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INTRODUCCION 

El museo es una institución de relaciones donde la más imponante, desde un 

enfoque educativo. es la del sujeto-objeto y en torno a ella se suceden una serie de 

procesos de organización y productividad. donde par!icipan profcsionistas y técnicos 

de la museología, museogrnfía y muscopedagogía; esta última poco esrudiadn y 

aplicada. 

Es mi interés hacer notar a través de este trabajo que el campo 

muscopcdagógico ofrece al pedagogo oportunidades de investigación, puesta en 

práctica de proyectos y de dorc::ncia. Es importante que el pedagogo se incorpore a 

este tipo de instituciones, ya que otros profcsionistas están ocupando su lugar. 

El presente es parte de mi experiencia en el Centro de Investigación y 

Servicios Muscológicos (CISf\..t) de la UNAM, al frcncc del dcpanamento de servicios 

educativos durarüc tres años, además de la invcscigación en una muesua de veinte 

museos de la ciudad de México. 

En el primer capítulo mucscro los antecedentes del musco1 sus definiciones, sus 

funciones y una organtzación tipo, además de proponer una altcrnaciva de organización 

(ideal) en la que se in.serta a nivel de coordinación a la museopcdagogía, tema que se 

verá en el capítulo tres. 

El segundo capítulo comcmpla, a gr.rndes rasgos, mi experiencia en los 

servicios educativos en el CISM y la investigación en torno a veinte muscos de la 

ciudad de México, además de la comparación de los resulcados con la estructura 

educativa del Musco Cvlctropolitano de Arte de Nueva York. 
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El tercero es el desarrollo del Modelo de Organización Muscopedagógica cuya 

cjé:cución es viable en cualquier musco. Su fin es dar unidad y sencido al quehacer 

muscopcdagógico, además de mostrar concretamente a los pedagogos las perspectivas 

que esta disciplina tic:_ne. 

El cuarto y último es un.a serie de reflexiones acerca de la actividad del 

museopedagogo y su importancia, además de considerar temas de investigación y 

proyecto para futuros estudios. 

Esperando que esca apreciación sea de utilidad· e interés queda a consideración· 

del lector. 
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C11p(tulo l. El musco como inslitución 

1.1. Antecedentes. 

Son diversas las versiones sobre los orígenes del musco, entre ellas destaca la 

del libro de Leonard Woolcy (1) en el que se hace referencia a la existencia de un 

museo del siglo Vi A.C. construido por Nobodino, último rey de Babilonia. El museo 

formó parte del edificio E-gig-par que, a su vez, se encontraba en el interior del 

santuario-convento llamado Dublal-Marh destinado a la hija del rey, Bel-Shalti

Nannar, Diosa de la luna y alta sacerdotisa de Ur. 

Las investigaciones demucsuan la existencia del musco a través de ºmedia 

docena de objetos divc:rsos sobre el pavimento intacto de ladrillo del S.VI A.C. sin 

embargo, el más moderno de rndos ellos tenía setecientos años más que el pavimento 

y el más antiguo quizás dos milº, además del primer rótulo de museo que se conoce. 

Todo hace suponer que la princesa mantenía al musco, además de una escuela 

destinada a la enseñanza de la escritura¡ consmncia de esto son las "tablillas de arcilla 

de las del tipo llamado de, ejercicio escolar." Lo anterior permite establecer que el 

museo desde sus orígenes encuencro vínculos con la educación. 

(!) Wooley, Leonard: Ur la ciudad de los caldeos, p. 139 
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Por otra pane1 la versión de Gcrmain Bazin (2) indica que el origen del museo 

proviene de las inscituciones denominadas "Museion" y la 11Pinakothékc11
• El museion 

era el nombre de un cemplo de Atenas dedicado a las nueve musas, deidades que 

habitaban el Parnaso y presidían las artes liberales y las ciencias. En el siglo III, la 

misma palabra se utilizó para designar un conjunto de edificios construidos por 

Ptolomeo Filadelfo en su palacio de Alejandría, el cUal comprendía la biblioteca, un 

anfiteatro, un observatorio, salas de trabajo y estudio, un jardín botánico y una 

colección zoológica. La pinakothékc resulta mas próxima a nuestro concepto 

tradicional de musco ya que era el lugar en el que se concentraban o se conservaban 

los estandartes, cuadros, tablas y obras de arte antiguo. 

A fines de la edad media se asignó el nombre de musco al edificio destinado a 

guardar las colecciones de objetos interesantes en el terreno de la historia natural o del 

arte, más tarde se hizo extensivo a los edificios que albergaban pin.turas artísticas y 

fueron abiertos a cierto tipo de público, aspecto que se modificó en los siglos XIX y 

XX. cuando se da acceso a todos los públicos. 

(2) Citado por Varine-Bohan, Hugues en Los museos en el 
mundo, págs. 9-10. 



Hoy en día el Comité Imernacional de Muscos (Internacional Council of 

Museums "ICOM11)(.3) enuncia: "el musco es una institución permanente, no lucrativa, 

al servicio de Ja sociedad y de su desarrollo, abierta al público; que adquiere, conserva. 

investiga, comunica y, principalmente, expone los testimonios materiales del hombre 

y de su medio ambiente, con propósicos de escudio, educación y deleite. Reconoce a 

los museos designados tales como: 

a) Los institutos de conservación y galerías de 

exposiciones dependientes de las bibliotecas y JOs 

centros de archivo. 

b) Los sidos y monumentos arqueológicos, ctn9gráficos 

y naturales y los sitios y monumentos históricos que 

tengan las características de un museo, por su 

acdvidad de adquisición, de conservación y de 

comunicación. 

e) Las instituciones que presentan especímenes 

vivientes cales como los jardines botánicos y 

zoológicos, acuarios y viveros ecc. 11 (4) 

(3) ICOM es una organización de carácccr incernacional con 
sede en Parrs. Francia. Creado en 1946, escá asociado a 

la UNESCO. Su objetivo es organizar la cooperación entre 
las actividades de los muscos y de sus profesionales. 

(4) Madrid, Miguel: Glosario de cérminos museo16gicos. págs. 
77-78. 
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1.2.Definicioncs de museo. 

Pero en el pcnsamicnco moderno ¿qué es el musco? 

Museo: 

"Organización de carácter permanente y no lucrativa, con propósitos 

esencialmente educativos y estéticos, con un equipo profesional, utilizando toda clase 

de objetos, cuidándolos y exponiéndolos al público por medio de cédulas ... una 

institución al servicio de la sociedad, que adquiere, comunica y principalmente 

expone, con fines de escudio, de conservación, de educación y de cultura, los 

testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre, utilizando 

los mismos para el desarrollo de los conocimientos humanos 11.(S) 

" ... es desde sus orígenes en la época de la ilustración una típica institución para la 

difusión de la cultura ... ahora en la materialidad de sus espacios y de su organización 

arquitectónica, es el instrumento de medición entre una realidad uniforme, la. 

multitud de los objetos de los concomimientos, de los documentos y su lectura 

comprensible a través del orden y la forma de su exhibición.11 (6) 

(5) lbldcm, p. 77. 

(6) Montanee, Joscp M: Los museos de lo. última generación, 

p. 6. 
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El musco es el instrumento del consenso, el lugar donde las obras de arte 

aceptadas comunmencc por sus valores estéticos o culturales, se exhiben para edificar 

y educar al público. Iniciando como rienda de curiosidades viejas o sitio de 

conservación de objetos del pasado par-J la curiosidad del futuro,. el musco se a 

convertido en el emporio del idealismo. en centro que irradia la responsabilidad del 

pasado sobre el futuro. De escenario para el ocio aristocrático se tornó en reino 

democrático par.;da realización personal." (7) 

"Es la Institución Educativa que se mantiene en movimiento, la que puede ayudar 

a que los miembros de la comunidad sean más felices, más sabios y eficaces como seres 

humanos. Un buen museo atrae, entretiene, despierta curiosidad, conduce al 

cuestionamiento y por ende estimula el aprendizaje:' (8) 

' 1~1useos, reservas permanentes de valores probados, de obras de la mayor 

significancia; obras en las que el hombre ha evidenciado su lucha por alcanzar la 

perfección divina.11 (9). 

(7) Schmilchuk, Gracicla: ~1uscos. Com11nicaci6n. Educaci6n1 

p. 212. 

(8) !bid, p. 102. 

(9) .!.!lli!. p. 207. 
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En resumen, estas cicas enuncian que el musco actual es una institución al 

servicio de la sociedad con fines de educación y esparcimiento que permite la difusión 

de la cultura y estimula el aprendizaje y que cambia su posición elitista por una 

<lcmocrácica y en donde se exponen Jos tcscimonios representativos del hombre y de la 

naturaleza. 

En mi opinión, el museo es un lugar de encuentro, es mas que la presencia 

fisic-.1 de objetos y seres, es la evocación, presencia y perspectiva, del ayer, hoy y 

mañana. 

En sentido figurado es una lupa que permite observar aspecto~ de la cultura e•> 
que se ignoran o pasan inadvertido.e;;. 

(•)Cultura:" es aquel codo complejo que 

incluye conocimienco, creencias, arte, ley, moral, 
costumbres y cualquier otra cap3cidad y hábito adquirido 
por el hombre como miembro de la sociedad. 11 (10). 

(JO) Cicado por Bcjar Navarro, Rntíl en Cul111ra Nacional, 

Culmr.i Po¡mfo.r y Extensión Universicaria, p. 6. 
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1.3. Accrcwniento e los funciones del musco. 

Norables museógrafos dccalhm su posición frente a Jo que deben ser las 

funciones y objccivos de Jos museos: 

Hugues de Varine (11) se pronuncia por museos para la toma de conciencia 

histórica y social, museos que se constituyen en universidades populares a través de los 

objetos. Similar idea fue la del gran Dr. Daniel F. R~bfn de la Borbolla quien dijo: 11 

Los muscos son universidades abiertas que no exigen cícuJo académico alguno. ni una 

edad o nivel social determinado para adcnm1rsc a ellos._ Por el contrario, cumplen una 

función importante en la educación. la difusión de la cultura, Ja ciencia y el 

conocimiento de los pueblos 11
• (12) 

John Bcrger menciona (13) que su fin es afianzar la conciencia histórica, y que 

para lograrlo, se haga del musco un inscrumcmo didáccico. 

(11) Schmilchuk, Gracicla: 
Op.cj<. p. 140. 

(12) Rubín De La Borbolla. Daniel. "El museo au<én<ica 
universidad abierta al mundo" en Revisca ICYT, vol. 8. 
Num. 121. 1988. p. 13. 

(13) Schmilchuk, Graciela: 
Op.ci<. p. 39. 
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Ouas opiniones enuncian las funciones de informar y entretener, pasando por 

alto uno de los fines del postulado de ICOM : educar. 

Al enfatizar el término educar, se deduce que la pedagogía tiene la posibilidad 

de avalar al museo como una instimción educativa, como un instrumcnco didáccico y 

como un siscema de comunicación educativa, y con ello se cscablece al musco como 

objeto de escudio para el pedagogo. 

1.4. Las funciones del musco en relación con la 
educación. 

En cuanco a cada una de las funciones se comprende 
que: 

U.ccolcctar. Es la "actividad inicial de un museo, mediante la cual el mismo se 

provee e.le los acervos museográfico propios para el cumplimiento de sus funciones, 

creando colecciones significativas. La recolección en sentido amplio abarca formas 

tales como las realizadas en expediciones de campo (Arqueología, Etnografía, Ciencias 

Naturales. etc.) asi como el acrccencamiento de las colecciones por medio de compras, 

intercambios, préscamos a variados plazos, donaciones, etc. 11 (14) 

(14) Madrid, Miguel: 

Op.cit, p. 100. 
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Es una accividad de valor.ición, que puede ser enseñada a través de juegos, 

como por ejemplo: "El tesoro cscondido'1, en donde el público a través del juego se 

involucra con las funciones del musco. 

Conservar. 11 Es la operación general de Jos muscos y su contenido, en especial 

la relación con los objetos y colecciones; se refiere a toda intervención técnica posterior 

a una restauración, reconscrucción o al ingresar un pieza o elemento a). museo, con el 

fin de mantenerlo a través del tiempo y del ambiente y con la posible utilización en 

algunos casos de las caracccrísticus originales del objeto, elemento o construcción; en 

este último si se trata de un edificio o monumento arqucológico.11 (15) 

Al igual que en el punto anterior, a través de juegos se puede inculcar el 

principio de la conservación, que no es mas que un principio para hacer permanecer en 

buen estado los bienes culturales. 

( 15) Ibídem, p. ?B. 
11 



Investigar. Es el conjunco de mécodos y cscrotcgias que nos llevan al 

encueOtro c~n el conocimicnco. La investigación en el museo se dirige hacia: 

"Investigación muscológica.- De la parte cicncíficn 

que se: refiere a Ja hiscoria, funciones pcdagóeicas, 

filosofía, polícica culcural y de difusión del 

propio museo, etc. Generalmente el producco·es el 

guión 

Investigación must...~gráfica.- Técnicas aplicadas al 

diseño, producción y moncaje de exposiciones. 

Investigación de colecciones y/o objetos.- Origen, 

descino y uso en el musco.u (16) 

Cuando la organización del museo lo permite se podría hablar de un cuarto 

punto de investigación: Investigación museopedagógica; sin embargo, de no ser esto 

posiblt:, Ja posición educativa la concempJa la investigación museológica. 

(16) Ibídem, p. 63. 
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El área educativa una vez que tiene conocimicnco de los guiones museológicos, 

está en posibilidad de traducirlos a un lenguaje didáctico, accesible a todos los públicos 

y, si acaso se permite 1 esta información pasa a fas cédulas o a los folletos de 

información simplificada. 

En Ja investigación muscogr..Uica el papel de los educadores sólo es de sugerir 

con fundamento: mobili:uio, señalización, dimensión de cedulario, iluminación, 

colocación de objetos. cte .. en función a las m:ccsidadcs del público. 

En cuanto a la investigación de colecciones, es el hecho de conac.cr a grandes 

rasgos el concenido de las mismas para difundir las riquezas del musco, cuando esto 

sea necesario. 

Exponer. Es poner de manifiesto algo; principio, hecho o problema; se trata deº 

que quien exponga detalle y manifieste con rigurosidad, sencillez y cfaridad Ja 

información necesaria sobre un tema. 

La actividad de exponer en el musco supone el trabajo conjunto de museólogos 

y muscógrafos, quienes realizan un guión muscológico y uno muscográfico, los cuales 

serán la pauta para la exposición. 

La exposición t:n relación con el área educativa encuentra semejanza en la 

función de 111 visita guiada. ya que ambas forman un puente o enlace entre el público y 

el musco. 
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Difusión. "Hacer llegar a tr-J.vés de los medios masivos de comunicación las 

expresiones más refinadas y acabadas de la cultura, como son las manifestaciones 

artístiC'J.S, los avances científicos y los progresos tecnológicos". (17) 

Sobre este aspecto el área educativa realiza actividades de difusión tanto 

internas como cxccrnas. cales como: módulos informativos. buzón de quejas o 

sugerencias. audioguías, videogufas. visitas guiadas, libreta de opinión. encuestas, 

visitas a otras instituciones, canas y oficios, publicaciones didácticas. 

El área educativa es una área de servicio y '1es la .calidad del servicio el mejor 

promotor <le difusión de un musco11
.( 18) 

(17) Dejar Navarro, Raúl: 
Op.cic. págs. 40-4 l. 

(18) Rivcro Borrcl. Héctor. "Difusión del musco" en Encuentro 
de arofesionales de muscos. 11punres personales. 



1.5 Acerca de los objetivos: deleite y <-ducnuión. 

El primero, el hecho que causa placer en el ánimo o los scnt~dos. En el 

musco, deleite implica asombro. alegría ... sueños. actitudes, sensaciones, sentimientos 

que transporcan a lugares y tiempos diversos. El museo rompe con la monotonía de las 

actividades cotidianas y permite adoptar actitudes como la admiración, la reflexión y el 

espíritu critico. Obsérvese que no todos los museos proporcionan deleite ya que su 

contenido dictará el estado de ánimo. 

El museo al perseguir un fin educativo, lo convierte en una institución que se 

ocupa de la socialización de los visit•intcs (educandos) y de la transmisión de la 

herencia cultural; se conceptualiza como un csrablccimicnto destinado a una tarea 

educativa, con ir'ldepcndcncia de nivel y de la naturaleza. de las enseifanzas que se 

imparten (centro educativo), es decir, el musco tiene la posibilidad de atender los. 

diferentes niveles educacivos, en los tiempos que considere oportunos, as{ como el de 

seleccionar los contenidos y la metodología para enseñarlos. El musco tambi6n se 

dirige a las personas preocupadas por ampliar su horizonte cultural. 

El musco camina paralelamente con las demás instituciones educativas, sin 

embargo cuando el museo es empicado como recurso didáctico, 6stc en sentido 

estricto se convierte en escolarizado. 
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1.6 Funcionamiento y organización del museo. 

Organización tipo y nltcmativa de organización: 

El esqUcma siguiente es el 11 modclo de organización 

tipo", propuesto por el Lic. !Vliguel A. Madrid: 

16 



DIR!CCllll 

ISOCIACIOll catsl\10 

11 llllGOS •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ll:OllCO 
11L111sio mm 

IEPAR!!ftEHIO 

muco 

MAOURIA 

nUSEOGllAFIA 

LASCRAIORIO 

nAM!EHlnIE~IO 

mruumnio 
llFUSIOHi 

SERUICIOS 

EOUCA!IUOS 

RELACIONES 

PUBLICAS 

BIBLIOTECA 

AUDITORIO 

TALLERES 
BOOEGAS 

¡¡¡¡mHiA! 

