponibles ... respecto a la cultura, esta disciplina ha sido 
integrada para la reflexión y construcción de políticas y estrategias". (Licona, 2007: 11) 
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La administración cultural debe vigilar la productividad, eficiencia y mejoramiento, 
sus procesos culturales están engarzados por un propósito estratégico. Debido a la 
naturaleza y concepción de lo cultural, la incertidumbre de la financiamiento para 
la realización de los programas institucionales y aún para la producción del trabajo 
individual, como el artístico, tradicionalmente ha generado resistencia para diseñar 
un proceso administrativo. "Para consolidar la gestión cultural desde organizaciones 
culturales es necesario que los líderes, creadores y administradores comprendan que 
las aspiraciones culturales, los propósitos de producir servicios o bienes culturales 
consolidados, con capacidad de crecimiento institucional y, sobre todo, bienes, servicios 
y productos reconocidos socialmente y aceptados en la comunidad deben identificar 
procesos administrativos con cuatro funciones básicas: Planeación, dirección, 
organización, seguimiento y evaluación". (DEI, Administración y gestión cultural) Estas 
funciones deben formar parte de una gerencia amplia, flexible y participativa, con 
los cambios se tienen que identificar e interpretar los mensajes del contexto para 
traducirlos en acciones internas que orienten el ejercicio del quehacer cultural. 
La coordinación y organización buscan alcanzar los objetivos planificados, de esta forma 
generar una forma específica para relacionar los diferentes recursos de la organización 
cultural; trabajo soportado en procedimientos, responsabilidades, funciones y línea de 
autoridad. Para que la organización pueda cimentar los indicadores, metas, planes 
y programas debe emplear la evaluación y el seguimiento, lo cual también permite 
armonizar con el desarrollo de la comunidad. 

"La formación de profesionales administradores de la cultura con enfoque 
interdisciplinar, estrategas y emprendedores de la actividad cultural como clave del 
desarrollo, capaces de administrar estratégicamente la riqueza y el capital cultural y 
social" (Kliksberg, 2000: 147) no son reglas rígidas y procedimientos inamovibles, sino 
que los ajustes deben ir surgiendo de la misma realidad social. 
De los diversos modelos de administración ya existentes las organizaciones culturales 
han realizado sus propias adaptaciones. En un principio se tomaron estrategias de 
otras organizaciones, se trataba de organizaciones informales, todavía sin procesos 
y objetivos indefinidos y con motivaciones más personales, dado lo cual olvidaban el 
análisis cultural y la planeación; esperando el compromiso ciudadano y sin consideran 
la demanda o petición de bienes, servicios y productos culturales, aguardando que 
ocurriera como algo natural. 
Por otro lado están las organizaciones con una estructura formal, con jerarquías de 
autoridad definidas, con disciplina legal yen búsqueda de la eficiencia, que estandarizan 
las tareas y las hace rutinarias. 
Sin embargo con el tiempo se desea que los sistemas sean más abiertos, tanto en su 
estructura como en el comportamiento de sus miembros, que sean más dinámicos y 
establezcan una relación con el entorno, la administración se piensa como un conjunto 
de subsistemas delineados por el mismo y las convierte en organizaciones que saben 
que las condiciones fluctúan y tienen circunstancias determinadas. "La administración 
cultural se convierte en una forma de servicio rentable individual y social que tiene 
como fundamento facilitar a través del servicio la construcción y desempeño de las 
organizaciones que reproducen y diseminan con todos los adelantos tecnológicos 
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asimétricos, imaginarios que circulan en el ciberespacio o en imaginarios que se 
quedan en los pequeños circuitos locales sin posibilidad de desarrollo por la carencia 
de la administración. También es un reto de la cultura, decidir si se queda en el 
juego de la exclusión o si apuesta a ser vehículo de inclusión para la sostenibilidad 
de los proyectos de vida individual y social" (Licona: 2007: 30). Los intereses deben 
confluir con los de la comunidad en la que se van a desarrollar para que los elementos 
administrativos tengan sentido y puedan ser sostenibles. 
En los últimos años, el análisis y el diseño administrativos se han enriquecido al 
incluir sistemas que permiten aproximarse al todo y sus partes, desde afuera y dentro, 
empleando procesos de integración y adaptación para incrementar la eficiencia y la 
eficacia. Estos modos de trabajar permiten que se tomen en cuenta diversos elementos 
de lo cultural, como lo particular, lo multicultural, la diversidad, la identidad, la cohesión 
y el sentido de pertenencia, todos iguales en importancia para entender hacia dónde va 
la cultura y qué caminos favorecen la incorporación de la comunidad. 
"Se entiende por sistema el conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; 
el grupo de unidades que combinadas forman un todo organizado y cuyo resultado es 
mayor que el resultado que las unidades podrían tener si funcionan independientemente 
con dos propiedades fundamentales: 
1. Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos y que las unidades o 

elementos, como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre 
de alcanzar como objetivo. 

2. Todo sistema guarda la esencia de una naturaleza orgánica, por la cual, si una 
acción produce cambios en las unidades del sistema, con mucha probabilidad 
producirá cambios en todas las otras unidades. El sistema siempre reaccionará 
globalmente a cualquier estímulo producido en cualquier parte o unidad" (DEI, 
Formación en administración y gestión cultural). 

Para la cultura es de gran relevancia analizar los sistemas porque de este modo se 
fortalecen las dinámicas sociales, les asigna coherencia y pertinencia en una situación 
histórica concreta; las organizaciones que funcionan así encuentran mayor facilidad 
para relacionar el medio ambiente y las técnicas de administración adecuadas. Cabe 
hacer notar que no hay un único modelo de administración, cada ambiente requiere 
de transformaciones en sus estrategias y estructuras, esto se debe implementar de 
manera permanente para poder identificar las demandas del contexto; al hacerlo se 
hacen claras las necesidades y se pueden hacer adaptaciones a la oferta de servicios, 
bienes o productos culturales de acuerdo con la competencia existente. 
Los bienes, servicios o productos culturales se venden o circulan en el mercado se 
involucran en las dinámicas de la oferta y la demanda, las que aparecen en el complejo 
mundo de los precios, los gustos y los intereses, acompañados por la capacidad de 
compra, la educación, preferencias y gustos. Se recomienda orientarse por el modelo 
integrado de mercadeo que incluye la investigación de mercados como una herramienta 
para tener nexos entre la organización cultural y su entorno, la diferenciación del bien 
cultural y las necesidades o expectativas de la comunidad permiten definir con más 
exactitud las acciones. 
Los estudios de mercado facilitan información para que la organización cultural evalúe 
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los objetivos y estrategias (plan estratégico) y examinar sus fortalezas y debilidades, 
es un modo de atender las aspiraciones o necesidades reales y potenciales de las 
comunidades o grupo social, de acuerdo con el plan de desarrollo institucional que 
le permita definir y describir las estrategias competitivas (qué hacer), y mantenerla 
en el mercado (supervivencia) con crecimiento y desarrollo, no cabe la improvisación 
sino la adaptación pues existen marcos definidos que establecen prioridades, aunque 
tampoco se puede decir que no hay cabida para la creatividad, puesto que el ámbito 
de la cultura la necesita. La inclusión de nuevos servicios y la iniciación de nuevos 
trabajos tienden al fortalecimiento y desarrollo cultural en la comunidad. 
"Existen en la organización un número limitado de áreas estratégicas en las cuales la 
organización cultural debe poner especial atención y lograr un desempeño excepcional 
con el fin de asegurar el logro de los objetivos en cada uno de los programas o 
actividades como condición para que la organización logre los objetivos y, por 
tanto, alcance la visión corporativa y se consolide en el medio". (DEI, Formación en 
administración y gestión cultural) La permanencia y consolidación, que no repetición, 
asignan confianza tanto al público como a las instituciones y empresas que los apoyan, 
es decir, se tiene una visión a futuro. 
Frecuentemente se realizan numerosos proyectos, parece ser que siempre hay 
una oferta muy variada pero no se toma en cuenta que muchos de ellos son para 
realizarse una sola vez, es decir, la dispersión de recursos, la falta de organización y 
administración demerita la realización de los proyectos y sus posibilidades de volver 
a repetirlos, no iguales, pero sí a largo plazo, la frustración se presenta porque ya 
no existe una continuidad tanto en los recursos financieros como en los humanos y 
materiales. 
Los términos administrativos parecen lejanos a los creadores, sin embargo saber de su 
existencia y empleo proporcionan una mejor experiencia tanto en la planeación como 
en la ejecución de los proyectos culturales, ya sean individuales o en grupo, públicos o 
privados y determinan una clara toma de decisiones. 
Los procesos para la administración primarios se pueden dividir en tres: las actividades 
que sirven para preparar el bien, producto o servicio, para que provean los servicios y 
logren un acercamiento a la comunidad, desde que se piensa hasta que se ejecuta y 
darle el seguimiento que corresponde. 
Después le siguen los procesos integrados, que se refiere a la adquisición de los 
insumas o información requeridos para la producción de los bienes o servicios, el 
desarrollo tecnológico necesario y la administración de los recursos humanos. 
y por último están los procesos de infraestructura de la organización cultural, estos 
apoyan a todos los anteriores, estos son la planeación, las finanzas, los asuntos legales 
y las normas gubernamentales, todos ellos vistos con amplitud anteriormente. (DEI, 
Formación en administración y gestión cultural) A pesar de lo árido que parece estudiar 
los aspectos que conforman el contexto socio-histórico de la cultura, son parte de lo 
que se requiere para conformar un modo de trabajo. 
La administración requiere de estructura, la creación de inspiración, pero cuando se 
trabaja fuera del estudio o taller se necesita aterrizar las ideas, pensar en el tipo de 
espacio que se requiere, de los recursos financieros que proporcionen continuidad al 
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trabajo, los contactos que se deben tener para que la obra o el evento tenga contacto 
con el público y si no se hace de manera directa es preciso conocer cómo es que las 
instituciones u organizaciones trabajan, qué mecanismos se emplean y cuál es la mejor 
manera de acercarse a ellas para integrarse a ellas de manera temporal o permanente, 
dependiendo de cuál es la visión a futuro y qué es lo que se desea obtener. 

1.6 Los organismos internacionales en el movimiento del arte. 

"A pesar de los adelantos de la técnica, que facilitan el desarrollo y la difusión de 
los conocimientos y de las ideas, la ignorancia del modo de vida y de los usos y 

costumbres de los demás pueblos sigue constituyendo un obstáculo para la amistad 
entre las naciones, su cooperación pacífica y el progreso de la humanidad" 

Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, UNESCO 

Cada nación y cada pueblo se identifican con valores similares, desarrollan un 
conglomerado de costumbres que los hace distintos a otros, pero a su vez y con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y el crecimiento de las redes económicas, han 
debido relacionarse con otras culturas, tratando de comprenderlas y respetarlas, la 
UNESCO determina en su Declaración universal sobre la diversidad cultural: 
"Refiriéndose a las disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los 
derechos culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por 
la UNESCO( ... ) comprobando que la cultura se encuentra en el centro de los debates 
contemporáneos sobre la identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía 
fundada en el saber, afirmando que el respeto de la diversidad de las culturas, la 
tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento 
mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y la seguridad internacionales, 
aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad 
cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los 
intercambios interculturales" (UNESCO; Declaración universal) 
Como primer paso se realizaron acciones más allá de las meras relaciones 
diplomáticas intergubernamentales y la difusión de las culturas, la desigualdad 
económica y educativa entre los países imposibilita una relación cultural más abierta y 
con intereses comunes, sin embargo al ser la cultura parte del desarrollo fue preciso 
repensar las condiciones sobre las cuales los países interesados en este intercambio 
debieran hacerlo. Del reconocimiento de los intercambios culturales entre países se 
fundamentan los derechos culturales, que "son derechos relacionados con el arte y la 
cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar 
que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar 
en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 
asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 
lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros". 
(Interarts, Derechos culturales, 2002) 
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Esta definición tiene relación directa con el diseño de las políticas culturales que 
realiza cada país, según sus necesidades específicas; así como para el desarrollo 
del sector cultural, que difiere en cada región y que progresa según los intereses de 
los involucrados; esto nos habla también del conocimiento y la información que se 
maneja en el campo de la cultura, pues sin ellos la creación de plataformas definidas 
y concretas sería difícil de realizar. 
Aún cuando constantemente se analizan en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
estos últimos no son precisamente objeto de debate; sin embargo se han realizado 
esfuerzos para rectificar esta situación para que toda persona ejerza sus derechos de 
participar en la vida cultural, del beneficio de los resultados en los campos científicos, 
literarios o artísticos; asimismo se pide que se suministre información acerca de la 
disponibilidad de fondos para el fomento de desarrollo cultural y la participación popular, 
la infraestructura y políticas para que esto sea posible del mismo modo que se lleva a 
cabo la promoción de la identidad cultural, la conciencia y el disfrute del patrimonio; 
los medios de difusión y comunicación en su papel de fomento a la colaboración, la 
legislación cultural, la enseñanza profesional para la cultura y el arte y cualquier otra 
actividad encaminada a la conservación, desarrollo y difusión de la cultura. 
Los numerosos proyectos, actividades y campos en los que la cultura y el arte se 
desarrollan, muestran un interés más específico por el derecho de todo ciudadano de 
enterarse y participar de todos ellos como parte de su desarrollo humano. 
Entre las más de veinte declaraciones y recomendaciones que tratan de diversos 
derechos culturales, las tres más conocidas son la Declaración sobre los Principios 
de la Cooperación Cultural Internacional (1966); la Recomendación relativa a la 
participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural (1976) y la 
Recomendación relativa a la condición del artista (1980). 
Para el ámbito internacional de la ayuda bilateral y multilateral al desarrollo la cultura 
es considerada en la actualidad en tres aspectos (Throsby, 2008: 105), el cultivo y 
la promoción de los valores culturales locales, el aprovechamiento de la experiencia 
y conocimiento locales y la importancia de la legitimación cultural para mejorar su 
autoestima. 
La UNESCO también hace énfasis en que esta responsabilidad debe ser compartida 
con otros agentes sociales. Así, la Recomendación relativa a la condición del artista 
(1980) estipula que: 
Los Estados Miembros deberían esforzarse por ampliar y completar su propia acción 
en lo que concierne a la condición del artista, cooperando con todos los organismos 
nacionales e internacionales cuya actividad se relaciona con los objetivos de la 
presente Recomendación, sobre todo con las comisiones nacionales para la UNESCO, 
las organizaciones nacionales e internacionales de artistas, la Oficina Internacional del 
Trabajo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Según el Banco Mundial (Banco Mundial, Desafíos, Sito oficial) la cultura contribuye a 
sus objetivos de desarrollo básico, ayuda a: 
• Proporcionar nuevas oportunidades para que las comunidades pobres generen 

ingresos a partir de su propio conocimiento y producción cultural 
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• Catalizar el desarrollo a escala local con ayuda de los diversos recursos sociales, 

culturales, económicos y físicos con los que las comunidades tienen que trabajar 
• Conservar y generar ingresos a partir de los activos (culturales) existentes a partir 

de la revitalización del centro de las ciudades 
• Fortalecer el capital social 
• Diversificar las estrategias de desarrollo humano y aumentar la capacidad de 

establecer sociedades dinámica basadas en el conocimiento. 
La cultura es considerada un elemento estratégico en las relaciones entre estados, 
se han originado diversas instancias de cooperación ya sea para difundir los propios 
valores como para comprender los ajenos, además de los servicios culturales de 
las embajadas, se han creado organismos de cooperación cultural para fomentar la 
política general de cada país, mejorar su postura internacional y abrir brecha para 
otros quehaceres. 
En el caso de un proyecto de cooperación intervienen numerosos agentes "lo que 
importa es precisar las funciones y tareas de cada uno y, por lo tanto, los niveles 
de corresponsabilidad. La cooperación cultural puede realizarse entre instituciones 
privadas y públicas, entre organismos públicos de diferentes jurisdicciones (municipales, 
provinciales, nacionales, internacionales), ONGs, y todas las combinaciones que sean 
posibles e imaginables."(Olmos, 2008: 142) 
Los agentes culturales tienen una distinta perspectiva en cuanto al diálogo y la 
confrontación de las diversas expresiones culturales. "Los procesos de integración, 
acuerdos supranacionales o la circulación y movilidad de sus ciudadanos, en procesos 
de migración, cooperación u otras formas de movilidad actual, representan una 
expresión de este nuevo fenómeno que va adquiriendo una importancia destacable". 
(Martinell, Revista de cultura, 2002) Los cambios se evidencian en la movilidad de la 
cultura y la cooperación cultural internacional se torna en una efectiva herramienta para 
llevarla a cabo. La dimensión de la mundialización también está en la cultura, a través 
de los medios de comunicación que tanto las ideas como los valores internacionales se 
mezclan y a veces se imponen a las culturas nacionales; de ahí el concepto de aldea 
global. En la aplicación de los derechos culturales es posible que los estados más 
débiles sean susceptibles de verificar desviaciones autoritarias o totalitarias, a sufrir 
la reducción de programas culturales o a disminuir los esfuerzos en la aplicación de 
dichos derechos para que los ciudadanos participen de la cultura. 
En este escenario es necesario hacerse de capital humano preparado a través de 
la capacitación y por supuesto de recursos financieros que habrán de tener una 
correcta utilización para continuar con el desarrollo de la cultura. La integración de las 
organizaciones y de los agentes individuales es crítica para la transformación, ahora 
que vivimos una reconfiguración cultural debido a la intensificación de la comunicación 
surge una reelaboración simbólica debido a las nuevas dinámicas sociales. El sentido 
de pertenencia y el compartir son conceptos cotidianos en las negociaciones de la 
diversidad cultural, en las que se trabaja convocando y movilizando al conjunto de los 
actores sociales: instituciones, organizaciones y asociaciones, sean estatales, privadas 
o independientes, políticas, académicas o comunitarias. 
En cuanto a los convenios que discuten la libre circulación de los bienes culturales no 



tesis-sandraf.indd   51 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
han tenido muchos frutos en la región iberoamericana, por ejemplo en temas como 
la circulación de libros u obras cinematográficas, a los que se les ha dado mayor 
importancia por los riesgos de la globalización y lo inestable de los derechos de autor, 
sumando a ello la inseguridad que surge por el desbalance de los flujos culturales, es 
difícil llegar a acuerdos de mutua conveniencia. 
Eduardo Nivón Bolán recomienda que para que los programas de cooperación 
cultural tengan mayores posibilidades de éxito es conveniente que se les dé una gran 
difusión, de tal forma que se incremente la participación de los diversos agentes; 
la intervención de las instituciones estatales y las organizaciones independientes 
posibilitan que los ciudadanos puedan aprovechar al máximo la cooperación cultural, 
a través de alianzas institucionales o de colectivos que tienen mayor peso; además de 
metodologías de cooperación para dar seguimiento a proyectos grandes y ambiciosos. 
A grosso modo se ha abordado cómo es que la cooperación cultural beneficia el 
intercambio, el aprendizaje y genera nuevas perspectivas, es por ello que los creadores 
contemporáneos que encaran un ámbito global requieren de la unión de la comunidad 
artística y crear redes colaborativas capaces de permitir el desarrollo de proyectos. 
Para ejemplificar la cooperación cultural se analizarán algunos planes y programas 
a nivel internacional para evidenciar sus intenciones y rutas de trabajo. El Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), constituido en el Tratado de Asunción firmado entre 
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil el 26 de marzo de 1991 , significó un esfuerzo 
por reinstalar el tema de la integración regional de América Latina y específicamente 
de los países del Cono Sur. Se trataba de cimentar contenidos y formas de cooperación 
con solvencia y elasticidad para enfrentar el reto de asumir la globalización como un 
fenómeno decisivo en el ámbito de la economía, la política y la cultura. 
En el caso de la articulación de las experiencias y dinámicas culturales, estas se 
constituyen a partir de un enraizado proceso de identidad cultural de todos los países 
de América Latina, que comparten tradiciones históricas en el contexto de dos grandes 
idiomas hegemónicos: el castellano y el portugués; la literatura, la danza, la poesía, el 
cine, la música, el folclore, la comida y la arquitectura son algunas partes del tejido de 
la identidad colectiva. 
Las ideas programáticas se encuentran en una línea de continuidad que aborda 
la integración cultural desde la diversidad, comprender la cultura como parte del 
desarrollo sustentable integrada a los programas de desarrollo económico y social, 
promover la legislación en torno a la circulación de los bienes y servicios culturales, 
así como el establecimiento de una política de difusión cultural para lograr presencia. 
Todo esto en acuerdo con los estados partes y asociados (Bolivia y Chile). (Sitio oficial 
del MERCOSUR, Acerca del MERCOSUR) 
Este tratado considera que la cultura debe evitar la categoría restrictiva de ser sólo 
bellas artes o entretenimiento y ubicarse como derecho humano inalienable, variable 
de desarrollo e indicador de la calidad de vida. Se aborda la globalización desde 
una lógica que produce frecuentes síntesis de procesos culturales, abiertos y hasta 
inconclusos que operan como fundamento de viejas y nuevas identidades capaces de 
ser integradas al diseño de políticas, por eso se sugirió ampliar el concepto de cadena 
de valor que articula las dinámicas de creación, incorporando aspectos tales como la 
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enseñanza, la formación artística, el debate en los espacios públicos, es decir, todos 
los aspectos que involucran el valor simbólico e identitario de una nación; se enfatizó 
la importancia de las industrias culturales y de la comunicación, que representan uno 
de los sectores económicos más importantes en términos de inversión de capital y de 
mayor crecimiento relativo del empleo. 
Surgieron nuevos modelos teóricos, conceptos y metodologías, originando un 
crecimiento sostenido de otros temas como la gestión cultural, la organización 
y las estrategias de planificación en estos campos; así como la generalización de 
mecanismos que permitan intercambios de bienes y servicios culturales, con normas 
transparentes y estables; la necesidad de una base de datos que especifique los 
productos singulares de las industrias culturales que permita detectar y mejorar los 
procedimientos ante las autoridades públicas y privadas de la región. Creando un 
contexto para lograr la libre circulación de libros, productos musicales y audiovisuales 
entre los Estados del MERCOSUR, Bolivia y Chile, y fortalecer, preservar y difundir el 
patrimonio de las industrias culturales en estos campos. 
La Agenda 21, organizada en la última década del siglo XX, por instituciones públicas, 
privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG's), principalmente estas últimas, 
como base para la realización de planes de acciones locales, estatales, nacionales o 
corporativas para el medio ambiente, también cuenta con un apartado con respecto 
a la cultura; pone la dimensión cultural como uno de los pilares básicos para la 
construcción de políticas para el desarrollo. 
Los convenios de la Agenda 21 establecen que "la cultura no puede desarrollar su 
dimensión constituyente sin una participación ciudadana más profunda, sin abordar 
los mecanismos de construcción de la identidad, sin implicar la nueva ciudadanía 
procedente de las migraciones recientes, sin valorizar la solidaridad para con nuestros 
conciudadanos, sin incorporar las identidades múltiples y en evolución, sin priorizar 
la educación y la cultura como aspectos transversales de la vida de las personas". 
(Agenda 21, sitio oficial) Es prioritario reconocer que sin la participación ciudadana 
ningún programa progresa. 
La creación artística, en todos sus formatos y situaciones es uno de los elementos 
principales para la transformación de la realidad social, pues conjuga tanto el 
compromiso del mundo del arte con las realidades de cada momento histórico 
como la existencia de los derechos asociados a la creación. La participación en la 
experiencia cultural (especialmente artística) es hoy, uno de los elementos claves para 
la conformación de una ciudadanía más comprometida, factores como la formación 
artística, la pedagogía del arte, la formación de redes y la financiamiento de la cultura 
cobran vital importancia. 
En cuanto al patrimonio,la Agenda 21 comenta que "la combinación de interconexión, 
hipermovilidad y saturación de información ha fragilizado algunos ecosistemas 
culturales, especialmente en aquellas áreas geográficamente periféricas o socialmente 
deprimidas y, por otro lado, ha creado nuevos entornos urbanos nada favorables al 
desarrollo cultural por su flagrante negación de los espacios públicos (urban sprawl) 
y una creciente privatización" (Agenda 21, sitio oficial) la globalización ha permitido 
hacer relevante el valor de algunas culturas locales además de destacar casos de 
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hibridación entre lo tradicional y lo innovador, en cualquier caso el patrimonio es básico 
para el desarrollo cultural. 
En cuanto al acceso a la cultura siempre ha sido una preocupación extendida entre 
los poderes públicos, cualquier comunidad produce cultura y debe alternar los roles 
de emisor y receptor cultural; por lo que es necesario facilitar instrumentos que 
permitan una democratización real del saber, en la que el papel de la educación es 
imprescindible pero necesariamente complementado por otras instancias menos 
formalizadas que faciliten marcos donde adquirir conocimientos y habilidades para 
decodificar un mundo cada vez más informacional. 
Los agentes culturales (personas u organizaciones) han sufrido con pocas excepciones 
una debilidad estructural; cabrá encontrar las maneras de fortalecer los agentes 
culturales dotándoles de mayor capilaridad social y compromiso comunitario. Los 
medios de comunicación y las industrias culturales locales desarrollan un papel 
fundamental a escala local, "pero aquéllos medios e industrias que actúan a escala 
global (indudablemente, los principales mediadores culturales de la globalización) 
actúan casi sin instancias de discusión y control público, y sin comercio cultural justo". 
(Agenda 21 , sitio oficial) La Agenda trata de desarrollar algunos indicadores culturales 
que permitan evaluar el grado de implantación de los principios y objetivos fijados, y 
elaborar materiales para que organizaciones públicas y privadas puedan desarrollar 
sus propias agendas. 
En cuanto a la cooperación cultural de la Unión Europea tenemos que "La Unión 
contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del 
respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo 
el patrimonio cultural común". (art. 167.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea) «La Unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud 
de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar 
la diversidad de sus culturas» (art. 167.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). 
Aunque al principio el origen de la Unión Europea fue principalmente económico, 
conforme pasó el tiempo la diversidad cultural de los estados miembros tuvo que 
tomar en cuenta que la cultura es un elemento activo para establecer una verdadera 
ciudadanía europea, la pluralidad del patrimonio cultural ha cobrado importancia en los 
distintos convenios realizados. 
Para potenciar la difusión de la actividad cultural, la Unión Europea ha creado un 
programa genérico llamado Programa Cultura, que va renovando constantemente, 
considerando los cambios y las evaluaciones pertinentes, además de otros programas 
más específicos para aspectos más concretos. 
Tomando como base jurídica lo establecido en el Tratado de la Unión Europea y en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la acción comunitaria en materia 
de cultura se define en los Consejos de Ministros de Cultura y Audiovisual que se 
celebran dos veces al año en sesión ordinaria. El Comité de Asuntos Culturales (CAG) y 
el Grupo Audiovisual, formados por altos funcionarios de los Ministerios de Cultura de 
los Estados miembros de la Unión Europea, se encargan de preparar dichos Consejos. 
(Unión Europea, Cultura, sitio oficial) 
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Las políticas culturales generadas por la Unión Europea fomentan las acciones con 
el objetivo de aumentar el conocimiento de la cultura y de los pueblos europeos, 
conservar y salvaguardar el patrimonio cultural de importancia europea, apoyar los 
intercambios culturales, la creación artística y literaria así como la audiovisual. Para 
poder lograr estos objetivos la Dirección General de Política e Industrias Culturales, a 
través de la Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional, desarrolla las 
siguientes actuaciones: Preparar los Consejos de Ministros de Educación, Juventud y 
Cultura de la Unión Europea, participar en los Comités de Asuntos Culturales, colaborar 
con la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, difundir 
la información de la Unión Europea en el ámbito de la cultura entre las distintas 
unidades del Ministerio de Cultura, participar en la gestión del Programa Cultura 
2007, representando al Departamento en el comité de gestión del programa y dar 
seguimiento y difusión de las actividades e iniciativas que en materia de cultura llevan 
a cabo las instituciones de la Unión Europea, en particular la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo. 
Dentro de las principales iniciativas están la Agenda Europea para la Cultura que 
establece por primera vez el compromiso político de los Estados Miembros en diseñar 
una estrategia de acción cultural europea, mediante la identificación de tres objetivos 
estratégicos: la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, la promoción 
de la cultura como catalizador de la creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa 
para el crecimiento, el empleo, la innovación y la competitividad, y la promoción de la 
cultura como un elemento vital de las relaciones internacionales de la Unión. 
El Programa Europa con los Ciudadanos 2007 -2013 que propone algunas innovaciones 
a fin de que los ciudadanos europeos participen activamente en el proceso de 
integración europea, crean las condiciones para que se sientan más cercanos entre sí 
y tengan un mayor sentimiento de identidad europea, considerándose este un principio 
fundamental la cooperación transnacional. 
Capital Europea De la Cultura 2007-2013 que contribuye a valorar la riqueza, la 
diversidad y las características comunes de las culturas europeas, y permite un mejor 
conocimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Con el Programa Cultura 2007-2013 se pretende favorecer la cooperación y los 
intercambios culturales con el objeto de respetar y promover la diversidad de las 
culturas en Europa y mejorar el conocimiento que tienen los ciudadanos europeos de las 
culturas europeas distintas de las suyas. Pone especial interés en los valores y raíces 
culturales comunes como elementos claves de su identidad, y de su pertenencia a una 
sociedad basada en la libertad, la equidad, la democracia, la tolerancia y la solidaridad. 
Asimismo, se presta especial importancia a la lucha contra la exclusión, el racismo y la 
xenofobia, y la eliminación de las desigualdades existentes entre el hombre y la mujer. 
Se sigue apoyando la acción comunitaria a favor de la manifestación "Capital europea 
de la Cultura", especificando que se debe conceder una financiamiento significativa, 
ya que forma parte de la cooperación cultural transeuropea. Se establece como un 
instrumento único de financiamiento y programación para la cooperación. 
Cada uno de los ejemplos exhibidos nos da una idea del crecimiento constante de la 
cooperación cultural internacional y de la planificación que cada uno de los convenios 
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desarrolla y perfecciona para su mejor aplicación. 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (fLCAN) en su preámbulo dice 
textualmente (OEA, TLCAN, sitio oficial) "Los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos (México), de Canadá y de los Estados Unidos de América (Estados 
Unidos), decididos a: REAFIRMAR los lazos especiales de amistad y cooperación 
entre sus naciones; CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio 
mundial y a ampliar la cooperación internacional; CREAR un mercado más extenso 
y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios; REDUCIR 
las distorsiones en el comercio; ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo 
para su intercambio comercial; ASEGURAR un marco comercial previsible para 
la planeación de las actividades productivas y de la inversión; DESARROLLAR sus 
respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales 
de cooperación ; FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados 
mundiales; ALENTAR la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y 
servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; CREAR nuevas 
oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida 
en sus respectivos territorios; EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente 
con la protección y la conservación del ambiente; PRESERVAR su capacidad para 
salvaguardar el bienestar público; PROMOVER el desarrollo sostenible; REFORZAR la 
elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental; y PROTEGER, 
fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus trabajadores" tanto en 
sus temas como en el desarrollo de los objetivos, lo más cercano al aspecto cultural 
es el Anexo 1705.7: Derechos de autor "Estados Unidos asignará protección a las 
películas cinematográficas producidas en territorio de otra Parte, que hubieren sido 
declaradas de dominio público conforme al 17 U.S.C. Sección 405. Esta obligación 
se aplicará en la medida que sea compatible con la Constitución de Estados Unidos, 
y estará sujeta a consideraciones de índole presupuestal". Notamos que México dejó 
la cultura fuera del tratado, bajo la suposición de que la cultura nacional no necesita 
normas de protección ni de promoción, pues se promueve y protege por sí misma. Sin 
considerar que la cultura como sector económico tiene un gran peso en la economía 
mexicana, 6.7% del PIB según estudios de Ernesto Piedras, en el que se incluye a las 
bellas artes (música, pintura, danza, escultura, etc.), el patrimonio cultural, los museos, 
las artesanías y el entretenimiento (cine, radio, televisión); sin embargo es un sector 
económico que produce sólo para el mercado interno, sólo las industrias culturales 
televisivas tienen alguna participación en el sector exportador. 
La cultura y la cooperación internacional han sido temas primordiales en las diversas 
agendas, convenios y planes a nivel internacional, su importancia involucra a diversos 
agentes culturales, sobre todo hace énfasis en la participación ciudadana, genera un 
espacio para la movilización de las obras de arte y los productores. Sin embargo los 
intereses políticos y económicos, incluyendo los legales tienen un trabajo extraordinario 
por hacer, todavía los temores a la cooperación la perciben como intervención, aspecto 
que desde dentro cada organización, institución, artista y ciudadano deben trabajar. 
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CAPíTULO 11 
DISCIPLINAS lEJOS-CERCA DEL ARTE Y LA CULTURA 

2.1 La gestión cultural ¿qué es y para qué sirve? 

Actualmente es muy común el término gestión cultural; sin embargo, en México su 
uso es muy reciente: data de hace apenas diez años a nivel profesional. El término 
gestión cultural debe ser diferenciado del de promoción cultural, pues éste designa 
una actividad dedicada a colocar los productos culturales en la mente y los hábitos 
del consumidor cultural. También debe ser diferenciado del término animación socio
cultural, definida como un conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos o 
instituciones, en el marco de un territorio concreto, sobre una comunidad o sector de 
la misma, con el objetivo de favorecer la participación activa de sus integrantes en el 
proceso de su propio desarrollo social y cultural. 
La gestión es un término administrativo que trata de la realización de procedimientos 
dirigidos a la obtención de algún beneficio, ocupando a las personas que trabajan en una 
compañía como recursos activos para el logro de los objetivos. Normalmente se divide 
entre todas las áreas que comprenden una empresa, ya que todos los departamentos 
o áreas que la administración tiene bajo su cargo, deben estar involucrados. Existen 
varias razones por las que la cultura se va vinculando con los procesos administrativos 
de manera más precisa y clara, entre ellas está el manejo de presupuestos, el tiempo 
invertido en la realización de las acciones en la cultura, los recursos humanos que 
intervienen en la planificación y la ejecución de los aspectos operativos, previamente a 
que el producto cultural llegue al usuario, incluso considerando que estemos hablando 
del trabajo de un solo artista o intérprete. 
La gestión cultural no tiene una definición precisa, ya que sus procesos van cambiando 
constantemente, así como lo hace la cultura misma. Existen aproximaciones para 
estimarla como un grupo de estrategias utilizadas para facilitar un adecuado acceso a 
la cultura por parte de la sociedad. Dichas estrategias están orientadas a una adecuada 
planificación de los recursos económicos y humanos, así como el logro de objetivos 
claros a corto y largo plazo. La gestión cultural debe redundar en el progreso general 
de la sociedad, teniendo como principios prioritarios el de servir como instrumento 
fundamental para la redistribución social y para el equilibrio territorial. 
"En su accionar diario, al Gestor Cultural le ha de interesar y preocupar lo que los 
individuos dicen y piensan de sí mismos, uno a uno( ... ) su labor es más arbitral, en 
el sentido de dejar jugar estableciendo ciertas reglas de juego( ... ) propone nuevos 
juegos, en función de las agendas mayores y menores que trata de implementar". 
(Tono, 2007:16) Para la gestión cultural no hay individualismos, escucha al colectivo, 
sus intereses, sus pasiones, está alerta a los cambios por más imperceptibles que 
parezcan, debe comprender para poder ejecutar. 
En Europa durante las décadas de los setenta y ochenta, es cuando se empieza a 
institucionalizar la política cultural, gestionada por técnicos (artistas o educadores) sin 
profesionalización ni experiencia en la gestión. Para finalizar la década de los ochenta 
y comenzar la de los noventa, las políticas neoliberales globalizadoras provocan las 
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desregulación fiscal, el adelgazamiento del estado de bienestar y de las políticas 
públicas. La animación sociocultural también entra en crisis al obtener pocos resultados 
de la pretendida democratización de la cultura y de la participación ciudadana. Es 
aquí cuando en América Latina se comienzan a cuestionar la necesidad de una nueva 
estructura político-administrativa para la cultura, pues aunque se realizaba, el trabajo 
era totalmente empírico, teniendo sus grandes aciertos pero también sus fallas. 
En esta época, el sector privado tiene un importante trabajo en el financiamiento de la 
gestión cultural. Asimismo, tanto el mecenazgo (entendido como patrocinio dirigido a 
las artes y la cultura) y el patrocinio van cobrando fuerza. Se observa que la perspectiva 
económica fija su mirada en las acciones llevadas a cabo por la cultura y el turismo 
cultural. 
Hoy en día el carácter de participación e integración para las políticas culturales y la 
misma gestión, son fundamentales, debido a la postura de independencia y autonomía 
del hecho cultural. Sin embargo, se debe evitar que los intereses especulativos pesen 
sobre el carácter mismo de la cultura. El gestor es capaz de situarse en las diferentes 
realidades de lo social, lo institucional y lo artístico y se mueve en esas distintas esferas. 
La gestión cultural se aborda desde dos perspectivas, la pública y la privada. (Tono, 
2007: 21 )La pública es una herramienta administrativa llevada a cabo por el Estado, 
el cual delega esta responsabilidad a la correspondiente organización o institución. 
Usualmente comprende aquellos eventos por los cuales, las personas no deben pagar 
ningún tipo de entrada ni ticket para poder asistir a él o el costo es bajo con respecto 
a otros eventos comerciales; pueden ser desde exposiciones de artes hasta conciertos 
multitudinarios, festivales de cine u obras de teatro. Las organizaciones realizan la 
planificación de eventos, costos, presupuestos, infraestructura y logística, por lo que 
la persona que está a cargo debe poseer los conocimientos adecuados para poder 
llevarla a cabo, a través de objetivos, entre los cuales están, el aporte a la sociedad 
en cada espectáculo o evento que se gestiona. En muchas ocasiones, especialmente 
en los países que poseen regiones con mínimos recursos, el Estado suele organizar 
espectáculos a beneficio. 
Dentro de las desventajas más frecuentes que se presentan, es que hay demasiados 
espectáculos que resultan difíciles de financiar, y en muchas ocasiones, la gestión 
cultural estatal, requiere la ayuda de entidades privadas, a las que se les nombra 
auspiciantes o patrocinadores. Aun así es el Estado quien aporta la mayor cantidad de 
beneficios para la sociedad. 
En el caso de la gestión cultural privada, el financiamiento viene de empresas 
inversionistas, los fondos no son un problema. Para ingresar a este tipo de espectáculos, 
es probable que se tenga que pagar algún tipo de entrada o ticket de acceso. Este 
tipo de gestión se encarga mayormente de los espectáculos internacionales que 
poseen algo de trascendencia en varios países, los cuales pueden ser, obras de teatro, 
conciertos, etc., y entre más reconocido y famoso sea el espectáculo, más costosa 
será la entrada. 
Para la gestión cultural, tanto la política cultural como la población receptora de esa 
política son ámbitos en los que debe transitar, sin olvidar el apoyo de lo público (lo 
colectivo) la plataforma de un modelo de desarrollo determinado y el trabajo por la 
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autenticidad. Para realizar una intervención cultural debemos tomar en cuenta un 
análisis de la realidad y de las opciones que se tienen para realizarla. 
Las funciones y finalidades determinan cada proyecto cultural, los agentes e 
interacciones que intervienen en el mismo así como el establecimiento de las estrategias 
para realizarlo y los resultados obtenidos derivan en tres funciones principales de la 
gestión cultural (Tono, 2007: 32): 
a) Las normativas, que se refieren a las regulaciones entre el contexto y el proyecto 

que se desarrolla en él. 
b) Las de servicio, que se refieren a la normativa entre los usuarios y el proyecto. 
c) Las de fomento, que aluden a los sistemas y condiciones necesarias para que 

exista una adecuada relación entre los agentes que intervienen en el proyecto. 
Existen diversos agentes que intervienen en la cultura, los cuales son personas u 
organizaciones, tanto de orden público, privado como asociativo. En cuanto al sector 
público tenemos a los agentes y organizaciones que pertenecen a la administración 
pública, por lo que trabajan para la ciudadanía y se relaciones con otros agentes 
similares. Por su parte, el sector privado se relaciona con otros agentes culturales, 
generalmente como proveedor de bienes y servicios; normalmente se realizan 
actividades con fines lucrativos. El sector asociativo comúnmente actúa con el sector 
público; sin embargo, también lo hacen con el privado en la compra y venta de servicios 
y productos. De la mezcla de los sectores anteriores están las empresas públicas, las 
fundaciones y las organizaciones no lucrativas. 
En la gestión de la cultura actual existen tres tipos de líneas estratégicas: a) Formación 
de creadores, públicos y mediadores; b) Difusión cultural, que actúa en dos direcciones: 
acciones descentralizadas para acercar la cultura a la ciudadanía y fidelización de los 
públicos; y c) Apoyo a la creación artística; todas ellas complementarias a la política 
cultural. 
Uno de los agentes culturales que cobra relevancia en las últimas décadas es el gestor 
cultural, considerado un profesional que gestiona y administra recursos destinados 
a un público. Existen diversas perspectivas acerca de qué es un gestor cultural. Por 
ejemplo, se caracteriza como: "aquella persona que coordina y sistematiza actividades 
culturales y sociales administrando para este fin recursos financieros y humanos, de 
origen público o privado". (Tono, 2007: 68) Es un mediador que trata con los distintos 
agentes para tratar de ayudarlos a cumplir su objetivo y obtener resultados que van 
dirigidos al espectador o público, es decir al otro. 
Dicha mediación se encuentra en las distintas fases productivas de los procesos 57 
culturales, que desde la perspectiva económica son, como lo propone Juan Acha, 
producción, distribución y consumo. Para desarrollarlas se necesitan personas con 
cierta formación e idoneidad, que "tienen cuerpos de doctrina, conceptos, teorías, 
que explican, fundamentan y permiten su funcionamiento, y que son producto de 
una elaboración conceptual en gestión". (Bayardo, en Bobbio, 2008: 70) A pesar de 
conjuntar distintas disciplinas e incluso lógicas, todas trabajan por un fin común en el 
complejo campo de la cultura. 
Según Bayardo, ha habido dos perspectivas fuertes en las que se la sitúa la gestión 
cultural, ellas son la de la mercantilización y la otra la de la institucionalización. En 
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la primera, las prioridades son la rentabilidad y sus productos; y en la segunda, la 
consolidación de las formas, lo académico y lo dominante. Es importante señalar que 
no se deben ver por separado ya que son procesos complementarios. 
Aún cuando la gestión cultural tiene contactos con los distintos elementos de los 
que se compone la cultura, no se dedica a todos ellos con las mismas estrategias, 
pues cada campo tiene marcos de referencia propios con los cuales se tiene que 
trabajar. Las artes tienen su lugar específico. La creatividad y la exploración, que son 
sus puntos de origen, ocupan un lugar significativo en la gestión; sus productos se 
insertan rápidamente en el mercado o las instituciones; y es uno de los factores que 
acercan a la economía y a la cultura desde tiempo atrás, por el mercado cultural y el 
fomento al consumo. 
Es en la diversidad cultural que la gestión debe trabajar previa observación, enfrentar 
a las distintas realidades que se presentan, no sólo en sus procesos sino también en 
el campo de la política y en la intervención social. 
El gestor cultural se involucra con su entorno, es un mediador con fundamentos, 
instrumentos y destrezas y, según Winston Licona, asume, difunde, trabaja con cadenas 
de valor y acciones con el propósito de contribuir a desatar procesos de sinergias y 
transformaciones con y en los grupos sociales en busca de una mejor calidad de vida. 
Es por ello que debe desarrollar una visión amplia, capaz de experimentar y adaptar 
porque el escenario en el que transita es un ente vivo, de incertidumbre, turbulencia 
y complejidad. 
Según Licona, los componentes de la Gestión Cultural tienen que ver con: a) La 
conceptualización que analiza y explica la cultura desde diversos puntos de vista, 
tales como el filosófico, el antropológico, el sociológico, el económico y el político; 
b)Los fundamentos que la contextualizan, es decir, los discursos operantes de las 
políticas culturales y los entornos en que se aplican; y c) Las metodologías, los 
instrumentos y destrezas que le proporcionan la gerencia a través de la planificación 
estratégica, la formulación y ejecución de proyectos socio-culturales, el mercadeo, la 
dirección, seguimiento y evaluación de la intervención en los ámbitos, público, privado 
y asociativo, para finalmente poder valorar los resultados, los beneficios sociales, 
económicos y culturales. 
Los gestores culturales, como agentes que contribuyen al desarrollo del entramado 
social, requieren apoyarse en la creación de los procesos de socialización. Su vínculo 
con la comunidad les hace tener una idea más exacta sobre sus necesidades y 
propuestas, independientemente de las tareas que realicen las instituciones, ya que 
son especialistas en el campo de la cultura, lo cual significa que han construido "su 
sentido de identidad ... (que) ... es la característica distintiva del modo en el cual un 
sistema individual construye la diferenciación del sentido de sí mismo" (Maass, 2006: 
40). Asimismo, han incrementado su capital cultural a lo largo de su vida, lo que les 
permite conocer mejor a los agentes que participan en la cultura. El desarrollo de 
sus capacidades de comunicación es esencial para entablar diálogos y estimular la 
participación; ser capaces de trabajar en equipo y saber negociar, de tal modo que 
puedan conectar a los actores que intervienen en los procesos culturales. 
Conocer y comprender las herramientas de las que se vale la gestión cultural muestra 
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un claro panorama en el que tanto los artistas como los dedicados a otro quehacer de 
la cultura, pueden precisar con una mayor seguridad el cumplimiento de los objetivos, 
ya sea que se inicien en esta disciplina o contraten a alguien que lo haga por ellos. 
No existen modelos para lograr el éxito, se requiere de un equipo de trabajo de 
distintas disciplinas para mantener una visión global, lo que determina ampliar los 
conocimientos de las diversas áreas que forman parte del proceso de gestión y diseño 
de las exposiciones, entre las que tenemos a la obra misma, el creador, el curador, 
los espacios expositivo y otros agentes culturales, relaciones que los artistas deben 
procurar porque les proporcionan una mirada distinta y objetiva sobre lo que pueden 
hacer con sus productos. Los "hallazgos artísticos" surgen de un trabajo sostenido 
y del ejercicio de la creatividad, pero luego tienen dificultades para encontrarse con 
los equipamientos capaces de receptarlos y disponerlos para los destinatarios o 
ciudadanos" (Marchiaro, en Bobbio, 2007: 23); ya no hay cabida para el artista en 
solitario que produce y espera ser descubierto, si tiene a la mano las herramientas 
que le posibilitan y facilitan movilizarse dentro de un ambiente ya de por sí difícil y 
cambiante. 
Hace unas cuantas décadas que las consultorías y departamentos de marketing forman 
parte permanente o eventual tanto de los museos como de las instituciones culturales, 
lo que provoca que el arte se encuentre en contacto con un mercado en apariencia 
ajeno a la cultura. El hecho de que se expandan las posibilidades de venta y que los 
intérpretes o artistas puedan vivir de su trabajo, los coloca en un puesto singular 
dentro de la economía. El arte como negocio nos lleva a pensar en los mercados 
del arte que han estado presentes históricamente: desde los marchantes, haciendo 
venta y promoción directa, hasta las casas de subasta, las galerías, los agentes y 
representantes, los museos, ferias y bienales. 
Cada artista o productor debe estar al tanto de lo que sucede en las empresas 
culturales y artísticas, pensar cuál es el camino que quiere seguir desde que tiene el 
producto en sus manos hasta que se encuentra exhibido en algún espacio, difundido, 
comprado, vendido, ofertado, presentado como proyecto. 
Es necesario hacer un paréntesis para hablar sobre los proyectos artísticos. Digamos, 
pues, generalmente existen formatos o planillas para ser llenados, el artista se 
enfrenta a estas formas rígidas en las cuales colocar su trabajo y le faltan herramientas 
adecuadas para hacerlo, desde el planteamiento de los objetivos hasta los indicadores 
que medirán el cumplimiento con lo pactado. 
Esta situación está íntimamente relacionada con la gestión cultural, cuya tarea es 
facilitar estos procesos, indicar los pasos; tomar en cuenta los aspectos legales de 
comercialización de las obras, tales como: los derechos de autor, los de reproducción, 
los exclusivos, promocionales, sobre obra por encargo, el manejo de contratos, el 
establecimiento de la compra-venta, los certificados de autenticidad y en general todos 
los documentos legales para los negocios del arte. 
La gestión también involucra la obtención de financiamiento de los proyectos artísticos, 
que no sólo comprende la creación de las piezas, sino también el pago a las personas 
involucradas para llevarlo a cabo. Del sector público y privado se pueden obtener becas, 
inversiones, co-inversiones y residencias, que tienen como requisito organización y 
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planificación. En algunos casos, los colectivos de artistas manejan la autogestión que 
complementa o sustituye la falta de financiamiento de espacios oficiales o empresas 
comerciales, por lo que buscan otras alternativas como la coproducción, el patrocinio, 
subsidios gubernamentales, recuperación de fondos a través de taquilla, obtención de 
premios, canjes o auspicios; son conscientes de los mecanismos de legitimación que 
tiene cada interlocutor y cómo es que debe manejarse con cada uno, cómo establecer 
los intercambios claros y que puedan cumplirse, qué es lo que se les pide a cambio de 
lo que están obteniendo. 

