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P.te lmplllflnle dll qu.,_. del comunic61ogo ICOllllllle en el MMlll de la9 medios de 

oomunleeet6n. !f9 - m..ivos o no. Dlv8fS9 teorl• y elCIMlll hin lllllDdo el 
""61Mno comunk:tlllvo dllde clr9rentea Plllf*'MI. Htl'f wtudlol c:IMlcoa de la9 
~ de comu.-cl6n en ENdoe Unldol de prtndplos de .... 9iglo, com.nt. 
denomlnMle "'1uc1Ur1M1111c1on ...... qU1 fue 11 pitm.a en t.mlllll8llOCIGl6glclmen' 

1 los mecloa de comunlceclOn IMIMI; ollos .,....,_, el ~ tlol6llco 
conl9mll0f•neo como los de ,__ Luh111111n y Jur11111 Heb911Me, o de 11 llngQ'*

estruclural que hl aportldo lmportmntea recu!SCIS in.neos 1*11 IU compJellllOn; y, 

... luego, del m9lldlmO que plllO 6nf8lls en los IM ... de tipo ldlolOglco. Como .. 
Hft9l9 en 11 Ululo de 1118 lnv9lllglcl6n, nuts110 objeto de estUCIO ter• un medio de 
comunlcaci6n poco ..Wdlldo como 181: el m-. 

N lbOrclllr el mUHO estlmos pt1rtlendo de un pnmer supuesto: el m- • un medio 

de comunlcaci6n. E* llkmM:l6n no es grllUllll. De KUerdo con le blblogrlll1 
consuhda, bMlc_. 11 que llene que wr con 111 ~nesla y conlonMd6n de los 

m- no sdlo en ~Ideo. sino flllnbl6n de ollos .,.itft, el m- • COllllderedo no 
como un mero recinto qUI l9lgU8lde objetos del peHdo Pllf• su piallcdOn, sino como 
un medio de comunlc8cl6n 

Se dtbe cOll9iderw que el mUHO no es un tln en si mmmo, Wlo que • un 
medio de comunlc#ICIOn mi Nlvldo del homllfe y de i. socied9d en donde -. 

constluldo'. 

SI M consider•n • mlllllFlft ,_ en qu1 M 119 conceplulllrado 1 un medio de 

comunictlclOn, delde un lllro hllll medios fin 90ftlllCldos como el ....... • lectltlle 
qUI mi museo 11produze1 lla lo- trildlcionllll de un lllldlo de comunicacloln, wto 
es. de un medio de comunlc8ci0n pOblco eunqu• no rnelMI. (No puldl---... 

m..ivo debido .i llClllCI de cllull6n qU1 1ogr111 medios como le tlllwlllOn y ll l'9Clo, 



pues en com119reci6n, un museo ni en un llllo ••JIZ8 clfr• de •udlenci9 qua gener1 
un sello piogr1m1 detelevlli6n en un sello dl1.) 

~ CO!llldll11 el museo como madlo de comunk:lcl6n sodll 11 dalMn lllUdllr loa 
elen*1lol que hlCen polllJlt el Ido comunlc8clonll, en ... - 'i- r.i.enci. 
11 cllc:urso museogrlMlco, ellD • 11 lengulje del m-. El relllD qua el m- cuenm, 
y 111 lonMI dllcurslvw _,,.,..._ y d8 los obj9tDI- que am!IM 1*11 el cumplmienlll de 

sus lln•. y los dllpolllvos de r~ qua M utlml en 11 IXhlblci6n, 
conslluyen no olr1 - qua un l'MllllnGUllle qua pone en Juego un nwco culllnl de 
lllgnlUcj6n y un• dlllennlnldl llllructura de lnllrlCclOn sodll. Allmllmo, • n-'D 
carlClerl&M • emlaor y recaplor del llltem• de comunlclcl6n mUMO. 

Un1 pn1cillOn 11 respecto tiene que ver con el enfoque te6rtco 'y m9IOdológlco qu• 
gulaf6 111 prnent. ~n. SI 11119rt.a de i. ~ apunladll Y1 por Elllo 
Vefon en el prólogo de 111 obra de L6vl-SlrMllS, Anllopologl• elltUcturml, donde lllrmll 

qua "los lenOmenos sociales se de!lnen como 1engu.,¡.-, entone., el museo puede 

consldtr1rw vlnculldo a este tipo de lenOmenos toda - qua el lll\tlU.i& • el h8chO 
soclll Uplco de 11 comunlceci6n hum•n•. El estructurllllmo condluye, por ello, i. 
pll\lpadlvl lldal de este trlbajo. 

Pefo aun cuendo se1 el eje teOrlco, 11 perspecliYI estructurllilall 11 consllluye 1 111 WIZ 

en un1 ""llegll de lndlpclón pu8llo que, como lllllllt Vlfon, "el mnMlll ..uucturll 
11 presente ... como el lnslrUmento Plfl comprender aquelol heclloS qua 11 eldálncil 
soclll 'hl Impregnado de slgnllceci6n"'2. La Ollentllddn estructurlllú Plflllllr• 
comprender las relaciones que llS Cllefentes estructur• di comunlceclOn llllblecen en 
el montaje museogr•llco. Asl como 111 lorm• de su compOlici6n. En este llnlldo, 
119ra lll rMliucl6n de esto estudio, h•n sido lundemen....,. llts obr• de Rollnd BMIMe, 
119rlk:ulltrmente en lo que tiene que Vef con los postuilldoS b6llcos del signo, es1o -. de 
cómo entendef el fenómeno de i. semiosll soclm; di Rom6n J1kobson, de quien 

tomamos el esquem1 en el que se de cuente de 111 lunckln• del lengulje • 119rlll de los 

elefnentos que en 61 lnlenllenen. Plf• 111 cuestión del enMlia del dllcurso luaron 
Importantes los •porleS de Teun A. V1n Oijk; de Jnn Bludlllrd resulllron 
lmpr-lndlbles sus anüsls en cuanto 11 1nallsls del discurso de los objetos. Aslmlln)o, 

2 Cilado po< PAOU ANTONIO. Co.wtut"""'lát, lldiool, MUM», 1979, p.54. 

-



qulerO ..,.... le pMlclpmc:IOn crltlct. • lo lergo dll ceto, de •ulol• como F-.. y 

Anlonln M.ud. 

COlllidllw 11 m- como une ellluc:lur• dllcullM, .eo •· com11111c..,., 
~ no1 conduce • CDllll*• su elllUCIU,. con i. que llgut 11 ordln 
CllcurlMI dll lenll'llfl. Sotn lllo, RCllllllll .lllcollMn • c:l9ro 11 ......., que 11 

ltngullle dlb9 ~en todlll - fonn•. Lo mllmo dlblt f9lllr ..,. nillmr 111 
fllnclon• que M dlln en le COlllllUc:cl6n dll Clllcul'IO muuogrellco. Hllcelto, no 
OllMnle, lmpka prtmerM191119 enunci.r IOs IKtor• que ~ IDCIO hecllo 

cllculllw, -.O •· CUllquler ecto de comunlc:«l6n vetbll: 

El DESTINADOR llMlncla un MENSAJE 11 DESTINATARIO. P911 que -
operlllle, et menu¡e requln un CONTEXTO de referencle (un "lñrenW', 
Mglln olt• nomenc:lmn, un tanto Mlblgu9) (lle), que el IMllnliUlrlo putd9 

C81U', Y9 veimt Y9 luscepllble de wibllac:l6n; un COOIGO Clll lodo, o en 
P9rtll cuMdo metl09, comun 11 dllln9dor y • dllllnmrlo (o, en otm pllllnl. 
11 COllllc9dor v 11 decoclltc8dor 1111 ~); y, por ftn, un conllc:tO, un Clllll 
ftllco v una conaon Pllcol6glca "'*• 11 dMlln8dor y el~. que pennlle 

lento 11unocomo11Olro8lleblecer v menleMI une comunle8c:l6n.' 

En al esqueru de JakoblOn llguJlll setr. dilerenlM lundon• del lengullje que u 
CCKl'mponden con cec:lll uno de io. !Klor• dll heeho com~: 11 fllltOtiva, 9llt 

cenlrllde"' el desliMdor; la coneUva - ~ ,,..,.. et Clftlln8telto; 11 Mtlce .... 
func:IOn orlenlede hllde et conlllela o cenll; la llamadll lunc:IOn poM/Q 8116 orienteda 
hec:la et menuje; la funclOn mela/ln(IOllllce ep91ece referida 11 código y, por lllimo, le 
tunclOn t11íe111ncial que .. oriente hllde el conteldo. 

