
Antropología 
Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia "= Nueva época"= Núm. 11 a::: Septiembre-Diciembre 1986 

~,iNAH - ACTIVIDADES REALIZADAS 
~~- 1983-1986 

Nuevos desafí?j!ovas respuestas O Reforma de la Ley Orgánica y formulación de 
los programas arios del INAH O Antecedentes de la conservación y del inventa
rio del patrimoni · cultural □ Conservación del patrimonio arqueológico e histórico 
O Los museos y su función como conservadores del patrimonio cultural □ Activida
des de las Áreas de Investigación □ Docencia □ Fortalecimiento de los Centros Re
gionales □ Difusión Cultural:Departamento de Difusión, Dirección de Publicaciones 
O Administración 1983-1986 □ Dirección de Asuntos Jurídicos □ Programa de 
Seguridad* Suplemento en páginas centrales. 



Enrique rtorcscano 
Directo, General 
Roberto Sandoval Zarauz 
Secretario Técnico 
Margaríta Rosa Rosado 
Secretnri.a Adm/nistrativn 
Jaime Bali Wuest 
Director de Publicnciones 
Patricia Cazals Kirs.,h 
Martha Toriz 
Edición 

SUMARIO 

Nuevos desafios, nuevas respuestas 

w 
Reforma de la Ley Orgánica y f ormulacibn 

de los programas prioritarios del INAH 

[1] 
Antecedentes de la conservación y del 

inventario del patrimonio cultural 

·rn 
Conservación del patrimonio arqueológico 

e histórico 

[1m 
Los museos y su función como conservadores 

del patrimonio cultural 

~-

. Actividades de las Áreas de Investigación 

~ 
Docencia 

@] 
Fortalecimiento de los Centros Regionaies 

01 
Difusión Cultural: Departamento de 
Difusión, Dirección de Publicaciones 

~ 
Administración 1983-1986 

~ 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

~ 
Programa ·de Seguridad* Suplemento 

en páginas centrales 

Correspondencia y distribución: 
Czda. México-Tulyehualco 3428, 

CUlhuacán, D.F. 
Teléfono 582-87-91. 

SOP 



Nuevos desafíos, 
nuevas respuestas 

Los violentos cambios que en po_cas décadas transformaron la composición de la 
población y la concentraron en las ciudades, el crecimiento acelerado de los 
procesos de industrialización y modernización, la devastación de las selvas del 
sureste, la introducción de nuevos medios de comunicación en zonas antes aisladas, 
los nuevos desarrollos turísticos, todas estas grandes transformaciones alteraron la 
ecología, la organización del territorio y el uso del suelo, y juntos e 
interrelacionados crearon un haz de nuevos problemas que hoy amenazan la 
conservación del patrimonio cultural. 
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En 1986 el Instituto Nacional de Antropología e Historia persigue los mismos 
fines que le dieron origen: custodiar, investigar y difundir el patrimonio cultural 
creado por los mexicanos. Sus fines no se han alterado, pero sí han cambiado las 
condiciones ecológicas, económicas, políticas y culturales que intervienen en la 
conservación del patrimonio cultural. Ante los nuevos desafíos que hoy se 
multiplican, el INAH no puede limitarse a prohibir o condenar los efectos que esos 
procesos producen en el patrimonio cultural. Para que la acción del Instituto sea 
realmente efectiva, debe actuar antes que esos procesos sean irreversibles, y para 
que esto sea posible debe actuar junto y unido a los agentes que los promueven : los 
municipios, los gobiernos estatales, las diversas entidades de la administración 
pública, la iniciativa privada y las asociaciones civiles. Sin esta vinculación con los 
agentes reales de la transformación del territorio, el INAH reduciría su 
participación como institución protectora del patrimonio cultural, y carecería de 
capacidad real para diseñar programas y acciones que efectivamente lo conserven. 

Los actuales programas de descentralización y desconcentración cultural que 
impulsa el gobierno federal, las reformas al artículo 115 constitucional, y las 
nuevas instituciones culturales creadas por los estados de la Federación, son 
acciones positivas que obedecen a una demanda general de la población para 
intervenir en la conservación y el manejo de su propio patrimonio cultural. El 
Instituto se ha unido a estas acciones y ha establecido fuertes vínculos con la 
población y las dependencias locales y regionales para aplicar la normatividad 
nacional en la conservación del patrimonio cultural, y para desarrollar programas 
conjuntos que permitan una mejor protección de ese patrimonio. 

Mantener, proteger, estudiar y difundir el patrimonio cultural son actividades que 
exigen inversiones grandes, constantes y en contínuo crecimiento. Tradicionalmente 
la totalidad de esos gastos los absorbía el gobierno federal. Hoy los estados de la 
Federación comienzan a participar en su financiamiento . Aun cuando la 
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participación de ambos aumentara, no seria suficiente para atender los rezagos y 
los nuevos requerimientos que demanda la protección del extenso patrimonio 
cultural de México. Es necesario, como ya se ha hecho en otros países, crear 
nuevas formas de financiamiento, imaginar nuevos medios que permitan 
aprovechar el propio mercado turístico y comercial creado por la puesta en valor 
del patrimonio cultural, y discurrir nuevas formas para asegurar el mantenimiento 
y la conservación de ese patrimonio. 

Estos y otros desafios que hoy enfrenta la conservación y protección del 
patrimonio cultural han obligado a la comunidad del INAH a reorganizar su 
estructura y a experimentar nuevas respuestas. En este boletín se resumen las 
actividades realizadas por las distintas áreas del Instituto entre 1983 y 1986. 

Dr. Enrique Aorescano 

Director General del 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
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Reforma de la Ley Orgánica y formulación de los 
programas prioritarios del INAH 

Disposiciones 
Legale s 

del Patrimonio 
Cultural 

Expedida en 1939, la Ley Or
gán ica del Instituto aparecía, 
en 1983, rezagada respecto al 
crecimiento del INAH e inad &
cuada para satisfacer las nue
vas exigencias cultu rales plan• 
te adas por el país. Por esa 
razón , la Dirección General 
propu so su reforma, median 
te un pro ceso de consulta en 
el que particip ó la mayoría 
del personal del Instituto, ac
ción que no se había puesto 
en práctic a ant es y que produ• 
jo resulta dos posit ivos . Gracias 
a esta participa ción conjunta 
y plur41., la co munidad del 

Disposiciones 
reglamentarias 

para la investigación 
arqueológica 
en México 

Programa de Mediano Plazo 

A mediado s de 1983, se prod uce el instru mento global que habr á 
de regir las acciones del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en este sexenio : el programa de media no plazo 1984-
1988. Sus objetivos y línea s de acción han funcionado hast a la 
fecha como los lineamiento s de la actividad institu cion al. 

OBJETIVOS 

El p rograma de mediano plazo 
tiene como objetivos: 

Recuperar y desarrollar la 
capac idad para cumplir las fa
culta des y funcio nes que por 
ley debe realizar el INAH para 
prot eger, divulgar y cono cer 
el patrimonio cultural, histó • 
rico y arqueol 6gico del país. 

Establec er las prioridades 
que perm itan qu e sus funcio
nes contri buyan a fortalec er 
la ident idad cultu ral de la na
ci6n sustent ada en su plurali
dad cultur al y étni ca. 

Incorp orar a la pob laci6n , 
atendi endo prioritariamente a 
la edu caci6n media y básica, 
a ias tarea s insti tucio nales de 
prote ger, preserv u y enriqu e
cer el p atrimo nio cult ural 
tanto para amp liar la cober : 
tura_ de una función públi ca 
como , sobre tod o, par a con· 
vertir dichos valores cultu ra
les en el fundamento del ta· 
lento y creatividad del pueb lo 
de Méxic o. 

Apo yar la descentralización 

INAH intervino en las pro po
sicion es y discusio nes que con· 
cluy eron con la expe dición de 
las reformas a la Ley Orgánica 
del Jnsti tu to, en enero de l 986. 

Estas refo rmas adecuaron 
al Institu to a su situaci ón pre· 
sen te, precis aron con más niti• 
dez sus funcione s y le propor· 

de las funci ones del servicio 
públic o, fortaleci endo la int e
gración de los centros y dele
gaciones del lnstitu to a las re
giones en donde est! su sede , 
tanto en el cont enido y pr o
pósito de sus funcion es, como 
en la incorporac ión de la po
blación y de las dependencias 
a la realización de estas fun
ciones con el prop6sito de 
propiciar un horizonte plural 
de nuestr as funciones institu 
cional es. 

Aum entar la eficien cia y 
calid ad de nuestro s servicios 
a la població n, fortaleciendo 
la partic ipación de los tra ba
jadore s del Insti tut o en la pla
neación y realiza ción de nues
tras funciones. 

Integrar, de man era perma 
nent e, las áreas y organismos 
del Insti tuto en et marco de 
una políti ca cultural y edu ca
tiva, racio nalizand o la coordi• 
nació n Inte rna y ext erna de 
los pro gramas de trabajo y el 
uso de los recursos materiale s 
Y financiero s por medi o de la 
planea ción y la evaluac ión téc
nica y a dministrati va. 

cionaron un marco p ara orga
nizar sus diversas áreas en for
ma coheren te. Las reformas 
reconocen la personal idad y• 
funcione s de los Centros Re
gionales del INAH, lo cual ins
titucionali:i:a el pro ceso de des
centra lización que se había 
iniciad o llace tiempo y que 

Pro gram a Nacional 
de Mus eos 

hoy ha cobrado un impulso 
más vigoroso . Las reformas a 
la Ley proponen la creación 
de Consejos Consul tivos para 
cada un a de las princi pale s 
áreas, así como un Consejo 
Consultivo Gene ral, con el 
propó sito de prom over la par• 
ticipa ción activa y responsa
ble de todo s los secto res del 
INAH . Por otro lado , las mo
dificaciones pr opuestas po r el 
Ejecutiv o Fed eral a la Ley Fe• 
deral sobre Monu men tos y 
Zonas Arqueo lógicos, Artísti-

Ley Federal 
sobre Monumentos 

y Zonas 
Arqueológi cos, 

Artísticos 
e Históricos 
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INAH 1984 
Segunda Reunión Anual 

de Evaluación 

2 
CllADf.R.NO DE TRABAJO 

lNS'TITl.'TO NACIONAL DE AN"Tnoro1..0GIA ¡¡ HIS'l'OAIA 

cos e Históricos, incluyeron 
la protección del patrimonio 
paleontológico, que fue equi
parado al arqueológico y cu
ya protección se encargo al 
lNAH. 

El mismo procedimiento 
de consulta y consenso adop
tado en la refonna a la Ley 
Orgánica se siguió en la elabo-
ración de los programas priori
tarios de la institución. El Pro
grama Nacional de Conserva
ción del Patrimonio Arqueo
lógico e Histórico, el Progra
ma Nacional de Desconcen
tración y Fortalecimiento de 
Centros Regionales, y el Pro
grama Nacional de Museos, 
surgieron de la consulta con 
las distintas áreas que integran 
la institución. Asimismo, con 
el proptsito de impulsar el 
desarrollo de órganos consul
tivos encargados de normar y 

supervisar actividades comple-

jas del INAH, se creó el Con
sejo de Publicaciones y el Con
sejo de Museos, que tienen a 
su cargo definir los programas 
y las metas de corto y media
no plazo. El Reglamento de 
la Ley Orgánica, que actual
mente está en proceso de con
sulta, deberá precisar las carac
terísticas y funciones de con
sejos similares en las áreas de 
investigación, docencia y con
servación del patrimonio cul
tural, integrados por autorida
des y trabajadores del Institu
to. Por todo lo anterior puede 
decirse que las reformas a la 
Ley Orgánica no sólo modifi
caron la antigua estructura 
central y piramidal que regía 
al INAH, sino que introduje
ron los principios legales para 
crear una estructura i nsti tu cio
nal que reconoce y alienta la 
participación de los trabaja
dores manuales, técnicos y 

académicos en las actividades 
del Instituto. 

La elaboración de los pro
gramas nacionales y la crea
ción de los consejos de área, 
son acciones de programación 
y participación indispensables 
para realizar las tareas que tie
ne encomendadas el Instituto. 
Los programas y prioridades 
nacionales inducen a concen
trar los recursos de la institu
ción en el cumplimiento de 
metas sustantivas; y los conse
jos aseguran que la toma de 
decisiones y su ejecución se 
realicen mediante la participa
ción de los responsables de las 
áreas respectivas. 

Junto a estos programas 
que solicitan la participación 
representativa de las distintas 
áreas que conforman al INAH, 
se crearon nuevas instancias 
para hacer el seguimiento de 
lo programado y revisar críti-

carnente tos resultados. Desde 
1983 los directores, jefes y 
coordinadores de las activida
des del lNAH celebran una 
reunión anual de evaluación. 
Por primera vez en la historia 
del Instituto el personal direc
tivo ha podido evaluar frente 
a los demás sus metas y pro
gramas, y ha conocido direc
tamente las actividades de las 
o tras áreas. Es te cj ercicio de 
crítica abierta, de diálogo en
tre áreas antes separadas, y de 
conocimiento del conjunto de 
problemas que enfrenta y re
suelve el Instituto, ha sido uno 
de los instrumentos más efec
tivos para dotar de coherencia 
a sus programas. Los resulta
dos de esta evaluación se han 
publicado en los Cuadernos de 
la Dirección, en los que puede 
apreciarse lo realizado año con 
año, así como los proyectos y 
la marcha real de la institución. 

INAH 1985 
Tercera Reunión Anual 

de Evaluación 
Dl,tcción Ganerall 
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CUADERNO DE 'J'RABAJO 

INSTiTUTO NACIONAL DE A.NTROPOlOGIA E t-:'ISTOftlA 
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Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 

Attfatlo lo. Se cttt. et Imtltuto 
NaciQD&I de An.,.opoloila e Histo
ria, con penonalidad juridíca. pro
pia y ~pendiente (le la. sea-eta.na 
ele Bducaci6a PUbtiea•. . 

rtsta11raci6n )' ~merv ~ ibn de los 
monumentos arqueoló,e;kos. e bi,. 
lliricos que efe-ct6en las aLJtoriida
Cks Ge 10$ esca.aos y !nun~pl~. 

IV. PropOoetl la !Htofidad COttl-

~::::::::::::::::::-".., :-;:· '~=:.-:...~.~:: 
la: y l6cn.lcu para la oooscmción 
y restauración de zma5 ~ rno1u1-
lne9l0$ arqucol6jioci,, hist6ri005 y 
t)ü!a11.tol6¡icos, q1,1e •an apliea
do~ en forma c00td.1nada con los 
gobiernos estatales y rn.11n:icipal~. 

DECRETO JOI' B ( DI W: nfonna 
11 Ley Orp:.lla del IMCIIIHQ Na• 
cioo■I de Antrop■lopl , H:Worla. 

Al ~y.J'I un sello r;on el EKu· 
do Nacional , que di(.e; Estados 
Uowlos ~,cÍC:!lll'liOS.-Presidenda 
de la RepúbUca. 

MIGOF.L DE LA MADJUD 
H .,Pn:sidente Constlt\lcioca.l de 
l~ E.¡¡,¡d~ UrtldOJ MexicanOG, 1i11 

¡u~ habit;iinl~, ipbed: 

Que el H. Congm.o de la Uni011 
~ h.a ctrYMlo dirigiTT11c el clguiente: 

"El Conareso de l~ Estados 
Unidos Mexicani;,¡, decreta: 

SE RHORMA LA LEY 
ORGANlCA DEL lNSTITUTO 

NACIONAL DE 
ANTROl'OL.001A E 

"1STORIA. 

ARTlCULO PRIM.f-R.0.-~ 
refon:nan lw ~.rtk-1,1100 ckl Zc. aJ 
9o. de la Ley Orgbica del lnstilu 
lO Naaonal de Autropoto,ii.á.-e His• 
toria , para q~dar como sigue:: 

Arlíwlr, 2<>. Son objefiYOS ltC'"' 
nerales deJ l115titukl National. de 
A:ntropol o¡i:i e Historia la in"~i
pci~ ci~1:11(í1C11. ~obre Antropol o-
g1a e Historia rel&dona..da ~'Lllci
psJmmte con !& poblad6n dd pús 
)' -con la '°iue:MlciOn J t"tSta.tlt-ación 
c:lel patrimonio culturtl &rQ~ógi
co e hi:Jtórioo.¡ a.sí como el paleon11> 
tcgico; la protección, eoo5crv&ciOl'l, 
rcstauraciOa )' rei;i,peraci6n de ese 
pa1rimonlo )' la promOl'ión y difu
slobn de la!i matfflas ~· actividades 
que soo de la coropctm:ia. del Jmt:i• 
tuto. 

Pua <:umpli:r cCNl sus obJeti~05, 
el l11stituLO Nacioaal -de All(rOpO
logl.a'e Hi!loria tendr.\ ~ t;.;~ll.il!!Tl• 
tes ru0.clones: 

I. En los términos d.81 artkulo 
Jo. de b ley Federal sobre Monu• 
mentas y Z,onas AtqueolóS;lco:s, 
Att.isüoo, ~ Historico,:¡;, aplicar las 
le)'ft , rei:1E11'11mtil», decmos y 
acucrdoi. en. las maceri¡s. de su 
compttenci a. 

II. 8fectu:1r inves.tip.dones 
denl.Jficas qu.e L11t.eraen ¡i. la 
Arqueolo~ e Historia de M~;11;ko, 
a la Antrosdoe.ia y f!,mografla Ge 
la pOblaci<)n del oai,. 

JII. 'ED los términos del artículo 
10. de la Le,-Fedl:ral sobre Monu· 
ment~ y ZOnu Arq,oeol6t;ioos, 
Ar1ís1icoJ e Histórioos, 1)1()1Jár los 
permisos J dirisir tu 1abore3 de 

V. Propcmer al $c'ére1a,io de 
Educación PubHai la ~bt'aclOn 
de &eu«d.0$ de coord.im,r,;ión co.c 
las autorid■deJ feder:des, ~talaJes 
)' muniicii,ales, tendientes .a la IM• 
j<Jr Drocceciém y oonservaci6n tk:I 
patrimcm.io tlistórko, arquecló alco 
y paleoncclógjco de la n.a<:i(ln y del 
caricler úpioo y uadiciooa.1 de lu 
d uóa-de~ y pobllili;i(lt'l.!t.. 

Vl. Pron'IO\'er, con;untame,uc 
COll lo~ a,obttrncs de los csl..\dc» y 
105 municipios, la ~laboraci6n de 
manuaJ.es y cartillas oe pm:eicciO'n 
tlel patrimonio arq~ológ,co, hisló
rlco "I palconlol~o-, ~ 1u imbitci 
1c1Titori.al, que adec;uen 10$ liLte• 
aOlictllOS na,c[onales de C:OQSCf\'i\11• 

ci~ y reslaural;l6n a l:u condi• 
ci011rs roticretas del esta.do >' d~ 
muni<:ipio. 

VII. Eíei.tuar invtstigac:io1'C'S 
,;~1ífi ea .s en las W~iplin.a:s. anlrO
ool-Oskas, históricas. y paleOtlCOI0-
8.ÍU$, d~ lndole te6tloa o apGcadas 
a la soJ11<:i6n de los C)l'Oblemas d~ la 
t)ClblaciOn del paB y a la COJlSCf\11• 
ción y uso ~ocial del patrimonio 
respecti\/0. 

vm . Realizar aploradones y 
e:1<.eavaclocr.; oon fin~ Ctntífi~ y 
di: coo,ervaei61:1 de las zonas y mo-
nume11tos arqlleOlotf<:o; e hist6ri• 
c0'S y ~ mi~ pakon«il6giCO$ det 
pa[j:, 

JX. ldentltlar, lnYe¡tigar. re
cuperar, rdCalaf , prote;gcr, r<s• 
taurar, ri:habilitar, Yigllar y ~udO· 
d.l.at ~n 1~ tbmino.s prtscri to:s. por 
la Ley f~ sotue Mon\lmc:otas 
y Zonas A."'q'IJ«il6a;ioos. Artisticos 
e Hi.stbricos, los: respectivoi. moriu
meritoS y :zooa~, 1W wmo- kls 
bienes rtt,1,1ebl.ei: asociados .a dios . 

X. lm·csl.i¡ar. i~ntlficar, recu
pctar y prot.e,sa la.$ tradicionei, W 
hidorlas or.alci y kw. mOi. eoml') 
.be1enda vi1i,-a de 141. c=apacldad aca
dura 'f d~ la stn.úbilM:lld de todos 
los pueblos. )' ¡rupos sociales del 
pal.$. 

X1. Propooc.- alEj«tacivoFede
rel W ckeluatoriíils de z.ona¡ y mo
oomentos arqueotogiiros e-1lis1od
CO$ y óe «stC11 piJe0ntol~COJ, sJn 
pcrjuicio'de la faCAlltad CW!I ,jt,cuti
vo para t:icpedirlas dim:tamtílle. 

Xll. Llevar d rcgi5tro ptlblko 
de W zonas. )' m.on.11m.ento¡ a r
~ueoló11lcos e históricos y d.c los 
m.1os: pakoo.C(ilópeos. 

xm. Est.ab.Jccer, oraan.ltar, 
maric,ner, adminLsuar )' d~ 

1985 
sarrnllar m\ls~o5, archi vos y 
bibliotocas ~pecialL7~ en los. 
campos d~ w competencia sirna.la-
d\Q cu a.la l-<y. 

XIV. Formular y difnndít el ca
tálot:o del patrimooi.o hlstOrl(o ~
,cio.nal, t.1nto de los 'b~ncs que son 
<!el dominio de la nación, como de 
los Q\le pc:rtcnm:n a prar1ieúlar,es. 

XV. PormgJu y dltundir ti ca
tálo,o de W. 2on:11 y monumentos 
arqueológicos e hlnóricos J la car
la .arqueoiógica de ta R:epública. 

XVJ. Publi<:ar obras reJacil)ña
das con lu m:ateiias ~ su. compe
tencia y pgrticip$" en la difu,i6n y 
diVlllga.ci6n de los bim~ y vafofes 
Que ooasilituyell el acer.,.o cultu ral 
de la nación, haciéOOolO!. aixe• 
sibll!S a ls comu Di dad y promo
viend-o el re;~tO )' IJ50 ~al del 
palrimocio <-ult1.1ral. 

XVll. lmf.Juh:ar, pr~vio :n'Uerdo 
dél Se,m1ario d-e-edLK:aciOn Pilbli• 
ca, la ronnaciól'I. de Con,tjosCoo
sulti\lCIS Estatales para La prOf~ • 
c:K>ll y c<tour ~adon ci,el pa.lrimonio 
.uqueól6f¡k o,, histórico y pa1e:01uo. 
lópcó , Q('lnformados por instancias 
est»ales y municipales, a.si c;,orno 

por rcprt:5cn~.At-eS de <qartlz.a
cioñes. scciates., acadC'ltlicas y Q.l.ltu
rales que se interestn en la defensa 
de cste patrimonio. 
• XVIII. lmpa.rtÍr cnse¡,a~ en 
las. 8.fC'as. de A.ll(IO¡)Ologla e His:lO· 
ria , cons<:rvaclóll, res•a~radón )' 
mtücóplllft.A, ,en k,s ahd~ de 
téfflico-profesionaJ, profesiona l, 
de pOSgrado y de txkns.i611 rouca• 
1h•a, y acrtdilar- cs.tudios paifa la 
exproiciOl'I <le tos timl,os ,. grados 
oom:sp,ondltntes. 

XlX. Al.110f'i.zar, controlar, ..,¡. 
gilu y ~ u.¡r , ~,, 10$ 1~nos <k 
la le¡idac:j6n aplicable. las ac• 
clones de: txplo r.a,c.ióo 'f es.t1.1clio que 
teali<:e.11 en el t,euLtorio rw:ional 
misio~ clenilhcas c:"it!ranjti'U. 

XX. ~e.aliar , de ~uudo oon la 
S~rebrla de Reb.ci-or.e~ Exte
Ji<ns, lru trArnltes netcsarl0$ para 
obtener la dcvoh1c;itin dc-lo.s bienei 
arqucolc.a,icos o histOric:05 que 15-

14!n en el exuain)ero. 
XXI. Las dffllás que W 1~ d,i: 

la Rcpi.i'blic:a le oonfi8'r.a.A. 
Ar1fculo Jo . .E.l lnstih.lto, c;apa¡ 

de adquirir y admiDistru bietl,t$, 
formará -S\I paltimonio con IOS1 que 
se:enum~: 

I. L015 inmuebles q1JC i,a,a rns 
fuacio.-- o scrvko. 1,t ha,)'a!l apo.r-
lado o le aoorten los Gobie1'110i Fe
dcl-a.l, EscacaJes y Munidpales:, 

U, Los mueble:$ que actulmen 
te le perl(nttet:1 y 105 que se le 
i!p()rlcn o a.dqulera en lo f'llturo, 

111. Loe q\W adquiera por he-
rcncia , lei;ado, t:lonael(),i o por 
cuaJquH:r otro '°J)Ct'¡)CO . 

IV, Lasaintida~ que le ssi,g:n~ 
el Pre.s\Jpuc-sto de Egrtsos de la ~ 
clet'ación. 

V. Las aportaciones que le ,,1or• 
~n cocidacks pllblgs o pri\ :1• 

das, nadonalcs, intet~ionales o 
n:tranjcr u . 

Vl. Los ingmos provenleme:s de: 
J.,, w.ab de t-=tl.n, ~l.l(OC«)~, 

gni b:adones:, peliculas, í0410f:rafias. 
reproducciorics., tarje~ cartel~ y 
duné.s objc:4os. similarts. 