2.2 Los proyectos artísticos. Su situación y crecimiento 

Cuando se tiene diversidad de ideas lo recomendable es que se evalúen las posibilidades, 
alternativas y dificultades con las que podemos enfrentarnos para su realización; partir 
del caos para seleccionar, purificar e identificar lo que nos interesa y poner en acción 
el objetivo al que queremos llegar. Alcanzar el orden requiere de claridad, tanto para 
empezar como para explicar a otros cuáles son nuestras intenciones, es de ahí que 
surgen las modificaciones y permiten replantear las metas que alcanzaremos; verificar 
los recursos con los que contamos, tanto humanos como financieros; el tiempo de 
realización y la prioridad de las acciones. 
Es conveniente que vayamos de lo general a lo particular para una mejor concepción de 
los proyectos, empezando por el contexto de las políticas culturales, a la vez públicas, 
que conllevan normas que orientan a los diversos actores e instituciones involucradas 
en el proceso de desarrollo cultural. 
A partir de dichas políticas se generan los planes, que son la suma de programas que 
buscan objetivos comunes, ordenan los objetivos generales y los disgregan en objetivos 
específicos que van a constituir a su vez los objetivos generales de los programas. Se 
trata de una estrategia que comprende todo lo que se tiene planeado hacer durante un 
periodo determinado de tiempo, como por ejemplo el Plan Nacional de Cultura. 
Los planes y las acciones, ya sean gubernamentales o institucionales, se ven influidos 
por las directrices políticas y es entonces cuando ciertas manifestaciones culturales 
reciben beneficios para su desarrollo; otras veces, como lo es en México, las políticas 
estatales también destacan el desarrollo y plenitud de ciertas organizaciones, grupos o 
colectivos porque coinciden con la idea de cultura que se tiene en ese momento. Es por 
esta razón que los artistas deben estar atentos a las orientaciones políticas y ejercer 
cierta presión para que no todo esté predeterminado desde las políticas oficiales y esto 
dé lugar a que se monopolicen los apoyos, sobre todo en materia financiera, de espacios 
y de difusión. La participación de los artistas en los grupos culturales y de opinión son 
fuentes de información primaria para identificar las necesidades inmediatas del medio 
artístico, así como su relación con los gestores culturales y las instituciones con poder 
de decisión, como la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y su inserción en 
las redes culturales que no han sido atendidas y en ocasiones detenidas por la falta de 
cooperación de los propios agentes culturales. 
Dentro de los gobiernos o instituciones, los planes de desarrollo cultural o actividades 
artísticas determinan los programas, los cuales contemplan los objetivos propuestos 
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tomando en cuenta su alcance e impacto. Los planes dan estructura y sentido 
políticas culturales concretas a través de líneas estratégicas; constituyen un conjunto 
de proyectos que persiguen los mismos objetivos, establecen prioridades de la 
intervención, identifican y ordenan los proyectos, definen el marco institucional y 
permiten la asignación de los recursos a utilizar. 
Aquí observamos más especificidad, se ubican los proyectos y se les asignan los 
implementos para su realización. En los planes de cultura, una de las vertientes es la 
de las artes y dentro de ésta, cada una de sus disciplinas. Los proyectos representan un 
recurso a través del cual se identifican sus diferencias, sus necesidades, sus espacios 
y su público o receptores. Por ejemplo, en el caso mexicano los festivales culturales 
están diseñados a partir de los programas estatales de cultura. 
Tanto a nivel nacional como internacional existe este tipo de planificación, lo que 
determina cuáles son las direcciones a seguir en cuanto a la cultura, se distribuyen 
para apoyar o conmemorar a ciertos autores o intérpretes, difundir cierto patrimonio y 
vincularlo con el turismo, recuperar espacios e integrar a la comunidad, reconocer el 
desarrollo cultural de cierto lugar, vincular los productos culturales con los programas 
educativos vigentes, entre otras asuntos. 
Es cierto que se puede desarrollar una actividad cultural sin un proyecto formal previo, 
pero esto equivale a aventurarse y trae de la mano la posibilidad de que no se logre, de 
que no se haga con el presupuesto designado o en el tiempo requerido o que no tenga 
audiencia. Es decir: contar con un proyecto es fundamental. 
El diseño de un proyecto lleva tiempo, requiere de herramientas y tiene un método a 
seguir. La mayor experiencia no puede sustituir del todo a un proyecto. No es fortuito 
que hoy en día existan proyectos alternativos y equipos profesionales dedicados a 
garantizar la calidad de los proyectos y facilitar el proceso de diseño e implementación. 
Para Roselló hay tres criterios básicos para trabajar por proyectos: 
Primero, asumir que se debe trabajar por proyectos considerándolos una herramienta 
útil para llevar a buen fin lo que se planea, que es un documento que desde el exterior 
será evaluado para su aprobación, financiamiento o difusión, que no sólo sirve para 
esa etapa sino que se seguirá consultando en el camino y que para el interior será muy 
extenso y detallado mientras que para el exterior es más breve y específico. 
Segundo, que no existe un esquema único que sirva para todos los proyectos y que si 
los hay se deben considerar una guía de ayuda, ya que cada proyecto tiene sus propias 
características, tales como el tema, la disciplina, la amplitud, la novedad, etc. 
Tercero, que el orden en el que se ejecutan las fases del proyecto no necesariamente 
fue en el que se redactó, a veces se empieza programando los recursos, después el 
equipo de trabajo, se regresa en el contenido, pero al final es una estructura cuyos 
componentes sostienen un diálogo, se acompañan y hasta se contradicen, pero 
finalmente se complementan. (Rose lió, 2006: 5) 
Para contextualizar los proyectos debemos entender los conceptos más empleados en 
el sector cultural. Un plan que es "el conjunto de grandes líneas directrices que orientan 
una voluntad de intervención. Se plantea a nivel general, de amplia base conceptual, 
filosófica o política. Un plan suele trazarse a mediano o largo plazo y acostumbraa 
abarcar un amplio conjunto de temas o aspectos incluidos en él". (Roselló, 2006: 
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6) Como los planes estatales de cultura en México, en los que a partir de intereses 
nacionales y estatales se planifica grosso modo lo que se hará en un periodo de varios 
años. 
Un programa es la concreción del plan, reúne las líneas directrices y las aplica aun 
aspecto concreto, por sectores, por edades, por funciones, por espacios, etc. 
El proyecto, que es la línea más operativa, desarrolla los programas y los materializa 
en acciones concretas; es decir, es la unidad mínima de actuación y se delimita en 
actividades o acciones. "Definir un proyecto consiste en trasladar un programa a 
unos espacios acotando los recursos disponibles". (fono, 2007: 36) Los proyectos 
materializan las líneas programáticas en acciones, actividades o tareas, lo cual involucra 
el análisis del entorno, la planificación, implementación, ejecución y evaluación de las 
ideas. 
El siguiente gráfico sintetiza las ideas expuestas anteriormente. 

ORDEN PLAN-PROGRAMA-PROYECTO 

El origen de cualquier proyecto es una idea o concepto, del cual van a surgir actividades 
concretas, correlacionadas y compaginadas entre sí, que se hacen para dar forma a 
productos o servicios, por ejemplo una serie de esculturas o una puesta en escena. 
Para poder llegar al punto de la ejecución se involucran en el proceso los recursos 
humanos, técnicos y financieros. Evidentemente, los resultados pueden variar, con 
mayor razón porque en esta situación se combinan la subjetividad y la objetividad. 
Para concretar el proyecto se requiere de un proceso de reflexión y de relacionar 
permanentemente la teoría y la práctica, de prevenir y anticipar el resultado, de 
negociar, cogestionar y trabajar en equipo. Tiene una dimensión temporal, ciertas 
exigencias y esencialmente el proceso creativo, que es de donde parte la visión de lo 
que se quiere lograr empleando medios instrumentales. 
Se pueden identificar, de manera general, cuatro partes en el ciclo de un proyecto 
NVAA, 2009: 17): 
1. Diseño y formulación. Cuando se desarrolla y redacta un proyecto se deben tomar 
en cuenta dos aspectos: el diseño, que va desde observar, comprender hasta describir 



tesis-sandraf.indd   65 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
sus características, objetivos y definiciones; y la formulación del proyecto, en la que se 
definen claramente los contenidos apoyados en una estructura o esquema. 
2. Gestión de recursos. Esta parte es crucial pues de su realización depende el éxito de 
la planeación hecha; aquí se incluyen los recursos financieros, humanos y materiales. 
3. Producción/Ejecución. Es aquí donde se pone en práctica lo planeado, el cómo y 
dónde. Para que esto sea correcto, nos debemos enfocar en los objetivos y metas 
planteadas, considerando que el proyecto es un documento de consulta permanente. 
Es en esta fase que se produce el proyecto. 
4. Evaluación. Es un factor esencial, pero poco empleado. Se puede realizar en 
cualquiera de las otras fases del proyecto; aquí se identifica la pertinencia de los 
objetivos y aspectos centrales. Sirve para monitorear el cumplimiento de las metas y 
de manera general el proyecto. 
Para mostrar la articulación de loe elementos mencionados se presenta este gráfico. 

/ 

4. EVALUACiÓN 

1. DISEÑO Y 
FORMULACIÓN 

3. PRODUCCiÓN 

CICLO DE UN PROYECTO 

( 2. GESTiÓN DE 
RECURSOS 

En el caso de estar asociados como organización o colectivo, los proyectos proceden 
de la siguiente manera: 63 
• Como forma de organización y gestión interna de las organizaciones. 
• Como un instrumento necesario para las relaciones con otros. 
• En la implementación y el desarrollo de la política de las organizaciones. 
• En la cogestión entre diferentes actores culturales que requieren formalizar su acción 

para comunicarse. 
• Como una estructura de proyectos en la cooperación internacional. 
• Como metodología de trabajo en red, ya que un proyecto actúa como contenido para 

el enlace y la interactividad. 
• En la concreción del trabajo creativo, la producción artística y otros. 
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Existen usualmente dos puntos de partida para empezar a elaborar un proyecto 
cultural. Por un lado están los que surgen del proceso creativo de un artista o colectivo, 
que está determinado por sus códigos personales, su formación o trayectoria artística; 
cada creador está estrechamente vinculado con el mundo en el que vive y dadas las 
circunstancias, este proceso lo hace concebir un proyecto de carácter único. El otro 
punto es el de los proyectos de organizaciones o instituciones, cuya tarea es la de 
promover y apoyar el desarrollo cultural y social de acuerdo a su misión o finalidad, lo 
que conlleva apoyar de diversas maneras el trabajo de los creadores, por lo que los 
proyectos se originan como soluciones a las necesidades de la organización. 
Esta forma de trabajar para la dinamización de la cultura sirve en cualquier ámbito de 
la vida cotidiana, cuando es algo pequeño y dominamos la situación lo hacemos casi 
automáticamente, en tanto que cuando es un proyecto mayor y hay que involucrar a 
otros, se es más previsivo y se actúa con más reservas. 
Plantear los proyectos con un formato y contenidos adecuados por escrito tiene una 
doble finalidad: la primera es que cualquier acción cultural necesita una conveniente 
planificación para tener mayores posibilidades de éxito, ya que se cometen menos 
errores y se logra un avance significativo; la segunda es que este documento 
se convierte en un medio de comunicación para que otros evalúen la claridad y 
coherenciade cada uno de los aspectos de la iniciativa. 
Diseñar un proyecto aporta diversos beneficios, entre éstos, el optimizar los recursos 
para conseguir máximos resultados, lo que en la cultura es muy frecuente. En efecto, se 
exigen buenos resultados con los mínimos recursos. Si contamos con una planificación, 
ésta nos permite tener más ventajas y aprovechar mejor los recursos para cumplir con 
los objetivos. Asimismo, se rompen esquemas de planificación ineficientes, superando 
de manera definitiva la resistencia al cambio. El uso de las herramientas de la gestión 
genera una renovación en el sistema de trabajo y produce un útil proceso de reflexión 
y generación de ideas, pues auncuando un proyecto esté funcionando, siempre es 
conveniente evaluarlo y actualizarlo, la rutina sólo produce limitaciones. Incluso se 
puede aprender o practicar el llegar a acuerdos a través de la confrontación o la 
incertidumbre. En suma, incluso cuando se tenga mucha experienciaen alguno de los 
aspectos señalados, es conveniente compartir puntos de vista, confrontar criterios y 
llegar a consensos. 
El diseño de un proyecto orienta nuestras acciones y conlleva la costumbre de dar 
seguimiento y llevar el control para comprobar la eficiencia de su desarrollo y disponer 
de un documento escrito para presentarlo en cuanto haya ocasión, de tal forma que su 
contenido sea persuasivo y por lo tanto aprobado. Este es un documento de consulta, 
ya sea para nosotros mismos, para el equipo de trabajo, los patrocinadores o las 
instituciones u organizaciones que hayan colaborado. Así, se facilita la intervención 
de todo el equipo, ya que cada uno tiene conocimiento de sus funciones y asume la 
responsabilidad que le corresponde. 
Otro beneficio de contar con un proyecto es el estímulo y la cohesión de profesionales 
en la materia. A los nuevos miembros del equipo de trabajo se les puede incorporar 
muy fácilmente, ya que se les muestra un trabajo lógico y ordenado, con previsiones 
y prioridades. El trabajo ordenado y eficiente fomenta la cooperación de personas e 
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instituciones, lo que resulta más productivo, de la misma manera que se ofrece una 
imagen de seriedad que tiene mayor poder de convencimiento. 
Cada vez son más las oportunidades que se presentan para realizar proyectos 
culturales y en especial artísticos, las instituciones nacionales e internacionales ofrecen 
convocatorias de apoyo al desarrollo de los creadores e intérpretes, son oportunidades 
para favorecer el proyecto. 

2.2.1 Las convocatorias, becas, concursos y financiamientos 

La cultura y las artes han requerido de financiamiento de diversos agentes, ya que 
por sí mismas no tienen la posibilidad de generar los recursos suficientes para la 
producción: "tal financiamiento responde a un proceso complejo de relaciones y 
cruzamientos en materia de precios, subsidios, partidas presupuestarias, exenciones 
fiscales, tributos impositivos, recursos específicos, transferencias financieras, aportes 
de fondos especiales, de fundaciones, iniciativas y acciones de mecenazgo, además 
de aportes institucionales e internacionales" (Harvey, 2003: 40) con lo cual podemos 
percibir que existen recursos disponibles para dichas disciplinas, dado lo cual se 
estructuran los formatos para asignarlos. 
Las convocatorias son la forma tradicional de ofrecer financiamiento, apoyo parcial o 
total de proyectos u asignar premios, en ellas se describe la institución u organización 
que hace el llamado, a quiénes va dirigida, la fecha de apertura, los requisitos de 
presentación del proyecto o trabajo realizado, entre los cuales se encuentran los 
formatos, materiales, técnicas; la fecha límite de entrega o cierre de convocatoria y 
las reglas que tiene el comité organizador, el jurado y los premios o cantidades que 
se entregarán en caso de resultar ganador alguno de los participantes. Esto se hace 
público a través de diversos medios y con anticipación suficiente para que aquellos 
que deseen inscribirse tengan tiempo de preparar su material, llenar las solicitudes 
y formularios, además de reunir los documentos necesarios. Cada convocatoria es 
distinta, el orden de sus elementos, la cantidad de información, el tiempo para entregas 
y demás elementos son determinados por cada institución según sus intereses, 
prestigio y necesidades de la organización. 
En el mundo se perfilan dos grandes líneas generales de modelos de financiamiento 
para la cultura, el primero se refiere a la creación de fondos específicos para financiar 
cierta actividad cultural y el segundo comprende fondos para financiar globalmente 
todas o casi todas las actividades culturales y artísticas de un país. A nivel internacional, 
unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se creó el Consejo 
Nacional de las Artes, que era un moderno modelo de financiamiento; cada país 
adoptó según sus necesidades este modelo. En Argentina se creó el Fondo Nacional 
de las artes en 1958, que dispuso modalidades reglamentarias diferentes para el 
financiamiento de las artes. En México se crea el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes en 1988. 
Es a través de los años que surgen fondos y establecimientos especializados de 
financiamiento de la cultura y las artes, con especificaciones y modalidades propias 
de cada país. En México el Estado asigna recursos a la educación y al fomento y 

65 
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promoción de la cultura. Para 2011 éstos fueron de 12 mil 059 millones 916 mil 239 
pesosde acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, los cuales se asignan a 
la Secretaría de Educación Pública, y se ejercen a través del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes. Cada entidad federativa y el Gobierno de la Ciudad de México 
asignan sus propios presupuestos, a los que se añaden los de la Federación. Además 
de los fondos mencionados existen otros agentes tales como los gobiernos estatales 
y municipales, las aportaciones de asociaciones filantrópicas y de la sociedad civil. 
Dentro de las modalidades de financiamiento están las becas, que son ayudas 
financieras, que provienen de fondos públicos o privados, las cuales se conceden 
a estudiantes, investigadores o productores para llevar a cabo sus estudios, 
investigaciones o producción durante un periodo determinado. 
Existen diversas vías para la distribución de los recursos. Según los datos que presentó 
en 2011 el CONACULTA a través de su sitio en internet (www.e-culturamexico.gob. 
mx), tenemos lassiguientes convocatorias de nivel nacional: 

• Catálogo de Estímulos a la Creación 
Más de 600 convocatorias de premios y apoyos a proyectos artísticos y 
culturales que se ofrecen en México (enlace al Sistema de Información Cultural). 
• Premio Nacional de Ciencias y Artes 
Reconocimiento asignado por el Gobierno de la República a los mexicanos que 
han contribuido al enriquecimiento del acervo cultural del país, al progreso de 
la ciencia, de la tecnología, del arte o de la filosofía. 
• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
Institución orientada a estimular la creación artística y cultural a través del 
financiamiento a proyectos de calidad. 
• Premios INAH 
Reconocimientos a los mejores trabajos de investigación y tesis en nueve 
ramas de la antropología y la historia. 
• Premios Bellas Artes de Literatura 
Concursos literarios coordinados por ellNBA y diversas instituciones culturales 
de los estados. 
• Instituto Mexicano de Cinematografía 
Apoyos, programas, concursos y convocatorias de cine. 
• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
Programa de estímulos a proyectos de cultura popular e indígena que desde 
1989 opera el CNCA conjuntamente con los gobiernos de los estados. 
• Premios de la Dirección General de Publicaciones 
Dirigidos a proyectos relacionados con la creación literaria para niños y jóvenes 
y con el diseño y la promoción de la lectura. 
• Premios de Literatura Tierra Adentro 
Convocatorias para escritores jóvenes en los diversos géneros literarios y a 
editores de revistas de arte y cultura. 
• Sistema Nacional de Fomento Musical 
Concursos de composición y arreglo musical para grupos corales, bandas y 
orquestas. 
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• Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de los Estados 
Fondos integrados por los gobiernos de las Estados y el CONACULTA para 
el desarrollo de proyectos de creadores, ejecutantes, grupos artísticos y 
promotores del patrimonio cultural. 
• Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 
Artísticos (FOREMOBA 2009) 
Apoyos financieros, asesorías y dictámenes técnicos para la restauración y 
conservación de bienes inmuebles y artísticos de propiedad federal. 

Además se incluye otra categoría llamada sitios de interés, en la que se encuentran las 
becas, programas, premios y financiamientos convocados por instituciones culturales 
de América, Asia y Europa. 
En América Latina encontramos en 2011 : 

• Convocatoria CIUDOC para la producción de documentales sobre ciudades en 
América Latina 
Dirigida a todas las personas, principalmente a jóvenes y organizaciones de 
América Latina que estén interesadas y comprometidas con divulgar y dar a 
conocer problemas, retos y propuestas sobre nuestras ciudades contemporáneas. 
Está dotada de cinco apoyos de 4 mil euros cada uno. 
• Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 
Dotado de cien mil dólares, reconoce la trayectoria y la trascendencia de la obra 
de un autor. 
• Premio Casa de las Américas 
Pueden concursar obras inéditas en los géneros de poesía, cuento y ensayo de 
tema histórico social. 
• Premios Juan Rulfo (Novela Corta, Cuento y fotografía) 
Convocados por Radio Francia Internacional, Instituto Cervantes, Casa de América 
Latina, Instituto de México en París/CONACULTA y la Unión Latina. 
• Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 
Dotado con $200,000 y la edición del libro por el Fondo de Cultura Económica. 
• Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente Contra el 
silencio todas las voces 
Tiene el propósito de difundir una muestra representativa de la obra de los 
videoastas independientes hispanoamericanos. 
• Festival Internacional de Cortometrajes "La Noche de los Cortos" 
Ventana y una ocasión para que los jóvenes cineastas puedan mostrar sus 67 
trabajos y conozcan a otras personas relacionadas con el mundo del cine -y 
del cortometraje en especial-facilitando el intercambio de ideas en un ambiente 
distinto e informal. 
En los Estados Unidos: 
• Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS) 
Entendimiento bilateral a través del intercambio educativo. Administra los 
programas de becas Fulbright-García Robles. 
• Becas del Programa para Artes Audiovisuales de Nueva York (National Video 
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Resources) 
Entre sus principales objetivos se encuentra la creación de nuevos públicos para 
el cine y el video independientes. 
• Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) 
Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford 
• Ford Foundation Media, Arts and Culture 
Fortalece programas relacionados con sistemas de información y el desarrollo del 
arte y la cultura en beneficio de la sociedad. 
• Programa de Residencia Rockefeller/LACS 2005-2006 
• Centro de Estudios de América Latina y El Caribe 
Fomenta estudios de prosgrado en torno a la problemática socioeconómica de los 
países de América Latina. 
• Rockefeller Foundation. The programs of creativity and culture 
Programas de apoyo a la creación y la cultura de la Fundación Rockefeller. 
• TheFulbright Program 
Promueve el entendimiento entre Estados Unidos y otras naciones a través del 
intercambio de personas, conocimientos y habilidades. 
• ThePollock-KrasnerFoundation 
Asigna financiamientos durante un año a proyectos de artistas visuales. 
• Lee Krasner Awards 
Premio Lee Krasner 
Asigna becas de 30 mil dólares anuales, durante tres años, a artistas de 70 años 
en adelante. 

En Europa: 
• Becas de posgrado SantandarAbbey para latinoamericanos y españoles 
Abbey, parte del Grupo Santander ofrece becas de postgrado para la realización 
de Master en la Oxford Brokes University. Se entregarán anualmente 6 becas de 
5,000 libras y 2 de 3,000 libras. 
• Becas de la Fundación Carolina 
Promueven las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa 
y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales 
o geográficos 
• Becas MAE de la AECID 
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación-Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo para ciudadanos extranjeros y 
españoles de estudio en España y en el exterior 
• Coimbra Group Scholarship Programmes for Latin America 
Programa de Becas del Grupo Coimbra para América Latina 
• Consorcio Britmex 
Apoya estudios de posgrado de un año en Inglaterra en las áreas de Ciencias 
Sociales, Ciencias Políticas, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Ingeniería, 
Periodismo y Sistemas, entre otras. 
• Fundación Universitaria Iberoamerciana (FUNIBER) 
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Proyecto que se enmarca dentro del mundo universitario y de la formación con 
un planteamiento que va más allá de las fronteras nacionales para convertirse en 
una experiencia conjunta entre España y América Latina 
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 
Con sede en Madrid, difunde concursos internacionales de diversas disciplinas 
artísticas. 
• Premios de la Casa de América 
Promueve convocatorias internacionales en las áreas de educación, literatura, 
ciencias sociales y tecnología y artes escénicas, entre otras 
• Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
Fomenta prácticas profesionales en todos los ámbitos relacionados con la ciencia, 
la investigación, la lengua y la enseñanza 

En Asia: 
• Página del Consejo de Becas de China, organismo sin fines de lucro que apoya 
a estudiantes chinos y a extranjeros que desean estudiar en China 
• Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno del Japón 
Promueve estancias técnicas de alto nivel en el país oriental en las áreas de 
salud, computación, diseño industrial, administración, ingeniería, robótica, ciencia 
en materiales, biotecnología y energía renovable, entre otras. 
• Fundación Japón 
Contribuye a la cultura mundial a través de la implementación eficiente y 
comprensiva de actividades de intercambio cultural internacional. 
• The Matsumae International Foundation 
• Fundación Internacional Matsumae 
Apoya estudios de posdoctorado con duración de tres a seis meses en Japón 

De Organismos Internacionales: 
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Entre 
sus funciones está el fomento de la cooperación cultural y científica de España 
con los países en vías de desarrollo 
• Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura (FIPC) 
Ayuda a los creadores y empresarios culturales a hallar un complemento de 
financiamiento para sus proyectos 
• Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) 
Información general sobre becas de perfeccionamiento y subsidios para viajes y 69 
estudios asignadas por la UNESCO 
• Institute of International Education (IIE) 
Instituto de Educación Internacional 
Fomenta el intercambio profesional y académico entre los Estados Unidos y otros 
países 
• Programa de Becas para Artistas UNESCO-Aschberg Fonca 
Fomenta la promoción profesional de jóvenes artistas, brindándoles oportunidades 
de formación permanente en instituciones especializadas 
• Programa de Becas para Latinoamericanos en la Unión Europea (Programa 
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Alban) 
Cubre estudios para posgraduados y formación especializada para profesionales 
latinoamericanos, futuros cuadros directivos, en instituciones o centros de la 
Unión Europea 
• Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) 
Fortalece la cooperación interuniversitaria y fomenta el desarrollo de la dimensión 
iberoamericana de la enseñanza superior 

Esta no es toda la información existente, existe otra fuente confiable de las becas, 
apoyos y financiamiento de la cultura y las artes que es la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, año con año distribuye un CD con los datos pertinentes además de su 
página web, así como la UNESCO y los Planes y programas internacionales, tales como 
la Cooperación Cultural Europea. 
Como podemos observar la oferta es amplia, sin embargo no todos los que están 
trabajando en la cultura y el arte están informados acerca de esta situación; se tiene 
la idea de que es complejo llenar los documentos que cada una de las organizaciones 
solicita, sin embargo las instrucciones son claras y precisas y los requisitos son 
similares. Esto muestra las estrategias que tanto el gobierno como la iniciativa privada 
y las organizaciones no gubernamentales, emplean para distribuir los recursos y 
alcanzar metas palpables, no sólo para cumplir con los resultados de sus propuestas 
sino también para activar la participación de los actores. 
Según Harvey dentro de los distintos mecanismos de financiamiento, reintegrable o 
no reintegrable, clásicos o tradicionales, existen diversas categorías: los programas 
de subvenciones, para facilitar recursos en efectivo o en especie; los regímenes de 
otorgamiento de premios nacionales y especiales, con gran aporte a los beneficiarios; 
los sistemas de pensiones vitalicias, asignados por distinciones máximas en cada 
especialidad; las distinciones y condecoraciones al mérito cultural, que pueden ser no 
económicas sólo de prestigio; y los sistemas específicos de préstamo cultural, que son 
innovaciones al reconocimiento de la cultura en el ámbito de la economía. 
"El financiamiento y la instrumentación de programas de apoyo a las actividades 
culturales y artísticas, en especial de las llevadas a cabo sin fines de lucro, mediante 
la adjudicación de subvenciones no reintegrables, constituye una de las prácticas 
más utilizadas por la política cultural gubernamental y por los organismos oficiales y 
fundaciones en el mundo."(Harvey, 2003: 492) Lo cual nos indica las posturas de la 
política de financiamiento de la cultura, que generalmente se dedican a solucionar total 
o parcialmente alguna necesidad, alentar la producción y reconocer la participación de 
la sociedad civil; la subvención es considerada como un mecanismo estratégico y que 
ha sufrido modificaciones a través del tiempo. 
Por otro lado las organizaciones no gubernamentales apoyan de manera decisiva a la 
cultura y las artes, se distribuyen recursos con normas claras y se resuelve asignarlos 
con base en criterios diversos, la modalidad de apoyo a proyectos específicos, es parte 
de la práctica de las subvenciones. 
Actualmente las instituciones han decidido dejar de asignar apoyos a fondo perdido 
(aquellos que no piden retribución), el financiamiento ya no es total, se requiere que 
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exista un aval que respalde los proyectos, de tal forma que exista una garantía de la 
calidad y compromiso del solicitante, dicho aval debe ser una institución pública o 
privada, de tal forma que la responsabilidad sea compartida. 
Todo tipo de financiamiento o apoyo con recursos lleva por añadidura una 
contraprestación, a la cual se debe prestar una atención acuciosa, tanto en los 
objetivos como en los medios, derechos, deberes y obligaciones recíprocos, asimismo 
en los criterios de la actividad, la evaluación y la rendición de cuentas, ya que si se 
descuida el control de los recursos y el tiempo se puede perder el financiamiento 
y una gran posibilidad de no volver a recibirlos. Por tanto "debe reducirse el riesgo 
de desviaciones en el cumplimiento de los fines del proyecto objeto del beneficio de 
una subvención, mediante el control del movimiento de fondos y la exigencia de la 
rendición de cuentas en tiempo y forma." (Harvey, 2003: 505) Ya que los recursos no 
abundan en la cultura, lo que existe ha de ser empleado adecuadamente para poder 
planificar lo que se hará en el futuro. 

2.3 La administración. Herramienta de fácil empleo. 

Conforme la American Management Association la administración es la actividad 
por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la 
cooperación de otros. Dentro de sus características se encuentran la universalidad, 
es decir, se puede aplicar en cualquier ámbito; el valor instrumental, como medio 
práctico para lograr resultados; la unidad temporal, porque temporalmente sus 
partes existen simultáneamente; la amplitud de ejercicio, por su aplicación en 
todos los sistemas; la interdisciplinareidad, porque se apoya en otras disciplinas y 
la flexibilidad porque se puede adaptar según el ámbito donde se aplique. 
Según Henri Fayol existen catorce principios de administración, flexibles y 
susceptibles de adaptarse alas distintas necesidades de las organizaciones. 
1. División del trabajo, se refiere a la especialización de tareas, una organización 

que permita la especialización, para que se produzca más con el mismo 
esfuerzo. 

2. Autoridad y responsabilidad, no puede haber autoridad sin responsabilidad, la 
responsabilidad es el contrapeso indispensable de la autoridad. 

3. Disciplina, se refiere a la obediencia y a la presencia de respeto de acuerdo a 
las normas establecidas en la empresa. 

4. Unidad de mando, un colaborador no debe recibir órdenes de más de un 71 
superior, pues se pueden suscitar conflictos. 

5. Unidad de dirección, se refiere a que debe haber un solo jefe y un solo programa 
para coordinar el conjunto de operaciones que persiguen un mismo fin. 

6. Subordinación del interés individual al general, debe ser más importante el 
interés de grupo que el interés personal, no se debe perder de vista el interés 
general en provecho de la empresa. 

7. Remuneración al personal, el trabajo del hombre debe ser pagado y este pago 
debe ser justo, según las jornadas de tiempo, tarifas por tarea o por trabajo 
a destajo. Reflexionó en cuanto a bonos, participaciones de utilidades, pago 
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de directores de nivel medio y superior, pago en especie, trabajo pro bienestar 
(higiene y seguridad) e incentivos no monetarios. 

8. Descentralización vs centralización, los jefes pueden delegar funciones en 
sus subordinados en la medida de lo posible, de acuerdo con la función, el 
subordinado y la carga de trabajo del supervisor y del inferior. 

9. Jerarquía, debe de haber una cadena de mando, niveles de comunicación y 
autoridad que deben de ser respetados, para evitar conflictos e ineficiencias. 

10. Orden, debe haber "un lugar para cada persona y cada persona en su lugar". 
11. Equidad, establece que todo superior debe ser justo, debe tener la voluntad 

de ser equitativo. 
12. Estabilidad del personal, es preciso que haya estabilidad en el personal para 

que se desarrolle el empleado. 
13. Iniciativa, es muy importante la creatividad para lograr el desarrollo de la 

organización. 
14. Espíritu de grupo o unión del personal, se debe crear un espíritu de grupo. 
La falta de aplicación de los principios anteriormente mencionados, no 
necesariamente al pie de la letra, provoca desestabilización en las organizaciones 
y aún más en los equipo de trabajo pequeños y que tienen una relación más 
personal que de colaboradores; por ejemplo un artista puede trabajar solo en 
la producción, pero no siempre lo puede hacer en la distribución y consumo del 
producto, por lo que el equipo que lo acompañe en dichas tareas debe tener plena 
conciencia del modo de trabajo profesional basado en una correcta administración 
para obtener resultados positivos. 
Aún cuando se mencionaron principios generales de la administración y estos 
se pueden aplicar a la cultura, ésta tiene en sus organizaciones aspectos 
diferentes, Martinell reflexiona sobre las organizaciones culturales y comenta que 
normalmente algunas son productoras de bienes o distribuidoras de servicios, 
pero no lo hacen con un estudio previo de quiénes los recibirán. Menciona que 
sus productos son difícilmente almacenables, pues existen enormes dificultades 
para ordenar y distribuir los productos o servicios temporalmente, la planificación 
funciona en lógicas diferentes. Por último, no se pueden hacer controles previos 
de calidad, el elemento subjetivo no permite posibilidades de racionalización en 
este sentido. 
La problemática general de las organizaciones se puede analizar de la siguiente 
manera: Los objetivos y estrategias difícilmente pueden cambiarse, se gerencia 
con poca o nula profesionalización, los sistemas de organización tienen obstáculos 
para incrementar la productividad y generalmente los costos son crecientes, las 
estructuras directivas suelen compartirse y existe una gran influencia del sector 
público. Todo sucede porque existen diversos intereses coludidos, porque existe 
poca, nula o una mala evaluación, porque es difícil medir la rentabilidad social 
puesto que la evaluación es cualitativa, no se tienen claros los objetivos y su 
relación con los indicadores, no hay planificación basada en la previsión o no se 
ha tomado en cuenta al público y su contexto. 
La administración es un proceso, Hitt describe cuatro actividades básicas para 
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realizarla, primero está la planificación que implica pensar con antelación las 
metas y acciones y que es guía para alcanzar los objetivos, en esta actividad 
el tiempo y las relaciones son factores fundamentales a estimar. También está 
el organizar, que ordena y distribuye el trabajo y los recursos de manera que se 
puedan alcanzar las metas; enseguida se encuentra la dirección o coordinación, 
que implica encauzar, influir y motivar a los involucrados para que realicen tareas 
esenciales y por último el control, que sirve para establecer los estándares de 
desempeño, medir los resultados y compararlos, así como tomar medidas 
correctivas, todas estas funciones están interrelacionadas. (Hitt, 2006: 10) La 
siguiente imagen muestra el orden de los elementos del proceso administrativo. 

ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Una de las habilidades que se deben desarrollar dentro de la administración es la de 
evaluar las capacidades de los demás y fomentar el desempeño eficaz de los individuos 
para determinar las necesidades de capacitación y asignar las responsabilidades 
correspondientes. Las personas también son recursos de las organizaciones que 
realizan un trabajo para mejorarlas. 
Todos los recursos son finitos, es por eso que hay un límite en su disponibilidad y 
se deben desarrollar las destrezas para su uso eficaz, es primordial conocer a los 
involucrados y relacionar sus capacidades con sus labores. Se trata de un trabajo de 
integración, ya que las actividades se encuentran fragmentadas y frecuentemente no 
ocurren de manera lógica y secuencial. 
Una de las constantes paradojas a las que se enfrenta la administración, actualmente, es 
mantener de forma simultánea la consistencia y la flexibilidad; se necesita coherencia 73 
en el trabajo en equipo, pero a su vez la flexibilidad, el cambio y la adaptación que son 
necesarios para sobrevivir. 
"La administración eficaz no es sólo cuestión de tener una amplia perspectiva global, ni 
del mero conocimiento de la situación local particular; sino prepararse para ser capaz 
de desarrollar ambas perspectivas."(Hitt, 2006: 21) El análisis de la situación debe ser 
desde el entorno y después hacia adentro, en el equipo de trabajo o la organización, 
de tal forma que se pueda ver más allá del desarrollo inmediato y tener conciencia de 
que la expansión y el crecimiento pueden ser posibles. 
Para realizar una buena administración es necesaria una actualización constante, para 
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identificar las oportunidades y aprovecharlas, en el caso de la cultura conocer el medio 
y cómo se encuentra el entorno socioeconómico facilita la toma de decisiones acerca 
de los recursos que se pueden obtener, el mejor equipo de trabajo con el que se puede 
colaborar. 
Cuando se tiene que llevar a cabo la administración se necesita desarrollar otras 
habilidades para ser eficaz en el proceso; habilidades técnicas, es decir, emplear 
conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para la realización de tareas 
específicas de acuerdo con la instrucción, experiencia y educación. Por ejemplo, en 
un proyecto cultural se requiere conocer la disciplina en la que se está involucrado, 
como una puesta en escena, no implica saber actuar sino conocer el lenguaje, los 
factores técnicos y recursos necesarios para que todo se lleve a cabo, sin lo cual no se 
puede planificar ni comprender a fondo el asunto, integrarse y resolver los problemas 
puntuales que vayan surgiendo. 
Incluir la habilidad humana, es decir, el criterio para trabajar con personas, ser 
empático, abierto a otras perspectivas y comprender esos puntos de vista. Las más de 
las veces el cambio es un factor difícil de manejaren la cultura, es un medio en el cual 
no se puede pretender trabajar siempre de la misma manera o ignorar las aportaciones 
que tienen todos los involucrados, y es en este último donde los temperamentos se 
hacen notar y es preciso estar muy atento a las nuevas ideas para poder tomarlas y 
convertirlas en procesos factibles y a la vez novedosos, llegar a consensos que nos 
permitan avanzar y evidenciar que el trabajo grupal facilita el avance. 
Las organizaciones ni el trabajo individual trabajan sobre la base de la improvisación, 
se puede planear con anticipación, se trata de un modelo teórico para la acción futura 
a dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuando, como y en qué secuencia. 
Para Robbins y Coulter (Robbins, 2005: 157), en la planeación también existe una 
jerarquía, existen tres niveles, la estratégica, la táctica y la operacional. Lo que veremos 
en la siguiente tabla. 

PLANEACIÓN CONTENIDO EXTENSiÓN DE TIEMPO AMPLITUD 

ESTRATÉGICA GENÉRICO, SINTÉTICO LARGO PLAZO MACRO ORIENTADO. ABORDA LA 
Y ABARCADOR ORGANIZACiÓN COMO UN TODO 

MENOS GENÉRICO ABORDA CADA UNIDAD DE LA 
TÁCTICA Y MAs DETALLADO MEDIANO PLAZO ORGANIZACiÓN POR SEPARADO 

MICRO ORIENTADO. 

OPERACIONAL DETALLADO, ESPECíFICO CORTO PLAZO ABORDA SÓLO CADA 
YANALITICO TAREA U OPERACiÓN 

La planeación tiene un resultado inmediato, todos los planes tienen como objetivos 
comunes la previsión, la programación y la coordinación de una secuencia lógica 
de eventos, que bien aplicados conducen al alcance de los objetivos. Un plan es un 
camino predeterminado de acción en un periodo específico de tiempo, para alcanzar los 
objetivos formulados, que da respuestas al qué, cómo, dónde y por quién, considerado 
como una brújula que orienta las acciones y es susceptible de tener modificaciones. A 
continuación el gráfico mostrará los distintos tipos de planes. 
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PLANES RELACIONADOS 
CON LOS MÉTODOS, 

DENOMINADOS 
PROCEDIMIENTOS 

PLANES RELACIONADOS 
CON EL TIEMPO, 
DENOMINADOS 
PROGRAMAS O 

PROGRAMACIONES 
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PLANES RELACIONADOS 
CON EL DINERO, 
DENOMINADOS 
PRESUPUESTOS 

PLANES RELACIONADOS 
CON EL COMPORTAMIENTO, 
DENOMINADOS NORMAS O 

REGLAMENTOS 

TIPOS DE PLANES 

Los procedimientos son los planes relacionados con los métodos de trabajo o 
ejecución; casi siempre son planes operacionales y se pueden representar por gráficos 
denominados flujogramas. 
Los presupuestos son los planes relacionados con el dinero, ya sea por medio de 
ingresos o de gastos, dentro de un periodo determinado de tiempo. Según sus 
dimensiones y efectos, los presupuestos se consideran planes estratégicos. 
Los programas o programaciones, son los planes relacionados con el tiempo, 
generalmente se basan en la correlación de dos variables: tiempo y actividades que 
deben ejecutarse. Los métodos de programación pueden variar considerablemente, 
y van desde programas simples (agenda) hasta programas complejos con 
técnicas matemáticas avanzadas o procesamiento de datos para correlacionar la 
interdependencia entre las variables. El programa más simple se llama cronograma y 
los más complejos son técnicas de evaluación y revisión de programas. 
Las reglas o reglamentos, son planes relacionados con el comportamiento solicitado 
a las personas, especifican el comportamiento de las mismas en determinadas 
situaciones; buscan sustituir el proceso de decisión individual, casi siempre son planes 
operacionales. 
La organización puede tener varios significados, en la administración es una función 
que se realiza para que los objetivos se alcancen, los planes se ejecuten y las personas 75 
puedan trabajar eficientemente; las actividades se agrupen prudentemente y la 
autoridad se distribuya para evitar confusiones y problemas. 
Robbins y Coulter mencionan que la organización puede darse en tres niveles diferentes: 
a nivel global, a nivel de áreas o departamentos y a nivel de tareas y operaciones. 
• Organización a nivel global: comprende a la organización como un todo, es el 

llamado diseño organizacional, que puede contener tres tipos: lineal, funcional y de 
tipo línea-staff. 

• Organización a nivel de departamentos: es la organización que abarca cada área o 
departamento de la organización, es el diseño departamental. 
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• Organización a nivel de tareas y operaciones: es la organización que orienta cada 

tarea o actividad u operación, específicamente, es el llamado diseño de cargos o 
tareas, se hace por medio de la descripción y análisis de puestos. 

Para observar con más detalle el beneficio que tiene el uso de la organización se 
presenta la siguiente tabla. 

COBERTURA TIPO DE DISEÑO CONTENIDO RESULTADO 

DISEÑO DE CARGOS DISEÑO LA ORGANIZACiÓN TIPOS DE 
O TAREAS ORGANIZACIONAl COMO UN TODO ORGANIZACiÓN 

NIVEL DE DEPARTA- DISEÑO POR DEPARTA- CADA DEPARTAMENTO O TIPOS DE DEPARTAMEN-

MENTO O ÁREA MENTOS O ÁREAS ÁREA AISLADAMENTE TAlIZACIÓN O SEGEMENT-
ACiÓN POR ÁREAS 

NIVELINDMDUAl DISEÑO DE CARGOS Y SÓLO CADA TAREA U ANÁliSIS Y DESCRIPCiÓN 

TAREAS OPERACiÓN DE CARGOSOPERACIÓN 

La dirección se relaciona directamente con la forma por medio de la cual los objetivos 
deben alcanzarse, por medio de la actividad de las personas que componen la 
organización, es la función que se refiere a las relaciones interpersonales en todos los 
niveles de la organización y los colaboradores. 

