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El desafío de los museos pospandemia
Myriam Navas Guzmán1

El año 2020 quedará grabado en la memoria de las próximas generacio-
nes como un antes y un después, ya que, tras el surgimiento de un virus, 
las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de las sociedades 
hegemónicas y periféricas del mundo se transformaron. El embate de la 
pandemia del COVID-19 ha significado un duro golpe para el sector de la 
cultura a nivel mundial que afectó con mayor crudeza a los frágiles siste-
mas culturales de los llamados países en vías de desarrollo, para los que la 
cultura venía atravesando una crisis estructural agravada por las carencias 
económicas y la ausencia de políticas culturales. 

Evidentemente, los museos no escapan a esta realidad; desde hace 
mucho tiempo, la mayoría viene operando en condiciones precarias que, 
sumada la actual crisis sanitaria, se han agudizado al punto de poner en 
riesgo su existencia en el futuro próximo. Los desafíos que deben enfrentar 
estos espacios y sus profesionales son enormes si se considera que cada 
vez cuentan con menos recursos económicos para la sostenibilidad de sus 
programas educativos y expositivos, así como para garantizar el funciona-
miento de los equipos técnicos y administrativos responsables de ejecutar 
dicha programación. 

A algunos museos comunitarios y particulares, la crisis los ha forzado a 
prescindir de una parte de sus trabajadores y, en casos más extremos, a ce-
rrar sus puertas, lo cual afectó a sus comunidades de usuarios. Los museos 
públicos, por su parte, no han corrido con mejor suerte. Su dependencia 

1 Magíster en Investigación y Pedagogía Musical por la Universidad de Cuenca y la PUCE. 
Especialista Superior en Museos y Patrimonio por la UASB sede Ecuador. Investigadora y curadora del 
Museo del Carmen Alto. Correo electrónico: myrinaguz@gmail.com
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de las decisiones políticas y de los recursos económicos que provienen de 
los gobiernos centrales o seccionales los ha puesto en una situación dra-
mática, y la asfixia por recortes de presupuestos amenazan su existencia. 
Las necesidades de sobrevivencia de los museos que dependen de recursos 
públicos los está llevando a precarizar la situación laboral de sus funciona-
rios, y a menoscabar la calidad de los programas educativos y expositivos. 

De aquí en adelante, el panorama es incierto. Indiscutiblemente, los mu-
seos deben priorizar la salud de sus usuarios y de sus trabajadores, para lo 
cual están trabajando en el diseño y aplicación de protocolos de bioseguridad 
y distanciamiento; pero más allá de las medidas necesarias para proteger la 
salud, el gran desafío de los museos que forman parte de un sistema cultural 
precario es redefinir su rol social, y pensar en cómo aportar a esta sociedad en 
crisis desde la educación no formal, la memoria, la identidad y el patrimonio.

La crisis sanitaria no solo ha provocado la cancelación de la progra-
mación planificada, sino que ha obligado a reorientarla. Desde que inició 
el periodo de cuarentena, con el fin de continuar interactuando con sus 
públicos, los museos lanzaron un sinnúmero de contenidos y actividades a 
través de los medios tecnológicos a su alcance, llegando a veces a un cierto 
nivel de saturación. No obstante, mediante el uso de herramientas tecno-
lógicas, los museos han podido explorar nuevas formas de comunicar sus 
contenidos y de abrir sus puertas virtuales para conectar con otros usuarios 
como consecuencia de las nuevas formas de consumo cultural que son 
resultado del confinamiento. El uso de las redes sociales ha significado un 
proceso de aprendizaje en el que se han venido implementando y descar-
tando contenidos y actividades para captar el interés de públicos que antes 
no visitaban los museos. 

Desde mediados del mes de marzo hasta septiembre, los museos de la 
ciudad de Quito permanecieron cerrados; a partir de octubre, se reabrieron 
con aforo reducido, situación que ha obligado a mantener una agenda do-
ble: virtual y presencial. Sin embargo, queda pendiente el reto de pensar en 
qué hacer con aquellos sectores sociales menos favorecidos que no tienen 
acceso a los medios tecnológicos y que, por razones de vulnerabilidad, no 
pueden visitar los museos.

Con crisis de salud o sin ella, los museos se enfrentan al reto de for-
talecer los nexos con sus comunidades preexistentes y de crear nuevas co-
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munidades de usuarios, para lo cual es imprescindible conocer quiénes 
son, dónde están, qué esperan de los museos, cómo se apropian de los 
contenidos que se emiten; y, sobre todo, definir sobre qué hablarle a una 
sociedad en una crisis no solo de salud, sino de valores. En este sentido, los 
estudios de públicos constituyen la herramienta idónea que posibilita a los 
museos el conocimiento de los procesos de interrelación entre los usuarios 
y el contexto museístico (Pérez Santos, 2004: 55).

Por otra parte, identidad, memoria y patrimonio tendrán que ser re-
pensados, dado que son construcciones sociales en las que están implíci-
tas relaciones de poder, ideologías e intereses económicos. El museo debe 
tener plena consciencia de que el proceso de selección de lo que se ha de 
recordar y de lo que se ha de olvidar implica no solo el poder de decidir el 
“qué”, sino también el “cómo” y el “cuándo” se recuerda y se olvida; por lo 
tanto, el museo debe estar dispuesto a abrir procesos de construcción de 
memorias en “plural”, para que la memoria de unos pocos no sea impuesta 
a todos como la memoria colectiva (Jelin, 2001: 1).

Otro gran desafío de los museos será demostrar por qué deben seguir 
existiendo. Tal vez sea necesario repensarlos como espacios de contacto y 
generación de experiencias humanas. Diseñar exposiciones y programas 
educativos con contenidos relevantes para la sociedad, y trabajar en cu-
radurías colaborativas que incorporen a las comunidades en las que están 
insertos los museos podrían ser maneras tendientes a conectar con la vida 
de la gente, dar cabida a las voces silenciadas por el poder hegemónico, y 
dar respuesta a sus necesidades educativas y de disfrute del tiempo libre 
con calidad. Posiblemente, los proyectos museológicos expositivos podrían 
llegar a ser más atractivos si nos enfocáramos en cómo darle sentido al 
pasado en el presente, rompiendo con las narrativas tradicionales, y los 
discursos fosilizados y unívocos. 

Valorar y promover la diversidad cultural, social, política y religiosa 
destacando valores como el diálogo y la aceptación del “otro”, basados en el 
pluralismo y la diferencia, podría ser el camino para lograr que los museos 
se conviertan en espacios de encuentro donde todas las voces puedan escu-
charse (Hernández: 412). Quizás es el momento apropiado para replantear 
el museo que queremos en el futuro a corto plazo, tomando como premisa 
las palabras de Mario De Souza Chagas, quien, desde su postura de la mu-
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seología social, claramente planteó que “la museología que no sirve para la 
vida no sirve para nada” (Fulchieri, 2017).
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