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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Investigación descriptiva con enfoque cuantitativo, realizada a inicios del 2021. Tuvo como objetivo: De-
terminar los niveles de uso de las tecnologías digitales en museos de la ciudad de Lima, en una muestra 
conformada por 15 museos, entre ellos los más emblemáticos museos del Centro Histórico de Lima. Los 
datos se recolectaron con una rúbrica para museos, que consideró diez indicadores relacionados al uso de 
las tecnologías digitales. Los resultados fueron desfavorables. Se concluye que los museos presentaron 
frugalidad en el uso de las tecnologías digitales.

Descriptive research with a quantitative approach, conducted in early 2021. The objective was: To determine 
the levels of digital technology use in museums in the city of Lima, in a sample of 15 museums, including the 
most emblematic museums of the Historic Center of Lima. Data were collected with a rubric for museums, 
which considered ten indicators related to the use of digital technologies. The results were unfavorable. It is 
concluded that museums showed frugality in the use of digital technologies.

Museos digitales; tecnologías digitales; tecnologías de la información y comunicación; comunicación 
alternativa; cultura digital; democratización de la cultura.
Digital museums; digital technologies; information and communication technologies; alternative 
communication; digital culture; democratization of culture.

Digital museums as an alternative means of communication 
for the democratization of culture
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1. Introducción