Para alcanzar los objetivos, intenciones a futuro, las personas deben de ser 
encaminadas, lo cual implica un proceso de influencia; para controlar los procesos (no 
las personas); en los últimos años se están empleando el respeto y la coordinación 
como influjo en el trabajo. 

En cuanto al aspecto de control Robbins y Coulter comentan que puede tener diversos 
significados en el campo de la administración para limitar desvíos, mantener un grado 
de buen funcionamiento o lograr los resultados. La gráfica representa las fases de 
control, que comienza con el establecimiento de criterios. 
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ACCiÓN 
CORRECTIVA 

COMPARACiÓN 
DEL DESEMPEÑO 

CON EL ESTÁNDAR 
ESTABLECIDO 
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ESTABLECIMIENTO 
DE ESTÁNDARES O 

CRITERIOS 

OBSERVACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

FASES DEL CONTROL 

En términos generales hablaremos de la organizaciones, que tienen objetivos o metas; 
recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, o conceptuales; estructura, que 
se refiere a la diferenciación horizontal y vertical existente, entre mayor división del 
trabajo mayor complejidad horizontal; procesos, ubicación y límites. 
Una organización puede ser pequeña o enorme, simple o compleja, en esta diversidad 
hay dos distinciones: el elemento básico y los elementos de trabajo. El básico son las 
personas, sus interacciones, las que determinan mediante sus capacidades y uso de los 
recursos, el éxito o fracaso de la organización. Las interacciones pueden ser descritas 
en distintos niveles, que se hacen menos personales entre más responsabilidades 77 
tengan a su cargo; pueden ser individuales, entre el individuo y organización, entre la 
organización y otras organizaciones y entre la organización y su ambiente social. En 
tanto que los elementos de trabajo son los recursos que emplea, humanos, materiales 
y conceptuales y que determinan su eficiencia. 
Las organizaciones son tan variadas como sus participantes, las tenemos formales 
e informales; las formales se proyectan y diseñan para alcanzar objetivos, sus 
integrantes tienen una posición favorable en tanto que conocen sus responsabilidades 
y su relación con los otros; se dividen las tareas en tareas especializadas mediante 
reglas y procedimientos y evaluadas por su desempeño. 
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En la siguiente tabla se comparan las características de los diseños clásico y 
humanístico. (Robbins, 2005: 345) 

DISEÑO CLÁSICO 

• SISTEMA CERRADO 
• ESPECIALIZACiÓN DE CARGOS 
• CENTRALIZACiÓN 
• AUTORIDAD 
• JERARQUiA RfGlDA 
• ENFASIS TÉCNICO 
• PROCEDIMIENTOS RfGIDOS 
• COMANDO 
• COMUNICACiÓN VERTICAL 
• AMBIENTE NEGATIVO 
• NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 
• CONTROL SEVERO 
• ENFOQUE AUTOCRÁTICO 

DISEÑO HUMANrsnco 

• SISTEMA ABIERTO 
• AMPLIACiÓN DE LOS CARGOS 
· DESCENTRALIZACiÓN 
• CONSENSO 
• PROYECTO ORGANIZACiÓN DÉBIL 
• ENFASIS HUMANO 
· PROCEDIMIENTOS FLEXIBLES 
• CONSULTORfA 
• COMUNICACiÓN MULTIDIRECCIONAL 
• AMBIENTE POSITIVO 
· NECESIDADES MOTIVACIONALES 
• GERENCIA POR OBJETIVOS 
• ENFOQUE DEMOCRÁTICO 

La organización debe reparar en los tipos de respuestas que puede provocar en los 
participantes; con sus diferencias y personalidades peculiares, que no interpretan de 
la misma manera las demandas de la organización. La satisfacción que produce en los 
involucrados trabajar en una organización o proyecto determinado tiene relación directa 
con la identificación con sus valores, el reconocimiento que se les dé, la claridad de las 
instrucciones que recibe, su grado de participación y el tamaño de su responsabilidad; 
lo que se traduce en el clima organizacional. Es un modo de comprender qué es el 
trabajo en equipo, está delimitada por la participación democrática y el liderazgo, la 
comunicación y la decisión efectivas, la responsable delegación de funciones; cuando 
se promueve el análisis de problemas y el planteamiento de soluciones, se hace 
efectiva la participación, cuyo resultado es el aporte, la pluralidad y la participación 
creativa. 
Saber llevar el liderazgo implica ser consistente con el discurso y la práctica, tener 
una visión futurista y apoyarse en el grupo, llevar una comunicación efectiva, saber 
qué, cómo y dónde transmitir el mensaje; la capacidad de decisión reside en buscar el 
perfeccionamiento de los resultados, de modo creativo y receptivo. 
En tanto que la delegación efectiva reconoce la capacidad de los otros y asigna 
responsabilidades en función de la capacidad de hacer. Todos estos elementos nos 
generan un ambiente de calidad para las personas y el medio en el que se desenvuelven. 
El mejoramiento continuo de la calidad es un proceso gradual, progresivo y continuo de 
mejoras pequeñas, pequeños incrementos en las metas o estándares programados en 
cada uno de los procesos y procedimientos de la empresa. Este clima organizacional 
es el que genera mayor eficacia, ya que se procura que los colaboradores perciban un 
ambiente coherente y cordial, en el que saben qué les corresponde, cómo se evalúa, 
a qué área o persona se pueden dirigir en caso de alguna eventualidad y el tipo de 
relación que pueden y deben tener dentro de la organización. 
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Aunado a lo anterior se debe reflexionar sobre el significado de las redes culturales, 
que no sólo implican un extenso directorio que incluye los nombres de organizaciones, 
colectivos y artistas o intérpretes, sino también relaciones activas y colaboración 
frecuente y significativa en ambientes y disciplinas que anteriormente estaban aislados. 
Tener nociones de la administración mantiene a los proyectos culturales más apegados 
a la realidad y a una continuidad en el futuro, a posibilidades claras de crecimiento, 
apoyos financieros y reconocimiento para la trayectoria de cada disciplina, pero 
sobre todo una clara dirección en los planes. En los documentos que estos generan 
y estrategias mejor dirigidas, la terminología es empresarial porque aún no ha habido 
un lenguaje sólo para la cultura, actualmente es la forma en que las instituciones 
manejan apoyos de colaboración para las empresas culturales, organizaciones no 
gubernamentales o los colectivos y artistas independientes. 

2.4 La planeación estratégica ¿Cómo debemos aprovecharla? 

La planificación acopla los procesos mediante los cuales la organización pretende 
alcanzar los objetivos planteados en su misión-visión institucional. "La Planificación 
Estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas adecuadas para el estudio, presentación y desarrollo de proyectos". (Cantero, 
2007) Para puntualizar los componentes de este tipo de planeación es recomendable 
hacernos las preguntas que se presentan a continuación. 

¿Dónde 
estamos? 

¿Hacia dónde 
vamos? 

¿Cómo 
llegamos 
hasta allí? 

/ 
PREGUNTAS BÁSICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN PEDREGOSA 

La planeación estratégica en organizaciones artísticas y culturales es compleja, 79 
frecuentemente no se dirige a metas financieras sino a otras medidas de éxito; debido 
a que este mercado fluctúa constantemente. Hacer predicciones sobre los niveles de 
financiamiento, las oportunidades de programación y el desarrollo del público es arduo. 
Es la sucesión del establecimiento de metas y elegir medios para alcanzarlas, Stoner 
distingue entre la planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación 
estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización y 
la planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos 
en el quehacer diario; ambos están vinculados a la definición de la misión de una 
organ ización. 
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En este proceso las distintas perspectivas de los involucrados son de gran valor y 
ayudan a resolver los conflictos de interés que se van presentando en la estructuración 
del plan, especialmente porque es en él que se definen las tendencias a largo plazo 
y sus consecuencias, se abren las vías de comunicación entre los participantes, se 
plantean los objetivos y se crean las mediciones del desempeño. Por esto mismo "el 
plan estratégico debe ser tan flexible, adaptable y cambiante como el entorno en el 
cual existe". (Scheff, 2007: 110) 
La planificación es una herramienta fundamental para la definición de políticas 
culturales, una de las dificultades en este nuevo horizonte es la falta de estadísticas 
culturales fiables y particularmente disgregadas, sobre las inversiones y el consumo 
en los principales campos de la producción y la comercialización cultural. Dicho 
problema se encuentra en la mayoría de las administraciones, principalmente en las 
locales. Según Cantero para que la planificación estratégica tenga sentido, una parte 
importante del proceso es la evaluación, simultáneamente diseñada con el plan y suele 
ser un sistema mixto: 
• Autoevaluación o evaluación interna: la opinión de los propios integrantes y 

destinatarios del plan. 
• Evaluación externa: la que realizan una o más organizaciones o grupos especializados 

o conocedores de la temática pero sin participación en la ejecución del plan o 
programa. 

• Evaluación social: realizada por los grupos políticos y sociales y la ciudadanía en 
general. 

Aún cuando es laborioso hacerse de toda la información necesaria para indicar la 
planeación estratégica, se torna más claro siguiendo los pasos que se presentan a 
continuación, empezando con un análisis externo y con una evaluación llevada a cabo 
por pasos, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

IMPLEMENTACIÓN 

SELECCiÓN 

DE 
ESTRATEGIA 

FORTALEZAS 

DEBIUDADES 

ANÁLISIS 

ENTORNO 

OPORTUNIDADES 

METAS 

MISIÓN 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Para Cantero existen diversos tipos de evaluación: 
• Evaluación técnica: revisión de las metodologías, técnicas y materiales utilizados. 
Revisión de su calidad, pertinencia, disponibilidad y aceptación en el marco de los 
valores y códigos sociales. Análisis de las capacidades grupales e institucionales. 
• Evaluación administrativa: análisis de los procesos, registros y flujos de trabajo 
diseñados para llevar adelante la política, el plan o programa. 
• Evaluación económica - financiera: relación costo - beneficio. Incidencia 
presupuestaria. Flujo financiero previsto. 
El sistema de evaluación no debe convertirse en una pesada carga institucional que 
demande demasiado tiempo a quienes obtienen, registran, procesan o analizan datos, 
porque esto resulta en el abandono de su práctica o al cumplimiento básico de los 
reportes requeridos. 
Un plan estratégico es una herramienta de planificación, que necesita de un proceso 
de reflexión, análisis y debate en una comunidad que quiere tener bien definidas sus 
políticas en materia cultural. Dicho plan tiene tres elementos que se organizan entre sí, 
desde el más general hacia el más particular, de lo abstracto a lo concreto, estos son: 
el político, el de negocios y el de planeación. 
1. El elemento político concibe la misión, visión y los valores o la filosofía, los objetivos 
estratégicos, su cuantificación en metas y las estrategias necesarias, la política y los 
objetivos de calidad y los índices de medición. 
Misión - describe qué hace la organización, a quién sirve y qué pretende lograr, debe 
ser amplia, pero específica para ofrecer objetivos claros y guiar la programación; 
además debe ser comprensible y con visión a futuro. 
Visión - es lo que se quiere llegar a ser, es la dirección de la organización a largo plazo. 
Valores - son los valores morales, éticos y filosóficos de la organización. 
Cada organización debe desarrollar para el siguiente periodo o proyecto, objetivos 
que se deben plantear en términos operativos y medibles llamados metas, que sean 
coherentes con la misión. Esto determina los aspectos de planeación, programación 
y control. 
Los objetivos pueden ser definidos como "los resultados a priori de una acción o 
actividad", es decir, antes de realizar una acción, tomar decisiones o asignar recursos, 
se anticipa el resultado. Cada objetivo, según Ibarra Gallardo, en puede ser medido en 
cuatro dimensiones: 
• Cantidad: es decir, cuánto es lo que lograremos al término de la acción, lo que no 

implica términos financieros 
• Tiempo: Cuál es el tiempo límite para lograr la cantidad deseada con la acción o 

actividad 
• Calidad: Cuál es el grado de perfección de la cantidad a lograr en el tiempo límite 
• Costo: Cuánto cuesta lograr la cantidad planteada en el período fijado con la calidad 

requerida. 
Las estrategias generales y específicas, son el cómo alcanzar dichos objetivos y metas. 

En tanto que la política y lineamientos generales de cada área, deben guiar a la 
organización para dar una solución práctica a sus principales problemas, de la 
comunidad. Para la elección de los alcances de la misión que se desean Sachse 
propone los siguientes niveles: 

BI 
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¿QU~ PODRIAMOS HACER? 
A MUY LARGO PLAZO ESPECULATIVO, POCO REALISTA, ARRIESGADO 

¿QU~ PODEMOS HACER? 
LARGO/MEDIANO PLAZOSAMBICIOSO, PERO LOGRABLE 

¿QU~ TENEMOS QUE HACER 
CORTO PLAZOPOCO CREATIVO, PERO SEGURO 

NIVELES DE MISiÓN SEGÚN SACHSE 

Para llevar a cabo la determinación de programas culturales por línea estratégica 
tenemos que considerar que los objetivos estratégicos se concretizan mediante 
programas de acción, estos deben responder a los cambios o mejoras que se desean 
lograr con un plan de cultura. 
La siguiente tabla muestra los requisitos básicos para el diseño de programas. 

EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEBE CUMPLIR CON ALGUNOS REQUISITOS 
CORRESPONDER CON ALGUNAS DE LAS DIMENSIONES DEL PLAN 
TENER UN NOMBRE 
ESTABLECER OBJETIVOS A LOGRAR 
INDICAR COMO SE EVALUARÁN LOS RESULTADOS 
DEANIR LOS RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS 

A su vez, los programas contemplan un conjunto de proyectos específicos que implican 
una serie de actividades, recursos, responsabilidades y plazos más breves que los 
programas. Los proyectos específicos constituyen la forma en la cual se concretan, en 
el mediano y largo plazo, los propósitos de los programas de acción. Cada programa 
decide las actividades finales y sus insumas por componente, determina las cantidades, 
calidades y costos en el tiempo y los recursos generales y específicos o de apoyo por 
períodos. Así como cada plan, programa o proyecto posee una evaluación continua 
y programada a través de la inspección, monitoreo, medición, evaluación y control. 
Para realizar la más adecuada elección estratégica se sugiere vincular las promesas y 
previsiones que se muestran en este gráfico. 
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PROMESAS 

MISiÓN 
-RAZÓN DE SER 

VISiÓN 
-A DÓNDETE 

DIRIGES 

VALORES 
-ESTILO DE VIDA 

PREVISIONES ANALlsls 
INTERNO 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

ANALlsls 
EXTERNO 

ELECCiÓN ESTRATÉGICA 

Un plan estratégico, en cultura y en cualquier otro sector, toma toda su fuerza e 
importancia si los dirigentes de la sociedad lo impulsan al unísono con el conjunto de 
la comunidad, con sus agentes culturales sociales al frente, que demandan no sólo la 
realización del plan sino, especialmente, su aplicación, que se percibe a partir de la 
toma de decisiones innovadoras, atrevidas, necesarias, coordinadas y sostenibles en 
el tiempo por aporte de las instituciones responsables. En un plan estratégico deben 
incluirse a todos los sectores sociales y culturales posibles de una comunidad, tomar 
en cuenta a los agentes más activos de la iniciativa cultural y aquellos sectores de la 
sociedad que se sienten distantes o incluso excluidos por las propuestas culturales 
habituales, involucrar a la ciudadanía en su elaboración es un incentivo para los 
responsables de que el plan se lleve a cabo, cuando se ha consultado a la sociedad 
no se pueden ocultar los resultados. El beneficio de interrelacionar agentes es tener 
herramientas que garanticen los elementos de transversalidad en la ejecución del 
plan, tratar de trascender los cambios internos y legitimar las actuaciones posteriores. 
Cada agente implicado tendrá entonces que saber cuáles son los elementos para la 
planificación, mostrados enseguida. 

• CONOCER EL MARCO DE INTERVENCIÓN, 

• PREVER LO QUE PUEDA SUCEDER, 

• DECIDIR LO QUE QUEREMOS QUE PASE, 

• ADAPTAR LO QUE HEMOS DECIDIDO. 

ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACiÓN 

B3 
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La motivación en la creación de los planes es que la cultura es una materia compleja 
de origen, con un amplio abanico de posibilidades en su producción, de ahí que se 
tenga en cuenta que hay un incremento de demandas y necesidades de los posibles 
consumidores y para los cuales se tiene que diseñar la mejor vía para darle mayor 
notoriedad, aunque los creadores son los que se encargan de la innovación, es 
imprescindible lograr una correcta aproximación con aquellos a los que les interesa 
la cultura. 
Esta planificación debe tender cada vez más a una dimensión global, de desarrollo 
territorial desde una perspectiva cultural. Si se ponen en marcha consultas, encuentros 
y sistematización de la información obtenida se puede realizar la construcción del plan 
estratégico, conjuntar opiniones en torno a los fenómenos culturales y de ninguna 
manera cuestionar la creatividad, lo que queda a cargo de los que hacen cultura. Los 
artistas, artesanos, actores, escritores y demás creadores de bienes culturales deben 
desarrollar con total libertad creativa sus actividades, y el público libre acceso a tales 
bienes, para ello se busca optimizar las condiciones para el ejercicio efectivo de esas 
libertades. 
La planificación cultural contiene un marco de pensamiento, de objetivos y de 
iniciativas, de modo que aquellos agentes que intervienen lo hagan con pleno 
conocimiento de lo que se pretende y una concreción de estímulos, que ayudan a 
afrontar los retos culturales y comunicativos; abordar problemas estructurales y los 
derivados de la cadena de valor (la formación, la creación, la producción, distribución, 
difusión, consumo y usos culturales). Es de igual importancia la ejecución del plan, 
cuyos elementos resume el siguiente gráfico. 

1 

ASPECTOS CRíTICOS 

DETERMINACiÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
- - - -

ELECCiÓN DEL MÉTODO DE PLANIFICACiÓN 
~ 

DISEÑO DE ACCIONES 
d 

ELEMENTOS A CONSIDERAR DESDE EL ENTORNO A LA EJECUCiÓN DEL PLAN 

La planificación estratégica cultural aborda ámbitos cualitativos, por lo que debe ser 
más flexible, enlazar a la sociedad con el mundo cambiante a través de su participación 
empapando al sistema socioeconómico, pero aún así debe ser evaluable en resultados. 
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La planificación ha de culminar con unos presupuestos suficientes para emprender 
los ejes estratégicos, las líneas de actuación y, sobre todo, las acciones que son el 
compromiso colectivo que la concretan. 
Si bien es cierto la planificación estratégica ha sido durante mucho tiempo un 
instrumento empresarial, tiene aspectos positivos que la cultura ha ido tomando, 
por ejemplo en la creación de las Planes Nacionales y Estatales de Cultura, que 
permiten concretar las ideas y designar tareas específicas para cumplir con propósitos 
específicos. En el caso de no emplearlos es fundamental entenderlos para averiguar 
qué papel corresponde a nuestra organización o proyecto y cómo llevarlo a buen fin. 

2.5 Los indicadores y la evaluación, factores determinantes. 

Cualquier proyecto que se emprenda se tiene que evaluar, sin embargo la evaluación 
requiere de parámetros claros para definir la situación entre el éxito o el fracaso, 
entre el cumplimiento y el incumplimiento de los objetivos, del tiempo para realizarlo 
o del uso de los recursos de cualquier tipo, los parámetros para hacerlo son llamados 
indicadores. 
"Los indicadores deben ser capaces de transmitir de manera correcta, fehaciente y 
coherente una realidad. Los indicadores deberán compartir una estructura común que 
permita identificar y establecer posibles relaciones entre los diferentes indicadores 
que configuran el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación cumpliendo 
en su conjunto una serie de requisitos generales". NVAA, 2009: 46) La necesidad 
de evaluación hace imprescindible que los indicadores sean sus herramientas y los 
instrumentos necesarios para su diseño, de tal forma que al dar lectura a la evaluación 
sean comprensibles los valores representativos. 
Para generar una lectura amplia y comprensible se crea el Sistema de Indicadores 
Culturales (SIC) que debe entenderse, como "aquella que proporciona información 
útil, fiable, consistente y apropiada sobre el sector de la Cultura en sus diferentes 
niveles territoriales (local, estatal e internacional) para todos los agentes implicados 
en ella". NVAA, 2009: 191) Tener información accesible públicamente, sistematizada 
y generada de manera regular facilita la confección de los indicadores, evaluar las 
políticas culturales y poder tomar decisiones al respecto, además de facilitar la 
información a los usuarios, de modo que cualquier agente cultural interesado tenga a 
la mano datos fieles que le permitan desarrollar y comparar su trabajo o proyecto con B5 
otros ya realizados y elaborar sus propios indicadores. 
Un indicador siempre tiene referentes para poder medirse, traduce la constatación de 
hechos, comportamientos, y formas de vida pasadas y presentes, estos cumplen el 
cometido de simplificar, cuantificar y comunicar lo que miden cuantitativamente. 
Ubicado el campo en el que se van a elaborar los indicadores se deben identificar 
los procesos de obtención de la información; existen diversos métodos, lo mejor es 
empezar consultando datos existentes, ya sea de una fuente institucional o académica, 
gubernamental o individual, para posteriormente diseñar los propios, además de contar 
con las encuestas en la recogida de datos. 
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Para diseñar nuestro instrumento de medición, debemos comprender los distintos 
tipos de datos y niveles. Según Lord y Novick (1968) la medición se inicia con un 
procedimiento que identifica elementos del mundo real y los relaciona a través de 
reglas semánticas con elementos o constructos de un sistema lógico abstracto (un 
modelo). Esto conlleva identificar un objeto (persona o unidad observacional), las 
propiedades o comportamientos a medir y una regla de asignación numérica que 
permita relacionar el número con la unidad de medida, por supuesto que es casi 
inevitable cuestionarlo todo. 
Según Carrasco los indicadores se pueden clasificar de la siguiente manera: 
• Los indicadores pueden ser clasificados de acuerdo con la naturaleza intrínseca 

de los componentes internos del indicador, los objetivos planteados o según los 
mecanismos de control utilizados. 

• Indicadores básicos de oferta, de demanda, o de empleo que nos describan 
información básica cuantitativa sobre determinados sectores o subsectores 
culturales. 

• Indicadores de evaluación del desempeño como herramientas que proporcionan 
información cuantitativa respecto al logro, resultado o grado de cumplimiento de 
las acciones públicas. 

• Los indicadores de gestión representan, en este caso, instrumentos para medir la 
eficiencia, la efectividad en el sector cultural. 

• Los indicadores estratégicos tienen como fin desarrollar estrategias que hagan 
más eficientes las acciones públicas, ayudando al cumplimento de los objetivos 
planteados y permitiendo medir el impacto de las políticas propuestas. 

• Los Indicadores de derechos culturales, cuando hablamos de indicadores que 
reflejen las condiciones de igualdad de la población para acceder a la cultura, el 
respeto ante la diversidad cultural de los pueblos. 

• Indicadores de creatividad, como aquellos que permiten conocer a través de la 
producción cultural la evidencia sobre el acceso de los individuos a los medios de 
expresión cultural. 

• y otros como los Indicadores culturales vinculados a la calidad de vida, los aspectos 
financieros de las industrias e instituciones culturales (Carrasco, 2007: 14) 

Sirven para ajustar las acciones públicas y privadas a la realidad cultural de determinado 
entorno, de tal suerte que se cumplan los objetivos y metas que han sido diseñados 
en los planes estratégicos de la cultura. Podemos distinguir los indicadores como 
operacionales, que están vinculados a la descripción y seguimiento de la realidad 
cultural y los de gestión y estratégicos, que están ligados a decisiones que establecen 
los objetivos generales, el modelo institucional y por consecuencia a la política cultural. 
Buscar la idoneidad de cada uno de los indicadoreslvariables que constituyen el 
sistema de seguimiento y evaluación se debe valorar el cumplimiento de requisitos 
específicos como: 
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RELEVANCIA 
Deben de tener la capacidad de representar y 
captar aspectos cualitativos y/o cuantitativos 
de las realidades que pretende medir o 
sistematizar para informar, evaluar y tomar 
decisiones. 

¿El indicador es relevante con el objetivo que 
realmente se quiere medir? 
¿El indicador proporciona una cantidad y 
calidad razonable de información? 
¿Tiene la capacidad de representar los 
aspectos tanto cualitativos como cuantitativos 
sobre la realidad que se pretende medir? 

PERTINENCIA --------+----------
Deben ser congruentes con las necesidades de 
los beneficiarios y del país socio, las prioridades 
globales y políticas de los asociados y donantes 
y el contexto socio-político en el que se 
desarrolla la intervención. 

FIABILIDAD 
Sensible al cambio. Cualquier cambio en el 
indicador deberá reflejar un cambio en sus 
componentes y en consecuencia una variación 
en el comportamiento del fenómeno observado 
del que se ha realizado la medición. 

EFICIENCIA 
Debe optimizar los recursos disponibles para 
obtener los objetivos planteados, teniendo 
encuentra el principio del coste económico 

¿En qué medida son adecuados respecto a lo 
que se quiere medir? 
¿El indicador está disponible en el momento 
oportuno? 
¿En qué medida los objetivos planteados son 
pertinentes en relación con la evolución de las 
necesidades y las prioridades fijadas? 
¿Los resultados y los objetivos obtenidos se 
adecuan al contexto en el que se realiza? 

¿Es digno de confianza independientemente de 
quién haga la medición? 
¿Es preciso y refleja fielmente la magnitud que 
queremos analizar? 
¿Es sensible a cambios producidos en los 
datos? 
¿Generan confianza pública? 

¿Es eficiente en relación a los costes necesarios 
para su obtención? 

REQUISITOS DE LOS INDICADORES 

87 
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Asimismo se deben considerar ciertos criterios de idoneidad de los indicadores: 

Sostenibilidad debe tener viabilidad: financiera, técnica y continuidad en su utilidad 
Legitimidad proporcionar información valiosa, rigurosa, creíble y validable 

Comunicabilidad que permitan la socialización flexible y ágil de la información 
Coordinable que asegure la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas 
Relevancia capacidad de representar y captar aspectos cualitativos y/o cuantitativos de 

las realidades que pretende medir 
Utilidad que posibiliten el diagnóstico del estado de las políticas culturales, su 

demanda y su impacto social 
Eficiencia optimizar los recursos disponibles para obtener los objetivos planteados 

teniendo en cuenta el principio del coste económico 
Precisión medir y reflejar fielmente la magnitud que queremos analizar y para ello 

debe existir una buen definición operacional 
Perdurabilidad que subsista a lo largo del tiempo 

Periodicidad realizarse con periodicidad sistemática, fijando la frecuencia de recogida de 
la información 

Fiabilidad sensible al cambio, ya que cualquier cambio en el indicador deberá reflejar 
un cambio en sus componentes y en consecuencia una variación 

Compatibilidad deben ser compatibles con otros indicadores en ámbitos tanto espaciales 
como temporales 

Comprensibilidad deben ser presentados de manera clara, fácilmente entendible e interpretable 
Oportunidad ser construido en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y 

de la necesidad de su uso 

En todo caso los indicadores deben ser mesurables, los datos deben estar disponibles, 
la metodología debe ser clara, se deben tener disponibles los recursos humanos y 
materiales para monitorearlos y deben ser políticamente aceptados para que puedan 
ser validados, lo que debe ofrecer un esquema flexible para la evaluación cualitativa 
que requiere la cultura. 
Para que los datos que obtenemos tengan utilidad deben convertirse en indicadores 
que proporcionen información de manera que se conviertan en la base de una 
retroalimentación para las estadísticas culturales; esto tiene su valor en tanto que 
disminuye el grado de incertidumbre y puede influir en las futuras decisiones y 
modificaciones que se puedan hacer a la realidad cultural. Todo plan o proyecto, debe 
incluir indicadores para ser susceptible de una evaluación objetiva. 
La evaluación tiene diversos sinónimos, seguimiento, supervisión, control estratégico y 
monitorización. Es apropiado delimitar los campos de acción de la evaluación, pues se 
puede confundir con otros procesos de seguimiento control. 
Para Carrasco se pueden diferenciar tres niveles de la acción evaluativa: 
1. Evaluación, en su sentido estricto, emitir juicios de valor sobre cuestiones de un 
proyecto o política que han sido diseñados, en este caso se trata de emitir juicios a 
partir de acuerdos desde una posición legitimada para dicho fin. 
2.Auditoría, en el sentido de controlar la gestión y el funcionamiento de una organización 
o proyecto, realizada por terceros, de modo que se aporte una lectura de la situación 
y recomendar las soluciones. 
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3. Análisis, como el proceso orientado a estimular el ordenamiento de la información y 
las herramientas para su interpretación, desde el interior, el exterior y una visión mixta, 
para conocer el funcionamiento, problemas e inclinaciones de un proyecto o política. 
0NAA, 2009: 326) 
Según Roselló Cerezuela existen varias ventajas al realizar una evaluación, entre ellas 
tenemos la posibilidad de reorientar y reforzar el cumplimiento de objetivos, hacer 
mejoras, hacer una comparación cautelosa, actualizar y renovar, generar ideas, 
demostrar el éxito, permitir el trabajo a largo plazo, apreciar el trabajo que se ha 
realizado, ofrecer una imagen de profesionalismo, demostrar interés en el público a 
través de los resultados o tener la posibilidad de consultar en un futuro el proyecto. 
Para evaluar proyectos culturales se debe encontrar un equilibrio entre la sencillez del 
planteamiento de los procesos de evaluación, la independencia de los agentes para 
comprender las necesidades del proceso de evaluación y que todo el planteamiento se 
dirija a la acción y los resultados. (Rose lió, 2005: 192) 
La siguiente imagen muestra las razones por las cuales es conveniente realizar la 
evaluación. 

CONOCER LAS RAZONES QUE FAVORECEN O 
DIFICULTAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

SABER DE QU~ MANERA SE 
CONSIGUEN LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

FAClUTAR LA TOMA DE DECISIONES 
SOBRE EL DESARROLLO Y RESULTADOS 

OBJETIVOS DE LA EVALUACiÓN 

La evaluación tiene diversos destinatarios, los podemos identificar entre el equipo 
responsable y los que intervienen en el proyecto, los promotores, los usuarios o 
participantes, lo que nos posibilita determinar la orientación, el rigor y la extensión de 
la evaluación. 
Conocer quién evalúa nos da una perspectiva distinta del proceso, si la evaluación B9 
es interna se tiene un conocimiento directo de la situación, se facilita la continuidad, 
habrá mayor participación, será más económica, pero también suele tener un mayor 
grado de subjetividad y tal vez técnicas no adecuadas, ni una interpretación objetiva de 
la situación. Si la evaluación es externa se puede generar la sensación de intromisión 
o control, aunque la ventaja es una mayor objetividad, lo cual le asigna legitimidad; el 
costo es mayor porque la realizan especialistas tales como consultores, investigadores 
o expertos con una metodología ya probada. En cualquiera de los casos se deben 
tomar en cuenta el grado de fiabilidad y credibilidad así como los modelos y técnicas 
que se emplearán para llevarla a cabo. 
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La evaluación se puede realizar en todas las fases de los proyectos, como en la inicial, 
para saber cuál es la situación en la que la organización o el proyecto se encuentran 
y hacer los ajustes necesarios antes de iniciar las acciones pertinentes, esto permite 
ser previsores y ultimar detalles de la planificación, hacer adecuaciones al equipo de 
trabajo, a los presupuestos y a los recursos materiales necesarios, se puede decir 
que es una especie de segunda revisión al proyecto terminado, dependiendo del 
tipo de evaluación serán los recursos aplicados y se distinguirán los resultados. Se 
recomienda emplear los criterios de evaluación presentados enseguida para obtener 
una evaluación más completa. 

PERTINENCIA 

EFICACIA 

EFICIENCIA 

IMPACTO 

VIABILIDAD 

EQUIDAD 

SENSIBILIDAD 

SOSTENIBILlDAD 

• mide la adecuación o 
pertinencia a la necesidad 

• mide el cumplimiento de los 
objetivos planteados 

• mide los objetivos y 
los recursos empleados para hacerlo 

• mide el cumplimiento de la misión 
y de los objetivos a largo plazo 

• mide la continuación o 
desarrollo a futuro 

• mide la capacidad del proyecto para distribuir los resultados obtenidos 
de manera equitativa y justa entre la pOblación beneficiaria del proyecto 

• mide el grado de satisfacción de las necesidades o demandas de las 
personas beneficiadas por el proyecto 

• comprobar la capacidad del proyecto para mantener sus éxitos 
expresados bajo forma de resultados a lo largo del tiempo 

CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Para Pedregosa, la evaluación de resultados ayuda en la comprobación del nivel de 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como de las previsiones; verifica la 
ejecución de lo programado, comprueba las modificaciones realizadas desde que 
inició el proyecto, se sabe la opinión de los destinatarios, se pueden observar los 
resultados y diagnosticar las causas de la situación en cuestión. 
En la evaluación de proceso se puede verificar el cumplimiento y funcionamiento de los 
tiempos manejados en el proyecto, si la organización está funcionando adecuadamente 
y si se emplean los recursos humanos y materiales tal como se planeó. Mientras que 
en la evaluación de impacto se miden los efectos a largo plazo, los efectos de los 
cambios realizados y los cambios en el entorno cultural. Es aquí donde la elaboración 
de los indicadores cobra sentido, permiten medir los cambios y resultados, cada 
proyecto tiene indicadores particulares y necesitan del contraste con otras referencias; 
cada uno de los indicadores se va adecuando al tipo de evaluación, los hay cualitativos 
y cuantitativos. 
Para corroborar que los indicadores son útiles se ha de verificar que realmente estén 
midiendo lo que se quiere, que son fáciles de interpretar tanto para los involucrados 
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como para los externos, útiles técnica y organizativamente, tan específicos que puedan 
medir un sólo factor, representativos, fáciles de reproducir, claros y transparentes, 
pues de ellos se vale cada proyecto para comprobar si se ha logrado el cometido 
propuesto o no. 
Los tipos de evaluación son: cuantitativa y cualitativa. La cualitativa centra su actuación 
en todo aquello que pueda ser medible y es válida para comparaciones espacio
temporales. La cualitativa, que es la más empleada en la cultura, dirige su interés en 
la percepción general sobre un tema y es más sensible a las opiniones y actitudes que 
a las cifras. 
Toda evaluación necesita de técnicas e instrumentos de obtención de datos para 
tener la mayor información posible para el reporte de resultados. Generalmente en 
la cultura se emplean las cualitativas, dado el origen del objeto de estudio, es decir, 
el público y los productos culturales, así como la relación entre ambos. Se pueden 
emplear las entrevistas con profundidad, la observación directa 0J material visual), el 
juicio de expertos el análisis de documentación, el estudio de casos, el focus group, 
el desarrollo de las herramientas de seguimiento y desarrollo de evaluación; con las 
cuales debemos establecer estrategia la recogida de datos, programar la continua 
entrega de resultados, su verificación, la comparación de predicciones, el análisis de 
los datos y realizar el informe. 
Según Roselló el procedimiento de la evaluación necesita de rigor para su desarrollo y 
seguir cierto camino, que sugiere de la siguiente forma: 
• Fase de diseño- decisión de la aptitud y del tipo de evaluación de acuerdo a cierta 

tendencia, confección de indicadores y herramientas de evaluación. 
• Fase descriptiva- recopilar, ordenar y sistematizar los datos obtenidos a través de 

las herramientas que ya fueron elegidas. 
• Fase comparativa o valorativa- análisis y comparación de la información alcanzada 

mediante los parámetros fijados. 
• Fase de proceso- estudio de las causas de los cambios producidos. 
• Fase de difusión- comunicación interna o externa de los resultados obtenidos. 
• Fase de la toma de decisiones- hacer los cambios pertinentes en el proyecto. 

En cada caso la evaluación es diferente y se decide qué es lo que se evalúa y cuando 
dependiendo de los intereses y de lo que se busque durante este proceso. 
Para el autor existen diversos métodos para realizar la evaluación, uno de ellos es el 
que se orienta a los objetivos, que se describen a continuación. 
• Evaluación experimental- poco útil para evaluaciones a corto plazo, compara 

entre un contexto en el que se ha intervenido de una determinada manera y otros 
contextos en los que no se ha actuado. 

• Evaluación reflexiva- comparación de un contexto antes y después de la 
intervención, es el más utilizado, permite seguir la evolución de un proyecto. 

• Evaluación transversal- comparación entre diferentes contextos en los que se ha 
intervenido de manera igual o parecida, se emplea a largo plazo para detectar 
mejoras o disfunciones 

• Evaluación de opinión- opinión de expertos, es menos conciso pero más fácil, rápido 
y barato de aplicar, puede ser complementario de los otros, permite matizar lo que 
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las cifras no dicen, su uso es casi indispensable en evaluaciones cualitativas. 

• Ningún método es excluyente (Roselló, 2005: 197-199) 
Normalmente el informe de evaluación tiene ciertos elementos básicos son: la 
descripción del proyecto de evaluación (marco, objetivos, metodología, tipo de evaluación, 
dimensiones, indicadores, instrumentos), los resultados principales (cumplimento de 
objetivos, resultados no esperados), las conclusiones, recomendaciones, propuestas, 
lecciones obtenidas, puntos fuertes y débiles y, en su caso, los apéndices. 
"La necesidad de evaluar, de medir, pesar, contar, observar aquello que ocurre cuando 
realizamos una intervención, no es, desgraciadamente, un fenómeno universal. En 
ocasiones tenemos la sensación -muchos profesionales de la intervención social 
la comparten- de que se hacen y ejecutan programas y proyectos sin que nadie se 
plantee la necesidad de evaluar. Este fenómeno suele ser inversamente proporcional 
a la magnitud de la institución u organismo que realiza el proyecto" ryvAA, 2009: 
17). Si bien es cierto que la evaluación es en lo que menos se piensa cuando se está 
gestando un proyecto, ahora es una necesidad para la aprobación de los proyectos, su 
continuidad en el tiempo y el consiguiente apoyo de recursos financieros. 
Estas herramientas fueron diseñadas para otras empresas, para dar alternativas ágiles 
a las necesidades de información, para realizar análisis comparativos que parecía que la 
cultura no emplearía nunca, sin embargo la mentalidad de alejarse de la improvisación 
nos lleva a adoptarlas y adaptarlas, pues la cultura es un activo de transformación, 
además de una herramienta para el desarrollo, como tal es que corresponde compartir 
un lenguaje más universal. 
Tratar de medir la cultura a través de parámetros de otros campos de acción es 
ciertamente difícil, pero es a partir de ahí que se comienza el diálogo productivo, la 
participación activa a nivel social; no se piensa sólo en el producto sino en todos los 
procesos que conlleva relacionarse con los distintos actores culturales, pensar en el 
entorno en el que se quiere actuar, lo que se desea modificar y las acciones a realizar. 
Los escenarios culturales no sólo están en los teatros, están en la complicidad 
generada con la comunidad, en la forma de enfrentar la necesaria cohesión social, en 
el estímulo a la creatividad, en la generación de soluciones, en retomar las diversas 
miradas y opiniones que tiene la dinámica social. 
Al final, la evaluación es útil para determinar si la dirección de los proyectos es la 
correcta y si no lo es, entonces tener la oportunidad de corregir y hacer los ajustes 
necesarios, propicia el nacimiento de nuevos proyectos y una interacción más sana 
entre los involucrados. 
En cultura se ha aceptado poco a poco la evaluación como una necesidad para el 
avance constante, especialmente a nivel institucional, en esta situación los productores, 
artistas o intérpretes deben estar muy atentos a dos factores, que en los últimos años 
han cobrado gran importancia. Por un lado los indicadores, que se han vuelto un 
modo de presentar el trabajo enfatizando qué factores y aspectos son los que se van a 
evaluar, pensados desde un principio, por lo que el buen término o los fallos no son una 
sorpresa, es otro paso más para finalizar el proyecto; por otro, la evaluación se torna un 
requisito indispensable para confirmar que la planeación se ha llevado a buen fin, para 
saberlo paso a paso o para hacerlo en un área específica o una parte del proyecto en 
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especial y que nos llevará a repensar lo que se ha logrado y si esto es sólo el comienzo 
de una relación con otras instituciones, proyectos o personas o pasamos a otro nivel 
en la organización del equipo o la creación de un nuevo plan. 

2.6 La mercadotecnia. Sus recursos y beneficios. 

Antes de entrar de lleno al marketing cultural contextualizaremos a las organizaciones 
culturales y sus necesidades ya que, "ocupan un lugar importante en la sociedad al 
transmitir una determinada identidad cultural mediante el contenido de las obras que 
ofrecen (valores, cuestiones sociales, tabúes), la forma como se plantea (tecnología), 
la intensidad de su presencia (número de espacios culturales en una ciudad), y el 
tipo de consumo que implica." (Colbert y Cuadrado, 2003: 15-16) Estamos hablando 
entonces de empresas productoras y distribuidoras de la cultura y de las llamadas 
industrias culturales, llamadas ahora creativas. 
Dentro de cualquier organización o empresa cultural el artista tiene un papel esencial, 
ya que sin su trabajo no tendrían sentido dichas agrupaciones; de entre los creadores 
podemos mencionar a los artistas visuales y audiovisuales, digitales, dramaturgos, 
coreógrafos, compositores, escritores, letristas, escultores y pintores; están también 
los intérpretes tales como los actores, bailarines, músicos y cantantes; los diseñadores; 
los que crean escenarios, vestuario, iluminación, material gráfico, entre otros; aquellos 
especialistas y técnicos necesarios en cada una de las disciplinas; los directores, 
productores, etc. Vale decir que sin artistas no hay organizaciones culturales, aunque 
ellos también son necesarios en otros ambientes, como por ejemplo en la publicidad. 
Las organizaciones o empresas culturales juegan diversos papeles en torno a los 
productos culturales, sobre todo en lo que se refiere a la distribución y consumo, 
diseño, mantenimiento y reproducción; varían en tamaño, estructura, actividad y 
funciones, depende también de la disciplina o disciplinas a las que se dedique. Lo que 
se resume en el siguiente gráfico. 