Aun cu.ndo IA seis tunelonn esttn Pf_., • der* de JekOlllon, en cullqUler 

hecho cllleut'IMI, lllm~n • cltrlo que •eunque dls1ingMne1a Mil 8IPldDe bMlcoa del 
lenguia)e, no serla sin embargo clllcl hflllef mensejes V9ltMlles que ullltecleran un• 

única luncl6nº'. Lo que Jakobson .arma con esto • que en io. - comunlc:ellws 

l JAICOBSON, ROMAN. &u,,,... di '*'aQlnlul ,.., .. ,, s.ic llunl, ll4IOla 11175, p.352. 

'lból. p. 353. 



lle'/ fu"*- que preclcllllNn IObl9 m Olr9. EN blllqueda • 111 que lntenllr«nm 
en 11111 in-Mg1ckln. 

En IÁI ~ • que ..,. llllladll 11 a.- Nlclanll di Hlllolll. como un 
lllldlD di comunlceclOn, como un hecho COlllUlllc:8Cio ¿C6mo M CClllllluve 11 

- como medio di -***In? ¿C'*'9 80ll - 9llnlctur9I comunlCllllvm? 
1'819 dlr-* de lllo, •lnllnllrt '-*"*•~de los m-en 11 mundo y, 
~ ... Mtldco, pe19 IP'Qldmemol, .--.... COllfonnecl6n h9t6llce di 
uno de los llemlnlae dll ~de ellUclo, 11 dllllMdor o emllor. 

A PllS de 111 rllllvwlclll que en nuellro pela Mene 111 lnltlludOrl m- (lldllen .irededor 

de 400 m- en MHco, • lftlWOll• e CllllO dll Elt8clo), clllde IU IUrglmilnlo 'l lllln 
en 111 ...._.. lle'/ - lllUdloe que llmlllz8ll i. reconatrucclOn llllt6rlce de i. 
tonneclOn de los m-. De lguel IMlllfll no • hen llbordedo - 9lpectol 
comuna!Mle (161o .-.. un lllldD q119 lo .....,. eunque M tnlle m6e de .peca 
rlleclouedae con 111 mUMOgrm!l1). Le lllenllu11 eJdltente sobre 11 pertlcullr di cuenta 

de IÁI gt!lllll en rlllcl6n con i. po111ce lduCllllve dll Elleclo llllldceno. Elle '*"°· 
como • -• m6e ldlllnle, .. Mlrecllementa lgedo con le 9Kllu11 de une hilllllta: i. 
hillDlll neclonll m..ic:.n.. 

Ali, en 11 pdmer cepltulo P .. qu6 • ~on los 111- .. preHntan los 
entac:edenlA hllt6ftcGs de lol m._ en 11 mundo, i. lonne en que he woluclollldo 

IU concepci6n y funclOn; - Inicios en nuellro pets hlllll i. creecl6n del M
Neclonll de Hlltorll en su lllulclOn ec:tull. El aegundo, hpedos comun11:811vae 'I 
-..i- en el llluuo NM:lonal cle HIH>rlll, llbordl i. lonne en le que 11 m
dlllne los~ comunlc:ellvol. P•r• ello, 1 menet'I de lntroduccllln, w especlllcen 

lol tlp09 de m-'1- funclonee en 111 ectulllded, 11111 luego .,... • un1 delllldl 
delcdpclOn de - ..... que Intenta responder • i. pregunllt ¿c6mo un m- nos 
comunlce 1U contenido? El cep11u1o ten:ero, l!I m._ - medio de 
CC1111Unlc.:l6n, enlllul i. luncl6n de i. MlrUctur• comunlCllllvm, fundernent81ea dll 

m-. el discurso lngulltic:o o verbll 'I 11 de los objtlOS. Allmllmo, de cuente de c6mo 

lee M11Uctu111 comunlcellva poirllculmres del mUMO doftnen •funciones del lengusje 

• pelllr di los elementos que se ponen en Juego en i. consllUCIOn Clel museo como 
medio de comunlcecl6n. 



CAPITULO L PARA QUI! 81! CMARON Loa MU81!08. 

1.1. An ........... llla'6rlcoa 

¿Qu6 • un m-? De ~ • 111 ClllllnldOn ci. - cMdll por .. ConuJo 
lni.m.claMI de M-. cN9do en P8lls en 1941 y que u m9llCloM en .. lllulo H de 

m lllllutoa de dicho Olgenilmo, ..ionomo, '*° dependlent. de 111 UNESCO, un 
muuo• 

un• lnsllluci6n penn-m lin lln.rldmd luCfllllvll 11 uMclo ci. 111 sodlcl9d y 

8blllllll 11 l")blco, que recoge, -· comunlc9 y, ~. 9llPQll9 

l8lllmonlas mllllltllls d9 111 Mlud6n de 111 nftlrllml y .. homln, y llene por 
objeto .. lltudlo. 111ecluctlclOny11 delllle '. 

Como .. •punt. 811 111 Endc:lopedlll UnlvlrMI Espmm C.rpe, 

S. debe conslder• que el muuo no es un fin 811 si mlllno, llno que • un 
medio de conrunlc«iOn 81 Ulvtc:io del hombre y de 111 9acled9d 811 dOIMle 8116 

constlluldo •. 

T81 dlllnlcl6n linte!U r. prtncip91em funciones que cumplm un muuo en cu.-1*19 

del mundo. En .-itcu1111, y por lo que • nosotrm nos 1ni.r.a. dellnk-. Mglln 111 
cllllde Endclopeelllt, 811 qu6 c:onslsle •función de comunrc.r. 

Comunicar. L8 gente v• 11 los museos per• ver objelos que 111 tr9119111bn un• 
lnlormdn. POI 811o, 811 todo molMlllo u tendrlln que mejOl8I y 8Clulllz.r los 
sistema de presenl8Cl6n, lllllm8cl6n, publlcld8d, prof)llllM08, 81c., que llYUden 
11 'llsll8nte • comprencMI 18 slgnllc8cl6n cullur81, lundonll, hllt6rlc8 y 88Nllc• de 

esos objetos 7• 

' s..iolopoclia Uolv....i- Op. ciL p. 1209. 

•fbid,p.1211. 



R...,_ 11 fund6n comunlclllMI Clll m- dllde - Olla-- no • tllM de ... 
nbljo, pu9 lnllnl8do ... ª ......, _ lmllaa dll anMlll. No obllanll, ,,... 11 Piiia 

Nlllllf que aun «:-* IDa OllglMa Clll - • r8"ICllMn hada laa allCl9 en que 
naclO 11 c:MIPCIOrl OOddlnlll, no rue 11no 11a1111 medlldDa dll ~ 11g1o en que aa 
~ 11 fund6n comunlcallwl de 11 lnllluciOl'I lllUIMI. EllO no qullra dlcir que 

..,... IDa - no cornunlcal9n nade, IDa objalDa que .... n deÑlll de un m-. 
llll'npre hin ........ o comunicedo~ muchO !MI que lo __,.. dlllollldo (un 
lempo ..... por--). 

Acelca de- Dllllll* poco• pudo ol*ner en 111 fuenlls COllllllladll (b6sicamenta 

euclclopedlll). Sin illlllllfOo, ti., - en culllto • que llM«on IU 116119911 en 11 
mundo c:Mllco OCCldenlll. EllfOP8, ~. 

De -m con 11 lnfonnaclOn consulada M podltan conllderw dela VlllllMllll que 

abonlan 11 IUfgirnllnto de ..a reclnlicla: - -uencla de un deMrrallo que 
tiene que ver mts con 11 Idea de un lllanzamlento dll Est8do y de_ lnlauclo,.., llto 
-. dllde una perlpeclMi IOClopollca; y on. que lo ve dllde 11 penpectM de 11 

hlltodll dll arte. SI bien • cllrto que en llgún momento ambal V9lllena M 
complemenl8n, • de dellKM 11 tnlalll de cada una de ...... La primera, con llni. 
ma hilloflcllt9, poRlll que ll 1Vduc:1611 de una conciencia - de lo que• propio, 
•ID que M PIMllgll; y 11 MgUnda, ~ el Objeto en 11 mllmo ,como obra de Irte, 

• Wlalll lllH con lo 9IMllco y, por COllllguienle, con 11 hlllOrt9 del arte. 