Para que la cultura perdure a través del tiempo, hay que comunicarla de generación en ge-
neración, es así como se transmite la cultura, a través de un proceso de comunicación. Y 
hoy una forma alternativa de comunicar la cultura es a través de las tecnologías digitales. 
Estas tecnologías hoy en día han desbordado y se encuentran a disposición de la humani-
dad en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, incluso están siendo utilizadas por los mu-
seos para tener más llegada a personas que podrían estar ubicadas en cualquier parte del 
mundo disfrutando de su colección virtual a través de una interfaz. Y eso es justamente lo 
que significa democratizar la cultura, llevar cultura a la mayor cantidad de públicos posibles, 
sin restricciones ni distinciones. Por lo tanto, se proponen a las tecnologías digitales como 
medios de comunicación alternativa que permitirán a los museos democratizar la cultura. La 
investigación tuvo como objetivo determinar los niveles del uso de las tecnologías digitales 
en los museos de la ciudad de Lima, considerando que son las tecnologías digitales las que 
están dando apertura a nuevos públicos virtuales, y coadyuvando a transmitir la cultura cada 
vez a más personas. 
El acceso a la cultura debe ser para todos, así lo dicta la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos en su artículo 27 (Naciones Unidas, 2015: 56), que refiere que «toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten». Y gracias 
al progreso científico y tecnológico, los visitantes de museos virtuales hoy se benefician cada 
vez más, ya que pueden acercarse a la cultura y a las artes de manera remota. Y justamente 
esa es la idea de democratización cultural que, en palabras de Montiel (2002: 54), significa: 
«Alcanzar la mayor participación de la gran variedad de personas y grupos culturales exis-
tentes». Pero, para que se cumpla este ideal, primero debe existir la voluntad de los gober-
nantes y además políticas culturales que impulsen y faciliten la democratización cultural. 
Para (Coelho, 2004: 247), «las políticas de democratización cultural, buscan crear condicio-
nes de acceso igualitario a la cultura para todos». Y pensamos que, gracias a la virtualiza-
ción de los museos, más el interés de los ciberciudadanos, se crea el binomio perfecto para 
que se democratice la cultura, que muchas veces no llega a todos por diversos factores, 
como por ejemplo la falta de interés de los gestores de turno. Según la Federación Española 
de Municipios y provincias (FEMP) de España: «una de las mayores barreras de acceso a 
la cultura es la falta de predisposición al hecho cultural» (FEMP, 2008: 64). Y esa falta de 
predisposición también se puede observar en algunos museos de la ciudad de Lima, don-
de aún no se han implementado tecnologías digitales que los conlleven a expandirse en la 
web, y así llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. En este mismo sentido García 
(2021: 221) afirma que: «hay una relación estrecha entre el uso social de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), especialmente de las tecnologías móviles y la 
democratización de la cultura». Y es por eso que creemos que los museos, dentro de sus 
funciones de investigación, exhibición, restauración y educación, deben aplicar tecnologías 
digitales que sirvan como instrumentos de comunicación alternativa para llevar la cultura a 
cada vez más personas en cualquier parte del mundo. 
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Mientras más tecnologías digitales usen los museos, mayores posibilidades de aproximación 
tendrán con sus públicos virtuales. Según Montiel (2004: 48), «el gigantesco desarrollo de 
las industrias de la información, las telecomunicaciones y del audiovisual, potenciadas ahora 
por la revolución digital, han provocado transformaciones estructurales en las sociedades 
actuales, y dado lugar a nuevas formas de experiencia humana». Experiencias que podrían 
brindar los museos. Para Mst (2017: 3), «las tecnologías digitales se han ido incorporando 
más en nuestras vidas y han impactado el funcionamiento de instituciones como el Estado, 
la empresa y la familia». Y en los museos también. Para Radabán (2018) los cambios más 
importantes se están dando en las tecnologías de la información y comunicaciones, que hoy 
en día son infaltables, tanto en el quehacer profesional y cotidiano. García (2019: 11) men-
ciona que «las tecnologías digitales, asociadas a la globalización cultural, fomentan más in-
formación, entretenimiento diversificado, espacios para debatir y participar, acceso a bienes, 
mensajes y servicios no disponibles en la propia nación». Como lo es una visita a un museo 
virtual ubicado en cualquier parte del mundo.
Digitalizar un museo en Lima no es fácil. Riofrío et al. (2019: 7) afirman que «los museos ca-
recen de financiamiento para operar en el día a día». Además, está la resistencia al cambio 
digital. En este mismo sentido, Zegarra mencionó, en La Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE, 2018), que las tecnologías son los medios para que se cristalice la transformación 
digital, el empresariado peruano es reticente a estas y por eso la transformación digital en 
Perú es aún lenta, escenarios que representan serios desafíos para cualquier organización. 
Maceira (2009: 7) afirma que «los museos enfrentan ciertos retos para responder a las nue-
vas demandas y expectativas de la sociedad, así como a las condiciones del mundo contem-
poráneo». Sin embargo, hay que gestionar la estrategia digital en los museos hoy más que 
nunca. En este mismo sentido, Mas (2018: 185) afirma que:
«En los últimos años, la irrupción de las tecnologías digitales obliga a los museos no sólo a 
tratar de aprovechar estas nuevas posibilidades sino también a procurar optimizarlas para 
fortalecer la consecución de un museo que sea más social, participativo y colaborativo, en 
línea con lo que están haciendo también otras instituciones culturales. En este contexto, las 
redes sociales en general y Facebook en particular pueden ofrecer muchas oportunidades»
Oportunidades que deberán ser aprovechadas por los museos para acercarse a nuevos 
públicos y así democratizar la cultura. Alemán (2006: 16) afirma que «los museos deben ser 
mediadores entre el patrimonio y la comunidad». Y para lograrlo, deberán buscar formas 
alternativas de comunicación. Según (Navajas, 2008, como se citó en Alemán 2011: 116) 
debemos entender «a la nueva museología como una ciencia social, cuyo objetivo principal 
es servir a la sociedad a través de la comunicación de sus colecciones». En este mismo 
sentido, Núñez (2007: 198) afirma que «es importante tener conciencia del proceso, siendo 
necesario que la exposición sea concebida desde la perspectiva de la comunicación». Co-
municación que hoy en día opera digitalmente gracias a las nuevas tecnologías. Para Elison-
do y Melgar (2015: 18), «las tecnologías de la información y la comunicación, permiten que 
las personas puedan acceder a información sobre ciertos conjuntos patrimoniales culturales 
y naturales a los que de otra manera no lograrían entrar». Por lo tanto, la estrategia a seguir 
está más clara que nunca, y es el camino hacia la digitalización.
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2. Metodología