FUNCIONES DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES 
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Normalmente las organizaciones se enfocan globalmente en dos aspectos, el producto 
y el mercado, para lo cual necesitan del marketing; en la actualidad son cada vez 
más las organizaciones, colectivos y productores culturales que están desarrollando 
una estrategia de matiz empresarial, en la que el marketing juega un papel relevante 
en la búsqueda de calidad y de público fiel, tratando de no alejarse de sus objetivos 
sociales. Gran parte de su éxito o permanencia está en su capacidad de adaptación 
a los cambios que se generan en el medio cultural y el tipo de propuestas que crea. 
Aún cuando el fin último de la cultura no es el económico, es preciso hacer notar que 
la profesionalización en la administración es urgente, se trata de vivir de ello no de 
sobrevivir. 
Si estimamos que la cultura tiene entre sus intenciones atraer recursos, mantenerse 
sin deudas, mejorar sus habilidades para atraer al público, parte de su trabajo es 
facilitar la satisfacción de las necesidades tanto de los productores culturales como 
de sus audiencias. 
Para Philip Kotler "marketing es el arte y la ciencia de identificar, conquistar, fidelizar 
y desarrollar el valor de los clientes, a través de la creación, comunicación y entrega 
de un valor superior."(Kotler, 2004: 15) El marketing es un esfuerzo a largo plazo, su 
tarea es comprender a la perfección al público objetivo o target, que no sea necesaria 
la tarea de venta; son relaciones a largo plazo con los clientes para proporcionarles 
productos, servicios y mensajes que se ajusten a sus deseos, es decir, traducir las 
necesidades cambiantes de las personas en oportunidades de rentabilidad que puede 
ser empresarial o social. 
Cuando en 1967 Kotler escribe el primer manual de marketing, las organizaciones 
culturales se dan cuenta de que deben atraer la atención del público, al poco tiempo 
aparecieron más textos abordando el tema en los que se coincidía en la idea de que 
no se trataba de satisfacer las necesidades del consumidor sino de invitarlo a conocer 
y apreciar las manifestaciones culturales y específicamente las artísticas, es decir, el 
producto lleva al público y no al contrario. 
"Hirschman propone que la satisfacción de una necesidad del mercado como la 
razón de ser de un producto, no puede ser aplicado a los productos artísticos, dada la 
naturaleza del arte." (Colbert, 2003: 25) Para la autora cada producto artístico tiene 
su propia razón de existencia pues no cubren las necesidades de otros sino de los 
artistas; en esta situación de intercambio entre el producto y el mercado señala tres 
segmentos de mercado, en el primero están los artistas o creadores, en el segundo los 
colegas de profesión y en el tercero el público en general. Los creadores intentan llegar 
a los tres segmentos. Para dar una idea más clara se presenta el gráfico siguiente. 
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CREATIVIDAD CREATIVIDAD ORIENTADA CREATIVIDAD COMERCIAL 
AUTO-ORIENTADA A LOSCOMPAÑEROS 

AUDIENCIA PRINCIPAL: AUDIENCIA PRINCIPAL: AUDIENCIA PRINCIPAL: EL 
EL ARTISTA COMPAÑEROS DE PÚBUCO 

PROFESiÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL: OBJETIVO PRINCIPAL: OBJETIVO PRINCIPAL: 
AUTOEXPRESIÓN RECONOCIMIENTO, BENEACIOS 

ACLAMACIÓN 

LOS TRES SEGMENTOS DE MERCADO DE HIRSCHMAN 

El marketing tradicional tiene sus modificaciones en tanto se aplica al ámbito cultural, 
comienza con el producto y realiza el proceso para conocer a su mercado, es decir, 
los consumidores potenciales; a partir de ahí determina el marketing mix (llamadas 
también las cuatro P, producto, precio, plaza y promoción), siendo su objetivo el arte y la 
cultura, aunque hay organizaciones que deciden que el objetivo sea la comercialización 
por encima de lo artístico, puede aplicarse a ambos intereses. Cuando el proceso de 
marketing está centrado en el producto, la organización cultural debe encontrar al 
público interesado en dicho producto. 
Desde el punto de vista de la mercadotecnia la palabra mercado se emplea para 
"definir al conjunto de consumidores que compran o pueden llegar a comprar el 
producto ofrecido por la empresa ( ... ) los consumidores actuales o potenciales ( ... ) 
por otro lado está constituido por sus consumidores, los proveedores, distribuidores y 
la competencia." (Danel, 2007: 35) 
El mercado potencial se divide en dos: el mercado de consumo, integrado por individuos, 
grupos, organizaciones privadas y gubernamentales que tiene el dinero y la voluntad 
de gastarlo y que consumen algún producto que ofrece la organización; y el mercado 
de desarrollo, formados por los que tienen la necesidad y el poder de compra pero no 
consumen ni productos ni servicios, la tarea del marketing es convertir el mercado 
de desarrollo en mercado de consumo. En el caso de la cultura, el consumidor puede 
ser una persona o una organización cuyos deseos o necesidades son difíciles de 
determinar, sin embargo dentro del mercado se identificará al target (público objetivo) 95 
que aprecie las características del producto cultural. 
Es a partir de los modelos de marketing tradicional que Colbert propone uno adecuado 
para la cultura, que comienza por el producto cultural, que la organización tratará 
de conocer al mercado interesado e identificado empleará el mix marketing para 
establecer un campo propicio para su contacto con el público, lo que se aclara en la 
imagen a continuación. 
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EMPRESA U SIATEMADE MERCADO 

ORGANIZACiÓN INFORMACiÓN 

Misión 1 ---. -- 2 ..... Consumidores 
Producto 

iIII 4- .... 3 
MARKETING MIX Estado 

Comienzo 
RESIDUAL Patrocinadores 

Precio 

5 ---+ 
Promoción - 6 --+ 

Distribución intermediarios 

EL MODELO DE MARKETING PARA LAS ORGANIZACIONES 
CULTURALES DE COLBERT 

Cuando se habla de un producto podemos considerar tres elementos característicos, 
el producto en sí mismo, los servicios que de él se desprenden y el valor simbólico, 
afectivo o cualquier otro que el consumidor le adjudique; de este modo podrá elegir 
entre la variedad que existe según las referencias que tenga de él, ya sea disciplina, 
género, estilo, escuela, autor o intérprete y que dependen de la experiencia y 
conocimiento que se tenga del producto; asimismo están los componentes técnicos 
y materiales del mismo, que según Colbert puede ser el soporte o un componente de 
la ejecución de la obra. Por último está la percepción del producto, que en el caso del 
arte son las obras, de tal manera que con todos estos factores, variables esenciales 
para apreciar la calidad, se pueda decidir y elegir el producto. Como podemos observar 
el producto cultural es complejo, pues para acercarse a ellos intervienen distintos 
componentes, como el conocimiento, el estado de ánimo, la experiencia, la opinión de 
otros, la publicidad, los productos de las industrias culturales, etc. 
La parte medular para que el marketing tenga una buena dirección es el consumidor 
llamado en la cultura audiencia, público, usuario, receptor o visitante, al que hay que 
conocer para tomar mejores decisiones en torno a su acercamiento al producto. 
Theodore Levitt propone el modelo de ciclo de vida del producto en un artículo de 
1965 publicado en la Harvard BussinesReview. En este modelo se sugiere que al igual 
que los seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren, en la actualidad el ciclo 
de vida para el desarrollo satisfactorio del producto tiene cinco etapas: lanzamiento 
o introducción, turbulencias, crecimiento, madurez y declive. En particular para los 
productos culturales este ciclo se predetermina frecuentemente en su lanzamiento, 
aunque no siempre se cumplen todas las etapas o en el orden antes mencionados. 
Esos productos son creados para ser ejecutados o exhibidos en un tiempo limitado, 
aún para los artistas consagrados el tiempo de contacto directo con el público es 
breve, ya que cuando son adquiridos por las instituciones o los coleccionistas, son 
sólo ellos los que pueden gozar de las piezas y pasan directamente a la etapa de 
crecimiento o madurez, en la que los artistas han adquirido renombre. 
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Para tener una idea más completa de la situación en la que se encuentra la organización 
o producto cultural se puede aprovechar el análisis de factores políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos (PESl) , que es una herramienta de gran utilidad para 
comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, 
potencial y dirección a seguir. Los factores analizados en PEST son esencialmente 
externos; utiliza cuatro perspectivas que le dan una estructura lógica que permite 
entender, presentar, discutir y tomar decisiones, lo cual facilita dilucidar la orientación 
de proyectos de mayor magnitud o relacionados directamente con la comunidad o 
audiencia. Por ejemplo si se quisiera organizar una feria de arte se tiene que analizar 
las políticas culturales vigentes así como las institucionales, dependiendo de dónde 
se quisiera efectuar; posteriormente el análisis económico para saber de dónde 
provendrán los ingresos para llevar a cabo el evento y cómo se distribuirán; el siguiente 
paso sería identificar a los posibles participantes, artistas, curadores, público, críticos, 
medios de comunicación, entidades estatales y/o privadas, desde un punto de vista 
social y su interés. Por último las condiciones tecnológicas y técnicas disponibles para 
poder montar las exhibiciones de las piezas en la feria de arte. El PEST es muy útil para 
hacer el FODA pero nunca al contrario. 

FACTORES 

POLÍTICOS 

FACTORES 

SOCIALES 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

FACTORES 

TECNOLÓGICOS 

ANÁLISIS PEST 
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FORTALEZAS
¿CUÁLES SON LOS PUNTOS 
FUERTES CON LOS QUE SE 

CUENTA COMPARADOS CON 
LA COMPETENCIA Y CÓMO SE 

APROVECHAN?

DEBILIDADES
¿CUÁLES SON NUESTRAS 

DEBILIDADES Y QUÉ SE HACE 
PARA DISMINUIRLAS?

OPORTUNIDADES
¿QUÉ OPORTUNIDADES HAY Y 

CÓMO SE APROVECHAN?

AMENAZAS
¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS 
Y QUÉ PLANES SE TIENEN PARA 

CUANDO SE PRESENTEN?

tesis-sandraf.indd   100 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
Como apoyo para obtener información acerca de las diferencias que existen entre 
unos productos y otros se puede realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), para realizar un diagnóstico acertado y definir las 
estrategias de intervención adecuadas. Por ejemplo, en el caso de una exposición 
de arte, el FODA sirve para saber qué tipo de institución puede albergar las piezas, 
según lo que desee el artista, sólo exhibir, vender o aumentar el currículum como base 
para enviar a otros espacios internacionales, de tal modo que de entre ellas pueda 
seleccionar la ubicación, su portafolio de clientes o el prestigio. 

ANÁLISIS FODA 

En ningún caso y menos en cultura podemos tratar a todos los consumidores de 
la misma forma, o ignorar sus diferencias, pero tampoco se les puede atender de 
manera individual porque esa tarea es imposible de realizar, por lo que habrá que 
encontrar un punto intermedio; según Kotler generalmente se puede hacer de cuatro 
maneras distintas: 
• Marketing de masas: que asume que todo el mundo es un cliente potencial de 

las ofertas y servicios que se tienen, se pone poca atención a las diferencias en 
los comportamientos o preferencias de los consumidores. Este sistema nos da 
resultados inconsistentes y estrategias difusas para obtener ventajas del proyecto. 

• Marketing de segmentación: aquí se consideran las diferencias en comportamientos 
y preferencias, definidos los grupos diseñan programas específicos para atenderles 
y tiene la ventaja de que se pueden atender varios segmentos de mercados. 

• Marketing de nicho: se enfoca en uno o pocos grupos, en este caso se deben 
manejar cuidadosamente los programas diseñados para cubrir actividades y 
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productos. 

• Marketing de segmentos de uno: es cuando se decide tener la mayor información 
posible de cada uno de los consumidores para atenderlos mejor, a esto se le llama 
marketing personalizado, en el que se adaptan experiencias diferentes a las 
peculiaridades de los diversos públicos o consumidores. (Kotler, 2001 : 134) 

Hoy en día el tiempo libre y el ocio han aumentado, por lo que se ha incrementado y 
diversificado la oferta cultural y el marketing cultural cobra gran importancia. Además 
de las empresas también las organizaciones culturales y aún los artistas deben tomar 
en cuenta su sello personal, aquello que los distingue para que el consumidor los 
reconozca, algo similar a la marca. En esta se evidencian los atributos de aquello que 
se ofrece esto parece innecesario en el ámbito del arte porque cada artista lleva en su 
trabajo ese sello distintivo, pero no lo es la manera en que se maneja, se da a conocer, 
establece relaciones y logra, según su particular visión, resultados. 
El marketing cultural trata de acoplar las creaciones e interpretaciones del artista con 
cierta audiencia, mientras que los principios de marketing son constantes el proceso 
creativo es un elemento variable. 
Según Carlos A. -Camacho Azurduy se puede hablar de una serie de principios para 
sustentar una estrategia de marketing exitosa y que puede ser implementada según 
las necesidades de cada proyecto. 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING CULTURAL 

Administrar de acuerdo - No tomar decisiones o acciones que no estén inspiradas en su razón de ser 
con su misión - cada miembro de la organización necesita entender, apoyar y ser capaz de expresar en 

forma clara y concreta la misión de ésta 
Focalizarse de forma - Lograr alianzas estratégicas con otras organizaciones culturales 

más directa en sus - Lograr auspicios o donaciones del sector privado 
verdaderas capacidades 

Focalizarse en la calidad 

Conocer a sus 
consumidores mediante 

técnicas de investigación 
de mercados 

Crear accesibilidad 

Concentrarse en 
el largo plazo 

Integrar el arte 
al diario vivir 

- Exaltar los productos artísticos que tienen ventajas con respecto a los demás a través de 
correo directo, telemarketing, folletos, ofertas especiales, etc. 

- capturar el interés de la gente enalteciendo la calidad de presentación, producción y 
promoción del producto 

- Centrar la atención principal hacia el lado de la demanda: iSU majestad la audiencia! 
Recuérdese que la esencia del arte es su comunicación con la audiencia 

- Conocer a sus públicos, tanto actuales como potenciales 
- Escuchar a la gente para saber qué es lo que le gusta y disgusta, qué la mantiene alejada 

del arte 
- Definir segmentos de la población interesados en sus productos y otros que pueden ser 

seducidos 
- Ser sensibles a los distintos cambios artísticos que son necesarios para nuestros diferentes 

segmentos de público 
- Indagar en el entomo y proponer temas de interés social 
- Aumentar el tamaño de la audiencia 
- Facilitar el acceso a distintos tipos de arte 
- Apoyar proyectos que satisfagan las necesidades de un segmento específiCO del público 
- La accesibilidad puede ser aumentada a través de una ampliación del producto y un efectivo 

posicionamiento 
- Un marketing exitoso requiere de una visión de largo plazo 
- Crear una amplia audiencia para el futuro 
- Fomentar el arte en las escuelas y universidades (planes de estudio) 
- Crear escuelas de arte dramático 
- Construir una audiencia entusiasta y leal 
- LaS organizaciones culturales deberlan ser mas activas en esta direccion, involucrando a los 

artistas con la comunidad, creando oportunidades novedosas para llevar, a través de todos 
los medios posibles, el arte al público 

- Mostrar que el arte se puede integrar a la cotidianidad de la gente y hacer su vida más 
placentera 
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Estos principios son más útiles si se cuenta con recursos humanos y financieros 
orientados al marketing, de modo que se pueda aprovechar al máximo esta 
herramienta las resistencias al cambio deben superarse, tener la visión sobre cambios 
en estructuras internas, formas de hacer negocios y de relacionarse con el público. 
Actualmente nos encontramos en la era de los servicios globales, en la que los 
aspectos intangibles del producto se convierten en las características principales que 
distinguen a los productos en los mercados. Para comprender mejor los servicios 
deberemos compararlos con los bienes, estos son objetos, aparatos o cosas mientras 
que los servicios son actos, esfuerzos o actuaciones; queda claro ahora que en la 
mayoría de los casos la cultura maneja servicios, las exhibiciones en museos y 
galerías, las temporadas de ópera o la puesta en escena de obras de teatro; lo cual 
debe conocerse para consumirse, pero sólo se puede hacer mediante la experiencia al 
recibir el servicio, el consumidor prefiere una buena experiencia. 
Al considerar los servicios en el panorama cultural tendremos una visión más amplia, 
que va más allá del producto y que lo vinculan de manera más personal al consumidor, 
que le dejan una cierta impresión y lo motivan a repetir la experiencia. 
El proceso de decisión del consumidor consta de tres etapas: la etapa anterior a la 
compra, en la que debe haber algún estímulo para que realice el consumo; la del 
consumo, en la que trata de obtener información que apoyen o no su decisión de 
compra, aquí evalúa las alternativas que tiene; y la de evaluación posterior a la compra, 
en la que se experimenta diversos grados de disonancia cognoscitiva, la duda de si se 
ha tomado la correcta decisión o no. 
Para que los planes de marketing funcionen se tiene que reparar en varios factores, 
tales como la imagen y el reconocimiento que permitan una eficaz comunicación con 
la comunidad; determinar el objetivo y enfoque, es decir el target al que se quiere 
llegar, dónde, cuándo y cómo llegar a ellos; además de la precisión y claridad en lo 
que se plantee. La utilidad de las herramientas del marketing se hace patente, aunque 
no siempre son aplicadas de manera correcta y permanente, pensar en la evaluación 
constante es de gran ayuda para tener una visión más precisa de la situación pero 
también para crear nuevos proyectos y diversificar los objetivos que se quieren 
alcanzar; considerar al consumidor o público como eje central de las decisiones y 
dirección a seguir resulta en una comunicación certera y en una relación mucho más 
directa. 
El valor de uso y de cambio del arte, han sido trastocados y en múltiples ocasiones 
confundidos, tanto la finalidad con la que fueron creados sus objetos, así como su 
comercialización han llegado a ser casi la misma cosa; de tal manera que se dice 
banal iza y profana la intención del artista, el que al concatenar inspiración y dinero 
se coloca en una situación paradójica, en un papel difícil históricamente hablando. 
De tal forma que para tener un lugar relevante, vivir de lo que hace y vanagloriarse 
de ello, el artista debe contar con un equipo que lo respalde, que puede trabajar 
directa o indirectamente con o para él, o puede hacerlo por su cuenta sabiendo que es 
necesario satisfacer ciertas necesidades, hacer un estudio del consumidor, desarrollar 
el producto, ponerle un precio, promocionarlo y distribuirlo para su compra, es decir, 
saber de marketing. 
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En el circuito del arte también se requiere de la distribución, en la que el museo ha 
sido por mucho tiempo eje central de su funcionamiento, pero más importante, de 
su legitimación; el estudio del público es de mucha ayuda, atender al visitante como 
merece implica su regreso, además de que dentro de las estrategias publicitarias se 
presenta la posibilidad de producir objetos en serie con la imagen de las obras de arte 
(merchandising), que permitirán que la imagen de las obras traspasen las paredes de 
los recintos culturales y colocarse en la vida cotidiana. 

2.7 La publicidad. ¿Banalización o poderosa herramienta? 

Es de suma importancia la comunicación con el público, que sólo es posible a través de 
la comunicación, no es suficiente con que nuestro producto sea de calidad y que tenga 
reconocimiento, si nadie entera de su existencia será un completo fracaso. 
Hay que distinguir dos conceptos que se emplean mucho cuando se quiere dar a 
conocer un producto cultural, la promoción y la difusión. 
La promoción es un elemento de la mezcla o mix marketing (plaza, precio, producto 
y promoción) cuya combinación determina una determinada respuesta para las 
empresas, organizaciones o personas que las emplean. Es por eso que se van a 
exponer algunas de las definiciones de este término. 
• Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, es "la cuarta herramienta del marketing-mix, 

incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los 
méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren"(Kotler, 
2006: 98). 

• El Diccionario de Marketingdefine la promoción como "uno de los instrumentos 
fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir las 
cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a 
adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información" 
(Pujol, 2003: 277). 

• Según Patricio Bonta y Mario Farber, la promoción es "el conjunto de técnicas 
integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a 
través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, 
orientadas a públicos determinados"(Bonta y Faber, 2004: 44). 

A partir de estas definiciones podemos concluir que la promoción es empleada en el 
marketing como un instrumento que permite que un determinado consumidor conozca 
nuestro producto a través de ciertas estrategias, que son controladas en tiempo y 
espacio. 
Abordaremos la definición de difusión y cómo es que trabaja para que el consumidor 
conozca lo que se está ofreciendo. La difusión es un proceso mediante el que una 
nueva idea o producto es aceptado en el mercado, existe una relación entre la velocidad 
de la difusión y la propagación de un consumidor a otro; lo cual se relaciona con las 
tecnologías de información y comunicación. 
Para explicar los mecanismos de la difusión existen tres teorías: 
1) La hipótesis de los dos pasos - la información y la aceptación fluyen a través de los 
medios, primero a los líderes de opinión y luego a toda la población. 
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2) La teoría de la caída hacia abajo - los productos tienden a expandirse al principio 
y ser sólo accesibles a los estratos sociales adinerados - a lo largo del tiempo, se 
vuelven más baratos y son difundidos a estratos cada vez más bajos. 
3) La teoría de difusión de las innovaciones de Everett M. Rogers - para una categoría 
de producto dada, hay cinco categorías de compradores clasificados por su rapidez 
en adquirirlo cuando sale al mercado: innovadores, adoptadores iniciales, mayoría 
temprana, mayoría tardía y perezosos. 
Al revisar las dos definiciones podemos inferir que la promoción se refiere a las 
estrategias, es decir, el qué y el cómo y la difusión se apoya en esos conceptos para 
decidir el cómo y cuándo es adecuado transmitir los mensajes a los consumidores. 
El marketing es una de las herramientas de la publicidad, que es una actividad para 
que el producto se conozca, quién es y cuál es la oferta a un grupo determinado de 
personas que pueden consumirlo, recomendarlo o hablar de él. 
Dice Luis Bassat, que comunicación y publicidad responden a la idea de ofrecer "el 
producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente oportuno, con el argumento 
oportuno" (Bassat, 2006: 30). Se trabaja para conseguir que las personas acepten 
algo, el marketing y la publicidad son una pareja que se aplica en cualquier ámbito, 
político, social, cultural, pues las organizaciones, ONGs, fundaciones, etc. las emplean 
para trasmitir sus mensajes al público. 
Se debe entablar una buena comunicación con los clientes o consumidores para 
después conseguir una relación, proporcionándoles cantidad, calidad y tiempo en 
torno al producto, es acercarse a las necesidades y deseos, en la cultura es además 
extender una invitación. Enviar mensajes constantemente es sencillo, lo complicado 
es convencer, sobre todo cuando hay muchas ofertas en el mercado, en el caso de 
la cultura existe una sobreoferta, la dificultad se presenta cuando se debe lograr 
reconocimiento. 
En los últimos años se ha aplicado el marketing relacional que busca crear, fortalecer 
y mantener las relaciones de las organizaciones con los usuarios, buscando lograr 
el máximo contacto con cada uno de ellos. Su objetivo es estrechar las relaciones, 
conociendo sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo con 
ellas a lo largo del tiempo. Se puede decir que es la intersección entre el marketing y las 
relaciones públicas. En esta perspectiva cada consumidor es único y se pretende que 
así lo perciba. Los tres pasos fundamentales del mercadeo relacional son: a) Manejo 
de datos: Almacenamiento, organización y análisis. b) Implantación de programas: Una 
vez identificados los destinatarios, sus necesidades y deseos se arman estrategias 
para lograr su lealtad. C) Retroalimentación: Después de realizar los primeros contactos 
se actualizan las bases de datos inicialmente constituidas y se hace un seguimiento 
de las preferencias y los comportamientos de los clientes con lo cual se llega a una 
relación de largo plazo. 
La experiencia directa e integrar las emociones son los aspectos más relevantes 
en este tipo de marketing, información que la publicidad emplea para elaborar los 
mensajes, los que incitarán al consumidor a acercarse al producto; este aspecto puede 
ser el más indicado para la cultura, debido a la naturaleza subjetiva de sus productos y 
sus creadores; de esta forma se ofrece no sólo la obra como tal sino al "personaje" que 
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es el creador o intérprete, elementos que aproximan más directamente al consumidor 
cultural. 
La publicidad debe contar con dos elementos importantes, un producto de calidad 
y saber cómo decir que así lo es; la publicidad y otras fórmulas de marketing y 
comunicación trabajan para presentar el producto de cierta manera e influir en la 
actitud y el comportamiento de las personas. Lo primero es estudiar las características 
y posibilidades del producto y el sistema de valores vigente en el grupo al que nos 
dirigimos, después asociar un valor al producto y por último contarlo deforma clara y 
atractiva. En términos técnicos se trata de posicionar el producto; es decir, lograr que 
el producto o servicio quede en la mente del consumidor. 

La publicidad se entiende como una comunicación especializada en persuadir; 
sus herramientas pueden estar a disposición de cualquiera-dentro de los límites 
establecidos- , sus fuentes de aprendizaje han sido el conocimiento de la psicología del 
consumidor, de los medios de comunicación masiva, la expresión lingüística y estética, 
la comunicación gráfica y audiovisual y toda disciplina o campo que permitiera ampliar 
las posibilidades de obtener sus objetivos de persuasión, esto se ha conseguido a 
través de la intuición, de la experiencia y, sobre todo en los últimos tiempos, del estudio 
y la investigación. 
Para García Uceda la publicidad es un proceso de comunicación en el que se pueden 
establecer las siguientes tipologías: publicidad en función del objeto anunciado, del 
anunciante, del objetivo, del alcance, de los medios y de la presión. (García, 2008: 72) 
Esto se explica con mayor detalle en la tabla que se muestra enseguida. 

Publicidad en función del La publicidad puede anunciar productos tangibles, se pueden ver y tocar. Se clasifican en: 
objeto anunciado • Productos de consumo, dirigidos al cliente final. 

• Productos industriales, que intervienen en el proceso de producción y están normalmente 
destinados a empresas y profesionales. 
Los intangibles son los servicios o las ideas, prestados por las distintas organizaciones y las 
empresas públicas y/o privadas. Se busca inspirar confianza, crear una relación con el cliente 
que vaya más allá de los productos que se comercialicen en ese momento. 

Publicidad en función del Cada anunciante determina las condiciones y las posibilidades publicitarias. Se distinguen Ires 
anunciante grupos de anunciantes y Ires tipos básicos de publicidad: publicidad de empresa (privada o 

pública), publicidad de asociaciones y fundaciones y publicidad de la Administración. 

Publicidad en función del La publicidad se ha acostumbrado a responder a objetivos que con frecuencia son una 
objetivo necesidad de los anunciantes. Entre ellos el lanzamiento, el mantenimiento o el apoyo a la 

distribución. 

Publicidad en función del El alcance o difusión de la campaña permite hablar de publicidad local, autonómica, nacional, 103 
alcance intemacional e incluso global. La razón de ser de todas ellas es la ubicación geográfica de los 

públicos a los que se quiere llegar, punto que a su vez está relacionado con la presencia de la 
empresa, el producto o servicio que ofrece y su capacidad de distribución. 

Publicidad en función de tsta es una tipología que incluye todos los medios de comunicación masiva y la que permiten 
los medios otras posibilidades como la comunicación exterior o los puntos de venta. 

Publicidad en función de La presión refleja la relación entre el número de inserciones y el número de días que la 
la presión campaña estará presente en los medios. Los anuncios pueden aparecer de manera más o 

menos concentrada, por lo que hablamos de publicidad intensiva, concentrada en un periodo 
de tiempo corto, publicidad extensiva, distribuida en un periodo de tiempo amplio y publicidad 
mixta, que combina ambas opciones. 
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Dentro de este proceso de comunicación la parte crucial es el anunciante, emisor 
de la comunicación publicitaria, el mensaje habla en su nombre y el público puede 
reconocerle a través de lo que se publicita; determina el objetivo de la campaña, es 
responsable de los efectos que produzca y se ocupa de los gastos que genera su 
elaboración y difusión. El que produce tiene la responsabilidad de darlo a conocer, 
de manera directa, con un equipo cercano o a través de una agencia de publicidad; 
la cultura emplea esas herramientas para difundir sus actividades, claro ejemplo de 
esto son las campañas publicitarias que realiza el Museo Rufino Tamayo, que emplea 
medios como parabuses, diversos impresos y medios digitales. Otro museo que ha 
presentado campañas publicitarias en diversos medios y con gran alcance es el Museo 
Dolores Olmedo Patiño, que incluso conduce al visitante hasta su edificio mediante los 
anuncios en parabuses por toda la avenida Tlalpan y después por las avenidas que 
conducen a él; es uno de los pocos museos de gobierno mixto (privado y estatal) que ha 
tenido spots televisivos al aire, como el que se puede consultar en la página de Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=4Iftxqlp7Dg como Comercial Fragmentos de Javier 
Marín. Estos son ejemplos del uso que puede hacer la cultura de este mecanismo 
aparentemente sin vínculos, se presentan dos ejemplos de la campaña que realizó el 
Museo Rufino Tamayo que trabajó la agencia DRAFTFCB México. 
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Los responsables de necesitan conocer el entorno en el que trabaja la organización, 
institución, colectivo, grupo o artista; es la oportunidad para elaborar campañas 
adaptadas a cada situación concreta. Los consumidores, clientes o ciudadanos no 
son los únicos elementos que hay que conocer, lo que se les ofrece es siempre una 
consecuencia de las circunstancias del entorno, el cual tiene diversos factores, que en 
la publicidad se dividen en dos grupos: 
Factores externos, elementos no controlables por la organización que ésta debe 
entender a fin de poder realizar previsiones útiles. Forman los llamados macro y 
microambiente. 
• El macroambiente está definido por aspectos como la demografía, la economía, los 
factores sociales y culturales, los políticos y legales, la tecnología y el medioambiente. 
• El microambiente está definido por los competidores, los proveedores, los 
intermediarios (mayoristas, minoristas y empresas de servicios) y los consumidores o 
destinatarios finales de su oferta. 165 
Factores internos, elementos controlables por la organización, son precisamente sus 
propios recursos utilizados para crear la oferta o atender la demanda. 
• Factores del marketing: son producto, precio, distribución, comunicación y todas las 
variables que optimicen al máximo la satisfacción del cliente en cualquiera de estos 
cuatro aspectos. 
• Factores ajenos al marketing: aquéllos que se estiman imprescindibles para 
el funcionamiento eficiente de la organización y que requieren ser gestionados. 
Básicamente son los de dirección, producción, finanzas, personal, adaptación, control 
y mejora de procesos e imagen corporativa. 
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Estos datos proporcionan mayor información sobre el medio en el que se quiere actuar. 
"Tres son los elementos fundamentales para la eficacia de la acción comunicativa: 
canales compartidos, códigos comunes y sentidos reconocibles. Es decir, un medio de 
comunicación adecuado, un lenguaje comprensible y un contenido o tema que resulte 
familiar" (Di Marco en Bobbio, 2007: 55) entre mejor conocemos el entorno en el que 
se quiere colocar el mensaje, mejor comunicación lograremos; en el ámbito de la 
cultura se pueden emplear algunas de estas herramientas como parte del proceso de 
difusión para que sea más efectivo. 
Además de conocer el entorno, se debe conocer a profundidad el producto o servicio 
que se desea publicitar, necesitamos el briefing, se trata de un compendio de 
información, acerca del producto y la empresa que lo produce, que recibe quien hace 
la publicidad; un buen briefing debe contener toda la información de que se disponga 
acerca del mercado, el producto, la competencia, la distribución, el consumidor, el 
target group y los objetivos de marketing y publicitarios. 
Para Bassat existen diez principios generales de la publicidad, la buena publicidad 
vende el producto hoy y construye la marca para mañana; capta la atención del 
espectador inmediatamente;contiene una fuerte idea de venta y promete un beneficio 
interesante y alcanzable para el consumidor; la idea es simple, clara y se entiende a 
la primera; destaca de la competencia, del resto de la publicidad y del entorno; es 
memorable; es relevante para los posibles consumidores del producto; la marca está 
integrada en la idea central; no es un anuncio aislado, sino una campaña, capaz de 
perdurar y crear un activo publicitario; y el mensaje se adecua a las características de 
los medios, aprovechando todas sus ventajas y aceptando sus limitaciones. (Bassat, 
2006: 115) 
Cuando se tiene el o los mensajes estructurados y definido el target(público objetivo) 
al que nos vamos a dirigir, se han de elegir los medios de comunicación idóneos, 
tales como radio, televisión, internet, o medios impresos como periódico, revistas, 
postales, volantes o flyers, carteles, o publicidad exterior como la que va en autobuses 
y taxis, espectaculares, parabuses y otros más arriesgados llamados publicidad de 
guerrillas, como el uso de maniquíes, uso del paisaje urbano y de carreteras, etc. Cada 
organización cultural e incluso el artista individual deben atender a los medios más 
adecuados según la naturaleza de la presentación que quieran lograr, por un lado por 
los costos y por otro por el mensaje que se transmite, que tiene que ser claro y preciso. 
Por otro lado también está lo que se conoce con el nombre de belowthe line, que esel 
conjunto de todas aquellas actividades de comunicación que se desarrollan fuera de 
los grandes medios de masas. Las más características son la promoción de ventas, 
el marketing directo, las relaciones públicas y el patrocinioque refuerzan la imagen; 
los eventos y el merchandisingque tratan de incrementar las ventas.Un ejemplo de 
este último son las tiendas de los museos, en los cuales hay infinidad de artículos 
referentes a las exposiciones en turno, lo que permite hacerles mayor difusión. Para 
elegir adecuadamente qué es lo que se va a hacer con esas vías de comunicación 
existe la planeación de medios, que es la serie de decisiones que los para la 
selección y uso de los medios, el objetivo es exponer a los posibles consumidores a 
los mensajes publicitarios en los momentos críticos; al momento ideal para exponer 



tesis-sandraf.indd   109 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
a los consumidores a un mensaje se le llama apertura y el detectar la oportunidad de 
apertura es una responsabilidad muy importante 
Comprender cómo es que se toman las decisiones para realizar la difusión, la 
importancia de la investigación previa a realizar los mensajes y elegir cuáles serán los 
medios evidencia la relevancia del proceso, sin embargo todas estas tareas provienen 
de un elemento importante para poder iniciarlo, el presupuesto, este es la traducción 
en dinero de los objetivos se quieren alcanzar, agrupa de manera desglosada en 
diferentes partidas presupuestarias, lo que cuesta poner en marcha las acciones. El 
presupuesto elaborado sufre variaciones ya que su aplicación real obliga a sumar o 
restar gastos que van surgiendo o que se eliminan, este documento es una previsión 
de los recursos financieros que se decide administrar para la actividad publicitaria, 
situación que no se presenta comúnmente en el ámbito de la cultura; lo que sucede es 
que se asigna el presupuesto para la realización de los proyectos, sin contar que gran 
parte del éxito no radica sólo en un producto de calidad sino en darlo a conocer con el 
tiempo necesario para que los consumidores se puedan dar cuenta de qué es y cuánto 
tiempo tiene para acercarse. 
Si bien es cierto que la difusión cultural tiene que emplear las herramientas publicitarias 
que mejor le convenga, esto no quiere decir que se tengan que seguir esos preceptos 
al pie de la letra, al igual que otros instrumentos habrá que hacer una adaptación 
tanto a los propósitos como a la magnitud del evento, su duración el presupuesto total 
asignado y la relación que se desea con la comunidad."Como administración cultural, 
comunicación cultural -entendida esta como gestión de prensa o, en el caso de un 
museo, el departamento de marketing- muchas veces se pone en juego la propia obra 
y su sentido. Independientemente de la gestión de los recursos como algo crucial para 
el sostenimiento de las instituciones atada a la posibilidad de concretar proyectos, en 
el caso de grupos independientes, la tarea del gestor impacta en la obra, la completa, o 
la deja en condiciones de ser completada por los espectadores que sí la completarán" 
(Marchiario, en Bobbio, 2007: 20) es vital entonces procurar un equilibrio entre lo 
que se desea difundir y/o promocionar, de acuerdo a los objetivos o misión, de la 
organización o institución, para que no se pierda el sentido del producto cultural, ya 
que en este proceso no estamos sólo en contacto con un consumidor cualquiera, sino 
con uno que a la vez es receptor, su contacto se encuentra en distintos niveles que 
nos proveen más características a manejar, pero a su vez un terreno más sensible y 
susceptible de ser mal interpretado. 
El panorama general que nos da el ambiente publicitario nos permite manejar un 
lenguaje más amplio para obtener lo que se desea, para aquellos que se dedican a 
difundir o promover la cultura es un asunto indispensable, para aquellos que tratan con 
esto indirectamente proporciona un mejor entendimiento de la situación, colocar sus 
objetivos y el mensaje en un medio adecuado y considerar que el presupuesto no va a 
ser el de las grandes empresas, que se manejará siempre en un límite restringido, pero 
que se cuenta con los patrocinios y que se pueden aprovechar las relaciones públicas, 
lo que apoya la correcta planeación y ejecución de la difusión y que sin ella no importa 
cuánto tiempo se invirtió en el proyecto ni que tan alta sea la calidad si nadie asistirá 
alopening. 
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2.8 Las relaciones públicas. Avances en las redes culturales. 

Para comprender las relaciones públicas, mencionaremos primero a las relaciones 
humanas, en las que se invierte para fortalecer los vínculos entre las personas, 
respetando las reglas sociales establecidas en las diferentes culturas; lo cual es muy 
parecido a lo que se hace en las relaciones públicas en distintas formas e intereses. 
El origen de las Relaciones Públicas (RRPP), tal como las conocemos ahora, tuvo lugar 
en los Estados Unidos, como el estudio de las relaciones con los diferentes públicos con 
los que interactúa una organización. Sin embargo ha tenido numerosas definiciones, una 
de las primeras aceptada a nivel internacional, surge a partir de una encuesta realizada 
por la Fundación para la Educación e Investigación de las Relaciones Públicas liderada 
por Rex Harlow en 1975, la cual dice "las relaciones públicas son una función directiva 
específica que ayuda que ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación, 
comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; 
implica la resolución de problemas y cuestiones; define y destaca la responsabilidad 
de los directivos para servir al interés general; ayuda a la dirección a mantenerse al 
tanto de los cambios y a utilizarlos eficazmente sirviendo como un sistema de alerta 
inmediata para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la investigación y técnicas de 
comunicación éticas y sensatas como herramientas principales" (Harlow, 1976: 36), 
una descripción amplia que destaca los beneficios de la comunicación para anticiparse 
a cualquier problema y darle solución inmediata; para 1980 la Royal Society of America 
ofreció otra definición "las relaciones públicas ayudan a una organización y a sus 
públicos a adaptarse mutuamente" (PRSA, 2004), nuevamente el objetivo es mantener 
una buena relación entre los participantes; la Confederación Europea de Relaciones 
Públicas ofrece otra definición "las relaciones públicas son la comunicación consciente 
de la organización. Las RRPP son una función directiva y su tarea es conseguir 
comprensión mutua y establecer una relación beneficiosa, entre la organización con 
sus públicos y su ambiente, a través de una comunicación bidireccional"(CERP, 2004), 
la preocupación por obtener vínculos exitosos aparece también en esta descripción, 
el problema con ellas es que han ido cambiando constantemente y tal parece que no 
hay alguna definitiva, sino que tienen rasgos en común, que reflejan la inquietud de las 
organizaciones acerca de su imagen. 
En general las RRPP han sido empleadas como un recurso estratégico, pues es 
importante contar con el apoyo de la opinión pública; el objetivo primordial es la 
construcción de redes, acuerdos de colaboración, formas de asociación, la formación 
de alianzas para alcanzar los objetivos planteados, es decir, establecer relaciones 
ganar-ganar. 
Usualmente los públicos de una organización se suelen clasificar en dos grupos: 
Públicos Internos y Públicos Externos. Los internos, se refieren a los grupos sociales 
afines que integran el organigrama de la institución y los externos no forman parte del 
organigrama pero se vinculan con la organización, en el caso de la cultura también 
es importante reconocerlos y saber la mejor manera de comunicarnos con ellos para 
obtener los mejores resultados en los objetivos planteados en los proyectos artísticos 
y culturales, tener buenas relaciones con los colaboradores, con las instituciones 
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gubernamentales y sus representantes, los proveedores de todo lo necesario para 
ejecutar los proyectos, los distribuidores, tales como galerías, agentes, representantes 
o museos y los clientes que en este caso puede ser el público, consumidor o receptor 
de manera individual pero también las instituciones que contante mente realizan 
adquisiciones para los espacios oficiales. Los objetivos de las RRPP se desglosan de 
la siguiente forma: 

SUJETO RELACIONES 
PÚBLICAS 

/ 

I OBJETIVOS DE PRIMER 
NIVEL 

IMAGEN 

POSICIONAMIENTO 
ACEPTACiÓN 

BUENAS RELACIONES 
RECONOCIMIENTO 

OBJETIVOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

OBJETIVOS DE 
SEGUNDO NIVEL 

VENTA 

VOTO 
APERTURA DE 

OPORTUNIDADES 
SOLUCiÓN DE 
PROBLEMAS 

MAYOR 
COMPROM ISO 

ETCtrERA 

La confianza es uno de los factores fundamentales para sostener una buena 
comunicación, ya que forma y estrecha lazos, sin embargo debe empezar desde la 
organización que. Dentro de las relaciones públicas de marketing se enmarcan en tres 
tareas específicas: 
• RP de imagen - intentan modelar las impresiones que la gente tiene de una 

organización. Su objetivo puede ser doble, revitalizar la imagen de la organización 
o institución o crear una imagen de confianza y responsabilidad entre los 
consumidores. 

• RP de rutina - requiere de esfuerzos cotidianos y rutinarios para promocionar 
la institución. Tiene diversos propósitos: introducir nuevos productos, comunicar 
beneficios, elevar la visibilidad de las actividades y cultivar nuevos mercados. 

• RP de crisis - intentan proteger a la organización o institución, a su dirección, 
personal, patronato, etc. Frente a la publicidad adversa que podría socavar su 
imagen, reputación y apoyo. Ayudan a prever la aparición de problemas graves y a 
afrontarlos de manera estratégica con los medios de comunicación y los grupos de 
interés. 109 

Estos instrumentos son empleados en los museos, ya que siempre se trata de formar 
una buena impresión en el público visitante, de manera que una buena recomendación 
lo que comparta al salir, se afana en ofrecer una buena atención y servicios, que 
complementen las exhibiciones que son la esencia per se de la institución, además 
de que constantemente tiene que promocionar sus actividades, tratar de atraer un 
mayor número de visitantes y proteger su imagen de cualquier problema que se 
pueda presentar; no sólo se trata de vender productos comerciales, sino de generar 
certidumbre en la gente que participa de la cultura, de asegurar el regreso del visitante 
porque tiene la certeza de que le ofrecen calidad en distintos aspectos y que se piensa 
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en él como parte importante del museo. 
Dedicarse a las relaciones públicas requiere estar en contacto con todos los agentes 
culturales, saber algo sobre las personas, circular dentro y fuera de las organizaciones, 
al mismo tiempo que conocer los límites que implica la autoridad pero tener la confianza 
suficiente para entablar un diálogo correcto; los mensajes que emitidos deben ser 
personalizados, es decir, enfocados de acuerdo al receptor, tomando en cuenta sus 
intereses y su nivel cultural; y tomar en cuenta que el diálogo tiene que ser permanente 
para que sea productivo. 
Kotler propone tres formas de evaluar la eficacia de las RRPP: 

a) Evaluar las exposiciones. Medir la eficacia en razón del número de exposiciones 
creadas en los medios. 

b) Medir el cambio en la toma de conciencia, comprensión o actitud hacia la 
organización o hacia un producto de la misma como resultado de una campaña 
de RRPP. 

c) Contribución a las ventas y al beneficio de la empresa. 
La evaluación, en cualquier caso, permite rectificar a tiempo y reorientar las decisiones 
para llegar a las metas establecidas. 
Las percepciones de los diferentes públicos son reales y tomadas en cuenta para 
establecer la estrategia a seguir; lo que deviene de esta situación es el perfil y 
responsabilidades de aquellos que se dedican a las relaciones públicas, que según 
Bonilla son tales como la información, pues debe ser conocedor de la organización 
y su entorno; entendimiento para elaborar estrategias, conociendo a los públicos y 
cómo motivarlos; el instinto, para anticipar lo que va a suceder y responder oportuna 
y eficazmente ante las contingencias para actuar proactivamente a favor de la 
organización. 
Pagar a un especialista en RRPP es costoso aunque se puede comunicar con menos 
recursos, se puede empezar generando una identidad corporativa, considerada 
la personalidad construida de la organización, tanto internamente como en la 
manifestación visual, a nivel personal conviene tener tarjetas de presentación, lo cual 
proporciona los datos del sujeto y cuál es su actividad. En la conducta se ha de ser 
coherente entre lo que se dice y lo que se hace para ganar credibilidad, también lo son 
el buen cumplimiento de las obligaciones legales y las de orden social, lo que va ligado 
a la retribución a la comunidad, la llamada responsabilidad social, un término muy 
empleado en la actualidad que beneficia directamente a la cultura. Lo principal es la 
comunicación empleada adecuadamente para evitar confusiones, bien distribuida para 
generar retroalimentación, oportuna para aprovechar al máximo las oportunidades, 
seleccionar correctamente los medios y los mensajes, así como propiciar el flujo de 
información para estar bien enterados de lo que sucede en el medio. 
Para que un plan de relaciones públicas tenga éxito debemos considerar los siguientes 
factores: la calidad del plan en sí mismo, su puesta en marcha y operación y su 
adecuada administración; "los resultados del plan de relaciones públicas se evalúan en 
función del impacto e imagen producidos en la mente del público meta, comparando 
los resultados obtenidos contra el monto de los recursos invertidos," (Lerma, 2004: 
168) habrá que invertir para cumplir con los objetivos planteados. Los instrumentos de 
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las RRPP se resumen en el siguiente gráfico. 

DECLARACIONES PÚBLICAS: r EVENTOS. 
CABILDEO. 

• •••• 

CONFERENCIAS. PONENCIAS 
Y DISCURSOS MATERIAL AUDIOVISUAL 

NOTICIAS Y COMUNICADOS 
DE PRENSA: 

ACCIONES y ACTIVIDADES 

ESPECTÁCULOS 

/' 

INSTRUMENTOS DE 
LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

( 

QU~AS y RECLAMACIONES. 
MATERIAL IMPRESO 

HERRAMIENTAS DE LAS RRPP SEGÚN KIRCHNER 

Todos ellas muy importantes y útiles, aunque en la cultura los más empleados son 
los eventos especiales, las relaciones con la comunidad local, las relaciones con 
los medios, notas de prensa, anuncios de servicio público, entrevistas, fotografías, 
conferencias y folletos. Los eventos especiales son planificados para comunicar 
o dirigir algo a públicos objetivo; se organizan conferencias de prensa, grandes 
inauguraciones, visitas turísticas y otros. También se pueden patrocinar eventos tales 
como programas, ferias, concursos, etc. Estos eventos tienen varias ventajas: Suscitar 
la cobertura de los medios, celebrar la historia de la organización o institución, resaltar 
un programa o personalidad, reunir personas con motivos sociales o que los vinculen 
con la organización, así como crear o agrandar los actos especiales. 
Las relaciones con la comunidad son fundamentales, esto implica captar a más 
"socios o amigos", contactos estratégicos según la disciplina o manifestación artística, 
patrocinadores, solicitar diversos tipos de ayuda gubernamental directa, entre otros. 
Las campañas de relaciones con la comunidad se proponen: identificar a los líderes 
locales de opinión y entablar relaciones con ellos y sus organizaciones, prestar las 
instalaciones de la organización para actos comunitarios, dar cabida a actos especiales 111 
de la comunidad como fiestas y desfiles, generar consejos asesores de la comunidad 
para que actúen como consultores o desarrollar programas educativos en las escuelas 
o centros educativos. Este tipo de relaciones pueden tener un alto costo, pero se 
compensa por la cantidad de publicidad y actitudes favorables que se generan en 
torno a nuestros objetivos. 
Las relaciones con los medios requieren del trato continuo y presencial con reporteros, 
editores, columnistas, articulistas, fotógrafos, camarógrafos, conductores de radio y 
televisión, productores y jefes de información entre otros. Las relaciones se pueden 
iniciar convocando entrevistas, identificando temas de interés humano e induciendo 



tesis-sandraf.indd   114 3/16/12   9:15 AM

• •••• 
al descubrimiento de "la noticia que hay detrás de la noticia". Mantener a largo plazo 
ciertos rasgos claves ayuda a garantizar que se emitan noticias y que la cobertura sea 
positiva y coherente, ya que esto puede ser una valiosa ayuda en momentos de crisis. 
Los boletines o comunicados de prensa deben ser sobrios tanto en su redacción 
como en su frecuencia; deben ser objetivos y siempre con un contenido noticioso; 
tienen su momento dentro de la vida cotidiana de los diarios, en donde el único tiempo 
establecido es el del cierre. 
La extensión ideal de un comunicado de prensa no debe exceder los 3 500 caracteres 
sin espacios, o una cuartilla y media, incluidos un encabezado, dos o tres balazos 
(detalle de los datos más relevantes de la información) y el cuerpo de la información. 
Los anuncios de servicio público se pueden aprovechar al máximo, ya que las 
productoras y agencias de publicidad están dispuestas a donar sus servicios para 
desarrollar anuncios de servicio público. 
Las entrevistas suelen ser un medio publicitario eficaz, para proponerlas de forma 
satisfactoria se deben limitar las cartas de propuestas a una sola página, utilizar 
información básica y estadística y sugerir algunas preguntas de reflexión; aprobada 
la entrevista se debe contar con presentaciones o refuerzos visuales, confirmar que 
el invitado o representante vean u oigan el programa antes del día de la entrevista y 
reiterar que el equipo de trabajo existe y que está preparado. 
Las fotografías brindan excelentes oportunidades, independientemente de que los 
medios envíen a uno de sus fotógrafos, se debe tener disponible un registro de 
imágenes, tanto del evento como de las actividades para las necesidades presentes 
como para futuras promociones y publicaciones, siempre en el formato que maneje 
la prensa. 
Las conferencias pueden producir múltiples contactos de primera mano proponiendo a 
especialistas destacados en el tema como oradores públicos; también se puede tener 
un propio panel de conferencistas de tal forma que se proporcione este servicio de 
forma continua. 
El responsable de las relaciones públicas debe conocer a fondo la organización, su 
contexto, las disciplinas y manifestaciones artísticas, estar actualizado ya que asesora 
a los directivos o dirige la trayectoria de un artista o colectivo. Debe contribuir a 
maximizar las fortalezas y oportunidades y minimizar debilidades y amenazas; debe 
saber qué y cuándo comunicar; se relaciona racional y sistemáticamente con los medios 
de comunicación; planifica anticipadamente; conoce los medios, sus representantes, 
los plazos que emplean, conoce el protocolo de contactos y su frecuencia; es un buen 
escucha, analítico, con don de palabra, mantiene un contacto sutil con cada uno de los 
agentes culturales y maneja una buena presencia. 
Las RRPP nos son un gasto, son una inversión y estimadas en su justa dimensión 
permite tener avances significativos en el medio en el que trabajamos, cualquier 
organización, artista o intérprete deben considerarlas dentro de su equipo de trabajo, 
ya que llevarlas a cabo consume tiempo y requiere de habilidades específicas con las 
que se pueden conseguir en menor tiempo los objetivos del proyecto. Los beneficios 
son variados entre ellos tenemos lograr presencia y consolidar la imagen y renombre 
de la organización o el productor plástico entre grupos de audiencia diversificados; ser 
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ubicados dentro del ámbito cultural; construir relaciones de largo plazo con jefes de 
información, columnistas, editores y reporteros, que permitan que los medios acudan 
cuando nos enfrentemos a una situación especial o de crisis; lograr una relación costo
beneficio positiva en apoyo a la estrategia del proyecto; agilizar trámites; conseguir 
lugar dentro de los planes y programas de la cultura, etc. 
Las reflexiones constantes que se hacen acerca de la falta de redes culturales son 
producto de la falta de actividad de las RRPP en este campo, tan diverso y amplio, pues 
hacer crecer el directorio de contactos nos permite hacer buen uso de las relaciones 
profesionales e institucionales, es una tarea de constante actividad en la que el empleo 
de los propios recursos, aunque no con tan buenos resultados, como con alguien 
que sea especialista en dicha actividad genera una cadena de recomendaciones, de 
llamados productivos, de constantes quehaceres y de nuevas oportunidades. Crear una 
red propia para el buen desempeño de nuestros propósitos requiere de planificación, 
para tener los apoyos necesarios en el lugar y tiempo correctos las relaciones públicas 
son la herramienta adecuada, siempre y cuando tenga un buen margen dentro de la 
estructura de trabajo. 