Como llllllluclon•, los m.- rlMlllln una notále clvanld9d en lonnll, coni.nldo y 
~ fundonft, pero todos tienen mita comun• en la pr--'On e lntetprelacl6n 
de IDa mpectos ~y cullur .. del conoclmltnto de una IOcledad. En 11 mUMO, 

11 objelo, qua en 11 meyo~a de los - ha lldo mo.lclo en lampo, ftpaclo y 

clrcuMlanda de su conlelcto o~al. comunica por 11 mismo lo que no • pollble a 

lrMs de otroa medloa de ln1erprelacl6n -Incluyendo al langu.Je ~· desde luego. Y 
esto• ID que queremoa poner de,....,., 

IA pallbfa m-tiene 01lgenes -· En su forma grlegoi ,,_¡o,,, 9lgnlllc:8 lado 
lugar o templo co11S11grado al cUllo de le muses y hacia rllerencla a una lnstllucl6n 
llmclllca o a un lugar de cont.empllciOn. En su derlvacl6rl ldna .-heber tenido un 
UIO reatrlngldo en tampoa Clll Imperio r01Rano como lugaiw de ClllCUll6n "'*41ce. No 



obltlnle, ~ INkllnd9s de .m.c:.denl• remolm 1un de IOI propio9 t..llmonlos 

deJldol Por grtlgal o rom-. 

Tll. el - de 11 grM bllilollcl que TolollllO Fllldllo fund6 11111lllo2801.n.e. 111 
11 duclld de Alljlndrll. Tod9 11 blllogrlh COlllUllmcll COlllldl!I C1U1 .... rldnlo 111 

m6a que u1111 biblollce, rllPQlldl1 1 11 conClpd6n de un mUMO pues Yll 111 mqi1111 

tPQCI ir1 Unl lnstluci6n 111 11 que 11 PI~ e ~ IOI lljlldOI 

~del Plllda. La func:IOn comunlclllvl no 11111-~ - '*'9de11 

rlZOn de - de esPIClas como .... reclntll. 1Un c11111do los UIUlllol llllMlrlll 11111 
llllllnonlol del PllldO que IVldent111iente comunlclb9n mpec:tos que de olnl "**' 
no poclrt111 --· El mUMO tuvo como Olfgene1 el reeguwclo e lnllrprlllcl6n de 
objelm fuer• de su con1eXIO orlglnll. 

All, 111 IOI conc..- gemelos COl1llNICl6n • lnlerprllldOn son sobre los CIUI 
ci.c-i i. c:olec:clones prlCU- de los m-. El lnler .. del MI hUftWIO por 11 

lnvnllgKl6n y ll lldquillcl6n compllmen1lll y den llglllllcldo • los llllldores. De .... 

comblnlCIOn de fldores llgun• fuentes deducen que le colecc:lones de obj91os 

dejldol 111 les tumbla plleolllces NprDducen YI ll lllm6d•• de un m-. 

Pifo 11ldeldelmUMO119lntlmlmllltlllgldl•11 de .. c:ollcdonft de objllDI YI -
IObre obr• de lfle u objelm •rwlll". En .... lllllldo, los l8YIS y gobemllWll del 

mundo lllltlguo son los prlmllDI c:ollccio,..... El rey de Blbllon18, Nlllucodo- ful 

uno de ellos pues 11 h1n enconlrldo lndlc:lol que m1111tr111 que eldlll111, lndulo, 
lllDnes en los que no nlldl mn .. colecclonán objetos, lino que • proc:uflbe su 

lnllrprlllclón. Elltls IV!dencles dlllrl del 1111undo mlllnlo 1ntes de nuestr• «•. 

La colecdones que • form11ron 111 el mundo c:l6slco son ci11t1mente los llllec:elot'• 

lnmedlllos del mUMO en su mcepd6n l'lllldeml. Eslel collcclones o "llll*lllB" 
prlvldos .. explndleron 1mplllmenll 1n - tpocl. M• edelente hlllrll de ,..,..._ 
_.. prKtlca 111 AIMllc:I, y de ea. llflln de c:ollc:donllf surglrtn los m-111 Mtldco, 

como•-• m• edelente. 



8eg(in Alma 8. w.n• llguna c:ollCclonle que llen dldo Clllgen. 11 m- como 111. 
ton delelaliglllllús~ 

1.· Coolilcr:lonea qNdu 1"" motNoa ~. En .. AnllgOeded .. 

PllMll6n de Mlllls Pf9CiDlos dMlnnlnllle 11 poder 'I • -- de une nedOn o un 
puelm .• 

2.· Col9cc:lonea de pteflJQlo -*/. H8n 9ldo reunldm 8lllls y.,_ l*8 poder 1111' 

mmlnlcll9; IOll fn*I de un 1ntar• por lo rwo 'I vlllolo. E~ w- c:ollc:clonlma 
de .... tpotlftlela-. pero.._8UIMIMRlnapillrdllR........_. 

3.· Collccíllllea 'IMlllCU"· Apmr-. cuando 11gune PlllOllll llllle lrllarW en llOle. 
~ que llglln ... lllllen PGdlrW 91111Ci1119. El duqua de Burguncll, .._. de 

Beny, 11111• una gr911 colecclOn de rnNrllR con "proplldacM cur...,_.. 11111 poallllla 

o adqllilldal enfenneclaclla. 

4.· Coolilcr:lonea ltulo de la curloa/ad o e/ elludlo. En llallll 11 ..audio e lnler" por el 

mundo cl6llco pagano M Inicia con lela PM1m dll slglo XV. OU..... 11 Renadmlenlo 
.... ~ por 'lo mo• 'I 'lo curlolo" dll Offgen • ggn nllmenl de c:ollc:clonlma 
pMcloa. 

En Glec:ia. Roma e lnc:lu.o en China, en loa pdmefoa slgloa dll nlMllrll ara, ._ 

~ da i. In- c:ollCclonle 'I C8ll Mllpre .,,__.... 11 pueblo. E• 

hecho a lllamente rllavanla par11 • construcclOn dll nuestro objem dll aluclo, PI* • 
klM dll colecclonar objlloa. ~a lnlarprelarlaa....,. .in leloa da fUndllr un 
acto dll comunlc8clcln con olroa. Ella w•. • comunlcaclOn, _. una da i. llllm8a 

fUnclona, junio con la educallila, que auma • lnalluclOn muMO. 

Duranle 11 Imperio romano se 8loc:ill 11 m.-o un concepto dll ... 'I M 11 ve como 
alrllan dll loll In"*-...- relllmdos por 11 Imperio en lela WlllDllas ocupados, 

etpedllmente de Gr9cla. En - tpoce 11 Yllol' da loe objeloa no ara lllllclamenll 
llltlllco. 

18-:ic:lopodia Uliv-llullndl. Op. ci1. p. 1209·1210. 
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Debe lldve!llM, 1111119 • dllnlclonel unlm!eles, que 18mllltn -- 11 Wlor 
láol6titco de lae ObjllOs ., que .. fron!M8 enllw .. v.ior mllttlco ., .. wlor ldalMdco 
no • ~ Irme. El mlleltll (oro, md, por ejemplo) puede 

contldll- tenla como llllar Mllsllco corno wlor lclalMllcO, • lgull que, .. In 
primeros tiempos dll mueeo, 11 wlor ~ de los oll¡l9lae lmfllceclos 
puede ... '°"'*'° por: 1) Vllor lclo*tdco; 2) v.ior rnúlll,., 3) Wlor 111111co.• 

El lllllMO, en 11 IMltldo moderno dll t6rmlno, 1Urge en el Reneclrnilnlo, .,,_ 
hlll6rtco de Qr811 lignlllced6n I*• lol pe'- de Oc:ddentil, no IOlo .. 11 1111.io dll 

eite y la CUitura, Mio 18mbltn en lo que M relllr• • la ..truc:turm -omlcll, loclal r 
pallb. Le modemlded, dicen lae hlltolteclor9I, tuvo luger durentl 11 R9MClmllnlo. 

Le p9abfa mUMO fue IWildll en 11 liglo XV en Europe pe1e delcclbk con .... nomln 
• collcclo~ de Lorenzo de Mtdlcll, en Florende. 1111111. Le collcdOfl M lner-'6 
dulWlle doa ligios 11..ui que en 1743 fue Olorgllde 11 ES1edo •pe1e IDdll la gente de 

T-y 1*• todB ... naciones". 

El mUMO moderno, Mllela Hennann a.-, surge con la elevllCi6n de la c:onc:lelldll 

hlltOltce y dll .,.,_nlento nonnellvo. Muestre de elo es 11 lr..i.clo de • acullllra 
dll Perten6n • In~ hecho por Lord Elgin, cuym colecel6n fue beUIUde como las 

"Elgin marbles". Elle hecho, que lin luger • dudes siglllllc6 la dlllrucd6n de un 

Pllblmonlo ye 1111r• enton- Mllsllco e hill6rlco, es relewnte parm tr.. 11 deumlllo 
que luego segulr•n los mUMOS. 