OEPAR!AMEHIO 

SEGURllAli 
UIGILAKCIA 

UIGILAHCIA 

BOnBEROS 

OEPARIAMEHIO 

AlnJHJSIRA· 

llUO 

PERSOHAt 

COHIABILllAI 

IHIENOENCIA 



Al anterior se 1.1proximan los de la mayoría de lo.s muscos y corresponde a una 

estructura lineal o jerárquica en el cual se da una organización apoyada en las órdenes 

que dan unas autoridades superiores a otras y que éstas trasmiten a su vez a mandos y 

niveles subordinados. 

En segundo lugar. está mi propuesta denominada "alternativa de organización" 

basada en la operatividad de interrelación y logro de objetivos. La intcrrela.ción de los 

elementos se da a través dc coordinaciones, que permiten el aprovechamiento integral 

de los recursos para satisfacer las necesidades de cultura del público al cual se destina 

la actividad muscística. Recuérdese que el musco es una institución de 11scrvicio'111
• El 

objccivo de la alternativa es ubicar el quehacer mus·copcdagógico, tema central del 

presente estudio. 
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En la dinámica de la csrructura, se observan ocho elemenros que giran en romo 

ul núcleo, que es el público y un subnúclco que son los objcdvos muscísdcos de 

educación y dclcire y un clemcnro exrerior que dcrcrmina la filiación y la 

dependencia. 

Filiación y dcpendcnci~ a partir de estos clcmenros se ubica ranto la 

organización como el origen del museo. 

La filiación ~e refiere al origen del musco, origen determinado por su 

contenido, ya sea arte, ciencia, tecnología, historia, anrropología o cualquier otro tema, 

propio para concebir un musco; también representa su ubicación en el espacio culcural 

y geográfico asf se encuentran: el musco nucional, el musco regional, el musco local y 

el musco de sitio. 

Lu dependencia indica una clasificación administrativa, ya sea privada o 

pública. En la primera se agrupan los fideicomisos, paracstatalcs, e iniciativa privada. 

En la segunda se encuentran Jos muscos que cscán controlados por el Sisccma 

Educativo Nacional, las ::iccrccarías de cscado, el gobierno federal, el gobierno estatal y 

el gobierno municipal. 
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Al establecer ha filiación y la dependencia del musco, ltt. mi~ión educativa es 

proyectar el contenido del musco hacia la comunidad en la que se encuentra y más allá 

de ésta. 11 través de accividadcs educ-Jtivas tales como visitas guiadas1 programas 

cducacivos especiales (escolares, familiares, comunitarios), actividades 

complementarias como talleres, conferencias, etc. 

Al subnúch .. -o. corresponde gcncr.ir los planes de: trnbajo y lo que c!stos· 

implican, ademas de regular el funcionamiento del sistema (función de los objetivos) 

En el contexto indicado, el deleite busca satisfacer las necesidades de 

recreación de los individuos, en donde la sensibilidad se motiva y cncuentr.i alegría, 

sorpresa y reflexión. No se trata de entretenimiento sino de una u.cci6n que trasciende 

he induce al mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

En cuanto a la educación como objetivo general se derivan los siguientes: 

- Favorecer el desarrollo culmral de cada individuo. 

- Apoyar, complementar y rcfor1.ar los contenidos del 

Sistema Educ-Jtivo Nacional. 

- Impulsar la invcstiAación científica y humanística. 

• Promotor de cultuf'J. 
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El núcleo, público enmarca la razón de ser del musco, ya que toda actividad 

realizada por los elementos se justifica por y para el servicio de éste. 

Público es el conjunto de personas que panicipan de las mismas aficiones, es 

testigo ocular de acontecimientos pasados y presentes, además de ser un receptor 

activo de conocimiencos, que al recorrer el espacio en el que se encuentra, examina, 

critica y reflexiona. 

Las coordinaciones que se mencionan en la estructura tienen que ver de alguna 

mancN con el plíblico, sin embargo, quien lo hace más directamente es la 

"coordinación de muscopcdagogía" que identifica al público como el o los sujetos de 

educación de quienes considera: 

• Predisposición 

- Necesidades vivcnciales 

- Nivel de atención 

- Nivel de desarrollo 

- Nivel de escolaridad 

La actual misión mcscopcdagógica es hacer que "el público pueda expresarse 

libremente, en función de los estímulos que los objetos expuestos proporcionan ... y 

potenciar la comunic.ición a todos niveles. Comunicación entre la institución y el 

visitante y visitantes entre sr'.(19) 

( 19) Vurine-Bohan, Hugues c1.al.: 
On.ci1, p. 122 
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Paralela a la labor educativa, en función del público, se cncuCntra la 11Polttica 

musc{stica mexicana", fundamentada en las siguientes normas: 

a) La visita a los muscos debe ser libre y voluntaria. 

b) Las actividades han de tener lugar en locales 

accesibles. 

e) Los programas de visita han <le estar previstos para 

el tiempo del ocio, es decir, fuera de las horas de 

tmbajo. 

d) Las condiciones de participación han de ser reducidas 

al mínimo y fáciles de cumplir. 

e) Es deseable que las actividades sean subvencionadas, 

total o parcialmente, por los propios participantes. 

Este programa estructura de forma concreta la participación del público en el 

museo y en sus actividades paralelas••. (20) 

(20) ldem p. l IÓ. 
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La politica museistica mexicana se manifestó en ·el decenio de los scsenca, que 

en su momento tuvo una concepción renovadora. Sin embargo, al analizar cada uno de 

los puntos, se observa una realidad diferente: 

a) La visita al musco... debe ser libre y voluntaria ... si cuestionamos a los 

escolares que asisten al musco, se notará que la gran mayoría no está por 

gusto. sino por una obligación impuesta por la escuela, que en vez de 

favorecer el acercamiento a los muscos provoca la resistencia a ellos. Esta 

inmunidad persiste entre jóvenes y adultos, quienes en ocasiones son 

"curados11 por intereses de formación cultural o porque la difusión en los 

medios provoca su curiosidad. 

b) En lugares de fácil acceso. Observando el caso de la Cd. de México, los 

muscos de mayor importancia se encuentran en el centro y aunque 

cuenta con idóneos sistemas de transporte, muchos lugares de esta 

metrópoli quedan fuera de alcance. Una proposición puede ser la 

descentralización de muscos o la realización de exposiciones itinerantes 

por las delegaciones políticas o que éstas a través de sus jefaturas de 

Difusión Cultural, organizaran visitas a. los museos facilitando el 

transporte. 



e) Homri~s fucrJ. de crabajo: gcncr"J.lmcntc el horario de los muscos es de 10 / 

11:am a 18 / 19:pm. Si se compara con el horario de una persona que 

trabaja hasta las 20 hrs., es comprensible que ésta persona al igual que· 

otras no podrá visitar al musco entre semana. 

Existen propuestas de ampliar los horarios y ciertos muscos, un día a la 

semana cierran hasta las 21 hrs. Con un poco de más esfuerzo, podrían 

ampliarse los días y el hor-Jrio. 

d) Condiciones de participación ... reducidas al mínimo y fáciles de cumplir: La 

condición supone la aportación económica de los vishantes, lo cual es 

una proposición razonable ya que nuestra idiosincrasia nos lleva a valorar 

aquello que nos cuesta, sin embargo, es una contradicción ante los 

pñncipios <le ICOt-.l que dice que el musco es una institución gratuita. A 

pesar de esto, más muscos se suman a la idea de cobrar el acceso y en. 

ello estoy de acuerdo siempre y cuando a cambio exista un buen 

servicio. 
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e) Accividades subvencionadas: Esce punto se relaciona con el ancerior, en la 

medida que el sujeco valora lo que se le ofrece a partir de que tiene que 

pagar un precio. 

Lo hasca aqu( dicho mucscra un panorama de lit simación de los muscos en 

relación con el .. público, es urgente por lo canto escablcccr nuevas policicas que 

incorporen la realidad social y económica. 

Coordinación general.- La coordinación general del museo garantiza la 

adminiscración de la prescncación del servicio de excensión educativa y recreación 

conforme a los objetivos cscablecidos por su filiación y su dependencia. 

Su función es la de regular la aplicación de programas y proyeccos, prever y 

organizar las actividades. los recursos y apoyos necesarios para el desarrollo de lo 

anccrior. Dispone la ejecución de accividades museológicas, museográficas y 

museopcdagógicas así como adminiscracivas. Concencra y.va!-nra en equipo el desarrollo 

y los rcsulcados de las accividadcs adminiscracivas, técnicas y profesionales. La relación 

de la Coordinación general con los demás elementos es escrecha ya que 

metafóricamente es el "encendido11 de la gran maquinaria. 
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Coordinación udministrntiva.- Sus funciones se remiten a prever las 

necesidades económicas, de recursos humanos y materiales de In institución. Detecta 

las necesidades de mantenimiento y conservación. Integra y envía a la coordinación 

general información que de su co01pctcncia ésta requiera. ~1antcncr accualizada la 

plantilla del personal. Asigna rcsponsalJilidadcs al personal o su cargo. Coordina el 

control y registro de los bienes muebles e inmuebles y contenidos de archivo. 

Formulu con la coordim1ción general el programa anual de necesidades de la 

insdtución (presupuesto). Sin ser una regla se adscriben a la coordinación 

administrativa las unidades de: almacén, mantenimiento, contabilidad y personal. 
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Coordinación muscológioa. En los museos to<!a actividad profesional tiene 

entrada; todo depende de Ja temática contenido que éste trate, as( como sus 

necesidades y posibilidades ccon6mic-Js. 

Un muscos idealmente debe contar con un equipo multidisciplinario el cual a 

través de metodologías de investigación, documentación, observación1 estudio y 

experimentación aportan nuevos horizontes a la museología1 que es ºuna ciencia 

ap1icada1 es la ciencia del musco. Estudia la Historia, el papel en Ja sociedad, los 

sistemas específicos de investigación. de conservación, de edUC'Jci6n y de organiz.ación, 

la arquitectura y los lugares así como la tipología11 (Zl). 

La museologfa es la proyección teórica de la actividad de los musco~. Una 

actividad muy concreta de la muscología es la creación de guiones, los cuales se bas:m 

en las invcstiga~iones realizadas. Los musc6logos seleccionan los contenidos teóricos 

que han de utiHzarsc1 ya sea en exposición o musco. 

(21) l\fadrid, Mtgucl: 

~p.83. 
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Coordinación muscogrática y cxposición.-

"M useografíe es la descripción y aplicación de las técnicns rclaciom1dus con el 

diseño, producción y montaje de las exposiciones en los museos." (22) Se le identifica 

también como el conjunto de actividades profesionales y técnicas que' ginin en torno a 

la creación de un museo o exposición. 

La museografía·profcsional dcscmpcfü1 las funciones de diseño y de proyecto (guión 

museográfico). es decir, aporcando solucionc:s técnicas y organizando. 

arquitcctonicamcme el espacio con base en un tema, contenido o guión museol6gico y 

con base en las dimensiones, formas y composición de los objetos. 

En este rubro se mencionan algunos personajes que han hecho de In 

Museografía Mexicana un ejemplo a nivel internacional: Fernando Gamboa, Daniel F. 

Rubín de Ja Borbolla (cuyo nombre lleva el Musco Universitario de Ciencias y Arte de 

Cd. Universitaria), Rodolfo Rivera Gonz:ílcz, Alfonso Soto Soria, Ikcr Larrauri, Pedro 

Ramírez Vázquez, entre los más destacados. 

(ZZ) !.hl!!. p. BZ. 
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En tanto tl Ja museografia técnica, ésca agrupa a los técnicos en elcccricidad, 

ajuste mecánico, radio. además del dominio de oficios como la pintura, la cerámica, la 

carpintería, entre otros. 

En su mayorÍd., los museógrafos cécnicos son personas altamente calificadas. 

quienes se han- formado a través de la experiencia y cucman con gran habilidad 

creativa. EUos cubren los aspectos de producción, montaje y mantenimiento. 

Exposición., Si bien es el producto de Ja museografía, también lo es del trabajo 

conjunte;> de los elementos que imcgran la estructura dd museo. 

La exposición requiere: de dos condiciones: ciempo y espacio. 

De tiempo, porque su duración en el espacio puede ser permanente o 

temporal. Y de espacio, porque su composición arquitectónica necesita de un Jugar 

habitable. 

La exposición, como lo enuncia Yani Hcrrcman (23), es un medio de 

comunicación que se basa en los objetos que se van· a exponer y los elementos 

complementarios, presentándose en un espacio determinado, por medio de técnicas 

especiales, ordenadas con arreglo a una secuencia definida cuyo fin u objeto es la 

cransmisión de ideas. conccpcoc;, valores o conocimicncos. 

· (23) Herrcman. Yani: "La museografía, el arce de c.:ducar y 

comunicar" en l!cvista ICYT, Vol. 8 Num. 121. 1988. p. 
18. 
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La exposición. jumo con 1:.1 acti\'ida<l educativa de visita guiada. compane la 

función de ser el enlace entre objeto y sujeto, la exposición es encuentro ya que 

permite el "contacto con'•, cuya finali?ud es est~blccer una relación personal y un 

reconocimiento. es una experiencia ya 4uc a través de ella se adquieren conocimientos 

en torno a distintos aspectos de los obji:tos, mediante la actuación sobi'c los mismos. 
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Coordinación de seguridad y vigilancia. 

Velan por el bienestar y conservación del Patrin'lonio Cultural del museo, es 

decir ambas csc4n ni canto de objetos, colecciones, edificio, maquinaria, equipo y todo 

tipo de existencias materiales y humanas. 

Preven los riesgos básicos de incendio, explosión y riesgos adicionales como 

catástrofes (cerremoto, huracán), huelgas, conmocíon civil, vandalismo, impacto 

(aviones, vehículos terrestres), humo y daños por agua. 

Seguridad se hace cargo del mantenimiento de los instrumentos de prevención 

de riesgos, del establecimiento de csuatcgias de seguridad y salvamento, de la 

capacitación del personal en general en caso de emergencia: de la ~ugerencia de la 

aplicación de técnicas y recursos tecnológicos y científicos en beneficio del patrimonio 

cultural del museo y de su personal. 

Vigilancia asume el servicio de proteger Jos bienes materiales y humanos en la 

medida de sus posibilidades, esto es procediendo de acuerdo con las circunstancias y 

bajo los principios de la seguridad, cubriendo los horarios matutino, vcspcnino y 

nocturno. 
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Coordinación de colecciones. 

Las colecciones, al igual que el público, marcan la razón del ser del musco. 

Pero¿ qué es una colección ? La colección "es la reunión de objerns que tienen 

un interés estético, científico. histórico o un valor que proviene: de su rareza. Pueden 

clasificarse por su lugar de origen, materiales, tipos de objetos, épocas o períodos 

históricos etc, Así como colecciones de estudio, que son las especiales para los 

investigadores o bien en algunos casos colecciones heterogéneas u homogéneas que 

son idcncificadaS o clasificadas con base en el nombre de la persona o institución que 

la reunió o conservó'\ (24) 

En upl!ntes para una introducción a la problemática de los muscos, el Lic. 

Madrid clasifica a las colecciones en de fondo reservado y de fondo público. 

Quien est:í a cargo de esta coordinación tiene la función de investigar sobre las 

colecciones, mantener al día el inventario al igual que loS registros de entrada o salida 

o préstamo. 

(24) Madrid, Miguel: 
Op.cic, p. 83. 
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El fond~ .reservado está constimido por objetos y colecciones en trámite de 

investigación y estudio, por objcrns de gran _valor y por objetos de procedencia o 

carácter dudoso. Este fondo nunca deberá salir del recinto del museo. 

El fondo público es integrado por cieno tipo de piezas en exposición o en 

bodega, principalmente aquellas que se encuentran repetidas o cuya tipología está 

suficicnccmcnte representada en las colecciones del musco, este fondo podrá ser 

cedido en préstamo a otros muscos. 

La colección del museo ya sea que esté en exposición o no, es .obligación de 

todo el personal conocer los datos más generales de ésta, se excluyen a los curadores y 

o los educadores, quienes deben poseer conocimientos más extensos. 
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Coordinación de difusión, cumple la función de un doble proceso: 

a) Adaptación de contenidos hacia la captación de 

público no t::specializ:ido. 

b) Propagal'ión o extensión de dichos contenidos. 

Se requi"Cre que los contenidos de un mensaje sean traducidos al lenguaje 

popular para que sean comprensibles, y al mismo tiempo respetar el rigor y la· 

exactitud de la idea original. 

Los medios a través de los cu:iles la coordinación de difusión se desarrolla van 

desde los impresos hasta los medios de comunicación de masas. 

Su objetivo es el interesar la atención de un público en una acción motivadora. 

En ocasiones su función y su objetivo se confunden con los de la coordinación 

de muscopedagogía, sin embargo la diferencia está en que una capta y atrae público y 

la otra lo educa. 

La difusión está a cargo de un responsable de las relaciones públicas, el cual 

coordina la promoción de inauguraciones y cl3usuras de exposiciones y eventos, y lo 

que éstas actividades socialmente implican (inviC3ciones, envíos, contratación de 

servicios de banquetes o brindis, previsión de sonido, mobiliario y accesorios, etc). 
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La difusión, es un sistema de articulación de la práctica comunicativa del 

museo, hacia la comunidad y su público. 