VII. Los fonclos, p,odw::ti.», re
gulas., Q10q15, por concesiones, 
autorizaciones e inscriJ)cione5. 

V 111. Los demis ingresos que 
obk np poc c;ualqu.ltr tltu.kl-le-gal 
lnduidos los $ervicios .al publi(o, 

A rtir:idó 40. Los bienes que: el 
Jm,tituto adqukCn1 de iiutitucionn 
y JKnori.u ~ticular ,H, o de JO· 
bi-etnos e,¡tranjeroi. cs.tartn exen• 
t05 de toda cla:sc de contril>u
cM>ncs, impuestos o dttecho.s., 

Art k:ufo5o. Para.cumc,UrconsU$ 
objeti vos. d lnsti t1.110x o rgan~: 

l: De acue-rclo con sus fun
ciGne5, en las área ~ de: 

a) ln\lesti.e,a.ció11 ,en Antropol[)
llla, ArqueoJogia e Histciria. 

b) Consel'V'.lCiobn y Restauración 
de Bi~irs Cullut1Ues. 

e) MuSC-0::) 'f fü:.po$icion~, 
d) Doc,:nci,11 ~· Formac:i6n de re-

cursos h,umanc,¡ c11 las eamc,os de 
oompctcoda del lm tituto. 

ll. De .i.c:uerdo ccin su rstru ctu
ra territorial, en Ctntros o Oelesa• 
clon~ Rcg,io.11alcs; y 

m. De acu~ o-t:on su nlrucCu• 
ra administrativa, en las unidades 
Que el reglamento de ~1A Ley es• 
ta bkzca pera el mejor de$1?1npe1to, 
de rns funcione:;, 

ArtÑ..'uÍO 6o. El lmtittl lO , stará 
a u.rs,o el<: un Dir~ctoc Gcnci11I, 
nombrado y rcmo,·ido libr-emente 
por , ti Secretarlo de Educación 
Pllblil:a. 

IX. Presenr~u oportunamente . 
a Ju autoñd~ foden l-cs compe• 
tentn.., el prO~e> de prc~upu~ to 
!\1'111~ . 

X. Prt"S~ttu al Stae iario d.c 
Educación. Pública Wl informe 
anu:al de acfü·idades dd. lnstil 1110 y 
el pro.grama de uabajo a dc
sarroUu dur.o.l\té el eju cieio 
i;err,espondierite. 

XI. c.ctebrar oonYffli°' ,coc per
sonas físiCILS o ju ridicas y ro1'l ot¡a
nismD5púbti00$0pri~os. ~ona
les► incernaciooales oo:uanjer~. 

Xll. La.s demás que k confícrQn 
lat 1~. C!l Secretarlo (le EdlJca. 
ciOn Pilblica y bs -Que para el ejcr
ci-ttO de :su c..a.~ o deba d~empe/'lar. 

Arl iculó 80. El Insilu.Co coou.rt 
con unCons,cjo Genera l Com1,1lti,·o 
qu,e :,erá pr-csidido pOr el Director 
Ce nera 1 )' (ltle esma integrado a 
panir dt! la repmentac ión de lo~ 
Consejos de Arca. Su conforma• 
ciOn y funeionamiento strán reeu
lados porcl'r C1:,la1mmlódc: cs1a Ley. 

A rlicul<J ,l'.ló. Las. -condiciones: ,t.e 
trabajo 'ltigc:ntcs -de tienonal d(-l 
!ns.titulo $e cOflletvan en .SU5 tcrrot
no~ y seguirán regulándo~ p<ir la 
Ley Fed,eral dé IM írabaj.adorts al 
Scn ic,)() de.l Estado-, rcglamc:n.ta.rfa 
del .1.J),lrÍ:11do B) del Arrii:,,110 12:3 
com"titudonal. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se 
derogan. IOS artirulru 10 al 20 de la 
L,ey Qr¡g,a.ilica del Ins.tituto Na
cional de Antropofog'ia e-His.H'M:'Í.i. 

A.RTICULO TRANSITORIO 
UNICO.-EI prt"Sertle Decrd o 

enlrar:i en -rigor tl dla siguicn:e drc 
su p11blicaclón en el Diluio Oficial 
rk la FUW'odón. 

P;m. set Dirtctor Gm 1:ta l del Méxit o , o. f. , a 19' ck di-
J~itu to Nacional de Antro¡;iot(J- cicrob re de 198S.-Fenando Ort~ 
gla i: Historia $e requiere ~r me.xi- An1na♦ Dip. Pn:sjdel'lk .-s«erro 
cano p(l'r n11cimicn10, mayor de 30 DIAr pPlp t'~ , SP:n. Pm;iclM!a.
ail.CIS de edad, c;on grado ai:adem:i- Juu Moix:, CaUej,: , Dip. Scc:reta
co y méritos rcconocid~ -=n al¡;urul rio.-Alberlo E, Vül•~a &a.•· 
f.:S!;tu:~terias de comp,eterM:Ül ,d~ :LOrtS, S<n. So:retario.-Mbñ ca~". 

Ar,lcuJo lo. Son íacullades )' to :: ~~~::tti° !1A~1f!::;9 
obl!Pl=ioncs del DiTec:tor General: de la C ~itudM Polllica de 105, 

LRcpreSffltar legalmeclc al lns• E$ta.d05 Unidos Mc:x:icano,¡ ,- para 
ilti,to. ro debida pu.blicac:i6n y obset\'aJl--

11. Otorgar. ,c-v«ar >· s:ustituit d a , exp5do el prcsttu-e Decreto en 
podtt'c-s. la rciden,;ia d.el Podi?r Ejecut i'YO 

111. A<:ordar con el Sct:~luio fedet'al , en la Ciut:lad de Mhi<:o, 
de Ed~ti n. P\lblka f!l'l IO$ UU O• DiStritO fed a1d , a los. velale di:r.s 
tos de s" oompetel'lcla. ~l me:i de dk:iembre ele mil nove• 

IV. Presidi r ~ .sesi,onc.s dc:L ci~la5: ochenta y (inca ,-M le:ud 
Com.tjoúcne1a l Con1ulúYo)'pr ~ llt: la Matrkl H.-Rúbrir:a.-El 
piciat ius resoh;ii:;io~. Sccreario ck Cobern ación Ma~ 

V. Autoriialf" )' hac:cr cumpl!r . ni d 11an:• u u.-RObri ~ .-El 
los prog-amas de traba.jo del Tn:s.tl• Secretario de Edu cacibn Piibli,ca, 

lutt l. Nombni-y n::mover .o.l l)t'r• Mi&■el ~ Awht.-Róbrica. 

'-Ona.1 de c<111fiarU:a -tn los-términos 
de la k¡io,;lación al)licabk. 

VII' T'ropontt kM prO)'CCIO~ de 
rqlanrut~ y aprobar los ma• 
nualcs ne~~ri~ para el íunciOM• 

l11Íl~:f •. ·1~c~:;i~~~t ralt ... ~ l'\';tll - ~~rZl:lº l l~p~~~:: ~I~ 
rM h'(.[;1 ...-1~,l" lk ot~'Ll"' d..-dt•111i11i1~. s11fric\ roi,--,11ra madifiQ!Ci tm, 

7 
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Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 

P\.1-blicad.t en t:l Diario OtidaJ I V. Lu dcmA.1-que •~ lcyc~ de l& 
d~ J de febrero de 1919. :1 Rep\ibfü::a. k- CORÍiCt't:n. 

Al ~r:2f'J] un ~dio con_ .el Es- Artkulo 3u . El ln~tltuío, ~pa2 pa-
codo Nac1onid, que dke: I::stado-s ' ra adc¡uidr y administnr bienes, 
Unidos Mexlcano:s.-P~idcntia fonna.ri .su paccintonio con los qui: 
diL.· fa Rcpúbüt.a. e[] seguide se eourm.•ran: 
LÁZARO CÁRDENAS, Ptesiden- J. Lu can1ida&!i que anual-
''- CanHi tuci()ctal dé fe.IS E~tacln~ meo.fe le ~signe ~l Presuv1.1e~~-
Unidos Me,:icanoo.. a sus habitan- \t:\ ~ htr~ ,k 1, Ft-<l~:i.-
tt:.<!, .sii.bcd: que el H. Congrt&O de ción. 

~~g~í1!~ rJ;:5c,~Jf~~:i~n~\~ t JL ~~~.f~j~i::~::~1::; 
los l:s·t.ad0$ Unido~ ~ic:mc» ¡' Lill Mcn=td y 2tt pilrte dtl 
d,c,cn:ta: Caslillo d:i: Chai,ult~ ca~c 
L~>· Ot¡ánka del lnstimto Na• ¡ se dtsürw: il1 Museo de Histo -
d-d ¡ ~. 
de Antrn[)()togív, e HiuoTi.3 

1
. lli. Los momJJn1:--n10~ art.L'!;ticos. 

Arch;:ulo lo. Se ere.a el Instituto a.rgueoló¡ti4,"QS e his1órkos 
N.1c..ionat dt AntroJ'(l loe,!a ~ Histo- ; con Que actlllllmente CU<::lllfl 
ria. c:cm ¡m~onalidad jurl.di.c3 pro- el Dcp.1rt~mcu.to ~ Mom1-
pia >' ~diti,t<- Je-la Secre!lari.i mtmus de la Secretari.a dt 
de Edul'.!B.dón Piiblic&. Edu-otH:ibn Pllblic-a y los que 

A1tículo 2o. El ln.~ítulo Nacional :1
0 
~.:::ur~ :u:r~::n ~=~ :~~~r~t:~~::n~es~~ IV. leyes. 

Lu. <dcceionc!il-, mucbks. y 
l. F,"'plma~-i6n de la$ .lO.Clas M• ~1.."C:f'.Wrio:!;: de k,s edHlcios 

qurológica.s del país. g,t1e es,tm bajo [a dependen• 
Il. Vigilancia, con.5ervM:tón y et.a del Departan.ene.o de 

rc.\taura:ción de monumcnle>1 MonurnenEQS )" los obje1os 
arqueológ~, h:islóricos y gu~ se descubran en las 
ar1ísticos de la RepLlbJica, a,,¡¡ c:,c;plctacion(,.~·. 
como del~ objetos que en v. l,o,.sQueadqui~rae!J1iscituto 
dlch~ mo-numenro1 $e en- por herencia, lcsado. dona-
cocmtr.an. clOn o p0-r nmlc¡_u.iet otro 