Durenle le llulltaci6n 11 "rmlno conlenl• un• connolac:l6n enciclop6dce en los lltuloa 

de los lbros per• lndlc•r le ampllad6n dll lfimlno • otros nuntos. Ejemplo de nlO es 

le eclcl6n del ~logo de le colecCl6n de John Tradesc•n~ publlcede .. 1875 con 11 
Ululo Musaltum Trade1cant/llnum. 

Debe,....._ el hecllO de que en 11 Renedmleno y durenle mucho tiempo delpUM, 

i. eollcdOnes de obJe1o1 fueron llmbolo9 de preetlglO Soctel r MIVlen como un 
lmporlenle elemento de 11edlcl6n de llOlllRll. All, las cOlecclones r..- M 

9 BAUBll lll!llMANN. Hú1ano,,.¡i11 dtl .,,., TOUIUI, lllpd.t. 1980, p. 33. 
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lnCl9IMlllllon con CClllqUiltml v ....-, prfClcll .... lilllM que ,..... nUlllros d• 

iiemw-... 

Por muc:llo lllmpo, el m- COlllllUklo ele .... -.. qued6 - una lnllluclOn 
pdw9dl. Clll'D - prldllbl ele un pemlilo 9lpedll o 111 un llpec:lo PIMllalldD 
l*lllOS ....... EllO-*d•111ll9lgloXVlll. 

Pmlo • 91111, i. f...- COleCdOll propiedlMI ele El• ~moi..n 1119 i. que do odgln el 

111111* - PlllllcO CIU9 .. Mlll6 111 el mundo. en 1613 en i. Unlillrlld9d ele Oldord. 
en lnglllM•. Pr.c:IM llCIM•, que en - ~el~ ele - ,....,.... 
....,..ynolllll• •tunclonel que-9hol& 

El pllnlll' - que .. lelallllclO en IU concepc:l6n moderNi 1119 el ~ Blll6nico ele 
Lonclrw, funCl9do en 1753 -Mgl)n i. Enclclopedi. llll6nlc9. v en 1759, M9lln • 
Enclclopedi. IJrMIMI, .. com¡ni 11 P..wnenlo i. collcdOll ele * 1W1s 61aene por 
20,000 lbla- el cu.i como lnllluclOn ..tllll 1Mugur6 un n- tipo ele~: 

IOSendll9. 

UM de ... cei_..1911:a de IOS m- de i. 9C:IUllllMI • que Mii lnllllUcloll'9 ele 

- • pclblco en genMI. Pn que .. clM9-. ·~ hubO ele i-
mucho lllmpo; en el - dll ~ lllUniCO 11919119lglo XIX. 

Sin emi.go, en un llftn ele predll6n hllt6rlc9, podrt• lllll"*M que • du,.,._ 11 lillio 
XVIII-* .. ele 11 fen6meno ele i. ~n del m- en 11 mundo. De .... 9lglo 

dlM i. lnlmu!Kl6n 119 m-. pr1nc1p91men1e en Am6rlc9 -MHco no• i. acepd6n
V en Mi.. A -. 9lglo corrMPOnde 19mbl6n, el dllMolo 119 i. condlnc:l9 necloNI, 

.W •· 119 lo que• propio. Fen~ q119 ldlo tu..,.,.._ gr.a.11 ... .a11edmllnlo 
dll Eúdo-MCIOn V que IUVO como nlldlo ele IU dllllrralo • Europ9 c:enni. e. 
hecho conlllbuyO el ..i.bllclrnllnl 119 lol m-111 11 mundo. 

El propOlllo 119 nicoger lol objllos procedlntlls ele Olr• ~ V IU r111nl6n 111 .... 

fonMllCIO lndpllnta m-. n. lido propio ele tod9 • cMll8clo.- que '*' 
.ic.nudo un cllltll nMll educ81No. Nelurllrnenta 11 lnt9fft .. drtQIO Mte todO • los 

~que sobrftelf.n por-forrn8 ~.por - calorl9 _.,...-o 
por 111 v.ior lnll1nseco (oro, plill9, pedrerl•i Olro origen ele • ~ fueron 9irl 

CIUde i. ~ .... delpojoe • cmdr-, ~V• 111 mllm9 gelM ~. 
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El M- fl8llÜI, fonnedo rnedllnte un dlerMll de 11 ANmblM ~ que 
........_ i. ~ ....._ 1891M, 1119 lnltalldo en el C8lllD de LolM9 .n 
1792. Etlll tlgllllcO que loe Mol'oe r...... en un tiempo piMdOll. fuer8ll 

trllllfOlmedOll en propilded del pueblo, lnc:tuv-IO el celllo que.,. OCU.-. el m-. 
NtpOllOn er1 tnloncel el emp911dor de FIWICll. 

Pn NIPOlldn 11 c:onquilll clll mundo no t4lo 1119 en l6lmlnos de llnllallo, n IObfe 

tadO u111 conqullll de 11 hlltorll y de 11 culura, que ehora .. ,._.... .n el 

m-. en el lnllguo C..-0 del r~. En - especia nldlnt9 como m- •donde 
M Ollglnen loe prfnciplOll y wlares que gultijn 11 concepcjcln de loe - que 
hlbll.n de surgir i.nto .n Europ1 como en el rwto del mudo y pi1nc1p11men11 .n 
Arntrtce. El m- 11 lhcn un 9IPICiO donde no 111111 11161 M ~ un1 eollcci6n, 

M 191g1111dl y lllUdll. Es llmbltn un rldnto en el que M llllnllllll8 un1 fnlerlCIOn 
ell*fflce: loe o1J1*m llrnbolun i. llfMdeza de un putblo, de 111 emplllClor y M 

exhiben 1 - pueblo, M comunlc8n esos Vlloles • trMs de loe t.tlnlonlol """'- de 
11 conqulú. 

El bolln Mpalldnlco rauni6, .iema, por pitmer1 - lodll i. .-: delde 11 

tempran1 hl9tolle h_.. - momento, en que M mlllllMllba el MllO ·~. 

La IMquedl, reuni6n y lrlMPOrte de le oblas adecu8dll ellilbln com~ 
Ofglllizlclel. La obres de irte suponlen el bolln 11161 wlD9o clll el'fdlo de 11 
revoluc16n. Selvf 1n como !roleos. (!u enlrldl en Pllfls er11estejlde lltunr.imente. •• 

Con esle hecho el concepto del museo se transformó, pasó 1 conVlllllH en un1 
lndlud6n ...i, con carecter púbico, en el que ya no t4lo se prMleglaba un1 vllldez 

9lllsllca, tino 19 legillmidld de un ordln 9oc:lll y polltlco. 

El museo, que hable tenido tu eicp11111ón en el~ XVIII y que Pll• pltnelplos clll ~ 
XIX ya 111 un1 lnllluc16n p¡lbllcll, tadlvl• ere un recinto cuyo lntlr" 1111*-' .. reunir y 
PpoMr el ~r n~mMo de objelOll. Per1 11 MgUndl mllld clll tlglo XIX, el m
públco se transfonn6 en un m- hllt6llco-1rUdCO. Comtenze de - 1111r1«1 11 
hllton. de loe ..i llmldOll ·m- nllciOnlllll" '/ H lnicla 11 llPICl*AldOn de loe 

- o conl8nldOll de IOll m-. E• lmpolllnll mencionar aqul el hlcllo de qua el 

10 V. PLAGl!MANNN ... (Cilld<> por -H-. lbid. p. 35). 
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dlllllalo de lllCl& leckllal lle "'9clo WlclMdo con 11 progr- di• cllnc:lm 'I di 11 
'6Clllc:I. con 11 cac1od111l1utD, "'*· 

LetundldO!ldllm-111Mta.que•-....111ll'11911do---no• 

11116 di - moclllo9. El odglll dll pltmlr -· .. ..._ di Hlllolll Nllurll 'I 
Jeidn llCll6nlco 1111711), r9flRICluda .. _. .... di ... - ~ .. 
9Cllllllll, • llllll lndlp111dM...._ 1111.....-.m cclalo '111 mllmo llllMmlllllo di 
llldlplllllllld9 conlgurmt111 lo que hllllll dlw • lnllludOn lllUMll 111 ~,.... 



Abordlr los lnllcecltl• .....,_ dll M-NIClaMI de Hlltoltl tmplc8111111111111r1W 

hA 1125 CUllldo, con 111 cr.:IOn dll M- NM:loMI. M lllMllcen ia. c:lmllnlol de 
• menae ca de los 11'9 lmPQIWlll9 m- del plll: 11 propo MI.- Nlclollll de 
Hlllalta, IMugunido 111 1944 y 11 ~ Nldonll de Anlropalogle, llllleltD .. P111*o 111 
1964. 