Los medios de los que se vale (impresos y comunicación de masas) están en 

búsqueda de la eficacia del 11diálogo11 cuyo objeto, repito, es encontrar la disposición 

del público, contemplando integrar su atención. 

Coordinación muscopcdagógica. 

Muscopedagogía es la disciplina que conjuga a lt\.S ciencias de la museologia y 

de la pedagogía; su objeto es el estudio d~ la relación sujeto-objeto, sujeto-educación y 

sujeto-esparcimiento en el contexto muscístico. 

Investiga el proceso enseñanza aprendizaje y el proceso de comunicación. Se 

concibe en una relación dialéctica; se subdivide en muscopedagogía teórica y 

museopedagogía prá<;:tica. 

La teórica tiene a cargo la investigación, la documentación, la propuesta de 

proyectos y programas, la actualización y formación de conductores o educadores de 

museo, y el intercambio de experiencias canto nacionales como internacionales. 

La práccica abarca a los servicios educativos, a los recursos didácticos y a la 

ludotcca. 
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La alternativa de organización es perfectible, es decir, que otros elcmcnrns o 

coordinaciones pueden surgir. La ílcxibilidad de ella permite que ciertos elementos se 

creen, se absorban por otros áreas o se anulen. La estructura facifüa la cooperación y el 

intercambio crc:iCivo de ideas y cKpcriencias entre sus inccgran.tes. 

La propucsca tiene posibilidades de llevarse a la práctica, aunque estoy· 

consciente de que iJcaliza circunstancias. 

Por otra parte', para el muscopcdagogo es importante conocer la estructura del 

musco. ya que no puede actuar solo, necesita de la asistencia y apoyo de los demás 

profcsioniscas de la estructura. 
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Capítulo 2. Coordinación Muscopcdegógica o Servicios 

Educativos (invcstignción). 

2.1 Justificación . 

.tvluseopedagogía o servicios educativos ¿pregunta o selección de una opción? 

Desde mi puma de vista, es la selección de una opción, opción ante la 

inquietud por delimicar el campo de acción educativa en un lugar particular. 

El lugar: la jefatura del departamento de servicios educativos del Centro de 

lnvcscigación y Servicios Museológicos (CISM) de la UNAM. 

La inquiecud: delimitar las funciones y objetivos del departamento a cargo. 

El resultado: la <lclimicación de las funciones del departamento y el encuentro 

con la museopedagogía. 

Esca breve sfmesis de mi experiencia da entrada a la descripción del desarrollo 

de una práctk-u y de una investigación realizada durancc y después de mi estancia en el. 

CISM, cuyo objeto es rcflexion.ir sobre el quehacer del pedagogo en tomo a las 

perspectivas muscopcdagógicas. 
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2.2 Antecedentes del CISM Y el Musco Universitario de Ciencias y Arte 

(MUCA) "Daniel F. Rubín de la Borbolla". 

El C!SM fue creado en enero de 1980 por acuerdo del rector Guillermo 

Sobcrón Accvedo. 

La Universidad Nacional Auc6noma de México tiene entre sus funciones Ja de 

organizar y reali;¡.ar invcscigacioncs, y ya que posee un importante acervo muscol6gico 

cuyo estudio, organización y conservación son útiles y nCcesarios para la realización de 

sus fines, asignó al CISM las siguientes funciones: 

- Coordinación de los muscos y galerías de la UNAM. 

(Actualmente sólo tiene a cargo el Museo Universitario de Ciencias y Arte "Dr. 

Daniel F. Rubín de Ja llorbollaº y la Galería Universitaria Aristas. 

lnvescigación aplicada proyectos muscográficos para el mejor 

aprovechamiento de sus acervas, así como su publicación. 

- Asesorar a las diversas dependencias de la UNAM que lo soliciccn 1 en codo lo 

rclacivo a proycccos muscográficos. 

- Formación de técnicos y c:specialiscas c:n el campo muscográflco. 
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• Organización y divulgación de sus actividades . 

• Oíreccr asesoria muscística a l11s dependencias que lo soliciten y mantener 

intercambio cultural con muscos g3.lerías del país y del extranjero. 

• Conocer y relacionarse con las dependencias que realizan actividades 

culturales asoci;i.das a programas muscológicos. 

El CISM es una dependencia universitaria únie11 en su g6ncro, y abre la 

posibilidad de incursionar en las áreas que involucnin a la muscología y por ende a la 

museopedagogía. 

La cede del CISM es el Museo Universitario de Ciencias y Arte, (explanada central 

frente a rectoría, Cd. Llniversit11ria), lugar privilegiado que por sus característie11s, se le 

puede identificar como "Laboratorio Museológico. Musoográfico. 11 

El MUCA es la cuna de CISM y sobre¿¡ se destaca: 

Abre sus puertas el 26 de febrero de 1960, siendo rector el Dr. Nabar Carrillo Flores, 

con la exposición 11 EI Arte Precolombino del Golfoº. Inicia sus colecciones gracias a la 

donación que hiciera el Sr. William Spratling. 
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Su espacio es un área libre de 2,400 mts.2, modificables, con grandes 

posibilidades de adaprnción mediante mamparas y con iluminación natural. Las 

exposiciones que ofrece dan la posibilidad no sólo de informar sino también de formar; 

para ello emplea el mayor número de recursos didácticos y muscográfiéos. 

2.3 Antecedentes del departamento de servicios educativos del 

CISM/MUCA. 

La actividad educativa en el t\1UCA surge desde su fundación, sin embargo no 

ha existido una organización propiamente dicha como servicios educativos; hasta los 

años ochc:nca. cuando a través de la exposición 11 Los Parques Nacionales de Kenia11
1 

surgen programas y proyeccos educativos de gran importancia. por ejemplo se propicia 

la participación de los escolares, en donde se manejan los principios de conservación 

animal y vegetal (ecología), a parcir de esto se desprenden diversas acciones por parte 

de ocr.1.s instirncioncs, como fue la idea de rescatar y rescaurar el viejo bosque de 

Chapultcpcc. 
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Los Parques Nacionales de Kcnia sirvió de referencia al proyecto Expo-Foro •. 

proyecto en el que surge la idea de 11recupemr el diálogo perdido" (25), que es la falta 

de comunicación entre los integrantes de 111 familia, las relaciones en la escuela, los 

vecinos, fomentada por la desintegración familiar y el desarrollo tecnológico; en 

consecuencia, no hay relaciones de un verdadero diálogo y esto se ve reflejado en el 

trato del museo con sus visitantes. 

El tema en el que giró esta experiencia fue 11 EI niño y la ciudad" en el proyecco 

participaron antropólogos, psicólogos, muscólogos, museógrafos y pe.dagogos quienes 

fundamentaron las b:lscs ccórícu.s del proyecto. Se integró por tres fases, en las que 

estuvieron presentes alumnos de escuelas oficiales, particulares y escuelas oficiales 

marginadas. Tarnbién se llevó a cabo la experiencia Expo-Móvil. Los escolares, en 

términos generales. aportaron sus inquietudes con respccco a la problemática de la 

ciudad (contaminación, salud, alimentación), inquietudes que se manifestaron a través 

de la expresión escrita, oral y plástica. 

(25) Rivera Gonzálcz, Rodolfo: Charlas con el Lic. Rivera. 

1986. Nocas Pcrsnnalcs 
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Expo-Foro marcó la pauta para la creación del área de servicios educativos, ya 

que esca experiencia mostró la importancia de la phmeación, realización y evaluación 

de proyectos educativos en el museo. 

A partir ~e 1985 hasta mediados de 1989, periodo en el que estuve a cargo del 

departamento de servicios educativos, delimité sus funciones con base en las del 

propio CISM: 

~ Investigación. 

- Asesoría y servicios de apoyo. 

- Formación y capacitación. 

- Intercambio. 

Sus funciones específicas fueron: 

a) lnscrumentar, operar y evaluar programas: 

- Conducción de visitas guiadas. 

- Capacitación de personal para apoyo del departamento. 

- Abrir campo en la investigación muscopcdag6gica. 

- Brindar asesoría y servicio de apoyo a las instancias universitarias y otras que lo 

soliciten. 

- Establecer vínculos con los profesionistas interesados en la actividad educativa 

en los museos. 

- Evaluar las actividades y proyectos emprendidos. 
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b) Coordinación de aspectos administrativos: 

- Establecer contacto con Ja secretaría de educación pública y otras 

dependencias educativas. 

- Establecer, en la mc'élida de lo posible, congruencia entre los programas 

escolares y los programas del mu seo. 

~ Elaboración de la estadísrica de visitantes del musco. 

En el periodo mencionado, destaca mi participación en catorce exposiciones, la 

realización de dos cursos de capacitación para conductoras de visita guiada, un 

proyecto de intercambio con el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y' 

Letras de la UNM·I y un proyecto de investigación en torno a los muscos más 

importantes de la ciudad de Nueva York y Washington. (Anexo 1). 

Durante un tiempo se decidió no indagar sobre los servicios educativos de otros 

museos. con el objeto de sólo experimentar con el conocimiento y la intuición propia. 
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Posterior al proyecto de investigación (viaje), surgió Ja curiosidad de conocer lo 

que los museos de la ciudad de lvléxico hacían en cuestión educativa. El acercamiento 

fue superficial y sólo se pudo conocer que el musco de. San Carlos realizaba actividades. 

muy similares a las del MUCA, con la diferencia de que tenían más años de 

experiencia al igual que el !\1usco Nacional de Antropología que desde la época de 10::1 

sesenta realiza actividades educativas. 

2.4. Investigación documental y de·eampo. 

A mi salida del CISM y del MUCA me propuse una documentación más seria 

sobre los servicios educativos y esto fue lo que a grandes tasgos encontré: 

Es el Museo Louvre el que en 1880 crea el primer servicio educativo 

permanente. Entre 191..J. y 1918 en Londres se organizan experiencias educativas en el 

Victoria and Albert Museum y a partir de 1920 los Estados Unidos se ponen en la 

vanguardia en la organización y funcionamiento de los servicios pedagógicos, ejemplo 

es el Musco f\letropolitano de Arce de Nueva York, cuya función educativa está 

implícita en todos sus esfuerzos. 
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En México desde los últimos años de la década de los ·treinta se tiene 

conocimiento del papd c.:ducativo que so puede desarrollar en los museos. Es la 

Escuela Nacional de Amropologfa la que impulsa la investigación educativa en los 

museos, iniciándola en 1940 en el Musco Nacional de Historia y no es sino hasta 1953 

que se decide formaliur y organizar escas servicios en donde la principal actividad fue 

la accnción a es-colares a través de visicas guiadas. Así surgen las secciones de acción 

educativa en la que laboran maestros normalisrns .con amplia preparación sobre· 

técnicas pedagógicas, preparación cécnica y práctica especializada en el empico de 

muscos además de cener voz clara y modulada, en escas secciones también trabajaron 

maestros de artes pláscicas y ocras especialidades. 

En las secciones de acción educativa surgen mécodos didáccicos y programas 

educativos aplicables a los muscos, así como material informaciva al respecto. Se 

organizan juntas periódicas con el personal y se destaca la importancia de tener 

concacco con el deparcamcnco de museologia con el objeto de que las exposiciones 

cengan siempre un carácter didáccico. Aprovechan las observaciones de los usuarios 

p:lra mejorar los montajes y crc::m las exposiciones circul::mces p:?ra las escueles 

primarias y secundarias y los medios rur.lles. 
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Promueven cursos de preparación para los maestros, con el fin de que estudien, 

practiquen y conozcan los recursos educucivos de los muscos. Promocionan tarjetas y 

folletos, organizan proyc:ccioncs, elaboran nuevos materiales que surgen de las 

necesidades de los servicios educativos; incursionan en guiones para televisión y radio 

con el fin de dlvulgar y favorecer la educación popular. 

En 196 l 1 se estructuran las funciones y actividades de las Secciones de Acción 

· Educativa can motivo de la creación del Museo Nacional de Antropología, las cuales 

establecen: 

- El personal deberá conocer el acervo del museo. 

- Prestar el ser1icio de visita guiada a escolares de acuerdo con los programas 

vigentes. 

- Se adaptarán los métodos de conducción de Ja vfaita de acuerdo con el 

objetivo que persiga el maestro y con las exposiciones con que cuenta el museo. 

- Cumplir con un plan de trabajo. 

- Llevar un registro minucioso de Jas visitas guiadas. 

• EJaborar material didáctico. 

• Promover cunforencias y exposiciones circulantes en los lugares en que la 

poblaclón no puede concurrir al musco. 

- Organizar conferencias y recitales en e) propio edificio. 
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·Organizar clubes infantiles y juveniles. 

- Crear círculos de estudio. 

- Organii:~r periódicamente cursillos de capacitación _técnica para los guías que 

prestan sus servicios en museos. 

- Elaborar un informe mensual de trabajo desarrollando en ese periodo con el 

fin de evaluar y mejorar la conducción de las visitas guiadas, así como para la 

difusión de innovaciones en los sistemas de trabajo y evaluación de Jos 

montajes desde el pu neo de vista didáccico.(26) 

Entrevista 

Los puntos anteriores cambién fuc:ron aplicados en otros museos del Instituto 

Nacional de Antropologí:.a e Historia (JNAH) bajo otr:is circunstancias, ya que no todos 

los museos cuenrnn con personal parn los servicios educativos. 

Por lo gericral, las funciones enunciadas fomentan el acercamiento del público 

al musco a través de Ja utilización de recursos did:tcricos y fa adecuación de métodos. 

educativos para la conducción de las visitas guiadas. 

(26) Proyecto para una nueva organización de los servicios 
educativos, INAH. 1960. 
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Hoy día, la mayoría de las Secciones de Acción educativa se actualizan y se 

peñeccionan y se llevan a cabo modificaciones substanciales como lo comenta el 

antropólogo social Raúl Méndcz Lugo, subdirector de planeación, seguimiento y 

evaluación • de la Coordinación Nacional de [\ .. fuscos y Exposiciones perteneciente a la 

Dirección de Museología INAI-1. 

"De los años sesentas a la fecha existe una evolución: por ejemplo, de 1964 a 

1970 el sistcma·nacional de muscos dio preferencia a los escolares, sirviendo el museo 

como una extensión de los programas escolares. En los setenta y estando al frente del. 

INAH el antropólogo Bonfil Bacalla, se impulsaron de manera diferente las visitas 

guiadas, se iniciaron los talleres educadvos infantiles y para adultos, además se 

promovieron Jos cursos para m;icstros en cuanto 11al uso del musco"; en el Musco 

Nacioníll de Cuhuras Populares, se tienen expericnci_as significativas en ,torno a los 

talleres infantiles y juveniles cuyos temas fueron cerámica, cestería, grabado, pintura y 

teatro. 

Otros aspeccos importantes fueron los cursos de textiles para e}!:tranjeros, cursos 

de modelado en barro y redacción. 
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Los st:rvicios cducacivos en los muscos del IN(\H hasta 1988 se caracterizaron 

por la atención a escolares y los tallcrt:s eventuales. A partir de la nueva administración 

de 1989 se da un giro notable y lo que era servicios educativos (Secciones de Acción 

Educativa) ahora se les denomina ºServicios 11 la Comunidad" ya que desde hace seis 

años no sólo se atienden a escolares sino también las necesidades de otros públicos. 

Servicios a la Comunidad abarca tres rubros de gran importancia: 

a) Promoción Social.· Es decir el musco sale a la comunidad. 

b) Acción educativa.· Desarrolla las funciones y actividades que 

nadicionalmencc se llevan a cabo, sin perder de vista la creatividad. 

e) Difu.o;ión.· Promover a través de los diferentes medios la participación de los 

diycr!ios públicos. 
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Con esta nueva organización se busca lograr un proceso de autogestión. 

Cabe scfiahir que los servicios educativos no se pierden, ya que son una área 

sustantiva, es el PUENTE entre musco y comunidad. Lo que se trata es erradicar la 

visión elitista dc:l-musco 11
.(•) 

A través de los comentarios de esta entrevista se observa que la actividad 

educativa del INAH en sus museos es ya de carácter prioritario o por lo menos 

empieza a ser. 

Anee la respuesta del INAI-1 hacia su público, me pregunto ¿y la tarea de los 

servicios educativos de los demás museos? 