Ul. ln,..-n.ri,gsic.ion~ cle1nifu:-.s.~ Y titulo. 

~~~~osi:~ cil\:;1:~a J: VI. 
Mé:<i~o. an1ropológkas y -et~ 
nc,grMicas, principalmente 
de Ja población lndigcna del Vil . 
pais. 

IV. Public1ct6n ele obl-~ rela, 
cioha.das ~on la$ matcria.s e,i;

puestas en las: f,acci~ q_ue 
:uueceden. 

~J il'lltfft 1111Cinn.tJ por ~~, cr-.,11. 
~ill" '!I p[OllloYl:J c:31 ptnt !,al :,cmJLi~ '/ u .. 
~ncltnfo d~ NI~ iu.tri11u,nlt'.I qtllC. ~ I• 
Nlian, Jl.e,; ■oilQt,lcClff \Hllil ~w.ción e; 

pc,giatlUr!l.a'<f'!<~~;)c(J1cu"il 1 ~te. proJlOsl.10. 
P<,r din Í1H:'f11&6.i.io l!!I. INAH , ~ 19'.!lt ~hin 

ti «1'11P'J'Oitili0 dt Yilicllfmt JI &. l.ttiw de 
Y.t.!WllU '/ rorur:ar b td.udái"l l~ ~ 
~1 ~IQ, .. nu-p,,u>, la. prute,;,,:1,!,n 'I 

~o:~.~:.~~~c'•~ ~~t:~~ C: 
h•~I. 

r.J "[larimcnio .oul~JIJ de lt K.a6II 
,;:,,11-.,n:•lk a.~flr~k.-i1M1.ll~~tco-

L-0~ 1rue le: de.sline~ para i'iins 
senicios.., el G(lbiemo Fede-
ral. 

El produclo de las cuota~ 
quc «)b.e por vishu a los 
nwnumc11t06 y museos, de la 
Yenta d, public•doi:ii::s, 
rep,oduccione!, tar~tas. 

"'· 

Artkulo 4o. Lo~ bi-cne-s n1,í.:~~ :i. 
,que se- refil!l'.'C el .articulo anterio r, 
no p,c:1derlin su carácte.r de na
cional~!I:. pam k)s deci~ (te ta IC')'. 

Solo q~ rán ~Linados. aJ seu i• 
cíodd tru.dtuto y bajo la dirccdún 
y 1rigiland:;!I de ~~1e, 
Aní1;ulo5o . Losobjclo~qtec-secn• 
cucntren en los monume.r•os y lo.s 
que petlfflt:b..'an ill \a.s cotcccionc.~ 
de lol muse-oo. no p-odrfua en.,,ji:,, 
muse , l,ipufecarSl·, da.- ~n prcJ1da, 
vn.'S-la~ o c::mjcarse, s.in AA:Jjeu.r~~ 
:a lai:lc~ sohre '" ameria y,que ri
geo. oara. tocia daw de birné! .ua
don.ilr;$. 
Articulo 00. fcm:r1arin pdrti: del 
Jn~tiiuto, i:omo su.,;;: depend~ad.t!i, 
el MuS;eo 'Na~iQnaJ d~ 
Arqueolo sta , HiH◊tia ,. 
F:snogra.ri.a, 1arnr.ct'dón de Monu·
nle!ltos Prchis.l)Aukos ~· la llircc• 
dórl OC Mon.umi.mtos Coloniales. 
Nticulo 7o. El ln1tituto $Ca dividir~ 
en los departamento~ qu-c-d rtg}a
memo estaMelea par.i el rnl':jor dt
sempc:l\o de su5-funciones: 
Artit..uto &o. El mw110 fns.tituh) f:s• 

1ari a eargo de uu Dincto r 
nombrado y u:.mo11ido librcmc:ntc 
por el Sea-elíilrio d,: Edueiti6n 
.Públka. 
Aruculo 90. Lo..;; .lc:fcf <l.e-tm De
p.anan,emos en que st dhida c-1 
Instituto y todo tl penonal 1tcnU.:o 

· o de conoc.i.miemai especiaJts que 
el mismo Insti1uto requina , s<"rán 
nombrados t.tmbLén >" ranovidos 
libreniente por tl Se<=r«ario de 
Educación Publica. 
Arti~u.J.o JO, El personal ad.mi• 
nístra.trllo d~ la.s oficinas del ln~li• 
tuto ¡e rc~irii, en cuar.ito a su 
r,ombra.micllto y remoción, por el 
farauno Jurktico de 1ns Empic
ados Pilblicp.s de la l-'c:da'¡:RiDn. 

Articulo l l. El Oirecc,ot, los j~fes 
d.e los depa r c.i.mtiHO~ }' e l personal 
!ecoico del !ns.ttrnto, constirnirti.n 
el Consejo iJt,J mism.n, Ql.lc: sc:tá 
pre!iidido P-Or el OirCC{or. 
Aniculo 12, El Coi,seJoúcl lmli UI· 
co. formado tomo se [ndka ~-n el 
artkulo J.nl.cric.n, fl.lndlll~rá como 
tUClpO con.sullivo pa.ta Ycrifü.:1u 
trn,b-.i.jos i:i.e111íficl)'!; de o:,:i,njunto, 
con oblig:ición e.le publicúi• an,1.b y 
1~lOJ'I0~1affas con el r1mtlt:ido de 
~u:s ím·estí@acioo~s y ~ara propo
ner lm fllt$t!P Uestos del NOf)iO 
Jnstitu!O, 
Artículo lJ. El Comrjo del Jriitit u · 
to tendrá. oblíp-a~Qll de reunirse-, 
por lo mcoos, ~os i,,c..:es cada~. 
¡,ar.a. plan~.ir l0$ lrabajos (lol;! oon, 
jWlLO y para rdl.fi:l:il:rlo~-
Artit:ulo 14. lil Secrt"tario de Ed1.1-
c2ció11 Púb !i-ca orien f!tlá l3s in\'es. 
tJg:.1ciM(..'S qtlt cmrircncla el Jns, ilu• 

"'· 
Arciculo J 5. El mnncj.o <le los fon• 
dos del Jnscicuco ~Lará a cargo de 
un Tew,-ero, nombrado y r~moi,·f. 
do líbrt:n~k JlOí d s~~rccado tic 
Ed1Jc.1e\ón PUbli~. s su tompro-
b.l.ción se: .mjc:1uQ a ~ Tcgla..~ que
rijan pn.:i. otra.s ~ndenclas dd 
Ejc-c11ti,,o. 

Artículo IS. l:i Sectl!'t.U-fa de Ha
cienda)' Crédito PLibli-co Cfo acutt· 
do con ta de 'Edoc~eión 'Pi'...btka, 
co.idará de :.ll:Ígnar aniialmem e , en 
d Prt~urmcslo de E.gr~sos d'I..' 10. f"t-
dr.ra,,::ióo, la ~amidad que permita. 
el ~ lado d~! Era.río ?úbíj;,.'{11, JJW• 
c:1.1<.itodo glu:-no ~(a menor que la 
que se sei\ala en c.! -Prc:su11rJese<, de 
~~e so~ en viior durame el Jl<é~c11-
te olio 111 D~p.11rt amc nlo dt Monu. 
m'!'nlm Ar1l<;ti.:os , A, qocológieo~ ,e 

ttisiórioos <lt la ~re:tari:j de Edu
c¡;:dtm Pl1blica. 

A.tt1cu!Cl 19. rJ Jn-s.tiluto Nadon al 
dé An1.ropol(lg'i.ú e H i~H,ri:i, .We• 
mas i.ic-la.s tur.-clone~ QUe txpresa
mcnk lt: .si:i\aut C'6lít J,.eyt t<:ndra ll 
1u cargo la:. que a;."tul'UH'.t:-n.tc dc
~ms,en.i el Dcpat 1a1nento de Mó• 
numcrrto:; l-ib tórW.:os, ArtÍ.!:itko~ y 
,\t"que<1lógi.::os de ~ .Rq:itibli(.:.l. 

At• íl.'UIU 20, Los !Ueldos. d-e lo~ 
funcionui os '1 cmplcl!ldo~ d<") ht~!i· 
tuto, ~eran 10-} qw: .::;eñalc anui:i.lh 
mcmlt: el Pre~upu.t~to de: E$1oi!SO~ 

de la Fcdc-r~i:ión. 

TV.A.NSlTúRI O 

• llrJCO.- blil Ur t": l"!;t ~ ;,¡,a t ¡w:u- 0.:'. 11 

Arlkulo 16. I:I lrL'itiluto, 1-'.Qmo tl~ ~<~!1.:::-i~~p~~~~.r~~~-~~~:;~:':t ::~~;:~: J!:~li::;:S~i111;~; ~;.:/;~.'R·~:.-t.:~. i, _ ~ , . ~ ~r.,, t;~"~-~I. 

kgrific.l y del d~7.lni1o que .a6ct c 
c-orft.ip,o1,<lt , en Jas \=ias ~ nt.r~leg 
etc ,om\1 ni.,;ac-iOO, 

F.n ~w11¡,li1~iea !o, ll.l l-u 1"W,¡~ rh ~" 
l. l .-A.:.;Í,>n I Jd l rff,vh.> ~ ~<' l, (.001-ü-
111,i(m l)ui(üta ~ - k~ l;~ l..o\fi.r, lfa l<ll,.., 1,1<-· 
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Antecedentes de la conservación y del inventario 
del patrimonio cultural 

El interis por conocer, inven
tariar y protege r los testimo
nios de cu ltur as pasadas se 
asocia a los inicios del nacio
nalismo en México. La gene
ración de conocimientos y va
lores fundad os en los monu
mentos arqueJógicos e históri
cos ha sido una con stante de 
la historia moderna y contem
porá nea de México. 

Los criollos de los siglos 
xvu y x Vlll crearon y difun
dieron los primeros símbolos 
p atrióti cos, y los asent aron 
en valores religiosos e históri
cos. 

Pero no fue sino hasta la 
segunda mitad del siglo x1x, 
cuando po r plim era vez se ma
nifiest a la necesidad de conser
var los monum entos históricos 
como sím bolos de la historia 
nacion al. Una vez restaurada 
la Repú blica y dada la im
portanc ia crec iente que para 
el Estado tenía la con serva
ción y estu dio de las antigüe
dades arqueo lógicas, se prolú
bió a los particu lares realizar 
excavacion es. 

De esta manera, el Esta do 
se reservó el derecho de ex
plorar y estu diar dichos obje
tos, y paralelamente impulsó 
la creación de museos que 
conserv aran esos testim onios 
y los difund ieran entre los 
habitant es del pa ís. Por esos 
años, se inició el recon oci
miento a la calidad de los edi
ficios cons truidos durante la 
dominación española. Duran
te los largos ai\os en que Por
firio Díaz gobernó al país, 
se afinn ó el interé s por la 
conservación de los monu
mento s arqueoló gicos e histó
ricos, principalmen te a partir 
de la creación de la Inspección 
Gener al de Monumen tos en el 
año de 1885. 

Sin em bargo, la p rimera 
pro tección legal de los restos 
arqueo lógicos ocurrió en 
1897 con la promu lgación de 

la Ley sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos. Esta 
ley prod ujo como resultad o 
inmediato la formación de la 
Carta Arqueológica de la Re
pública Mexicana. En estos 
años, Manuel Ca mio comenzó 
a elaborar las primeras gulas 
arqueológicas para servicio 
del pú blico. Prep aró el Direc
torio de las princ ipales ruinas 
de la República Mexicana. 

En 1914, en plena lucha 
revolucionaria, el gobierno 
int erino de Huer ta expide 
la Ley sobre Conserva ción de 
Monum entos Hist 6ricos y Ju. 
tisticos y Bellezas Natur ales. 

En la década de los años 
veinte se elabor aron las nor 
mas mínim as de catal ogación 
y sistematización del registro 
arqueológico , que consistía n 
en la creación de una cédula 
donde se precisaba la locali
zación del sitio, el tipo de 
sitio y las vías para )legar a él 
desde la capital de la Repú
blica. La publicación en 1939 
de la Cart a Arqu eológica de la 
Repú blica Mexicana , que el 
INAH y el Instituto Paname
ricano de Geografía e Histo
ria, iniciaron en colaboraci ón, 
constituyó un gran avance en 
la protección de los monu
mento s y zonas arqueológicas. 
Esta Carta presentó un inven
tario de los sitios cono cidos, 
y suscitó una serie de discu
siones académica s acerca de 
los métod os y técnicas más 
apropiados para la delimit a
ción y estudio de los mon u
mentos arque ológicos. Enton
ces se prop uso la u tilización de 
la fot ografía áerea como ins
trument o de localización . 

En la década de 1940 
se da ot ro paso adelante 
al apoyarse la catalogación 
de bienés inmuebles histó
ricos , prin cipalmente edif icios 
religiosos y la publ icación 
de los tr abajos realizados en 
10s estados de Hidalgo y Yu-

cat án. A ello se suma la pu
blicación de los tex tos de 
Manuel Toussaint sobre Arte 
Coloni al en México en 1948 
y el de Ignacio Marquin a so
bre Arquitectura Prehi!pánica 
en 195 1. 

A principios de la década 
de los sesenta aparecieron los 
primeros volúme nes de las 
Cmas Arqueológicas corres 
pondie ntes a los estad os de 
Chiapas, Campeche y Quinta 
na Roo . Por esos años la Co
misión del Territorio Nacio
nal inició los trabajos de in
venta rio de los recursos del 
terr ito rio y sus esfuerzos con
cluyeron en una edición car
tográfica por temas (topogra 
fía, uso del suelo , et céter a) 
qu e, ju nto con la fot ografía 
aérea, sirvieron como mater ial 
de apoyo al registro de monu 
mentos arqueológic os. 

Con apoyo en la legisla
ción de protecc ión al pat ri
monio cultu ral, en 1972 Mé
xico actualizó su marco ju
rí dico para la protección de 
los mon ument os arqueológi
cos e históric os. La Ley Fe de
ral sobre Monum ento s y Zo
nas /uqueológ.icos , Art ísticos 
e Hist6ric os, vigente h asta la 
fech a, determ inó que es de 
utilidad pública la investiga-

ci6n, prot ección, conserva
ción , restaurac ión y recuper a
ció.n de los monumentos ar
queol ógicos, artíst icos, e his
tóri cos; que son monumentos 
arqueoliJgicos los bienes mue
bles e inmu ebles producto de 
cultu ras anteriores al estable
cimiento ~e la cultura hispana 
en el territorio nacional, así 
como los resto s hu mano s, de 
la flora y de la fau na, relacio 
nados con esas cultu ras. 

Con respecto a lo·s monu
mentos históricoi la · misma 
ley establ ece que se reco noce 
por tales los bienes vinculados 
con la historia de la nación 
a partir del establ ecimiento 
de la cultu ra hispánica, atr.i
buyéndo le también dicho ca
rácte r a los inmue bles priva
dos con carac terí sticas rele
van tes. Y másimportante aún , 
reconoce la existen cia no sólo 
de monum entos rus.Indos, sino 
de estruc turas en -las que se 
relacionan cortjun tos de in
mue bles y que esta ley deno
mina Zona de Monum ento s 
Históricos. · 

Bajo la nueva den omina
ción de zopas ha sido posible 
proteg er mejor· el valor cufru~ 
ral y social de los monume n
tos históri cos. 
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Conservación del patrimonio arqueológico e 
histórico 

Estas vastas tareas son, por ley, obligaciones prioritarias del Instituto. 
Su cumplimiento lo realizan diversas áreas, como se verá adelante. 

Actividades del , 

Area de Arqueología 

Se establecieron los criterios normativos para dos de las funcio
nes básicas_ del Registro que -anteriormente no operaban de ma• 
nera adecuada: la de la catalogación de zonas arqueológicas y 
la de las ·declaratorias. Asimismo, se dio impulso al registro de 
monumentos arqueológicos muebles tanto de personas físicas 
como morale_s: 

Un programa prioritario en el campo de la arqueología 
es la elaboración del Atlas Arqueológico, que consiste en la 
localización y descripción, mediante fotografía aérea e inves
tigación dir.ecta de campo, de los monumentos y sitios arqueo
lógicos existentes en el territorio nacional. ¿Qué tenemos? 
¿Dónde está localizado? ¿En qué condíciones se encuentra?, 
son las preguntas principales que busca satisfacer esta investi
gación. A partir de este conocimiento básico, el Instituto estará 
en condiciones de definir mejor las actividades futuras de inves
tigación, protección y valorización social del patrimonio arqueo
lógico. Dos son los resultados inmediatos que aporta esta inves
tigación: creación de un banco de datos computarizado, para 
uso interno de la institución, y una obra de divulgación que, 
dividida ségÚn los estados de la Federación, ofrecerá al público 
un · conocimiento preciso sobre las zonas arqueológicas del país 
y las civilizaciones que las construyeron. 

En el proyecto de Atlas Arqueológico han participado más 
de 150 arqueólogos y estudiantes, quienes a través de moder
nos sistemas · de registro han documentado más de diez mil 
zonas arqueológicas. 
· El replanteamiento de la nonnatividad para la fundamen

tación de declaratorias de zonas arqueológicas ha permitido 
proponer decretos que les garantizan una protección más inte-

gral. Se concluyeron estudios para la fundamentación de los 
proyectos de declaratoria de Zona Arqueológica de Chichén 
Itzá, Teotihuacan, Cholula, La Quemada y Sierra de las Nava· 
jas, y se están elaborando los de Monte Albán y La Venta y 
Teotenango. 

Un paso previo a la fundamentación de una propuesta de 
declaratoria es la delimitacíón de la zona arqueológica corres
pondiente; entre 1983 y 1986 se han delimitado 37 zonas. 

La protección de las colecciones arqueológicas que están 
bajo la custodia de personas físicas o morales, depende del 
registro de éstas. En los últimos cuatro años se han registrado 
69 de estas colecciones, con un total de 32 700 cédulas, lo que 
implica un número aún mayor de piezas. 

Para atender los problemas relativos a la tenencia y uso del 
suelo en zonas arqueológicas, se adoptaron dos procedimientos. 
El primero consiste en adquirir, por compra directa, los terrenos 
de zonas arqueológicas en manos de parti,:ulares o indemniza
dos por restricción al uso de los mismos. Este procedimiento 
se puso en práctica en Huandacareo, Mich., Chinkultik y Toniná, 
Chis., y está en proceso de realizarse en La Venta y Teotihua
can, con la participación de los gobiernos de los estados de 
Tabasco y de México. El segundo procedimiento para proteger 
las zonas arqueológicas, es la inclusión de éstas en las declara
torias de Parques Nacionales o Reserva de la Biósfera, que tiene 
a su cargo la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. En 
las declaratorias realizadas antes por esta Secretaría, quedaron 
protegidas las zonas arqueológicas de Tola, Palenque, .Tulúm y 
Dzibilchaltún. En este año se expidió el Decreto de la Reserva 
de la Biósfera de la Selva Lacandona que protege a las zonas 
arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán y a otras 40 aún no 
exploradas. Actualmente se trabaja en la declaratoria de la 
Reserva de la Biósfera de Calakmul, que protegerá. las zonas 
de Calakmul y Hormiguero, en Campeche, y vaJias decenas de 
zonas arqueológicas más, que sólo han sido investigadas de ma
nera muy limitada. 



Paraielamente se realizaron importantes obras de protección 
y conservación delos monumentos ubicados en las zonas arqueo
lógicas. En Cacaxtla, con el apoyo del gobierno estatal y de 
diversas instituciones, se inició el proyecto de conservación y 
protección (por medio de un techado), del gran basamento 
donde se localizan las famosas pinturas de Cacaxtla, el cual 
quedará tenninado en los primeros días de 1987. Una protec
ción similar, pero en una escala más reducida, se le ha dado al 
patio hundido del sitio arqueológico de Tepantecuanitlán, 
en el estado de Guerrero. En Monte Albán, sesenta esculturas 
gravemente afectadas por su constante exposición a la intem
perie, fueron sustituidas por réplicas y los originales traslada
dos al museo de sitio que se construyó en la misma zona ar
queológica. Un procedimiento semejante de conservación se es
tá siguiendo en diversos monumentos de Dainzú, Oax., La 
Venta, Tab., y Tula, Hgo. En Bonampak, la Dirección de Res
tauración inició en 1984 en ambicioso programa de restaura
ción de las pinturas murales de ese lugar, que qu¡;dará conclui
do en 1987. 

A la par que se llevaban a cabo estas obras de protección y 
conservación, en 1984 se inició un programa de mejoramiento 
de los servicios al público en las zonas arqueológicas. Con el 
apoyo de los gobiernos estatales, del Fondo Nacional de Tu
rismo (FONATUR) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE), se construyeron unidades dotadas de esta
cionamiento, entrada única de acceso, museo de sitio, servicios 
sanitarios y área comercial en Monte Albán, Dzibilchaltún, 
Uxmal y Toniná, y están por tenninarse las de Chichén-ltzá, 
Cacaxtla, Tulúm y Dainzú. 
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Se ha continuado con las actividades de vigilancia, limpieza 
y mantenimiento de las zonas arqueológicas abiertas al público, 
que en la actualidad pasan de 100 en todo el país. 

Se realizaron múltiples accíones de salvamento y rescate 
arqueológico, entre las que destacan las asociadas á las obras 
del metro en el D.F .. las de las termoeléctticas e hidroeléctri
cas que construye la Comisión Federal de Electricidad, las de 
los gasoductos y otras obras ejecutadas por PEMEX, las de las 
obras de infraestructura turística que realiza FONATUR en 
Huatulco, las derivadas de las obras en los fraccionamientos 
que construyen las compañías privadas en Quintana Roo, y el 
salvamento asociado a la cimentación del techado del gran basa
mento de Cacaxtla. 

La investigación y restauración de zonas arq_u_eológicas se 
continuó, con diversos grados de avance y de apoyó presupues
ta!, en los estados de Chihuahua (Casas Grandes), Zacatecas 
(La Quemada), Michoacán (Huandacareo, Tres Cerritos y Tere
mendo), Querétaro (Ranas), Hidalgo (Tola), Morelos (Xochi
calco), Guerrero (Teopantecuanitlán), Veracruz (Cempoala, La 
Antigua, Tajín y Coyuxquihui), Tabasco (La Venta y Pomoná), 
Chiapas (Palenque, Xupá, Bonampak, Yaxchilán," Toriiná y 
Chinkultik), Campeche (Jaina, Edzná, Calakmul, Hormiguero, 
Río Bec, Xpuhil, Becán y Chicanná), Yucatim (Aké, Dzibil
chaltún, Uxmal y Chichen Itd.), y Quintana Roo (Tulúm y 
Kohunlich). Particularmente en este año de 1986, las activida
des de investigación, de restauración y de mantenimiento de 
zonas arqueológicas fueron afectadas por las adecuaciones pre
supuestales y el retraso en los calendarios de pago. -· 
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Actividades de la Dirección de 
Monumentos Históricos 

La Dirección de Monumentos Históricos tiene a su cargo un 
importante proyecto nacional: levantar el catálogo de los mo
numentos históricos de los siglos XVI al xrx, conforme los 
define la Ley Federal de 1972. Para realizar esta gigantesca 
tarea con recursos humanos y financieros limitados, el Instituto 
solicitó la colaboración de los estados de la Federación y la 
participación de la propia población y de las asociaciones e 
instituciones culturales de los estados. Esta participación, y la 
coordinación técnica de personal del Instituto, hizo posible 
que en un año se levantaran los catálogos de monumentos 
históricos de los siete estados de la frontera norte, en los cuales 
se catalogó un total de· 5 665 inmuebles históricos, gracias a la 
colaboración del Programa Cultural de las Fronteras de la Sub
secretaría de Cultura de la SEP, que s.e ha hecho cargo de la 
edición de estos catálogos. Este inventario del patrimonio his
tórico regional sirve ahora a los gobiernos y a la población de 
esas regiones como instrumento de conservación de sus monu
mentos. 

La participación de la propia po blaéi6n en la identificación 
y clasificación de su patrimonio cultural extendió las fronteras 
de los llamados monumentos históricos; obligó. a incluir monu
mentos y zonas de carácter popular, y profundizó la concien
cia de los pobladores acerca de la importancia de su patrimo-

nio, Hoy, esta misma población part icipante es la mejor defen
sora de sus bienes culturales. 

Dentro de este mismo programa se terminó la catalogación 
de 1 O 520 monumentos históricos inmuebles en los estados de 
Campeche, México, Tlaxcala, Puebla, y los catálogos del Centro 
Histórico de la ciudad de México y de las delegaciones de 
Tláhuac y Xochimilco en el Distrito Federal 

Al comenzar la presente administración eran 11 las zonas de 
monumentos históricos protegidas por declaratorias presiden
ciales, procedimiento que asegura su defensa legal. A partir de 
entonces, el Instituto ha promovido la declaratoria de diez 
zonas de monumentos históricos, que hoy están protegidas 
por el Decreto Presidencial respectivo, y se han turnado, para 
su consideración, ocho nuevos proyectos de declaratoria para 
las zonas de monumentos históricos de Azcapotzalco, Tlalpan 
y San Ángel en el D.F.; de San Juan del Río en Querétaro; de 
Campeche en Campeche; de Santa Rosalía en Baja California 
Sur; de Tlacotalpan en Veracruz y de Mexcaltitlán en Nayarit. 

Asimismo, el Instituto trabajó en la preparación de los ex
pedientes técnicos de las zonas arqueológicas e históricas que 
el Secretario de Educación Pública envió a la UNESCO, a fin 
de que sean consideradas Patrimonio Mundial de la Humanidad 
(Oaxaca, Puebla, Cholula, Pátzcuaro, Centro Histórico de la 
ciudad de México, Teotihuacan). Es la primera vez que México 
propone a la UNESCO este tipo de declaratori as, que, de ser 
aprobadas, aumentarán la protección interna y generarán apo
yos internacionales para su conservación. 

En la catalogación del patrimonio cultural se introdujo la 
novedad de catalogar el patrimonio mueble (pintura, escultura, 
objetos de culto, etcétera), asociado a los monumentos histó
ricos, con las técnicas que proporciona la televisión. Con estas 
técnicas, se realizaron los catálogos de monumentos muebles 
de las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco, y el de la ciudad 
de Tlaxcala. 

Con motivo de los festejos del 17 5 aniversario de la Indepen
dencia se unieron los esfuerzos del INAH con los del Gobierno 
del estado de Guanajuato y la SEDUE para la restauración de 
diversas obras. El lnstitu to intervino en la restauración de la 
Parroquia de Dolores y de otras dos iglesias más y en un pro
grama de mejoramiento de la imagen urbana de la zona de 
monumentos históricos de Dolores. 

Por otra parte, la Dirección de Monumentos Históricos par
ticipó con el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología y Renovación Habitacional 
Popular, en la evaluación de los danos sufridos por los monu
mentos históricos a raíz de los sismos de septiembre de 1985, 
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y en los programas dirigidos a su 'rehabilitación. En enero de obra, Produjo 1 693 dictámenes emitidos por la Comisión Na-
1986 el Instituto firmó un convenio con Renovación Ha bita- cional de Monumentos Históricos; suspendió I O 1 7 obras, des
cional Popular para trabajar conjuntamente en la restauración de obras mayores, como la Línea 8 del metro, hasta obras me
y habilitación de monumentos históricos expropiados que nores en zonas de monumentos históricos. Entregó 239 citato
serán destinados a vivienda, A partir de estas formas de colabo- rios a infractores de la Ley Federal, imponien do 39 multas en 
ración, y mediante una relación constante con los vecinos, se 1986, Elaboró 45 textos de inscripción y efectuó 68 notifica
pudo realizar un diagnóstico completo de los monumentos ciones; para registrar los inmuebles expropiados por el DDF' 
dañados, elaborar las normas para su restauración y encontrar ha visitado 78 monumentos históricos y elaborado sus descrip
formas viables de uso que conserven sus características y asegu- ciones, 
ren su preservación para el futuro. Entre todas estas acciones, destaca la nueva relación estab le-

La Dirección de Monumentos Históricos se ha concentrado cicla entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y 
en la elaboración de procedimientos para reglamentar las ínter- municipales, y las asociaciones civiles, Por disposición de la 
venciones en los monumentos y zonas de monumentos históri- Ley Federal de 1972, el Institu to tiene la responsabilidad de 
cos. El próximo año quedarán terminados los reglamentos que normar las acciones de estas dependencias cuando intervienen 
permitirán una mejor elaboración de las declarato rias que pro- en monumentos y zonas de monumentos históricos. Pero es un 
tegen a las zonas y monumentos históricos, una metodología hecho, demostJ:ado por la realidad, que si el INAH no se asocia 
tipo para los reglamentos y los nuevos manuales para mantener con las autoridades y dependencias que directamente participan 
y conservar los monumentos históricos, Paralelamente se ha en los programas de desarrollo urbano, uso del suelo y ejecu
trabajado en un programa de integración y reorganización de ción de las obras que modifican el entorno urbano, no puede 
las áreas y departamentos de la Dirección, y en la clasificación ni podrá cumplir efectivamente con esas funciones. Por esa 
y ordenamiento de la Planoteca, Diapoteca, Biblioteca y del razón, el Instituto decidió incrementar su relación con esas 
Archivo Fotográfico. autoridades Y ha promovido, en los términos que establece la 

La Dirección ha atendido, durante estos cuatro años, la Ley , la creación de Comisiones Estatales Técnico-Consult ivas,< 
expedición de 1 605 licencias de obras y 474 licencias de anun-¡ Y de asociaciones c_i_viies que c~lab~ran'. co~o órganos auxilia
cios en monumentos históricos; realizó ¡ 827 inspecciones de res, en la conservac10n del patnmomo hIStónco y cultural. 

Actividades de la Dirección de · Restauración del 
Patrimonio Cultural 

Esta Dirección cumple las importantes tareas de restauración 
del patrimonio cultural mueble: pintura mural y de caballete, 
cerámica, piedra, textiles, escultura y documentos gráficos. 
Restaura directamente los bienes muebles que tiene a su cargo 
el INAH, proporciona asesorfa técnica a las diversas dependen
cias y Centros Regionales del Instituto, y colabora con diversas 
dependencias federales, estatales y municipales, y con los orga