Loe m- de Mtlllco en aener• no hen lkto obltlo de 1n·1111111 cl6n delde 111 
pellpectve hlllOrlca. Su epecld6n en 111 hlllolle de Mtxlco comlena ..,.,... e 

.......... ehafll que tú lnlllllc:l6n lllne lmllClflMCle pere 111 llillorloOMll• rneidcene. 
SI lllen • clelto que....,. nu- lrebljoe dlcllcedos •..,.tima, 111 mevorte de 

- 9lllldlOs M lbocell e llllllllrer 111 fund6n educellw9 de ""9 rectnto.. 

Loe cMIDaecerce Cle 111 "611911Sde los m-en nuestro pela lllUin muy~. por 
lo que pere .,_ 1111 -olo hill6dco r-on plilnonlillel dos laldm. La hlllorle de 

.,_ ,_. de Mllrlco, de Miguel Angel Fem•nclllZ. llnicO -jo que IOgrll 9iltllNlllzM 

111 ei-ld6n de loa m- en nueetro peta, y un 11•• de ..... de rneesllt• llUllldo 
Muaeopeltle mer/c- (1Ba1·11125}, de lula Geferdo Morlles Moreno. E• 6114 un 
ellllCllo mn que de hlllorte, de hlltollogrelle del Museo Neclonll y que Oll.- un 
.,..... ma epoc.i-ce de lea conclcloMa hlll6llc8I y_..... que cWerrnilelDn lea 
formes y cemlllol que lldoplb el dllculSO museogitlleo hesle 1925. Cebe llllller que 

111 mUMOgrllll• que .. enlllP en ... lnV9lllgedOn es 111 ectu•. 11111 •· 111 que M 

.. hlbe .. püblco delcle 111811, eprOldmedemente. 

Ea fundemenlllmente de este lreblilO dll que M lllm6 111 ptfloclacl6r¡ dll dlMllallo 
hlll4ftco que llgul6 .. M- Neclonll. de Cuyel relees 11111119 .. M- Nedonll de 
Hlllolle, objeto de tú estudio. 
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&.gl)n ,.... Miguel Angel Femllncl8 en IU Hlllotta de lrM - dll Mtlrleo, ... m- ÍMMllilpMo ecei-6 • llllncl6n de • lodlded debido • lae objme que M 
exhlblen. Sobre"'°· Menutl R""'9 Cemb9e escllblO en 111811: 

ComponlMIO ..i lllUMO- 24 ..,_, pu.- con llllllo teniendo Cede uno Ir• 
cuerpaa y cailaliee con•.....,... dMllOn: lillllolKe; lllllrMlee: _, peecedaa; 

lnMc:lll9; helblrlo; "**-- de OIO y plú, cobre, hieno, tllilllo, plomo y 

ezogue, pirtl9, mtrmales, ....... y demtl; ...... -- ¡nclaMI. ~. 
ftlalllctllm y otros; Maulen obj9lcla del reino wgei.I; reclna. --.. aorn-. 
bM&emoa, meciere; c:ort.., r81c:es y otros; delpuM pellllcecior• y_,..,.. 

de ele!enlft enc:onlr9dea en N!M9 ESjlllle; conllnulbllll • pnlClucc:ione9 
volctnic.t, • ~ y r.. producciones 1111 "*• como ..... _. 

~. 1118dr•PGl9. zoollloa y demtl; tambltn conlenle el - muMO 

wri. plua de Anlllomle, llllur.._ y de Cet'e y elgunoa llpelllllle de Flslce y 

Qulmlctl1'. 

P•• tln• de lllS1rucd6n !Mlbllcll, lae objelos que N exhlblen en villfnls COldeben con 
rdllD gen.,.._ y pillcullrft y llgnos 119re rtllllrles el cettlogo. Adem6I de 9ltll 

'*Kterllllce, este prtmer m- rneidc:ano .uml• ye r. ..,_ de un mUNO 

conternpor•neo: COllHMICIOn, lnvwtlg9cl6n y exposjcl6n de obJellle el !Mlblco. COlno 

.. eprede • pMlr de los leltlmonloa de le •pace. - m._ prMllQleb9 • funci6n 
edueellve. Le ~ de Olllelos dlble lnlllulr el SMlblco vlllt8nt9. MI, los fttllntas y 
la nhlbk:lón del objeto ecom119lledo epen• de elgunos ,_ CO!lltlul• le 9*uelure 

bMlca comunleetlvll de - primer museo. Abrl• los Jun• y Ju- de 10:00 • 13:00 
hor• y «1914:00. 17:00 h0!8. 

Le Wlll d9 es1e mUNO fue enmere, con la gutrr• de lndtpendencle 11 m- .. 

deeO!genlzO y .igu,. de - pllira fueron 11"111dedes • un locel de le Unlvwllcled, 
donde pennenederon re.guerdedee por VM!oe •llos. 

v ... comenter que esle primer mUNO N eslellled6 en lo que ehore • el terrtlorto 
mexano reprOduclendo i. fomle9 de exhllllcl6n d9 los m- europeos: el empleo 
de vllrtn8 o geblnM9 y lllgune «*lule que ldenllllcere el objeto. 

12 MOllAUIS, LIJIS GBllAllOO. lltll...,,.,,W •ul"'11• /&61./P2S. p. 55. 
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1.U. 11-NKIDMlllu~ (1125-1111) 

El Col-lllllDllO de~., .. Gel*llle ........ ,,..,,.,, 8lllll09 lnlllllda9 

en 11 UIMlldld, ~ 11primer1111111111 de........, un - en 11 Mt*«I 

k~---.. ,.__. montrqulco di llultlldl. .... ..... - ....,. 
.,.._ 11111 _..Mllmd6n n- 'I ..,._ mhOl8 - 11111' lll09lldld 111111: 
,._.... 11111 hlllolll llmb61ce de IO pniplo • 11..,. que llgllrn8rll. E.._ Mii 111 
CClllClclOM9 ldlalOglc89 'I paltlc8I que .,...._ 11 dlUmlllO de 11 lnlllud6ll mllllll 
en llllllR 11111. UM..,. COlllOldldil ll lndlplndencil. 

.... rtwluclOn de kldll*ldellCll COlllOlld6 'I .. clo 11111 clmlnllOn pallllC8 

modlme • 111 ·~ olljlllwm" que dlllr*1 (91111q119 no ellllbnl • 11 
MCIOn: UM orgmnlDdOn pollea l.ri.nclldl por el - popullr, UM 

lclenlclld tlnllorW. 11111 hlllDllll compdcle 'I 11111 lengU8 común. POI pdmer9 

- en 11 hlllDlll de MtJdco lol Mnllmlenlos ll8Clon 11111 ~ (11 
lclenlclld en tomo • un t8nl1Drlo, UM rlllglOn, un pmeclO 'I 11111 lengU8 

compelldoe), • lnt8gf•on el proyecto poHco moclemO de conilluk UM MCl6n 
..,..... .... eut6nome 'I dedlcede • 18 PlfMCUll6n dll bien cormln de -
polilldof•. n 

1..8 - conlonnecl6n soclll dll pels pClllbll6 IO que 11 Colonll lleble Mg8do: 11 
prwencle de un ll8Cionlllmo, 11 cuel moclk6 18 concepcl6n que M llnl• de la hlltDlll 
dll pels .,, tlobr9 todo, repercutlO en 11 conlonn8c:t0n de 11 memOfll hlllllllc8 neclonll 

1..8 -gendll de une entldeCI poi-. ehore lnt8grecl9 como MCl6n lndepeocl•nl•, .. , 
wl• • 91 mllm8 como eujelo de 11 hlltorlll en 18 bllequede de une ldenldlld neclonel. 