Ante esta inquiccud realice una investigación en una muestra de veinte museos 

de la ciudad de México: 

. (•)Entrevista realizada en noviembre de 1990 en las oficinas 

del INAH. Córdoba 16 Col. Roma. México D.F. 
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MUSEOS VISITADOS . 
RECINTO DE HOMENAJE A llENITO JUAREZ 
Palacio Nacional, Centro Hist6rico, Cd. de México. SHCP 

2 MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Pino Sudrcz. No.30. SOCICUL TUR 

3 MUSEO MURAL DIEGO RIVERA 
Balderas y Colón, Pin.a de la Solidaridad. SOCJCUL TUR 

4 MUSEO NACIONAL DE LA REVOLUCION 
Monumento a la Revolución. SOCICULTUR 

5 MUSEODELCARMEN 
Av. Revolución No. 4 y 6 csq. Monasterio. INAH 

. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA 
Paseo de la Reforma y Gandhi. INAH 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
Primera sección del bosque de Chapultepcc. INAH 

GALERIA DE HISTORIA: LA LUCHA DEL PUEBLO MEXICANO 
POR SU LIBERTAD 
Primera sección del bosq uc de Chapultepec. INAH 

9. MUSEO ALVAR T. CARRILLO GIL 
Av. Revolución No. 1608. INDA 

10 MUSEO ESTUDIO DIEGO RIVERA 
Diogo Rivera No.Z csq. Alta vista. INBA 

ll MUSEO NACIONAL DE LA ESTAMPA 
Hidalgo No.39, Ccmro. INBA 

12 PINACOTECA VIRRlllNAL DE SAN DIEGO 
Dr. Mor.i No.7, Centra. I~GA 

13 MUSEO NACIONAL DE ARTE 
Tacuba No.8, CENTRO. INBA 

14 MUSEO DE SAN CARLOS 
Puente de Alvarado No.SO. INDA 

15 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO RUFINO TAMAYO 
Paseo de la Reforma y Gandhi. FIDEICOMISO 

16 MUSEO DE ARTE MODERNO 
Paseo de la Reforma. JNBA 

17 CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO 
Campos Elíseos y J. Elliot. PARTICULAR 

18 MUSEO FRANZ MA YER 
Hidalgo No. 45. Centro. PARTICULAR 

19 MUSEO UNIVERSITAlllO DE CIENCIAS Y ARTR 
DR .. DANIEL RUBIN DE LA BORBOLLA 
Explanada central frente a rccrorí:I G U. UNAM 

20 MUSEO NACIONAL DI! INDUSTRIAS POPULARES 
Juárcz No. 44, Centro. INI 



Oua parte de la investigación cosisti6 en la visita, entrcviau y aplicaci6n de un 

cuestionario (anexo 2) a Jas 4reas educativas de 101 muscos scllalados. El objetivo de 

esta investigación fue detectar y observar a grandes nsgos 18; Organización y 

funcionamiento de los servicios educativos. 

Los upcctos observados fueron: el tipo de exposición que se: Ueya a ca.ha, la 

estructura de organización de Jos servicios educativos, el perfil de Jos profc~tionalcs que 

laboran en ellas, saber si se efectúan cursos de actualización, a qui~n, cuando y c6mo 

se realiza el servicio de visita guiada y si se organizan actividades paralelas y de 

investigación, además de solicitar la definición de Jos servicios educativos. 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 

(º) 

I. ACERCA DE LAS EXPOSICIONES 

1 llJl< IS •PIB ! "11 u IJ 14 IS 1' 17 1B I! 28 
X 1 X t X, lf' X: X lf X 1 lf' X lf 11: ll X 1 X 

• l • r 1: x • r r r 

1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 

(•) Norn ... Los números del I al 20 corresponden a los muscos 

visitados, y que se encuentran en el cuadro anterior. 
Esta nota debe considerarse para los siguientes cuadros. 
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1 Acere~ <le lu.s exposiciones. 

Se obst:rva que el 90% de los museos visitados cuenca con exposiciones mixcas, 

es decir permanenccs y ccmporales, y el 5% que corresponde al musco de la 

Revolución, el cual incroduce un tercer cipo de exposición a la que llaman ºmínima", 

que consiscc en dar información al público sobre un tema en un módulo giratorio, se 

caracceriza por dar a conocer las efemérides del mes .. 

11 Estructura de organización <le los servicios 

ctlucutivos. 

Dur.inte la aplicación del cucsciom1rio, advertí quC el área educativa no siempre 

lleva el nombre de servicios cducaCÍ\'os, por lo que se le puede encontrar bajo los 

siguicnccs nombres (aunque es posible que existan otr?s): 

• Departamcnco de relaciones p(1blicas. 

- Deparcamento de atención al público. 

- Dcparcamcnto de visitas guiadas 

- Unidad de documentación. 

- Unidad de capacitación y desarrollo. 

- Servicios a la comunidad. 

• Servicios educativos. 
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Por lo que o. nuestro conocimiento se refiere, entre más calidad y servicio 

quiere dar una institución, ~sta requiere de una adecuada organización, que se 

proyecta a las diferentes áreas de la estructura, siendo este caso el de los servicios 

educativos. 

II. ESTRUCTURA DE ORGAHIZACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

to11L;t~tn.w 
PO~ 11.MO 

1 '' ,, ' 

'' lf lf!l[ ' '' ,, 1 

1 ' 

' ' ' ' ' 

3 l 2 2 1 3 l 2 5 3 2 t s" 2 l 5 J z t 
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El cuadro 11 muestra que: 

tRIS MIS[OS OIDfTAN cotl CIHCO MIVILIS H ODHIHCIOfl 

.rm: 
SUBJlfl 

UM tlJS[O COH QIAlllO llUiUS llE OIGIHIUCIOM 
GJIAS 

SIJNICIO SOCIAL 

JD'E H uno. Y/O COORDltVlllOR 

aJIAS Y/O ASISORIS DKICAtlUOS 

fRONOtOR aJLtUML Y/O PRAC. ESCOLAR Y O IHUL"STIGllDOR 

COORllltMDOI Y/O JtR M llEPTO. Y/O PROMOTOR CULTURAL 

GUAS Y/O ASESOR DUCATIUO Y/O JtfJESTlGADOR Y/O PRACTICA l:SCOLAR 

1 CillAS Y/O OStsORES [O<JfAIIUOS 1 TRES ..iuos COH UH HlUEL 

SIETE llJS[OS COH TRES Hlll11.1$ 

H OR(.llHJIACIOH 



Sin ser una regla. a mayor n(1mero e.Je niveles m3yor capacidad de desarrollo. 

Entre los muscos que tienen una mejor estructura están: Alvar T. Carrillo Gil. 

Musco Nacional de Arte y C_ent~o ~~ultural de Arte Contemporáneo. Dos pertenecen 

al INBA y uno u la ~iniciativa privudu. 

p_or otrn r~rtc -_In CStrllcturJ gencrJ.l de los servicios educativos estudiados, 

dependen (iniciando porlu base) Je: 

5i PDISOllllL EUOOUAL 
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111. PERFIL DE PROFESIONALES EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

1 z 1 4 s 6 1 a CJ i11 u 12 n 14 is t6 17 19 19 za 10111. 

1 lf X X• 
,. 1 

1 

t i 

III Perfil de profc•ionalcs en los servicios 

educativos. 

X X ll X .. 

Note que el porcentaje de normalistas y pedagogos en relación a los' 

histoñadores es bajo y que hay más participación de otros profcsionistas como 

antropólogos, comunicólogos, técnicos y licenciados en turismo. 

IV Actualiz11ci6n del personal educativo. 

El punto se refiere a la frecuencia con la que el personal se somete a la 

actualización: 

IV. ACTUALIZACIOH DEL PERSONAL EDUCATIVO. 

'"' ... ... ... 

1 '~iJWk[ictü:!rn!E1m 1 lzJ3J<Jshl1le l•hel11 ltzlllli•hsl16J11 J1eJ1'J20l tO'UI. 1 ro::ooaa 

S! O.r.~ ~¡: , , . ¡·· ' ' 'T' ¡·¡ 1 "1'''111 ·' '" 
o.:o:~MALnUf[ ' 1 '" NC"O:~ 

·¡·:,:-: l'i.:'i: 1.: :-:-¡ : 1 :<<, 1 . 1 .. ' 
º~m:fl~'Jcf&tLA 

tL~H~~ ~ C~Gol:IJZ~ [!. ,.ISll '' ! '' i "! : iTI 1.1.1.l'l:ITll 
11 ... 

: IE tOK:~lllll 1 " ! S( l~!~H A o~~n 1MS1ltHM~U ·: . ;,',! 1 ,ll .• ' '" 

! 1 
1 

! i 1 l 1 1 i 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 
j 1 1 1 



Se observa que.: 

50% de los cursos de actualización los elabora y 
organizad propio museo. 

45% del personal ocasionalmencc se actualiza. 

45% del personal asiste a ouos muscos o instituciones. 

35% del personal siempre se está actualizando •. 

ZO% del personal nunca se actualiza. 

5% de los muscos contratan los cursos. 

Durante la aplic-.ición del cuestionario, los comentarios sobre este tema 

presumían que las instituciones particulares generalmente apoyan a su pcisonal 

facilitando los cursos o proporcionando los recursos económicos, que a· diferencia de las 

instituciones oficiales, esporádicamente organiza cursos o sólo otorga permisos. 

Señalo que, para que la actualización se realice existen tres ciÍcun~tancias que 

la favorecen o la obscaculizan: 

lo. El apoyo insrimcional 

2o. El tidmpo y disposición 

Jo. Los costos 
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V Servicios de visita guiada. 

SERUICIOS l ¡ J • s ' 1 • '11 ll 12 ll 1t 15 1L 17 lB 19 Zll TOTAL POJICEttTA.JE 
U llUH llllHl st IU.LJUr 

co~ PUUll tll• X X xi• X ' ' X ' X ' X X ' 1 y! y i 11 X 'l x '" 
UMOUllD BHC111CO X X ' ' X '1 X X •¡x1• "X 

U [L ~OftUtD 

' ' ' ' ' X, 

' 
,, 

1 1 ,, 1 1 YIYI IX , .. 
1 1 ,,, X lxl 1 1 ,,, X 1 1 1 
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La pregunta en torno a las visir.is guiadas consideró: el horario y condiciones 

paro llevarlas a cabo. a quiénes se dirige y algunos aspectos sobre plancación. 

Sobre el primc:r punco: 

95% realiza visitas guiadas con previa cit.i. 

65% realiza visicas guiadas en horario específico. 

35% si da servicio en el momcnrn que se' Je solicita. 

35% ocasionalmente da el servicio en el momenco que se 
le solicita. 

30% no da servicio en el momento que se le solicita. 

El hor.irio de visita guiada es flexible o por lo menos debe serlo, é$te estará en 

función a la organización y al personal con que cuenta el área. 

Acerca de a quiénes se dirige la visita guiada la impresión fue: 

75% de los nrnsc:os •Jticndc a escolares. 

75% de los museos atiende a público en general. 

60% de Jos muscos atiende a ancianos. 

60% de los musc:os atiende ll disminuidos. 

55% de los muscos atiende a jóvenes. 

55% de lo!) museos atiende a adultos. 
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Los dos primeros porccncajes están en relación con los públicos más comunes y 

los siguientes corresponden a públicos cspcdficos que necesitan una atención especial, 

tal es el caso de los disminuidos y ancianos cuya "visita" se desarrolla en función a la 

orientación previa que se da al personal del musco con respecto al trato e información 

. que a éstos debe <lársdcs. 

Advierto que uno de los riesgos al tratar con estos públicos sin previa formación 

u orientación, lleva a visitas guiadas prolongadas y agotadoras, dispersión de atención, 

falta de control <le grupo, nerviosismo entre otras. 

Alrededor de la visita guiada el personal educativo procede bajo la inscrucci6n. 

de un plan de trabaja que se elabora previamente o se sigue un guión didáctico y en 

ocasiones, se apoyan con materiales didácticos. Hay quienes toman en cuenta la 

currícula del sistema educativo y planean la visita guiada con base en los programas 

escolares. 

Los muscos visitado ... estiman: 

60% respeta un guión did:lccico. 

60% elabora un programa y un pion de crJbajo. 

30% ocupa los recursos didácticos. 

30% oca!iionalmente considera los programas escolares 

15% considera los programas escolares. 
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La visita guiada gcnerJlmcnte cuenta con un orden que mira o.l contenido no 

como una "regla" (riesgo del guión didáctico) sino como un cbntcnido o.meno y flexible 

con o.lterno.tivos de aprendizaje. 

VI Actividades pnrnlclns. 

VI. ACTIVIDADES PARALELAS. 

'Pa~l.itiF 1 z 3 •Is • ? 8 ! " 11 12 13 .. IS ~ 17 lB " 1.9 TD111o 

CU•~l?.ICl~W :t IOLLUU ' ' . ' ' " ~~~·111:H::~ ne~~·~· ' ' X X • • X X ' u 
!Llli:.~'' 1 CH U MU~I~!. D:)lCtl~C ' X X 

J1.;uri1oUGM DE C(~flU~C!4i ,, . ' X X • 
CJ?Ml?ICICN U ~et. LITUUl"i . . • 
omsmmt~2~;~m~·cfil~ºtl~u 'i X ' 

1 

Las actividades paralelas forman parte de los servicios que proporcionan las 

áreas educativas y caminan paralelamente a las visitas guiadas. Estas dcp.cnden de l¡¡ 

creatividad, capacidad y disposición del personal. 
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En los museos visitados las actividades paralelas se concentran en: 

70% organiza y promueve talleres. 

65% organiza cursos. e 

45% organiza conferencias. 

45% elabora material didáctico. 

30% organiza actividades literarias. 

30% realiza actividades diversas. 

Entre las actividades diversas están: apoyo museográfico¡ asesorías bibliográficas 

otorgada a escolares y a quien lo solicita; proyección de cine, conciertos y coordinación 

de los clubs "amigos del museo". 

VII Actividades de investigación •. 

VII. ACTIVIDADES DE IHVESTIGACION. 

tf'IUESTIGAClON 1 l 2 l l 1 1 1 5 J O J 7 J 9 J ~ 11' h1-fo lll JI< ltS 16 t7 118 11' 7JI TOTAL rol<lll!OJI 

I' i '!' I' /, ! '! ' I 'i' ¡ 'i 'I 'i' /, I '/' I' 1 '/, 1--=-" -;11
-:::..::.._-

1 

fllamcu EN~iiAlllA/A!'R[IDl?iJ[ 1 lx ¡ ! "' ,lf: ' ' '" 
1 1 1 ,lC,lC1lf· 1 ' i : " '" 1 1 
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Cuando el área educativa tiene inquietudes que van mb allá de las visitas 

guiadas y de las uccividades paralelas. encuentra el interés por la 11investigaci6n". 

Aunque. por lo que puede observar, esta investigación no trasciende ya que no 

existen publicaciones que den constancia de ellas. En su mayoría se limitan a ser 

seguimientos estadísticos. 

En el instrumento aplicado se sugirieron temas de investigación, de los cuales 

en teoría son abordados: 

35% investiga sobre elementos muscognificos. 

25% investiga temas de comunicación educativa. 

Z5% invéstiga sobre los recursos didácticos. 

ZS% investiga sobre anos temas. 

20% investiga el proceso enseñanza aprendizaje. 

El porcencaje sobre ceros temas se refiere a la investigación intcrdisciplinaria y 

que no involucra aspectos educativos. 

VIII Definición de los servicios educativos. 

Este tema fue ubordado a tr.ivés de una pregunta abierta en la que el 

cuestionado CXP.Ccsó su sentir, su opinión, mas que una definición. Este 61timo rema 

aclara la importante posición del área cduCOltiva en los muscOs. 
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A continuación presento el concentrado de las respuestas: 

Los Servicios Educativos: 

- Su misión es la enseñanza del acervo cultural. 

- Su función es promover y dar difusión al musco. 

- Son básicos para esrnblcccr el enlace entre el museo y la comunidad. 

- Son un servicio que se da al público. en especial a los escolares. 

- Es buscar d gusco por visicar al museo. 

- Son pilar en las actividades cultunilcs que se programan en el musco. 

- Son un apoyo u cravés del cual el público refuerza sus conocimientos. 

- Motivan al público. 

- A través de ellos se descubren conocimientos divirtiéndose y favoreciendo el 

desarrollo social. 

- Son el vehiculo a. través del cual codas las demás áreas alcanzan sus objetivos. 

- Son un -soporce de existencia del propio musco. 

- Hacen accesible el conocimiento,a todo aquel ,que solicita servicio. 

- Cumplen un papel importante en la dcsmistificaci6n del musco. 
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- Arca que cumple la función de cduc-Jr. 

- Factor de enlace entre el musco y el visitante, donde por medio de recursos 

humanos y materiales se ofrece csparcimienco, información y f?rmación. 

- Medio pedagógico que difunde el patrimonio cultural. 

- Traducen al musco en un auxiliar didáctico. 

- Además de 11servir para algo", "sirven a alguien", al público. Se educa más que 

instruir, se forman espíritus además de informar al intelecto. 

Quiem:s manifestaron lo a.JHcrior coinciden en dcst.acar que la presencia del. 

área educativa en los muscos es vital para el logro del objetivo: educar. 

En mi opinión el musco que no considera a los servicios educativos, es aquel 

que se le califica como un ºmuseo frío", en donde su función educativa se cumple, 

aunque sin una plancación educ-.itiva expresa y sobre todo sin una relación personal. 

2.5. Estudio comparativo 

A partir <le la anterior investigación realicé una comparación con el Musco 

Metropolitano de Arte de Nueva York (MMA), el cual visité en i987. Elegí este 

musco, porque es considerado uno de los mejores muscos del continente, además 

porque encre los muscos visitados en Nueva York, es el modelo ideal en cuestión 

educaciva y no Se <liga de arte. 

75 



El objetivo de la comparación es apreciar a grandes rasgos, las actividades 

educativas que .desarrolla el MMA, y observar las que realizan los muscos mexicanos 

visitados. 

La idea es generar nuevas actividades o complementar las ya existentes. 

Antecedentes del Musco Metropolitano de Arte de Nueva 

York. 

El museo fue fundado en 1870 por un grupo de ciudadanos coleccionistas de 

arte, y personas asociadas con el mundo financiero e industrial. Desde 1880 se ubica 

en el Parque Cemr-Jl. 