nismos académicos y culturales nacionales e internacionales 
que tienen bajo su custodia bienes muebles. Para cumplir con 
estos objetivos, está organizada en áreas de restauración y con
servación que atienden a los diversos tipos de bienes mue bles, 
y dispone de laboratorios especializados para realizar esas 
funciones. 

Durante la presente administración, la Dirección de Restau
ración ha desarrollado numerosos proyectos de restauración 
del patrimonio mueble, entre los que destacan: el lienzo de 
Jucu tácato; la Parroquia de Dolores Hidalgo; figuras de caña 
de maíz de Mexicalzingo, D.F. y de Zacatecas; esculturas del 
retablo del templo de Zacualpan de Amilpas, y la conservación 
y restauración de las colecciones del Museo Regional de Chiapas. 
Entre las obras de investigación realizadas, la titulada "El Pintor 
de Conventos. Los Murales del Siglo XVI en la Nueva Espaii.a", 
recibió en 1985 el Premio Francisco Javier Clavijero. 

Más intensa y exigente ha sido su participación en la restau
ración y conservación de los bienes muebles de diversas áreas 
del Instituto. Estas demandas le impusieron a la Dirección de 
Restauración un ritmo de trabajo agobiante, que se expresa en 
la atención brindada a diversas dependencias del propio INAH. 
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Dependencias del lNAH atendidas por la 
Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

Templo Mayor, D.F. 
T!ate!olco, D.F. 
Teotihuacan, Méx. 
Huapalcalco, Hgo. 
Cacaxtla, Tlax. 
Palenque, Chis. 
Bonampak, Chis. 

MUSEOS 

Museo de Acolman, Méx. 
Museo Sto. Domingo, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Museo Regional de Nuevo León, Monterrey 
Museo Regional de Zacatecas, Zac. 
Museo Regional de Chiapas 
Museo Regional de Morelia, Michoacán 
Museo Regional de Querétaro, Qro. 
Museo Regional de Villahennosa, Tabasco 
Museo Regional de Hermosillo, Son. 
Museo Regional de Tlaxcala, Tlaic. 
Museo Regional de Nayarit 
Museo Regional del Fuerte de San Diego, Acapulco, Gro. 
Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz 
Museo Nacional de las Intervenciones 
Museo Nacional de Historia 
Museo Nacional de Antropología 
Museo Nacional de las Culturas 
Museo Nacional del Virreinato 
Museo Nacional del Carmen 
Galería de Historia 
Casa del Alfeiiique, Puebla 
Museo de Antropología de Jalapa 

DEPARTAMENTOS 

Salvamento Arqueológico 
Antropología Física 
Exposiciones Itinerantes 
Etnografía 
Arqueología Subacuática 

CENTROS COMUNITARIOS 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Culhuacán, D.F. 

BIBLIOTECAS 

Nacional de Antropología 

Igualmente· se ha dado apoyo a dependencias, patronatos, 
sociedades y municipios externos al INAH. En conjunto, en 
1984 se restauraron 3 609 obras, lo cual significó un incremento 
de 2 124 con relación a la producción del año anterior. Es im
portante destacar que dicha producción se refiere a los bienes 
muebles e inmuebles por destino que se encuentran asociados a 
monumentos históricos y zonas arqueológicas. Esto quiete decir 
que el tratamiento de una sola obra requiere muchos meses de 
trabajo y la intervención de equipo técnico completo. 

Cabe destacar la importancia de los proyectos de conserva
ción y restauración de colecciones para museos, en particular 
el de las colecciones del Museo Regional de Chiapas, por el tra
bajo ínterdísciplinario que se logró con otras dependencias y el 
trabajo en equipo realizado entre las d.iferentes especialidades 
técnicas del centro de trabajo. Es importante subrayar que, si 
no se hubiera dado esta conjunción de esfuerzos, dicho proyec• 
to no habría terminado en el corto plazo -5 meses del año 
de 1984- en el que se realizó. 

Para dar idea del trabajo realizado, tan to en las instalaciones 
de la Dirección, como las del Museo Regional de Chiapas, po
demos decir que tan sólo este proyecto rebasó en un 75% la 
producción realizada durante todo el año de 1983, alcanzando 
el número de 2 S69 obras tratadas. 

- .. i! __ --=_ .~. - -~- -~ -
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Otras dependencias atendidas por la 
Dirección de Restauraci6n del Patrimonio Cultural 

Archivo Histórico de Tlaxca la 
Delegación de Contreras, D.F. 
Patronato Pro-restauración del Templo de Zacualpan de 

Amilpas, Mor. 
lnstitu to Tlaxcalteca de la Cultura 
Santuario de Ocotlán, Ixtacuxtla , Tlax. 
Patronato de protección de patrimonío cultural de San Feo. 

Huamantla, Tlax. 
Monumento Histórico de Ixtenco, Tlaxcala 
Monumento Histórico de Nativitas, Tlaxcala 
Monum ento Histórico de Acuamanala , Tlaxcala 
Monumento Histórico de Apetatitlán, Tlaxcala 
Monumento Histbrico San Martín Obispo, Edo . de México 
Patronato de protección del patrimonio cultural de Mexi-

caltzingo, D.F. 
Monumento Histórico San Luis Obispo , Tlaxcala 
Monumento Histórico, San Miguel Arcánge l, Xometla, Acot

man, Edo. de México 
Monumento Histórico, Sta . Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, 

D.F. 
Monumento Histórico de la Purísima Concepción en Otum-

ba, Edo. de México 
Musev Nacional de la Máscara, San Luis Po tosí 
Museo de Arte Popular, Pátzcuaro , Mich. 
Museo de An tropo logía de Jalapa 
Museo Pedro Coronel, Zacatecas 
Residencia Oficial de los Pin os 
Casa del Risco 
Fomento Cultural BANAMEX 
Universidad Nacional Autónoma de Méx.ico 
Museo Nacional de Culturas Populares 
Sociedad Mexicana de Geogra fía y Estadistica 
Municipio de CanCuc en el estado de Chiapas . 

Material etnográfico 
Pintura de caballete 
Cerámica 
Textiles 
Escultura 
Documentos gráficos 

Total 

1 OSI 
79 

1 236 
144 

16 
43 

2 569 

15 

Por lo que respecta al año de 1985, un recuento de la pro
ducción efectuada, arroja las siguientes cifras de ob ra tenni• 
nada: 

Pintura de caballete 
Escultura policroma da 
Documentos gráficos 
Pintura mural 
Textiles 
Piezas etnográficas 
Retablos ( 13) 

41 
59 

131 
. 1 754m 2 

146 
345 
8SOm2 

Otra actividad relevante en la que participó la Dirección 
de R~tauracíón, fue organizar, en cola boración con el Getty 
Conservation lnstitu te, un encuentro internacional sobre Con
servación Arqueológica in 1itu, en el que participaron especia
listas de 17 países. 
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Los museos y su función como conservadores 
del patrimonio cultural 

Los museos tienen varias fun
ciones, pero una de las más 
importantes es su función co
mo centros de conservación 
del patrimonio cultur al mue
ble de un país, de una región 
o de una localidad. En virtud 
de esta función primordial, en 
los museos se concentran, se 
clasifican y estudian las múlti
ples creaciones culturales rea
lizadas por el hombre a través 
de su desarrollo histórico. A 
partir de esta función básica, 
los museos desarrollan los pro
gramas museográficos y cultu
rales que realzan y difunden 
al patrimonio cultural que cus
todian . 

En México, por tradición 
histórica, el Estado ha consi
derado a los museos como ins
tituc iones idóneas para con
servar el patrimonio cultural 
creado por los mexicanos, co
mo instrumentos que fortale
cen una identidad nacional 
fundada en valores propios, y 

como medios valiosos para 
apoyar el sistema educativo y 
la educación extraescolar . Por 
estas tres vías, los museos han 
hecho tangible y aprecia ble el 
patrimonio cultural de los me
xicanos . 

Durante el siglo pasado y 
las primeras décadas del pre
sente, los museos de México 
estuvieron dominados por la 
idea de expresar, a través de 
sus contenidos históricos y 
museográficos, los valores pro
pios de la cultura nacional. 
Por cultura nacional se enten
dió entonces un conjunto de 
símbo los elaborados en la ca
pital del país que transmitían 
mensajes homogéneos y cen
tralistas de la cultura. El mu
seo ubicado en la capital de 
la República se convirti6 en 
museo nacional, y todas las 
culturas y regiones se volvie
ron zonas tributarias de él. 
Entre otras consecuencias, la 

P1tmad~iüu-a. Si,glc>XV/11. 

Museo Regional de Campeche 
Casa del Teniente de Rey 

Campeche, Campeche 

Septiembre de 1985. 

OOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

INSTl1UTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

aplicación de esta concepción 
favoreciñ la concentración en 
los museos de la capital de los 
múltiples testirnónios cultura
les de las diversas regiones del 
país. 

Esta tendencia centraliza
dora fue combatida por suce
sivas generaciones de antropó
logos, sociólogos e historia do
res, que en las décadas de 1960 
y 1970 afirmaron el carácter 
multiétnico de la población y 
la pluralidad cultural del país, 
y reclamaron una política con
secuente que permitiera la 
libre manifestación de la plu
ralidad socio-cultural que 
constituye a la nación. Actual
mente los programas de go-

biemo reconocen el carácter 
multiétnico y pluricultural de 
la sociedad mexicana, y en este 
reconocimiento se funda el 
programa de desconcentr ación 
y deseen tralización cultural 
que se ha puesto en marcha. 

Hoy el Instituto tiene a su 
cargo cinco museos naciona
les: el Museo Nacional de An
tropología, el Museo Nacional 
del Virreinato, el Museo Na
cional de Historia, el Museo. 
Nacional de las Intervenciones 
y el Museo Nacional de las 
Culturas. En los primeros cua
tro el Inst itu to presenta, a los 
visitan tes nacionales y ex tran
jeros, una visión general de la 
formación histórica de Méxi-

co, desde los orígenes de la 
cultur a mesoamericana, hasta 
el presente. Estos museos acu
mulan y exhiben testimonios 
históricos procedentes de 
todas las regiones del país y 
desarrollan importantes tareas 
de catalogación, investigación 
y difusi6n a nivel nacional. El 
Museo Nacional de las Cultu
ras trata de mostrar las carac
terísticas de otras culturas que 
florecieron en distintas part es 
del mundo. 

En los Museos Regionales 
o Estatales se expresa la polí
tica de desconcentr aci6n y 
descentralización cultural que 
realiza el Instituto. A la fecha 
hay Museos Regionales en 
otros tantos estados de la Re
pública. Son museos dedica
dos a mostrar, a través de sus 
colecciones, el desarrollo his
tórico del Estado mediante 
un enfoque regional que pone 
de relieve lo propio de ese 
desarrollo y la diversidad cul
tural que lo constituye. 

Los llamados Museos de 
Sitio están ubicados en las 
zonas arqueológicas o en mo
numentos históricos importan
tes. Su función es mantener, 
en el mismo sitio arqueológico 
o histórico, las colecciones y 
objetos muebles asociados al 
monumento, de manera de 
conservar íntegramente lo que 
histórica y culturalmente for
ma una unida d. 

Los Museos Locales contie
nen colecciones arqueológicas 
y otros testimonios culturales 
del Jugar. Los Museos Escola
res se proponen interesar a la 
población escolar en las tareas 
de rescate y conservaci6n de 
los testimonios de su á.mbito 
cultural. Por últim o, los Mu
seos Comunitarios son realiza
dos por las mismas comunida
des, con asesoría dellnstituto, 
y están dirigidos a destacar 
los valores culturales de la co-
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Museo de Historia de Tabasco 
CASA DE LOS AZULEJOS 

ViUahermosa, Tabasco 
Diciernbre-1985 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

INSTITUTO NAO0NALDE ANTR0P0LOGJA E HISTORIA 

munidad y a fortalecer la soli
daridad social. 

Estos museos carecían de 
un organismo que los comu
nicara entre sí, de reglamentos 
que ordenaran su organización 
interna y de lineamientos ge
nerales que armonizaran sus 
distintos objetivos. Al princi
pio de la actual administra
ción se creó el Consejo de 
Museos y más tarde el Con
sejo Nacional de Museos, or
ganismo que agrupa a los 
representantes de los distin
tos tipos de museos del Ins
tituto y que tiene por objeto 
establecer las normas genera
les del sistema de museos del 
IN AH, y definir los programas 
prioritarios que el Instituto 
debe realiz.ar en este campo. 
Este Consejo elaboró el Pro
grama Nacional de Museos, el 
Reglamento General de lo1r 
Museos del INAH y las Nor
mas Básicas de Seguridad para 
los Museos del Instituto. A 
partir de esta reglamentación 

general, cada museo ha elabo
rado o estl! por concluir sus 
reglamentos internos y sus 
programas específicos. Para 
apoyar y coordinar las activi
dades del sistema de museos 
del Instituto, en 1983 se res
tableció la Dirección de Mu
seos y Exposiciones. Paralela
mente se han celebrado reu
niones especiales del área de 
museos, a nivel nacional y re
gional, para crear formas regu
lares de comunicación y eva
luación. 

En base a estos lineamien
tos se acordó reforzar la voca
ción tradicional de los museos 
del INAH como instituciones 
dedicadas a fortalecer la con
ciencia histórica nacional y la 
difusión de los valores de la 
cultura mexicana. Asimismo, 
se acordó impulsar la descon
centración cultural mediante 
la creación de nuevos Museos 
Regionales en los estados don
de no los hubiera, y reorgani
zar los antiguos a partir de la 

elaboración de nuevos guiones 
históricos y de una museogra
fía que annonizara las nuevas 
t écnicas de seguridad con los 
fines de difusión de los museos. 

Con la participación de los 
gobiernos estatales y el apoyo 
de la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto, entre 1983 
y 1986 el Instituto trabajó en 
la creación de siete nuevos mu
seos regionales en el interior 
del país: Museo Regional del 
Estado de Hidalgo (Pachuca), 
Museo Regional de Chiapas 
(Tuxtla Gutiérrez.), Museo His
tórico de Sonora (Hermosillo ), 
Museo Histórico de Tabasco 
(Villahennosa), Museo Regio
nal de Campeche (Campeche), 
Museo Histórico de Acapulco 
y Museo Regional de Guerre
ro (Chilpancingo). Esdecir,en 
un lapso breve, y pese a las 
condiciones económicas, se 
crearon siete nuevos polos de 
conservación del patrimonio 
cultural, y se fortaleció una 
politica cultural en esas regio
nes que promueve el rescate, la 
adquisición y el enriquecimien
to de sus propias tradiciones. 

Con excepción del Museo 
Regional de Chiapas, que está 
ubicado en un edificio moder
no especialmente construido 
para albergar un museo, la 
creación de estos museos se 
acompañó del rescate y res
tauración de antiguos monu
mentos históricos que hoy, 
gracias al nuevo servicio social 
que prestan, tienen asegurada 
su conservación. Por otro lado, 
la creación de estos museos 
generó en cada estado un 
fuerte movimiento de recupe
ración, adquisición y protec
ción del patrimonio cultura! 
local y regional. De acuerdo 
con la política de desconcen
tración y descentralización 
cultural, el lnstitu to transfirió 
a estos museos colecciones y 
objetos propios de la región 
o muy relacionados con ella, 
que estaban dispersos en dife
rentes depósitos y bodegas de 
otros museos. Al mismo tiem
po los gobernadores de esos 
estados adquirieron coleccio
nes importantes para el museo, 
y la población aportó nume
rosas donaciones de objetos 
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que hoy foonan parte del pa• 
trimonio del museo. Esta par
ticipación de diversos sectores 
de la poblÍu~ión se ha institu
cionalizado. a través de la crea
ción de patronatos y socieda
des de amigos de esos museos . 
Al mismo tiempo, para ser co
herentes con esta participación 
efectiva del gobierno y de la 
sociedad en la conservación 
de su propio patrimonio, se 
creó en esos museos una Junta 
de Gobierno en la que parti
cipan un representante del 
gobierno estatal, otro de las 
instituciones académicas y 
culturales de la región, el di
rector del museo y el director 
del Centro Regional del INAH 
en el estado. Mediante los 
convenios suscritos entre los 
gobiernos de estos estados y 
el Instituto, se acordó que el 
gobierno estatal participe en 
la conservación, mantenimien
to y seguridad de los museos: 
proporciona el personal de 

limpieza y ~eguridad y asume 
los costos de mantenimiento. 
El INAH, por su parte, aporta 
el personal técnico, el Jefe de 
Seguridad y el Director del 
Museo, y los servicios de apo
yo de la Dirección de Museos 
y Exposiciones. De esta mane
ra, sumando esfuerzos y parti
cipaciones, y respondiendo a 
las demandas reales de una po
blación cada vez más intere
sada en .la protección de su 
propio patrimonio, se ha for
talecido la conservación del 
patrimonio cultural regional, 
se ha extendido la red de mu
seos del Instituto, y se han 
integrado en forma armónica 
los intereses locales y regiona
les con los objetivos nacionales 
de conservacion del patrimo
nio cultural. 

Junto a la creación de nue
vos museos, se emprendió el 
programa de reorganización y 
renovación de los antiguos 
Museos Regionales del Institu-

to. En i 985 se renovaron las 
instalaciones, los guiones his
tóricos y la museografía de los 
Museos Regionales de Tlaxcala 
y Michoacán, y se trabaja ac
tualmente en la reorganización 
de los guiones históricos de 
los museos de Oaxaca, Jalisco, 
Morelos, Yucatán y Queréta
ro. También se ha iniciado la 
adaptación y restauración de 
las instalaciones de los museos 
de Yucatán y Querétaro. Se 
trabaja en la creación de los 
nuevos museos del Estado de 
México en Toluca, de Colima, 
en Colima, y en el museo re
gional de Ciudad Juárez, Chi
huahua. 

El Instituto también trabajó 
intensamente en la reoganiza
ción y creación de nuevos Mu
seos de Sitio en las zonas ar
queológicas. En 1984 se reno
varon y ampliaron los Museos 
Arqueológicos de Comalcalco 
en Tabasco y de Cancún en 
Quintana Roo, y se crearon 

CUADR0.1 

MUSEOS REGIONALES 

nuevos Museos de Sitio en 
Monte Albán, Dzibilchaltún, 
Uxmal y Chichén-ltzá. Este 
programa está dirigido a con• 
servar, en su propio lugar de 
origen, los mon umentos y co
lecciones muebles asociados a 
ellos que históricamen te nacie
ron unidos y que a partir de 
un principio científico y cul
tural estricto no deben disgre
garse. Es, asimismo, una res· 
puesta positiva a las demandas 
de las comunidades del lugar 
que han solicitado conservar 
en su sitio los monumentos y 
testimonios históricos que los 
identifican con su pasado. 

Respecto a los museos lo
cales, el Instituto sólo ha apo
yado las solicitudes que Je han 
presentado los municipios y 
gobiernos esta tales, in tervi
niendo en la elaboración de 
los guiones y la realización 
museográfica. De este modo 
se colaboró en la creación de 
varios Museos Municipales en 

MUSEOS TIPO DE EDIFICIO SUP/M2 EX. CAF. AUD. BIBL. OT. FECHA 

MR-HIDÁLGO histórico 660 X X X X 

MR-CHIAPAS nuevo 2 560 X X X X 

MR-SONORA histórico 1 639 X X X X 

MR-CAMPECHE histórico 2 074 - - - -

MR-TABASCO histórico 968 X X X -

MR-TLAXCALA histórico 400 X X X X 

MR-MICHOACÁN histórico 2 905 X - X X 

MR-GUERRERO histórico 2 500 X - X -

TOTAL: :ocho Museos Regionales 13 706 m2 

ABREVIATURAS: 

SUP/M1 

EX. 
CAF. 
AUD. 
BIBL. 
OT. 

Total de superficie de metros cuadrados construidos, incluyendo áreas de exhibición 
Expendios de publicaciones y reproducciones del lNAH 

= Cafetería 
Auditorio 

= Biblioteca 
Otros servicios como talleres, bodegas, sanitarios públicos, etcétera. 

X 1984 

X 1984 

X 1985 

- 1985 

- 1985 

X 1986 

X 1986 

- 1986 



Tabasco, Guenero, Chiapas y 
otros estado s. Entr e estos 
museos destaca el de la Res is
tencia Ind ígena en lxcateo
pan y el Museo Histórico de 
San Cristob al. La administra
ción y el man tenirní ento de 
estos museos está a cargo de 
las autorid ades municipales y 
esta tales. Actua hnent e el Insti
tuto real iza un diagnó stico de
tallado sobre la situación de 
los museos locales que están 
bajo su cuidado, y a par tir de 
él propond rá a los municipíos 
y gobiernos estatales nuevas 

formas de protección, mante
nimiento y administración . Por 
último, los progr amas dedica
dos a desarr ollar los Museos 
Escolares y Comunitarios, son 
prog ramas de apoyo al sistema 
esco lar y a la comunidad , rea
lizados bajo la su petvisión del 
personal técnico del INAH, 
pero están con cebidos como 
acciones de participación di
rec ta de la colectividad. 

Uno más de los result ados 
derivados del programa de 
creac ión y renovación de mu
seos, ha sido la formación y 

capa citación de una nueva ge
nera ción de mu seógrafos y 
técnico s especiali zados en di• 
versos camp os de la museo lo· 
gfa. El Institut o cuent a hoy 
con un equipo excelente en 
esta área de la consetvación 
del patrimonio cultural. Este 
equipo ha desarro llado nuevas 
técni cas que ha adaptado a las 
circunstancias nacionales y re
gionales. Es un equipo que ha 
es tableci do una nueva vincula • 
ción con los investiga dores que 
elab ora n los guion es históri 
cos y científicos . De la unidad 

CUADRO 2 

MUSEOS DE SITIO ARQUEOLÓGICO 

TIPO DE 
MUSEOS EDIFICIO SUP/M2 

M. ARQ. COMACALCO 
TABASCO mode rno 500 

M. ARQ. CANCUN 
QUIN TANA ROO moderno 360 

M.S. CACAXTLA 
TLAXCALA mode rno 112 

USCYT MONTE ALBÁN 
OAXACA moderno 640 

USCYT 
DZlBILCHALTÚN 
YUCATÁN rnoJcmo 230 

PSC YTUX MAL 
Yll(ATÁN moderno 2 040 

lJSCYT CHICHÉN 
1T ZÁ YUCA TÁN moderno l 6S0 

M. A.RQ. JON UTA 
TABASCO moderno 2S0 

TOTAL : Ocho Museos de Sitio Arqueol ógico 5 780 m2 

ABREVIATURAS: 

M. ARQ. = Museo Arqueológic o 
M. S. = Museo de Sitio 
USCYT = Unidad de Servicios Culturales y Turísticos 

EX. CAF. AUD. 

X - X 

X - -

- - -

X X X 

- - -

X X X 

X X X 

- - -
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entre investigadores y museó
grafos ha surgido una nueva 
museografía apoyad a en el co
nocimiento cien tífi co más re
ciente, que se expresa a través 
de fonnas didácticas y estéti
cas convinc entes. 

Además de estas activ ida
des, los museos dél Jnstitu to 
cumplie ron sus tareas regula
res de con setvació n, manteni
miento, restauración y estudio 
de sus co leccion es, y promo
vieron diversas exposicio nes 
internacionales, nacionales y 
locales (véanse los cuad ros). 

BIBL. OT. FECHA 

- - 1984 

- X 1984 

- - 1985 

- X 1985 

- - 1985 

- - 1985 

- X 1986 

- - 198S 
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TIPODE 
MUSEOS EDIFICIO 

M. FOTOGRAFÍA 
PACHUCA histórico 

M. GREGORIO MÉNDEZ 
TABASCO histórico 

C. I.M. ALTAMIRANO 
GUERRERO histórico 

CENTRO CULTURAL 
DE SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIAPAS histórico 

M.R. INDlGENA 
GUERRERO histórico 

M.H. ACAPULCO 
GUERRERO histórico 

TOTAL: Seis Museos Locales 

CUADRO 3 

MUSEOS LOCALES 

SUP/W EX. CAF. 

280 X X 

60 - -

120 - -

1 323 X -

400 - -

20000 X X 

22 183 m2 

CUADRO 4 

AUD. BIBL. OT. FECHA 

X X X 1984 

- - - 1984 

- X - 1984 

X - - 1985 

- - - 1986 

X X X 1986 

MUSEOS REGIONALES, LOCALES Y DE SITIO, TOTALES 

MUSEOS REGIONALES: ocho M2 DE SUPERFICIE: 13 706 M2 FECHA: 1984-1986 

MUSEOS LOCALES: seis M2 DE SUPERFICIE: 22 183 M2 FECHA: 1984-19 86 

MUSEOS DE SITIO 
ARQUEOLÓGICO: ocho M2 DE SUPERFICIE: S 780M 2 FECHA: 1984-19 86 

TOTAL: veintidós 41 669 M2 TRES AÑOS 



CUADRO 5 

MUSEOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS 

MUSEOS ESCOLARES 

ESTADO EN PROCESO OPERACIÓN 

CHIHUAHUA 3 11 

JALISCO 1 -

HIDALGO 1 7 

OAXACA - -

TOTAL: 5 18 

MUSEO REGIONAL DE TLAXCALA 
1986 

GOBIERNO DEL F.$TADO DETLAXCALA 

lNSTITTJTO NACIONAL DE ANTROPOLOOI A E HlSTORIA ffl' 

CUADRO 6 

MUSEOS COMUNITARIOS 

EN PROCESO OPERACIÓN 

8 11 

15 -

3 4 

- 1 

26 16 

Museo de Sonora 
Ex-penitenciaría de Hermosillo 

1985 

GOBIERNO DELEST AOO OE SONORA 

INSTITIJTO NACIONAL DE ANTROPOLOG!A E HISTORIA 

MUSEOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS, TOTALES 

MUSEOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS EN PROCESO: 31 

MUSEOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS EN OPERACIÓN: 34 

TOTAL: 65 

21 
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EXPOSICIÓN 

EL ORO DE COLOMBIA 

MADHUBANI-EL BOSQUE 
DE LA MIEL 

JAPÓN: EL MUNDO DE LOS 
SAMURAIS 

EL ARTE AZTECA 

ARTE PRECOLOMBINO 

TIERRA Y LIBERTAD 
(ARCHIVO CASASOLA) 

LA CULTURA MICHOACANA 

ARQUITECTURAS DE TIERRA 

LOS AZTECAS Y SUS RAÍCES 

EL MUNDO DE AGUSTÍN V. 
CASASOLA 

MUÍ-ÍECAS JAPONESAS Y 
EL ARTE DEL TÉ 

CUADRO 7 

EXPOSICIONES INTERNACIO NALES 

EXHIBIDA EN 

Museos Regionales de: 
Michoacán, Oaxaca, 
Guadalajara, Chiapas, 
Nuevo León y Yucatán. 
Centro Cultural de Tijuana 

Museo Nacional de Historia. 
Museos Regionales de: 
Oaxaca, Yucatán y 
Guadalajara. Centro 
Cultural de Ciu dad Juárez 

Museo Nacional de 
Historia 

Museo Manking, Londres, 
Inglaterra 

Colombia 

Oxford, Inglaterra 

Museo del Tabaco y Sal. 
Tokio, Japón 

Museo Nacional de 
Antropología 

Rimini , Génova y Milán, 
Italia ; Alemania 

PROCEDENCIA 

Colombia 

India 

Japón 

México 

México 

México 

México 

Francia 

México 

Washington, D.C., N. York e 
.. 

· México 
Insti tuto Cultural Mexicano, 
San Antonio, Texas 

Museo Regional de Ja pón 
"E l Carmen" 

ICONOGRAFÍA DE LOS APÓSTOLES Museo Nacional de Arte, . Méx ico 
Argentina 

LA CULTURA OLMECA Expoland, Osaka, Japón México 

EXPO. VANCOUVER Vancouver, Canadá México 

TANACO: TRADICIÓN Y CAMBIO Museo Nacional de EE.UU. 
las Culturas 

EL MÉXICO LUMINOSO DE Museo Nacional de Alemania 
RUGENDÁS Historia 

EL ARTE DE LOS PUEBLOS EN Buenos, Aires, Argentina México 
AMÉRICA LATINA 

TOTAL : 17 EXPOSICIONES 

FECHA 

1983-1984 

1984 

1984 

1985 

198S 

198S 

1985 

1985 

1985-1986 

1985 

1985 

1985 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986-1987 



CUADRO 8 

EXPOSICIONES NACIONALES 

EXPOSICIÓN EXHIBIDA EN 

EXPOSICIÓN GRÁFICA SOBRE Ex-Aduana de Ciudad Juárez, Chih. 

CIUDAD JUÁREZ 

HOMENAJE A SIMÓN BOLÍVAR Senado de la República 

EL TESORO DEL PESCADOR Museos Regionales de Yucatán y 
Quintana Roo 

. CERÁMICA MAYA Museo Regional de Quintana Roo 

ROSTRO MEXICA Museo Arqueológico de Baja California Sur , 
Centro Cultural de Culiacán y Centro de las 
Artes Visuales, Saltillo, Coah. 

EL UNIVERSO DEL AMATE Museo Guillermo Spratling y Museos 
Regionales de Quintana Roo y 
San Luis Potosí 

ANÓNIMO MEXICANO Museo Regional de Tlaxcala 

ARTÍFICE PREHISPÁNICO Museo Regional de Yucatán 

LIENZO DE JUCUTÁCATO Museo Regional Michoacano 

MIGUEL CABRERA Casa de Cortés en Oaxaca, Oax . 

EL GALEÓN DE MANILA Museo Regional de Guerrero 

SIEMPRE NIÑOS Museo Nacional de Historia 

LLEGADA DE LOS CARMELITAS Museo Regional de El Carmen, 

DESCALZOS México, D.F. 