All IO nplce Enrique FIOr-.o en uno de IOe poqu...,._ ..,._ tlobr9 hletodogrelle 

IMlllcene '/de ehl 11 recurso• une elle l8n ....._: 

El surglmienlo de une c:onc:epcl6n dll -.rolo hlll6dco cenlredll en 18 nec:l6n 
Pf-6 el nedmlenlo de un• hlllorlll pere 91, el deMlrollo de une eec:tlUre ele 11 
hlllDlll hec:l1e per• le neci6n y eleborede por rneidc8no9. 66blllmenle, con 11 

llP1DIJ!llCANO, l!IWQUIUl•--& looqulaModi&,Mbioo, 1987,p. 307. 
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cllllumblllllfll c:laltd9d dt .. lbllted. el pila cobr6 condlncll, «1 el momenlo 

nÍilmo de ~ • .,.,_ su lndlpeudeucla, da qua .. n.., parle dt su 

memoda hlltOltca ...._ lllCIMI por el conqulmdol, qua C919d• dt una 
lnlMpl.e.clCln prvpla dt IU dlMrrOIO hlllOltco Y 4'18 .. n*"- ,.,.._ 1*9 

llCltir IU hllloll9 ~ fuM9 dt - frOllllllt O Mbllll aldo CClllllruldal por 
- MllgOoa clomlrlaclcn9. Ella <McubrlmlMllo ~ qua .. alalloNCl6n ele 
una hllloll9 proplll, hecha por ~. conlel9 111.xlf.ulll1"*"9 unida • .. 
rnllueicln di un Pf~ palllco del lllaclo naclonal. Aú, i-. d9,.. ,.,,.,._ 

dedllone• • loa ---~· file ""* loa ~ y loa 
- donde .. - loa lealinonlaa • ,. 1tlalotll Mdonal. Con la 
crMCIOn de .-. ~ la _.. del l*9Cl0, ll8llm amone. 
dtlmelllblllda, 9llpfOpladlt y aJen•, collllllZd • - una memodll racupnda y 
cr.llcadll por lnlllluc:laMa lllldonalft ' bl¡jo .. dleccl6n • lol lnlar
hlatbllcoll di .. MCl6n. Y di -• semtjanle a ID qua ocunt6 dllplM dt .. 
COllquliú ftlllft*, • ,.... ... la lndlpendencla prtdlcanMlnta lodo .. P9UdO 
del Pll• fue rtNIMdo, repellMdo y r-rtlo. P8fO allo111 bl¡jo la com~ di 

cre1r una Imagen y una memon. hlst6llCa fundadel en v.IOr• ~ 
como propllll por 18 nad6n lnclependlente.•• 

En eá contexto ae establece -por lnslrucclones dt Guaclllupe Vlctorlll. primar 

prlllidlrlle melllcano- el M- Naclonlll en 1825. Se lnsfalll en .. UrMnldld. que 

ealilll8 ublcade en • clllls dt Samln.no y Alzobilp9do. Es lmporllnhl apunc.r que 

'911* di i. colecclon91 que fomMlban perle del anllgUo M-di HIRlllll NlllU1111 M 

lnllgr9fl •-.nuevo rednto. 

El Clecralo de cretlCl6n dll MUl80 NllCIDMI Indicaba que: 

Con lllS anfjgoededla que ae h•n ltlido de 18 Isla de S.Cltllcloa y Olr• que 

exilten en ..,. ca¡iilel, M forme un MUl80 N8Clonal y que • ... ftn ae IMlln• 
uno de lol aeion. di 18 UrWersldad, enigtndoae por cuenlll del goblllno 

supremo loS ll8llDe ~". 

14 ..... p. 307-308. (lll-Jado•-) 

U CA81W.O LBIJON, LUIS, a.do por PllllNANllllZ. MIOUl!L ANGEL Op. cil., p.17. 
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MonumtnlOI y Zon• ArqutOIOgicol. Artllllcos • Hill6dcol d9 1972, .. ~ 111 .. 
......., y CUllodlo dll l*ltmonlo hllt6rtco y Mllllco dll pM. 

sen. Lui. Ger8ldo _....en 111 - 90bre ~ ,,,. • ..,_ 1N1·11125 que 

t.i -1919bor me e111111111 de ..te - no fue lllntD su ororonlmd6n o su Cll*kllcl 
,... .... mewor con1ro19Clbre - c:o11cc:1ones. au epoit9cl6n "* _... v V1101e 

fueron - pilmtr• pubilC9doMI: do& ~ 90bre -~ ..... "' 
1827 y en 1856, _, como 19 publeecl6n en 18115 de 19 Ollt8 de F..., Diego Dufjn, 
Hlllotle de In tldlN de Nueve E.,,.,.. y lllH de T/en9 Fltme. 

U. pitmtros 9llos de v1dl del m- fue!an dllcllft todll - que i. callcclolll9 de 

objllas "911 bell8nte nu- lo que clllculmbe UM exhlblclOn "* pr9CIM. U. 
objllDI permenlClen en esllnlel y no en vtlrtne. y la ~· de .._ C911Cl• de 
ctdUlla ~. • elfo .. IUlllllbe .. h9Cllo de que loe QbjMaa no llllMel9ll 
c:illllclldol. 1.8 pllncipll clllcUl1lid ere de llP9Ci0. 1.8 UlllVlllldld no .... llllo 
edecll8do pere el mlmeO. 

LA pñmere ~ del M- N8c:lon9I ""111n• con 19 l1egecll de MmdmllMo de 
HM!lburgo, quien orden• 19 18111UctUrllci6n del m- y su treslMo • 19 entgue c
ele Monede, seg~n un decf91D de dlclembr• de 1885. 

N. ello~. el 6 de JUio de 1868, Mulmllno y C811o18 ln•ueuren .. nUftll locel del m- ·UllicedO • un c:ostldo de P-.c:io N8c:ion81. C•mbíl de nomln: Muuo Pllllllco 
de Hlalotle fÑAur./, An¡ueolofll• • H#lotle. El rednla 1e formO con i. c:olecdonee del 

M- Neclonll y M dMcl() en Iris depertementos: el de Hillorle Nelurel, .. de 

Arqueologl• y 19 blbllol8ce. 

N. trtunlo de 19 Repilbllce en 1887, 11 gobierno la c.mbíl otr• V9Z de nombre y recupera 

.. de M- Nedon ... 

Dur•nte los primeros dlllZ llllos de rwteurllClcln republicMe, el m- lncrement6 -

colecdones ye que .. gobierno lmlll*6 un• pollllC8 de edqu9k:lo,_, lo que PlflllU6 que 
pere 1871 .. •brtel1111el~blco11118Alones de hlllorlll n81Ur ... 
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Un hlcllo • vllll lmpoit8ncim Plll" COlllOldlclOn .. _ '/ pila lo QUI 1111111 fUluro 
........ elgnllc:8f 111cuenlo .. COIMnldoQUI....-..1ofue1111 .... rjglmlll de 
POllllo DI.: 

/11 c:oml* de une pa11ce IOdll ecnn • 1111 grupae 111c11t1119, 11 .i
Necioflll • 1111 "dlnlltlcclS' 11 __..... 111 .. IMdlo por _...._ • 11 

hnllnlllOn de 111 ~~de pllrll e lcltnldlcl·oomGn con 11111111 
1111 ,_. 1111111111119 ele 111 cullulw lndflllllS ~ P1ldllmenll 111 
..... poitlillnOl 11-11~por1U lmi-m lnllllc:tull pn eres 11 

fDndll conwn • 111VMdidMllgllmedOl9di11 ln"8lll 8'lclHncllg111e como 
...... dll Oltglll cllgno,11 

En 11cl6cedede1111eo11 - tlMI - ncúblll. H.., un euillllllD 111 ll llllnwo 
......... tlglltll lncr-*Mo 111 callccioill9 'l Mllr• IDdD ... li\wllglclol• 111 
IDmO e ....._ Et e iMClllclos dt - cMcedl, 111 11195, c:umlllo 11 ftlllllCl9ll ""*ID 
Clllllcllilo Amcll -111 Pledl• dll ti dllcUbleilD ICCidllllMnllll en 1780, Junlll con 11 
Colillcul, lngr.- ... ....,.... 11 m- -luego de• empolnldo 111 un cOlt8do dll 

ecm1c1o de 11 Cllldill- ., 111111 • romw pe¡te c11 11 G1111te • Monollal. IMuslul'lldl 111 
1187por11 mllmo PO!llilo Diez. 

La plmll arqueolOglcel en mlmero 11161 di 3SO 111611 cllllilbulcMI IOln 
pedelllills, m~ y Ql9ildta ilncone1os. todOI con su nllnwo eunque 
trop9ralldo con numer ... clllculladll, 11 proced6 1 191111* 111 piedra i.,o 
una c:lllllcacl6n llllllfll lmpe¡fecll: pero que por lhOlll 11111 tu objN, di 

1
11 

llglillnle manare: alronoml• 'I cronologle, mllalogl1. Objllol clllllnedOI 11 
Cllllo de pladia dll Juego dt PllOlll. monumenlos conll1llllCINllvul. llllclrlll•. 
•qulledure'I~· ......... " 

17 MOaAUIS, LIJIB Ollll.UOO. Op. criO., p. 126 

11 OAUNDO Y V1U..A lllSUS. Cilodo por MOllAU!S, LIJl8 OBRAROO. Op. oil., p. 30 
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P .. ~ del llglo XIX el Ml9" NedDnll no • ~niclmenll .- con ~ 
~ el lnc:lpllnl8 m- poitlrllno comllnD • dlNnol9r unm foml9 de 
~ macollllent.911tamo• ID"proplo" y con ello .. --. •nwtede unm 
lllUllOglmft• mM ~ UM lllljor expoelciOn del objteo, 91111 .. M nM de que el 

objteo comunlque-IMlnc:lontlldec del emllDr. 