2.9 El patrocinio: ¿apoyo, trueque, venta obligada de la imagen del producto? 

Las artes siempre han tenido necesidad de ser financiadas, a lo largo de la historia 
la Iglesia, la nobleza y los burgueses ilustrados se encargaban de ello, como 
mecenas privados, proveen de medios económicos a los artistas o intérpretes u 
organizaciones culturales, la gente podía gastar su dinero en lo que le satisficiera 
se hacía con un interés económico o personal, imperando siempre éste último; con 
el paso del tiempo los gobiernos y poderes locales se han visto forzados a ocupar el 
lugar de aquellos mecenas, encargarse del apoyo a la creación cultural y ocupar el 
ocio de la sociedad en numerosas actividades que procuren su goce, estos nuevos 
mecenas son representantes de la colectividad y emplean fondos públicos, por lo 
que son responsables de sus actos y deben justificarlos. El llamado mecenazgo 
se ha modernizado e institucionalizado, "ha adquirido una multiplicidad de formas 
y de motivaciones que encuentran, dentro de un amplio espectro de perspectivas y 
posibilidades en diferentes países del mundo, ejemplos diversificados de canalización 
estructural, de mecanismos fiscales de estímulo, de los que alguna vez fue impulso 
natural, de algunas personas, los auténticos mecenas de su tiempo, a la vez que una 
de las más antiguas fuentes de recursos y financiamiento de las artes" (Harvey, 2003: 113 
329) 
En general se habla de tres posibles fuentes económicas para las artes: el público y 
los compradores de las artes; patrocinadores y donantes privados; y los gobiernos. 
Este mecenazgo moderno ha tenido un papel decisivo en la creación de las políticas 
culturales, en la penúltima década del siglo XX han disminuido los recursos públicos 
y el Estado, aunque se mantiene firme ha tenido que hacer partícipe al sector privado 
para complementar sus carencias a través de regímenes legales, en especial fiscales. 
Las empresas y personas individuales, hablan ahora de servicio o responsabilidad 
social para la comunidad. 
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La UNESCO ha reflexionado sobre mecenazgo y financiamiento privado, en especial 
sobre los nuevos regímenes de incentivos fiscales, un sistema de financiamiento 
mixto, público y privado, para el desarrollo cultural; debemos recalcar que aún existen, 
en pequeña medida, los grandes y pequeños mecenas desinteresados con una actitud 
generosa. 
El mecenazgo empresarial, llamado en México patrocinio es una técnicade comunicación 
muy nueva cuyo origen aproximado es en la década de los 60. Las definiciones del 
término patrocinio al igual que el de las relaciones públicas, son variadas sin que se 
llegue a adoptar alguna de ellas por excelencia, casi todas son distintas entre sí y 
tienen matices que se pueden considerar adecuadas y complementarias para poder 
tener una idea aproximada del concepto. 
Para J. Roca, patrocinio es la inversión de una entidad para amparar o favorecer 
un evento, con cargo al presupuesto de comunicación de la misma, habitualmente 
encuadrado en un plan de marketing con objetivos de venta. Para Torrejón Lechón 
es crear, hacer posible o facilitar un espectáculo que, por el hecho de serlo, pasa 
a los medios de comunicación llevando asociado el nombre de un patrocinador y 
produciendo, en consecuencia, un volumen de comunicación comercial que viene a 
compensarle la inversión. 
Para dirigirnos a potenciales patrocinadores es esencial tener una estrategia efectiva 
de comunicación institucional, los resultados se verán tanto en los recursos obtenidos 
como en la legitimación de las actividades. En el patrocinio participan dos agentes 
principales, el patrocinador, que es el que financia el proyecto, que puede ser una 
empresa, una marca inversora o una persona, su objetivo principal es conseguir 
objetivos de comunicación y de marketing para obtener beneficios tales como una 
buena imagen o prestigio. El otro agente es el patrocinado, quien solicita apoyo 
para llevar a cabo sus proyectos y que se convierte en el medio a través del cual el 
patrocinador difunde su mensaje. Es aquí donde nos percatamos de que este enfoque 
comunicacional tiene una relación directa con las relaciones públicas. 
Usualmente el patrocinio tiene como fin la notoriedad y la imagen y puede ser de dos 
clases: de carácter económico, en el que se desea el reconocimiento de la empresa 
para darle mayor prestigio; y el publirrelacionista, que se dirigen al cumplimiento de la 
responsabilidad social y con los que da cuentas a su público. 
En algunos países se utiliza el término mecenazgo para indicar que es un patrocinio 
dedicado al rubro cultural, para proteger las artes y sus actividades; también tiene 
intenciones de publicidad y tiene un interés específico de comunicación más sutil para 
con sus públicos. A partir de los años setenta, en el sector privado se han constituido 
diversas asociaciones civiles (grupo de individuos se une con la intención de 
desarrollar actividades sociales, comunitarias, culturales, o cualquier otra que 
tienda al bien común -sin perseguir fines económicos), cuyos objetivos principales 
se orientan a fomentar y difundir la cultura y contribuir a que los mexicanos se 
identifiquen con el patrimonio cultural. Las fundaciones (organizaciones constituidas 
sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero 
su patrimonio a la realización de fines de interés general)estimulan y apoyan el 
desarrollo de proyectos artísticos y culturales de fuerte impacto regional, nacional e 
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internacional. Estos organismos privados participan también en la elevación del nivel 
educativo de la población, al rescatar y difundir una obra de gran valor, convirtiéndose 
así en una plataforma de promoción para el desarrollo artístico y cultural que encauza 
la creatividad y el talento de los mexicanos. 
Dichos organismos promueven actividades en corresponsabilidad con otras 
personas, grupos o instituciones de vocación similar, sean éstas públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. Dentro de sus estrategias está la de hacer más eficiente 
el uso de los recursos destinados a la promoción, integrando aquéllos que se hallan 
dispersos dentro y fuera de las instituciones, cuidando la relación costo/beneficio y 
el nivel de productividad y calidad. También incrementan y diversifican las fuentes 
de financiamiento aprovechando la condición fiscal, para disminuir gastos y obtener 
ingresos adicionales a través de ventas y donativos diversos y establecen alianzas 
estratégicas para promover la realización de actividades culturales de alto impacto al 
menor costo posible. 
El patrocinio se ha convertido en una serie de mensajes silenciosos que presentan 
una marca, un logotipo o un slogan de forma callada, se le llama la revolución pacífica 
del marketing, ya que aparentemente esconde sus intenciones comerciales. Para 
llamarle patrocinio como tal deben darse ciertas condiciones, como la existencia de un 
evento socialmente significativo, un público que atenderá a esa difusión, un medio de 
comunicación interesado en difundirlo y que el patrocinador se encargue de los gastos 
de dicha difusión. 
El patrocinio participa en la construcción de la imagen positiva de la empresa, 
mediante una relación distinta con su target, lo aborda en su condición más humana, 
como amante del arte y la cultura, y hacerles partícipes de esa visión del mundo; la 
cara pública de la empresa se constituye a través de su participación en los medios 
y eventos sociales, de tal forma que coloca su tarjeta de visita en su logotipo, la placa 
conmemorativa, etc. "La clave reside del éxito radica en que se asocie la imagen del 
patrocinador a las cualidades o beneficios del evento patrocinado, creando y dotando 
de un estilo propio al acontecimiento"(Ramos, 2008: 20) es evidente que las empresas 
querrán asociarse con eventos de gran aceptación o de gran proyección, el plan de 
patrocinio permite mostrar a la comunidad que se está desempeñando un rol social. 
Si bien es cierto que el mecenazgo es desinteresado en pro de la cultura y sus 
manifestaciones, lo es también que las empresas tienen sus razones para participar de 
ello, entre ellas están fijar el posicionamiento de la empresa a largo plazo, incrementar 
su presencia en los medios de comunicación, potenciar los presupuestos de publicidad 
y llegar a ser imagen líder de la empresa en su ramo. Los medios de comunicación son 
una excelente fuente de noticias gratuitas y un ahorro significativo en la publicidad, 
agregándole a esto la credibilidad que adquieren a través de ellos. 
Dentro del patrocinio cultural, existen varias vertientes en las que se invierte, entre 
ellas están las artes visuales, que además tiene una larga tradición en el tiempo; los 
de investigación y ciencia, que no siendo apoyadas adecuadamente por el estado, 
la iniciativa privada se ha encargado de ellas, incluyendo hospitales, universidades 
o centros de investigación; también los hay de programas musicales como las 
temporadas de ópera; de programas literarios, a través de becas, concursos y ciclos 
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culturales; de formación cultural, que intervienen en las diferentes etapas de la vida 
académica; y los de restauración, muy de moda hoy en día, donde en países con gran 
cantidad de patrimonio histórico piden ayuda para la recuperación de dichos lugares. 
Existen empresas que adoptan los proyectos hasta su término y puesta en marcha. La 
variedad es inmensa y estos son sólo algunos ejemplos de lo más apoyado. 
A continuación se presenta una tabla que clarifica las diferencias imperceptibles entre 
el mecenazgo, el patrocinio y el sponsoring. 

MECENAZGO (PURO) PATROCINIO SPONSORING 

(CULTURAL O NO) 

TEMPORALIDAD ANTIGUA MODERNA MODERNA 

SENTIMIENTO SUBJETIVIDAD SUBJETIVIDAD Y OBJETIVIDAD OBJETIVIDAD 

MOTIVACiÓN DESINTERÉS INTERÉS INTERÉS 

ÁMBITO CULTURA Y CULTURA Y DEPORTE 

SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD 

CONTRAPARTIDAS NO SI SI 

FINALIDAD ALTRUISMO COMUNICACiÓN PUBLICIDAD 

La rentabilidad y utilidad del patrocinio dependerán del acierto en la elección del evento 
patrocinado y del público al que se dirija, por lo cual el patrocinado deberá buscar entre 
la misión y filosofía de la empresa a la que acudirá para ajustarse a sus intereses, 
que en la mayoría de los casos suelen vincularse al desarrollo social, que contiene al 
desarrollo humano y es ahí donde el arte y la cultura tienen cabida para obtener los 
apoyos financieros o en especie que necesita para llevar a cabo sus proyectos. 
Para que reditúe la relación con los medios y estos proyecten una imagen positiva 
de la empresa que patrocina un evento, es necesario tomar en cuenta un programa 
específico de relaciones con la prensa, un plan de relaciones públicas para crear el 
clima adecuado, una campaña de publicidad para sensibilizar al público estimulando 
su participación y un programa de comunicación interna entre los integrantes de la 
organización o los colaboradores del proyecto. Las empresas tienen muy claro que 
a través del patrocinio se comunican de una mejor manera, ya que los mensajes se 
integran a la vida del ciudadano mejor que otros modos de publicidad, no le consume 
más tiempo, psicológicamente son mejor recibidos, con el aumento del tiempo de ocio 
el patrocinador puede manejar variadas formas de actuación y refuerza la legitimidad 
de la empresa. 
Se debe trabajar con los aspectos humanos y los valores, de tal forma que se facilite 
vincular la empresa con el arte, la cultura y la sociedad, pues dichas características se 
convertirán en el emblema de la marca, empresa o institución. 
David Resnicow, presidente de Arts&Comunications y uno de los mayores expertos 
del mundo del mecenazgo, hace recomendaciones específicas para saber el cómo y 
porqué los empresarios se convierten en mecenas exitosos: 
1. La empresa tiene que identificar las necesidades sociales y tener claro el público 
al que hay que llegar 
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2. Conexión entre los productos de la empresa y las acciones de mecenazgo 
3. La empresa debe embarcarse en acciones que no le gusten 
4. El mecenazgo multinacional tiene gran futuro 
5. Se lleva mucho el marketing de causas 
6. Tienen gran éxito las promociones conjuntas 
7. La restauración de monumentos garantiza una imagen perdurable 
8. El mecenazgo es una voz clara en la barahúnda publicitaria 
La planificación de una campaña de patrocinio sigue el desarrollo general de cualquier 
otra táctica llevada a cabo en las relaciones públicas, se debe pensar que debe de 
girar en torno al "espectáculo" que se necesita crear a través del evento cultural, que 
puede ser elitista y restringido a un grupo de líderes de opinión o puede ir dirigido a un 
amplio sector del target a través de los mass-media, o incluso al público en general, 
en el menor de los casos. Otra consideración es elegir la manera correcta de adecuar 
los mensajes en los medios y soportes a los objetivos como patrocinadores. 
"Desde el punto de vista del patrocinio y de la multiplicación de fuentes de recursos se 
puede decir que ésta debe ser una tarea fundamental en cualquier gestión cultural. La 
diversidad de las fuentes son aquí independencia y libertad. Por fortuna, las cifras de 
negocio que mueven las industrias culturales y el prestigio que aporta la cultura a las 
empresas han ido modificando la percepción aristocratizante vinculada a la figura del 
antiguo mecenas."(Patrocinio, Ministerio de Cultura España) 
Devolver algo a la comunidad a cambio de los beneficios obtenidos del mercado es 
una de las actividades que las empresas y las fundaciones culturales y sociales por 
lo que parte del trabajo de la gestión cultural es identificar sus intereses, líneas de 
actuación y estrategias a seguir. La cultura puede sacar partido de la colaboración con 
instituciones autónomas y locales para realizar la promoción y difusión de los productos 
culturales. Este tipo de relación puede facilitar espacios o apoyos de distinto tipo, pues 
las empresas o instituciones se benefician siendo escaparates de sus propuestas. 
"La cultura, como tantas cosas hoy, es un fenómeno de masas, su popularización y 
disfrute la convierte en un fenómeno transversal donde se entrecruza la expresión 
más singular y elitista con la cultura destinada a los grandes sectores de la población" 
(Patrocinio, Ministerio de Cultura España). Las más de las veces consideran a la cultura 
como un apéndice a expresiones de ocio, entretenimiento, el turismo o algunas otras 
actividades festivas. 
Si se va a solicitar patrocinio es preciso ser consciente de lo que se va a intercambiar, 
debe ser claro y por escrito, hay que evitar caer en instrumentalizaciones y concesiones 
fáciles, y tratar de emplear una estrategia que tenga en cuenta los intereses de la 
comunidad local en la que se desenvuelve el proyecto. Este equilibrio entre la adecuación 
y la presión recibida por el patronato, consejo de administración o patrocinadores 
deberá ser medido, lo mejor es tratar de encontrar un balance de acciones entre lo 
deseable y lo requerido por aquellos órganos que financian la actividad. 
La cultura tiene más que nada un valor social que va más allá de lo económico, su 
influencia tiene más relación con los capitales simbólicos aunque en primera instancia 
pareciera que es bajo, aumentará según su relación con el impacto mediático. Este 
capital actúa de manera intensiva, se impregna y por lo tanto se consolida a largo plazo. 
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Para la presentación de solicitud de ayuda los proyectos deben estar planificados con 
anticipación, analizando previamente las organizaciones o empresas a quien interesa 
solicitar ayuda y por las que se puede optar, de tal forma que se tomen las mejores 
decisiones; lo que nos permite bocetar el proyecto de la manera más adecuada, 
sobre todo si hay de por medio formalizaciones de tipo fiscal, ya que se requerirá de 
documentos oficiales. 
Para Manuel Esmoris las herramientas, instrumentos y procedimientos generales que 
se deben tener en consideración para pedir el patrocinio son: 
• Dossier base (explica lo patrocinable) 
• Propuesta de patrocinio 
Motivación para el patrocinante 
Formato del patrocinio con propuesta económica 
Contrapartidas para el patrocinante 

Posibles contenidos del dossier: 
• Descripción del proyecto. Antecedentes, si existen, y aspectos destacados del 

proyecto. Programa provisional de los actos (si es oportuno). 
• Definición de los objetivos y valores del proyecto. Mensajes que el evento quiere 

transmitir (que deberán ser coherentes con los de la empresa patrocinadora). 
• Entidades organizadoras (presentación). Personas responsables del proyecto. 
• Instituciones que le dan apoyo. Posibles prescriptores. 
• Lugar y fechas donde se realizará. Calendario, fases. 
• Público directo objetivo del proyecto y público indirecto (a través de los medios). 

Perfil cualitativo y previsión cuantitativa (si se conoce). 
• Coherencia entre estos públicos y los de la empresa. Por ejemplo, conviene 

precisar: clase, edad, sexo, nivel económico, nivel cultural, localización, etc. 
• Estrategia y plan de comunicación. Difusión y publicidad que se hará. Soportes 

concretos que se utilizarán. Campaña de medios y otros (RRPP, promoción, etc.). 
Éste es uno de los aspectos que más influyen en la decisión del patrocinador. 

• Presupuesto (detalle de las principales partidas) y financiamiento (institucional, 
autofinanciamiento, patrocinios, otros, etc.). Detalle del presupuesto de publicidad 
y comunicación (la relación entre este presupuesto y la magnitud del patrocinio que 
se solicita es una ratio de interés para las empresas). 

• Memorias o documentos. De anteriores ediciones, o de ediciones en otros países. 
• Dossier de prensa. De anteriores ediciones y/o de la campaña previa de 

comunicación. 
• Planos, fotografías u otros materiales gráficos. 

De antemano se debe preparar la definición ideológica del proyecto para cotejar que 
los intereses de ambas partes sean compatibles; tener todo el material definido con 
antelación nos dará mayores posibilidades de ser más concretos en lo que solicitamos, 
además de que se facilitará la redacción de las memorias de actividades o descripción 
del proyecto. A lo largo del proceso pueden introducirse cambios en lo planteado, ya 
que se presentan imprevistos que requieren de mayores recursos y tiempo en un 
pequeño margen. Sin embargo, una planificación correcta tiene contempladas dichas 
eventualidades. Dentro de las actividades a desarrollar existe la comunicación fluida 
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con los patrocinadores, para justificar los cambios que se producen. 
Dentro de la solicitud se debe incluir un presupuesto, ya que eso les dará una idea de 
seriedad y de lo que estamos pidiendo, en ocasiones se hacen varias solicitudes de 
patrocinio de acuerdo a la naturaleza de los recursos que se necesitan, de esta manera 
los patrocinadores sabrán si son los únicos a los que pedimos ayuda o que va a ser un 
proyecto de co-patrocinio. 
Antes de tramitar la solicitud hemos de tener los siguientes datos, que nos ayudarán 
a entablar una comunicación más sencilla y eficaz con las entidades patrocinadoras y 
nos dará oportunidad de conocer más de cerca a la persona con la que vamos a tratar. 
Estos son: base de datos de empresas, nombre del gerente general, del gerente de 
marketing, sus formas de contacto (teléfono, correo electrónico, correo postal yhorario 
de entrevistas personales); siempre actualizada. 
Ya presentada la solicitud y durante el plazo que dura el procedimiento de concesión de 
la ayuda, la empresa o entidad patrocinadora puede realizar diversas actuaciones para 
ampliar o comprobar los datos incluidos en la solicitud, de modo que pueda comprobar 
que efectivamente se llevará a cabo el proyecto y con quiénes, acto seguido se toma 
la decisión de apoyar o no a los proyectos solicitantes. 
Una vez que se ha aprobado la solicitud y se concede el patrocinio se lleva a cabo 
el proyecto, del que hay que comprobar los gastos escrupulosamente según las 
condiciones y finalidad de la ayuda, debiendo organizar y guardar todos y cada uno 
de los documentos contables y administrativos que acrediten las acciones. Todo ello 
dentro del plazo que establezcan las normas reguladoras para la justificación y control 
de la ayuda ante el correspondiente órgano al finalizar la actividad. La formalización y 
seguimiento tiene en cuenta los contratos, los actos de firma, el tratamiento fiscal y las 
actuaciones posteriores a la firma del convenio. 
Para que los convenios con los patrocinadores tengan una mayor posibilidad de éxito 
hay que analizar el tipo de retorno al apoyo concedido, Manuel Esmoris recomienda: 

• Acto institucional de la firma 
• Presencia en los soportes de publicidad y difusión 
• Publicidad estática 
• Recepción de publicaciones 
• Actos formales 
• Acto de agradecimiento 
• Entradas gratuitas 
• Placas conmemorativas 119 
• Disposición de espacios 
• Sesión exclusiva 
• Tarjeta identificativa 
• Publicidad de agradecimiento 
• Publicidad del patrocinador 
• Desgravaciones fiscales 

Cualquiera que sea el tipo de retorno, el cumplimiento cabal del mismo es un requisito 
indispensable, por lo que no es recomendable comprometeremos con aquello que 
no sea imposible realizar, la continuidad del patrocinio depende de este factor. Es 
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recomendable también que del total del apoyo que se nos ha asignado únicamente se 
emplee el 7% para cumplir con el retorno. 
El patrocinio es una herramienta útil, siempre y cuando no se le tome a la ligera o 
situación de una sola vez, en la medida en que se balanceen los intereses de ambas 
partes no será propiamente una venta obligada sino un apoyo constante del cual 
valerse para cumplir los objetivos planificados. 
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CAPíTULO 111 
GUíA PRÁCTICA 
En los siguientes apartados se pondrán en evidencia las herramientas básicas a 
considerar para llenar los formularios para la realización de proyectos, ya sea una 
participación en una muestra colectiva, en una Feria internacional, una exhibición 
individual, concursar para una beca o un financiamiento. Explicar ampliamente todos 
los aspectos de apoyo y los antecedentes a investigar según los requisitos actuales 
(Véase anexo) es pertinente para que se tenga a mano toda la información necesaria 
antes de redactar el proyecto. Los siguientes pasos se explicarán detalladamente, de 
tal forma que esclarezcan la idea, la estructuración, coherencia y grado de viabilidad 
financiera, integridad ambiental, aceptabilidad cultural o factibilidad política del 
proyecto. 

3.1 El nombre del proyecto 

Cuando se da el nombre a algo se hace pensando en su función, en las preferencias 
personales o grupales, en el ambiente en el que se va a insertar o en la novedad; 
aunque para dar nombre a un proyecto lo mejor es pensar en lo que informa, de qué 
se trata, dónde y cuándo se llevará a cabo, de tal manera que podamos introducir al 
lector; además sirve para poder indicar el marco institucional desde el cual se realizará 
yen caso de formar parte de un programa es preciso hacer referencia de manera más 
explícita. 
Por ejemplo, se decide que el proyecto lleve la denominación de 34BX para hacerlo 
más atractivo al público, sin embargo no dice absolutamente nada del contenido, se 
piensa que es novedoso y que debe destacar de los otros, aunque al patrocinador, 
en un primer acercamiento, le parecerá indescifrable y como consecuencia carente 
de interés. "El objetivo principal de la denominación es el de caracterizar, en pocas 
palabras, lo que se quiere hacer en el proyecto e indicar el organismo ejecutor y 
patrocinante del mismo." (Ander-Egg y Aguilar, 1996:31) 
No se debe confundir el nombre del proyecto con el que se empleará para la difusión; 
el primero es lo que refleja la situación global, el contexto y datos del desarrollo, la 
investigación en la que nos basamos para dirigir el proyecto; cuando la denominación 
es incorrecta, nos puede llevar a formulaciones imprecisas u objetivos muy amplios o 
falta de definición en las actividades. 
Antes de emplear cualquier denominación definamos qué es lo que vamos a hacer, el 
contexto en el que vamos a insertar el proyecto, los objetivos y las posibles estrategias, 
de aquí es que surgen los posibles nombres. 
Un nombre claro es como sigue: Exposición de fotografía digital en el Centro Cultural de 
España México, de agosto a noviembre del presente año, en el marco de la celebración 
del Festival de México. Y el nombre para la difusión sería por ejemplo: Intersticios 
ópticos. 
La denominación puede ser la primera aproximación al proyecto pero a veces es lo 
último que se redacta. 
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3.2 El análisis del entorno y la justificación 
Con el fin de justificar el proyecto debemos trazar una descripción más vasta y es 
preciso contextualizarlo; para ello se necesita revisar detenidamente el entorno, a nivel 
económico, social, político e incluso disciplinario. Para situarlo correctamente y dar una 
perspectiva asentada en la realidad inmediata y mediata. Ander-Egg, menciona que 
una realidad se puede conocer desde dentro y desde fuera, en lo objetivo y lo subjetivo; 
se puede describir, analizar, interpretar, contar, valorar. (Ander-Egg, 1997:125) 
Para establecer mejor una situación-problema, partiremos de diversas preguntas tales 
como: 

1. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay? (Descripción) 
2. ¿Qué piensa la gente de lo que ocurre? (Percepción social) 
3. ¿Por qué la realidad es así? (Explicación/ interpretación) 
4. ¿Qué otras formas de realidad podrían ser? (Alternativas) 
5. ¿Cómo acercar lo que queremos ser a lo que tenemos? (Ajuste). 

Los datos serán útiles para nuestros propósitos, consideremos que se parte de lo que 
tenemos en el momento. Aún cuando la contribución material o humana sea pequeña 
existe una plataforma que nos permite acercarnos a lo que aspiramos, haciendo los 
ajustes necesarios y afinando planes, así se esboza una visión objetiva que nos apoye 
al iniciar el proyecto. 
Estos cuestionamientos nos permiten ubicarnos en el medio y generar más ideas, 
complementar lo que sabemos y buscar alternativas; presenta nuevas perspectivas 
en especial si estamos trabajando con un equipo o al compartir con otros; situaciones 
que nos permiten mantener la mente abierta a las opiniones, críticas y aportaciones 
nuevas. 

DESCRIPCiÓN 
REALIDAD 

PERCEPCiÓN 

INTERPRETACiÓN 

ALTERNATIVAS 

MOMENTOS DEL ANÁLISIS SEGÚN ANDER-EGG 

La imagen anterior muestra cada uno de los momentos del análisis, cada uno de ellos 
será descrito a detalle para entender su utilidad. 
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Descripción- en esta parte debemos saber con qué se cuenta y con qué no. 
a) Descripción de lo que hay. Se trata de reconstruir la realidad, con qué recursos 
se cuenta. Centrar la atención en personas, agrupaciones informales, asociaciones, 
organizaciones, instituciones, diferentes infraestructuras, comunicaciones, fuentes de 
riqueza, programas y acciones que hay en marcha. Esto permite orientar nuestras 
decisiones, podemos registrar esta información de forma sencilla para usarla 
oportunamente. 
b) Descripción de lo que no hay. De este modo se proyecta el futuro: se debe conectar 
con el deseo y la necesidad. Es un momento de proyección y creatividad, se amplía 
el marco de referencia. Al observar las carencias surgen soluciones de manera 
sistemática. Esta descripción es complementaria de la anterior. 
c) Percepción social. Saber lo que se piensa sobre lo que hay, conocer el valor y 
las posibilidades que la comunidad otorga a su realidad, determina su posibilidad 
de cambio, se legitima como la única realidad posible. La percepción social de la 
realidad hay que conocerla, se deben analizar las diversas percepciones, darles una 
explicación e interpretación. Se trata de analizar las causas, los condicionantes y 
la estructura de la realidad, este análisis interpretativo es posible para personas y 
colectivos no especializados. Aunque se debe hacer con mayor rigor, estableciendo 
zonas de incertidumbre, formulando hipótesis, discriminando, relacionando, lo que 
permite hacer planes, elaborar estrategias y disminuir las posibilidades de fracaso. 
d) Alternativas. Es necesario diseñar lo que se quiere, buscar el espacio en el que se 
pueden hacer cosas, crear nuevas realidades con responsabilidad. Se suelen encontrar 
graves dificultades para clarificar el horizonte, las vías de progreso, de cambio. Entre 
las distintas razones en la dificultad de proyectar están: 
- La falta de hábito; 
- La creencia asumida de incapacidad; 
- La escasa conciencia de colectivo con intereses comunes; 
- La tendencia refleja a asociar los obstáculos a las posibilidades, enfatizando los 

primeros y eclipsando los segundos; y 
- La tendencia a legitimar el modo de realidad actual como el único modo posible. 

Para Kaiser el análisis externo revela las restricciones y oportunidades presentadas por 
el entorno; es más que un catálogo de información descriptiva sobre el entorno de la 
industria correspondiente, proporciona información crítica que guía el análisis interno 
y este muestra las fortalezas y debilidades principales de una organización o individuo. 
Es, en otras palabras, una evaluación honesta de las operaciones relacionadas con 
un proyecto. Aún cuando es más sencillo obtener los datos para un análisis interno, 
es mucho más difícil interpretarlos con objetividad. La manera más eficaz es crear un 
perfil que se pueda comparar con el de una organización artística/cultural típica o en 
su caso el de una trayectoria individual. (Kaiser, 2010:23-25) 
Conocer la realidad provee de información esencial que permite aterrizar las ideas, 
saber de dónde partimos y la dirección que se quiere seguir, de esta manera 
no supondremos la situación en el ámbito de la cultura y sus organizaciones, sus 
procedimientos y determinaciones. 
e) Ajuste. Es el último momento del análisis y primero de la planificación; consiste en 
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ordenar la información obtenida y generada por el grupo de trabajo u organización. 
La imagen que se presenta sintetiza la secuencia de los momentos del análisis de la 
realidad. 

DESCRIPCiÓN DE 
LaQUE HAY 

DESCRIPCiÓN DE 
LaQUE NO HAY 

INTERPRETACIÓN 

PERCEPCiÓN 
SOCIAL 

ALTERNATIVAS 

Justificación 

AJUSTES 
¿QU~ HACER? 

¿CÓMO HACERLO? 

A partir de la denominación del proyecto se debe realizar una descripción más 
detallada contextualizándolo y se presentan los criterios y las razones que justifican 
su realización. Para Ander-Egg la fundamentación o justificación debe cumplir dos 
requisitos para que sea correcta: explicar la prioridad y urgencia del problema para el 
que se busca solución; y justificar por qué es la propuesta de solución más adecuada 
o viable. Ya que se trata de la definición de aspectos conceptuales, las razones deben 
explicar los principales aspectos críticos y los problemas que piensan ser resueltos y 
los efectos, si es preciso, de la no intervención. (Ander-Egg y Aguilar, 1996:32) 
En otras palabras, la definición de un proyecto puede tener varias modalidades de 
explicación, se requiere claridad conceptual, sus porqués (que tiene que ver con su 
contexto) y sus finalidades. Justificar o fundamentar el proyecto orienta los esfuerzos 
conjuntos, la relación entre lo propuesto y la realidad en la que nos situemos. Hay que 
explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución o por qué 
esa que elegimos es la más adecuada y viable. 
A través de una síntesis del diagnóstico o estudios previos se da prioridad a las 
distintas razones para llevarlo a cabo, tales como las razones políticas, si es que se 
encuentra dentro de un plan general o programa definido dentro de políticas culturales 
vigentes, las razones técnicas para hacer referencia a las necesidades de ejecución y 
los recursos internos (existentes o no) para visualizar las prioridades, lo que plantea la 
transformación que se pretende llevar a cabo. Según la Guía para proyectos culturales 
de Chile 0NAA, 2009:29), algunos puntos a considerar al formular la fundamentación 
son: 
• Distinguir claramente la fundamentación de la descripción (exponer con más detalles 
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las características del proyecto), hacerse una imagen precisa del mismo. 
• Es el momento de explayarse y argumentar por qué se quiere realizar este proyecto. 
• Incluir antecedentes cuantitativos o cualitativos con conceptos y datos claros que 
avalen la justificación. 
Además se debe reparar si el proyecto se elaborará dentro de una institución, en tal caso 
conocer la información básica de la misma, tal como su naturaleza, situación jurídica 
y administrativa, instalaciones, estructura orgánica, procedimientos administrativos y 
personal; para poder hacer las referencias particulares que beneficien el desarrollo de 
nuestro quehacer. 
La imagen a continuación nos presenta un resumen puntual de los elementos a 
considerar para plantear la justificación. 

ANTECEDENTES DETECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
DEL CONTEXTO NECESIDADES Y DE SOLUCIÓN 

PROBLEMAS 

3.3 Objetivos y planeación 

Un objetivo "es la situación que se desea obtener al final del periodo de duración del 
proyecto, mediante la aplicación de recursos y la realización de las acciones previstas" 
(Cohen, 2000:88-90). Nos indica cuál es el camino que debemos tomar y en cuántas 
etapas se va a dividir, de tal forma que no perdamos la orientación que debe tener el 
proyecto para llevarlo a buen fin. 
Los objetivos generales trazan una situación más general que se espera alcanzar en el 
proyecto. Normalmente son dos. 
Los objetivos específicos son los que deben conseguirse para lograr el o los objetivos 
generales; todos deben estar relacionados entre sí. 
Los objetivos son ordenados de lo más sencillo a lo complejo y tienen relación directa 
con los indicadores diseñados para evaluar el proyecto. Esta correspondencia permite 125 
dilucidar qué es lo que vamos a hacer y cómo evaluar cada paso. Los objetivos deben 
derivar de la finalidad del proyecto, ya que la concretan y la territorializan. Asimismo 
deben derivar de los propósitos de los contenidos; buscar un cambio, responder a 
un contexto, ser claros y no interpretables (todos los integrantes y lectores deben 
entender lo mismo), ser estimulantes, aceptables y jerarquizables. 
La mejor manera de redactar los objetivos específicos es la siguiente: 
Verbo en acción + Variable a modificar + Criterio de modificación + Aplicación 
Ejemplo: Conseguir + apoyo financiero + para la producción de piezas escultóricas + 
en un término de 6 meses. 
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Los verbos en infinitivo para los objetivos son comprensibles y medibles, tales como: 
alcanzar, lograr, obtener, aumentar, reducir, eliminar, promover, construir o llevar a 
cabo. Es usual que verbos como humanizar o sensibilizar se piensen más cercanos a 
la actividad artística, pero no son recomendables ya que son de amplia interpretación 
y no es posible medirlos; aunque se pueden permitir como argumentación válida en 
la justificación. 
Los objetivos contestan a la pregunta ¿para qué se hace?, incluir una definición y 
explicación de lo que queremos alcanzar, si se logran formular correctamente los 
objetivos se elabora un buen cimiento del proyecto y se le otorga coherencia; no hay 
que confundir los objetivos que hacen referencia al fin deseado y aquellos medios 
para alcanzarlos, los objetivos arrojan la propuesta de las metas, mismas que son 
cuantificables. Retomemos el ejemplo anterior de objetivo específico: Conseguir 
apoyo financiero para la producción de piezas escultóricas en un término de 6 meses; 
para este una de las metas sería: Obtener apoyo en especie de empresas privadas 
dedicadas a la distribución y venta de materiales metálicos en la ciudad de México 
entre marzo y mayo del presente año. 
Según la Guía para proyectos culturales de Chile, 0/VAA, 2009:28) para formular los 
objetivos específicos debemos tomar en cuenta: 
• La coherencia entre los objetivos específicos y el objetivo general; 
• Que no hayan demasiados objetivos específicos; 
• Que sean concisos; y 
• Que sean evaluables. 
Además de la fórmula descrita para la redacción de objetivos, otra herramienta de 
utilidad es la siguiente tabla, que nos permite una evaluación más completa. 

PREGUNTAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE ¿SI? ¿NO? 
LOS OBJETIVOS 

1. Orientados a resultados ¿Está claramente definido el propósito, 
estado esperado, producto final o logro a ser 
alcanzado? 

2. Bien construido ¿Incluye un verbo en infinitivo, objeto a ser 
medido y áreas de enfoque conforme a las 
reglas de sintaxis? 

3. Idea singular ¿Enfatiza la idea principal o área de logro 
(en vez de tocar muchos conceptos en una 
oración)? 

4. Se puede lograr ¿Es posible lograrlo en el tiempo establecido? 
5. Se puede medir ¿Su progreso puede ser medido u observado, 

usando uno o más indicadores? 

La finalidad 
Derivado de esto tenemos que reparar en la finalidad del proyecto, aunque cabe 
aclarar que no todos la tienen, únicamente aquellos que se insertan dentro de planes 
o programas; la finalidad presupone que los objetivos contribuyen al fin último, los 
objetivos de un proyecto individual no pueden contribuir de forma representativa al 
logro de las finalidades que acostumbran depender de diversos factores; para los 
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proyectos pequeños y concretos no es necesario formular este tipo de fines. 
Las estrategias 
La estrategia define cómo hacemos las cosas para conseguir una finalidad, es decir, 
concierne a los criterios de actuación. 
Dentro de las estrategias podemos diferenciar las de método, tiempo, costos, espacios, 
contenidos, tamaño, participación y comunicación, entre otras, según el tipo de 
proyecto. Se justifican según los objetivos, los beneficiarios o también las experiencias 
que se hayan tenido con anterioridad, sobre todo en proyectos similares. Para un 
mejor entendimiento y vinculación, lo más recomendable es que se redacten junto a 
los objetivos, empleando un verbo en infinitivo, por ejemplo: El análisis crítico de los 
participantes para hacerlos activamente protagonistas del proyecto, tendrá un enfoque 
vinculado a los procesos educativos de los talleres y conferencias que la institución 
tiene dentro de sus actividades, apoyado a su vez con folletos explicativos. 
Las metas 
Para hacer que nuestros objetivos adquieran un carácter operativo, se deben traducir 
en logros específicos, para lo que debemos indicar cuánto se desea lograr con la 
realización del proyecto en un plazo, ámbito y espacio determinados. 
Las metas esclarecen cuánto, dónde y cuándo se efectuarán los objetivos, de tal suerte 
que las actividades y acciones se puedan establecer, lo que permite saber el nivel y 
clase de los insumas, lo que es necesario emprender y el tipo de operaciones para 
efectuarlas. Por ejemplo: El colectivo Trasciende, dedicado a la creación de piezas 
con residuos industriales, requiere de material para lograr una producción de 20 
piezas escultóricas para su presentación en Basel, ya que han recibido invitación para 
participar en las actividades alternas a la Documenta; una de sus metas es contacto con 
el 50% de los patrocinadores en un término de dos meses para que les proporcionen 
el total de material necesario para llevar a cabo la producción. 
Las actividades 
Las actividades son el conjunto de operaciones de un proyecto, son la fase concreta 
que ayudan a materializarlo. Se muestran al público y deben ser consecuentes con el 
contexto, los contenidos y los objetivos. Según la Guía para proyectos culturales de 
Chile tyVAA, 299:30), las actividades deben de cumplir con los objetivos; existiendo 
tres tipos ellas: 

• Actividad principal; 
• Actividades complementarias; y 
• Servicios. 127 

Las actividades se desencadenan de los objetivos específicos, deben estar contenidas 
en la descripción y señaladas en el cronograma y presupuesto. Por lo mismo al 
redactarlas debemos incluir el nombre de la actividad, una breve descripción, 
destinatarios, colaboradores, lugar y tiempo. 
Una manera de ir aterrizando las actividades es responder: 

• Nombre de la actividad 
• Descripción de la actividad 
• Destinatarios deseados 
• Lugar donde se realiza 
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• Tiempo en que se realiza 
• Recursos humanos necesarios (quién coordina y los demás participantes 

para la realización) 
• Recursos materiales y de infraestructura 
• Requisitos organizativos previos 
• Requisitos organizativos durante la actividad 
• Asignación de tareas 
• Presupuesto para la actividad 

Para Roselló Cerezuela, al formular las actividades se deben tomar en cuenta: 
No confundir actividades con objetivos específicos. 
Cada actividad debe estar ligada con el o los objetivos específicos. 
Deben estar ajustadas al tiempo del destinatario, acorde a los recursos, a 
nuestras capacidades 
Deben ser evaluables. (Roselló, 2005:132) 

No debemos detenernos en el planteamiento o en la parte teórica, sino que debemos 
llegar a los procesos operativos para definir de la mejor manera las acciones que 
tendremos que llevar a cabo. Retomando el ejemplo anterior tenemos la meta: 
contacto con el 50% de los patrocinadores en un término de dos meses para que 
les proporcionen el total de material necesario para llevar a cabo la producción, lo 
que deriva en actividades como: la realización de un directorio completo y actualizado 
de los patrocinadores para agendar las entrevistas personales del 3 de marzo al 3 
de mayo, que llevará a cabo el área o encargado de relaciones públicas; asistir a las 
entrevistas puntualmente con un formato previamente realizado para llegar a acuerdos 
concretos y con una presentación de 10 diapositivas; entregar un reporte de resultados 
para complementar el presupuesto del proyecto una semana después de terminadas 
las entrevistas. 
Todo el proceso de lo general a lo particular se representa en el gráfico siguiente. 

PLAN 
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Para llegar a la planificación, hemos de reparar en los productos, que son resultados 
concretos de las actividades desarrolladas a partir de los insumas disponibles. (Ander
Egg y Aguilar, 1996:42) En otras palabras, el primer nivel de resultados a los que 
se llega es por el hecho de realizar exitosamente las actividades. La obtención de 
productos se centra en la gerencia o manejo del proyecto, la cual tiene el control 
directo. Según su carácter de materialidad pueden distinguirse entre bienes producidos 
y servicios prestados. 
Los productos también tienen que cumplir con ciertos requisitos: 

- Que tanto en tiempo como en cantidad se pueda comprobar su realización; 
- Que estén ordenados según una secuencia temporal; 
- Que su realización sea esencial para obtener los objetivos; y 
- Que se puedan hacer con los recursos disponibles. (Ander-Egg y Aguilar, 1996:43) 

Esto es muy útil en la entrega de resultados en las becas y el desarrollo de la memoria 
del proyecto. 
La planificación 
Planificar consistirá en hacer que la tensión sea traducida en una serie de acciones 
claves: 

-Ordenar las necesidades, será necesario priorizarlas según la importancia, la 
urgencia y las expectativas de éxito en resolución. 

-Ordenar posibilidades atendiendo a los recursos disponibles, al nivel de conciencia 
colectiva, al entrenamiento del grupo para el trabajo, a la complejidad de los 
planes, la dificultad de las tareas, entre otros. 

-Anticipar y prever las dificultades para traducirlas a datos técnicos para la acción. 
Ander-Egg recomienda considerar la planificación como el sistema para hacer 
efectivas las decisiones tomadas, aunque el autor lo enfoca hacia lo sociocultural, es 
pertinente su postura en cuanto a lo artístico-cultural. Ya que tanto en ambos terrenos 
la íntima relación con lo cultural los coloca en una constante revisión de procesos 
dada la naturaleza de los proyectos, de sus frecuentes cambios y especialmente la 
necesidad de convertir los sueños o las ideas en realidad. 
El gráfico explica el proceso de la graduación de la utopía, desde el corto al largo plazo, 
iniciando con el análisis de la realidad y evidenciando los pasos a seguir. 

PROYECTOS 
REALIZABLES DE 

INMEDIATO 
(SE DISPONE YA 
DE LOS MEDIOS) 

PROYECTOS 
PLANIFICABLES Y 
ALCANZABLES A 

CORTO PLAZO 
(NO SE DISPONE 
DE LOS MEDIOS 

PERO SE PUEDEN 
OBTENER CON 

FACILIDAD) 

UTOPIA 
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PLANIFICABLES Y 
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REALIDAD DE PARTIDA 

PROYECTOS 
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ALCANZABLES A LARGO 
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PARA CONSEGUIRLOS) 
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Proceso de graduación de la utopía 
La utopía genera del deseo de avance y cambio y proporciona motivación. Se deben 
conjugar la realidad de que se parte con la utopía a la que se aspira. 
La planificación implica: 
• Una forma de graduar la utopía; 
• Partir de una realidad analizada; 
• Acercar/determinar el futuro; 
• Diseñar un camino que pueda ser recorrido; 
• Establecer los pasos para alcanzar los objetivos propuestos; 
• Aprovechar las oportunidades y prever las dificultades; 
• Tener una visión global del contexto en el que se ubica la planificación; 
• Adaptarse al medio y a la situación en la que ha de desarrollarse; 
• Mantener el equilibro propio del ámbito desde el que se planifica; 
• La existencia de un proceso colectivo de avance; 
• Establecer los mecanismos de implicación de los destinatarios; 
• Romper la resistencia al cambio; y 
• Comprometerse en su ejecución. 