LA MÚSICA POR DENTRO Museos Regionales de Chiapas y 
Guadalajara, y Museo Nacional de llistoria 

MOLINO DEL REY: HISTORIA Museo Nacional de Historia 

DE UN MONUMENTO 

LAS ARTES POPULARES EN Museo Casa de Hidalgo, Dolores, 

LA INDEPENDENCIA Guanajuato 

UN PUEBLO LLENO DE MAGIA Museo de Historia de San Miguel de 
Allende, Gto. 

PANORAMA INDÍGENA Museo Regional de Nayarit 

EL HOMBRE A CABALLO; CHARRERÍA Museo Regiona l de Guadalajara 

LAS ARMAS EN LA HISTORIA DE MÉXICO Museo Regional de Nayarit 

LA MUJER INDIGENA Baluarte de Santiago, Veracruz, Ver. 

TOTAL: 21 EXPOSICIONES 
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FECHA 

1983 

1983 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1985 

1985 

1985 

1985 

1985 

198S 

1985 

1985 

1985 

1985 

1985 

1985 
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CUADRO 9 

EXPOSICIONES ITINERANTES 

EXPOSICIÓN EXHIBIDA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL Museos Regionales de Sonora, Nuevo León, 
PATRIMONIO CULTURAL de la Laguna, S. Luis Potosí, Zacatecas, 

Puebla y Tabasco 

TÍTERES Museo Nacional de Historia, Museo 
Arqueológico de Cancún, Q. R., y 

Museos Regionales de Michoacán y Yucat án. 
Campeche, Baluarte de Santiago, Ver. 
Museo Tuxteco y Museo Casa de Allende 

EL LIBRO CONMEMORATIVO Biblioteca México, México, D.F. 

LA AMAZONIA: CULTURA DEL Museo Regional de Tabasco y Museo 
TRÓPICO de la Ciuuad de Vcracruz: 

LA MUJER NORTEÑA: SU VIDA Museo Regional de Sonora 
EN EL SIGLO XIX 

HUNGRÍA: PRESENCIA CAMPESINA Museos Regionales de Tiaxcala y 
Guanajuato y Museo Casa de Allende 

EL NIÑO INDÍGENA Museo Regional de Guerrero 

TOTAL: SIETE EXPOSICIONES 

CUADRO 10 

MUSEOS Y EXPOSICIONES: 1983-1986, TOTALES 

MUSEOS REGIONALES: 
MUSEOS DE SlTIO ARQUEOLÓGICO: 
MUSEOS LOCALES; 
MUSEOS ESCOLARES: 
MUSEOS COMUNITARIOS: 

TOTAL: 

EXPOSICIONES INTERNACIONALES: 
EXPOSICIONES NACIONALES: 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 

TOTAL: 

8 
8 
6 

18 
16 

56 

17 
21 

7 

4 5 

FECHA 

1985"1986 

1985-1986 

1985 

1985-1986 

1985 

1986 

1986 



Actividades de las Áreas de 
Investigación 

La investigación en los cam
pos de la antropología, la ar
queología y la historia ha si• 
do, tradicionalmente, uno de 
los sectores más importantes 
puesto que le da fundamento 
a las otras acciones que desa
rrolla el Instituto. Desde sus 
orígenes, el INAH tuvo el pri· 
vilegio de integrar en sus equi
pos de investigación a un gru
po distinguido de arqueólo
gos, antropólogos, historiado
res y muse6grafos deposita
rios de una rica tradición na
cionalista. De esta corriente 
brotaron los nuevos lineamien
tos que le dieron un reconoci
miento internacional a la an
tropología mexicana, y nove
dosos programas de investiga
ción que combinaron la teo
ría con la practica en forma 
integrada. A partir de esta se
milla que sembraron los fun
dadores, el Instituto fue pro

gresivamente ampliando el 
apoyo a la investigación, la 
creación de nuevos campos 
de estudio y el número de sus 
investigadores. 

En la decada de 1960 cre
ci~ron aún más el número de 
investigadores y las áreas de 
investigación. En la actuali
dad el plantel de investigado• 
res y profesores del INAH es 
uno de los más numerosos del 
país, aunque también es uno 
de los más concentrados en la 
capital. Este crecimiento, y 
los cambias tan radicales que 
ha sufrido la sociedad mexica
na en las últimas décadas, lle
varon a muchos investigado
res del Instituto a replantear, 
con sentido crítico, las for
mas de organización de la in
vestigación, las relaciones de 
un área con otra, las vincula
ciones entre la investigación 
y las otras áreas del Instituto, 
la calidad y cuantía de la pro
ducción, las formas de evalua
ción interna, y las prioridades 
de la investigación ante las 

demandas del entorno social. 
En casi todos los centros de 
investigación del Instituto se 
hicieron análisis sobre estos 
temas: 

Como resultado de ello, en 
cada área y departamento de 
investigación se ha heollo un 
esfuerzo consistente por reor
ganizar las tareas de investiga
ción, por establecer priorida
des y por definir procedimien
tos internos de evaluación de 
los programas y resultados de 
la investigación. Este esfuerzo 
se ha combinado con un pro
grama de reorganización aca
démica y administrativa. La 
Dirección de Investigaciones 
Históricas hizo un análisis de 
su situación, y como resulta
do de ello sus miembros acor
daron una nueva estructura 
academica y administrativa. 
El Departamento de Antropo-

logía Social inició un progra
ma semejante con el fin de 
integrar con mayor coheren
cia sus proyectos de investiga
ción. La Dirección de Monu
mentos Prehispánicos inició, 
asimismo, un programa de 
restructuración de sus áreas. 

Además de la investigación 
que realizan directamente las 
Direcciones y Departamentos 
de investigación del Instituto, 
los Centros Regionales, los 
Museos Nacionales y Regiona
les, las escuelas y las áreas de 
conservación del patrimonio 
cultural, llevan a cabo diver
sos proyectos de investigación. 
U na gran parte de los resulta
dos de esta investigación se 
traduce en los libros y pu bli
caciones que edita el Instituto, 
y de ello se informa en este 
Boletín. A continuación se 

presenta un informe resumido 

NwtYII r1flexion11 1obr1 ,, R,vQl1,,1~iOn M•xicana 
Luis Gonzále-2 □ Armando Bartra □·John Han O Salvadof Rueda□ Jane 
O. ll oyd O Federico Reves Hero le$ □Mario Carn.arena O L1ef Adleson 
Bernardo García Oíaz □ Juan Luis Sar1ego □José María Calderón □ 
Ramón fdvardo Ru,:z o Luis Javier Garrido o Carros Mons1vá1s o 
An1onio Saborit o Emma Yanes □ 
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de la investigación en proceso 
que realizan las áreas de inves-· 
tigación del Instituto. 

Antropología 

En este campo están en pro• 
ceso más de 100 investigacio
nes que tocan una gran varie
dad de temas. Hay un gmpo 
de proyectos que estudian di
versas manifestaciones bioló
gicas y culturales en diferen
tes huellas de población; otro. 
que estudia problaciones indí
genas, comunidades y sectores 
obreros y populares; otro que 
analiza procesos históricos a 
través de un enfoque social, 
económico y cultural; otro que 
estudia las migraciones inter
nas y externas, los grupos so· 
ciales, las expresiones lingüís
ticas y diversas manifestacio· 
nes culturales. 

Además de los proyectos 
individuales, de proyectos 
realizados por equipos inter
disciplinarios, y de proyectos 
departamentales, desde 1984 
el área de antropología em
prendió un ambicioso proyec
to colectivo y multidiscipli
nario: la elaboración de una 
Historia General de la Antro
pologia en México. En esta 
obra participan alrededor de 
300 investigadores de todas 
las especialidades, del lNAH 
y de otras instituciones, y su 
objetivo es presentar el desa
rrollo histórico de la antropo
logía en México, a partir de 
Ía época colonial. El proyeC:. 
to consta de 12 volúmenes, 
de los cuales cuatro están en 
la etapa final y uno se ha 
terminado. 

Por otro lado, con el obje
to de hacer accesible al gran 
público el conocimiento acu
mulado en los centros de in
vestigación, el Instituto em
prendió la preparación de un 
Atlas Cultural de México. Es
te proyecto editorial se ha di-
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vidido en una serie inicial de 
12 volúmenes, dedicados a 
presentar, en forma accesible 
y con un gran despliegue de 
ilustraciones, las característi• 
cas del medio físico, la flora, 
la fauna, los monumentos ar
queológicos, los monumentos 
históricos, los museos, los ins
trumentos musicales, los gru. 
pos indígenas, los atractivos 
turísticos y otras característi
cas de la pluralidad cultural 
que conforma al país. El 15 
de diciembre de 1986 se hará 
el lanzamiento de esta obra, 
publicada conjuntamente por 
la Dirección de Publicaciones 
de la SEP, el INAH y Edito· 
ria! Planeta, y a partir de ene
ro se ofrecerá al público un 
volumen cada mes. 

Arqueología 

En el sector de arqueología el 
INAH cuenta con 260 ínv~ 
tigadores, de los cuales 230 
son arqueólogos y pasantes, y 
el resto son profesionistas es
pecializados en campos muy 
variados: ingenieros geólogos,. 

biólogos especializados en 
zoología, botánica y paleon
tología, químicos e ingenieros 
químicos. 

La investigación arqueoló• 
gica se lleva a cabo en la Di
rección de Monumentos Pre
hispánicos, en losdepartamen• 
tos que de ella dependen, en 
las Secciones de Arqueología 
de lo~ Centros Regionales, en 
el Departamento de Arqueo
logía del Museo Nacional de 
Antropología y en la especia
lidad de Arqueología de la Es
cuela Nacional de Antropolo
gía e Historia. 

Todo proyecto relaciona
do con el patrimonio arqueo
lógico tiene un componente 
importante · de investigación, 
aunque en la mayoría de ellos 
se contempla al mismo tiem
po la protección jurídica de 
dicho patrimonio, la restaura
ción, o la conservación. 

Hay, sin embargo, algunos 
proyectos que obedecen prin
cipalmente a intereses acadé· 
micos. Entre ellos se pueden 
mencionar los relativos a estu
dios de yacimientos de mate
rias primas empleadas en la 

época prehispánica, estudios 
de carácter regional sobre los 
patrones de asentamiento, es
tudios de poblaciones seden
tarias y nómadas, investiga
ciones en el campo de la ar
queología subacuática, e inves
tigaciones sobre las coleccio
nes arqueológicas que se en
cuentran en los museos. 

Historia 

En el campo de la historia, la 
investigación está a cargo de 
11 O especialistas, organizados 
en 14 seminarios dedicados a 
estudiar problemas sociales, 
económicos, políticos y cul
turales relativos a la historia 
de México del siglo X VI al X X. 
Hay tres seminarios dedicados 
a la historia colonial, seis al 
siglo XIX; seis relativos al siglo 
xx; cinco proyectos indivi• 
duales y ocho especiales. 

La Dirección de Estudios 
Históricos es una de las de
pendencias que ha dedicado 
más esfuerzos a la difusión. 
Un ejemplo de ello es la serie 
de programas de radio titula
da "Reencuentros con la His
toria", que lleva más de 100 
programas radiofónicos. Otro, 
de difusión académica, es la 
publicación de la revista His
torias, que a la fecha va en su 
numero 12. 

Además de los numerosos 
proyectos de investigación 
que desarrollan los seminarios 
de esta Dirección, sus miem
bros han participado en gran
des proyectos colectivos que 
son también grandes empre
sas editoriales dirigidas a di
vulgar, entre el gran público, 
el conocimiento especializa-

do. Los miembros de esta 
Dirección colaboraron en la 
obra Así fue la Revolución 
Mexicana, que la Secretaría 
de Educación Pública y la edi• 
torial Salvat editaron en 1986 
en ocho volúmenes y con un 
tiraje de más de 40 000 ejem
plares. La coordinación de es• 
ta obra estuvo a cargo del Di
rector General del Instituto. 

Junto con la Dirección de 
Culturas Populares y el Mu
seo de las Culturales Popula• 
res, ambos de la SEP, la Di
rección de Estudios Históri
cos publicó la obra Mi pueblo 
durante la Revolución, en dos 
volúmenes que reúnen los tes
timonios de diversos actores 
que participaron en este mo
vimiento. Otra gran empresa 
colectiva es la obra titulada 
Historia ilustrada de México, 
en la cual colaboraron varios 
investigadores de esta Direc• 
ción y que la editorial Planeta 
comenzará a publicar en mar
zo de l 987 en forma de fas• 
cículos. Por último, los inves
tigadores del Seminario de la 
Cultura Nacional de esta Di
rección emprendieron la ela
boración de una Historia de /a 
literatura en México, en cinco 
volúmenes; los dos primeros 
se publicarán en 1987. 

A fin de que el lector ten
ga una idea de la cuantía y 
variedad tematica de los dife
rentes estudios que hoy están 
en proceso en las diversas 
áreas de investigación del lns
titu to, a continuación se pre
senta, en forma resumida, el 
conjunto de proyectos que 
realiza esta área, y una lista de 
los eventos académicos pro
movidos por el Instituto en 
el período que se describe. 



EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR EL INAH 
1983-1986 

l. ANTROPOLOGÍA EVENTOS ORGANIZADORES 

Depto. de Antropología Física - Congreso Interno de - Depto . de An tropología Física 
{D.A.F.) Investigadores I y 11 

- Instituto de Investigaciones 
- Coloquio Juan Comas, en Antropológicas, UNAM. Sociedad 

homenaje al Prof. Javier Mexicana de Antropología 
Romero Malina Biológica, D.A.F. 

Depto. de Etnohistoria - Coloquio Sobre Documentos - Instituto de Investigaciones 
Pictográficos de Tradición Históricas, Depto. de Etnohistoria 
Náhuatl I y 11 

- Congreso Interno de Investigación - Dept o. de Etnohistoria 

- Seminario: "La Estructura Política 
Territorial de la Triple Alianza en 
la Historia Social de Mesoamérica" 
Prof. huésped: Dr. Pedro Carrasco 
Uulio-agosto 1986) 

Depto. de Estudios de Música - Reunión Anual de Evaluación - D.E.M.L.O. 
y Literatura Orales 
(D.E.M.L.O.) 

Depto. de Lingüística - Homenaje al Dr. Moisés Romero - l. Investigaciones Antropológicas, 
UNAM, D. Lingüística 

- Curso de Introducción a la 
Lingüística 

Departamento de Etnología y - Primera Reunión Multidisciplinaria - Departamento de Etnología y 
y Antropología Social sobre la Sierra Norte de Puebla y sus Antropología Social 
(D.E.A.S.) Articu laciones Regionales 

Departamento de Etnología y - Primer Encuentro de Estudios Sobre - Universidad Auton6ma del Estado 
Antropología Social la Región Mazahua de México. INI, INAH. Centro 
(D.E.A.S.) Cultural Mazahua. 

- Comisión Interclisciplinaria para 
Evaluar los Efectos Sociales del Sismo 

CICLOS DE CONFERENCIAS: 

- La Muerte y la Celebración del día de 
Muertos en las Culturas Mesoamericanas 

- Balance de la Antropología Mexicana 

SEMINARIOS: 

- "Cultura - Ideología" 

- Etnicidad 

CURSOS: 

- "Lo Real y lo Imaginario en J. Lacan" 

- Fotografía para Etnografía 

- Etnolingiiística N áhuatl 
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l. ARQUEOLOGÍA EVENTOS ORGANIZADORES 

CONGRESOS: 

- Dos Congresos Internos (1 y II) 

PROYECTOS: 

- Delimitación de una zona del - Delegación D-11-1-AI, ENAH. UNAM 
Patrimonio Cultural en el Pueblo de Xochimilco 
la Candelaria, Coyoacán Delegación Coyoacán 

- Primera Conferencia Internacional - Universidad Autó noma de Puebla, 
sobre la reestructuración de la Universidad Autónoma del Estado 
Industria Automotriz y sus efectos de Morelos, Universidad Autónoma 
sobre los Trabajadores Metropolitana, Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, A.C. 

- Segundo Foro Democrático sobre la - Centro de Información y Orientación 
Situación Fronteriza y el Movimiento Obrera, A.C. 
Obrero 

CICLO DE CONFERENCIAS: 

- "Las Fronteras en México" 

- "La Frontera Sur y los Refugiados - Comité Mexicano de Solidaridad con 
Guatemaltecos" Guatemala. COLMEX. 

- "United States -Mexico Conference - Minority Association of Planners and 
on International Capital Mobility Architects. Universidad de los Angeles 
Binational Labor Organizing" (U.C.L.A.) 

- "Primera Jornada Internacional de 
Solidaridad con los Emigrantes 
Mexicanos" 

- Taller sobre Frontera Norte y 
Chicanos 

- Coloquio .. Frontera México-Estados - Dirección de Difusión Cultural de la 
Unidos: Chicanos, Pachucos y UAM 
Cholos" 

11. ARQUEOLOGÍA 

Departamento de Registro Público - Tres Reuniones Internas - Departamento de Registro Público de 
de Monumentos y Zonas de Evaluación Monumentos y Zonas Arqueológicos 
Arqueológicos 
(D.R.P.M.Z.A.) 

111. HISTORIA 

Dirección de Estudios Históricos - "Simposio de Historia de los Pueblos - Centro Regional de Oaxaca, INAH y 
(D.E.H.) Indios del Sur de México" y Escuela Nacional de Antropología e 

Historia 

- "VI Encuentro Nacional de Historia - UAM, UNAM 
del Movimiento Obrero" 

. 
- "I Encuentro Sobre la Formación del - UAM, UNAM, ENAH, ENEP Acatlán, 

del Historia dor" Universidad Ibero-Americana 

- Simoosio "Crón ica e Historia" - Seminario de Cultura Nacional 
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III. HISTORIA EVENTOS ORGANIZADORES 

- "II Simposio de Historia de las - IF AL, Seminario de Historia de las 
Mentalidades" Mentalidades 

- "III Simposio de Historia de las - IF AL, Seminario de Historia de las 
Mentalidades: Familia y Poder en Mentalidades 
Nueva España" 

- I Simposio de Historia - Seminario de Historia del México 
Contemporánea Contemporáneo 

- 11 Encuentro Nacional de 
Historiadores del ADHILAC 

- "Jornadas de Política de - UAM, UNAM, SEP, COMECSO, 
Investigación" COLMEX 

- "Simpos.io Homenaje al Profesor - MNH, ENAH, COLMEX, UNAM 
Wígberto Jiménez Moreno" 

- Simposio "Nuevas Reflexiones. - Instituto Nacional de Estudios 
sobre la Revolución Mexicana" Históricos sobre la Revolución 

Mexicana 
- Coloquio "Hacia una Historia del - Dirección de Literatura de la 

Cuento en México" Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM 

- "Curso de Iconografía" 

CICLO DE CONFERENCIAS: 

- "La Arquitectura de las Haciendas - Dirección de Estudios Históricos 
del Estado de Tlaxcala" 

FORO: 

- "Efectos Sociales del Sismo en la - Coordinación de Humanidades de la 
Ciudad de México" UNAM, Departamento de Etnología 

y Antropo logía Social del INAH 

SEMINARIO: 

- "Historia Económica - CIDE, UNAM, UAM, COLMEX 
Contemporánea" 

- Mesa de Investigación en la Segunda - Programa Cultu ral de las Fronteras, 
Reunión Regional de Historia: Comité Mexicano de Ciencias 
Frontera Sur Históricas 

- Seminario de Historia sobre la - SEMIP 
Industria Paraestatal 
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CENTRO REGIONAL 

Jalisco 

Querétaro 

Michoacán 

Veracruz 

Chiapas 

Morelos 

Oaxaca 

Sonora 

Puebla 

EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR EL INAH 
1983-1986 

EVENTO ORGANIZADORES 

Jornadas de Antropología Centro Regional de Jalisco. 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

Primer Encuentro sobre las Sociedades Centro Regional de: Querétaro, Guanajuato, 
Prehispánicas del Centro Occidente Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y la 
de México Universidad Autónoma del Estado de 

Querétaro 

"Los Otomíes de Querétaro" Centro Regional del INAH en Querétaro. 
Universidad Autónoma de Querétaro. INI 

Mesas de Trabajo sobre Antropología, Centro Regional de Michoacán y Centro 
Arqueología e Historia de Michoacán de Estudios Mexicanos y Centroamericanos 

Taller sobre Cerámicas Prehispánicas Centros Rl?gionales de: Michoacán, 
del Centro Occidente de México Guanajuato, Querétaro y Jalisco y 

Universidad de Querétaro 

Seminario sobre Historia Regional de Centro Regional del INAH. 
Veracruz "Veracruz una Historia para Universidad de Veracruz 
Contar" 

Mesa Redonda "Relaciones Históricas Centro Regional de Chiapas. 
México-Centroamérica" DACCR. UWAM, UAM 

Primer Encuentro de Narradores Centro Regional Morelos y Municipio 
Primer Encuentro de Corridistas de Cuautla, Morelos 
Mesa Redonda sobre el Plan de Ayala 

Simposium sobre los Pueblos Indios Centro Regional de Oaxaca. ENAH y 
del Sur Dirección de Estudios Históricos 

Simposium "Dinámica Étnica de Oaxaca" Centro Regional de Oaxaca 

Curso "Visión General del Mundo Centro Regional de Oaxaca y 
Andino", por el Prof. Luis Millones Universidad Autónoma "Benito Juárez" 

de Oaxaca 

Simposium de Historia y Antropología Centro Regional de Sonora 
de Sonora 

Primera Reunión de Malacología (D.F.) Centro Regional de Sonora y DACCR 

"Simposium sobre Valores Arquitectónicos Centro Regional de Puebla 
de la Sierra Norte de Puebla" 

"Simposium sobre Conservación y Centro Regional de Puebla 
Revalorización del Patrimonio Cultural 
Poblano" 

"Tezcaltlipoca y su Mundo" Centro Regional de Puebla 

"Homenaje al Arq. lgnacio Marquina" Centro Regional de Puebla y Universidad 
de las Américas 

Mesa Redonda sobre la Sierra Norte Centro Regional de Puebla 
de Puebla 
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CENTRO REGIONAL EVENTO ORGANIZADORES 

Simpos.ium sobre Grad o de Avance de Centro Regional de Puebla 
Proyect os del Centro Regional (2) 

Simposium " Prob lemas sobre Restau ración Centro Regio nal de Puebla y Universidad 
de Ciudades Históncas " de Camagüey , Cuba 

Simposium del Consejo Consultivo del Centro Regional de Puebla, Universidad 

Centr o Histórico de la Cd. de Puebla Aut ónoma de Pueb la, Universidad 
Autónoma Popular del Estado de Puebla , 
Unive rsidad de las América s, SEDUE , 
Turismo, Colegio de Arquitectos e 
Ingenieros de Puebla 

Baja California Sur Taller de Historia Regional Centro Regional de Baja California Sur y 
Gobierno del Estado de B.C.S.-

Yuca tán Seminario sobre Regionalizació n en Centro Regional de Yucatán y Universidad 

Yucatán: Metodología y Diagnóstico Autón oma de Chapingo 

Seminario sobre Prob lemát ica de la Centro Regional de Yucatán 
Investigación y Difusión de la Historia 
de Yucatán 

Zacate cas Ho menaje al Dr. Charle s Kelley Centro Regional de Zacatecas y el Instituto 
(Arqueología del Norte y Occidente de Investigaciones 
de México ) 

Reuni ón Nacio nal de Cronist as de Centro Regional de Zacatec as y Asociación 

Ciudade s Mexicanas Mexicana de Cronistas 

Homenaje a Fran cisco García Salinas Centro Regional de Zacatecas y Gobierno 
del Estado de Zacat ecas 
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l. Antropología 

DEPENDENCIA 

Depto. de Antropología 
Física 

Núm. de 
investigadores: 31 

Núm. de proyectos: 22 

Depto. de Etnología 
y Antropología Social 

Núm. de 
investigadores: 40 

Núm. de 
proyectos: 28 

Depto. de 
Etnohistoria 

Núm. de 
investigadores: 13 

Núm. de 
proyectos: 1 7 

Depto. de. 
Lingüística 

Núm. de 
investigadores: 19 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN Y TEMÁTICAS QUE DESARROLLAN 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Desarrollar, promover y difundir la investiga
ción científica encaminada al conocimiento 
de la poblaciÓI) en el territorio nacional, ana
lizando su origen y variabilidad biológica a 
través del tiempo y del espacio, y estrecha 
mente vinculada a los factores sociales, eco
nómicos y culturales que forman parte del 
medio ambiente e interactuando con otras 
disciplinas en el diseño de nuevas investiga· 
ciones en áreas concretas como educación, 
medicina, deporte, ergonomía, crecimiento 
y desarrollo. 
Es depositario y responsable de la conserva· 
ción, restauración y estudio de las colecciones 
óseas producto de diversas exploraciones.* 

Desarrollar el conocimiento científico de la 
realidad nacional desde la perspectiva de la 
Antropología Social para contribuir a la 
comprensión y solución de los problemas 
socio-culturales con la finalidad de fortale
cer y enriquecer nuestra identidad y plura
lidad cultural. 

Tiene como objetivo la investigación etno
histórica de los procesos socio-económico
culturales de las diferentes etapas del desa
rrollo de la sociedad mexicana. Tiene como 
fines básicos conocer y divulgar dichos pro
cesos conforme a las necesidades del país y 
a la política de investigación del INAH, en
caminado lo anterior a reforzar la conciencia 
histórica y la identidad nacional.**" 

La investigación científica sobre lingüíst ica 
relacionada principalmente con la población 
del país.* 

TEMAS 

En Poblaciones desaparecidas: 

a) Prácticas rituales, funerarias y sistemas de 
enterramiento 

b) Osteopatología 
e) Paleodemografía 
d) Patrones dentales, caracteres epigenéticos 

y patrones métricos en esqueleto 

En Poblaciones actuales: 

a) Morfología en población infan til, ind íge
na y senil 

b) Crecimiento y desarrollo en población 
deportista adolescente y en infantil ur
bana. Proporcionalidad y composición 
corporal durante el crecimiento 

e) Condiciones biológico-sociales en pobla
ción indígena y en trabajadores mineros 

En conservación: 

Catálogo de materiales óseos 

Etnología 
Etnografía 
Antropología Polít ica 
Antropología Económi ca 
Antropología Médica y Etnomedicina 
Antropología Pedagógica 
Antropología Integral 
Cuestiones Agrarias 
Ideología 
Demografía 
Historia y Etnohistoría 
Clase Obrera"'* 

- Formaciones socioeconómicas mesoame
ricanas en la Cuenca de México en el siglo 
XVI 

- Caracterización social y económica de las 
zonas mineras en la época del contacto 

- Papel del comercio en las sociedades me• 
soamericanas en la época del contacto 

- Edición de fuentes 
- Fronteras mesoameric anas 
- Proyecto: "Histor ia General de la Antro-

pología en México" 
Lingüística básica y antropológica 

a) Lingüí"stica descriptiva: fonologí a, mor· 
fologfa, sintaxis en lenguas indígenas: 
semántica y análisis del discurso; dialec-
tología; lingüística histórica 



DEPENDENCIA 

Núm. de 
proyectos: 32 

Depto . de Estudios 
de Música y 
Literatura Orales 

Núm. de 
j.nvestigadores: 5 

Núm.de 
proyectos: 5 

• INAH 1983. 
** INAH1984. 

º* INAH1984. 

OBJETNOS Y FUNCIONES 

Recopilación, estudio, fomento y difusión 
de las expresiones artísticas populares que 
expresan la situación económica y cultural, 
las necesidades y anhelos de las culturas sub
alternas.* 

TEMAS 

b) Etnolingüística 
e) Sociolingüística 
d} Sistemas mesoamericanos de escritura 
e) Historia de la lingüística en México 

Lingüística aplicada 

Lexicografía, educación bilingüe 

- Música tradicional 
- Literatura oral 
- Teatro popular 
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11. Arqueología 

DEPENDENCIA 

Dirección de 
Monumentos 
Prehispánicos 

Núm. de 
investigadores: 230 

Núm. de 
proyectos: 54 

Depto. de Salvamento 
Arqueológico 

Depto. de Prehistoria 

Depto. de Registro 
Público de 
Monumentos y 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN Y TEMÁTICAS QUE DESARROLLAN 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

El área de arqueología en su conjunto se 
ocupa de la investigación de !os restos ma
teriales dejados por las sociedades que habi
taron el país hasta el contacto con los euro· 
peos y también, en ciertos casos, del estudio 
de los restos materiales posteriores a esas 
fechas, cuando dicho estudio se lleva a cabo 
por medio de técnicas arqueológicas. Se ocu• 
pa también de lo relativo a la protección, 
conservación y difusión del patrimonio ar• 
queológico y de su restauración, en colabo· 