Hoy, el r..-letropoli[3no es el mayor museo de arte en el hemisferio occidental su 

función educativa cst:1 implícita en todos sus esfuerzos. 

Cuenta con una extraordinaria organización ed1:1c-.itiva, la cual da inicio en 1920. 

y lleva por nombre ºDivisión de Servicios Educativos The Ruth and Harold D. Uris 

Ccntcr of Education 11
• 

La división de servicios educativos se integra por diversos depanamentos, los 

cuales responden a funciones y proyectos espccfficos. El personal está integrado en su 

gran mayoría con volunrnrios, aunque se cuenta con personal de base;_ los primeros son 

alrededor de cuarema personas, d <le base no rebasa al de los voluntarios, ambos son 

profesionistas con maestría y doctorado en las áreas de historia y arte •. Los. voluntarios, 

antes de incorporarse a la actividad de visitas guiadas, requieren de un afto de 

preparación, que consiste en asistir dos veces por sc"mana al musco para recibir 

información, ad~más de bibliografía complementaria. 
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La opcrJ.ción o funcionamiento de esta división se debe .gracias al apoyo 

ecoQ.6mico de funJ.acioncs. Entre las fundaciones que proporcionan los recursos 

económicos, humanos y mateñales están: 

.. Thc Louis Caldcr Foundation. Da financiamiento para la elaboración de 
cuadernos di<lát'ticos. 

- New York State Office Of Mental Retardacion of Mental and Developmental 
Disabilitic::s. su apoyo se dirige hacia los enfermos mento.les. 

- Stclla and Charles. Guttman Foundation. Hacen posible el desarrollo de 
programas para deficientes visuales, mentales e hipoacúsicos. 

Estructuru de la División de Servicios Educativos ''1ñe 
Ruth and Hurold D. Uris Center of Education". 

Dcpartamt:ntos que integran la división: 
.. Disabled visitor Serviccs Community Education (Servi!=io .a visitantes 
deficientes). 

- Department of High School Programs (Departamento de programas 
cducativ?s nivel secundaria y preparatoria) . 

.. Young Pcoph:'s Progroms. 
(Nivel primaria) 

.. División de CÁ)municación Educativa 

(Análisis y previsión de proyectos con diez años a 
futuro). 

- Bibliotec-• infantil y juvenil. 

- Los Servicios l!:ducativos par.1. los Castillos Medievales 
"Thc Cloiscers11

• 
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Sobre l11s visitas guiadas: 

El museo da la bienvenida a la gran variedad de visitances y para que la visita 

sea satisfactoria soli<:ica: 

lo. Que los grupos sean de siete personas como mfnimo y un mdximo de 
treinca y cinco. 

2o. Las visitas se hacen únicamente previa reservación. 
El objcco de la reservación es para prever el tráfico pOr las galerías así 
como para lograr condiciones favorables para el aprendizaje. Las 
rcservuciones se pueden hacer vía telefónica. El mac;stro. y su grupo 
debt:n l·onsidcrar d tiempo de traslado y transporte ya\ que deben estar 
en d día y la hora indicada. 

3o. Confirmación. Todos los grupos reciben confirmación por escrito y en caso 
de no recibir noticias se pide se escriba a la Oficina de Reservaciones de 
Grupo" para visitas guiadas. 

Las visitus guindas incluyen: 

- Exhibiciones de como mirar, admirar el trabajo del arte. 

- La librería y d centro de esparcimiento . 

.. Información escrita sobre los programas y las colecciones, ·los eventos 
especiales. ht" pdículas y la programación de conferencias. 
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ESTP, 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
tll~LIQJECA 

LllB visitas guiadas cuentan ccn un prognuna para cada público, entre 
lllB alternativll8 están: 

- Diversos Programas para Collcgc Groups. 

- ProgramBS para grupos de adultos. 

- Programas para grupos de ciudadanos jubilados. 

- Programas para cscol?rcs de lo. al IZo. grado. 

- Programas de oricncación y asistencia dirigida al maestro titular de grupo, 
debido a lo limitado de el equipo de gufas; se organiza información para los 
maestros. 

- Visitas guiadas para el cuerpo docente. El objetivo es la retroalimentación 
entre los guías; aquellas implican una hora de discusión, as[ como el manejo de 
contenidos con base en los programas oficiales de educación. 

- El programa "conexiones" dirigido a los alumnos nivel bachillerato. El 
programa se elabora de manera conjunta con maestros. Uno de los objetivos de 
este programa es propiciar la comunicación a través de cualquier medio de 
expresión: Pintura, excultura, literatura, etc. 

• Programa "La galerf.a habla". Especialistas en diferentes áreas, rcali~n una 
breve charla en cuanto al contenido de una sala en un horario y d[a cspccffico. 
(No se requiere reservación). 

· Visitas individuales. Este programa atiende a grupos de tres a seis personas. 

• Programas especiales a comunidades. Consideran actividades como 
conferencias, pr~slamos de ma1crialcs y viajes de exhibición. 
• Programas sabadno para maestros. Los·macstros que quieren participar son de 
cualquier nivel y cualquier disciplina. El programa es un paquete de diez y 
ocho módulos. Jos cuales se calendarizan de manera escalonada. l.os maestros 
son invitados a trávcs de los impresos del cscñtorio de información y están 
previstos para el verano. 
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- Programa para hipoacúsicos. El equipo de guías voluncarios realizan recorridos 
con lenguaje manual. 

- Programa "cuadernos didácticos". Dirigido a los niños entre ocho y doce años. 
Es empicado como instrumento de evaluación y como instrumento de apoyo en 
los recorridos. 

- Programa "incroducci6n a tú visita". Instrumento de apoyo para orientar la 
visita autodidacta. Consiste en un impreso que contiene: bibliografía, 
sugerencias para la visita (visualice de manera general, seleccione la obra que le 
interese, lea la información sobre las características de la obra): 
recomendaciones para el aprendizaje: realice comparaciones, fotografias 
explicativas y biografí~. 

- Programa para visitantes que requieren educación especial; son atendidos por 
el departamento de educación comunitaria. 

- Programa 11Explorando el Mctropolitan" .. Se dirige a familias cu.Yo objetivo es 
el desarrollo de sus miembros. Los recorridos cuentan con actividades para cada 

uno de los integrantes. Se efectúa durante sibado y domingo y se requiere 
reservación .. 

Programes educativos que no implican visita guiada: 

- Programa préstamo de reproducciones. En un maletín se reúnen 
reproducciones de colecciones. El maletín para préstamo incluye información 
sobre la colección, actividades y sugerencias para efectuar investigaciones . 

... El museo y el incapacitado. Programa que consiste en la edición de manuales 
para apoyar la atención a d6biles mentales. Los títulos observados: 

a) Educación del musco para adultos deficientes mentales. 

b) El musco y el deficiente mental. 
e) Un recurso para el aprendizaje en deficientes mentales. 
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- Programa para d6bilcs visuales. Cuenta con materiales impresos en et sistema 
Braille ademas de la manipulación de objetos que son r~plica de tas colecciones 
expuestas. 

- Programa familiar "Taller de Pintura". Dirigido a padres con hijos pequeftos. 
El objetivo es el aprendizaje a través del ejemplo, la iniciativa y la creatividad 
individual, se permite la comunicación más no la imposición y ta intervención. 

Cuadros de comparación: 

A partir de las actividades que desarrolla The Ruth and Harold D. Uri• Ccntcr 

Oí Education del Musco Metropolitano, elabor6 un cuadro de comparación en relación 

a las actividades que desempeñan los muscos mexicanos visitados, adetri:is de dos 

gríficas de pastel en donde se aprecia la comparación global. 
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CUADRO DE COMPARACION ENTRE EL MUSEO METROPOLITANO 
DE ARTE DE NUEUA YORK Y 20 MUSEOS DE LA CIUDAD DE HEXICO 
----HU~EOS MEXICANOS ~UE PARTICIPAN CON ACT 1 U IDA DES 

-------- SIHILA ES A LA DEL M.H .. n. 

ACTIUIDADES DEL l z 3 1 5 6 7 B 9 lB 11 12 13 11 15 16 17 lB 19 ze 
M.M .. A .. DE H .. Y .. 

fl~HCIAMIDllO ECOHOMICO 
X X 

DE PARTJCUUIRIS 

SERVICIOS D>UCllTJUOS PARA 

' ' DEFICIOOES PIDnALIS ' ' X X X X X X X X 

DEPl1RTAKDflO Di PROQPJl"1S 
X X 

A HIUD. SICUHDARIA 
X X X X X X X X X 

ATDtCIOH 11 

HIUD. PRIMARJll ' X X X X X X X X X X X X X X 

BliLIOUCA IKrAffilL 

Y JUUDUL ! X 

UISIIASWJADAS 
X X 

Nlr..'I flWLTOS ' ' ' ' ' ' X ' X 

VISITAS C.UIADAS PIH!A 

CJUDl\DllHOS JUBILADOS 

ASISTD1CIA A 

TITULllJU:S DE GRUPO 
X X 

UISITAS GUIADtlS AL 
PERSM1L JI[ 

Rlll«MILJmf?RCIOH 
X X ' X 

IALLIR!S DE PIHIURA 

ESOJLlUIOl, LitEJbHURA, i.TC. ' X X X X X X X X X X X " X 

COHJ'IRD«:IAS PRO<il!llMDAS 

PUA CAD!\ SALA 1 --
VISITAS IHDIUJWALIS 

1 

l 
1 

f-

PRISUPIO DE MTIJllALIS 
; 1 

AtDfCJOH A HIJ'Ol:ICUSICOS 1 X X .~ ' 
PROGRllMA DE IKtRODt.ICCIOH 

1 ¡ X X 
ilL 'IJS[O ~-

1 ' 
1 ! 1 

PRCIG.Ml'IAS fllMILIARts 1 ! X 1 ¡ ' 1 



METROPOLITl\N VS. 20 MEXICO 
CUADRO COMPARATIVO 

ACTIVIDADES 
100.0% 

METROPOLI TAN 20 MUSEOS 



La comparación anterior muestra que hay un 76% de posibilidades 

museopcdag6gicas1 que no son exploradas y que justamente se convierten en 

perspectivas de realización y de investigación muscopcdagógica. 

La característica de la división de servicios educativos del Metropolitano es la 

cspccializnción por departamentos, donde se brinda atención específica de acuerdo 

con las necesidades de cada público, a diferencia de los muscos mexicanos en los que 

un solo departamento atiende todos los aspectos educativos. No estoy en contra ·de 

que los muscos mexicanos taborcn asf, ya que el punto de comparación est~ muy 

distante de nuestra realidad sociocconómica; sin embargo, es fundamental que las 

áreas educativas definan claramente sus funciones y objetivos, sus alcances y sus 

limitaciones, para poder así, aprovechar al cien por ciento sus capacidades.: 
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La investigación pedagógica en lo• muscos de paises desarrollados lleva mb de 

treinta años además de impresionantes infraestructuras e inversiones de capital. En 

nuestro pa[s, la i~vcstigaci6n pc:dag6gica surge con la creación del Musco Nacional de 

Antropología, modelo en todos 

sus aspectos para Am~rica Latina. Su departamento de servicios cducativo3 tiene un 

estructura definida en cuanto a la realización de visitas guiadas para escolares de nivel 

primaria y secundaria. además de los talleres que se pr'oporcionan a los infantes en 

periodos vacacionales, sin contar los cursos para maestros y personas con profesiones 

afines a la antropologfa. Sin embargo, el musco de Antropolog{a no es el t'inico con 

servicios educativos de calidad, hay otros que durante muchos anos han mo5trado su 

constante preocupación por la educación y a pesar de ello éstos no son suficientes,. se 

necesitan profcsionista:¡ pedagogos con iniciativa, intcrts, creatividad, que luch.en por 

hacer del musco, lo que es, un verdadero espacio educativo. 
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Capítulo 3. Coonlineción museopedegógice. Propuesta 

Et desarrollo de este capítulo es la propuesta de una coordinación 

muscopedag6gica cuyo fin es generar y regular la acción educativa en el espacio 

muscol6gico y muscgráfico; en ella se rescatan aspectos de mi experiencia_. 

Es una invitación para despe~ar el inter~s en los museos para in.iciar en ellos, 

coordinaciones similares, asr como promover la imponancia de la muscopcdagogía. 

3.1. Estructura de organización. 

1 Coordinación 1 
1 

1 1 1 1 
A.P. A.P. A.P. A.P. 

Servicios Proyectos y Investigación e Recursos 
educativos programación intcrcam bio didácticos 

La estructura cuenta con una coordinación y cuatro 4rcas proyccdvas (AP). 
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Funciones de la coordinación: 

Plancaci~n, organización, ejecución y evaluación; se llevan a cabo para alcanzar 

los objetivos a través del trabajo de la coordin•ción y de las áreas proyectivas, 

integradas por recursos humanos y materiales. 

Planeeción: 

Fase inicial a la cual corresponde asegurar la adecuada orientación de las 

acciones al establecer los objetivos y la determinación de la forma en que se han de 

utilizar los recursos. Las actividades se concretan en: aclarar, ampliar y determinar 

objetivos particulares y específicos, previsión, llegar a acuerdos bajo los cuales deba 

hacerse el trabajo, seleccionar e indicar las tareas para el logro de objetiYOs, establecer 

un plan de logros, establecer políticas, anticipar posibles problemas futuros. 

Organización integral: 

A través del acuerdo se distribuye el trabajo y se disponen adecuadamente los 

recursos, es decir, se subdivide el trabajo en competencias y responsabilidades 

operativas, se establecen las funciones de cada persona, se definen los perfiles 

profesionales, se coloca al individuo en el puesto adecuado, se tramitan y proporcionan 

instalaciones y otros recursos. 
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Ejecución: 

Se entiende por cjccuci6n, el llevar a cabo tareas con fines educativos, además 

de la "propuesta de acción educativa que debe ser, para que produzca efecto, admitida, 

procesada y puesta en acción por el sujeto que se educa' (27) " ••• no toda'. acción es un 

estímulo, sino que depende de ciertos requisitos: adecuarse a las caractcrfsticas 

receptivas (perceptivas) de la especie humana; aju~tarsc a las peculiaridades, 

disposiciones estructurales y funcionales de cada individuo; cuaJídad, cantidad de 

aprendizajes de estímulos antcriorcs11.(28) 

El coordinador supervisa la ejecución de las tareas y de las propuestas, y en la 

medida de lo posible participa en ellas. 

Evelueción: 

El coordinador junto con su personal buscará la aplicación de un método para 

adquirir y procesar las evidencias necesarias para valorar y mejorar Jos. procesos de 

cn!:eñanza, aprendizaje; proceso de. comunicación educativa y las relaciones sujeto· 

objeto y sujeto-esparcimiento. 

(27) Castillejo, José Luis: Pedagog!a Tecnol6gica p. 70. 

(28) Ibídem 
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La evaluación es un control de calidad que permite determinar la eficacia Y 

eficiencia o no en los procesos y relaciones de la unidad e indica qu6 cambios deben 

efectuarse. El interfs de la evaluación es valorar tanto capacidades y aptitudes. como 

desempeños y logros en situaciones museopedag6gicas. 

Consiste en comparar los resultados con .los planes en general, valohlr los 

resultados contra los métodos y objetivos, idear medios efectivos para la medición de 

las operaciones. hacer que los medios de medición sean conocidos¡ o.btcner datos 

detallados en formas que muestre!) comparaciones y variaciones; sugerir acciones 

correctivas, si son necesarias, informar de las i:ntcrprctacioncs1 ajustar los planes y 

proyectos de acuerdo a los resultados de la evaluación. 

Arcas proyectivas: 

Tienen en sus manos la relación sujcto·educación·comunicaci6n, sujcto·obj~to 

y sujcto·csparcimiemo. Se dividen en servicios educativos, proyecto y prograrñación, 

investigación e intercambio y recursos didácticos y en su conjunto hacen tangible a la 

muscopedagogía. 

89 



Arca de servicios educativos: 

Los servicios educativos son el conjunto de actividades y funciones 

muscopcdagógicas que establecen el enlace de comunicación dinámica entre los 

objetivos institucionales y el visitante. A través de ellos se impulsa el interés por 

retornar al musco y visitar otros. Se enfocan hacia visitas guiadas, actividades 

pareJclns y ludotccn. 

Visitas guiadas. El medio por excelencia y complemento de la exposición es 

la "visita11
, entendiendo a ésta como el acto de "ir" recorriendo, mirando, examinando el 

musco por deber, interés, gusto, o curiosidad. Es la entrega del público al museo. 

La visita guiada es un puente, es el enlace entre objeto y sujeto, .. es mediador, 

es conducto; es "encuentro", es el acto de cnuar en contacto "con", cuya finalidad es 

establecer una relación personal y un reconocimiento; es experiencia, acumulación de 

conocimientos y destrezas que se adquieren en las accividades manuales o en los 

ejercicios de atención. 

La visita guiada se integra por ambiente, tema, educando, educador, tiempo. 

El ambiente se divide en ambiente físico y ambiente psicológico. Me refiero al 

conjunto muscográfico y a la atmósfera de las relaciones humanas. 
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El tema es el eje en el cu~l giran la o las exposiciones y la visita guiada. Es la 

información que será trasmitida al público. 

El educando, llamado también visitante, espectador o público, es el receptor de 

la información y de la enseñanza. 