Planificar conlleva analizar y maximizar o minimizar ciertos aspectos, tal como se 
muestra en el gráfico, de modo que se tengan posibilidades para solucionar las 
circunstancias adversas y aprovechar las oportunidades. 

PLANIFICACiÓN 

APROVECHAR 
MAXIMIZAR 

PREVER 
MINIMIZAR 

OPORTUNIDADES Y 
ALTERNATIVAS 

RIESGOS 
Y DIFICULTADES 

La planificación será determinante en el proceso de evolución y en su relación con los 
destinatarios, se hallará en un proceso más amplio que permitirá que la trayectoria 
avance. A continuación se muestra el proceso cíclico que es pertinente seguir. 

PLANIFICACiÓN COMO PROCESO 
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Una de las propuestas metodológicas más empleada para la estructuración de un 
proyecto es el modelo de Las nueve cuestiones, que sirve como un guión para la 
elaboración y presentación de proyectos. Es una técnica elemental pero completa y 
eficaz para resolver el problema de la elaboración del proyecto y su planificación. 
Tras el análisis de la realidad se recomienda formular las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué se va a actuar? 
2. ¿Qué se va a hacer? 
Una vez elegido el proyecto: 
3. ¿Para qué se va a actuar? (cuáles van a ser los objetivos) 
4. ¿A quién se dirige la acción? 
Al planificar la acción: 
5. ¿Cómo se va a hacer? 
6. ¿Con quién se va a contar? (recursos humanos) 
7. ¿Con qué se va a llevar a cabo? (recursos materiales y económicos) 
8. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? 
9. ¿Dónde se va a hacer? 
Aunque prácticamente todo sea planificable no todo se planifica igual, ni las aplicaciones 
son siempre las mismas; estas diferencias sugieren niveles de planificación distintos. 
Dichos niveles se establecen en función del tipo de objetivos que motiven la 
planificación. 
Para iniciar el proceso de acción hay que estimar el espacio, los recursos y el tiempo 
que se requieren, cada uno de los conceptos se puede desglosar dependiendo del 
tamaño y la duración del proyecto; tal como se presenta enseguida. 

ESPACIO 

CONDICIONES 
COYUNTURALES DEL 
ENTORNO EN EL QUE 

SE ENMARCA LA 
PLANIFICACIÓN 

RECURSOS 

PERSONAS, DINERO, 
INFRAESTRUCTURAS, 

EQUIPAMIENTOS, 
RELACIONES, ETC. 

PROYECTO! UTOPIA 

PLANIRCAClÓN ESTRArtGICA 

PROCESO DE ACCiÓN 

TIEMPO 

PERIODO PARA EL 
CUAL SE PREVÉ LA 

ACCiÓN 

OBJETIVOS ESPECIRCOS 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
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La planificación estratégica está compuesta por: la utopía orientadora del proyecto, 
las finalidades y objetivos generales de la acción, los exponentes y actividades clave 
para cada periodo determinado de tiempo, la estructura organizativa que se disponga 
para llevar a cabo lo planificado, la infraestructura de apoyo necesaria, las relaciones 
que canalizan la circulación adecuada de información, los mecanismos de evaluación 
de la estrategia establecida y el tiempo para el que se establece la estrategia elegida. 
En cuanto a las finalidades y objetivos generales, la utopía se puede fragmentar en 
porciones acordes al tiempo y a las posibilidades disponibles. Los exponentes claves 
de la acción se refieren a los pasos que van a quedar establecidos. 
Las claves generarán puntos de referencias internos y externos sobre los que plantear 
acciones futuras, haciendo referencia a los actos más representativos de los planes. 
Los criterios básicos que ayudarán a determinar la organización adecuada serán los 
de eficacia y eficiencia; aquello que asegure cumplir lo previsto en los plazos previstos 
y que se guíe por la economía de los recursos. 
La infraestructura de apoyo, es la maquinaria que habitualmente permanece oculta, 
pero sin la cual ninguna de las acciones que aparecen al exterior serían posibles. Lo 
que interesan son las relaciones adecuadas que deben ejercer una función de feedback 
así la estrategia planificada preverá las vías de emisión y las de recepción: las primeras 
para mostrar las realizaciones más apreciables y las segundas para recabar nuevas 
pistas de acción, nuevos canales de apoyo, nuevos conceptos y planteamientos para 
próximas actividades. 
Hoy en día en la cultura también es imprescindible aplicar ciertos mecanismos 
empresariales, hay que combinar la agresividad en la búsqueda de recursos 
económicos con el criterio de rentabilidad social y luego, si así se decide, la financiera. 
El planteamiento financiero ha de implicar la previsión, el buscar financiamiento para 
los proyectos implica generación de beneficio que permita una estabilidad y amplitud 
de miras para futuras realizaciones. 
Otro tipo de la planificación es la operativa, convierte en acción la estrategia planificada 
con anterioridad. Trasladar los planteamientos teóricos a resultados prácticos. Se 
debe resolver la coordinación entre todos los procesos necesarios para desarrollar una 
acción, lo que economiza recursos y ofrece un mejor resultado. Los elementos de esta 
planificación son detallados a continuación. 

CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL 

INFORMACIÓN 

PERSONAS 

MATERIA PRIMA 

INFRAESTRUCTURA 

RNANClAClÓN 

TIEMPO 

PLANIRCACIÓN 
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LOGROS 

ACTMDAD 
RESULTANTE 
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Se delinean cada uno de los componentes para su mejor utilización: 
1. Información. 
Ofrece los datos necesarios para ponerse a trabajar; es el canal a través del cual, se 
van a conocer las premisas externas e internas de las que se parte en el momento 
de empezar a desarrollar cada actividad. Es un catalizador que indica la marcha de 
trabajo, aprovecha la experiencia existente en el campo en el que se desarrolla la 
acción proyectada, evitando cometer errores. 
2.Personas. 
Es el elemento humano de la planificación operativa y determinante del proceso de 
acción. Es conveniente una cualificación concreta, acudir a especialistas; es decir, las 
personas necesarias para desarrollar la acción y el papel que cada una de ellas ha de 
resolver. 
3.Materia prima. 
Componentes en grupo a partir de los cuales se va a construir el producto final objetivo 
de cada actividad. Tiene tanto valor los materiales que se decidan utilizar como su uso. 
4. Infraestructura. 
Definir que equipamientos, espacios específicos, instrumentación, etc. Se van a 
precisar para la puesta en marcha de la acción. 
5.Financiamiento. 
Se refiere al costo específico de cada actividad, no sólo el dinero, sino también el 
tiempo de trabajo, las personas, la amortización, el equipamiento, el mantenimiento 
y otros. 
6.Tiempo. 
Es un elemento que puede tener diferentes enfoques; habrá que determinar el tiempo 
de que se dispone para ejecutar la actividad proyectada, el tiempo mínimo necesario 
para realizar cada tarea previa, el tiempo en función del periodo global de proyección 
sobre el que se ha diseñado la planificación estratégica. Hay que recordar que es una 
de las variables determinantes para planear el espacio y los recursos. 
Además de los diversos aspectos de la planificación se debe tener en cuenta otros 
conceptos para su mejor realización, tales como la utilización y productividad. La 
utilización es el uso efectivo que se hace de un recurso que se encuentra disponible y 
la productividad es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. 
La eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la 
población beneficiaria, en un periodo determinado, independientemente de los costos 
que ello implique. En tanto que la eficiencia son las cantidades mínimas de recursos 133 
requeridos para generar una cierta cantidad de producto. 
Esta explicación exhaustiva sobre la planificación es útil para llevar a cabo cada 
detalle con la mayor precisión posible, siempre pensando en que se pueden realizar 
adaptaciones. 

3.4 Los beneficiarios 

En este punto cabe hacer ciertas aclaraciones, ya que uno de los mayores temores en 
el ámbito del arte es que cuando se habla de beneficiarios se piensa que el sistema 
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mercantilista decidirá qué y cómo es lo que los creadores deben realizar su trabajo, 
sin embargo no es así como se debe abordar el concepto, sino en su aplicación para 
la gestión de los mismos y su difusión. 
El consumo cultural se había abordado con anterioridad, para comprender el valor 
del arte, tanto en la ámbito de la economía como en el social; de ahí que debamos 
plantear al beneficiario como elemento esencial para los proyectos; cada institución 
u organización emplea este rubro para enterarse sobre quiénes atenderán al llamado 
del evento a realizar, por qué nos dirigimos a ellos en particular y qué tipo de beneficio 
obtendrán de ello. 
Según Roselló Cerezuela, los beneficiarios son considerados un conjunto de personas 
al que se destina el proyecto, también se les denomina población-meta. 
Se clasifican a su vez en: 
• Beneficiarios directos- son para los que se concibe el proyecto; y 
• Beneficiarios indirectos- aquellos que reciben impactos positivos de la realización 

del proyecto, aún cuando no se hayan tenido en cuenta en el momento de la toma 
de decisiones. 

Estos destinatarios serán un grupo de personas que comparten ciertas características 
comunes, al que dirigimos nuestros proyectos. Toda iniciativa que llega a plantearse 
como proyecto contempla algún tipo de destinatario y, en la mayoría de los casos, 
satisfacer sus necesidades, las cuales van desde sus derechos culturales y desarrollo 
social hasta el simple goce. 
Es primordial poder caracterizar a nuestros destinatarios, ya que cada iniciativa tiene 
un público específico, no es lo mismo una exhibición para niños de enseñanza básica, 
que uno para universitarios o la tercera edad. Para hacer esta segmentación se pueden 
usar criterios como edad, género, intereses y prácticas artísticas, áreas de residencia 
y nivel de formación. La efectividad de nuestra acción dependerá en gran parte del 
conocimiento que tengamos de nuestros destinatarios. 
El arte genera externalidades positivas, es decir, beneficios para personas y empresas 
que no están involucradas en su proceso. En este sentido, otros argumentos 
relacionados con la educación y su funcionamiento social, el arte puede estimular la 
actividad de otros sectores económicos. Atiende a ciertos valores ajenos al mercado 
como son la opción o existencia del propio bien cultural (aunque no lo consumamos 
hoy, valoramos que exista y que podamos consumirlo mañana), el legado para las 
generaciones futuras, la cohesión social, la imagen o el prestigio del país. 
Conocer al beneficiario no implica decirle a un artista como crear una obra de arte, su 
utilidad es concatenar las creaciones e interpretaciones del artista con una audiencia 
apropiada. 
A quiénes se dirige el proyecto pueden ser definidos como: 
• Público 
• Visitantes 
• Usuarios 
• Beneficiarios 
• Consumidores 
• Audiencia 
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Los destinatarios tienen intereses, gustos, capacidades y posibilidades diferentes y 
por ello requieren ofertas culturales distintas. Si se logra conocer bien el perfil-tipo del 
destinatario, se pueden perfilar mejor los objetivos. 
Estas recomendaciones están pensadas en torno a los requisitos que solicitan las 
organizaciones que apoyan al arte, a nivel nacional o internacional, pues dependiendo 
de la focalización de las actividades a un público determinado, se analizarán los efectos 
e impacto que tenga el proyecto. Un efecto es todo comportamiento o acontecimiento 
del que puede razonablemente decirse que ha sido influido por algún aspecto del 
programa o proyecto. Los efectos constituyen resultados de las acciones llevadas a 
cabo por el proyecto y se verifican durante o después del mismo, tienen que ser 
previstos y positivos. En tanto el impacto se define como un resultado de los efectos 
de un proyecto. 
Aún en los proyectos artísticos es preciso que se tenga un beneficiario, ya que al 
necesitar de otros para ser llevados a cabo, es indispensable reportar resultados que 
vayan más allá de la autoexpresión, aclarar los vínculos con la comunidad proporciona 
más posibilidades de obtener el apoyo financiero necesario, además de un mejor 
acercamiento con los consumidores culturales y una difusión más efectiva. 
La importancia del arte en la sociedad actual se hace cada vez más evidente, las 
organizaciones internacionales cuentan con partidas presupuestales para el desarrollo 
de proyectos artísticos, becas y residencias, cuyo interés principal es un beneficio de 
retorno social, en el que los artistas o colectivos de algún modo muestren su trabajo e 
involucren al público a participar de sus productos culturales. 

3.5 La ruta crítica 

El método de ruta crítica es un proceso administrativo que pone en evidencia todas 
las actividades componentes de un proyecto a desarrollarse durante un tiempo 
determinado y a un costo óptimo. 
La aplicación del método de la ruta crítica, abarca desde los estudios preliminares para 
conformar un proyecto determinado, hasta la planeación y operación de la logística; es 
aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de 
actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. Los beneficios 
están en relación directa con la habilidad con que se haya aplicado, si el método es 
utilizado correctamente, determinará un proyecto ordenado y mejor balanceado para 
ser ejecutado de manera más eficiente y en menor tiempo. 135 
Este documento nos muestra la imagen general de todo el proyecto, ayuda a evitar 
omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la planeación de actividades, 
a medida que se presentan circunstancias imprevistas, la ruta crítica proporciona el 
medio ideal para identificar y analizar la necesidad de replantear o reprogramar el 
proyecto, reduciendo al mínimo los resultados desfavorables, asimismo cuando se 
presenta una oportunidad para mejorar el proyecto, permite determinar fácilmente qué 
actividades deben ser adelantadas para que se logre dicha mejoría. 
El método de la ruta crítica consta básicamente de dos ciclos: El primero termina hasta 
que todas las personas responsables de los diversos procesos que intervienen en el 
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proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, tiempos, costos, elementos 
utilizados y coordinación, tomando como base la red de camino crítico diseñada. Al 
terminar ésta normalmente hay cambios en las actividades, en las secuencias, en los 
tiempos y algunas veces en los costos, por lo que hay necesidad de diseñar nuevas 
redes hasta que exista un documento completo acorde a las personas que integran 
el grupo de ejecución. El segundo termina al hacer la última actividad del proyecto y 
entre tanto existen ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan entre 
el trabajo programado y el realizado. 
Al cuestionar cuándo se realizarán las actividades del proyecto, podemos organizar 
las actividades en relación con las principales líneas de acción a desarrollar, ya que 
las actividades están relacionadas entre sí, el incumplimiento de los tiempos definidos 
para su ejecución puede tener consecuencias en la realización de los objetivos. Por 
ejemplo, si no se distribuyen los carteles y postales con la anticipación apropiada, 
esto puede provocar una baja asistencia de público por desinformación, lo que afecta 
directamente los resultados esperados. 
Ningún proyecto puede realizarse sin una sucesión de quehaceres dentro de un periodo 
determinado, con una estimación realista podremos definir claramente las etapas de 
cumplimiento y distribuir las labores de los responsables. En el diseño del proyecto se 
han de indicar, de forma concreta y precisa, cuáles son las actividades a ejecutar y 
deben explicarse la forma en que se organizan, se van realizando y coordinan; de tal 
suerte que su interrelación no sufra gran desajuste. 
A continuación se muestra una plantilla base para el desarrollo de la ruta crítica. 

AAEAI 
RESPONSABLE META ENTREGABLE ACTlVIOADES TAREAS COSTOS 

RUTA CRíTICA BASE 

FECHAOE 
T~RMINO 

El uso de este método de organización que incluye todas las tareas que conlleva el 
proyecto, considera los siguientes aspectos, según Ander-Egg: 
- Especificación de las actividades a realizar; 
- Distribución de las unidades periódicas de tiempo en secuencia operativa, es decir, 

en qué periodo de tiempo se deben cumplir, con fecha de inicio y término; 
- Se deben ordenar y sincronizar, ya que puede haber actividades previas, paralelas 

o posteriores, dependientes e independientes; y 
- Se pueden incluir los insumos necesarios para realizar cada una. (Ander-Egg y 

Aguilar, 1996:50) 
No se trata sólo de enlistar las actividades, sino de realizar una red de conceptos que 
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nos permita monitorear con detalle su sucesión, cumplimiento, dinámica y todo aquello 
que nos permita revisar el curso del proyecto. 
Para la calendarización existen diversas gráficas de apoyo en la programación; la más 
conocida es el cronograma o diagrama de Gantt, que es de muy fácil comprensión, lo 
cual también implica limitaciones; lo cual se muestra en la imagen. 

DIAGRAMA DE GANTT 

Algunos prefieren la llamada red de pasos o red de actividades PERT (Program 
Evaluation and Review Technique ó técnica de revisión y evaluación de programas) 
o la CPM (Critical Path Method ó método del camino crítico), que son más complejas 
en su diseño; en ellas se muestra la secuencia de actividades que se necesitan para 
terminar un proyecto y el tiempo o costos asociados con cada actividad. permiten 
que se identifiquen todas las actividades clave necesarias para terminar un proyecto, 
clasificarlas en orden de dependencia, y calcular el tiempo de terminación de cada 
actividad. Las actividades están interrelacionadas en una secuencia lógica en el sentido 
de que algunas de ellas no pueden comenzar hasta que otras se hayan terminado. De 
cierto modo incluyen más elementos para poder trabajar, sin embargo al mismo tiempo 
complican la tarea del diseño. 
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Otro método es el ABC (Analysis Bar Charting) que es usualmente empleado a la 
empresa manufacturera, pero que se ha ajustado perfectamente para los servicios, 
mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de recursos. 
Enseguida se presenta la plantilla. 

TAREAS 

FASE I 

FASE 11 

FASE 111 

FASE IV 

--+-

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

PLAN DE TRABAJO 
SEMANAS-FECHA DE 

CULMINACiÓN 
LIDER/ COORDINADOR 

DE ÁREA 

--+--

... 

... 

... 

... 

MÉTODOABC 

RESPONSABILIDAD COSTO 

Cualquiera que sea el método gráfico que se desee utilizar, hay que tomar en cuenta 
que sea útil y práctico para el proyecto y que todos los involucrados sepan interpretarlo 
correctamente. 
Si se prefiere el uso de la tecnología para aligerar el trabajo, se pueden emplear 
distintos programas de software entre los que están el Project de Office, Ganttproject. 
biz o Mind manager. 

3.6 El presupuesto 

Los recursos son aquellos que nos permiten conseguir lo que planteamos en nuestros 
objetivos; los recursos materiales son los bienes tangibles que permiten desarrollar 
los productos y proyectos culturales y artísticos; de nuestro interés son los recursos 
humanos, los materiales y los financieros. 
Los recursos humanos, según Carbajal son considerados el trabajo y conocimiento que 
aporta el conjunto de personas de una organización o institución, incluso un equipo de 
trabajo independiente o un colectivo. Las personas otorgan tiempo y esfuerzo, a cambio 
de un beneficio como puede ser el salario u otras retribuciones, también se suele 
llamar así a aquella parte de la organización encargada de administrar el personal de 
la misma. Son un factor clave y se pueden caracterizar según los siguientes elementos: 
habilidades y conocimientos, elementos culturales y los grupos informales que surgen 
espontáneamente por la interacción de las personas dentro de las organizaciones; 
todos ellos se deben tener en cuenta, para poder aprovecharlos positivamente y para 
minimizar sus efectos negativos. 
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A grandes rasgos los recursos materiales se pueden clasificar como sigue: maquinarias, 
inmuebles, insumas, productos terminados, implementos de oficina e instrumentos 
y herramientas, se debe encontrar un punto óptimo y considerar que deben estar 
directamente relacionados con los objetivos. 
Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen 
un grado de liquidez. Pueden estar compuestos por: dinero en efectivo, préstamos 
a terceros, depósitos en entidades financieras, tenencias de bonos y acciones y 
tenencias de divisas. (Carbajal, 2007:72-77) 
Las fuentes de recursos financieros de las organizaciones pueden ser varias, entre 
las cuales podemos mencionar: la venta de los productos o servicios, las inversiones, 
préstamos, subsidios del gobierno, coinversión de iniciativa privada y pública. El control 
de presupuesto es fundamental en este aspecto, dado que permite tener una idea de 
las entradas y salidas de efectivo en un futuro y realizar un control sobre el mismo. 
Cada proyecto debe ser susceptible de ser traducido en términos monetarios, un 
presupuesto (González, 2002) es un plan integrador y coordinador que se expresa en 
términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de 
una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados. 
Dado que es un plan el presupuesto expresa lo que la administración tratará de 
realizar, debemos tener en cuenta sus principales elementos, los cuales se resumen 
de la siguiente manera: 
• Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la 

organización. Se dirige a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro 
del objetivo global. 

• El plan o presupuesto de un área no es funcional si no se identifica con el objetivo 
total de la organización, a este proceso se le conoce como presupuesto maestro, 
formado por las diferentes áreas que lo integran. 

• Coordinador. Los planes para varias de las áreas de la organización deben ser 
preparados conjuntamente y en consonancia. 

• Debe ser expresado en unidades monetarias. 
• Uno de los principales propósitos del presupuesto es el de la determinación de los 

ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir, lo 
que debe elaborarse en la forma más detallada posible. 

Para que se puedan llevar a cabo los planes de operación, se debe realizar una 
planeación financiera, incluyendo un presupuesto de efectivo y un presupuesto de 
adiciones de activos, dentro de un periodo determinado. 
Por otra parte el presupuesto maestro, es decir, el que engloba todas las actividades y 
áreas, está integrado básicamente por dos áreas que son: el presupuesto de operación 
(incluye la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se 
labora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias 
proyectadas) y el presupuesto financiero (se refiere a los recursos económicos y 
financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos 
y/o para obtener los medios esenciales que deben calcularse, como el costo de la 
realización, el costo del tiempo y el costo de adquirir nuevos recursos). 
Para Roselló Cerezuela, la previsión de los aspectos económicos y financieros debe 
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tomar en cuenta: 
• El equilibrio presupuestario, es decir, balancear los ingresos y gastos. 
• La inclusión de todos los conceptos que poseen repercusión económica. 
• Considerar las aportaciones no monetarias, que deben ser tomadas en cuenta en 

su valor económico, tanto en gastos como en ingresos. 
• El presupuesto con base cero, es decir, justificar cada actividad, gastos de personal, 

infraestructura, comunicación, etc. sin que sean retoques de algo que ya se hizo. 
• El plan de tesorería, que calcula la disponibilidad de los recursos financieros durante 

todo el proyecto, apoyándose en un calendario previsto de ingresos, otro de de 
pagos y las correspondientes medidas para compensar los posibles desajustes: 
préstamos, endose de facturas y otros según las debilidades de la planeación. 

• El estado de cuentas que se refiere al seguimiento de cada movimiento que se 
hace en el presupuesto del proyecto, de principio a fin. Esto incluye el balance, que 
es la fase final de este proceso. 

• El análisis de costos que mide la rentabilidad económica y puede hacer ajustes para 
mejorarla o, en su defecto, ajustar los indicadores, como la creación de puestos 
de trabajo consolidados, la consolidación de nuevas inversiones de carácter 
permanente (como los equipamientos), los efectos económicos secundarios y 
otros. 

• El control de ingresos y pagos, que es pertinente pero también particular de cada 
proyecto. 

• La contabilidad, que registra ingresos y gastos de manera regulada; esto 
generalmente se pone en manos de especialistas en la materia. (Roselló, 2005:178-
181) 

Una herramienta sencilla para dar seguimiento a uso del presupuesto es la siguiente 
tabla, en ella se verifican las acciones asociadas a costos. 

Acciones Responsable de la Indicadores de Tiempo Costo No. organizadas Acción gestión 
... 

2 

f f I I 3 
... 

Para Kaiser existen aspectos económicos relevantes en cada proyecto, entre los cuales 
tenemos: 
• Forma de gestión económica y marco legal al que se acoge; 
• Presupuesto del proyecto; 
• Procedencia y topología de los ingresos económicos; 
• Datos del balance económico de años o convocatorias anteriores; 
• Datos sobre los rendimientos del capital, o en su caso, de rentabilidad social del 

proyecto de relación con sus objetivos; y 
• Datos o reflexiones de la lectura económica en relación con los objetivos. 
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"Los planes financieros son una serie de proyecciones que muestran las implicaciones 
fiscales previsibles al continuar con las estrategias descritas en el plan". (Kaiser, 
2010: 169-190) Lo que refleja el trabajo realizado para el mantenimiento del proyecto 
o de la organización misma. El plan financiero es un punto final lógico del documento 
de planeación estratégica, lo cual implica que la meta de las organizaciones artístico/ 
culturales sea producir unos estados financieros saludables, para cumplir con los 
principios de manera consistente, lo que se ilustra a continuación. 

I PLAN 1 
FINANCIERO 

" 

FORTALEZA '1 
FISCAL 

El estado financiero de un periodo indica qué tan bien se desempeñó la organización 
sobre una base financiera para ese tiempo determinado, para desarrollar las 
proyecciones de estados financieros se necesita un análisis cuidadoso de los gastos 
previstos y de los ingresos propios aportados. Proyectar el crecimiento (o la reducción) 
de gastos en cada categoría del presupuesto para cada año toma tiempo, es de gran 
ayuda generar una hoja de trabajo que muestre el tiempo y los costos de cada iniciativa 
estratégica. 
Cada uno de los cambios previstos en las operaciones de una organización, sean o no 
resultado directo del proceso de planeación, se deben reflejar en estas proyecciones 
de gastos. Enseguida podemos observar en la imagen la concatenación del plan 
financiero, el periodo de planeación y el tiempo de proyecciones. 

• Naturaleza de la 
organización 

• Retos a enfrenta r 

• Estabilidad del 
entomo 

TIEMPODE 
PROYECCIONES 

• Organizaciones 
establecidas o 
grandes a Salios 

• Organizaciones 
muy jóvenes 3 ailos 

PLANEACIÓN FINANCIERA 
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A continuación se ejemplifica con dos tablas un registro sencillo de los ingresos y 
egresos de un proyecto, así como los rubros generales. Estas se pueden modificar de 
acuerdo a cada proyecto y habrá rubros que no sean necesarios. Este es un ejercicio 
que se debe desarrollar periódicamente, ya que nos permite tener una idea de cuánto 
y en qué gastamos o invertimos y de qué modo ingresarán los recursos necesarios 
para el proyecto. 
Al enfrentarse a los formularios institucionales se podrá observar que el grado de 
detalle o dificultad que presenta cada uno de ellos, depende del interés que se tenga 
en supervisar detenidamente la aplicación de los recursos de forma coherente y 
vinculada a lograr el objetivo general del proyecto. 
Siempre que existan cambios en el presupuesto presentado es preciso reportar las 
causas y los resultados esperados. 

INGRESOS 

APORTES PROPIOS 
FONDOS CONCURSABLE 
PATROCINIOS 
(APORTES NO MONETAR 
AUSPICIOS 

S 

lOS) 

AS, VENTA DIRECTA: ENTRAD 
MERCHANDISING, ETC. 
VENTA PUBLICIDAD 
OTROS INGRESOS 
TOTAL 

-

UNIDAD MES TOTAL ... 
r- , -

... 

... 

... 

... 
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CONCEPTO IITEM 
HONORARIOS I REMUNERA 
1. HONORARIOS QUE SE P 
DE FORMA PERiÓDICA 

ClONES 
~GARÁN 

RESPONSABLE EJEC 
PROYECTO 
PROFESIONALES, 
INVESTIGADORES, ET 
EQUIPO PRODUCCIÓ 

UCIÓN 

C. 
N, ETC. 
ESE 2. REMUNERACIONES QU 

PAGARÁN SÓLO UNA VEZ 
PROFESIONALES 
ESPECIALISTAS 
CONSULTORES 
ARTISTAS, ETC. 
GASTOS OPERACION ALES-

3. TRASLADOS Y ESTADíAS 
PASAJES Y TASAS 

ALOJAMIENTO 
MANUTENCiÓN 
LOCOMOCiÓN: PASAJ 
MICRO, METRO, TAX 
TRANSPORTE: EQUIP 
MATERIALES, PERSO 
ALIMENTACiÓN EQUI 

ES 
1, ETC. 
OS, 
NAL, ETC. 
PO DE 

TRABAJO 
4. COMUNICACiÓN 
TELEFONfA FIJA Y MÓVIL 

INTERNET 
ARRIENDO DE EQUIP 
COMUNICACiÓN: FAX 
TEL~FONOS, ETC. 

OS DE 
, 

5. DIFUSiÓN 
DISEÑO 
PRODUCCiÓN IMPRE 
MENSAJERíA 
PUBLICIDAD, ETC. 

NTA 

6. MATERIAL OFICINA E 
INFORMÁTICA 

PAPELERfA 
7. PUBLICACIONES 

EDICiÓN DE TEXTOS 
MATERIAL DE APOYO 

8. ARRIENDOS 
EQUIPOS, INFRAESTR 
VEHfcULOS, ETC. 

UCTURA, 

9. AUTORIZACIONES 
PERMISOS 
DERECHOS DE AUTO 
GASTOS DE INVERSI 

R,ETC. 
ÓN ** 

10. ADQUISICiÓN DE BIEN 
SUBTOTAL 
IMPREVISTOS (MÁX. 5%) 
TOTAL 

ES 

• •••• 
UNIDAD MES TOTAL ... 

... 

... 

... 
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*Gastos de Operación: Son los gastos necesarios para la producción del proyecto. 
**Gastos de Inversión: Son los gastos destinados a la adquisición de bienes que son 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

El buen manejo del presupuesto apoya el buen desarrollo de cualquier proyecto a 
mediano y largo plazo, si se está financiado, se tiene una beca o se está colaborando 
con alguna institución, el dinero no nos pertenece en tanto que debemos entregar 
cuentas de su correcto manejo y resultados específicos. 
Ordenar todos los gastos e ingresos que se tienen no es sólo planeación y teoría, 
implica conservar notas y facturas que se vayan generando para hacer los reportes 
financieros, que serán reales, se perfeccionarán con el tiempo y constituirán una buena 
imagen para futuros proyectos; aunque esto parezca irrelevante ante la creación es 
necesario para que el proyecto se sostenga a futuro. 

3.7 Planes de difusión o el plan de medios 

Uno de los problemas a los que se enfrentan el arte y la cultura, a pesar de la buena calidad 
de sus productos, es la falta de una buena comunicación con el público; la exhibición 
o la intervención podrán ser de lo más novedoso o complejamente elaborados, con una 
producción impecable y todas las gestiones correctamente realizadas, sin embargo 
cuando no hay público se cuestiona el por qué. Aún cuando no en todos los formatos 
de los proyectos esté contenida la parte de la difusión y promoción, debe ser objeto de 
atención de los productores o artistas; si bien es cierto que su participación en esta 
parte es mínima, no debe ser completamente nula. La realidad es que las instituciones u 
organizaciones asignan esta tarea a departamentos específicos, pero se le puede dar un 
seguimiento indirecto para asegurar su buen funcionamiento o indicar si existe alguna 
falla en lo programado. Anteriormente se había hablado ya de la publicidad y de cómo sus 
componentes se convierten en herramientas útiles para los proyectos culturales, en este 
apartado se verá cómo la selección de los medios adecuados, en un tiempo específico 
de vigencia, antes, durante y casi al finalizar el evento, dan como resultado un mejor 
aprovechamiento tanto del presupuesto como de los medios empleados para la difusión. 
Antes de abordar lo que es un plan de medios conviene recordar las características 
fundamentales de la publicidad (Muñiz, 2010:280) su carácter masivo, su rapidez, 
su economicidad (el costo por impacto útil es pequeño) y su eficacia; es una de las 
acciones que las organizaciones pueden incluir en su plan de comunicación y que se 
coordina con los planes de marketing, los de promoción, merchandising y patrocinio, ya 
que potenciando la posibilidad de alcanzar los objetivos se racionaliza más fácilmente el 
proceso. 
En este caso planificar su comunicación puede fortalecer los objetivos, ya sean 
comerciales, corporativos, institucionales o sociales. Planificar los mensajes y los 
procedimientos de contacto es tan lógico como planificar cualquier otra cosa, para la 
comunicación se establece en un plan de comunicación integral que se puede obtener 
aplicando las fases de la comunicación integral que propone Muñiz: 
1. Investigar para disponer de la información necesaria. 
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2. Crear el plan estratégico de comunicación para un período de tiempo determinado. 
3. Programar las acciones necesarias para llevar a cabo el plan. 
4. Ejecutar las acciones en el orden programado. 
5. Controlar el plan y evaluar el resultado. (Muñiz, 2010:285) 

El eje de la comunicación de cualquier organización está constituido por los públicos o 
comunidad a los que se dirige, ellos tienen información privilegiada y un alto grado de 
credibilidad. Se trata de elaborar un plan que comunique con los diferentes públicos o los 
que se consideren prioritarios en el próximo período de tiempo, es conveniente realizar 
una auditoría de imagen que nos permita hacer un diagnóstico la comunicación. 
A partir de esta información se crea el plan estratégico de comunicación, que establece 
los objetivos de comunicación, los públicos con los que se va comunicar y la estrategia a 
seguir con cada uno de ellos, consecuentemente se programan acciones concretas para 
hacer llegar los mensajes, sean interpersonales, masivos o no. 
Este plan integra diferentes programas de acción que van poniéndose en marcha de 
forma coordinada para aumentar el efecto buscado, tratando de cumplir el calendario del 
plan o timing, en ocasiones complejo, ya que es frecuente estar elaborando y lanzando 
acciones simultáneas con diferentes públicos. 
Para obtener resultados más certeros se emplea el briefing, que es la información 
básica que transmite el anunciante a la agencia o diseñador para que se empiece a 
trabajar, expresa lo que se quiere conseguir con la campaña y las condiciones a cumplir; 
proporciona la información básica sobre el producto, el público y la organización, además 
de aportar una orientación sobre los objetivos que se deben lograr y las razones por las 
que se quiere hacer la campaña. En ocasiones con el briefing se hace entrega de anexos 
de información que pueden facilitar un análisis más completo y rápido de la situación de 
comunicación del anunciante. 
Aún para proyectos pequeños que no puedan acudir a una agencia de publicidad o tengan 
entre su equipo a alguien dedicado a la comunicación y difusión, se recomienda tomar 
tres decisiones que marcarán la campaña: cuál es el público objetivo o destinatario, cuál 
es el tipo de comunicación que se quiere conseguir y de cuánto presupuesto se dispone 
para lograrlo; una vez definidos estos tres puntos se puede seleccionar la estrategia a 
seguir. 
Según los propósitos de la campaña se pueden establecer siete tipos de publicidad que, 
en algunos casos pueden combinarse. 
1. Publicidad de lanzamiento - el objetivo es introducir un producto o una idea; 
2. Publicidad de mantenimiento - mantiene el nivel de notoriedad; 
3. Publicidad educativa - enseña al consumidor o al usuario a utilizar correctamente el 

producto o servicio; 
4. Publicidad informativa - Considera dar datos abundantes sobre aquello que anuncia; 
5. Publicidad directa - centrada en abrir un canal de respuesta con el público al que se 

dirige; 
6. Publicidad promocional- el incentivo de la promoción (oferta económica, regalo, etc.) se 

convierte en el protagonista del mensaje; y 
7. Publicidad de apoyo a la distribución - refuerza la afluencia del consumidor al punto de 

venta. (Muñiz, 2010:287) 
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La difusión de un proyecto puede guiarse por las siguientes premisas, aunque existen 
otras propuestas y no todas se deben seguir. 

NUEVO PRODUCTO 

CREA PREFERENCIAS 

PUBLICIDAD INFORMATIVA 

CAMBIOS DE PRECIOS 
INFORMACiÓN TÉCNICA 

O ESTÉTICA 

PUBLICIDAD PERSUASIVA 

CAMBIA PERCEPCIONES INCENTIVOS DE 
ASISTENCIA O COMPRA 

PUBLICIDAD DE RECORDATORIO 

DÓNDE 
PRÓXIMA TEMPORADA O CONOCIMIENTO DE LO 

PRESENTACiÓN QUE SE OFRECE 

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD (ADAPTACiÓN DE LA FORMULACiÓN DE KOTLER) 

Brevemente abordaremos al presupuesto asignado para general las campañas de 
difusión para los proyectos culturales. Teóricamente el gasto publicitario ideal sería la 
cantidad que hace máxima la rentabilidad para la organización, financiera o social, en 
el caso de la cultura es el número de público que podemos alcanzar en un momento 
determinado, es decir, entre mayor número de personas se enteren del evento a realizar 
podemos asegurar un mayor número de asistentes. En las instituciones públicas los 
departamentos ya tienen un presupuesto asignado para realizar toda la campaña de 
cada evento así como también el tipo de medios y diseños predeterminados por el 
contenido de información oficial que deben insertarse obligatoriamente. 
Cuando se es independiente se pueden conseguir colaboraciones o patrocinios, las 
decisiones son más directas y para fijar un presupuesto se consideran la intensidad, es 
decir las repeticiones del mensaje en cada medio; la concentración, referida al número 
mínimo de anuncios en un tiempo determinado; y la coordinación con el presupuesto 
asignado para este rubro. 
Este contexto nos sirve para considerar el empleo de la planeación de medios, que 
es la serie de decisiones que se toman para la selección y uso de los medios, lo que 
permite comunicar el mensaje a la audiencia meta de manera óptima y eficiente en 
costo, de manera que se pueda exponer a los posibles consumidores a los mensajes 
en los momentos críticos. Obtener la solución más adecuada no es tarea fácil, ya que 
los medios y su mercado son amplios, cambian constantemente y la distribución de 
las audiencias es difícil de estimar y el presupuesto disponible no es siempre el mejor; 
además de que cada medio y soporte tienen sus peculiaridades y se pretende elegir él 
o los más favorables según los destinatarios que nos interesan. 
El plan de medios puede ser considerado una inversión basada en el aporte total que 
se hará para este rubro y la manera de distribuirlo, es decir, elegir uno o la combinación 
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de varios medios; para lo que debemos seguir ciertos pasos: 
1. Definición de objetivos de medios - partiendo del briefing; se fijan en términos 

de cobertura (número de personas del público objetivo con las que se quiere 
contactar), frecuencia (número de veces que queremos que este público perciba 
el mensaje) y recuerdo (nivel de efecto sobre la memoria que se quiere provocar, 
entender que con ello aumentan las posibilidades de lograr la reacción buscada). 

2. Elaboración de la estrategia de medios - elegir aquellos medios que mejor 
respondan a los objetivos y a la creatividad de la campaña. A partir de esta primera 
consideración la decisión se toma en función de dos aspectos principales: alcance 
óptimo o coincidencia de la audiencia del medio con el público objetivo de la 
campaña y el presupuesto disponible, teniendo en cuenta las tarifas vigentes y 
también las posibilidades de negociación; otros factores importantes a considerar 
son las limitaciones legales de requisitos sobre el mensaje que restringen total o 
parcialmente el uso de determinados medios. 

3. A la elección de medios le sigue la selección de los soportes en los que se va 
a insertar el mensaje. Se elegirán las revistas, radio, web, medios impresos 
tradicionales como cartel y postal, redes sociales, etc. 

4. La programación o distribución del presupuesto - entre los soportes (espacio y 
tiempo) específicos seleccionados durante el periodo total que va a durar la 
campaña. 

5. Todo proceso de planificación finaliza con la medición de los resultados obtenidos 
a fin de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y recuerdo previstos. 
(González, 2008:154-156) 

El resultado de este proceso es una combinación de medios también llamado media 
mix, que se propone como la forma más adecuada para que los consumidores, 
ciudadanos o cualquier tipo de público puedan recibir el mensaje que se ha diseñado 
para ellos. 
Cuando se dispone de un cierto presupuesto la difusión se organiza mediante una 
campaña de que coordina y refuerza la presencia en los diversos medios. 
Para realizar la selección de medios es preciso tener presente una serie de factores: 
• El público al que se dirige. 
• La cobertura. El porcentaje de los segmentos población que se desea vean los 

anuncios. 
• La imagen que se desea transmitir. 
• Las posibilidades técnicas de cada medio. 
• El costo. 

La correcta decisión del uso de ellos también influye en el tipo de estrategia que vamos 
a utilizar, entre las que tenemos varias teorías: 
1. Teoría de la onda: a periodos de gran intensidad publicitaria, le siguen otros de 
menor intensidad que permiten trazar una onda. Se sacrifica continuidad para obtener 
mayor audiencia cubierta, luego se ganan contactos. 
2. Teoría de los medios dominantes: durante un determinado periodo de la campaña 
los avisos se canalizan a través de un sólo medio, y luego se puede pasar a otro, 
aunque puede haber medios de apoyo. 
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3. Teoría de la concentración de medios: se seleccionan uno o varios medios de 
comunicación y se trabaja en forma pareja y con la misma intensidad en todos y de 
forma continua. Se utiliza sobre todo en campañas de lanzamiento. 
A partir de estas teorías el planificador de medios puede decidir de qué manera invertir 
el presupuesto que tiene asignado. 
La siguiente tabla es un ejemplo sencillo para planificar cuáles son los medios que 
emplearemos y durante cuánto tiempo, información que nos permite decidir cómo 
invertir en el plan de medios. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

CARTELES X 

REVISTA Y 

RADIOZ l ¡ ¡ ¡ l ¡ l 
El éxito de la planeación de medios depende no sólo del conocimiento del tamaño, 
alcance y costo por millar de la audiencia; sino también de algunos factores intangibles 
que pueden influir en la recepción del mensaje. Tres áreas del entorno deben ser 
analizados (González, 2008:422) 
1. Compatibilidad del producto con el contenido del medio - el contenido del medio 
es compatible con el producto cuando los anunciantes pueden encontrar material 
de programación o editorial que complemente el mensaje. Una atracción de las 
oportunidades son las características de la audiencia, la otra es la comunicación 
especial entre el consumidor y el contenido. 
2. Estados de ánimo generados por los medios - los miembros de la audiencia 
reaccionan hacia el estado de ánimo que refleja el contenido, sus reacciones son 
buenas o malas para el mensaje que le sigue. 
3. Saturación de los medios - casi todos los medios masivos permiten demasiados 
mensajes promocionales con el objeto de competir por la atención de la audiencia; no 
se puede evitar la saturación pero se puede reducir o limitar su efecto, aislando sus 
mensajes de aquellos de la competencia y haciendo advertencias acerca del uso de 
los medios más saturados. 
La selección de los medios está definida de acuerdo a los gustos, preferencias y 
actividades de la audiencia o público, basada en el tiempo y el presupuesto asignado 
para obtener óptimos resultados. 

3.8 Esquema de aplicación en los proyectos culturales 

Aparentemente la diversidad y extensión de la información mostrada no se concatena 
de inmediato, pero cobra sentido al aplicarla en el llenado de los formatos que se 
convierten en un extenso papeleo, no complicado pero sí lleno de detalles y de áreas 
en las que se debe estar muy atento para tener mayores probabilidades de éxito o por 
lo menos poner en claro todo aquello que se refiera al proyecto. 
Cuando se realiza la investigación para generar los fundamentos del proyecto y aclarar 
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el planteamiento del proyecto, lo hacemos pensando en contestar dos preguntas: ¿Qué 
se quiere hacer? y ¿Por qué se quiere hacer?, lo que nos lleva a la estructura coherente 
de la justificación; aunque sin un análisis del entorno tendrá cierta incongruencia con 
la realidad; se prosigue con la pregunta de ¿Para qué se va a hacer?, cuya respuesta 
nos da como resultado a los objetivos generales y los específicos, es decir, la expresión 
cualitativa del proyecto. Paso seguido de la expresión cuantitativa y tratar de responder 
a la pregunta ¿Cuánto se quiere hacer y con qué?, misma que nos lleva a las metas y 
al establecimiento de indicadores. 
Esta información genera los antecedentes, el marco referencial, la población objetivo 
o beneficiarios, el estudio de las alternativas de solución y la selección de la mejor, la 
posible localización, conformando la primera etapa de la construcción del proyecto. 
La segunda fase comprende la respuesta al ¿Cómo se va a hacer?, es decir el 
tipo de intervenciones y estrategias para el cumplimiento de los objetivos, lo cual 
permite elegir una metodología y aproximar el proceso a fechas determinadas para 
cada actividad, ubicándonos en el tiempo pensando en el ¿Cuándo se va a hacer? 
íntimamente relacionado al ¿Dónde se va a hacer? que implica la localización concreta 
del proyecto, detallando características geográficas y técnicas. 
Para la tercera etapa se empieza con el punto más álgido pero el más necesario de 
todos, ¿Con qué se va a hacer?, el presupuesto, identificando medios e insumas, 
recursos económicos, físicos y financieros para cumplir los objetivos planteados en un 
principio, nos aproximamos a la realidad transformada por el proyecto; se incluyen las 
entidades financieras, públicas o privadas, las modalidades de financiamiento, planes 
de recuperación y la proyección a futuro, que en el campo del arte son términos poco 
empleados. 
Para la fase final las consideraciones van en torno a ¿quién o quiénes lo van a hacer?, 
todas aquellas personas que intervienen en la ejecución del proyecto, los recursos 
humanos. Inmediatamente después ¿cómo se va a evaluar? donde desarrollamos la 
supervisión del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de las metas y su evaluación, 
seguido por el plan de trabajo, la programación físico-financiera, el seguimiento y 
evaluación conforme los indicadores propuestos. 
Este recuento del modelo de Las nueve cuestiones ha sido resuelto paulatinamente, 
de modo que el proyecto va tomando forma desde una idea más o menos vaga de 
la realidad, en la que se quiere insertar el proyecto, hasta su presentación escrita de 
acuerdo al tipo de formato que interese llenar. 
Puede ser posible que la siguiente pregunta para el lector sea ¿Por qué leer todo lo 
precedente si las respuestas están en esta última página? La respuesta es sencilla, 
cuando se va generando una serie de ideas con respecto a cómo se va a presentar 
el proyecto artístico (no como producto genérico sino como creativo), la fase de la 
inspiración-creación se ha puesto en un lugar aparte y es tiempo de pensar en su posible 
distribución y consumo, para lo cual además de existir las conocidas y empleadas 
redes del mercado del arte, están también las institucionales e independientes para 
poder lograrlo. Lo ideal sería la existencia de un sistema de mecenazgo en el que el 
arte fuera apoyado de manera "desinteresada", pero el mundo se ha transformado y 
sus sistemas también, aunque por fortuna el modo de producción del arte y el papel 
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de los artistas siguen teniendo su lugar, el sistema económico y de movilización de sus 
productos sí han sufrido serias transformaciones, lo preferente para los productores 
artísticos es que tengan una visión más clara de lo que está sucediendo y lo que les 
corresponde manejar. 
A continuación se presenta un gráfico que resume las etapas en las que se puede 
ir estructurando un proyecto, paso a paso y para qué sirve cada uno, cuáles son 
los posibles nombres que se van a encontrar en los distintos formatos que existen, 
tanto a nivel nacional como internacional, y que proveerán de información precisa 
de cómo llenar cada uno de los apartados y el orden recomendable para pensarlos y 
redactarlos; es una serie de pasos empleados para otras áreas desde hace años, pero 
que sigue vigente y que requiere de un intenso trabajo de investigación previa. 
Al final se encontrará un Anexo que contiene varios ejemplos de diversas convocatorias 
para proyectos artísticos para corroborar lo mencionado anteriormente. 