ración con otras dependencias del INAH. 
De manera pre visiona!, en tan to se creen y 
doten de recursos los organismos necesarios, 
el área de arqueología se ocupa en los mismos 
términos del patrimonio paleontológico. 

El Depto. de Salvamento Arqueológico se 

ocupa de la investigación regional y de sitio 
de los restos materiales de las poblaciones 
prehispánicas, sedentarias de preferencia, 
aunque no exclusivamente, cuando estos 
restos están expuestos a afectación parcial o 
total inminentes. Se ocupa también de la 
investigación arqueológica de los restos ma· 
teriales posteriores a la conquista española 
en asociación con la restauración de monu• 
mentos históricos cuando estos restos están 
expuestos a destrucción. Lleva a cabo la res
tauración y conservación de los monumentos 
arqueológicos, muebles, derivados de sus pro· 
pias investigaciones en tanto se entregan al 
área de museos para su custodia. 

Tiene a su cargo la investigación, protección 
y difusión del patrimonio arqueológico de 
México desde el momento de la ocupación 
de los primeros habitantes (±30 000 a P.) 
hasta el establecímiento de poblaciones se· 
dentarias (±S 000 a P.) es decir, realiza inves
tigaciones concernientes a- la llamada Etapa 
Lítica ( con sus respectivos horizontes: ru
queolítico, Ceno lítico Inferior y Superior 
Protoneolítico) o sea aquella en la que habi• 
taban el territorio nacional grupos de caza• 
dores-recolectores nómadas. Además atiende 
denuncias de hallazgos relacionados con la 

. etapa señalada. 

La Ley Federal le confiere al Registro la 
tarea de proteger legalmente el patrimonio 
arqueológico a través de las siguientes activi-

TEMAS 

- Localización de yacimientos de obsidiana 
en México 

- Patrones de asentamiento y secuencias 
cronológico-culturales 

En conservación: 

- Atlas Arqueológico Nacional 
- Arqueología de sitio, y conservación de 

zonas arqueológicas: Palenque, Bonam
pak, Yaxchilán, Toniná, Pomona 

- Documentación gráfica y reproducción de 
Chlchén-Itzá, Tula y Monte Albán 

En la Cuenca de México y al interior del país, 
en épocas prehispánica y colonial: 

- Paleontología 
- Patrones de usentamiento y secuencia cro-

no lógico-culturales 
- Secuencias estratigráficas y cerámicas 
- Sistemas de enterramiento y prácticas fu. 

nerarias 
- Análisis de materiales 
- Rutas de intercambio 
- Sistemas constructivos 
- . Fronteras culturales 
- Ceramoteca 
- Desarrollo urbano 

- Paleoecología 
- Secuencias estratigrá ficas 
- Grupos cazadores-recolectores y su rela-

ción con el medio ambiente 

- Instrumentos musicales prehispánicos 
- Estudio de unidades habitaciones 
- Patrones de asentamiento y secuencias 



DEPENDENCIA 

Zonas Arqueológicas 

Depto. de Arqueología 
Subacuática 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

dades: el registro de los monumentos arqueo
lógicos muebles, el catálogo de zonas arqueo
lógicas y la formulación de decretos para la 

declaratoria de zonas arqueológicas. 

- Realizar investigaciones de arqueología 
subacuática en aguas interiores y marinas, 
así como en asentamientos y obras rela
cionadas con esta especialidad, pertene
cientes tanto a la época prehispánica como 
colonial. 

- Promover la reglamentación y la protec
ción de sitios, monumentos y objetos re
lacionados con la arqueología su bacuática. 

- Promover la conservación y restauración 
de los materiales arqueológicos :subacuá• 
ticos. 

- Atender denuncias; difun_dir las investiga
ciones; promover convenios y acuerdos y 
representar al INAH ante la Comisión 
Intersecretarial de Investigación Oceano
gráfica. 

TEMAS 

cronológico-culturales 
- Procesos del trabajo de talleres y yaci

mientos de obsidiana 

En conservación: 

- "Atlas Arqueológico Nacional" 

- Navegación prehispánica en la costa este 
de la Península de Yucatán 

- Arqueología colonial subacuática en Cam
peche 

En conservación: 

- "Atlas Arqueológico Subacuático de la 
Repftblica Mexicana" 
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111. Historia 

DEPENDENCIA 

Dirección de Estudios 
Históricos 

Depto. de Estudios 
Históricos en la 
Época Colonial 
y siglo xx 
Depto. de Estudios 
Contemporáneos 

Núm. de 
investigadores: 11 O 

Núm. de 
proyectos: 118 

OBJETNOS Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN Y TEMÁTICAS QUE DESARROLLAN 

OBJETNOS Y FUNCIONES 

Realizar investigación científica en la disci
plina histórica, así como la difusión y el 
apoyo a la docencia derivados de ella, a tra
vés del cumplimiento de las gjguientes fun
ciones: · 

- Realizar investigación en la disciplina 
histórica y sus formas de aplicación a la 
solución de los problemas de la población 
mexicana. 

- Proponer los lineamientos académicos y 
técnicos para el diseño de políticas insti
tucionales, en la disciplina histórica. 

- Participar en la extensión académica de 
los resultados de la investigación. 

- Publicar obras relacionadas con la mate
ria de su competencia. 

- Organizar, mantener y desarrollar biblio
tecas y archivos especializados. 

- Asesorar a otras dependencias del INAH y 
a otras instituciones, estatales o privadas. 

- Colaborar en la elaboración, reorganiza
ción y evaluación de programas de docen
cia y extensión académicas. 

TEMAS 

Los temas que se mencionan a continuación 
responden a la división por seminarios en 
que está organizada esta Dirección; 

- Historia de la agricultura 
- Movimientos campesinos del siglo XX 

- Historia urbana 
- Historia del arte 
- Producción plástica 
- Historia de las mentalidades 
- Fonnación de grupos y cl~ses sociHles 

- Condiciones de trabajo y situación de las 
clases trabajadoras en México, siglos XIX 

Y XX 

- Estructura y movimientos sociales 
- Movinúento obrero y Revolución Mexi-

cana 
- Demografía histórica 
- México contemporáneo 
- Investigación de la cultura nacional 
- Inmigrantes en la historia de México 
- Participación social de la mujer en la his-

toria del México contemporáneo 
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Docencia 

El área de docencia del Instituto está integrada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
que imparte las licenciaturas de Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, Etnología, 
Lingüística, Historia y Etnohistoria, y las maestrías en Antropología Social, Lingüística e Historia; 

y por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, que 
imparte la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, la carrera técnica en 
Conservación y Restauración de Bienes Cultura]es Muebles (cerámica, pintura mural, pintura de caballete e 

instrumentos musicales) y la maestría en Restauración Arquitectónica. Como instituciones de 
Educación Superior, las escuelas del Instituto cubren tres funciones básicas: docencia, investigación 

y extensión académica. 

Escuela Nacional de Antropología e Historia 

Docencia 

Con el propósito de prestaile 
mejor atención al desarrollo 
académico de la Escuela e im• 
pu lsar varios de los proyectos 
que se mencionan abajo, en 
1983 se creó la Su bdireccíón 
Académica. Se apoya y con
solida la División de Estudios 
Superiores, abriéndose además 
las Maestrías de Antropología 
Social y Lingüísti ca, y la de 
Historia y Etnohistoria en 
1984. 

En 1983 se realiza un diag
nóstico y se examina la situa
ción de profesores y alumnos 
y los prograinas de cada una de 
las licenciaturas. En 1984 la 
comun idad de la ENAH hace 
un ejercicio de planeación y 
análisis que logra definir los 
problemas más importantes, y 
que aporta alternativas para 
su solución. Este análisis pro· 
dujo como resultado el docu
mento llamado Prospectiva 
Educativa de la ENAH, que 
fue discutido y aprobado en 
198 5. A partir de los diagnós
ticos realizados se elabora un 
programa dirigido a mejorar 
el nivel académico .de la insti
tución, y particularmente la 
docencia y la investigación. 

Una de las primeras medi
das adoptadas fue modificar 
la estructura orgánica de la 
ENAH. creándose las secreta
rías de Docencia, Investiga-

ción y Extensión. Se modifica 
también la Administración 
para evitar los conflictos en· 
tre los criterios administrati
vos y los académicos. 

El Departamento Pedagó
gico pasó a ser Departamento 
de Planeación Académica. Este 
Departamento y la Secretaría 
de Docencia coordinan el pro
yecto más importante que la 
Escuela promueve: la restruc• 
turación, para 1987, de las 
asignaturas y los planes de es
tudio de las licenciaturas. Con 
ese fin se realizan estudios so
bre los requisitos de ingresos 
de estudiantes y profesores, se 
hace el seguimiento de la ge
neración 1980-1984, y se está 
haciendo un estudio compara
tivo entre la ENAH y otras 
instituciones que ofrecen li- , 
cenciaturas en· Antropología 1· 

e Historia. 
A partir de tos resultados 

obtenidos, en 1986 se realizó 
el I Foro sobre la Formación 
del Antropólogo y el Historia
dor en la ENAH. En esta reu
nión se discutieron las modifi
caciones propuestas a los pla
nes de estudio, los perfiles 
académicos que deben llenar 
los estudiantes 'y profesores 
de nuevo ingreso y el mercado 
de trabajo. Al Foro asistieron 
más de 30 instituciones de in
vestigación y docencia. Por 
otro lado , se hizo un diagnós
tico del programa de becas 
y como resultado de ello se 

modificó el reglamento res
pectivo . 

El programa de restructu
ración incluyó el área de Len
guas, que se transformó en de
partamento y amplió sus cur
sos de lenguas indígenas. Las 
materias optativas se aglutina• 
ron en grandes áreas, de modo 
que los estudiantes pudieran 
estudiar ternas centra les y de 
actualidad en el desarrollo del 
país. Al mismo tiempo se puso 
en marcha un programa de 
actualización y especialización 
del personal de la ENAH, que 
se ha extendido a otros inves
tigadores del INAH que impar
ten cursos en la Escuela. Este 

programa ha sido apoyado con 
becas de posgrado , actualiza
ción y especialización. Entre 
otros apoyos se recibió el del 
Programa de Becas Fullbright
LASPAU , y se obtuviero n 
apoyos del IF AL y otras ins
tituciones. Para mejorar el 
plantel de profesores se tra ba
jó en un "Programa de Contra
tación por Áreas" , que busca 
superar las deficien cias de la 
contratación actual, por mate 
rias y sin continuidad. Se ini
ció, asimismo, un programa de 
evaluación de cursos, grupos 
y profeso res, y de las activida
des de docencia, investigación 
y extensión académica. 
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investigación 

En 1983 la Escuela inicia un 
programa que busca vincular 
en forma más directa a la in
vestigación con la ·docencia, y 
que se plasma en la Licencia
tura en Arqueología. En 1984 
se obtiene apoyo externo para 
otros proyectos de investiga
ción. En 1985 comienza un 
programa tendiente a reorgani
zar los talleres de investigación 
existentes. El diagnóstico rea
lizado obligó a reducir su nú
mero en más de la mitad y ge
neró un programa de revisión 
continua. 

Por otro lado, se modifica
ron los Reglamentos de Tesis 
y los de Investigación, y se 
actualizaron y simplificación 
sus procedimientos. 

Los apoyos recibidos para 
promover la investigación de 
campo permitieron la salida 
de 892 estudiantes y 98 pro
fesores; la Escuela invertirá 
alrededor de 14 millones de 
pesos en este rubro en el pe
riodo 1985-1986. También se 
tuvo apoyo para impulsar va
rios proyectos de investigación 
aplicados a la docencia, en 
arqueología y otras licencia• 
turas. 

Se continuó el programa 
de mejoramiento de los labo
ratorios de apoyo didáctico, 
que además se beneficiaron de 
trabajo voluntario de los pro
pios estudiantes. Actualmente 
se montan dos nuevos labora
torios, y está por constituirse 
un área de estudios paleoam
bientales, con apoyo del De
partamento de Salvamento del 
INAH. 

Extensión académica 

En 1983 se inició el Proyecto 
Piloto Oa.taca, que fue definí• 
do como un sistema de exten
sión para impartir la carrera 
de Antropología Social a pro
mo tores bilingües en el estado 
de Oaxaca. La primera genera· 
ción esta próxima a egresar. · 
En 1985 se consolidó este 
programa y se creó una licen
ciatura que le dio acceso a 
una segunda generación de es-

tudiantes. La licenciatura lleva 
a cabo varios programas, que 
incluyen la realización de diag
nósticos regionales, historia 
oral y otros estudios de antro
pología social. 

Uno de los proyectos más 
interesantes que realiza la Li
cenciatura de Antropología 
Social en Oaxaca, en colabo
ración con el Centro Regional 
del INAH, es el Proyecto de 
Museos Comunitarios, que in
tenta desarrollar nuevas for
mas de preservación del patri• 
monio cultural y favorecer una 
auténtica desconcentración de 
la cultura. El proyecto piloto 
fue la creación del Museo Co
munitario de Santa Ana del 
Valle, que involucró a lapo
blación zapoteca local. Actual
mente se trabaja en la res
tructuración del Museo Regio
nal de Oaxaca, también en 
colaboración con el Centro 
Regional; en este proyecto se 
emplea en forma experimen
tal la microcomputación para 
mejorar el contro l de las co
lecciones. 

Durante estos años se me
joró el programa de publica
ciones: se editaron 6 libros y 
se actualizó la revista Cuicuil
co. En 1985 se inició la publi
cación de un Boletin interno 
que ofrece información opor
tuna sobre las actividades de 
la ENAH. Se inauguró el Con
curso de Fotografía Antropo
lógica, que tuvo gran acepta-

ción tanto entre antropólogos 
como entre fotógrafos, y se 
iniciaron los simposios sobre 
Religión y Cultura Popular, 
a los que asistieron muchos 
especialistas. 

La Escuela siguió apoyan
do las actividades de d ifu sió n 
y extensión académica: partí• 
cipó en la promoción de 296 
eventos de difusión, tanto in
ternos como promovidos por 
diferentes grupos de la socie
dad civil. Destacan el V y VI 
Concurso de Fotografía An
trológica, el Simposio sobre 
Religión e Identidad Popular, 
el Segundo Encuentro de Et
nomusicología, así como va
rios homenajes, mesas redon• 
das y ciclos de conferencias 
y de cine. 

Programa INAH-COSSIES: 
la ENAH coordina para todo 
el INAH, a nivel nacional, las 
becas COSSIES. Este progra
ma tuvo un aumento impor
tante en el número de becas 
asignad as: 21 1 becas para pro• 
gramas diversos del INAH y 
100 para la ENAH, distribui
das en 23 proyectos internos. 

Otros proyectos imponan
tes son el de Formació n de 
Docen tes y el de Atlas o Catá· 
logo de Tesis; éste último se 
realiza con fondos especiales 
del INAH. Su objeto es siste
matizar la producción de la 
ENAH mediante la elabora
ción de un catálogo. 

Por último, debe decirse 

que la ENAH tuvo una labor 
destacada en las acciones de 
apoyo a la población damni
ficada por los sismo_s de sep
tiembre de 1985. La Escuela 
coordinó el trab¡tjo de más de 
500 brigadistas, de las múlti
ples comisiones, y del Centro 
de Acopio Sur, del INAH. Ac
tualmente se trab¡tja en la sis
tematización de las encuestas 
levantadas en el Centro Histó
rico por el Grupo Interdisci
plinario que integraron varias 
dependencias del INAH. 

Administración 

En este sector, uno de los pro
yectos más importantes, es el 
de Regularización Laboral. 
Actualmente se hace el segui
miento de este proyecto. Se 
ha iniciado la simplificación 
de procesos administrativos, 
de la actualización de la pla
nilla laboral, el inventario de 
bienes de la Escuela, y la me
jora de los procedimientos de 
control presupuesta!, inclu
yendo la utilización de micro
computadoras en la planea
ción. 

Balance y Perspectivas 

Aunque es todavía temprano 
para ver los efectos de varios 
de los programas , se cuenta 
ya con algunos resultados. Por 
ejemplo: la población estu
diantil se ha reducido y tiende 
a estabilizarse; se aprecia una 
disminución en la tasa de de
serción para el periodo 1985-
1986, y ha aumentado el nú
mero de egresados que se ti
tulan. 

Por otro lado, la ENAH 
está saliendo de su aislamien
to académico . Hoy forma par
te del Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas de CLAC
SO, y se ha vinculado con 
otras organizaciones académi
cas de importancia. Se trabaja 
de cerca, por primera vez, con 
la ot ra escuela del INAH, la 
Escuela Naciona l de Conserva
ción , Restauración y Museo
grafía; y se realiza un número 
importante de pro yectos in ter-



institucionales dentro del pro
pio INAH. 

También hay pruebas de 
que se mejora academicamen
te: por ejemplo, los egresados, 
los profesores de base y los 
profesores de asignatura de la 

ENAH recibieron, en conjun
to, más del 70% de los premios 
que anualmente otorga el 
INAH en las diferentes ramas 
de la investigación antropoló
gica e histórica. 

Finalmente, la perspectiva 

más interesan te es la m odifi
cación y mejoramiento de los 
programas de enseñanza, de 
los niveles académicos y de los 
profesores y estudiantes. 

La discusión de estas y 
otras propuestas, así como la 
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adecuación de los planes de 
estudio a losobjetivoscurricu
lares actuales, constituyen 
importantes áreas de debate 
académico que ocuparán la 
atención de la ENAH durante 
1987. 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
Manuel del Castillo Negrete 

Docencia e Investigación 

Los objetivos que propiciaron 
la creación de la Escuela Na
cional de Conservación, Res
tauración y Museografía en 
l 96 8 siguen vigentes en la ac
tualidad, puesto que nuestro 
patrimonio cultural exige ser 
conservado por profesionales 
altamente capacitados. De ser 
una Escuela cuya función pri
maria era la formación de per
sonal para el INAH, se pasó 
rapidamente a la necesidad de 
formar personal especializado 
para satisfacer las demandas 
del país en este campo. 

La investigación, conserva
ción, restauración, difusión, 
exhibición y valorización so
cial del patrimonio cu ltural 
son también las principales 
metas que conducen el trabajo 
académico de la Escuela. Has
ta ahora las formas de realizar 
investigación se han concen
trado en la realización de tesis 
profesionales, en espera de una 
mejor infraestructura que per
mita que la investigación sea 
un común denominador en el 
mejoramiento de los progra
mas escolares . 

Las prácticas de campo han 
permitido que los estudiantes 
y algunos docentes se involu
cren con las comunidades que 
crean y reproducen el patri
monio cultural , que hacen de 
él un uso cotidiano. 

Extensión 

Gradualmente se ha logrado 
volver a involucrar a las agen
cias intern11cionales de cultura 
(UNESCO, OEA y algunas de 

carácter privado como el lns
titu to Getty de Conservación) 
en el financiamiento de pro
yectos de formación propueir 
tos por la Escuela. Mediante 
estos proyectos la Escuela tra
ta de n:cupemr su carácter 
Regional Latinoamericano y 
sobre todo su condición de 
centro de excelencia en el 
área de Conservación y Reir 
tauración del Patrimonio Cul
tural En mano de este año se 
impartió en la Escuela el Cur
so de "Metodología del traba
jo de conservación de Conjun
tos Históricos" con financia• 
miento OEA-INAH, para par
ticipantes mexicanos y latino
americanos . 

En agosto-septiembre pasa
dos la Escuela fue sede del 
Curso de "Rehabilitación de 
Habitaciones Populares en 
Edificios Históricos situados 
en Regiones Sí smicas", con la 
participación INAH-ICCROM
FONHAPO. Este curso contó 
con participantes mexicanos 
y latinoamericanos. 

Según convenio firmado 
entre INAH-Getty, en julio
agosto de 1987 tendrá lugar 
el curso de "Actualización de 
Conocimientos en Conserva
ción de Pintura de Caballete 
sobre Tela", con financiamien• 
to Getty-PNUD-INAH, para 
participante s latinoamerica
nos y mex icanos . 

La Secretaría de Educación 
Pública ha puesto en marcha 
el proyec to "Conservación 
del Patrimonio Cultural de los 
países Centroamericanos". En 
este proyecto la Escuela juega 
un papel fundamental a través 
de sus prActicas de campo. La 
primera etapa se cumplió en la 

ciudad de Guatemala. Guat., 
restaurando 2 pinturas de 
Pedro Ramírez de gran for
mato que fueron entregadas 
al gobierno guatemalteco por 
el Dr. Enrique Florescano, Di
rector General del INAH. 

Para 1987 está programado 
un CUISO' regional en materia 
de Conservación de Materiales 
de Archivo en México y se 
continuarán las misiones en 
Guatemala y El Salvador. 

Administración 

Una de las preocupaciones 
principales de esta administra
ción ha sido la reglamentación 
y normatividad delas acciones 
institucionales. La Escuela Na
cional de Conservación no ha 
sido ajena a esta preocupación; 
desde 1983 se ha estado revi
sando el reglamento de la miir 
ma y los programas de estu
dio. No ha sido una labor sen
cilla, pero finalmente conta
mos con un reglamento orgá
nico, un reglamento de estu
dios y otros de talleres y !abo-

ratorio, mismos que están a 
punto de ser sometidos en su 
versión final a la Dirección 
del INAH. 

El programa de estudios en 
vigor desde 1983, ha sido revi
sado y evaluado periódicam en
te por el profesorado de la 
Escuela. 

La preocupación de la Di
rección en la Escuela es dejar 
en 1988 una estructura regla• 
mentarla de la función forma
tiva que permita el buen desa
rrollo de la vida académica, 
tal y como debe ser lo propio 
de una Escuela de Enseñanza 
Superior. 

Balance y perspectivas 

A la luz de estos cuatro años, 
y considerando las limitacio
nes presupuestales que nos 
afectan a todos, podemos de
cir que ademlls de cumplir 
con las tareas cotidianas de la 
formación de estudiantes, se 
han obtenido otros logros, 
aunque éstos no sean espec
taculares. Además de lo ex-
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puesto en el capítulo de ex
tensión, debe decirse que la 
Escuela creció físicamente en 
unos 350 m2 al ocupar un es
pacio dentro del edificio con
ventual de San Diego Churu
busco. En este espacio se cu
brieron con vidrio los arcos y 

se obtuvo un área útil donde 
hoy se albergan la Maestría en 
Restauración Arquitectónica, 
la nueva especialidad en Ins-

trumentos Musicales, un taller 
de carpintería y, en un futuro 
cercano ahí se impartirá el 
Curso Técnico en Museografía 
Aplicada. Además se habilita
ron seis cubíc ulos para profe
sores y una pequeña área de 
usos múltiples. 

Se obtuvo un donativo de 
la Organización de Estudios 
Americanos para la adquisi
ción de una microcomputa-

do ra. El Fondo de Cultura 
Económica , en su programa 
de apoyo, donó un lote de 
sus publicaciones para la bi
blioteca. El Centro In terna
cional de Estu dios para la 
Conservac ión y Restauración 
de los Bienes Culturales con 
sede en Roma (ICCROM}, 
donó cerca de 90 publicacio
nes especializadas en temas 
de restauración. 

Las espectativas fu turas 
son continuar en la apertura 
de n!levas especialidades, am
pliar la extensión académica, 
for talecer la presencia de la 
Escuela en Centro y Sudamé
rica, crear mejores condiciones 
de funcionamiento interno; y 
sobre todo, tener una plantilla 
de pro fesorado de tiempo 
completo. 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
1983-1986 

Años 1983 1984 1985 1986 

Alumnos de nuevo ingreso 1 078 986 776 69] 

Numero dé alumrtós atendidos 3 591 2 547 2 139 2 472 

Alumnos titulados 49 54 44 72 

Profesores 
a) Tiempo completo 64 64 56 63 
b) De asignatura 253 307 307 400 

TOTAL 317 371 363 463 

ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN 
1983-1986 

Año 1983 1984 1985 1986 

Alumnos de Nuevo Ingreso 49 45 43 50 

Alumnos Egresados 34 32 31 23 

Alumnos Titulados 9 9 2 l 

Obra conservada por los 
alumnos* durante 
su formación: 

a} Cerámica, piezas 
textiles, escultura en 
madera policromada, 
pintura de caballete , 
piezas arqueológicas, 
etnográficas y 
documentos 366 347 238 291 

b) Pintura Mural 36 m2 26 m 2 42 m2 48 m2 

No. de lugares de la 
República trabajados 
por alumnos durante 
las prácticas decampo 7 13 10 10 

TOTAL 

3 531 

10 749 

219 

TOTAL 

187 

120 

21 

1 242 

152 m2 
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* Trnbnjados con material y equipo de la Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural 



Fortalecimiento de 
los Centros Regionales 

Aunque el Instituto inició en 
1939 sus actividades como 
una dependencia centralizada, 
pronto empezó a establecer 
Delegaciones y después Cen
tro s Regionales en diversos 
estados de la República. A 
partir de 1971 estas unida
des regionales fueron estruc
turadas como centros de tra
bajo relativament e autónomos 
y autosuficientes en las áreas 
de competencia del Instituto, 
con el objeto de lograr una 
mayor vinculación con la po
blación y las necesidades re
gionales. Esta política, sin 
embargo, no tuvo continui
dad. Cada uno de los Centros 
Regionales se aisló de los de
más, se separó de las áreas cen
trales y no tuvo vinculación 
con la población , las institu
ciones culturales y los gobier
nos de la región. Al aislamien
to se sumó la falta de recursos 
y la ausencia de programas que 
atendieran las demandas de la 
región. 

Para modificar esta situa
ción, en l 983 se inició un pro
grama dirigido a mejorar las 
relaciones, a veces no sólo 
débiles sino conflictivas, que 
había ent re algunos Centros 
Regionales y las autoridades 
locales y estatales. Sobre la 

base de la mutua colaboración 
se crearon diversos programas 
de investigación y conserva
ción del patrimonio regional 
que vincularon a los Centros 
Regionales con las demandas 
locales, y que recibieron el 
apoyo de los gobiernos estat a
les y municipales. 

Paralelamente se puso en 
marcha una politica de forta· 
lecimiento de los Centros para 
dotarl os, dentro de las posibi
lidades instituci onales, de los 
recursos básicos para cumplir 
con sus funciones. Así, para 
manejar en forma consistente 
el apoyo a un número grande 
de Centros Regionales en di
versas etapas de desarrollo, se 
formuló el Programa Nacional 
de Apoyo y Fortalecimiento 
a los Centros Regio nales. En 
respuesta a la demanda de di
versas entidades de la Federa
ción que solicitaron personal 
y oficinas del INAH para evi
tar la destrucción de monu
mentos y la afectación del pa
trimoni o cultural, el Instituto 
estableció nuevos Centros Re
gionales en Chihuahua, Que
rétaro, Baja California Norte, 
Baja California Sur, Campe
che, Quintana Roo, Colima, 