1.11 n-m-sirell• podlrlln9 grmndlole 'I monulMllllllM -a • -
unm .-.C. y un cUla popullrw del P9lado ...,..,.nleo 1llllo como "lo praplo", 

"9Ultnlco" y "orlglnel" ... 

Eme pe¡todo 91gnlllc:6 per• el m- porftltano un PfOC9IO de auge, lode - que M 
mmpl• el n~maro de ....,; h9'1 un 1umento contldenlble de ._ c:ollcdonal, 811.o 1 
COllllCUandll de .. ..... nclMdOnet 'I explorlciOnft 1q1llDl6glcll que .. 
golliemo llnl!ICllbe; M prolundlu 1U llbor cld6cllcl. AllmllmO, el muMO W 

~do ... ,..... de eicNbicl6n, 'ti que .. delpc911den .. collccloll9I di 

llillDrll nllurW, 111 que hlbllan de conl0fl1llr olro m-. 

P•ll cumplir con el PloP6llO ~. • perllr de 1887 M dDl8 el m- de cHulll 
.. ~(Ir~ queM "8111• perdido). Ea hechoMenmarce denlro dea. i.11 
"poellMtla" de la 6poca. 

Soble el perllcullr wlga at. • Enrique Cllavlrrl quien, de llguna -• 'ti 911 .. 
6pCICll, reconoce 111 fundcln comunlc8llva del m-. 'ti que par• M clCha lnllluCl6n n 
como un: 

lbro lble!lo 911 que un pueblo estudia sus orlgenes, en qua lle el C4ll6c:lll' da sus 
PlodUCdones, en qua aprende•~ eu eualo en toclDI - clllllla9. Nada, 
pues, "* 1mpon.nte I*• el tllUdlo de 111 clencil9, par• el ~ de 
11111111or1a, .,.,. ~ i..,.... de 1o1 problem• cientlllco9 que• ca.,... 
9lallen mn l*fk:ullnn9111e .•. • esludlar nllellrll l1iltodll 911 i. collccioMa de 

" MOIAL&'i, Wl8 OllllARDO. Op. cil., p. 142 
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obfN9 que Mii poc1c1o - 11 "* de • 11g1o1 r ..,..... c111 
MUfNglD de .. lgnogncie.» 

p ..... dll ...... - ..... dMlldD 111 .. ~ Cllplltlmllllll 
AlqulolDgle. IMllll de Mtldco • IMllll Nllulll. ..,.... canlllll'con .... pequene 
l90d6ll de~ r Etnagrmlla 8u lllllllln 111 - ..... _.... • -
o.IOOldD ................... dlllldo • doe -lltc*nlllltlle; .. - Plllcfp6 111 ... 
Cllelncloi• por 11 IV Cenllllmlo dll ~ de AmM:ll r fue Mde de .. 

• Junle Colombllntl, .. cull fue .. ~ !Mio de .. ldqulllcl6n de -
~como de .. PfeperedOn dem 9'1j1aelcio- queM11911Wtlll e Elpmlle. 

En 111114 perlc:lp6 Wnlitn con u1111 mlMllnl de - calec:cloll9 111 .. IEJPQllCIOn 
lnlemecionll de S.. L.ull Mlllourl. dll .. que ollllMI -- premlol. Pn 11 ello 
.............. org1111mc16n dll m- pennlle .. ..., CllCIGn de cullro func:ilanes 

~ 1) • nllc:llo cen1r11 dll .. ~ ~ r 
••~ 2) • un cenlJo dll lllUllw8 111 doe nMlll, 1111111 111 11 ~ 

~ como 111 11 superior formll PllM • lmperllen - dll erqueologle. 
........ enlnlpalogle, Mnoiogl• y tengue nthU811; 3) relllal • pllnlud .. mlllllci6n 

rnuMOg1t1Ce r. 4) • 11 MPlclo medmo 1111 .. -WICl6n de 1ae r11111e lllllltrlllM c111 
..._., CUIUr.I dllMtldco. 

En 11 11\o de 111111 11 m- IUfrl6 un cambio lmparWlle. ~ 84 mi 

........ -- .-. --· -· ..... .--. ~ y COlecclorlM 

......... lllllfon e111 r-.o ublcedo 111 .. e- 1111 Monede y • 1r11111eron 111 un 

lnlnulllle dll .. elle del Chopo, 111 dondll 11 28 de - dll - mllmo ello M lllllugur61 
11 M- Neclonll dll Hlllorle Nlllurll. El viejo M-NKionll M ,-...- y cemble 
dll nombfe de m- cuenta. El 28 de MpllemlH de 1910 POlllrlo Diez lnlugure 11 
MllMo Necionll de Arquealagl1, Hlltorle y Etndogl1. 

En - •· 11 U- Necionll • -Ollllbe como t.mplo de .. lllllllanllldld y dll Mblr 
dlnlllco 11 11mpo - • COl1llllule 111 un 11pec1o cullur.I, cMI r lllco. Fue .. 
lnlllucl6n CUIUr.I por exc.llncll dll rtglmen educlllvo paitldeno; - llnM lduclllvlll 
fonnlron Pllfte IUllendll dll dllcUllO ped9g6glco de .. tpoce. 

'°~pooMORAUIS,WISOllllAROO. Op.cril. p.146-147. 
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Con .. hg9dl ele .. rWlllUci6n .. ~ pollee dll Plls .. rtlllje lobre tocio 111 

-lnllluclonel. A PIMf di tlO, 11-contlnu6 con -llbcnl deln\; rllgul611 y 
-~. 6ln emb9rgo, dulllllt 1llllOI 81\oa su KtMd9d tlllNo Nduc:ld9 • 111 
dllclncle, dedo lcM -ltldl~ lurtlullnM de -8/lol. 

El llilnfa de ti que hit lllclo lllmede 11 l)l1rMl9 gren rewlucl6n IOCill dll tlglo XX. 11 

rNlluc:l6n rntlllcflne. CllO Ol\1111. como ere de ~. • cemlllol 111 • °""" IOCill. 
paltlco, ~ y cullurll. En .... úlllmo, en lo cullurll. .. 11 dio nCllllllle lmpulco • 

la polllc:e 811Uc11He, 911laque11m-118brl• •-une funclOn ...icw.nte. 

EdUCll ere le ~ V9COllC4lllú y lle llllYOll• su dlltlnelello 111111. La 
"- de 111 c:Mlldn urbllne tendll1111 que leger h8Cle 11 ~ de 111 
"bertlldt rur..... El ~ Neclonel, con per'IOntl profnlonll 19P'Ci*ld0, t1• 

el 851lblecimlen!O kl6neo 1*11 unlllcer 1ol erfuelzos en la l9Cllper9álln dll 

pelrfmonlo cullurll díspellO por el pels.2• 

Un• vez CGlllOldedo 11 JlloY9do revoluctonerlo que so rellljabe en une 9lflllllldeCI 
polllce, hubo nec891c19d de r-dlMI de n1HM1 cuenw 111 hlatodlF l'lllldcell8 y, sobre 

todo, cllun41r lo que llelle - momento llgnlllcá 11 IMldclllllclecl. El m-•• une 
de lle lnltluc:IOnea que l*mll• 11 IOgro clt 111 objllNO. El m- etllle enlanC99 -
puwl8. todo .. p(lblco, sin~. Abrl• todos los di•, .. ~ ... beclela. 

Sua func:lonec segul1111 Mndo lle millmel: le lldquillción, clellllc8cl6n, COMMV9d6n y 

-.ictlo ele lcM obl«oe ...,_ .... mtl9ll8 de 8fQIMCll0918, hillolle y elnognft•. 86lo 

que llhol9 COllr1lbil perlculer rllevencil 111 clfulión, y, por tanto, IU func:l6n lnfOnnellwll Y 

comunlc4lllve. El m-pere ..._ ,llCMs es ye un museo cenwnerlo. 

El - IU!r• Olro cembio lmportente en 1944, culFllCIO • seperen lar collcdones 
lll9l6llca y• lnWgre un nu-r-: 11 M-NIClllMI de Hlllorle, 11 cull • in.i.le 
en el Cerllo de Chepullepec, que Mlle - entonces hebl• eldo 111 rtlldencle 
prllidlncfll . 

.. .... p. 248. 
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Tembltn fue Mdt clll COllQlo Mlllr Clllde 1841 llllUi 1858 cUllldo QUed9 dllllltD y 
vullve .. oc:u..,.. con el ellllbla c~J1l1111o clll lmpeilo de Mulmilno de HMllburgo. Es 

enlDnces que M lncil le rllfruclurdn del lug9I y le 9didOn di un paillc:lo di lrft pilla. 

con Jlrdn• 1le1111111 que en le IClullldld .. conoce como El NcVM. 