Qué se qu iere hacer? Origen, Fu ndamentos MODULO 1: 
Por qu é se quiere hacer Planteamie nto del -1 JUSTIFICAClON IDENTIFICAC/DN. jUSTIFICACION 

problema Antecedentes, Marco referencial, Problema. 

I Para qué se va a hacer ? ~ Expresión Cualitativa 

Población objetivo, 
Estudio de alternativas de solución 

Se lección de mejor alternativa. localización, 
Objetivo general y especifico, 

Cuánto se quiere hacer? METAS 
Conformación de indicadores 

yconqué? Expresió n Cuantitativa 

r MDDULD 2: 
Cómo se va a hacer? Intervenciones y --1 METOOOl OGIA PREPARACiÓN y EVALUAC/ON 

estrategias para el Descripción del proyecto, Metodología, 
cumplimiento de los Articulación con los planes de desarrollo. 

r objetivos Participación, Componentes y actividades, Cuándo se va a hacer? -+l CRONOGRAMA Organización Institucional, Entidad ejecutora, 
Ubicación en el tiempo Estrategia de promoción y difusión 

Dónde se va a hacer ? r Localización +1 LUGAR 
MDDUL0 3: 

FINANCIAMIENTO y SOSTENIBIL/DAD r Medios e Insumas, 

Costos y Presupuesto, Entidades Financiadoras, 
Con qué se va a hacer ? +1 PRESUPUESTO Modalidad de financiamie nto, ingresos, gastos, 

Recursos Económicos, flujo de fondos, Plan de recuperación d 

Fís icos y Técn icos reembolsos, Financiación de la proyección 
y el funcionamiento 

Quien o quiénes lo van a 
hacer? Personas que intervienen MODULO 4: 

en el proyecto ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Plan de trabajo , programación físico financiera, 

I Cómo se va a evaluar? ~ Cumpl imiento +1 Seguimiento y evaluación Indicadores, 
EVALUACION Organización institucional 

cuant itativo y cualitativo 
de las metas 

Esta breve guía resume tanto la información como los procedimientos más usuales 
en la conformación de proyectos, atiende a los cambios que han tenido los 
formularios institucionales y recomienda la metodología para la investigación previa 
a su presentación. Su uso dependerá de cada creador, de cada proyecto y de las 
necesidades propias de cada disciplina. 



tesis-sandraf.indd   153 3/16/12   9:16 AM

• •••• 
Conclusiones 

Este documento contiene diversos aspectos de la gestión cultural, todavía joven y 
sin un lenguaje propio, que pretende concurrir diversidad de disciplinas que sirven al 
ámbito de la cultura. Esta guía dedicada a la gestión de las artes visuales en el contexto 
mexicano, sirve como herramienta provisional para que los productores plásticos o 
artistas visuales puedan tener ocasión de entrar y permanecer en el mercado que 
los legitima, tener posibilidades más cercanas al solicitar apoyos económicos a nivel 
nacional e internacional, ampliar el radio de circulación de sus piezas, emprender 
acciones concretas en ámbitos institucionales, insertar su trabajo en proyectos de 
desarrollo cultural y tal vez social, generar o ser parte de redes culturales de apoyo a 
su creación, así como fomentar su venta y consumo cultural entre otros. 
La intención no es disminuir o ignorar las cualidades propias del objeto artístico, se 
comprende su naturaleza e importancia simbólica y social; las más de las veces nos 
referimos a un producto cultural, pero ha sido con el propósito de contextualizarlo en 
los ámbitos en los que hoy transita. 
Abordar la información de lo general a lo particular, permite un acercamiento al ámbito 
actual de la cultura y el arte, cuyas dimensiones se han proyectado considerablemente 
en los últimos tiempos; por un lado a través del reconocimiento social que los ha 
relacionado a elementos educativos, morales, económicos y de desarrollo humano en 
vinculación con los recursos tecnológicos y de comunicación y por otro, los cambios 
que han hecho los diferentes organismos e instituciones para apoyar el desarrollo, 
permanencia y movilidad de los proyectos artísticos en torno a la comunidad. 
La pertinencia de que los productores o artistas se relacionen más directamente con 
el conocimiento de las políticas culturales de su región posibilita su intervención en 
los, tan necesarios, planes estatales y legislativos, incluyendo en ellos las políticas 
de seguridad social del artista. Es necesario repensar su papel en la sociedad y su 
contribución a través de su trabajo, su importancia en el crecimiento de los programas 
educativos a nivel mundial y el acompañamiento a otras disciplinas como una forma 
de sensibilizar, comprender la función de la cultura y propiciar el reconocimiento del 
gusto o la vocación por alguna disciplina artística. 
Observar al arte dentro de los circuitos en los que se encuentra, transita e influye, ya 
no es una pequeña parcela de la realidad, posibilita la participación y el ejercicio de 
los derechos culturales de los individuos y el empoderamiento de su capacidad crítica; 
responde a la urgente necesidad de la construcción de redes de cooperación. 
Por otro lado las cuestiones administrativas están cada vez más presentes en las 
actividades del quehacer artístico, que parten de los procesos de producción, 
procesamiento del conocimiento y la articulación de los mismos, esto nos lleva a la 
innovación y compenetración con la comunidad, no sólo la cercana, sino aquella que 
se ha convertido en un ente que fluye, opina y circula en la transversalidad de la 
cultura. Esto no implica que las intenciones primigenias de la producción artística se 
desvíen, moldeen o se encripten en un sistema económico restrictivo, sino retomar 
su capacidad de autoexpresión y el mejor entendimiento de la situación en que se 
encuentra. 
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Esa capacidad visionaria y revolucionaria también da cabida para percibir de las 
oportunidades y tomar lo que en la práctica profesional puede proporcionarle la 
gestión cultural que está en ciernes para adquirir sus propios cimientos conceptuales, 
facilitar la comprensión del lenguaje empresarial y en la praxis conseguir los elementos 
necesarios para que la actividad artística no sea de segunda mano, sino un proyecto 
de vida que se sostenga financieramente, que la creación se desempeñe sin presiones. 
La sección más extensa de este trabajo trata, en la medida de lo posible, de despejar 
dudas y mostrar hasta los pequeños resquicios que construyen a los sistemas actuales, 
sin pretender anquilosarse y ser una guía inamovible, así como la gestión cultural 
trabaja asiduamente por estar al día y comprender las constantes transformaciones 
de la cultura, este documento reconoce su temporalidad como auxiliar en la labor de 
los artistas. 
La pretensión ha sido que el productor considere viable la inserción de su producción 
en los espacios expositivos, recibir apoyos para su creación y una mejor relación con 
el individuo, llámese éste visitante, audiencia, público, usuario o consumidor cultural; 
pues es esta comunicación la que permite que el arte sea fundamental en el desarrollo 
humano, la identidad y el sentido de apropiación. Esta investigación pretende ser una 
brújula en un sistema socioeconómico que ha sufrido graves fracturas en todos sus 
componentes y que ha reconocido en la cultura y todas sus manifestaciones la nueva 
piedra filosofal para la reestructuración de un mundo, que hoy por hoy, necesita una 
dirección clara. 
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Formato de Solicitud 

Procedimientos de solicitud 

Fomento Cultural 
Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

Todas las propuestas deberén estar acompañadas de la documentación que se indica 
a continuación. Las propuestas incompletas. o cuyo material no se ajuste a las 
especificaciones indicadas. no seré n presentadas al Comité de Selección. 

1. Ori9inal del Formato de solicitud. debidamente requisitado. Deberé indicarse en el 
mismo si se trata de un proyecto institucional o de un proyecto independiente. 

2. Original del proyecto (méximo 5 hojas tamaño carta . a doble espacio. sin anexos) . 

3. Ori9inal de la slntesis del proyecto (méximo 2 cuartil las tamaño carta . a doble 
espacio. sin anexos). 

4. Ori9inal del presupuesto detallado del costo total del proyecto. Indicar los 
conceptos y/o etapas que se cubrirén con la aportación del FONDO. asl como los 
fondos adicionales obtenidos de otras fuentes. y la forma en que se prevé aplicarlos. 

5. Ori9inal del pr09rama de trabajo que se contempla para la realización del proyecto. 

6. Original de carta compromiso de cada una de las instituciones participantes. en las 
que se exponga la forma en que contribuirén al desarrollo del proyecto. Cuando se 
prevea encargo de obra a terceros. o la contratación de artistas ajenos al grupo o 
institución. original de cartas en las que estos expresen su anuencia para colaborar 
en el proyecto. 

7. Original de curriculum vitae resumido (méximo 1 pégina. cada uno. en hoja tamaño 
carta a renglón seguido. sin anexos). del coord inador y colaboradores del proyecto. 
Deberé destacarse la trayectoria previa en relación con la disciplina del proyecto 
que se pretende rea lizar. 

8. Material de muestra (demostración) que permita evaluar la calidad profesional de 
los postulantes. Enviar únicamente muestras de trabajos relacionados con el 
proyecto. Dicho material (publicaciones. diapositivas. fotograflas. video. audio. 
impresos. etc.) deberé registrarse en la lista correspondiente en el Formato de 
solicitud. El material de muestra no seré devuelto. 

9. Original de carta de designación del coordinador del proyecto. Para proyectos 
institucionales. firmada por el director de la institución . Para proyectos 
independientes. firmada por todos los participantes. 
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Fomento Cultural 
Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

Las propuestas deberán diri!=)irse a la atención del COMITE DE SELECCION del FONDO DE 
APOYO A LAS ARTES de la FUNDACION BBVA BANCOMER. 

Deberán entregarse en Av. Universidad No. 1200 Colonia Xoco, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03330, México D.F. 
Si el proyecto es del interior de la República deberá ser enviado por mensajerla y se 
tomará en c uenta que la fecha del matasellos esté dentro de la fecha limite de 
entrega. 

Los proyectos que no resulten apoyados por el Fondo deberán de recogerse en las 
oficinas de la Fundación BBVA Bancomer. La Fundación guardará los proyectos por un 
máximo de 2 meses. 

Únicamente se comunicarán resultados a los postulantes seleccionados. 

Los postulantes seleccionados, deberán de hacer llegar una fotocopia de la siguiente 
documentación para la elaboración del convenio respectivo: 

Si es una Asociación Civil: 

Fotocopia del Acta Constitutiva de la Asociación Civil con el sello del Registro 
Público de la Propiedad (sin este sello no se procederá a hacer el convenio). Si el 
Acta Constitutiva ha tenido alguna modificación, esta modificación deberá de 
presentar también este sello. 
Fotocopia del poder legal de la persona autorizada por la A.c. para hacer trámites 
administrativos (sin esta fotocopia no se procederá a hacer el convenio), en algunos 
casos el poder se encuentra en el Acta Constitutiva. 
Fotocopia de identificación oficial -donde aparezca la firma legible- del apoderado 
legal (sin esta fotocopia no se procederá a hacer el convenio). Si no han sido 
publicados se necesita el Oficio de Autorización como donataria autorizada 
expedido por la Secretaria de Hacienda . 
Publicación de autorización en el Diario Oficial de la Federación del año (sin esta 
fotocopia no se procederá a hacer el convenio) 
Fotocopia de comprobante de domicilio (Luz, agua o teléfono; sin esta fotocopia no 
se procederá a hacer el convenio) 
Fotocopia de Cédula de Identificación Fiscal (RFC; sin esta fotocopia no se 
procederá a hacer el convenio) 
Recibo original de donativo. Debe de incluir la fecha de impresión y de vigencia, así 
como la fecha de autori zación en el Diario Oficial de la Federación (Sin estos no se 
procederá a hacer el convenio). 
Clabe interbancaria de cuenta abierta en BBVA Bancomer. CLABE (Clave Bancaria 
Estandarizada). que consta de 18 d lgitos (3 de número de banco, 3 de número de 
plaza , 11 de cuenta de cheques y 1 dlgito verificador). NO SE EMITIRAN CHEQUES. 
ÚNICAMENTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. 



tesis-sandraf.indd   161 3/16/12   9:16 AM

• •••• 

"""'" Fu n d a ció n 
lIiwii Bancomer 

Fomento Cultural 
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Programa de Apoyo a las Artes 

En el concepto, deberá de especificarse que es un donativo para la realización del 
proyecto (incluir el nombre del proyecto), y destino del mismo (producción, 
museografla, investigación, etc.), no se dará ningún donativo para cubrir honorarios 
profesionales. 

Si el donativo se hará por medio del FONCA: 
El convenio se rea lizará como "artista independiente". Para lo cual, deberá de entregar: 

Fotocopia de identificación oficial con fotografía en donde se lea claramente su 
nombre, domic ilio y firma. 
Fotocopia de comprobante de domicilio del representante del proyecto. 
Fotocopia del RFC del representante del proyecto. 

Se deberá tramitar un recibo provisional en hoja membretada del FONCA. 
El artista canjeará la transferencia electrónica que se haga al FONCA por el recibo 
de donativo original. 

NOTA: Cualquier carta que solicite el FONCA para el trámite de recibo provisional y 
recibo de donativo deberá de ser solicitado por escrito. 

Para cualquiera de los dos casos, el recibo de donativo original deberá de expedirse a 
nombre de: 

Fundación BBVA Bancomer, A.C. 
R.F.C. FBB 921214 9F3 
Av. Universidad 1200 Col. Xoco, C.P. 03330 México D.F. 

En el concepto, deberá de especificarse que es un donativo para la realización del 
proyecto (incluir el nombre del proyecto). 

La Fundación BBVA Bancomer, hará el trámite correspondiente con los papeles 
entregados para elaborar el convenio. El donativo no se le entregará a la Asociación 
Civil o al artista hasta que todas las fi rmas de los involucrados estén recabadas en el 
mismo. 

Mayores informes: 
Para solicitud de Apoyo 
Miryam Miranda Luna 
Coordinadora del Programa Fondo de Apoyo a las Artes 
5621 51 23 
miryam.miranda@bbva.bancomer.com 

LOS PROYECTOS QUE RESULTEN APOYADOS, A PARTIR DE LA CONFIRMACION DE APOYO 
TENDRÁN 12 DIAS HÁBILES PARA ENTREGAR LOS PAPELES ANTES DESCRITOS, DE OTRA FORMA. EL 

DONATIVO NO LE SERÁ ENTREGADO 

Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, C.P. 03330, México, D.F. 
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Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

Fecha: ____ _ 

Nombre del Proyecto: _____________________ _ 
Nombre del solicitante: ____________________ _ 

(Apellido paterno, materno y nombre) 

(RFC) (Nacionalidad) (Sexo) 

Domicilio: ____ ;-;::::--;;-_-:-__ --:---:--:--:--:-_----;:--:-;-______ _ 
(Calle, número exterior, interior y colonia) 

(Estado y delegación o municipio) (CP) 

Tels.: Fax: __________ _ 

E-mail: _________ _ 

2. TRABAJO O ACTIVIDAD ACTUAL DEL TITULAR DEL PROYECTO 

Ocupación actual: ______________________ _ 

Institución: _________________________ _ 

Domicilio :. ____ -:-::-:--_____ --:----:_--:-__ ---:---: ______ _ 
(Calle, número exterior, interior y colonia) 

(Estado y delegación o municipio) (CP) 

Tels.: ________ _ Fax. ___________ _ 

E-mail: _______ _ 

4 
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Fomento Cultural 
Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

Para proyectos institucionales 

Nombre de la institución: __________________ _ 

Nombre y firma del d irector: ________________ _ 

3. DISCIPLINA 

Artes Visuales 
Especifique: 

Arte en los medios 
Especifique: 

Otros: 

4. PROYECTO 

D 

D 

Artes Escénicas 
Especifique: 

Publicaciones literarias 
Especifique: 

Titulo: _______________________ _ 

Descripción (8-10 lineas): 

FECHA DE 

D 

D 

INAUGURACION: _____________________ _ 

(tsta deberá realizarse en un periodo no mayor a 6 meses de la fecha en que 
sesione el Comité de Selección. En relación a publicaciones o proyectos 
institucionales más amplios. se evaluará el caso en particular.) 
SEDE:. _________________________________________________ _ 

Proyecto institucional ~ 

proyectoD 
independiente 

Costo tota l del proyecto LI ________ -" 

Monto solicitado LI ________ ----' 

5 
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Fomento Cultural 
Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

El presupuesto detallado deberá incluirse como anexo a la presente solicitud. Incluya 
el monto total y especifique los conceptos o etapas que se cubrirán con la aportación 
del FONDO. 

Rubro Otros apoyos Fondo de Apoyo Total 

Total 

Observaciones 

6. OTRAS APORTACIONES 
En efectivo y en especie como equipo, foros, apoyo administrativo, etc. 

6 
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Programa de Apoyo a las Artes 

En el concepto, deberá de especificarse que es un donativo para la realización del 
proyecto (incluir el nombre del proyecto), y destino del mismo (producción, 
museografla, investigación, etc.), no se dará ningún donativo para cubrir honorarios 
profesionales. 

Si el donativo se hará por medio del FONCA: 
El convenio se rea lizará como "artista independiente". Para lo cual, deberá de entregar: 

Fotocopia de identificación oficial con fotografía en donde se lea claramente su 
nombre, domic ilio y firma. 
Fotocopia de comprobante de domicilio del representante del proyecto. 
Fotocopia del RFC del representante del proyecto. 

Se deberá tramitar un recibo provisional en hoja membretada del FONCA. 
El artista canjeará la transferencia electrónica que se haga al FONCA por el recibo 
de donativo original. 

NOTA: Cualquier carta que solicite el FONCA para el trámite de recibo provisional y 
recibo de donativo deberá de ser solicitado por escrito. 

Para cualquiera de los dos casos, el recibo de donativo original deberá de expedirse a 
nombre de: 

Fundación BBVA Bancomer, A.C. 
R.F.C. FBB 921214 9F3 
Av. Universidad 1200 Col. Xoco, C.P. 03330 México D.F. 

En el concepto, deberá de especificarse que es un donativo para la realización del 
proyecto (incluir el nombre del proyecto). 

La Fundación BBVA Bancomer, hará el trámite correspondiente con los papeles 
entregados para elaborar el convenio. El donativo no se le entregará a la Asociación 
Civil o al artista hasta que todas las fi rmas de los involucrados estén recabadas en el 
mismo. 

Mayores informes: 
Para solicitud de Apoyo 
Miryam Miranda Luna 
Coordinadora del Programa Fondo de Apoyo a las Artes 
5621 51 23 
miryam.miranda@bbva.bancomer.com 

LOS PROYECTOS QUE RESULTEN APOYADOS, A PARTIR DE LA CONFIRMACION DE APOYO 
TENDRÁN 12 DIAS HÁBILES PARA ENTREGAR LOS PAPELES ANTES DESCRITOS, DE OTRA FORMA. EL 

DONATIVO NO LE SERÁ ENTREGADO 

Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, C.P. 03330, México, D.F. 
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Fomento Cultural 
Fondo de Apoyo a las Artes 

Programa de Apoyo a las Artes 

10. DE RESULTAR SElECCIONADO, ¿de que forma considera que 
este proyecto beneficiará a la Fundación BBVA Bancomer? 

11. OTRAS APORTACIONES DEl PROYECTO A FUNDACIÚN BBVA 
BANCOMER 
Aportación del proyecto a Bancomer (boletos, invitaciones, participación en 
rueda de prensa, presencia de marca en impresos y medios electrónicos, ligas a 
páqina web, etc). 

12. OBJETIVOS 
Mencione sus objetivos 

Cuantitativos 

Cualitativos 
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Convocatoria de ayuda a proyecto de colaboración 
artística con el MUSAC 
2011 

BA SES 
las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento que va a regir la concesi6nde 
ayuda para un proyecto de col aboraci 6n artí stlca a I a Que podrtm optar artistas Que cumpl an los 
requisitos que se especifican más adelante. 
La ayuda está destinada a promover y apoyar trabajos en colaboración con colectivos de 
ei udadanos de León. desde el arte contemporáneo . fomentando nuevas maneras de relaci onar el 
arte actual con los intereses y necesidades particulares de las personas/colectivos. 

PRIMERA : Beneficiarlo . 
1.- Podr á se r be ne fi ei ar i o de esta ayuda, e l arti sta, pef sana tí si ca o ¡Uf ¡ di ca, a¡:¡rupaci 6n de 
per sanas fí si cas o i uri di cas, púb1i cas o pr i v adas, y las comuni dade s de bi enes que, aun car e ci e ndo 
de personalidad jurldica, puedan llevar a cabo el proyecto Que motiva la concesión de la ayuda. 
Cuando se trate de agrupaci ones de personas fisi cas o juri di cas, públ icas o pri vadas si n 
personal i dad, deberán hacerse constar ex presamente, tanto en I a sol i citud como en la resol ución 
de concesi6n, los compromisos de eiecuci 6n asumidos por cada miembro de la aQrupaci6n, as! 
como el importe de ayuda a apl i car por cada uno de ellos, Que tendrán igual mente la 
consideraci 6n de beneficiari os. En cual Quier caso , deberá nombrarse un representante o 
apoderado úni ca de la aQrupaci 6n, con poderes bastantes para cumpli r l as obl iQaci ones Que, como 
bene fi ci ari o , eorr esponde na la aQ r upaci 6n. 

2 .- No podrán obtener l a eondiei 6n de benefi ei ario aquellos solici tantes Que incurran en al Runa de 
las prohi biciones ex presadas en el Anex o I a cuyos efectos deberán formal izarse las 
Declaraciones que enel mismo se r ecOQen. 

3- En el caso de presentarse una so l i citud por parte de un eQui po se cons i derará como 
representante del equipo solicitante, a los efectos de responsabilidad y entreQa de la ayuda, al 
que se designe al efecto en la documentación aportada 

SEGUNDA : Criterios de valoración . 
Será benefi ci ari o de I a ayuda el sol i citante Que obtenQa mayor puntuaci 6n conforme a los 
siguientes criterios de valoración: 

1. La cali dad e innovación de la propuesta desde un pi ante ami ento creati va (25 puntos sobre 
100). 

2 . La flexibilidad para adecuar l a propuesta a l as necesidades de los colectivos de ciudadanos de 
Leóny a los requerimientos conceptuales del Museo de Arte Contemporáneo de Casti ll a y León
MUSAC. (25 puntos sobre 100). 

3. El curriculumy trayectoria del artista o artistas. (25 puntos sobre 100). 

4. La viabilidad del proyecto y el alcance futuro e independiente que pueda tener la propuesta 
para el colectivo de ciudadanos de Le6n al Que se di ri ja. (25 puntos sobre 100). 

Tras puntuar todas las solici tudes Que cumpl an I os requi si tos, se ordenarán de mayor a menor 
puntuación. En funci 6n de esa puntuaci 6n, se otorQar á I a ay ud a al sol ici tante que o btenQa una 
mayor puntuaci ón. 

Una vez noti fi cada I a resol uci 6n de conces i 6n, ésta se entenderá aceptada por el benefi ci ari o 
salvo Que en unplazo de quince dias desde la recepción de tal resolución manifieste por escrito 
su re nunci a, en cuyo caso se atar Qar! a al si Qui e nt e en puntuaci Ón. 

TERCERA: Importe de la Ayuda 
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1.-. El importe máx ¡mo de I a ayuda concedi da no podrá superar los 5.000 €. canti dad sujeta a 
retención fiscal vigente. 

2.- Por otra parte, 1 a Fundaci6n SiQlo se encarQará de proporcionar el material Que desde l a 
di recci 6n de l MUSAC se considere necesari o para 1 a correcta ejecuci ón del proyecto 
sel ecci onado, bien aportando material con el Que ya cuente el Museo o bi en adQui ri éndolo 
directamente (y por tanto quedando de su propiedad), siempre y en todo caso, con el limite de 
7.000 €, todo ello teni endo en cuenta lo recoQi do por cada sol ici t ante en su presupuesto. 

CUARTA: In compat ibil idad 
La ay uda a la colaboraci 6n artí stica es i ncompati ble con ot ras ayudas para l a mi 5ma finali dad 
otor gadas por el sector públi ca o pri vado, naci onal o i nternaci onal, así como con estar real i zanda 
un trabajo por cuenta ajena incompati ble con el desarrol l o del pr oyecto objeto de ayuda. En el 
caso de i ncompatibil i dades sobreveni das, l a ayuda podrft ser retirada previ o informe de la 
Comisiónde Sequimiento. 

En el caso de contar ya con otro ti po de ayuda públi ca o pri vada (o tener intenci ón de pedí r l a) se 
comuni cará en el momento de I a sol i ei tud , indicando. si empre Que sea p05i bl e, su cuantía. 

QUINTA : So licitudes y documentación 
Las soli ci tudes deberán formal izarse mediante instanci a di ri ~ida al Di rector del Museo de Arte 
Contemporáneo, debiendo presentarse, conforme al Mode l o de Anexo 1, únicament e ene l Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y Le6nenAvenida de los Reyes Leoneses, 24, 24008 León, 
Espai'la. 

La so li citud deberá formalizarse mediante la cumpli mentaci6n del Anexo I de esta convocatoria 
adjuntando además la siguiente docume ntación: 

1.Fotocopia del D.N.I. o del documento oficial Que acredite la identidad de la persona Que 
formul e la soli ci tud (e l arti sta o representante de l col ect i vo artí st i co). 

2. Curriculumdel artista o artistas. 

3. Memor i a explicativa donde se harán co nstar todos los datos Que se consideren necesarios para 
la mejor comprensión del proyecto abierto parae l Que se solicita la ay uda. (No más de t r es 
foti os). En d icha memoria deberán detal l arse los si Quientes aspectos: 
• Fi nalidades y objetivos. 
• Colectivo o gr upo al Que se dirige. 
• Metodo l oqía Propuesta. 
• Temporal ización prev i sta. 
• POSibilidades de sostenibilidad futura. 
• Actuaci ones paral elas o compl ementari as. 
• Presupuesto detall ado, tení endo en cuenta Que en ni m¡ún caso pue de superar los 7.000 euros. 

Además deberán inel ui r todos los datos y documentos Que permitan I a val oraci ón conforme a los 
crite r ios establecidos en l a base sequnda. 

SE XTA : Obligaciones del beneficiario 
La duración del proyecto será determinada por el tiempo de desarrol l o Que implique la 
propuesta, si bien se establ ecen como fechas 11 mi tes 1 as comprendí das entre los meses de mayo 
adiciembre de2011. 

Una vez resuelta laconcesiónde la ayuda,si de l a rea l ización de l proyecto se derivara l a 
exi stencia de materi al documental sobre el mi smo, para e l uso de di cho material, el benefi ci ar io 
deberá contar con l a aut orización expresa de la Di receión de l MUSAC. 

La Fundación Si ql o nombr ará una comis i ón de sequi m i ento de l proyect o encarqada de eval uar y 
velar por el correct o cumpli miento de los términos acordados para la realizaci6nde l mismO.Si 
se esti mase por la Fundaci 6n Si ql o Que el desarroll o del proyecto no se 11 eva a cabo en los 
térm i nos o pl azos previstos, o si la i nformaci ón recabada sobre su real i zaci 6n no fuese l o 
sufi ci enteme nte satisfactori a, o si se incumpliesen cual Qui era de las obli ~aciones asumi das, I a 
ayuda podri a ser retirada aut omáticamente, previo informe presentado por el Di rector de l 
MUSAC. La reti rada de 1 a ayuda i mplí cará la pérdi da de l de r echo a reci bi r l as cantidades 
pend í entes, yen el supuesto de Que en el incumplimi ento de las obli ~aciones asumí das ex ist i ese 
culpa por parte de l benefi ciari o, se l e podri a ex igi r l a devol uci ón de las cant i dades recibidas 
con anter i oridad . 

S~PTIMA : Resolución 
La convocator ia se r á resuelta por unjurado presidido por el Director del Museo de Arte 
Contemporáneo de Cast i 11 a y León e i nteQrado por un máxi mo de tres mi em br os desi Qnados por 
és t e ent re personal del MUSAC, especialistas y p r ofesi onales del mundo de l arte . 

OCTAVA: Pago 
1.- Una vez concedi da 1 a ay uda, el pago se real i zará conforme al si gui ente cal endarí o: 

• El 30% del importe total en el momento de concesi ón de l a ayuda 
• El 70%restante una vez finalizado el proyecto objeto de la ayuda. Para ello el beneficiario 
debe r á presentar previame nte l así quiente documentación: 
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a) Informe completo y detall ado, en formato papel y di 9i tal , del trabaio real izado. 

b) Acreditación de encontrarse al cor r iente de las correspondi entes oblij:l3Ci ones tri butari as y 
de SeQuridad Social , mediante certificados expedidos por la AQencia Estatal de la 
Admi nistraci 6n Tri butari a y por l a Tesoreria General de I a Seguridad Social. 

e) Cual Qui e r otr a que pudi e r a se r cansi de rada ne cesad a por la Fundaci 6n Si !=jI o. 

El pi aza para presentar l a documentaci 6n conel ui rá el 31 de di ciembre de 2011. 

2. Una vez presentada I a documentación se pr ocederá al pago de I a ay uda concedí da. La no 
presentación, dentro del peri oda establ eci do en l a convocatoria, de los documentos 
mencí onados anteriormente, asl como el i ncumpl i mi ento i njusti fi cado de al guna de las 
obliQaciones o trámites, conllevará l a revocación de la ayuda y el beneficiario que haya incurrido 
en dicho i ncumpl i mi ento no podrá obtener ayuda en la siQui ente convocatori a. 

NOVENA: Plazo de presentación de solicitudes y subsanación de defectos. 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta e l 3 de abril de 2011. 
Si la documentaci ón aportada no reuni era todos los req ui sitos ex i gidos en estas Bases, se 
requeri rá al i nteresado para que en el pi azo de di ez dlas subsane I a falta o acompai"le los 
documentos precePtivos, con I a i ndi caci ón de que, si así no lo hi el era, se I e tendrá por desi sti do 
de supe t ición. 
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1 ______ ~A~Y~U~N~T~A~M~I~E~N~T~O~~D~E~B~l~A~N~C~A~ 
Región de Murcia 

RESIDENCIA DE ARTISTAS "LA NEGRA" EN BLANCA, MURCIA. 

1. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

El Excmo. Ayuntamiento de Blanca convoca dos becas de estancia para artistas en la 

población de Blanca durante el año 2012-2013. Mediante las becas, artistas y creadores 

tendrán la oportunidad de disfrutar de entre seis meses y un año de estancia -€stos seis 

últimos meses dentro de una política de renovación- en los estudios para artistas "la 

Negra". 

2. PROCEDIMIENTO DE CONCESiÓN. 

la gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y 

publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones. 

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES. 

a) Poseer la nacionalidad española, de un pais europeo o de un país iberoamericano. 

Si ésta es adquirida, ha de hallarse efectivamente concedida y no en tramitación. 

b) Haberse dedicado, al menos durante dos años, a trabajos artísticos o de creación 

en los campos de las artes visuales. 

c) Presentar un proyecto de creación o investigación artístico, para realizar durante el 

período de dísfrute de la beca. 

4. PERIODO DE DISFRUTE.-

El periodo de disfrute de la beca es de seis meses con posibilidad de prórroga de otros 

seis meses más. 

5, DOCUMENTACION. 

1.- Certificación académica personal completa y acreditativa del grado de titulación 

alcanzado por el solicitante. 

2. Currículum Vítae del solicitante, acompañado de cuantos documentos puedan 

avalarlo a juicio del mismo. 
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~ ______ ~A~Y~U~N~T~A~M~I~E~N~T~O~~D~E~B~l~A~N~C~A~ 
_ Región de Murcia 

3. Dossier artistico. 

4. Memoria del trabajo a realizar, que deberá incluir el informe de algún artística, 

creador o profesional de ámbito artistico de reconocido prestigio. 

5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residente o Pasaporte. 

6. LUGAR DE PRESENTACION. 

Las solicitudes podrán presentarse en mano o por correo postal. 

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, finalizara 

el 30 de mayo de 2012 a las 14:00 horas. 

-En mano o por correo postal: 

En el Excmo. Ayuntamiento de Blanca (CI Anguillara Sabazia nO 7 30540 Blanca, 

Murcia) en horario de 9 a 13 horas, o mediante correo dirigido a la misma dirección. 

Al cierre del plazo de presentación no se admitirá ninguna solicitud, salvo aquellas que 

se reciban con sello postal que acredite su envío dentro del plazo. 

7. CRITERIOS DE VAlORACION. 

La concesión de las becas se atenderá a los siguientes criterios de valoración: 

Calidad e Interés del Proyecto: De O a 4 puntos. 

Currículum Vitae y dossier artístico del solicitante: De O a 4 puntos. 

Impacto potencial del proyecto y posibilidad de difusión mediante conferencias, 

exposiciones, publicaciones, lecturas o audiciones: De O a 2 puntos. 

8. PROCESO DE SELECCiÓN. 

Para llevar a cabo la selección de los Candidatos se constituirá un Comité de 

Selección, que actuará como jurado, y que estará formado por representantes del 

Excmo. Ayuntamiento de Blanca y expertos de reconocido prestigio. 

Los solicitantes que obtengan una puntuación mínima de 7 puntos podrán ser 

convocados a una entrevista personal o telefónica. 

El Comité de Selección, una vez concluido el proceso, emítirá una propuesta de 

adjudicación de las becas. 
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I ______ ~A~Y~U~N~T~A~M~I~E~N~T~O~~D~E~B~L~A~N~C~A~ 
Región de Murcia 

9. CONCESION DE LAS BECAS. 

El Ayuntamiento de Blanca, de acuerdo a la propuesta del Comité de Selección , 

procederá a la adjudicación de las becas, que tendrá carácter definitivo e inapelable. 

La adjudicación de las becas se publicará en la página web del Ayuntamiento de Blanca, 

y se notificará a los seleccionados por correo electrónico a las direcciones indicadas en 

la solicitud. 

A partir de la adjudicación, los solicitantes seleccionados contarán con un plazo de 15 

días para aceptar la beca. 

La documentación relativa a los proyectos que no resulten becados, podrá ser retirada 

en el Excelentísimo Ayuntamiento de Blanca, en el plazo de tres meses desde la 

publicación de la adjudicación. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento de Blanca no 

vendrá obligado a su custodia. 

10. OBLIGACIONES DEL BECARIO. 

Primera.- El perceptor de esta beca deberá presentarse en el Ayuntamiento de Blanca, 

el día 1 de septiembre de 2012. Se entenderá que todo becario que no se presente en el 

plazo establecido renuncia a la beca que se le haya otorgado. Se cubrirá la vacante, 

conforme a la lista de suplentes que figuren en el acta firmada por el Comité de 

Selección, en cuyo caso el nuevo becario deberá seguir cumpliendo con todos lo 

requisitos especificados en la convocatoria. 

Segunda.- El perceptor de la beca adquiere el compromiso de permanecer en uno de lo 

dos estudios "LA NEGRA" que se le asigne como becario del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Blanca, el tiempo de duración de la beca. 

Tercera.- Cumplir las distintas etapas del plan de trabajo presentado. Cuando las 

circunstancias obliguen al becario a introducir modificaciones fundamentales en el plan 

primitivo de su trabajo, como consecuencia de circunstancias no previstas, deberá dar 

cuenta de ello inmediatamente, por escrito, a la Concejalia de Cultura del Ayuntamiento 

de Blanca, que lo valorará y, en su caso, aprobará. 
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~ ______ ~A~Y~U~N~T~A~M~I~E~N~T~O~~D~E~B~L~A~N~C~A~ 
_ Región de Murcia 

Cuarta.- Cuando las circunstancias no previstas obliguen al becario a renunciar a su 

beca, deberá dar cuenta de ello, inmediatamente, por escrito al Excmo. Ayuntamiento 

de Blanca, que podrá cubrir la vacante, conforme a la lista de suplentes que figuren en 

el acta firmada por el Comité de Selección. 

Quinta.- Presentar al Ayuntamiento de Blanca, una memoria final del desarrollo de su 

proyecto que incluya las actividades con proyección externa en las que haya participado, 

tales como exposiciones, cursos, conferencias, recitales, mesas redondas, edición de 

publicaciones, etc. 

Sexta.- Al término de la beca, los artistas quedan obligados a realizar un proyecto 

expositivo en alguno de los espacios del Excmo. Ayuntamiento de Blanca, y una 

actividad consistente en una conferencia o taller sobre el trabajo realizado, asi como la 

donación de una obra artística. 

En las publicaciones, exposiciones, y trabajos de creación que se deriven de su estancia 

en Blanca, se deberá mencionar su condición de becario de la Beca de Residencia 

Artística La Negra de Blanca. 

El Excmo. Ayuntamiento de Blanca se reserva la opción de publicación de la obra, 

textos o trabajos audiovisuales entregados, en la forma que estimen convenientes. 

11.- ACEPTACION DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.-

La presentación de la solicitud para la obtención de la beca implica la aceptación de 

estas bases por el solicitante. 

Blanca, enero de 2012. 
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I ______ ~A~Y~U~N~T~A~M~I ~E~N~T~O~~D~E~B~L~A~N~C~A~ 
Reg i ón de Mu r c i a 

D/Da ...... .. ... ......... . .. . • .. ... DNII nO .............. ... ... . 

n° . . .. piso .. con domicilio en c/ .. 

de C.P. . .............. . teléfono .............. ... .. , e-

mail.. .. 

de 

DNI.lCIF 

actuando en nombre propio, o 

.... con domicilio en 

EXPONE: 

en representación 

con 

Que habiéndose abierto el plazo indicado en la convocatoria para la concesión de una beca 

de estancia para artistas en la población de Blanca, durante el año 2012-2013, en la Residencia de 

Artistas "La Negra". 

Que conoce y acepta en su totalidad las bases que han de regir la citada convocatoria. 

Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo. 

Por lo expuesto 

SOLICITA: 

Tenga por presentada esta instancia y previos los trámites opcrtunos, sirvase incluir al 

solicitante en la selección de los candidatos, de la beca indicada. 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 

D 1.- Certificación académica personal completa y acreditativa del grado de titulación 

alcanzado por el solicitante. 

D 2. Curriculum Vitae del solicitante, acompañado de cuantos documentos puedan avalarlo a 

juicio del mismo. 

D 3. Dossier artistico. 

D 4. Memoria del trabajo a realizar, que deberá incluir el informe de algún artistica, creador o 

profesional de ámbito artistico de reconocido prestigio. 

D 5. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residente o Pasapcrte. 

Blanca, ..... . de de .. .... 2012. 

SR, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BLANCA. 
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Ficha para la PresentaciOn de Proyectos de GestlOn Cultul'al 

Proyecto Identidad digital; y ttJ ¿quien f!ms, en mtemet1 

Las ~stituciDnes impulsoras de fa iniciativa SIlfl 005: 
Obra Social ~SII NOSTRiI\.· Caixa de Balears 
Fundacion IBIT mes BaJears InncvacjQ, TeD1(]lDgica 

Cabe lJII!I1Iliorlilr Fa colabol1!cion de IB3 TI/" e IB3, !looio en la difusioo Y CDIIIlI.lI1iicacion. 

Las dos instituciD1H!5 implicadas en el proyectO' dependen OI{J3nJcamente d,e tres 
oryanizaciol'M!s: 

OSA NOSlRA" Caja de Bareares -com .... a ,ambas in5ti1lJciones-
Conse~l1'a de Eoonomra, Halil!llda .. IlIlDvacion del Govem de las lIJes BaJears 
TeleJonica s.:.lu~ionl!S Sectoriates., SIl. 

oSA NOSlRA,· Caja de Baleares cumple su objetivO'hIldaciDnal de prDIIl!« de bienes y 
senricios de ·nten!s gel'M!ral e l OIl'liunto de la sociedoo a trlM!s de la Obra Social y de la 
Fundacion Sa Nostra. El pm¡Dsi:tD esencial es fomentar el desarrollo y ,el bienestsr SClcial y 
wltural en !5IIJ amhiID g""'!TilIfico ,de actuaDon asl IlDmo, prurnover Fa conservacio-o dell 
palrimol'lio natural i del medio anmiente. LB aooicln de la Obra Soc:iaI de ' SA NOSTRA- se ha 
dividido en cinco area5: asistern:iaI y soJidaña; cLftural; patrimalio natural e rustllrooo; 
ooClente y de nves1igacim. y ocio Y depor1!!S. cada 'LIli! de las cuaJes ha llevado a cabo 
Ikn:ante el ano 2007 tanto programas prqpjos 'IXIIDO coIabora~iol'le5 ron otras entidades 
~bliC115 y privadas_ '(Mas inrormacidn: www sanostra es) 

Por 'su pa~. la Fundacion IBIT es un oryanismo de inW!:S-tigacilln de naturaleu funda~i<nill 
sin ,snimo de kJ~ro y con CIIracb!l" de medio propoc., de la Admini!ilracion de la Comunidad 
Autonoma de las lIJes E!alears y de r..sln, ,de hlminislraciD1H!5 PObIicas es III eerrtro 
tealO'hlgrco dedic:ac!lo al anStisÍ5, dl!5arrollb y promocion de 1a5 nuevas 1PcnoIoglaS para 
llDooucir a las Islas Balea res lhacia la Sociedad de ra Inrormacm y ,el Conocimiento y facilillar 
el JH'Ot74!SO de las Islas Baleares en el campo de la Innovacion reato1l1gilCS . (Mils inrormacm: 
mrw ibit grg) 175 
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Resumen rJeI .Proyecto: 

:NomfKa 001 PrD)'II dD 
Proyl!<llD' IdBllidad dillita'l: y ti) ¿quil!l1I 1!n!S. en Internet?' 

1',,.-(000 lit .r8lJliZitCiOn 001 praysdD: 
FI!brero 2008" FebrPru 2(]09 

Omtm del proyecto se ¡a¡ec¡len dislil1!luir las subfases siguientes: 

0.- AnteriOl" Febn!rn 2008,: PlamiEacmn 
1_- Febn!ro-Mi!lzo 2008 , Campana de vir:alidad 
2_- IIa~Mayo 2008: Exposiáon Palma. I\&Iividadl!5 Paralelas Pallna 
3 .- JU'lio-Octubre 2(]OB: Difusion del pr<>yectD 

• •••• 

4_- NDlliI!llliwe- '[Jjcil!lllbre 200B: IEJoposiciOn IMenocca _ Aetñtidaoos Panalelaslilerlorca 
5_- Oicienlbre 2ClOll-Enero 2009 1ExposiciOn Ibiza. Actividades Paralelas Ibiza 

El futuro del proyecto. a partir del 01 de Febrero 2000 110 está ooncn!:taoo_ 

E"Sta proyecIDse llOITlpCIfIE! de una exposM:r.ln itinerante por las Isras Baleares (Palma de 
IlaDon:a, Mao y CiUIBdeIla en MIHKJ('CB. IEivissa), un programa de a~lividades paralelas 
(conlen!ncias.. mesas redondas, charlas te fer. cilios de cine, teDI!n!S didi!clioos, aJrso de 
formacion de prn!l!5Orado ,;;obn! metaversos, oer.ebracidn ,00 Ola de Internet). un .. eh 
.,:formativo que incluye un catalogo. de iderrlidad!!s mgitales Y una el'lClH!5!asobre las 
actilUdes y las decisiones de la ciudadarü balear en I1!laoion asu identidad digital 
(pwwjd§]tjtablioiti!! get'l y 'LIla campana viral certtrada ,en un maniqulllamado Josomid_ 

Para estar presente en el cibEn!spa.ciD. es decir, para al:lUar en Internet, lhace tarta tener una 
representa~iiln v.-.ua~ ,real o. f"reIicia _ Esta r-epresentacion la wmos construyendo poco a poco, 
a medm que nos conediamos a la red, nos ,damos a conocer e interactuamos con otros 
.,dividuos, nalivos D inmi;grantes digitales_ La jdentidad vil11Jal permite que los demAs lnos 
recJOI1OZcan y nos tDmen en consideracion en la s.ocjedlld red, una oomlIlidad con normas de 
oonvi"encia propias. La socialilZBlCiOn en el mundo. Vlirtual llegara a ser tBn impor1lante llomO en 
el mLIldo, flsioo, senciDamente. porque las relaciones de oonrranm (o desoonfiallZa) y de poder
(o CIIIltrapoder) tambil!n se esIlan oonstruyl!ndo en IntErnet. CmOCEl" las ventajas y 105 
riesgos de tener- una presencia en Internet es fundamental para gestionar adecuadamente la 
jdentidad digital. Domina.- las fDrn1as y las herrami_ cm, las que cada persona puede 
oonstruir su presencia, visibilidad y ~ en la red es iqll~dible para oonb1uar
viviendo en sociedad en la era de la .m.macion. 

Melchor de Palau 14Cl. 08014. BaroelOOa I portalgC!lljjlge5tioncultuna! mv __ gestionwfural.orq 
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lDs IlDI1ll!nioos de la expc,;ililln se p .... sentan en ",,[s areas, 

1. IntErrle(. (;Den!'Spaao y !Bciedad red. E~cio ..,e introduce a l visitante l!f"I la 1IIJnO!;f...-" 
tealdllgics de la n!d y le Been:B a estos tres OOllCl!'ptOlS li . .ulamentales. [ncluy,e un 
audiovisual que repasiil la historia de la r-ed (105 O"'1!IJt!5 de la red, la cr-e;aciOn del HTML Y 
1a5 webs,. la llegada de la WI!b 2.0 Y 105 CIIIltenidos ooIaborativos" y ti! 8paricioo de 
ml1tiples dispositivos) . Se enlama el ~l de la red mmo espacio di! CIIIlOcimiento y de 
OOnDlicacion socia , Y se Ir,evi58 la 'lN'ollJcioo que ha experiml!lllBldo la identidad en la lred 
" lo largo de Iosll1lill105 ,cincuenta anos. 