El educador, llamado también conductor, facilitador, guía o animador, alienta, 

estimula a los otros a que le sigan. Debe estar preparado profesionalmente para tratar a 

los diferentes públicos que asisten al musco, entre ~llos: infantes, adolescentes, 

adultos; alfabetos y analfabetos¡ minusválidos, débiles visuales, hipoacúsicos, 

paralíticos cerebrales y deficientes mentales. 

Carl Rogers (Z9) habla del facilirador como el que se identifica con el grupo, al 

que da un alma o un esptritu; es un facilitador de los procesos de aprendizaje; crea ·un 

clima apropiado de convivencia, procura fuentes de conocimiento; participa en el acto 

colectivo de aprendizaje; es consciente de sus propias opiniones y no obliga a 

compartirlos. 

El tiempo es factor principal de dependencia, a él se sujetan tanto el visitante 

como el conductor. Establece limitaciones a las que se deben adecuar contenidos, 

actividades, relación y estadía. 

(29) Citado en La nueva pedagogía, págs. 105 a 107 
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Objetivos de la visita gujada: 

·Favorecer la actualización del conocimiento a través 
de la recreación. 

- Favorecer la contemplación hacia los objetos sin 
falsos prejuicios. 

- Ampliar la información y motivar la curiosidad con 
respecto a la cultura en sus variadas manifestaciones. 

- Comprender el sentido de lo que se hace, ello 
significa, saber el fin de su actividad. 

El sentido de la asistencia a una visita guiada puede responder a: una acción 

obligada o a una voluntaria, sea esta última por Jncerés o por curiosidad. 

Existen dos formas de realizar una visita: libre y dirigida. 

!.- Visita libre: 

Es aquella en la que el visitante recorre el musco libremente, sin la presencia 

de un educador. El visitante, de acuerdo a su interés, asimila 11x o y" contenido. Puede 

valerse de libros, folletos, lectura de cédulas y observaciones. Es una visita flexiblC a 

tiempos y contenidos, típica de la comunicación intrapcrsonal, que según Applbaum 

(30) y otros definen como aquella que reside en nosotros y que incluye el acto de 

hablar con nosotros mismos y los actos de observar y relacionarnos intelectual y 

emotivamentc con nuestro entorno. 

(30) Citado por Castillejo, J.L. et. al. en Pedagogía 

Sistémica p. 149. 
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También se remite al proceso autodidacta, el cual se realiza sin ayuda directa 

de docente y produce una conducta. 

2.- Visita dirigida: 

Propiamente conocida como visita guiada, es la que cieno p\lblico elige. En ella 

participa un guía, eJ cual se adapta a Jas necesidades deJ visitante y tiene por objeto 

lograr en ellos aprendizajes y experiencias significativas. Este dpo de visita incluye 

actividade! tales como juegos educativos y talleres de expresión gráfico- p)á5tíca, entre 

otras. Una desventaja de ella, es que se suscribe a un tiempo determinado. 

Para la eficacia y eficiencia de este tipo de visita se recomienda la participación 

de grupo~ pequeños, idealmente de diez a quince personas por conductor, ya que los 

grupos numerosos dispersan su atención y agotan clpidamentc tanto al educador como 

al educando. 

Con la visita guiada~ el visitante se encuentra activo, razona y opina y en 

ocasiones es posible la manipu1aci6n de los objetos. "La inteMidad con .. quc se vivan· 

las experiencias de aprendizaje determinará la c:fi~da y la persistencia de lo 

aprcndido".(31) 

(31) Atrcguin J.L.M.: Sistemas de comunicación y enseñanza. 
p. JO). 
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Auxiliares de la visita : 

En ocasiones por falta de personal educativo o por elección del visitante o como 

recurso extra, el área museopcdagógica pone a disposición tres recursos de 

comunicación, que sirven como auxiliares de la visita: la audiocinta ~ grabadora; el 

impreso, la videograbación - televisión. 

La grabadora: al visitante se le entrega una audio cinta y recorre el museo, corre 

el riesgo de convertirse en un recptor pasivo, porque sólo pone atención a lo que 

escucha. La limitación que se prcscr:ita es que el visitamc observará al musco atado a 

un aparato y a una información determinada 

Impreso: en forma impresa la visita guiada. ya sea información simple, guión 

didáctico, sistema especial para débiles visuales, se caracteriza por trasmitir en forma 

especial el mensaje educativo del musco, se vale de hojas, folletos o trípticos, los 

cuales deben ser atractivos al visitante; éstos se ponen al alcance del visitante. Se 

~ugicrc que ~u estructura de contenido contemple el siguiente esquema clásico: 
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Quién dice algo 

Lo que dice 

Por qué lo dicen 

El musco, 1a exposición, el educador. 

Los contenidos de aprendizaje que son 
bienes culturales. 

Para favorecer el desarrollo 
biopsicosocial de los individuos a 
trav6s de la educación y el 

esparcimiento. 

Para quién lo dice Para los sujetos de educación. 

Con qu6 resultados Propiciar el aprendizaje. 

Video: a través de la im:lgen y el sonido de la videogmbado"'? el visitante 

obtendrá información que le permita; identificar, valorar, seleccionar y co9occr algunos 

elementos del tema y los objetos con los que se topará en su recorrido por el museo. 

Momentos de la visita guiada: 

Los momentos de la visita guiada, desde mi punto de vista, son: lqs trámites 

administrativos, la plancación, la realización y la evaluación. 

Los trámites administrativos son los que realizan tanto Ja comunidad, como los 

servicios educativos, para que uno solicite visita guiada y el otro invite. 

95 



La planeación es lo que implica la organización de las visitas guiadas, desde la 

documentación del tema. hasta la precisión de objetivos, e1aboraci6n de gui6n 

didáctico y materiales de apoyo y selección de mftodos y tfcnicas educativas. 

La realización es la ejecución o aplicación de métodos y t~cnicas educativas y 

todo lo propuesto por la planeación. 

La evaluación es l::i valoraclón del nivel de inter6s y aprcn~izajc de los 

visitantes. Es posible llevar a cabo la evaluación diagnóstica, formativa y sumaria en 

una visita guiada, todo depende del tiempo de que se disponga. 

Los momentos anteriores se realizan paralelamente y casi simultáneamente. 
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Actividades paralelas. Son los eventos culturales y educativos que se 

organizan en función y apoyo a una cxposici60, adcm4s de permitir al visitante una 

identificación con el grupo socio-cultural al que pertenece. Las actividades paralelas 

permiten la comunicaci6n con el medio circundante, a trav6s de diferentes canales; 

con ella~ el individuo se descubre y descubre su mundo, participa en forma colectiva y 

experimenta los csdmutos scnsopcrceptualcs que el musco emite; "es el encuentro. de 

valores ignorados y el acumular lo positivo de lo rcalit.ado con nuestros propios ~edios, 

mediante un análisis autocñtico•1.(32) Se agrupan en eventos de esparcimiento: música, 

teatro, danza y literatura y eventos educativos: conferencias, seminarios, talleres y 

cursos dC verano 

Ludotec°' en el museo es un centro de juegos o lugar de juegos infantiles, en 

donde los juguetes son a la ludoteca lo que tos ri.bros a la biblioteca. Su sistema tiene el 

principio de la biblioteca, que es el préstamo. En el musco, i!sta contiene juguetes y 

juegos en función de los objetos y colecciones, 

(32) Bejarano, Gloria: Ta11eres creativos para nuestros niftos 
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Las funciones de la ludoteca son revalorizar el juego y propiciar la integración 

social. Se dirige principalmente a los infantes, aunque no excluye ni a los adolescentes 

ni a los adultos. Los juguetes que emplea deben considerar la variabilida~, la solidez y 

la durabilidad. 

Lo que ofrece la ludoteca, es el aprender a compartir un bien, con In 

comunidad y el respeto hacia los objetos. Aderqás 

de educar, pone de manifiesto el esparcimiento; en ella se aprecia un espectáculo en el 

que los participantes están inmersos en el placer y la concentración. 

Arca de proyecto y programación : 

A travc!s de esta área, se define el trabajo permanente y constante de las 

actividades que permiten la valoración y la inno\'ación de la museopedagogía. 

Se integra por las subáreas de programas de visitas guiadas, proyectos 

especiales, actualización y documentación. 

Programes de visitas guia.das: sus funciones son elaborar planes y programas 

que respondan a las necesidades de cada exposición, así como a las necesidades 

histórico sociales del educando, la comunidad y del país. 
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Prcv6 los espacios de trabajo educativo: talleres o espacios para actividades 

paralelas, junto con museografía y disciio, sin perder de vista: iluminación, dimensión 

y ambientación. 

Llevan a cabo el seguimiento de lo propuesto. 

Súpervisa que el proceso educativo que se genera en el museo llegue can un 

'buen servicio" al público. 

Esta área debe trabajar de manera conjunta con el área de servicios educativos. 

Proyectos especiales: son los que se elaboran exprofcso para incorpon1r el 

servicio social y la pnictica educativa de los alumnos de las licenciaturas en pedagogía, 

educación preescolar y educación primaria; además de los proyectos para voluntarios y 

la •sociedad de amigos del musco". 

Actualización: tiene a cargo la programación de cursos museopedag6gicos, 

que permitan la orientación y actualización de los ·educadores de musco, 

principalmente y a otros profesionistas. Ademí1.s de formar conductores o guía~ aptos 

para la realización de visitas guiadas. 
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Entre los contenidos que se sugieren para los cursos de actualización están: 

principios museopcdagógicos, metodología de visitas guiadas, psicologfa educativa, 

relaciones humanas, expresión corporal, dinámicas de grupo, recursos audiovisuales, 

apreciación artística, talleres de creatividad, computacÍÓI'\, principios de arquitectura y 

muscograña, acerca del objeto museístico1 etcétera. 

Documentación: tiene la tarea de recabar la información que sobre 

colecciones, objetos, exposiciones y eventos exista, para ponerla a disposición de la 

estructura muscopedagógica y ésta a su vez adecuarla a las necesidades educativas •. Es 

bt'lsqueda de referencias, certificación, noticias. testimonios, datos... se auxilia en 

libros, enciclopedias, periódicos y revistas, así como de información de primera y 

segunda mano. 

Area de investigación e intercambio: 

Su misión es hacer estudios sobre los temas que involucran la utilidad, la 

aplicación y limitaciones de la museopcdagogía, de tal manera que las investigaciones 

fomenten el intercambio nacional e internacional, a través de la crítica y la opinión 

sobre los avances de esta disciplina, así como el comentario y recomendación de nueva. 

bibliografla, la asesada y el apoyo. 
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Su fin es hacer publicaciones en beneficio de los profesionistas de la cducaci6n 

en los muscos y el de la museopcdagogía. 

stis funciones son la sclccci6n de temas de investigación, la prevención de 

recursos humanos y materiales para la realización de las investigaciones, seguimiento y 

publicación, establecer los nexos correspondientes con las instituciones que efectúan 

investigación muscopedagógica, ya ~ea vía telefónica, visita, correo electrónico, fax o 

correspondencia. 

Se recomienda la inscripción a ICOM, como al Comité Internacional del ICOM 

para la Educación y la Acción Cultural (CEAC). 

Area de recursos didácticos: 

Se caracteriza por el uso de la imaginación, la iniciativa y la creatividad. Su 

función es la elaboración de materiales que apoyen a la actividad educativa, que· se 

genera c·n el museo; su trabajo es imcrdisciplinario. Para lograr su función, su 

estructura requiere de taller y mantenimiento, bodega y archivo; producción y control 

de recursos audiovisuales; y el empleo del recurso por excelencia en el musco: la 

exposición. 
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Taller y manteninúento debe contar de preferencia con un espacio para el 

taller, en donde se elaborarán toda clase de recursos, desde los juegos más 

elementales, rompecabezas, loterías, laberintos, memorias, sopa de letras, etcétera, 

hasta los paquetes educativos, que consisten en ser cajas o portafolios que reúnen 

juegos educativos, sugieren actividades, emplean reproducciones de colecciones e 

instrumentos y herramientas de investigación, además de un guión temátic~ o 

instructivo. 

Los recursos que se elaboran se piensan en función al público al que se dirigen 

las visitas guiadas o programas educativos, en corno de un evento o exposición. Los 

recursos pueden ser para uso individual o grupal. 

El taller servirá para dar mantenimiento a los recursos de uso cotidiano; entre 

ellos: muñecos guiñol, cuentos ilustrados de gran dimensión, loterías, etcétera, para 

que éstos siempre estén en condiciones de ser empleados cuando se les necesite. 

Bodega y archivo deben empicar un espacio para almaccn:u los recursos con 

el fin de que éstos puedan conservarse, además de los materiales que sirven para 

elaborarlos, entre ellos los materiales de reuso y de la naturaleza. 
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En el archivo se con.servará el registro de creación de cada recurso. Dicho 

registro contendrá la reseña que justifique su elaboración, así como su procedimiento y 

sus materiales, se deben incluir bocetos o fotografías para ilustrar. 

Producción y control de recursos audiovisunlcs tiene la función de realizar 

un audiovisual o una videograbación de los programas y actividades que se desarrollan 

por exposición o evento, el fin es llevar un registro que permita evaluar la acción 

educativa, al mismo tiempo que dar testimonio de lo que emprende la 

museopcdagogía. Por otra parte, elaborará materiales de apoyo, cuando se le soliciten, 

y llevará el control y registro de los materiales existentes. 

A través de los recursos didácticos se tiene la oportunidad de observar, 

comparar, asociar, recordar y actuar; es decir, el educando pone en juego sus 

facultades, facilitando con esto la percepción, comprensión y asimilación del contenido 

de aprendizaje. 

El museo por sí mismo es un recurso, pero también es la reunión Pe varios, que. 

por su objetividad, facilitan el proceso de aprendizaje. 
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"Los recursos didácticos representan utilidades y ventajas" (33), que el museo 

puede aprovechar: 

Utilidad: 

- Ayuda a mantener Ja atención e interés de los visitantes, en lo que se está 
tratando. 

- Facilita Ja explicación de los contenidos. 

- Favorece una interpretación correcta del contenido. 

- Reafirma lo que se ha dicho verbalmente. 

- Da una visión sintética del contenido. 

- Mantiene por determinado tiempo. a la vista de las personas, un mensaje o 
idea. 

- Sirve de fuente de información y consulta. 

- Da la oportunidad de reflexionar y <.-omplcmcnt:lf un tema dado. a5Í como 
aclarar dudas. 

- Enriquece conocimientos y criterios propios. en relación a los contenidos que 
se aborden. 

(33) Adecuación al musco a la propuesta de 
Chavarría Olarte, .Marcc1a en Programa de orientación 
educativa a padres de familia, págs. 115 a 126 
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Ventaja: 

- Sirve para apoyar gran variedad de actividades. 

- Ahorra tiempo y esfuerzo. 

- Cada educando sigue su propio ritmo en el conocimiento y reflexión. 

- Se puede volver a este recurso, cuantas veces se juzgue necesario. 

- Existe para todo tipo de contenidos. 

- Agiliza el proceso enseñanza aprendizaje 

- Cuenta con una serie de datos organizados sobre los contenidos que se tratan 
y destaca aquello que puede ser útil en el desempeño de la labor educativa, de 
manera que facilita su consulta y aprovechamiento. 

Para complementar el terna, sugiero vea el anexo 3, el cual corresponde a la 

propuesta de Malcolm Knowles (34), en el que se apr~cia la escala de percepción 

sensorial en relación con los recursos didácticos y que va de lo concreto a lo abstracto. 

(34) Citado por Schmilehuk, Gracicla: 
Op. cit. p. 325. 
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Exposición, recurso didáctico y una de las razones de ser del museo. ~e 

acuerdo con el glosario de términos muscológicos "es la manifestación pública de 

artículos de industria o de artes y ciencia, para estimular la producción, el comercio o la 

cultura. 

Es uno de los fines principales del museo como tal, y la más directamente 

relacionada con el público. Debe reunir tres condiciones básicas: tiempo, orden y

acccsibilidad. 

Por su estudio y clasificación, se encuentra ordcn~da en los siguientes grupos o 

géneros: 

Por su desarrollo histórico cronológico. 

Por su duración. 

POr su ámbito de desarrollo o lugar de manifestación. 

Por su forma o modo de transporte, próximo o alejado (circulante o itinerante). 

Por el tipo de movilidad empleada (terrestre, marítima, aérea). 

Por sus finalidades." (35) 

(35) Madrid, Miguel: 

0 0.cit. p. 51. 
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Yani Hcrrcman. quien fuem dirccrol'a de ICOM México, señala que la 

exposición puede rcner disrinros fines de comunicación: dcleirc, informarivos, 

didácricos y socio-políricos, dependiendo de la intención del emisor. 

En el primer caso, la relación objcto-sujeco es lo más importante, pues se 

plantea el fenómeno del goce estético. 

Eo el segundo caso, como sistema de información, se trara de mensajes 

concretos cuyo fin es informar a un grupo más o menos determinado acerca de un 

tema específico. Es lo más parecido al concepto de comunicación masiva, 

entendiéndose por ésta, la transmisión de un mensaje a un grupo de individuos que 

difieren en educación, como en intereses. 

En el tercer caso, el relativo a la educación, la exposición incid~ en dos niveles: 

como apoyo escolar a los programas establecidos dentro del sistema educativo y como 

vehículo de la educación permanente. 