La investigación fue de alcance descriptivo. Se describieron las puntuaciones de los niveles 
del uso de las tecnologías digitales en una muestra de 15 museos ubicados dentro de la 
ciudad de Lima, siete de ellos ubicados dentro en el perímetro denominado Centro Histórico 
de Lima, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor universal 
excepcional. Valor que según Deza (2020) trasciende fronteras por su extraordinaria impor-
tancia cultural. De los 15 museos materia de análisis, cinco estuvieron bajo la administración 
del Ministerio de Cultura (MINCUL), otros cinco museos estuvieron bajo la administración 
de órdenes religiosas y los últimos cinco museos bajo la administración de asociaciones 
privadas. Para seleccionar la muestra, se consideraron los siguientes criterios: importancia 
histórica, antigüedad y afluencia de visitantes. El instrumento que se utilizó para recolectar 
la data fue la rúbrica de museos para medir niveles de uso de las tecnologías digitales en su 
segunda versión. En esta última versión se incluyeron tres ítems nuevos, siendo estos: los 
chatbots, la venta de tickets online y el catálogo online. Estos tres nuevos ítems se sumaron 
a los blogs, las redes sociales, el streaming y los recorridos virtuales, todos estos correspon-
dientes a la dimensión «Tecnologías digitales vía remota» (Tabla 1). Mientras que en la otra 
dimensión denominada «Tecnologías digitales insitu», se mantuvieron los mismos ítems de 
la versión anterior que fueron: la conexión wifi, audio guías, códigos QR, multimedia 3D y los 
hologramas.
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El trabajo de campo consistió en visitar los museos de manera presencial y virtual. Además, 
se utilizaron otros recursos para recolectar datos como: llamadas vía telefónica, preguntas 
por redes sociales y correos electrónicos, revisiones de páginas web y Facebook. En cada 
visita, se constató que cada uno de los museos cumpliera con los aspectos tecnológicos 
digitales consignados en el instrumento de recolección. Si el museo cumplía con el aspecto 
tecnológico digital, se le sumaba puntaje que podía llegar desde medio punto hasta un pun-
to, y si no cumplía se le consignaba cero puntos. Por lo tanto, si el museo cumplía con todos 
los aspectos tecnológicos digitales contenidos en el instrumento, este obtendría un puntaje 
máximo de diez puntos, lo que representaría un excelente nivel del uso de las tecnologías 
digitales. Para la interpretación de los resultados, se utilizó una escala de equivalencias que 
va desde cero hasta 10 puntos (Tabla 2).

3. Resultados

Los resultados fueron desfavorables. De 15 museos solo el 1% presentó buen uso de las 
tecnologías digitales, 26,66% presentó moderado uso, 33,33% presentó poco uso, y 33% 
presentó muy poco uso de las tecnologías digitales disponibles para museos.

Los resultados sobre los niveles de uso de las tecnologías digitales de cada uno de los mu-
seos se pueden observar en la Figura 2. El museo que obtuvo la mayor puntuación de 7,5 
puntos, perteneció al grupo de museos privados. La menor puntuación fue de 1 punto que 
la obtuvieron museos administrados por el MINCUL y museos administrados por órdenes 
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religiosas. Los resultados acerca de los niveles del uso de las tecnologías digitales sobre las 
dimensiones tecnológicas insitu y vía remota, se pueden observar en la Figura 3. 

Observándose en todos los museos el uso de tecnologías vía remota representada en media 
barra de color naranja. Además, en la dimensión tecnológica insitu representada por media 
barra color azul, se observó que los museos número dos, tres, siete, ocho, nueve y diez no 
presentaron ninguna aplicación digital de los cinco indicadores de la dimensión tecnología 
insitu. 
Los resultados sobre los niveles de uso de las tecnologías digitales, de los tres grupos de 
museos se pueden observar en la Figura 4. Donde el primer grupo administrado por el MIN-
CUL, conformado por los museos uno, dos tres, cuatro y cinco obtuvo 3,8 de 10 puntos lo 
que representa poco uso de las tecnologías digitales; el segundo grupo de museos adminis-
trados por asociaciones privadas, conformado por los museos seis, siete, ocho, nueve y 10 



833

obtuvo 5,5 de 10 puntos, lo que representa un moderado uso de las tecnologías digitales. Y 
el grupo de museos administrados por órdenes religiosas, conformado por los museos once, 
doce, trece, catorce y quince obtuvo 1,7 de 10 puntos, lo que representa muy poco uso de 
las tecnologías digitales. 

4. Discusión y conclusiones

Los museos administrados por instituciones privadas denotaron mayores esfuerzos en la 
aplicación de tecnologías digitales insitu y tecnologías vía remota. Los museos públicos 
administrados por el MINCUL son reticentes en el uso de tecnologías insitu. Sin embargo, 
en el uso de tecnologías vía remota, los museos siguieron una marcada estrategia digital, 
observándose las mismas aplicaciones tecnológicas en casi todos los casos. 
Los museos administrados por órdenes religiosas denotaron reticencias respecto al uso de 
las tecnologías insitu, y también en el uso de tecnologías vía remota.
Los museos de la ciudad de Lima que conformaron la muestra, presentan brechas tecnológi-
cas, situación incongruente considerando que estamos en la era digital y, además, en plena 
revolución digital.
La aplicación de nuevas estrategias digitales en los museos de la ciudad de Lima, coadyu-
varán a la cristalización de la democratización de la cultura. De esta forma, los museos de la 
ciudad de Lima romperán sus fronteras físicas y harán llegar la cultura a más ciberciudada-
nos del país y del mundo.
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