2. Identidad digitslen ,á sociedad red. Un rl*lDR"ido entre e!¡lejos y ~Imlplos extrardos de ra 
red ·nvita a l visitante a de5wbrir qué e5 ti! OCIl!fTIidatd digita~ !lOmo SI! crea y que> atribtrto5 
la ,oonfigt.-iln: 1Ifl00imo, pseudllnimo o apodo, nombre, hito, VIdeo, avatar, lHIIIIIbr-e de 
usuario y 1lOI11raset\a. OOR",eo electrooiDo, texto, dascriptñto. formular io. meme, 
g .... ocalizaó Oll(. .,..mentario, dominio 1oIIEb. 

3. Haaendo amg<JS ,!!fJ InI.,,",et. La idEntidad digit81 se encuentra sujeta " I'a valocaoon de 
los damas y a la implieacion en detenninadas r-edes sociIIr.e5, Este ~cio aboroa el papell 
de la ,reputacioo, la valorillCion, I'a credibilidad Y I'a participac;"n social en la configura!:iGn 
de una identidad drgital positiIIa o Inegatiilta . 

"'. Que IBce",u/ó en la red. Una m!I!iSB di! sens..-es conectada, a tna proyecciQn permill! 
Jelalion .... catonJe DIúe1D5 cotidianos demonnacion y represenmcioo di! la idl!lltidad mn 
catDroe hl!l1"amiBlta5 de la web 2. 0: wiIü, mic .... bI\>g, podCilSt. p ..... -entacicnes l!f'I red, 
!Uba5ta en IlI1ea, banca eJIednlnica, man:adores 5ociales, wf5hlists, radiD por intemet. 
moooc di! bosqueda, flJego Vir1llall. bIog, fomblog Y videoblog. Induye In audicViSlJal ..,e 
repasa 11115 BCEiones ..... una pet"sona puede 'hacer" ID largo del dra " tnwe5 de rn1emet, y 
el n!stro rel'a1Wo " g,J idBllidad que d~ en todb a~llD ..... hace en la reG. 

s. Meta""T5<JS: realidad o 00cBn. InmN91ln en la arquitectur,a ql-le Cill"lII>teriza ros 
metav...-sos y proyea:iOn de otiemplD5 de avatares caracb>r1s.tOOos de tres murnlD5 
Virtuale5: lbe Sims, Wortd ol Wan:ralt y Seoond Lim. 

6. Cdrno (;TeaT y 9!!500nill'" WB id!!fJDdad digital. Zona de oondusion y recomemlaciDl1iI!S par8 
oontrolar la propia p;-esEIlCia en la red. Espacio de navegaóm p« la web de la exposiÓIlO. 
pan! I'a paffilipalion en el concurso de la ,ex;posicion y la cr-eacioo del petfil en el catalogo 
de identidades d~itales . 

Sector/es implicados en el PFO'l8CtO 
... llDI1 ... X todos los 

curtlra1 
A la 
IArtes ein:ense5 
CLJ1t. diolml - NI!!: Art 
OLJ1wra en General 

Ambito tarritDrial 
ow.nr.., cun lnJ X 

_ Local 
[lfl!Giol'1iil ' 

n Naliona r l e !.dio 
Eumoeo 

I x IMI .... dial 

lIIe1cho1- de Palau 140, 08014. BarcelOOa I portalg~5IjoncyltlQliQrv 
_ .gestioncuJtur-"I.oro 
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Otyetivas 

Orig_ya~ 

Con , .. rtelaciOn iIl proY""'ID oSA NOSilRA~ de5BITl1011O LI'I programa dE! actividades titulado 
"Proml!5Bs y oorb!ms de la era digital" .., .. -ncluy(l' un "'-'I'SO y un ciclO di! eorderencias !i'OII"e 
Peñodismo digital y herramientas ... eI> 2.0 . DlII"ilnte ese prnvl!iCW, se detectll ra .. E!IlE!'Siidad de 
b"iI1laI" adecuadamente e oonce:pto de ra identidad di¡:¡jta y se pl'ant.eO la ojX)rtLridad de 
abonlarlo mediante 'LI'IB exposiciOn y olras actividades mOOOfTaficas. 

Conte~ tMritorial Y SClCiaI 

Proyl!!Cto actJ.Jallnente cl!l11J"allo en las l:sras Balean!5. aUrlque las instiruciones implicadas ~ 
encu!l!lltran abiE!f1l3lS a a"",Narlo o ada¡rurio a otros IXlI'rt1!xtos terrilDrfales V soeiales, en 
oolaboracioln oon otras iIlstitnciones ,nacionales ,e internacionales. 

E!;ta proyecto qui ....... aíIlE!f"CBf a ra eiudadanr ... el e~o id!l!ll.tidad digital y hacerle IDmar 
oonciencia de la importanda de cr-1!'aI" y ~estionar adecuadamente la id!l!llllidad dQftal de 
iIlual modo QUe :nos preowpamos por fa identidad flsica . pn.sentar las venta ¡as y los riesQos 
de tener J]I1E!sencia en la ~,ed Y 'reflexionar '!iObrn la importancia dE! 'lJlilillilr tnb!rnet para 
liversas illCtilIridaOOS cotidianas de rndolE> Pl!f5onal. oo .... micativa. elDcativa, ad""';5tratNa 
y profesional. 

lemas dal proyecto 

la exposicilln incluro'e 1ItUIos y frases QUe pueden :ser CIII1sidet:ad05 los lemas del proyecto: 

IDENTIDAD' DIGITAL Y ro. "QUI~ mES. lEN IN'TmNETI 
"Yo soy moas C!I'lJ<! In :simple maniqul.~ J05om[d 
"Elelem!l!llto II1II5 importante nD es la, lt!cnDrogla, sino las ,r,e/.aci0ne5 !JoJIIDanas' Howard 
RHEINGOlD 

1.- Inll!me(, eiber~v sociedad red 
"Um red es un oonjlnto' de nodos .,teroal.ectad05. ( ..• ) la importancia relativa de un nodo 
no radica en gj§ ,carad:l!rl!;ticas especificas. sino en su capá,c;dad para aperta'" a r... red 
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irrformacicln relevante." Mal'M.1e1 CASTElLS 

2.- Identidad di¡¡ital en la sociedac!l n,d 
~Yo soy la primet1! y princjpal fue ...... de informacoo sobre mi m'smo·.w Anil DASH 

J.- HaciEndo amigos En Internet. 
"ln!; jlliVenes no est!!n a-eando, 1~n!S JIIlblir05 dillitales para ahuyentar a SU5 padn!S~ Si 
1IC1I)an as! es po~e necesitan e!>'II8dos i/IVeniles, fuQ,ares dllndl!! enoontJar.oe, dilnde ver y 
donde ser vilSlDS entre iJiIUilles.· Danah BOYIO 

<1.- lJJIe hallemos. en la red 
"Nuru:a antes en la hiStoria del mmldo, no habla sidD posible que tanta gente IXlnoc:i!!.ra ra 
vida, 105 productos y 105 idee5 de tantos seres humanosw lhcmas L mlEIJMM 

~!maIlNis un mlftliO en QUE!' cada pl!f5Dna pueCe tener aooe5O' libre a la suma de 1IIdo el 
IXlnoc:imienlD humano. BlD l!i5 e que hacell105.· Eslogan de la WIKIPEDIA 

5.- MetaversD5; realidad 'D fiooion 
"los iLll!llilos SIJIl los laboratorios para ra oonstruccitn de ra idenlJidad. Puedes ser qu'ien 
qu:ieras ser. Te JIlIedes n!dI!!fin" completamente, 'sij ~eres. Puedes ~r del sexo CIIIllrario. 
Puedes ser mas e:xtrovertid:o. Puedes ser menos extrovertido. Lo que ·sea. Puedes ser 
SimPlemente q/.lfen quieras. n!almente, quien tEngas capacidad de ser. W SI1erTy TlJR:KLE 

6.- D-ear y lIestionar '~ identidad di¡:¡,ita 
"la IlUblicaciOn diJiIiIBl l!i5 eterna Y om~esente .. la vez" Derñck DE I<ERCKOVE 

ModelO de Gestioo y Es-tlrllteg' as 

lIodelo da gasticIn 

GI!'Stion di"""ta por pa rte de las instituciones que promueven y desanolran el proyecto'. 

Exhitillion ActiiIridades de áYulllBcion, didi!clJica ymrmallidl\. AcOones de SI!flsibilizacilln y 
lXl:rTUlicacion viral. 

Recursos empleados 

I'msupUIIsto ·do' Gastos: 

Puesto que el proyec:to se I!Il<lUE!ntra ..... tase de <3!!OJcion esta inrormalliOn no se encuenlra 
di!plmle pero se ,eslJimao ... e entre diSl!f'lo.; prnduccion. <3ecucion. d'ifusicln y recLI>i<lS humanos 
1!11 este proyecto, 'as instituciones implicadas inYertillln unos 200.000 ,euros. 

Melctlor de Palau 140 .. 0801-4, BarcelOna I por1!Ilgcfi:geslignculll .... l P'V 
_.gestioncultural.org 
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Pl1Isl.IJn.sto dlt~sos 
[nfomBcilln 00' iijJIic:ablle ya lJJe todas las aclivid .... es5lOf1 gratuitas para ras per.iORIIS IlJsuarias. 

Corisariad.o : 

Coonlínacion , 

Dise"Io grSfioo., 

Prnduccian: 

Audiovi5Ual .... , 

Proyecto didactiW, 

Programacion y diseoo web: 

Contenid05 we1J" 

Be! Uodrl1l y Margalida Castells 

Margalida Castells 

Fargas & Garau 

Xiicarandal'B 

Corte" PrnWccions 

AI:EA Servas !\r()fI!'ssionals I ArUfl<Ces 

TlCOde' Accent Grafil: 

AI:EA Servasl\rofessionals 

1.-C~. DE EXPECTATIVA Y VIRAlIDAD 1\ LA WEB 

un maniqut -un db~ amoño y sin identidad- '!liempJifica ros contenidos de la exposicidn. No 
es m.1:s que 'Ln :redamo, lIla ilJlall;lEn CClncn~ta , la voz de fa oonciem:ia ~e 1'105 ha.cerelle:xianar 
sebre la importam:ia de la ,cr-eacilln V la aodecuada lIestion de la identid .... digital m deber acudir 
a ejemplos ¡;eales de pel5a1aS oom:retar5. SE!' ha utilizado INIra crear oomlI1icaciOn viral, misterio 
y ezpet:ll!tNa_ Josomid ,/lacio el dla 6 de lebrero del ano 2008, y pr1IIl,to desvelo su verlBdero 
prcpOsito: es un maniqul' En wsca dE!' lIla identidad digital. 

Josolrid ,~ dl!lllOSlTar '~e no era U1 IJIarWQm dE!' I!Scaparate ctJi!lQurera. '~1!f1a ser 
reoonocido por ros demas llOIDO un maniQul dilE!'r'ente, y creta que 110 pocjla conseQUir creilndose 
tIla ml!fltidad digital. Josomill SE!' doculDerrb) y fue relle.ximando sebre el 1I!ma mediante un 
M!!g. dondE!' planteaba ras r,E!'percusiones de la construccim de la identidad d"lQÍta~ la \risibilidad, 
popularidad y reconocimiento ..... se proyecta en la rE!'G_ Tamb¡enfue subiendo fotograhas y 
Yldeos 'sobre si rnL'SIDDa 105 canal .... de ¡f;otrJloQ y YolJtlDe. Memas.. fomento las ,relaciones 
scciiilles en la ,red y mejoro .51.1 posiaonamiento en el cibet"espacio utilizando e.;pacics de 
publicacion V relacilln como JlIIiitLeI: y !'JJ:!iILIL Tambien per;firo 9J identidad di¡¡¡ital definiendo la 
mllsica lUJE!' lE!' ¡¡usta en 5l.I peñil de ~ y etQjeto ras webs ~ m.as le interesan en 
OeUci.ous. Las acciones qUE!' ha ~evado a cabo, y los CIIrltacIDs que ha realizado ,en liII red. 
demUl!Stran t1ambil!n ~ Josomid querla 5I!r idl!nlilicado y r1!CIII'IDCido dentm una oomU"lidad 
real y ~oncretla . las Islas Baleares. 

Melchor dE!' Palau 140, 08014, BaroellJna I por1Blg~5Iioocu1t1Q1¡Q['V 
_.qestioncult1.-al.orQ 
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LDS il'llEnlautas baleares '[J.Je ~ilsieronsE!QlW 5IJS pasos, ~ SUSlribieron BI las oovelilades de! 
blog y BI los dNersos per1iJe5 de Josomid, hedm que pr-oj¡n!Sivamente aumentD su visibilidad al 
int"!TiU,;e en rndes socia tes ya eJli5b!nte5, que acoeptaron a Joscmid OODl[" un igual. le ha~lan 
IIn~unlai5 . ete_ JD5IIIIIid tambien saliO, de 51.115 ..,;pacios vnuares ditiando oomE!f1lBrios ,en otros 
Mogs ~e le generaron mils visillas y mas visibi'lídad de rorma n!t:lProca. 

Pero Josomid Querfa IIamaI- 'a atencion tanlbien de las perSDnas _ no utilizan 'a red. Se hoo 
ftsiCD: pased por- fa ~m~ por- di!illOtec:as. JI« fa universidad, IKI~ e! ballco. por- e! liare Bit -pal"a 
a-ea~ misb!J1o y CIIIlSeQuir que la ,gente habrar-a y ~ interesara ""~ El-- Y ~ dejo fctQg~afia~ y 
wabar en vldeO'_ Esas fotr>s y vldl!OS SE! 51.1bíernn a la rnd, potenllÍando, la ODmurWGacilln viral. 
""unos bIoQs se hicieron eco del h!nOIlll!l1D, de manera espontanea_ Josomid aparecio ,en 105 
medbs tradíllÍonales, com::edio entrevistas a prensa y apar-eo::io en ,"alio y tel'evísiiOn_ 101::1050' fue 
ínvilBdo a una lXlfI erencia BI ra CAED som la pl"esenoia a la ,red. 

lJna vez se mugu~O la expo5Í1lÍ1ln J'osond,. meo:iante gJ MoQ y D1n!s herramil!lltas en la red, 
paso, BI ser el cronista V anIitrion Que ~esume V oomenta las dÍlll,ersas actiilllidades d'e! liIf1lyectQ. 

BIog: !mp:fJiosomio::Lbalearwo:<b_net/ 
Fo1D<log: hIIp:II-..-. fotolDg.comfjOSDmid 
TwitlEt": htlp:/ltwitl.el"_comf~:mid 

youtube: hUn-fl_ ywtube comfjosomjd 
OeUci.ous: huo-UdeJ jQjp,Ui5lipsgmid 

2_- WEB DElL PROYECTO 

Adernils de conta~ con infonnaciion e5lable (amlli1Ds y oontenidos de la ,eJllDOSicion. allenda de 
actividades.. IUIlB~ y horarios" cn!dttos) SE! IKltenciaba fa partic:ipacion de los visitantes mediante 
tIla encLII!5ta som la identidad di¡¡:ital y ,lI'I cauloQo de identidades di¡¡i,tales de las Islas 
Baleares. 

3 - CICLO DE COM'1ERENC!AS y OHAmAS TAUm· Crear y <J§ÚO!Jar la identii:lad digital en ra 
soIliedad ¡;ed 

Gon.ferenaas a CSIllO de arrtKllHlloa05 ysoci!lloQos ,~Ii5las en la identidad En la 
soIliedad ¡;ed: Joan Mayal'lS. IEfisenda Aroe.vcl. Irnma Tubeta _ 

Charlas talle~ BI ~ruo' de I!'mp-esas e instituo:::iones dedit:adas BI la CI1!acion y gestion de ra 
identitHd peI'5OrliIl y oorporativa: Benjamln VilDslada ~tassa). Iliicanlo Gal~ (Menéame,). 
FranCll!5C Uabrés (Ua1Jn!5-V"lflas ConsultMes) Rubén Comas (Xarxa SEiJ¡~,a lB,), Antoni 
BennIIs5BIr (0fUla de Defensa de Oerechos de! Men[Jl" de Baleares). AitD" MOrñrs (Seoond 
Mind). TOIIl1eu FloI (l\r1IflClE!os). Ma¡;¡¡a MarDl.E!Z ~Doc On Time). lDaniel lan Tnmpllins (FundiciOn 
Gralica)_ 

'Mesa .redono:iIa de blogu!!!fos iSleRos: Antoni Roig, Climent PiOOrnell. AnID"*,, FelTlilndez 
,Coca. 

Aclividad en colaborallÍlIn con e! Cattro de Fnrmacion del P.romSDl"oll'do de Palma que otollQll 2 
aéd:iJJos al rofesorado asistente ,al 80% del cicID_ 

MelcIIDI- de Pabu 140 .• 080 4. BarcelOOa I portalgC!ilge5ljgocultllllll P'V __ gesliollClJltlraI.DrQ 

IBI 
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4 - ACTIVIDADES EQUCAJlIVAS 

Vi'Sitas guiadas par ppcs es."'la..... de Sectniaria, BacIlil leralD, CiClos FormatiWlS y 
Edocac3on de Personas Adultas (duracioo 1 hora) 

Talleres de podcast y videoc:ast (~abar" y ccmpafÚ" ardJiws de iIAldio V vj'deo~ ejemplos y 
Cepen::usiOlles en la identidad personan 

5.- HlIlfMCION DEL PROFESmADO 

Curso semip-esencial de 20 horas: "Second U(e V alTos metBII'!PT5D5: ..,i::acXme5 ~5 !ti 
1fi15 munOO5 lf.irruaJes'" 

Actividad I!II ooIaboraÓlln oon la CEP'A de Palma. 

6.- clno DE CtNE 

LA IDENTlMD DIGITAL EN EL CINE: Con la proyeccitln de los films : .{a Tf!!d, de Irwin 
Winlder ( 1005). Maúix, de Andy y I..any WaOOawski (191119). SinaoJe. de ArD-ew Njccol (.2002) . 
Ti!nes un emai" de Nuera 'Ephron (199a.) . 

,60 Afilos DE LAS EDICIONES DE 19841. IDE GEORGE OI!IWB.1. : Con le pro'll!ClCiOn de las 
1n!s I/IE!rsiiones cinE!lllil~aliCIIs de fa ,l'IIJVele 1984. 

ElI proyecto. .ha GD.ntado oon una presencia continuada en ,radio y tallN1isi!ln local V se lhan 
doaJml!flta[;Jo IIIl!Is de 100 .-eferencias en PR!fl5la escrita. Memas se ha rastreadD ·LI1a 
importante l"B5IIUesta a fa CillJqJana de lriralidad web. En ,E!51ns mDlT1entos GoO!lfe ofn!c:e 3,.560 
resUltados qlJl! ,oontienl51J la pal'aill"a JD!iIlmid, y 4910 ..... atil105 a fa ml!5l!ion "identita1: dillital 
Palmaw, 

Por otra parte debemos resaltar !'as a i"as de visilBnt.es y usuarios del liJlU'feclD: Al malJ1len del 
acID de ·I'IilUgLracilln (150 per.;onas) , 1300 persm.as participaron en fa ,exposiicilln y las 
actNidades paralelas realizadas en Palma (mano-mayo. 2OOB). a los QUE! debemD.S sumar los 
que participaJl!ln pr(J'lIlÍmamente en MenOCCB y Eivissa . ~mA5 se deben aI"Iadir 6800 lrisitas 
web, 550 .-espuestas a la e_ web y 190 pertiles creades dI! identidades baleares. 

El proyecto, ha asistidD a los ,eventos silluil!lltes, lo waI ha produl:ido ilQllBc:to sobre 1 5 ,000 
personas: Feña de la Ciencia de las l5las Balea...... de Palma y de Eivi'ssa (Abñl 2001J,) y 
Congreso. de MetiM!r.;os de Ibiza (JlI1io 2000) . 

(Todos lOs dallJ5 'hacen rererencia a Septielmbl"e 200.8) 

Otros tipos de impacIDs e5tl!n rnlacionados llOI1 el perli del usuario, 
- los illvenes conectados ahora saben el ri<!SllO de caTIIM ima¡Jenes o videos. o fa nformaciOn 
Que dan en sitios sociales saben QlJI! esto wl!de danar la remuta~iOn y la Drivacidad. 

Melchoc de Palau 140, 08014, BaroelOOa I por1Blg~5IjoncuItlQl,ºrv 
_ .ql!5lioncultl.-al.org 
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- LDs profe.silllnllll!,s CIlIle!ClaOOS o II[]', pueden rI!CD1OCef que lI\ proyecto de lIestion de ~ 
identidad puede ser positilto 1J«1IUE! pUE!dl!n DAr,ar mIIS OjJClI'1IUI1idades profesio:msll!,s V pueden 
eonsb"uir 'Da bUE!nB n!pu,ta~ÍIln dillita . 
- las pel'5alas no vinculadas pueden saber mejor. con 'ti¡l!~1a; ...... res, lo qUE! ,E!5Ii1 

g,¡lCedil!fldo en ~ ,red, por que la gente awde a la red y Lo que ha~n, qu!!" herramientas 
tienen J)Bra ~ear y gestionar la identidad digital V las 'oportunidades y ir ie!i!IDS-

En temer IlJIIar cabe mencionar qUE! dl!:Sde J..,io 2DOfI se estan pr'l!'J)Brando CIli"1.tribu~iones a 
eoRllres05 Y artlculOs para revi5tas cienIIfreas,. I!I1Ire las QUE! destacamos: 

Estudio de m5j[]' en el portal 'Ep ... ",ti.,., ..... : lDigital l<!Ientity , Who are yeu un the 
I ntemE!t?, JLrio 2008 (htI¡p. 11_ "llIlIctjce I!IIlca5e5l1 OIIafeanW. 9:29 visitas 

Corvesn Internet en ,el Aula, Pllan Av,anza, JlJlio 2008: 
(1mp·IIWWWll!!llWesointemetent>laula 85) 

Ponencia en un rurso de verano sobre Identidad digital en la Pompeu Fabra 
trttP:lltosornid.balearweb·net/POStf547.ll#oomments 

Taller Identitat ,D.i¡jta ,en los XXVI Encuentros Intermacional'es de hwent1Jd de 
CabueRes, la l..atJ«aJ 22-26 ~1iI!'ffibre 200B 

I!'odcamp Ban:e1OOa 2B sep'lieri" .. 20DO (!:Jtw·l/oodca,..,bameJl!IliI """mbrit" cpmfl 
Charla Y ficha para el banoo de proyectos del oongreso Urbanlabs¡. oc:llJke ,2008, 

Comelf.)..Ban:e1ona (tmp:lfwww.urballllabs.netrnlex.phplCharla .relampago 
1rrttp:1I_.urbanlabs.netrnlex~lIiarul(Ull!jdea!Ly.J]royectosft!dentRlad.2CjmaIlI!l'LY_ 

reputaciC3,B3n..di¡¡ital) 
Gonferencia y GomunicaGion sobre IdentJiljad d'i¡¡,iIiaI en las 111 Jornadas CulturalE!5 

EurDn!Aionares, Palma de 'MallortliO, ...,tUbre 2008 
Digital fdentity. Vou a .... Ihe Information and the IKnow!edge that you Sha .... •• """,sta 

Beaming Papers.. 11 nrtlp :/Iwww.e!!eaminqpape!"5.l!Iffnlex.Dl!!p7paae=lidid-1n. En 
r,ev:isioo 

AsimiSmo cabe dE!5lal:ar la JI(e5E!f!taCion de!! proyecto a los e-lru:tusion A_ros, dentro de ~ 
categol1ll Dlgitall..ib!racy (h!tP:/Iwww ..... ¡rD.Isionawards.eu) 

Sea.ar/f15 RQJÉad05 en el JIID\llllCm 
ue can ... X todos 

a 

Cuba 

lIIe1ct1or de Palau UD .• 08014, BarcelOna I por1IIlgcfi:gestjgncultt .... l P 'V 
_.gesticncultural.orc 

183 
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Datos de Contacto 

NoITIbn! Y cargD de I'a persona de OOIl.tacID 1:Bo!I Uld-a !!lEra 

T eléfOlK): + 34 I ~IIX : +34 C«n!O electronillO, b!!odratijljbjt '0IlI 
971117210 971111279' 
O......",iOn postal: ~an: Bit_ Ctra_ ValldemD!iSB , 'Km. 7.4 Edifici 17 - Planta 38 PIlrtII 0-2 
CiLJdad , 07121 ~Ima I RegiOn: IsSa" ~15: ,E!¡¡WIna 
de Mallor'ca Baleares 
NoITIbn! y cargD de ra persona de OOIl.tacID 2: F,raru:isca Hiell Uabn!5 
TeléfOlK): +3. I Fax: C«n!O eIectronillO' 
911125210 +3&1911113157 " .. !tlln. - """,....,<;Inux, 

Autor de ra fiCha : iMargalida CastelFs Feclha de r-ealizallim¡ 23109'12{)()8 
TeléfOlK), +3,.&56 I Fax: no Caneo eIectronillO: 
321l111l' ""'"' 

Ml!lchoc de PaL;¡u 140, 08014, BaroekJna , porta"'cfige5ljgncuIlu.,al iO 'V _ _ gestioncult1ral.org 
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, 
..... 
u. 
FONOOS DE 
INCENTIVO 
CULTURAL 

PRESENTACiÓN DE PROYECTOS 

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN (Obligatorio) 

1. 1. PROYECTO 
TITULO: CATEGORIA: 

Fecha: I N° de proyecto (uso interno) 
Duración en meses: 

Público destinatario: 

Lugar/ es donde se ejecutará: 

Monto Aplicable al FI (en pesos) * 

* Monto Aplicable hace referencia al monto habilitado a conseguir por el proyecto, según su 
presupuesto. 

Monto solicitado por etapa 

11 I 111 IV 

Especifique en qué consiste cada una de las etapas. (Tenga en cuenta para plantear la fecha de 
realización un período al menos de 3 meses desde la presentación del proyecto.) 

Etapas 

I 

11 

111 

IV 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Fecha 

Comienzo Fin 

185 
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1.2 DATOS DEL PROMOTOR (*) 

1.2.A) PERSONA FíSICA 
(en caso de persona jurídica NO llene este apartado; pase al apartado 1. B) 

Indique con una cruz si se presenta como PersonO sica 

Nombres y apellidos: [ 1.: 
Profesión: 
Teléfono: K:el: IDirección electrónica: 
Dirección postal: 

IDepartamento: Localidad: 

1.2. B) Persona jurídica: D Pública D 
Privada 

Nombre: I RUT: 

Cel: 
C.I.: 

REPRESENT ANTES LEGALES (de la persona jurídica) 
Nombres y Apellidos N° C.I. Carc¡o Tel 

1.2.1 ANEXAR FORMACiÓN, EXPERIENCIA Y ROL EN EL PROYECTO (*) 

Nombre 
(Del Promotor) 

Firma 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

C.I. o N" RUT 

2 
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1.3. RESPONSABLE CULTURAL (*) 

El responsable cultural debe ser una persona física. 
Una misma persona física puede ser promotor y responsable cultural. 

Indique con una cruz si es la misma persona que el Promotor: sí o 
uiente cuadro 

Nombre: 

Cel: 

1.3.1 ANEXAR FORMACiÓN. EXPERIENCIA Y ROL EN EL PROYECTO (*) 

Nombre 
(Del Responsable 

Cultural) 

Firma 

11 . RESUMEN DEL PROYECTO (Obligatorio) 

C.1. 

Resuma el proyecto dando cuenta brevemente de los objetivos planteados, descripción de los 
contenidos, departamento/ s y localidad/ es en el/los que se desarrollará, y el impacto esperado. 
Aclarar si la actividad es única, continua, parcial o preparatoria de otra. 

Tenga en cuenta que si el proyecto resulta premiado, la información que se encuentre en este 
apartado será la que se publique en el registro de proyectos en 
www.fondosdeincentivocultural.gub.uy 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Máximo 850 caracteres 

3 

187 
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11.1. Se trata de: 

A) Un evento puntual D 
B) Un proyecto con continuidad en el n tiempo 

IIIMj.)ij~IiI!r1"(.J@I.j:l'Rij.r.jil.II.lnttM;" .14M 
111.1. Tema (*) 
Especifique en pocas líneas qué pretende con este proyecto. 

Máximo 3 SO caracteres 

111.2. Objetivos (*) 
Puntualizar los logros que pretende alcanzar con la realización de este proyecto. 

Máximo 500 caracteres 

-

111.3. Fundamentación (*) 
Desarrolle la importancia de la aplicación de este proyecto. Describa el impacto que espera 
lograr, así como los resultados esperados. 

caracteres 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Máximo 1500 

4 
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- -

111.4. Público destinatario ~ 

Indique la población a que está dirigido el proyecto. Trate de identificar edades, sexo, nivel 
educativo, nivel socioeconómico, características y perfiles culturales, etcétera. 

Máximo 500 
caracteres 

111.5. Localidades donde se desarrollará el proyecto (*) 

Indique departamento/ s, localidad/ es. Describa las características y fundamente la elección. Si 
el proyecto se desarrolla en más de una localidad, especifique el vínculo entre ellas. En caso de 
desarrollarse en el exterior, indique país y ciudad. 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Máximo 500 caracteres 

5 

IB9 
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111.6. Recursos humanos vinculados al proyecto (*) 

Incluya todas las personas que trabajarán en el proyecto y sus correspondientes funciones. 

Cargo o Categoría Lugar de Función a Cantidad de 
laboral desempeño desempeñar personas 

I 

1- t 
I 

I 
I 

TOTAL de personas vinculadas al proyecto 

111. 7. Plan de promoción, Difusión y Comunicación (Si corresponde) 
Anexar documento 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 6 
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111.7.1. Publicidad pautada en medios de comunicación (Si corresponde) 
Especifique los medios que utilizará para promocionar su proyecto en cada localidad. 

Tipo de Nombre Departamen Producto a Nombre de 
medio (radio, del to concretar (nota de contacto en el medio 

televisión, medio prensa, cartelera, (opcional) 
prensa escrita, spot, otros). 

vía pública, 
otros). 

111. 7.2. Otras formas de promoción y comunicación (Si Corresponde) 

Herramienta de Cantidad Lugares de distribución 
promoción 
(afiches, volantes, postales, 
encartes, otros) 

Si tiene página web, indique el nombre 

Internet 

Sí No Zona 
(detalle un radio) 

Publicidad 
rodante en la 
vía pública 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Cantidad de Distribución 
tiempo (horas) (días) 

7 

191 
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111.7.3. Otras formas que no hayan sido enunciadas (opcional) 
Máximo 500 caracteres 

-

111.8. Plan de desarrollo y cronograma de actividades (*) 

Registre en este apartado todas las actividades del proyecto, incluyendo actividades de 
producción, promoción y realización en el territorio, agrupado por etapas 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 8 



193

ANEXOS
Anexo 5

tesis-sandraf.indd   195 3/16/12   9:16 AM

MES Etap Descripción de la actividad 
a 
(1 11..) 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

• •••• 

Localidad, 
departamento, 
etc . 

9 
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IV. PRESUPUESTO (Según Corresponda) 

I 

I 

Complete la siguiente planilla con el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto. Se deberá 
presentar en pesos uruguayos. 

Llene el/los apartado/s que se adecue/n a su proyecto. 

IV.1. Recursos humanos (Complete una fila por persona) (*) 
Tenga en cuenta que deberá rendir cuentas de los gastos formalmente una vez ejecutado el 
proyecto, por medio de un Informe de Revisión Limitada que realizará un contador público, por lo 
que se d b . .. e era prever esta contrataclon. 

Nombre Función en el N° total Importe 
proyecto de Horas por Horas 

I Recursos Humanos $ 
Total 

IV.2. Gastos de Materiales (fungibles) 

Descripción Cantida Costo Total 
d 

Gastos de Materiales 
Total 

IV.3. Inversiones en equipamiento (no fungibles) 

Descripción Cantidad Costo 

Inversión en Equipamiento 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

$ 

$ 

Total 

Total 

10 

I 

I 

I 
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r 

Total I 

IV.4. Traslados 

Traslados Origen Destino Costo 

(cantidad 
de 

personas) 

IV.5. Alimentación 

Departamen Localidad Cant idad 
to de días 

IV.G. Alojamiento 

Departament Localidad Cantidad 
o de días 

IV 7 P romoclon y D·f ., I uSlon 
Descripción del bien 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

por 
persona 

Traslados 
Total 

Costo Cantidad 
por de 

persona personas 

Alimentación 
Total 

Costo Cantidad 
por de 

persona personas 

Alojamiento 
Total 

Cantidad Costo 

• •••• 

Total 

$ 
I 

Total 

$ I 

Total 

$ 
I 

Total 

195 

11 
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I 

I 
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Promoción y Difusión r 
Total 

IV.B. Gastos por concepto de derechos de autor 
Se debe incluir, cuando corresponda, el gasto por concepto de autorización de derechos de 
autor. 

Autor o entidad que Título de la obra Costo Total autoriza 

Derechos de autor $ 
Total 

IV.9. Gastos de administración (*)(timbres, teléfono, viáticos,etc.) . Se recomienda no 
exceder el 10% del presupuesto solicitado. Tenga en cuenta que deberá rendir cuentas de los 
gastos formalmente una vez ejecutado el proyecto, por medio de un Informe de Revisión 
Limitada que realizará un contador público, por lo que se deberá prever esta contratación. 

Tipo de gasto Observaciones Total 

Gastos de administración $ 
Total 

IV.' O.Otras fuentes de financiamiento (*) 

Si cuenta con financiamiento adicional al solicitado es obligatorio indicar su monto, la fuente y 
documentación respectiva. Esto incluye apoyo en especies o canje de servicios. En caso de 
contar con otros recursos y no declararlos, el proyecto podrá ser descalificado. 

Co-financia Contacto 

(nombre) 

IV.". Estimación de retorno económico 
Especifique la fuente del retorno 

Formulario , - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

Teléfono Importe 

Total $ 

Monto 

12 

I 

I 

I 
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IV.12. Cuadro resumen (*) 

Importe , Total Recursos Humanos $ 
2 Total Gastos de Materiales (funqibles) $ 
3 Total Inversiones en Equipamiento (no funqibles) $ 
4 Total Traslados $ 
5 Total Alimentación $ 
6 Total Alojamiento $ 
7 Total Promoción y Difusión $ 
8 Total Derechos de autor $ 
9 Total Gastos de administración $ 

Costo Total $ I 

IV. 13. Monto solicitado al Fondo de Incentivo Cultural (*) 

Costo total del Proyecto $ 100 % 

Otras fuentes de financiación ya obtenidas $ % 
(IV.' O) 

Monto Total Solicitado $ % 

El firmante identificado como Promotor realiza la presente declaración jurada con 
respecto a la veracidad de la información aportada, a su conocimiento del 
alcance de la ley 17.930 y disposiciones reglamentarias, y a su plena aceptación 
de las bases establecidas para el presente llamado (art. 14 del Decreto 
Reglamentario 364/ 2007). 

NOMBRE I FIRMA I C.I. I 
III 

Formulario , - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio '3 

197 
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V. DOCUMENTACiÓN PROBATORIA Y COMPLEMENTARIA (*) 

Esta información formará parte del proyecto, por lo cual deberán presentarse cuatro copias. 

V.l. DOCUMENTACiÓN PROBATORIA 
Fotocopia de cédula de identidad del promotor y del responsable cultural. 

- Fotocopia de documentación probatoria correspondiente a la existencia de la 
persona jurídica y su representación. 
Fotocopia de cédula de identidad del representante de la persona jurídica. 

Formulario de Autorización para uso de obra ajena, si correspondiere. 
(Anexo) 

- Fotocopia de documentación probatoria de financiación ya obtenida. 

Anexar formación, Experiencia y Rol en el Proyecto del Promotor 
y el Responsable Cultural. 

Liste la documentación probatoria y anéxela foliada 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

V.2. DOCUMENTACiÓN COMPLEMENTARIA (opcional) 
Se adjuntará a consideración del responsable del proyecto. Para una mejor valoración por el 
Jurado se recomienda presentar materiales que avalen el desarrollo del proyecto. Por ejemplo: 
cartas de autorización y compromiso de organizaciones, cartas de apoyo de otros organismos 
relativas a otras fuentes de financiamiento o recursos, etc. 

Los CD o DVD deberán etiquetarse con el nombre del proyecto y la cédula de identidad del 
promotor. En caso de que no se presente el material en estas condiciones, el CONAEF no se 
hace responsable de su devolución. 

Liste la documentación complementaria y anéxela foliada 

lo 

2. 

3. 

4. 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 14 
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5. 

6. 

7. 

Firma del Promotor C.1. Uso interno 

111. DECLARACiÓN JURADA SOBRE DERECHOS DE AUTOR (Si Corresponde) 

Nombre de la Autor Naturaleza Registro N° Fecha 
obra (1) (2) 

Declaro bajo juramento que la presente información se ajusta en un todo a la situación 
de titularidad de los derechos de autor de las obras utilizadas y gestiones realizadas. 

En caso de que la/s obra/s utilizada/s sea/n de terceros y pertenezca/n al dominio 
privado, deberá adjuntarse a la presente: 

Formulario de Autorización de utilización de la obra por parte del autor, su 
representante debidamente acreditado o de la sociedad gestora que lo represente. 
Si se encuentra en trámite la gestión de autorización, esta deberá acreditarse mediante 
documentación probatoria. (Anexo) 

Los firmantes realizan la presente declaración jurada con respecto a la 
veracidad de la información aportada, a su conocimiento del alcance de la 
ley 71.930 Y disposiciones reglamentarias, y a su plena aceptación de las 
bases establecidas para el presente llamado (art. 74 del Decreto 
Reglamentario 364/2001). 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 15 
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Firma Promotor 

Formulario 1 - Presentación de Proyectos 
(*)- Campo Obligatorio 

• •••• 

16 
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• 

CONSEJO NACIONAL DE LA CU~ TURA y LAS ARTES 
CONS[JO O[ FOM[NTO O[ LA MUSICA NACIONAL 

GOBI[RNO O[ CHIL[ Cr~ cIt.ik 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 
LfNEA PROMOCION AL DESARROLLO DE ARTISTAS NACIONALES EN EL 

EXTRANJERO, CONVOCATORIA 2010 

I FORMULARIO GENERAL DE POSTULACiÓN - Soporte papel 
Deberá ser presentado escrito 8 máquina de escribir o computador 

TIPO DE PERSONA n NATURAL D JURIDICA 

TiTULO DEL PROYECTO 

LíNEA DE POSTULACiÓN 

Indique en recuadro la Reglón desde D FOLIO I 
la cual solicita loa Recursos . 

El FOLIO le se'::,:':, .:::;nt=, .. =.-:i:doC::c=u.=ndc= ,..::;;lIca= I.-=-pos= t"'ul=ac"'16n=-' 

PROMOCiÓN AL DESARROLLO DE ARTISTAS NACIONALES EN EL EXTRANJERO 

D MODALIDAD GENERAL PARA EL EXTRANJERO 

201 



tesis-sandraf.indd   204 3/16/12   9:16 AM

IDENTIFICACiÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PERSONA NATURAL 
NOMBRES I APELlIDO PATERNO 

AU.T I NACIONALIDAD I SEXO 
_ F"""","", 

FECHA DE NACIMIENTO PROFES UOFICKJ 
ANO 

I 
"ES 

I 
DA 

I 
DOMICILIO y CONTACTO 
'AS AEGIUN ICIUDAD 

CAlle I NUMERO CASA I DEPARTAMENTO 

I COOKiO POSTAL TELEFONO 

CORREO ELECTRONICO PAGNA WES (Si la hay) 

ESTUDIOS REALIZADOS 

• •••• 

I APELLOO MATERNO 

--- I ESTAOOCIVIL 
_ So/IMD _ Casado _ Divorci."" _ .... 

COMUNA 

VILlA I POBLACION I CERRO 

FAX 

Senale los estudios conducentes a titulos profesionales técnicos, grados académicos o cursos de perlecciooamiento relacionados con el area a la Que postula 
Estudio Institución u Otro País Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

EXPERIENCIA ANTERIOR 
Se!'lale actividades relevantes realizadas Que se vinculen directamente oon el area a la cual postula. 

Actividades Realizadas Pais Desde Hasta 
Mes Año Mes Año 
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IDENTIFICACiÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
PERSONA JURíDICA 

FECHA CQNSTITUC DE LA PERSONAJURIDCA 
AUT O ROL SEGUN CORRESPONDA 

I I 
"ES 

AAZONSOCIAL 

TIPO DE SOCEOAD 

_ OIgarMzaciones Sindicales _ Corporaciones 'f FundaciOnes _ Organizaciones Comunitarias 

_ Sociedades CMles y Comerciales _ Emp"e58S nlilllduales de Responsabilidad lIda _ Municipalidades 

_ Universidades Privadas, InSlilUlOS ProfeSionales y Centro de Formación Técnica _ Otras personas de derecho p(Jbheo 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
AUf 

(hgrese el AUT '1 dlgito verificador sin puntos y con guiOn final) 

• •••• 

I 
DA 

AsoeIaeiOl'I6SGremlaJes 

Universidades PUblicas 

NOMBRES APELLIDO P ... TEANO APELLIDO MATERNO 

FECHA DE NACIMIENTO I ANO I MES IDA SEXO ESTADO CIVil 

NACIONALIDAD I PROFESION U Cf'"CIO 

DOMICILIO Y CONTACTO 
.AS AEGUN J ClJOAO COMUNA 

CAU.E 1 NUMERO CASA f DEPARTAMENTO VLl..A I POelACION {CERRO 

CODIGO POSTAL TELEFONO FAX 

CORREO ELECTRuNCO PAGNA WEB (Si la hay) 

203 
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COEJECUTORES 
Agregar copia de esta pagina y la siguiente según la cantidad de coejeculores. 

DATOS PERSONALES 
lnaresa los datos del coa'erutar aue oarticioara en el prol'BClo e/actuando una labor relevante. 
NOMBRES APELLIDO PATERNO APElLIDO MATERNO 

RUf NACIONALDAO PA~ EMISOR DE; I NU"'RO PASAPOATE (Cu_ .,. 
pertlneote) 

FECHA DE NACIMIENTO 

I 
ANO 

I 
"'S 

I 
O~ SEXO 

O Femenino O Masculloo 

ESTADOCIIJIl.. PROFESION U OFCO 

[Jcu""" O So~ero O Viudo O OI'oOldado 

OCUPACON LABORAL A LA FECHA 

OQMICILlO y CONTACTO 
PAS AEGION I CUCAD COMUNA 

CAllE I NUMERO CASA J DEPARTAMENTO VILlA I PQBLACION I CERRO 

I COOIGO POSTAL TELEFONO FAX 

CORREO ELEClRUNICO PAGNA WES (Si la hay) 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Set'lale los estudios conducentes a tltulos Ofofesionales técnicos, arados académicos o cursos de oerfeccionamiento relacionados con el área a la aue postula 

Estudio Institución u Otro País Desde Hasta 
Mes Año Mes Año 
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EXPERIENCIA ANTERIOR 
Indique actividades, la institución, pals y penodo en que se realizaron. 

Actividades realizadas Institución u Otro País Desde Hasta 
Mes Año Mes Año 
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DATOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 
Indiaue las metas y loaros a alcanzar con la realización del provecto. 

FUNDAMENTACiÓN 
Elq)rese brevemente las reflexiones lo experiencias que sustentan la e'ecuciÓll del royecto, 

DESCRIPCiÓN 
En el espacio asignado. senale en qué consiste el proyecto a realizar 
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ANEXOS 
Anexo 6 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

INGRESAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO A EJECUTAR 
I rese ooa a una las orincioales acti'oidaoesdel oro-.gcto 

Nombre actividad Descripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

P~ina: 7 
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País Reglón Comuna 

'* 
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FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR 
.... .., ,= .. "'''',,,,, .. ...,''''''' """,.,,,"', "" .... ,""" .... .,'\oc1U<1.a ... u ........ uu"'""'" .... u", ......... "'.1<.a""VlUIJU= """"Id""'''''''1<I ""'."",,,"" . 

Completar meses de acuerdo a los plazos de ejecución definidos para cada modalidad en las bases 

Nombre Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL 

'* '* 
10 

11 

12 

P~ina: 8 

'* 
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FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

GASTOS DE OPERACiÓN 

g~~~alo~~~~~~~~~RSOS PARA CUBRIR COMO MÁXIMO 2 (DOS) DE LOS SIGUENTES GASTOS DE OPERACiÓN: TRASLADO/ESTADÍA! 
ALIMENTACiÓN. EL POSTULANTE DEBERÁ ACREDITAR EL FINANCIAMIENTO DEL iTEM PARA EL CUAL NO SE SOLICITA FINANCIAMIENTO . 

W Descripción del Gasto Total $ 

1 

2 

3 

TOTAL $ 

Página: 9 
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FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

APORTES PROPIOS QUE CONTRIBUYEN AL PROYECTO 
Describa y vala e cada ((lorte 

N' Descripción del Aporte Total $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL $ 

APORTES DE TERCEROS QUE CONTRIBUYEN AL PROYECTO 
Describay valore cada~Qrte 

N' Descripción del Aporte Nombre de la Institución o Persona Total $ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL $ 

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS 
Trasladar a uf los totales de cada Ilem de a5tos. 

Gastos de Operación 
Total Solicitado al 

Fondo 

$ 

Aportes Propios Aportes de Terceros Total Aportes 

$ $ 

TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO I $ 

Pagina: 10 
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FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

DOCUMENTACION VOLUNTARIA 
Otros antecedentes Que el POStulante presenta voluntariamente para una me"O{ comprensión de su provecto 

N' Descripción del documento o material ad'unto Formato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

211 
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