Fin:ilmente, en rcI:ición con los fines socio-políticos podemos decir que los 

poderes económicos y políticos buscan influir en la masa de población a través de los 

mensajes transmitidos, de forma tal que sus intereses sigan prevaleciendo. 

107 



ºLa exposición como medio de comunicación tiene tres instancias 

complementarias que se interrelacionan: 

a) La sociologfa, que incluye la investigación y reflexión sobre aspcctoS socio 
culturales. 

b) La psicopedagogfa que abarca la percepción y la estructuración cognoscitiva, 
entre otras. 

c) La de diseño, que se refiere al conjunto de técnicas que maneja 
proporciones, valorcs1 colores, formas1 etc.11 (36) 

La exposición es producto de la museografía, que también 11 intervicne como un 

medio y no como fin" (37), los elementos museográficos cuidarán detalles como: la 

circulación, la cual influirá en el estado de ánimo del visitante. La museografía en este 

caso se encuentra al servicio de la educación, ella colocará señalizaciones ·que orienten 

al público para evitar confusiones. La información se expresará en forína sencilla y 

debe ser comprensible a los diversos niveles de educación. 

(36) Herreman, Yani: 
Op.cit. p. 18 

(37) En estudios y documentos de cducaci6n, No. XVII 
UNESCO. 
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Es necesario conocer los elementos muscográficos ya que ellos determinan el 

ambiente en que se desarrollani la acción educativa, ellos ~on: espacio, iluminaci?n• 

color, ve_ntilación, presentación de la exposición. material informativo, diagramas. 

t[tulos, rótulos, cédulas, mapas, maquetas y dioramas. Los elementos muscográficos se 

encuentran inmersos en el campo de estudio del diseño gráfico y del diseño 

arquitectónico, sustentados en el guión muscológico. 

Para que la exposición sea un medio eficaz para la educación se hacen las 

siguientes recomendaciones que, a pesar de ha~er sido propuestas ya hace casi treinta 

afias, por quienes participaron en la creación del Musco Nacional de Antropología, aún 

siguen vigentes. De allí. la eficacia didáctica de los montajes: 

l.- Evitar las salas de exposición contiguas y dar posibilidades de descanso, fisico y 
visual entre cada una de ellas. 

z.- Evitar espacios estrechos, circulaciones complicadas y desniveles innecesarios y 

crear, por el contrario, exposiciones desahogadas, integradas por mícleos o 

"islotes" de elementos muscogr..Uicos ligados entre sí por espacios libres. 

3.- En la medida en que sea posibl.c, es conveniente emplear colores peutros en el. 
espacio general de la sala, con el fin de que el público concentre fácilmente su 
atención en lo expuesto. 

4.- Seleccionar el material gráfico, más significativo como complemento de la 
exhibición. 

5.- Estudiar y experimentar el empico de material gráfico que se utilice en los 
tableros. 
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6.- Cuidar el contenido, la redacción y presentación de textos y cédulas. 

7.- Empicar en el diseño museográfico, sobre 'todo en aquellas de tipo monumental, 
una concepción más acentuada de la perspectiva y del planteamiento general 
de tipo arq uitcctónico. 

8.- Hacer mayor uso del eficaz recurso didáctico que ofrecen las maquetas, dioramas, 
reconstrucciones a escala natural y restitución de ambientes naturales, 
científicamente asesorados y fielmente ejecutados. 

9.- Seleccionar con gran rigor, mejorando radicalmente el empleo de materiales 
constructivos, así como el mismo diseño de los diversos elementos 
museográficos: vitrinas, bases, mamparas, plafones, sistemas de iluminación, 
textos, etc. Con objeto de que todo el montaje esté de acuerdo al valioso 
contenido del museo y se .establezca una atmósfera favorablt; a la mejor 
apreciación de los objetos. Debe cuidarse particularmente que la museografía, 
por mucha calidad material y de diseño que pueda imprimírscle, sea lo menos 
notoria posible y cumpla su función básica de destacar al objeto, razón de ser 
primaria en cualquier musco. 

Como comentario, el Musco Universitario de Ciencias y Artes presenta 
exposiciones innovadoras en d1Jnde la mn~eogrnfía y el objeto encuentran el 
"perfecto equilibrio", es decir no hay competencia entre uno y otro. Ejemplo de 
ello han sido por citar algunas de las últimas: 11 Nahualcs un arte inexistente. 
Federico Silva" 1989. 11Tres décadas de expresión plástica" 1990, "Ciencia y 
d~porte11 1991,11 Musco de muscos. Guillermo Ceniceros" 1992. 

10.- Después de inscalada y abierta al público cada sala, asegurar su constlntc 
vigilancia técnica y material en su mantenimiento, con objeto de que los 
cambios, reposiciones y demás modificaciones que se hagan al montaje original 
no destruyan o desvirtúen la organización metódica de la exposición y por 

consiguiente, la integridad de su mensaje cduc:itivo. 

110 



3.2. Fines y objetivos de la coordinación 
museopedogógica: 

El fin de la coordinación es el generar y regular la acción educativa· en el musco. 

Los objetivos muscopcdag6gicos dinamizan el trabajo educativo, dando 

sentido, valor y dirección; son metas que se han de alcanzar progresivamente, además 

de exigir ta búsqueda racionali1.ad:1 de proccdirñientos que optimicen su consecución. 

Objetivos: 

- Investigación museopedag6gica en tomo al sujeto, objeto; sujeto, proceso 

enseñanza aprendizaje¡ sujeto, proceso de comunicación y sujeto, 

esparcimiento. 

- Tender puentes de comunicación entre tos objetivos institucionales y el 

sujeto (visitante) a través de visitas guiadas, actividades paralelas y servicios 

como la biblioteca y la ludotcca. 

- Establecer la planeación1 reaHzaci6n1 y evaluación de proyectos y programas 

educativos. 

- Seguimiento de proyectos y programas que concluyan con un informe o su 

publicación. 

- Considerar en la elaboración de proyectos y programas, los programas del 

sistema educativo nacional. 

- Establecer programas de actualización muscopcdagógica a través de cursos y 

el intercambio de experiencias 

nacionales como internacionales. 
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.. Establecer los mecanismos de elaboración y control de recursos didácticos. 

- Conocer las relaciones existentes entre cada parte de la unidad educativa y los 

organismos del sistema muscfscico al cual se pertenece. 

- fomentar la creatividad interpersonal para el desarrollo de nuevas ideas y la 

solución de dificultad~s. 

- Seleccionar los métodos y técnicas educativas de acuerdo a las características 

del sujeto visitante y la exposición. 

Enunciados los objetivos se promueve la toma de decisiones, la creatividad y la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes. de las áreas proyectivas y se resuelven 

Jos problemas o retos que se presentan, con esfuerzo e iniciativa, a través de la consulta 

de textos, la observación directa, la práctica, el cucstionamiento a expertos, o bien 

recurrir a la investigación en sus diversos tipos y fases. 

La propuesta se sustenta en una base teórica también llamada ~arcos 

referenciales en ellos se enmarcan temas cuyo conocimiento es indispensable para los 

educadores de la coordinación muscopcdagógica. 
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3.3 Me.reos referenciales: 

Estos describen y señalan los lineamientos teóricos que fundamenten la 

actividad muscopcdagógica, cuyo fin es favorecer el mejor funcionamiento de la 

coordinación y, por tanto, del museo como institución educativa. 

Los marcos referenciales apoyan el ejercicio de las funciones de; las áreas 

proyectivas. 

ler. Marco referencial. Situaciones de enseñanza aprendizaje. 
Consideraciones. 

Las situaciones de enseñanza aprendizaje son los esfuerzos directos por parte 

de una institución, en este caso el musco, o de una persona para que otra aprenda, se 

plasman en el planteamiento de objetivos_ en la consideración del ambiente físico y 

humano, en el conocimiento del contenido del musco y en el cntcntlimicnto del· 

sujeto o sujetos a educar. 

• Objetivos: Los objetivos se derivan del análisis de necesidades de la 

disciplina muscopcdagógica, de los intereses y necesidades de los sujetos o 

visitantes. 

Es importante reconocer que los objetivos tienen un grado y para· la 

planificación del trabajo se pueden sugerir tres niveles: los generales (de l.argo 

alcance), de unidad (de corto alcance) y cspeclficos (de alcance inmediato). 
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- Ambiente físico: Es el contexto tangible en el cual se desarrollan .(os 

objetivos museopedagógicos y se concreta en la exposición y el diseño 

arquitectónico del museo. 

El ambiente físico favorece diversas actividades de aprendizaje, es el reflejo de 

una planificación cuidadosa del trabajo en equipo, la organización, las bases 

financieras y la capacidad profesional. 

Los museos y exposiciones bien equipados modificables y funcionalmente 

variables, liberan pensamiento y acción, permitiendo la valiosa flexibilidad para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

La condición idc:d es que el ambiente físico combine con las experiencias de 

aprendizaje que se realizan alU. 

• Ambiente humano: Son las condiciones más adecuadas para establecer las 

relaciones humanas y la formación intelectual a través del despliegue de 

estrategias, amistad, confianza, pertenencia y tolerancia. 

.. Contenido del museo: Son los objetos y colecciones dispuestos 

museográficamente, además de documentos que ofrecen interés y valor 

científico y humanístico, se constituyen en libros. cuadernos, archivos.. fichas.. 

registros e investigaciones. 
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- Sujeto o sujetos a educar: Es el visitunte o público para quien se organiza Y 

dirige la actividad muscológica, museográfica y museopedagógica. 

El sujeto es un receptor a quien la museopedagogfa pretendé orientar, 

potenciar y generar aprendizajes. 

Es importante conocer y valorar - la configuración del sujeto- para responder 

ad.ecuadamcnte a las necesidades e intereses del mismo. 

Las características más importantes del sujeto a educar son: inteligencia, 

capacidad de lectura, contexto socioeconómico, madurez emocional, 

experiencias anteriores, hábitos de estudio, intereses especiales .y niveles de 

motivación. 

Las características de los sujetos afectarán las decisiones del educador de 

musco, relativas a la selección de objetivos, al nivel al que debe empezar el 

desarrollo de un tema, programa o investigación, la profundidad del estudio y la 

variedad y amplitud de las actividades didácticas que han de planearse. 
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2do. Marco referencial. El educador de musco. 

El educador de museo: Es quien planifica las responsabilidade~ de quienes 

intervienen en )11 enseñanza y el aprendizaje. uno de sus papeles es ser UJl organizador. 

experto de experiencias de aprendizaje. en el que emplea sus aptitudes y 

observaciones, entre las que destaca la sensibilidad a los intereses, las necesidades y las 

capacidades de los sujetos a educar. Intercambia ideas, información y puntos de vista, 

coopera con sus compañeros de trabajo en el análisis de las metas de enseñanza, la 

elaboración de objetivos, la selección de procedimientos y la elección, el empleo, 

diseño y producción de muchas clases de recursos didicdcos. 

De acuerdo con el Seminario 11Museos y cducaclón", llevado a cabo en 

Guadalajara, Jalisco, México, en 1986 y organizado por ICOM, un educador de museo 

debe observar ciertas competencias y aptitudes a señalar: 

1.- Ser capaz de leer los mensajes de los objetos de las colecciones, canalizar sus 

contenidos y saber trasmitirlos. 

Saber reforzar la capacidad de diálogo entre el educando y el objeto. 

Ser capaz de dirigirse a distintos públicos, estimular su interés por 

participar en el análisis de los mensajes, despertar la curiosidad. 

Saber dirigirse al público en varios registros, pronunciar una disertación 

analítica, simplificada, formal, histórica, literaria, sociológica. 
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2.- Competencias museol6gicas y museográficas: Ser capaz de adaptarse al 

mundo muscológico y comprender las otras funciones del musco, tales 

como: coleccionar, conservar y estudiar. 

Planificar las actividades educativas en función de los Umites y 

posibilidades del musco. 

Ser consciente de los problemas técnicos de la exposición, las vitrinas, la 

organización, los horarios de los muscos y de las escuelas. 

3.- Competencias pedagógicas: Enseñar a partir de los objetos. 

Saber estimular a los educandos, descubrir sus intereses y despertar su 

curiosidad, fomentar el autodidactismo. 

Utilizar adecuadamente los recursos didácticos para una mejor 

comprensión de los objetos. 

Producir material educativo. 

Fomentar la lectura pluridisciplinaria de los mensajes contenidos de -los 

objetos. 

Favorecer la articuladón entre los conocimientos escolares y los 

conocimientos adquiridos en el museo. 

Saber promover, organizar y dirigir el trabajo en equipo y el trabajo 

interactivo. 

Saber dejar que los alumnos dialoguen libremente y expresen su 

reacción a las sensaciones que despiertan ·en ellos los objetos y saber 

tomar de nuevo el control del grupo. 

Participar en las actividades de investigación. Hacer que el público 

aprecie el museo como agente educativo activo, plenamente 

comprometido en la vida sociocultural del medio en que se encuentra. 
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4.· Competencias en el terreno de la organización, gestión y administración: 

Saber trabajar y cooperar con los diferentes tipos de personal del musco 

y de las escuelas: conservadores, restauradores, historiadores de arte, 

vigilantes. cientfficos, docentes, inspectores, etc. Coordinar las visitas de 

las escuelas en el marco de las actividades del calendario escolar y de las 

actividades del musco. 

Organizar los transportes o suministrar las informaciones relativas a los 

medios de transporte público o privados, teniendo en cuenta los 

presupuestos escolares y la situación urbana o rural de la escuela. 

5.· Aptitudes en el terreno de la evaluación: Conocer los objetivos y los 

programas del sistema educativo, 

Saber emplear las téCnicas de evaluación adapcadas a las actividades 

culturales de los muscos, así como al trabajo escolar. 

Procurar que los métodos de ·evaluación sirvan para desarrollar la 

creatividad y los conocimientos de los educandos. 

Fomencar en los alumnos lo rcfativo :i l:is técnicas de autorregtilaci6n. 

El educador de museo tiene la capacidad para determinar los métodos que 

permitan.alcanzar los objetivos a un nivel aceptable , en un periodo razonable. Cumple 

una función importante como diseñador de la enseñanza, ya que en él, recae la toma 

de decisiones, sobre cuándo y cómo, debe y puede poner en práctica los métodos; 

depende en gran medida del conocimiento previo de teorías y técnicas educativas, de 

su experiencia y criterio. 
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Tercer marco referencial. lntcrdiscipline. 

Cabe señalar que la museopcdagogia, al igual que otras disciplinas, requiere de 

la interacción interdisciplinaria, que se refiere al empleo de metodologías que 

provienen de otras ciencias, a la formulación de los problemas, al trabajo en equipo y al 

análisis de los conceptos. Entre otros aspectos, advieno que el muscopcdagogo busca 

información en otras ciencias, que puede no poseer cho autoridad, por lo que es 

necesario que aprenda a identificar la información que necesita y ~epa presentarla para 

obtener del experto las sugerencias o consejos adecuados. 

Cuarto marco refcr.,ncial. Muscologíe. 

La museologfa tiene como objeto el estudio de las funciones y las 

organizaciones de los museos, investiga su papel en la sociedad, en la educación, sus 

relaciones con el medio fisico, sus tipologías y los problemas c!pecrficos de· 

conservación. 
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Implica una formación sólida y una experiencia práctica. Proporciona 

conocimientos concretos en la historia y objetivos de los museos; organización, 

operación y administración de museos¡ arquitectura de museos, diseño y equipo; 

colecciones: origen, sistemas de clas::~1caci6n y movimiento, actividades cicntificas y de 

investigación, preservación y cuidado de las mismas; ex.posicione~ pllblico y 

actividades culturales. 

Para la museopedagogía es importante no perder de vista a la muscologia ya 

que representa a la "hermana mayor'' de todas las disciplinas en las que se apoya. 

Finalmente, la estructura de organización como los marcos rcforenciales tienen 

la posibilidad de entrar en una dinámica de intc;:rrelación: 
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DINAMICA DE INTERRELACION 



Operatividad de la coordinación de muscopcdogogfa. 

La unidad cscará a cargo de los profesionales de la educación, preferentemente 

pedagogos, en su defecto psicólogos y sociólogos educativos, comunicólogos y 

normalistas, dando oportunidad a aquellos que incluyan en su curriculum: experiencias 

y habilidades musicales, teatrales, literarias,· plásticas,· etc; conocimiento de otros 

idiomas; cspeci:ilización o diplomada en alguna área científica o humanística; 

experiencias creativas y experiencias de trabajo intcrdisciplinario. 

Considero que el modelo operará satisfactoriamente con diez elementos, 

incluyendo al coordinador, además de cierto número variable de elementos de servicio 

social, práctica escolar, voluntarios y otros, según las necesidades de cada área. 

Distribución del personal: 

En coordinación una persona 

En servicios educativos tres personas 

En proyecto y programaci6n dos personas 

En investigación e intercambio dos personas 

En recursos didácticos dos personas 

I-l~sta aquí, la estructura del modelo museopcdagógico que, como se observa en 

cada una de sus partes, tiene una función educativa, que las hace participar de un 

mismo fin, interrelacionándolas. 

Este modelo es un subsistema de un sistema general, el cual es el musco como 

institución educativa, que intenta extender las normas, valores y significados de la· 

cultura. 
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Capitulo 4. Reflexiones muscopcdogógicBB. 