Nuevo León y Aguascalientes. 
A la fecha hay un total de 2 7 
Centros Regionales en el in te
rior del paí s. De esta manera 
la cobertura nacional del lns
titu to para cumplir con las 
funciones que le fija la Ley, 
aumentó de 61 % a 87%. Sin 
embargo, debe reconocerse 
que aún es insuficiente el per
sonal del Instituto en estas 
regiones, y son muy escasos 
los recursos para satisfacer las 
grandes necesidades de esas 
zonas. 

En abril de 1985, se unifi
có la denominación de los 
Centros y Delegaciones, pa• 
sando todo s a ser Centros 
Regionales. En varios de los 
Centros Regionales se mejo-

raron sustantivamente las ins
talaciones y los servicios, gra
cias a los convenios de colabo
ración suscritos con los gobier
nos. En Pachuca se creó todo 
un complejo cultural alrede
dor del Centro Regional, que 
hoy está compuesto por dos 
museos, biblioteca, archivo 
fotográfico, laboratorio , audi
torio, cafetería, oficinas admi• 
nistrativas y áreas de investiga
ción. En los Centros Regiona
les de Sonora, Campeche, Na• 
yarit, Tiaxcala y Morelos, los 
convenios suscritos con los 
gobiernos de los estados per
mitieron, además de crear o 
renovar el Museo Regional, 
crear o mejor ar instalaciones 
básicas para la investigación: 
bibliotecas, áreas de investi
gación, auditorios, áreas de 
oficina, etcétera. 

Paralelamente a estas me
joras en las instalaciones se fa. 
voreció el traslado de personal 
técnico y de investigación de 
la capital a la provincia. Du
ran te el periodo 1985-1986 
se trasladaron un total de 1 7 
investigadores y 62 trabajado
res admi.mstrativos, técnicos y 
manuales a 21 Centros Regio
nales. Hoy, todos los Centros 
cuentan con un administrador 
formado en el área administra
tiva del Institu to y selecciona
do en base a un perfil de nece
sidades establecido por los 
Centros Regionales. Por otro 
lado, se ha puesto énfasis en 
capacitar al personal adminis
trativo, técnico y manu al. Así, 
a través de la Subcomisión 
Mixta de Capacitación y Be
cas, se organizó una serie de 
Cursos de actualización al per
sonal de custodia y manten i
miento del patrimonio cu/tu· 
ral histórico y arqueológico 
en los Centros Regionales de 
Yucatán, Campeche, Quintana 
Roo, Michoacán, Estado de 
México, Chiapas, Tabasco, J a
lisco, Nayarit y Colima. En 
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cuatro años el área de capaci
tación del Instituto ha impar
tido cursospara30% (912)del 
total de trab ajado~s a\'.ll]linis
trativos, técnicos "y manuales. 
En ese mismo periodo 364 
trabajadores del Institu to egre
saron de los niveles de prima
ria, secundarla y _pt eparatoria 
a través de la Unidad de Ser
vicios de Educación Básica 
(USEB ), de los . cuales 117 
son trabajadores de los Cen
tros Regionales. · 

Otra acción de apoyo a los 
Centros Regionales es la ade
cuada distribución presupues
ta!, atendiendo con prioiidad 
a sus necesidades rnful ·urgen
tes. La fijación di -pre_supues• 
tos irreductibles . para ias fun
ciones básicas, y. el apoyo a 
los programas prioritario s, han 
comenzado a mejorar la situa
ción de los Centros . .llegiona!es. 

La racionalizaci6n -. de los 
presupuestos, y· si.J. progresiva 
ampliación, son acciones que 
no han podido .·éol'l'.er parejas 
debido a ·la situación . r;eneral 
del país y la particular del 
Insti tuto . Sin emQargo, par
cialmente esta situa~ión ·se 11a 
corregido con .recursos prove
nientes de terceros, ·y partjcu
lannente de los-gobiernos de 

_ los estados y del CÓPLADE. 
Estos recursos provieneh de 
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los convenios suscritos con 
los estados para realizar pro
gramas como los siguientes: 

Instalaci6n o adaptaci6n de 
Museos Regionales, Loca
les y de Sitio. 
Creación e instalación de 
Museos Escolares y Comu
nitarios. 

* CENTROS REGIONALES DE 
RECIENTE CREACIÓN 

Convenios de investigación, 
protección y difusión del 
patrimonio cultural de la 
región. 
Convenios para realizar el 
Catálogo de Monumentos 
Históricos y el Atlas Ar
queológico. 

En la presente administra-

ción el Instituto ha firmado 75 
convenios de este tipo en 26 es
tados de la República, congo
biernos estatales, municipales, 
organismos civiles, universida
des y dependencias federales y 
descentralizadas. En total estos 

lidades que Je competen al Ins
'titu to. Realizan investigacio
nes en las áreas de arqueolo
gía, antropología e historia. 
Manejan el Museo Regional y 
dan apoyo a los museos lo: 
cales. Intervienen en la difícil 

convenios han generado una tarea de protección, manteni
derrama de más de 700 millo- miento y conservación de los 
nes de pesos, que se han inver
tido en la investigación, la 
conservación y la difusión del 
patrimonio cultural regional. 
Otro tanto suma la aportación 
directa que han hecho los es
tados para construir museos y 
dotar de instalaciones adecua
das a las áreas de investigación 
y difusión de la cultura. 

Con los apoyos internos del 
INAH, y los recursos recibidos 
de fuera, buena parte de los 
Centros Regionales operan 
hoy como pequeños INAH en 1 
su región. Tienen a su cargo 
todas las tareas y responsabi-

monumentos y zonas arqueo
lógicos e históricos. Disponen 
de un número limitado de cus
todios de zonas arqueológicas 
y monumentos históricos que 
hacen un esfuerzo extraordi
nario para vigilar esos monu
mentos, a veces bajo condicio• 
nes verdaderamente difíciles 
y hasta peligrosas . Hoy, todas 
esas actividades han aumenta
do debido a la mejor relación 
que tienen los Centros Regio
nales con la comunidad y las 
autoridades de la región, rela
ción que a su vez ha deman
dado más apoyo del Instituto. 

CENTROS REGIONALES DEL INAH 

1.- Aguascalientes* 
2.- Baja Calüornia Nte." 
3.- Baja California Sur * 
4.- Campeche* 
5.- Colima* 
6.- Chiapas 
7 .- Chihuahua* 
8.- Estado de México 
9.- Guerrero 

10.- Guanajuato 
11.- Hidalgo 
1 2. • Jalisco 
13.- Michoacán 
14.· Morelos 
15.- Nayarit 
16.- Nuevo León* 
17.- Oaxaca 
18.- Puebla 
19.· Quintana Roo* 
20.· Querétaro" 
21.- San Luis Potosí 
22.- Sonora 

23.- Tlaxcala 
24.- Tabasco 
25.- Veracruz 
26.- Yucatán 
27.- Zacatecas 



43 

CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL PERÍODO 1983-86 
A TRAVÉS DE LA SUBCOMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y BECAS (SCAMT) 

NO.DE NO.DE 
CURSOS LUGARES TRABAJADORES CURSOS 

PARTICIPANTES 

Actualización al pel'Bonal de custodia y Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 49 1 12 
mantenimiento del patrimonio cultural Michoacán, Edo. de México, Chiapas, 

Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima 

Actualización Secretaria! Área Metropolitana (ISSSTE-INAH) 130 8 

Auxiliar Administrativo Área Metropolitana 31 1 

Carpintería Área Metropolitana (ISSSTE-IN AH) • 20 1 

Dibujo Técnico Área Metropolitana (JSSSTE-INAH) 20 1 

Templo Mayor (Inducción) Área Metropolitana 30 1 

Fotografía Área Metropolitana 30 1 

Impresiones Área Metropolitana 23 l 

Historiografía para Bibliotecarios Área Metropolitana 20 1 

Curso Piloto de Seguridad en Museos Tepotzotlán, Edo. de México 53 l 

Inglés Área Metropolitana (SCAMT-USEB) 27 2 

Redacción Área Metropolitana (SCAMT-USEB) 24 2 

Proyecto de Cine Club Z. A. Teotihuacan 13 1 
---

912 33 
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Difusión Cultural 
Departamento de Difusión 

A partir de 1983 se definió 
· una poHtica para el área de 
difusión, y se organizó el De
partamento de Difusión y 
Asuntos Int ernacionales, el 
cual tiene a su cargo proyectar 
en fonna idónea los mensajes 
de la institución. Las priille
ras acciones del Departamen • 
to consistieron en unificar las 
políticas de difusión, evitando 
la dispersión de esfuerzos y 

la duplicidad de acciones, al 
tiempo que se promovía entre 
el público, mediante nuevas 
ofertas y promociones, los 
eventos del Instituto. Para 
alcanzar estos fines, se inició 
una relación permanente con 
la prensa, la radio y la televi
sión. Luego se apoyó la pro• 
ducción, dentro del prop io 
INAH, de programas de difu
sión y promoción a nivel na
cional con finalidades claras 
y de in terts general. De este 
programa nacieron las cam
panas de radio y televisión en 
las que cada Centro Regional 
difunde mensajes de 30segun
dos, para dar a conocer las 
actividades y eventos más im
portantes. Por otra parte, a 
través de diferentes medios y 
mensajes se solicitó la coope
ración de la pob lación en la 
tarea de cuidar y proteger los 
bienes del patrimonio cultural 
de la nación. Tam bien se inau
guraron nuevas fonnas de di
fusión del conocimiento espe
cializado, como lo muestra el 
caso del programa radiofónico 
"Reencuentros con la Histo
ria", que es un ejemplo claro 
del éxito que puede alcan
zarse cuando se combina -un 
conocimiento bien fundado 
con medios adecuados de co
municación. 

Para difundir entre los ra
dioescuchas las principales ac
tividades del INAH se elaboran 
promocionales de 30 segun
dos, que se difunden en los 

tiempos oficiales de que se dis
pone tanto en la capital corno 
en el interior del pafs. 

El Institu to ha puesto espe
cial interés en la televisión, uno 
<lt: lus 1111:<lios de L:Omunica
ción más poderoso, y al cual 
de hecho no había tenido ac
ceso. En la actualidad el Ins
tituto tiene ya capacidad para 
producir programas y promo
cíonales de televisión, y un 
equipo básico de producción. 
Se han hecho promocionales 
de televisión de 30 segundos, 
que se transmiten por tiempos 
oficiales, y dan cuenta de las 
actividades y programas más 
relevantes del Instituto. Según 
encuestas realizadas, todos 
han tenido una gran acepta
ción entre el público. Entre 
los más sobresalientes se pue
den mencionar los relativos a 

las inauguraciones de los mu
seos regionales de Chiapas, 
Sonora e Hidalgo; los progta· 
mas relativos a la conservación 
de monumentos en las ciuda
des de Dolores y Puebla, y los 
programas de difusión de las 
exposiciones tempora les, co
molas de "José María Velase o" 
y "El Oro de Colombia" , entre 
otras. 

El Instituto distribuye un 
Boletín de Difusión Cultu· 
ral, que contiene un calenda
rio de las actividades cultura
les que se celebran cada mes 
en las dependencias del INAH. 
Este calendario es distribuido 
a instituciones académicas y 
culturales del Distrito Federal. 
La carteler a de la Su bsecret a
ría de Cultura es otro de los 
medios que tiene a su disposi
ción el Instituto para difund ir 
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sus actividades. La cartelera 
de la SEP se publica en un 
gran número de periódicos na
cionales y llega a un público 
muy amplio. Por otra parte, 
cada día se elaboran tres o 
cuatro boletines de prensa que 
son distribuidos en todos los 
medios de comunicación. 

Paseos Culturales, como e~ 
sabido, consiste en un progra
ma de excursiones semanales 
a los sitios de mayor interés 
antropológico e histórico en 
el país. Es un servicio antiguo 
y reconocido del INAH, que 
se presta tanto a instituciones 
públicas como a cualquier per
sona interesada en conocer el 
patrimonio histórico y cultu
ral de México. 

Por otra parte, el Instituto 
ha mantenido regularmente su 
excelente serie de ciclos cine
matográficos. Este año se reali
zó la proyección del ciclo "La 
historia del cine" , en el Audi
torio Jaime Torres Bodet del 
Museo Naciona l de Antropo-

logia, con películas nunca vis
tas en México y de gran cali
dad. En los cuatro años de la 
presente administración los 
ciclos y series que ha exhibido 
el Instituto han sido califica
dos muy alto po r la crítica es
pecializada. 

Convenios internacionales 

Los programas de Intercambio, 
Cu! tura! y Educativo con otros 
países han permitido al INAH 
fortalecer algunas de sus áreas, 
capacitar y especializar a su 
personal, y promover el inter
cambio de investigadores, ex
posiciones, etcétera. Los con
venios con instituciones ex
tranjeras han permitido que 
muchos especialistas e inves
tigadores de otros países co
nozcan el patrimonio cultural 
de los mexicanos y se familia
riceñ con las técnicas y nor
mas de protección , conserva
ción y uso que hay en México. 

El INAH recibió exposicio
nes importantes: "Japón, el 
Mundo de los Samurais", "El 
Oro de Colombia", y México 
envió "La Cultura Olmeca" al 
Japón, y "El Arte del Templo 
Mayor" a Alemania e Italia, 
así corno otras exposiciones 
visitaron diversos países de 
América Latina y Europa. 

Discos 

El Instituto cuenta ya con 
una serie de 26 discos de mú
sica tradicional mexicana . Se 
ha procedido a reeditar los 
discos agotados, para los que 
hay una gran demanda. 

Tiendas 

A la red de tiendas que ya 
tenía el INAH se sumaron 
las nuevas del Aeropuerto 
Internacional .Benito Juárez, 
de la Cineteca Nacional , del 
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aeropuerto de la ciudad de 
Monterrey y la del aeropuer
to de la ciudad de Oaxaca. 

Reproducciones 

El Taller de Reproducciones 
ha aumentado su producción 
y distribución de reproduc
ciones de piezas en cerámica 
y joyería. Asimismo se han 
incorporado nuevas piezas a 
la serie y a existen te. 

Fonoteca 

En esta administración se em
P ezó a catalogar el acervo fo
nográfico con que contaba el 
Instituto . Esta labor ha dado 
ya buenos resultados para el 
trabajo interno y para el pÚ· 
blico. En mayo de 1985 se 
recibió un total de 803 graba
ciones sin catalogar , entre las 
que se incluían 492 de ternas 
mexicanos . Hoy se han clasi• 
ficado ya 635 cintas. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Convenios Discos Discos Fonoteca 
Año Internacionales Reedición Nueva edición Tiendas Reproducciones Cintas catalog. 

1983 8 - - - 2 700 -

1984 11 - - 3 3 700 -

1985 13 - 1 l 4 233 300 

1986 17 11 1 - 4 871 335 

Totales: 49 11 2 4 15 504 635 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

T.V. Radio Cine Prensa 
Afio Promocionales Promocionales Películas Calendario Cartelera Boletines Paseos Culturales 

1983 1 24 44 o 187 70 96 

1984 9 47 90 6 130 517 110 

1985 7 77 146 11 269 500 525 

1986 6 67 90 11 132 500 187 

Totales: 23 215 370 28 718 1 587 818 
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Dirección de Publicaciones 

El Instituto inició en 1983 
sus tareas editoriales con un 
diagnóstico de lo que se ha
bía hecho antes y un progra
ma para 1983-1984. Se defi
nen entonces las necesidades 
básicas para fortalecer este 
importante sector del Insti
tuto: reorganizar los procesos 
productivos, establecer nor
mas técnicas, crear un Consejo 
de Publicaciones que definiera 
los requisitos académicos de 
publicación y seleccionar las 
obras que deben publicarse. 

La reorganización del pro
ceso productivo dio como re
sultado que se establecieran 

procedimientos de control de 
las distintas fases y la instala
ción de nuevos equipos en la 
Dirección de Publicaciones. 
Hoy hay un conjunto de nor
mas que regulan la presenta
ción de originales y el diseño 
y cuidado de la edición. Por 
o tro lado, la formación de 
consejos editoriales por área, 
y la creación de la Comisión 
Dictamina dora de Publicacio
nes, han mejorado sensible
mente el proceso de selección 
y revisión de las obras, así co
mo la definición de las colec
ciones que componen el fondo 
editorial. A las colecciones ya 

existentes se agregaron las de 
Fuentes, Divulgación,Bibliore
ca del JNAH , Regiones de Mé
xico, Textos Básicos y Manua
les, y Leyes y Reglamentos. 

Aun cuando es notorio el 
mejoram iento habido en este 
sector, es necesario hacer •más 
eficiente el proceso de produc
ción , obtene r mayor calidad 
en la edición de libros, y afi
nar los procesos de selección 
de te_xtos. 

Los resultados obtenidos 
de 1 983 a 1 986 se manifiestan 
gráficamente en los cuadros 
que se presentan en este apar
tado. Como puede observarse, 
la respuesta ( en producción y 
distribución) a la demanda, 
ha ido más allá de la meta pre
vista. 

La alta producción alcan
zada se expresa en la publica
ción de 49 títulos de la Colec
ción Cientzfica, 89 de la colec
ción Cuadernos de Trabajo, 
1 O números de la revista His
torias, nueve de la Colección 
Fuentes y 12 de la Colección 
Divulgación, que sumados a 
los demás títulos forman un 
gran to tal de 270 en cuatro 
años. Para darle salida adecua
da a la producción de las di
ferentes áreas se hicieron con
venios de coedición con el 
Fondo de Cultura Económica, 
Editorial Joaquín Mortiz, Ed i
tori al Planeta, Editorial Gri
jalbo y Salvat Editores. En 
colaboración con esta últim a 
empresa se inició el programa 
de actualización de las guias 
de sitios arqueológicos y· de 
museos. A la fecha se han edi
tado cinco guías en español e 
inglés y se encuentran en pro
ceso editorial doce más, que 
aparecerán en los próximos 
meses. Además, la Dirección 
de Publicaciones tuvo a su 
cargo la coord inación de la 
obra Atlas Cu/Eural de México, 
que será presentada al público 
en el mes de diciembre. 

En la presente administra
ción hubo un cambio notable 
en el renglón de ventas de las 
ediciones del INAH. En 1981 
las ven tas por este concep to 
ascendían a tres millones de 
pesos; en 1982 llegaron a cin
co millones, y a partir de 198 3 
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hubo un incremento que per
mitió realizar ventas por 15, 
22 y 32 millones de pesos en 
los años 83, 84 y 8 5 respecti
vamente , hasta culminar en 
septiembre de 1986 con ven-

tas superiores a los 40 millones 
d~ pesos. Estos incremen'tos 
pueden ser mejor apreciados 
si se toma en cuenta que el 
aumento de los precios ha sido 
de un 300% entre 1981 y 

1986, mientras que las ventas 
han crecido en 1 366 %. Todo 
lo anterior indica claramente 
que se ha elevado el número 
de ejemplares distribuidos; so
bre todo porque el Instituto 

PRODUCCIÓN EDITORIAL POR COLECCIÓN Y A1'1O 
1981-1982 

COLECCIÓN 1981 1982 

SERIE UNA VISIÓN 3 1 
SERIE HISTORIA 2 3 
BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICO$ 2 3 
CUADERNOS DEL MÉXICO PREHISPÁNICO 1 
SERIE MEMORIAS 2 
BOLETÍN ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 1 2 
OBRAS VARIAS 16 17 
CATÁLOGOS Y EXPOSICIONES 1 
COLECCIÓN CIENTÍFICA 16 9 
CUADERNOS DE TRABAJO 3 2 
GUÍAS OFICIALES 12 6 
REVISTA HISTORIAS 1 
REVISTA CUICUILCO 4 
LEYES Y REGLAMENTOS 1 

60 48 
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atiende actualmente 69 ex
pendios en la República, 265 
clientes a nivel nacional y 413 
clientes a nivel internacional. 

TOTAL 

4 
5 
5 
1 
2 
3 

33 
1 

25 
5 

18 
1 
4 
1 

108 

IMPORTE DE LAS VENTAS REGISTRADAS: 5'117,500 
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PRODUCCIÓN EDITORIAL POR COLECCIÓN Y A~O 
1983-1986 

COLECCIÓN 1983 1984 1985 

COLECCIÓN CUICUILCO 1 
COLECCIÓN SEP-INAH 1 

BOLETÍN ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 1 I 
OBRAS V ARIAS 13 9 4 

CATÁLOGOS Y EXPOSICIONES 2 15 9 
COLECCIÓN CIENTÍFICA 17 7 15 
CUADERNOS DE TRABAJO 20 18 19 
GUtAS OFICIALES 7 
REVISTA HISTORIAS 3 2 1 

REVIS TA CUICUILCO 1 2 1 
LEYES Y REGLAMENTOS 2 I 

FUENTES 1 3 
COLECCIÓN DIVULGACIÓN 10 

BIBLIOTECA DEL INAH 
REGIONES DE MÉXICO 
MUSEOS - GUIONES - MEMORIAS 
VARIOS 
BOLETtN ANTROPOLOGÍA 1 5 

61 57 74 

1986 

10 
32 

3 
4 
2 
7 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
6 

78 

IMPORTE DE VENTAS REGISTRADAS l 5'533,372 22'248, 122 32'172,120 

• Hasta el mes de septiembre. 

DISTRIBUCIÓN Y VENTA 

LIBRER1AS ATENDIDAS 

EXPENDIOS DEL INAH A NIVEL NACIONAL 69 

CLIENTES NACIONALES (LIBRERÍAS, GALERÍAS, 
INSTITUTOS, MUSEOS, UNIVERSIDADES, 
SECRETARÍAS ) 265 

CLIENTES EXTRANJE ROS (UNIVERSIDADES, 
COLEGIOS, LIBRERÍAS , DISTRIBUIDORAS, 
ASOCIACIONES) •. 413 

TOTAL 

1 
1 
2 

26 
26 
49 
89 
10 
10 
6 

10 
9 

12 
3 
2 
1 
1 

12 

270 

4 l '282 ,364* 
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Administración 1983-1986 

La Secretaría Administrativa ha realizado cambios estructurales y funcionales con el fin de apoyar la 
modernización de los sistemas y elevar la eficiencia de 1a actividad administrativa. &tos cambios se 

realizaron en función de los programas de la institución y de acuerdo con la política de simplificación 
administrativa asentados en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 . 

Cambios en la organización 
administrativa 

Se transformb el Departamento de Contabiliü111.I en Conta
duría General, integrando los Departamentos de Registro y 
Depuración de Cuentas, y el de Comprobaciones . 
Se creó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
integrando en ella las areas de Servicios Generales, Compras, 
Oficialía de Parte s, Vehículos, Almacén e Inventarios. 
Se fusionaron la Dirección de Recunos Humanos y la Direc-· 
ción de RecuISOs Financieros, dando origen a la actual Dí
recci6n de Recursos Humanos y Financieros. 
Se transfirió el §rea de relaciones laborales a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Laborales. 
La función de planeación presupuesta! se ttansfiri6 a la Di
rección de Planeaci6n de la Secretaría Técnica. 
Se restructuró el Departamento de Informática, creando las 
secciones de procesamiento de datos, desarrollo de sistemas· 
y de soporte técnico, a fin de mejorar el servicio en las dife
rentes áreas del Instituto. 
Se reubicó el llrea de Organización y Métodos como una de
pendenci _a directa de la Secretaría Administrativa. 
Se elaboró el plan de trabajo de la Secretaría Administrativa 
pua el periodo 1986-1988. Asimismo, se llevaron a cabo 
talleres de actualización administrativa para los admin.is
tradores de las áreas del Instituto, con el fin de unificar cri
terios, dar a conocer políticas y coordinar acciones. Se díse
ñó el sistema de desconcentración administrativa (contable, 
financiera y de recunos humanos) que entraré. en operación 
en los Centros Regionales a principio s de 1987. 

Simplificación administrativa 

Recursos Húmanos 

Durante el periodo de este informe , esta área ha administrado · 
una plantilla de personal de 4 164 plazas, situación que mani
fiesta un crecimíento nulo, de acuerdo a la política .de austeri
dad trazada por el gobierno federal. 

El área de N6mina se ha modernizado y agilizado; a la fecha 

las reclamaciones por pagos al personal no exceden al 2% quin• 
cena!, situación que en 1983 rebasaba el 1 O% . 

A partir de septiembre de 1986 se han desarrollado las si
guientes actividades: 

- Propuesta . de organización de la Dirección, actualmente en 
estudio por Organización y Métodos. 

- En coordinación con Organización y Métodos, se han elabo
rado l O manuales de procedimientos de los cuales dos están • 
validados, y ocho están en discusión en el taller de actuali
zación administrativa. 

Recursos Financieros 

Se adecuó el objeto del gasto al clasificador de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto y se definieron los presupuestos 
de operación, inversión, recursos propios y de tercero s. Se ela
boraron tres manuales de procedimientos, a saber: Ejercicio 
del preiupuesto y asignación de recursos presupue1tale1, Rein• 
tegros al presupuesto y ministración de recursos presupuestales 
y Transferencias de recunos presupuesta/es. De igual fonna, se 
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ha depurado el presupuesto de todas las dependencias, con lo 
que se actualiza la ministración de recursos. Queda pendiente la 
revisión del denominado presupuesto irreductible y del de ter• 
ceros. 

Contaduría General 

La Contaduría General del Instituto ha venido realizando cam
bios fundamentales para contar con un oportuno y veraz regis
tro de las operaciones, entre las cuales destaca: 

Elaboración de fonnatos que faciliten el reporte de las ope
raciones realiza das en las mas del Instituto. 
Depuración de los renglones de los estados financieros, a fin 
de dar una veraz y oportuna información. 
Establecimiento de procedimientos para informar a través 
de los estados de cuenta de comprobaciones emitidos por 
Informática. 
Elaboración de un Manual de Procedimientos Contables pa· 
ra los Centros Regionales, a fin de que se cuente con un do
cumento oficial para el registro de sus operaciones. 
Implementación del Sistema de matriz - sucursales para los 
Centros Regionales, acorde a la política de desconcentra
ción. 
Incotporación de los registros en los movimientos realizados 
en los almacenes mediante la implantación de un sistema in• 
dependiente. 

Departamento de Informática 

Las dependencias del INAH que iniciaron la sistematización de 
su información a través de Informática fueron: Nóminas, Con
tabilidad y Presupuesto, con trabajos de captura, operación, · 
programación y análisis. 

El crecimiento del volumen de la información generó la-nece
sidad de contar con otro equipo de cómputo, por lo cual se ad
quirió la IBM/S36. Asimismo, se restructuró el Departamento 
de .lnfonnatica de manera . funcional para r-eíniciar un mayor y 

más eficaz apoyo a las a.reas administrativas y sustantivas, con
tando a la fecha con los siguientes sistemas computarizados: 

Recursos Humanos, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 
Inventario de cuatro almacenes , Control de Gestión, Directorio 
del INAH, Atlas Arqueológico, Fototeca, Mapoteca, Inmuebles 
de Monumentos Históricos, Antropología Física, Archivos y 
Bibliotecas, que engloban aproximadamente 70 000 registros 
procesados y 30 000 formas impresas mensuahnente. 

Direcdón de Recursos Materiales y Servicios 

Se ha diseñado un sistema de requisición y dotación de mate
rial que simplificará los trámites para ·la entrega de los materia
les a las unidades administrativas. 

Se ha creado un nuevo procedimiento de adquisiciones o 
compras consolidadas, con el cual se asegura la obtención de 
mejores precios y calidad en los artfculos, pues permite saber 
con anticipación las cantidades y especificaciones de los bienes 
que se deberán adquirir para cada una de las dependencias. 

Se instaló el Comité de Compras del Instituto, órgano que 
11e encarga de verificar que las adquisiciones que el Instituto 
realiza se apeguen a los criterios de eficiencia, honradez y 
transparencia. 

Se diseñaron procedimientos para agilizar y uniformar los 
criterios de operación de recursos materiales, los cuales se 
presentaron y sometieron a consideración en el Taller de Actua
lización Administrativa. 

Tesorer{a General 

Se han realizado gestiones ante instituciones de crédito banca
rio a fin de optimizar la expedición de cheques mediante un 
sistema computarizado. 

Se han diseñado controles para la recepción de ingresos pro
pios, tales como las formas valoradas, ta venta de publicaciones 
y reproducciones, así como todos los que están autorizados a 
recibir las dependencias y Centros Regionales. 
· Se han optimizado los controles de fondos en expedición de 
pagos. 

Departamento de Organización y Métodos 

Este Departamento ha emprendido una serie de actividades en
caminadas a definir procedimientos fundamentales para la 
restructuración del área. 

Destacan las siguientes: 

Registro provisional de la estructura orgánica del INAH an
te et Prosecretariado Técnico de la CIDAP de la SEP. 
Diseño de procedimientos para el manejo de recursos de ter
ceros, y-de personál, isí como cuentas de inversión-: 
Con la Dirección de Monumentos Históricos se elaboró la 
Guia para el Catálogo de Monumentos Históricos y su regla
mentación. 
Con la Dirección de Publicaciones , se elaboró el Manual de 
Procedimientos de la Direcció.n, así como el Ma,:iual de Or
ganización. 
En coordinación con la D_irección de Planeación y Progra
mación y de la Secretaría . Técnica, se elaboró el Procedi· 
mi.ento de Programación y Eiercicio Presupuesta/ . 



Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales 
es el área de apoyo legal a las funciones sustantivas 

del INAH establecidas en el conjunto de 
disposiciones legales que rigen su funcionamiento. 
Su labor, en consecuencia, está dirigida a asegurar 

el debido cumplimiento de las actividades que 
tiene a su cargo la institución. Entre las acciones 
realizadas entre 1983 y 1986 relacionadas con la 

protección del patrimonio cultural, destacan: 

El trámite conjunto con la Se-1 los Estados Unidos de Norte
cretaría de Relaciones Exte- América, para la devolución de 
riores y ante la Embaj ada de monumentos arqueológicos 

propiedad de la nación. Se han 
recuperado ya diez lot es, en
tre los que destacan los "Fres
cos Teotih uacanos" , 121 mo
numentos que se encontraban 
en San Antonio, Tex as, y un 
hacha, tambi6n de origen teo
tihuacan o. 

La gestión de 27 permisos 
de exportación e importación 
de monumentos arqueológi
cos, que integraron diversas 
exposicipnes realizada s en el 
extranjero o que .fueron exhi
bidas en México. 

Exped ición del reconoci
miento legal, a 77 juntas veci
nales, 12 asociaciones civiles 
y una unión de campesinos, 
como órganos auxiliares del 
Instituto en la preservación, 
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proteeción y custodia del. 
patrimonio cultural del país. 

La firma de 181 convenios 
de colaboración con diferente& 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública Fe
deral, gobiernos de losestados 
y organismos e instituciones 
públicas y privadas, para la 
realiza ción de proyec tos de 
investigación, conservación. 
protec ción y difusión del pa
trimonio que se encuentra bajo 
la custodia del Instituto . 

La realización, en prome
dio, de 24 asesorías diarias, 
con un total aproximado de 
23 000, en diversos ramos: ci
vil, penal, administrativo, la
boral y amparo, a las diversas 
dep~d enc.ias del organismo. 
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Novedades 
libros 
INAH 

FAhldio palinolñgloo dr.J ~rfil 
,ratratiat"llfiCG dio!! la Un:idtd "El Tot0"' 

Grulu de Lol1ún, YucaW'l 

31 

Estudio palinológico del perfil 
estratigráfico -de la Unidad "El 
Toro" Grutas de Loltún, Yu
catán. María Susana Xelhuant
zi-López. Departamen .to de 
Prehistoria. Cuaderno de Tra
bajo núm. 31. 

La ciudad y la fiesta. Tres si
glos y medio de ta1Iromaquia 

en 1\-!éxico. Benfam(n Flores 
Hemdndez. Colecc ión Regio
nes de México. 

Primer simposio sobre historia 
contemporánea de Mé:i.::ico 
1940-1984. Inventario sobre 
el pasado reciente. Dirección 
de Estudios Históricos. Colec
ción Científica 

Tlapac:oya: 35 000 años de 
historia del Lago de Chalco. 
José Luis Lorenzo y Lorena 
Mirambell (coordinadores). 
Colección Científica. 

Entierro radial de Tulancingo, 
Hidalgo. Florencia Mül/er. De
partamento de Salvamento 
Arqueológico. Cuaderno de 
Trabajo Núm . l. _ 

,,_.,1 ___ ª __ "'_ 
._t1o,_6_~ •• -- ..... 
~~==:=:-~= 

Historias núm. 10. Revista de 
la Dirección de Estudíos His
tóricos del INAH. 

1-tl)TOJllq) 11 

Historias núm. 11. Revista de 
la Dirección de Estudios His• 
tóricos del INAH. 

INAH 1985. Tercera Reunión 
Anual de Evaluación. Direc
ción General. Cuaderno de 
Trabajo Núm. 3. 
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Antropología suplemento 
Boletín Oficial del Institu to Nacional de Antropología e Historia .,. Nueva época ~ Núm. 11 ~ Septiembre-Diciembre 1986 

Programa de Seguridad* 

Intró'di ~ción 

Desde que México es un país 
independíente, los museos 
han jugado un papel esencial 
en la formación de la concien
cia histórica de los mexicanos 
y en la conservación del p_atri
monio cultural de la nación. 
En nuestro país los museos 
desempeñan una triple fun
ción social y cultural. En pri· 

mer lugar han servido de ins
trumento de conservación del 
patr imonio cultural , pues en 
estos recintos :¡e han almace
nado, clasificado, conservado 
y estudi ado las colecciones 
formad¡is por sucesivas gene
raciones de mexicanos a tra
vés del tiempo. En segundo 
lugar, en tant o que difuso1es 
de la historia y de los valores 
culturales de México, los mu-

seos han sido decisivos en la 
creación de una identidad na
cional asentada en valores pro
pios. Por último, por sus pro
pósitos dicííldticos, los museos 
han sido un apoyo valioso del 
sistema educativo fonnal y ex
traescolar. 

Al cumplir estas funciones, 
los museos realizan simultá
neamente importantes tareas 
de conservación y seguridad 

del patrimonio que custodian. 
Estas tareas, a menudo poco 
apreciadas, son las que man
tienen las funciones básicas 
de los museos, aunque a veces 

*Programa de Seguridad rea
lizado en los museos del Ins
titu to Nacional de Antrop o
logía e Historia entre enero 
y noviembre de 1986. 
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-han sido las menos apoyadas 
o ias qué más düícilmente re
ciben un apoyo regular y sos
tenido. Sin ·embazgo, a raíz 
del lanieñfable --robo .¡ue su
fnó el Museo Nacional de An-
tropología en ia navidad de 
1985, el problema de la segu
ridad en los museos se convir
tió en un tema de discusión 
-general y de inierés nacional. 

Conscientes de la dimensión 
del problema, y de la necesi
dad de darle una respuesta in
mediata y adecuada, las dis
tintas áreas de los museos, los 
directores de museos, el Con
sejo Nacional de Museos, y la 
Dirección del Instituto Nacio· 
nal de Antropología e Histo
ria, se avocaron a trabajar en 
un programa básico de seguri
dad para los museos del Insti
tuto. Este programa, elabora
do a partir de numerosos in
formes de cada museo del 
INAH, se ha dividido en las 

siguientes acciones realizadas 
en 1986: 

l. Diagnóstico sobre las 
condiciones de seguridad 
de los museos del INAH. 

si bien éstos, por sus··carac
terísticas, no plantean pro
blemas de seguridad. 

l. lnfonne sobre las 
condiciones de 
seguridad de los 
muséos del INAH 

III. 

II. Reglamentación y medi
das o:rganizativas y pre
ventivas adoptadas. 
Medidas de seguridad 
adoptadas en los museos Para disponer de infonnación 
del INAH de enero a no- fidedigna Y actualizada sobre 

viembre de 1986. 
IV. Presupuesto emergente 

de seguridad ejercido en 
1986. 

- -
Este programa se refiere a 

los cinco tipos de museos que 
tiene a su cargo el INAH: 

1) Nacionales 
2) Regionales 
3) de Sitio 
4) Locales, y 
5) Escolares y Comunitarios, 

la situación real de los museos, 
el Consejo Nacional de Mu
seos y la Dirección de Museos 
y Exposiciones, elaboraron 
cuestionarios para recoger sis
temática y periódicamente 
los datos concernientes a los 
Museos Nacionales, Regiona
les, Locales, de Sitio y Escola
res y Comunitarios. Esta in
formación se complementó 
.con la recabada por la Coordi
nación de Seguridad del 
INAH, a través de visitas espe
ciales · y se enriqueció con los 
.numerosos datos y sugeren
cias que proporcionaron los 
mismos trab¡tjadores . de los 
museos, dírectamente o _a 
través de sus representaciones 

· sindicales. Como resultado de 
·esta encuesta se reunió la in
;formación sobre los düeren-

. ·tes problemas de seguridad 
que afectan a los museos del 
Instituto, y sobte esta base 
se elaboró un programa bási
·có · de seguridad de corto, 
mediano y largo plazo, y se 
iniciaron las acciones urgentes 
Y-preventivas que adelante se 
·enuncian. Se creó, asimismo, 
el · Archivo de Condiciones de 
. Seguridad de los Museos del 
INAH. . 

La información reunida se 
· Iia .agrupado en los siguientes 
ru_bros de seguridad: 

A Normatividad y 
reglamentación 

Los informes · coincidieron 
en señalar la urgente necesi
dad· de establecer normas bá
sica& de .seguridad para el con
junto de museos del INAH, y 
a partir de estas normas ela-



borar los reglamentos para 
garantizar la seguridad de los 
diferentes tipos de museos, 
y luego cada una de las áreas 
de estos museos. Esta regla
mentación atiende tanto a las 
condiciones de seguridad coti
dianas, como a las situaciones 
de emergencia . A partir de es
ta reglamentación básica de 
;!!=guridad, se acordó elaborar 
reglamentos y planes especí
ficos de seguridad para cada, 
museo; un manual general y 
los manuales e instructivos 

necesarios para cumplir mejor 
las funciones de los museos, 

B. Personal de vigilancia y 
seguridad 

Los informes re_cibidos hi: 
cieron ver la insuficiencia de 
personal de vigilancia y segu
ridad en varios museos, · y en 
áreas específicas de los mis
mos (vigilancia externa e _in
terna , tumo nocturno, bode
gas, etcétera), así como la con-

veniencia de crear sistemas de 
supervisión y contro l para e!>
te personal. También se subra
yó la necesidad de crear pro
gramas regulares y especiales. 
de capacitación y adiestra
miento. Los informes coinci
dieron en la conveniencia de 
dar una adecuada prepáracibn 
al personal de seguridad y vi
gilancia del INAH para'actuar 
en situaciones de emergencia 
y, correlativam ente, de desa
rrollar cursos de capacitacibn 
para el personal de la Policía 
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Bancaria e Industrial, que a 
menudo no está preparado 
para manejar los bienes cultu
rales a cargo de los museos. 
Los trabajadores de los mu
seos del Instituto subrayaron 
la necesidad de ampliar el per
sonal de vigilancia del IN AH. 
y de implantar los programas 
de capacitación. También se 
acordó, en cumplimiento del 
acuerdo presidencial , la crea
ción de comités de seguridad 
en cada museo . 

C. Situación de losinmuebles 
que alojan a -los museos y 
de las colecciones que . 
guardan 

Los inmuebles que alojan 
a los museos del INAH' son 
de dos tipos: edificios históri
cos adaptados , y edificio s mo
dernos expresamente cons
truidos para funcionar como 
museos. La mayoría de los 
museos del Instituto están 
i.!Jstalados en edificios históri
cos. Según el diagnóstico rea
lizado, tanto los inmuebles 
históricos como los moderaos 
presentan distintos problemas 
de estructura, de manteni
miento y conservación de sus 
instalaciones, y de uso y orga
nización de sus espacios, que 
afectan su seguridad. Aun 
cuando muy pocos museo s 
presentan falla,s estructurales 
serias, los informes recibidos 
recomendaron hacer análisis 
más profundos sobre la situa
ción estructural de los princi
pales museos, e iniciar progra
mos inmedia\ 9¡¡ de renovación 
y mantenimlento .de sus insta 
laciones básicas: eléctricas, hi
dráulicas, de gas, impenneabi
lización, etcétera _ ··-

El anllisis de la mtuación 
que guardan los edificios de:r 
tinados a musees, se comple
mentó con el análisis de sus 
sistemas de seguridad para 
prevenir robos, incendios, sis
mos y otras contingencias de 
carácte r natural o humano. 
Ante la carencia de un siste
ma integrado de medidas pre
ventivas contra estos factores, 
los infonnes señalaron °la ne
cesidad de implantar sistemas 
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electrónicos básicos contra 
robo, incendio y otros peli
gros, de manera que a partir 
de un sistema básico que fa
voreciera la homogeneidad de 
los sistemas y la facilidad de 
su manejo y mantenimiento, 
cada museo pudiera desarro
llar posteriormente mecanis
mos de prevención adecuados 
a sus peculiaridades y necesi
dades específicas. 

La revisión de los edificios 
de museos produjo también 
información sobre el uso y 
protección de los espacios in
ternos del museo, y una serie 
de recomendaciones para eli
minar riesgos, mejorar el uso 
del espacio y la circulación, 
proteger con instalaciones 
adecuadas IBll áreas de bode
ga, de exposición y de talleres, 
y reorganizar las áreas admi
nistrativh . los laboratorios 
y los e~cios comerciales. 
AJ examinarse la situacion m
tema de los museos, destacó 
una característica: su gran 
variedad de colecciones ( de 
textiles, cerámica, pintura, 
monedas, joyas, marfiles, fo
tografía, etcétera), y en con
S8cuencia; sus múltiples nece
sidades de almacenamiento, 
clasificación, restauración y 
protección. Y dado que en 
cada museo la situación que, 
guardan las colecciones, sus 
formas de catalogación y sus 
métodos de conservación no 
son unifonnes, se .acordó tra
bajar en la elaboración de una 
ficha única de inventario y ca
talogación de las colecciones, 
de manera que el Instituto y 
cada museo en particular, pue
dan _disponer de un inventario 
homogéneo de sus colecciones 
que unifique y racionalice las 
acciones de clasüicación, con
servación, mantenimiento, res
tauración y protección. 

11. Reglamentación 
y medidas 
organizativas y 
preventivas 
adoptadas 

Para atender las prioridades y 
recomendaciones del diagnós
tico anterior, el Instituto pro-

cedió a elaborar sus normas 
básicas de seguridad para el 
conjunto de los museos del 
INAH, mismas que se susten• 
taron en el Decreto Presiden
cial del 20 de febrero de 1986, 
que establece las medidas y 
procedúnientos mínimos que 
deben adoptar los museos en 
materia de seguridad. 

A p'artír de este documen
to, y atendiendo a las condi
ciones específicas de los mu
seos del INAH, la Dirección 
del Instituto expidió, en ma
yo de 1986 y después de rea
lizar una amplia consulta con 
los encargados de los museos 
y el personal · de los mismos, 
unas Normas Genera/es de Se
guridad para los Museos del 
INAH. 

En estas Normas Generales 
de Seguridad se definen las 
funciones, competencias y 
responsabilidades de los orga
nismos de seguridad creados 
en los mq!f5lf: Cpordinación 
de Seguri~Comités de Se
guridad Iritei:hos de los Mu
seos, Jefe de Seguridad del 
Museo, Director del Museo, 
trabajadores, etcétera. Asimis
mo, se definen las áreas de 
protección y las medidas de 
seguridad prioritarias en los 
museos. 

Tomando como base estas 
Normas Generales de Seguri
dad, los cinco Museos Nacio
nales (de Antropología, de 
Historia, del Virreinato, de las 
Intervenciones y de las Cul
turas), iniciaron la elabora-

ción de su Reglamento Inter
no de Seguridad, que atiende 
las peculiaridades que presen
ta la seguridad y la preven
ción en cada museo. Por últi
mo, para extender estas nor
mas a los Museos Regionales, 
se elaboraron las Normas de 
Seguridad para los Museos 
Regionales del INAH. 

Al mismo tiempo, con el 
objeto de atender demandas 
urgentes,.la Dirección General 
del Instituto y la Dirección 
de Museos y Exposiciones, 
expidieron entre septiembre 
de 1985 y septiembre de 1986, 
una serie de circulares para 
atender y prevenir los riesgos 
detectados. 

A partir de este esfuerzo 
dirigido a mejorar la normati
vidad y la organización de los 
sistemas de seguridad del Ins
tituto, hoy cada uno de los 
Muscos Nacionales cuenta 
con Jefe de Seguridad, Regla
mento Interno de Seguridad, 
Diagnóstico de Seguridad y 
Pian de Seguridad. Este mis
mo objetivo persiguen los 
Museos Regionales que trab¡i.
jan ahora en la elaboración 
de su Reglamento Interno 
de Seguridad y en su Plan de 
Seguridad. 

Para cuidar la aplicación 
y la supervisión de estas nor
mas y reglamentos, se creó la 
ya mencionada Coordinación 
de Seguridad y se asignaron 
jefes de seguridad de cada 
museo, q11e tienen por función 



reunir y actualizar los diag
nósticos sobre las condiciones 
de seguridad de los museos, 
diseñar y supervisar el sistema 
general de seguridad, seleccio
nar y capacitar al personal de 
seguridad, y ejecutar directa
mente los programas aproba
dos. 

III. Medidas de seguridad 
adoptadas en los 
museos del INAH de 
enero a noviembre de 
1986 

Para distinguir las diversas me
didas de seguridad adoptadas 
entre enero y noviembre de 
1986, a continuación se enu
meran dichas acciones de 
acuerdo a los programas prio
ritarios: 

Contratación de nuevo 
personal para la seguridad y 
vigilancia de los museos 

Un programa de seguridad, 
sin el personal especializado 
para diseñarlo, ejecu tar!o y 
supervisarlo, no es un progra
ma racional. Por ello la prime
ra prioridad que se atendió 
fue la contratación del perso
nal especializado para llevar a 
cabo ese programa. Tanto el 
personal que dirige y supervi
sa las acciones de la Coordina
ción de Seguridad, como los 
jefes de seguridad de cada 
museo, es personal técnico e!r 
pecializado, seleccionado a 
partir de perfiles y requisitos 
previamente establecidos. En
tre el personal de la Coordina
ción de Seguridad · ( 4 ), los 
jefes de segur_idad de los 
Museos Naciq¡il es ·}s) y los 

~1'4 ~J. 
~ , 
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Museos Regionales (11), quie
nes hoy tienen a su cargo la 
planeación, ejecución y su
pervisión de los sistemas de 
seguridad de los museos del 
Instituto , se ha contratado un 
total de 29 técnicos y 19 
especialistas de seguridad. 
Con el presupuesto emergente 
de seguridad se contratarán, 
antes de fin de año, 14 jefes 
de seguridad para otros tantos 
Museos Regionales. 

Además de este personal, 
con el presupuesto emergente 
de seguridad, el Instituto au
mentó en 22 por ciento el 
personal de vigilancia de la 
Policía Bancaria e Industrial, 
y contrató 22 nuevas plazas 
de Policía Auxiliar para el si!r 
tema de museos del área me
tropolitana. 

Para atender la custodia y 
la vigilancia de los museos 
que mayor urgencia tenían 
de este personal, particular
mente de las plazas de velador 
y de custodios de salas de ex
posición, se contrataron 31 
elementos para los Museos 
Regionales y Locales, y 34 
para los museos del área me
tropolitana. 

Con el objeto de reforzar 
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las medidas de seguridad en 
los museos, la Coordinación 
de Seguridad y los directores 
de los museos del área metro
politana, promovieron distin
tas acciones que pennitieron; 
entre otras cosas, mejorar la 
vigilancia en el Museo Nacio
nal de Historia gracias a la 
colaboración del destacamen
to de las Fuerzas Armadas 
que esti ubicado en ese sitio; 
aumentar la vigilancia en el 
Museo Nacional de Antropo
logía, por medio del reconi
do de patrullas, gracias a la 
colaboración de las autorida
des de la Delegación Miguel 
Hidalgo, y reforzar la vigilan
cia en el Museo Nacional de 
las Culturas y en el de las In
tervenciones. 

El personal de vigilancia y 
seguridad de los Museos Re
gionales se ha incrementado 
mediante la contratación de 
42 nuevos elementos, además 
del traslado a estos muSllos de 
personal del INAH que resi
día en la capital u otras de-

pendencias del Instituto. Por 
otra parte, en los Museos Re
gionales de creación reciente, 
se ha convenido con los go
biernos estatales que el persQ• 
nal de vigilancia, el de protec
ción y el de limpieza corra a 
cargo del gobierno estatal res
pectivo, quedando a cargo del 
INAH la contratación del per
sonal directivo y técnico, y del 
Jefe de Seguridad. Estos con
venios están ya operando en 

el caso de los Museos Regio
nales de Hidalgo, Chiapas, Ta
basco, Campeche, Tlaxcala, 
Sonora, en los que hay actual
mente un total de 27 elemen
tos encargados de la vigilancia 
de esos museos. 

En el caso de los Museos 
Locales y de Sitio, la contra
tación de nuevo personal se 
ha programado paca la segun
da etapa de este programa de 
seguridad del Instituto. Hoy 

se tiene un diagnóstico de su 
situación y necesidades. Se ha 
propuesto el cierre parcial o 
total de aquéllos que no reú
nan las condiciones de seguri
dad indispensables. 

Capacitación y 
adiestramiento del personal 

Partiendo de la premisa de 
que la vigilancia humana es la 
base de la ' seguridad en los 
museos, se realizaron una se-· 
rie de actividades de capacita
ción y asesoría al personal 
técnico de seguridad, vigilan
cia y mantenimiento del sis
tema de museos del INAH. 

De marzo a la fechase efec
tuaron tres series de conferen
cias y asesorías impartidas 
por especialistas internaciona
les de la UNESCO y el ICOM 
(Comité Internacional de Mu
seos). El objetivo de dichas 
conferencias fue el de poner 
en conocimiento del personal 
técnico del sistema nacional 



de museos del INJU!, las nue-· 
vas medidas de seguridad que 
se están aplicando hoy en los 
museos de otros países, así 
como las nuevas recomenda
ciones para mejorar los siste-, 
mas de seguridad en los mu
seos. 

Por otro lado, se efectua
ron dos cursos de actualiza
ción para el personal de vi
gilancia y mantenimiento de 
los museos del Instituto, que 
giraron en tomo a los siguien
tes temas: seguridad interna 
y externa, marco jurídico, se
guridad contra siniestros, dis
positivos electrónicos, técnica 
policial y conservación del pa
trimonio, entre otros. Partici
paron 150 trabajadores entre 
custodios de bienes cultura
les, veladores y auxiliares de 
servicios generales de los si
guientes estados: Chiapas, Ta
basco, Jalisco, Nayarit, Coli
ma y Estado de México. 

Asimismo, para difundir 
entre el personal del INAH 
las actuales normas y técni• 
cas de seguridad, se está ela
borando una Cartilla Básica 
·de Seguridad, dirigida a custo
dios y veladores, y un Manual 
de Seguridad dirigido a todo 
el personal que trabaja en los 
museos. 

Rev1sión'y reparaci/Jn de las 
instalaciones internas y 
externas de los museos 

Los incendios implican el 
riesgo más alto en los museos. 
Esta preocupación ya ha sido 
señalada en el diagnóstico, 
por lo que se dio inicio a un 
programa de reparación y 
acondicionamientQ de las ins
talaciones internas y externas 
de los museos. Con base en 
ello, se ha dado prioridad a la 
revisión y reparación de las 
instalaciones eléctricas, así 
como a la adquisición de los 
ex tinguidores solicitados ( I O 1 
para los Museos Nacionales). 
En el área metropolitana se• 
recargaron y sustituyeron los 
extinguidores ya existentes. 

En los Museos Regionales, 
y en algunos Museos Locales, 
se cuantificó el número de ex• 

tinguidores necesarios. Con el 
presupuesto emergente de se
guridad, al final del año se 
habrán adquirido 262 extin• 
guidores para los Museos Re
gionales y algunos Locales. 

De manera complementa
ria se emprendieron acciones 
concretas de protección peri• 
f6rica, tales como el reforza
miento y la instalación de he-

rrería y cerrojos en puertas 
y ventanas. 

ijn varios Museos Regiona- . 
les ·Y Locales se han tomado 
_ medidas elementales en cuan
to al refonamiento y seguri
dad de las vi trinas, y a se a a 
través de la fabricación de ca
pelos más pesados, o bien, 
por medio de la sujeción de 
capelos a sus bases (museos 
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de Michoacán, Acapulco y 
otros). 

Adquiiición de equipos 
electrónicos para la 
prevención de robos e 
incendios 

En el Museo Nacional de 
Antropología y en el del Vi-
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rreinato se comenzaron a ins
talar sistemas de alarmas elec
trónicos contra robo, así co
mo sistemas detectores de in
cendio. Por lo que se refiere 
a Museos Regionales y Loca
les, los siguientes ya cuentan 
con la instalación de sistemas 
electrónicos de seguridad, to
tales o parciales: el Museo 
Re~onal Michoacano, los de 
Sonora, Campeche y Guerre
ro y el Museo Histórico de 

Acapulco. En el curso de este 
año, con los recursos propor
cionados por el programa 
emergente de seguridad, se 
terminarán de instalar estos 
sistemas en los museos selec
cionados y ese programa se 
continuará el próximo año en 
los otros museos. El sistema 
antirrobo fue recomendado 
por técrucos de la Contraloría 
Interna de la SEP; la opción 
recomendada fue considerada 

l. Contratación de nuevo personal 
Personal de seguridad del Insti
tituto. 
Reforzamiento de los seivicios 
de Policía Bancaria e Industrial 
y de Policía Auxiliar . 
Personal para la instalación, ope
ración y mantenimiento de los 
sistemas antirrobo 

! k'' 1 
2. Sisiema./d e'protección anti"obo 

y periférica para museos 
(Sistemas de intercomunicación, 
detectores alám brices e inalám
bricos, etc.) 

3. Protección de inmuebles 

40' 115,796 

107'310,000 

2'500,000 

575'177,710 

y aceptada por la Coordinación 
de Seguridad y por los jefes 
de seguridad de los museos. 

IV. Presupuesto 
emergente de 
seguridad 

El pre su puesto emergente 
para seguridad que recibió el 
Instituto en este año, otorga
do especialmente para la pro
tección de los museos, fue de 

Chapas y seguros 

809 millones, aportados por 
las secretarías de Educación 
Pública y de Programación y 
Presupuesto. 

La manera como se ha dis
tribuido el ejercicio de este 
presupuesto puede consultar· 
se en el cuadro que aparece 
más adelante. 

Por otra parte, se están 
realizando las tareas de imper
meabilización en el Museo 
Nacional de Antropología. 

200,000 
Extingu idores para los Museos 
Nacionales 9'152,470 

25'000,000 

13'685,000 
10'000,000 

Extinguidores para los Museos 
Regionales 
Rehabilitación del sistema de de
tección de calor y humo 
Protección de puertas y ventanas. 
Protecci,ón y/o reparación de ins
talaciodes básicas 

4. Otros 
Botiquine·s y medicamentos 
Uniformes para personal de se
guridad 

TOTAL: 

25'000,000 

600,000 , 

327,721 

809'069,] 79 