Desde mi punto de vista, la muscopedagogfa es la disciplina que reúne a la 

museologta y a la pcdagog{a con el propósito de alcanzar los fines del musco, que Son 

educación y deleite; que parte de sugerencias y opiniones dirigidas a realizar un 

montaje didáctico y ameno; participa de la relación educativa musco·público, además 

de capacitar y actualizar a educadores y otros profcsioniscas de museos. 

La muscopedagogía plantea un gran campo de acción para los ycdagogos, y 

cuestiona ¿cuál es el trabajo de los educadores de musco?, ¿cuál es su papel?, ¿cuál es 

su nivel en relación a los otros profesionales del musco?, ¿qué es lo que necesitan para 

actualizar su profesión?, ¿qué es lo que particularmente se requiere para hacer efectivo 

su trabajo?, ¿en qué consii;;tc la capacitación de los educadores de musco?, et~étcra. 

En los muscos hay quienes tienen clara la función educativa del 

museopedagogo, otros no, consideran inexplicable la existencia de los educadores. Los 

segundos no son conscientes del papel educativo que desem.peñan en los individuos y 

en el conJunto de la sociedad. 

Quienes la tienen c1ara, conocen los roles de la función educativa en los· 

muscos, por ello cuentan con grupos profesionales en educación, ya que éstos hacen 

posible el acceso del público al arte, la ciencia y la tecnología de una manera más 

directa y personal. 

Es importante que el m1bajo de los educadores de museo sea reconocido, ya 

que sus contribuciones al museo son convenientes, necesarias y útiles. Una de las 

características de los educadores, en cuanto a su formación, es que visualizan los temas 

a tratar, con una perspectiva programática, además de poseer la cualidad del "don de 

gentes". 
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Primero hay que admitir lo importante de su trabajo, segundo, ellos tienen que· 

tener contacto con sus colegas de otros muscos, ya que el no compartir, ni ideas ni 

experiencias, impide teorizar para dar valor a su actividad, además de impedir el 

avance de la muscopedagogía. 

Uno de los problemas que enfrenta el educador, es el combate no· declarado 

entre otros profesionistas del musco, tales como el curador, el historiador de arte, el 

cientifico, entre otros, quienes pueden ser los expertos que definen la autenticidad de 

las colccc:_ioncs y su contenido histórico y científico, pero no conocen las diferencias de 

las audiencias y el cómo es el contacto con éstas, que es competencia del cducad"or. 

Es necesario crear condiciones propicias para apreciar a los educadores y a sus 

respectivas áreas. 

La capacitación de educadores para muscos no responde a las necesidades; en. 

general, las universidades no ponen atención en este rubro, a no ser por los diplomados 

que lanzan algunas instituciones como la Escuela Nacional de AntropologíBy la 

Universidad Iberoamericana y la Pinacoteca Virreinal de San Diego. 

La museopcdagogía en México es una di~ciplina no organizada, en donde el 

educador se forma autodidácticamente a través de la lectura, de su experiencia y su 

sentir. De ehí que se requiera de un entrenamiento sistemático, basado en el adecuado 

conocimiento de la ciencia, historia y arte; y en la forma efectiva del cómo transmitir 

dicho conocimiento, además de conocer las necesidades e intereses del pi1blico, 

sumando la inducción al impacto muscogr.ífico y a la relación con los objetos. 

Observemos q uc los educadores tienen una compleja . y marcada 

responsabilidad, que es pasada por alto; sin considerar que en múltiples 9casiones una 

sola persona tiene que hacer de todo, además de realizar visitas guiadas y recorrer el 

camino de una exposición, una o más veces, en quien sabe qué tiempo. 
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El "sueño" de los coordinadores o jefes del área educativa es poder contar Con 

más personal en sus equipos; personas con habilidades especiales, que investiguen y 

evalúen programas; ventaja que permitiría medir la eficacia de Ja conceptualización, 

instalación e interpretación de los montajes. 

Los procesos de investigación. y evaluación ron los que deben mej~rar día a dra •. 

Los educadores lo lograrán si cuentan con clcmencos para hacerlo. 
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CONSIDERAf:IONES. 

Hay cuatro aspectos que llaman mi atención, y que pueden formar parte de 

nuevos estudios que quedan abiertos a las inquietudes de los educadores de museo y a 

las instituciones educativas. 

El primero, pensar como tema de investigación la verificación de la función 

cducativ~ de los museos, a través de una :írca educativa, con el fin de detectar la 

necesidad de pedagogos en ellos y observar si es válida la creación de más museos, 

aunque carezcan de atención muscopcdagógica. 

México cuenta con poco más de •ochenta muscos en la Ciudad de ~1éxico Y. 

quinientos cincuenta en el interior de la repúblicaº (•), cifra que se modifica año con 

año, ya que se crean, se clausuran y se reinaguran museos. 

Segundo, 11 La UNM1 a través de la dirección general de asuntos del personal 

académico valora la posibilidad de generar una maestría en museografía" (••). Si esto 

fuera posible, se estarla dejando de lado a la muscologia y a la museopedagogía, lo cual 

no me parece muy justo. Por lo que sugiero, en el mejor de los casos, crear la maestría 

en museopedagogfa y en el menor crearla, como asignatura Optativa en la licenciatura 

de pedagogía. 

(•)Información del Boletín 29 del Musco Franz Mayer. 1989 

(H) Gaceta UNAM El público elemento esencial de la 
p1aneaci6n museográfica. Número 2,541 Cd. Universitaria. 
Febrero 25/91. Sin autor. 
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Tercero, en el capítulo 2 se observó que el IN AH ha iniciado la 

reestructuración de los servicios educativos en sus museos; por lo que. me permito 

invitar a la Coordinación de Difusión Cultural y al Centro de Investigación y Servicios. 

Muscológicos a meditar en la incorporación del área muscopcdagógica en sus 

respectivos muscos y galerías. 

Cuano y último, es común que al visitar cualquier museo de la ciudad de 

México, nos encontremos a escolares copiando grandes y pequeñas cédulas, que lejos 

de proporcionarles una grata experiencia de aprendizaje, se fomenta el rechazo a 

retornar al musco. Es urgente actuar sobre este tipo de tareas impuestas por el sistema 

escolarizado. 

Es indignante para cl·r.:ducador de musco, topar con actitudes que limitan et 

autodidaccismo. Si el sistema escolarizado no modifica su conducta, la gestión del 

museo debe "prohibir" que los escolares copien. Esto implica generar un documento 

que avale tal prohibición y que al mismo tiempo invite a disfrutar del museo como 

debe ser. 
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CONCLUSIONES 

A trav6s del desarrollo y evolución de los muscos, se adviene la modificación 

del concepto de musco frío y aburrido, al de musco activo y ~inámico. 

El musco incorpora y adapta las novedades de la tecnología y busca la 

participación del público. 

El museo es una alternativa cultural y de adquisición de conocimiento para 

aprovechar el tiempo libre. 

Toda estructura o sistema, ya sea administrativo o educativo, ... rcquicrc ser 

conocido por los elementos que lo integran. 

Los educadores del musco, museopcdagogos, qebcn ser profesionistas con 

vocación de servicio, con gusto a la investigación y a la creatividad. 

Toda actividad educativa realizada en el museo responde a los objttivos que 

plantea el museo y al área educativa, sin olvidar las necesidades de cada público. 

Cada musco tiene la posibilidad de proyectar su área cducati~a, ya sea tomando 

el modcl? m useopedag6gico o elaborando uno bajo la asesoría de pedagogos. 

La presencia del pedagogo en el musco es importante, ya que hablamos de una 

instancia educativa. 

La muscopcdagogía se hace día a día, y la única manera de llevarla a planos de 

mayor trascendencia es la investigación y la publicación de la misma. 

La creatividad que se desarrolla en los muscos abarca tanto al público que asiste 

como al personal que labora en él. La crcaiividad que se genera es divertida y 

reflexiva. 

Quien recibe una motivación de impacco en un museo es muy probable que, si 

ésta fue positiva, el individuo regrese a descubrir nuevas sorpresas y conocimientos. 
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Clasificar al museo sólo como.un recurso didáctico es ignorar su potencial como. 

institución educativa y como sistema de comunicación. 

Es necesario que los pedagogos y lo!j profcsionistas que laboran en áreas 

educativas dentro del musco, pugnen por la actualización de sus conocimientos, a 

través de diplomados o cursos que impartan las universidades, centros especializados u 

otros museos. 

El museo es un lugar de encuentro y reencuentro, es espiral C:ducativa· cultural, 

de creación y recreación. 

El pedagogo es el profcsionista idóneo para las áreas educativas de Jos museos. 

EJ museo cumplirá su función educativa en la medida que valore la integración 

y la reestructuración de las áreas educativas. 

A partir del enunciado de ICO!Vt de que el museo tiene el fin _sic educar, el 

pedagogo debe incJuir en su campo de estudio el quehacer educativo en Jos museos. 

El museo es una institución educativa, un instrumento didáctico y un sistema 

de comunicación educativa. 

A través de juegos y actividade~ educativas, el museo puede mostrar sus 

funciones de recolectar, conservar, investigar y difundir. 

"La calidad del servicio es el mejor promotor de difusión de un museo11
• Héctor 

Rivera BorreJ. 

Las estructuras de orgunizaci6n de los museos deben considerar la interrelación 

de las áreas para fomentar la productividad, dejando de lado las estructuras Jincalcs y 

autoritarias. 

La museopedagogía trasciende la actividad de los servicios educativos. 

Los servicios educativos son un puente de comunicación educativa, 

indispensable para establecer el "diálogo11 entre pllblico y museo. 
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Se requiere de profesionistas conscientes que luchen por hacer del musco .un 

verdadero espacio educativo. 

El modelo muscopcdag6gico integra y hace comprensible la acción educativa. 

El museo es un agente emísor de comunicación educativa, no un agente 

educativo. 

El agente educativo posee la propositividad y determina y decide la acción 

educativa~ y sólo la realizan humanos, individual, colectiva o grupalmente. 
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ANEXONO.l 

Exposiciones: 

"Los 75 Años de la Fundación de la Universidad Nacional de 
México",MUCNUNAM 1985-1986. 

"Bestiario", MUCA/UNAM marzo 1986. 

"La manufactura del libro", MUCA/UNAM JULIO 1986. 

"Cranbrook Contemporáea", MUCNUNAM mayo-junio 1986. 

'7rompos, rehiletes, muñecos y otras cosasº, Galería Universitaria· 
Aristos/CISM/UNAM, abril 1987 

"Bestiario", Galería Universitaria Aristos/CISM/UNAM, julio 1987. 

"Sebastian. Universo de formas, una experiencia museográfica", 
MUCNUNAM, junio 1987 - abril 1988. 

"La Universidad en el Umbral del siglo XXI", Palacio de 
Minería/CISM/UNAM, septiembre 1987 - febrero 1988. 

"F'reyre y su obra", MUCA/UNAM, mayo 1988. 

"Sátira, humor y reflexión, obra mural en papel de José Gómez Rosas. El 
Hotentote", MUCNCTSM, junio -septiembre 1988. 

"Entre Telones de México", MUCNUNAM, septiembre 1988. 

11Tauromaquia1esculturas de Humberto Peraza", Galeña Universitaria 
Aristos/CISM/UNAM, diciembre 1988-qiarzo 1989. 
11Nahuales un arte inexistente. Federico Silva u, MÚCA/UNM-1, 1989. 

"Play Mobil", Galeria Universitaria Aristos/CISM/UNAM, diciembre 1989. 
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Cursos: 
- Curso de capacitación para conductoras de visitas guiadas, con motivo de la 
exposición 11Scbastian 11

, mayo-junio 1986. 

- Curso de capacitación para conductores de visita guiadas y edecanes, dirigido 
a los alumnos de preparatoria para la exposición: 11 La Universidad en el umbral 
del siglo XX!", septiembre 1987. 

Creación del proyecto: 
11 Iniciaci6n a la museopcdagogía, para estudiantes de la licenciatura en 
pedagogía", 1986 

a 1987. 

Participación en el proyecto de actunlización: 
"Los servicios educativos en muscos de Nueva York y \Vnshingcon'', junio 19~6. 

M"uscos visito.dos: 

- Thc Brooklyn Childrcn's Muscum 145 Brooklyn Avcnuc, Brooklyn Ncw 
York. 
- Childrcn's Museum ofManhattan 314 West 54 strect, New York. 
-Thc Mccropolitan Muscum of Art Fifth Avcnuc at 82nd strec~ Mew York. 
- Solomon R. Guggenheim M11Se11m 1071 Fifth Avenuc, New York. 
- American Museum of Natural History Central Park West at 79th strcct Ncw 
York, N.Y. 
- Staten Island Chldren's Museum at Snug Harbar 1000 Richmond Terrace, 
Building M. Staten lsland, Ncw York. 
-The Muscum of Modci:n Art 11 West 53 street, Ncw York, N.Y. 
- El Musco del Barrio 1230 Fifth Avcnue at 104th street, New York, n.Y. 
- Smithsonian Nacional Muscums on and Ncar Thc Mali WoShington D.C. 

~luscos visitados en el Smithsonian: 
- Muscum of Natural History 

- Afr and Space Museum 
- Arts and Industries 
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ANEXON0.2 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

COLEGIO DE PEDAGOGIA. 

El presente cuestionario observa la organización, funciones y actividades que 
desarrollan los Servicios Educativos de algunos muscos de la Cd. de México, con el fin 
de que los resultados apoyen la realización de la Tesis "Experiencia Museopedagógica 
(Título tentativo). 

Marque con una cruz la o las respuestas según sea el caso y complcméntc en don<le

sca necesario. Por su colaboración MIL GRACIAS. 

Nombre del Musco. ___________ Fcch"------

l. Exposiciones. 

1.- Las exposiciones que se realizan en este MUSEO son: 

__ Temporales __ Permanentes __ Mixtas 

11. Organización. 

1. La organización de el Dcpanamento de Servicios Educativos 
cuenta con: 

__ Jefe de Depto. __ Subjefe Guias 

__ Personal Voluntario 

__ Alumno en Práctica Ese. __ Servicio Social __ Otros 

Espcciliquc: __________________ _ 
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2. Entre el personal que labora en el Departamento de 
Servicios Educativos se encuentran: 

__ Historiadores de Arte __ Normalistas __ Pedagogos 

__ Otros: Especifique: ______ ~----------

111. Actualización. 
l. Participa el personal de Servicios Educativos en cursos de 

actuali1.o.ción? 
__ Siempre __ Ocasionalmente Nunca 

2. Los Cursos de Actualización: 
__ LOs elabora y org11niza el museo. 

Se contratan Se asiste a otras instituciones 

IV. Funciones, Servicios. 
1. El Servicio de Visitas Guiadas se realiza: 

l.! __ Con previa cita __ - En horario cspecffico 

En el momento si no _oca!;ionalmcnrc 

1.2 __ Para escolares __ -Para jóvenes __ Para adultos 

Especifique:----------

1.3 __ Previa elaboración de Programa __ Respetando un Guión Didáctico. 

__ Con apoyos Didácticos. Con Programas que __ siempre u 

__ ocasionalmente considera los programas escolares. 

2. Además de visitas guiadas que otras actividades se 

realizan: 
Elaboración de mat. didáctico. Conferencias Talleres 

Cursos __ Act. literarias __ Otras: Especifique: __ _ 
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V. Investigación. 

l. Servicios Educativos realiza actividades de investigación? 
si no 

z. De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuáles son los 
temas de investigación? 

__ Comunicación Educativa 

Aprendizaje 
Proceso Enseñanza 

__ Elementos Muscográficos __ Rccur~os Didácticos 

Otros 

Especifique~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

IV. Definición. 

t. ¿Cómo define usted los Servicios Educativos en el museoi 

VII. Comentarios y/o Observaciones. 
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RECURSOS 

Anexo No.3 

AISTllACTO SIMBOLOS 

VERBALES 

SIMBOLOS 

VISUALES 

GRABACIONES, RADIO, 

ILUSTRACIONES 

C 1 N E 

TELE V ISION 

EXPOSICIONES 

1 NVESTI GACIONES 

DE CAMPO 

DEMOSTRACIONES 

DIDACTICOS 

LIBROS, FOLLET09 1 Rll:~ODUCCIONES, 

PROGRA.MAS CON ENSli:NANZA CON 
APARATOS, TEXTOS PROOAMADOS 

MAPAS, PIZARRONES, l!IOCETOS, CARICA

TUNAS, DIAGRAMAS, CUADROS, 

ORAl'"ICAS. 

FOTOQRAFIAS, ILU9TltACIONE9 1 

DILMINAS, DIAPOSITIVAS, 

ORA!IACIONES. 

Pl"LICULA9 1 DISCUSIONES 

OIRIOIDAS. 

8UIA9 DE PJllOIRAIU,CIOH 1 

VIDEOCINTAS, DISCUSIONIU 

DIRIOIOAS, 

MUESTRA!!, PIRIODICO MURAL 

CARTELES 

ITINERARIOS, llUIAS DE 

OBSERVACION. 

APARATOS, NATEPUAS 
PRIMAS, PIZARRAS. 

EXPERIENCIAS DRAMATIZADAS 
DRAMAS, tUIONE9 1 

TITERES, IMPROVISACIONES 

EXPERIENCIAS CONTROLADAS 
MODELOS, PARODIA!, 

OBJETOS. 

CUESTIOHAIUOS, 

GUIAS DE OftSERVACIOM1 

MANUALES. 

EL CUADRO REUNE LOS RECURSOS QUE MAS SE UTILIZAN 
EN LOS MUSEOS. 
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