Al Wnnlno de 11 "**11111• dlcllll conelrucdonn quldln .......... di -
clllllll, _,nque los ~ &lllll*n Lerdo di Tejsde y luego Mlnuel Gondlsa 
empr9lldll!on llgull9 obfl9 di -*ionlmllnlo. Durwú 11 gllllOll di POlllrlo DI& 

llrldldor de 1en. se comenz6 1e conlUUCdOn c1e1 ~ Allron6mlc:o, 
MMIOl6gico y MlgMtlco. Al ello l9lilnll Comenz6 su funcionlmllnto en lo que 11 

--hlsll hoy como El Clllellenl /1111:1. 

En 11114 POlllllo Ola dlcf911 El AIC6zlr como le rllldlncll ollclll de io. Plesldlnta 
Su 11111como11111 prolonlllff1 hlSll 1939 cuanclo l.6aro c•rc11n1s. elendo prllidlnle 
de 11 Repübllcll, decr911 que: 

El c..mo di Chepullepec .. desllne .. Museo Nldonll de HllllllM. pu..eo que 
11 tredci6n y memotll di 111 slllo, dnde io. tiempos ma ~. lo CC111U11f9 
como monumenlo hlstbrlco par exctlencll y lecd6n ob¡9IMI de pelllollmo 

ICc.llllle 1 todlS ... c:lllls toeillls, mollwO que 18mbltn fundO 11 rlllllUd6n di 

dllllner lea l9lldlnclll de Chlpullepec 11 llMcio di 11 Cullu11 llla*lrtcl popullr 

y permitir lln rlllrtcd6n desde 1934, le entrldl pllbllcll 11 Cllllo COIMllldo en 
museo.• 

Es lmpolllle reslllar 111 colNlc:lonn en que 11 di este hecho. El golllemo di l.Ulro 
ctRlenls 11 car8Cllllz6 par el dlcllNo epoyo bflndlclo 1 11 socllllllci6ll di le 
educlclOn bailo une lnee ~: el neclonlllmo. El que el plls conl8ll con un 
rec:lnlo, hl9tbrlco di par 11, en donde reconocerae y reco- 111 Pllrll 1 trMs de 11 

lllllldcln di un• hlltor1ll neclonll. di io. objetos y io. htron que hlclelon l)llltl, 

consllluy6 uno de los - di milylll trmcenclendll pol1lcl di su gllldn, ma llln 11 el 
nuevo reclnlo 111 PlllllO 1 dllpoelclOn del pu.i.lo m.-no . 

• (lloc- dol 20do ...... 1940 linaoilopooUuro~ yoaW>ódo• la-"llc..oillodo 
Clllpallo¡Joc. N ........ do .. --..• Alllil.¡..iodol992, -Naoiouldoffioloril,CMlillodo 
Clllplllo¡loc.) 
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Dullnll lol C8ll 50 .nc. que " c-.i di ~ flle ...... nlldlndl 
............................. "l~llldlalo . ....... . 

.. ........... di --- ....... 11 llllD ....-. .... - i-... oai.I. 

.-ylllOn di llCIPlllOn. ee CC*lcO un-...• wldlcalO 11 llOIMdaf r 

......... JUIOO, llnlllmo, .. cllllnlnln .. '*'°' ............. .. 

........... -ie"I•~ 0.----.-. ........ que .... 

......... por Oldll'9dllW!Wf a.-1lo di 0.-. OOllCliJ d9RllilllllllldO1111715, 
-- ............. clll CollglD .... De ... Olllllrllaollln qi..-n .. 
..,_, -DodlGlm ebll'iwdldllyloe rnuraed9111 Pllll* •dllllldG llllltl. 

En 1113 11 c.-o • e~ • ~ d9 uno di IDe -ltldmlll• 
dlcllMle111 lll hlllal1e d9 MP!Co: 111Dec9ll9T.._,que19111eO 11 *-•••di 
FllflCllco l. Medllo "/ le tome clll podW por .... d9 llldolleno Hullte qulln onllll6, 
por ... dll 3 dljulo d91113, .. doilll~ dllCClleglO ... "/le~ 

dleCIOlll*IOn dll ~. 

Vlllllllleno Cenenu ocupO alnl N ,_ Mllllc:ianle de Chepullpec como r9lidlnde 

«*111. De ..... ,..... "' " eclllclo dlmc:a .. wl9lllOn 1111 lnmulllle que 
ocuplle " Colegio ..... c.ai, .. que fue ....... por " erqulllclD AnlDnlD 
Rlilee Meado. En 11 peiloclo prllldlnclll di #trio Obreg6n • 1111116 ti lle panlenll 

Clll edldo con 111 -*• monumentll, 111"91 que "'*a-1• • le Conledull• Mewar de 
Heci9nd9. Fue Abellrdo RaddgullZ .. úllirno pmldenle q11e 1111116 .. C8lllo de 
CMpulltpec de 1932 e 1934. 

El nlleclo de llls c:olecclones y 11 8COfldc:IOnllllilnlo dll edlc:kl 1*9111 nuew lllO IW6 
wno. .no.. Le oln .. fllnllln6 111 11144 CUllndo fungle como ~ dll m- Joet 

de .-is NúllllZ 'I DomlllllUllZ- 6eglln lnformed6n 11~ 11 M- Neclallel 
de Hlllade M lneugulO con 30 ..,_ de i. 411 que ftteben plenteclee. Le npolidOn 

9lllbe conformede por •ededor de 15 mi objtlol. 

Los hlltorllclores que l*lfelperon en 111 elebonici6n del gul6n mUHOjlrjtlco tueron 
MQI R-o Florft, FedellcO HemtnclR Serreno, Leopoldo MerllMI Caelo, Menull 
C9IUllledl y 11 propa JoM Núllez.22 

22 V-ACIM!DODBl1UIUUAOA&'i'J1111a. ~"'1-"'11/t¡loXIX.,.•l
N-.laMltlcH- INAll, 19112, p. 19. 
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8'g!ln 111 gul• olldll ele 1944, 11 llllMD M lnt9gr6 ele 111 llgulenle m-: en 111 .,... 
llljll .. • 1n11m1eran cuelro .... pel9 mGlhr 111 llbol' ele loa mlllDnenla. .. -
---•1111 C011C11*1e ylas,..... de m62 llllf9VW delll N-Eepelle; 11 r..to 
ele 111 pllnle fue ocupedo por i. ..._ de lndeplndlnclll, MtJdco Independiente, 

PO!lrllmo y Revolud6n. Ello •· M lllltll6 IOClo lo 1""811te e 111 hlltorle poltlCe, 11 
....... y IOjlOll9 de 111 lllllDlll neclonll • 8U ecepcl6rl IMllulMI. 

En 111 pllnte ... M lllOIDben i. me111111i.c1ooi.a ....._ dlMmlledl9 

durenle 11 periodo ca1on111 y i. dll M6Jdco lndepl!IClllll9. lodo lllo -m oon 
11 prtndplo de une Muleogrlll• -*"IPGI*- y 1111111 l*9 ,...., y emodans 

11 Plllllco. donde 1111mp1e v11111n1e y 11 NllOllldol enc:uennn ia. ......_ de 
com.,..:16n lndllpenuillle e IU cullmlded y•- lnvwlgeclor-D 

A dlclr de 111 hlllorlmdor• E91her Ac9vedo, en 111 .,... ..... do mm lmpolllncill ·por 

11 nQm.o de objetA exl1lbldoe- 11 periodo colonlll: M reconoc:l6 111 cullule de -
tpoce, pero no se COllllruY6 111 hlltorle de 111 neclOn 1 pelllr de lile. E111 Qllicernlnll un 
dllo hlll6rlco que l6lo lmpoillibl en 111 m9dldll que de M surgió 11 gobllmo 

lndependenlllúl. En cuento e lo qu• lile denomlnl una 'Museognill• coni.tnpoftnee y 
Vttti', • c:llro, segQn 11 91queme ele Jllkomon, que 11 dllCullO lllllMOglttlco de 111 
•poce pdvllglebe 111 funcl6n connllllll, esto "· 111 reflfkll 11 delllnlllello. 

De ello se ligue que, delde - Inicios 11 dllc:ullO hi1161tco-museogrMlco clll museo 
llgulCI une Mnee: 

9llMller 111 hlllollll como 111 evolucl6n clll pueblo mllllceno pe19 lllQlr 11 
..--. hlllollll complllernente ~ • llllvte de une lnee 
hlltoltogf6ftce que en 111 prtc:llc8 toe lev6 -e lol eulof• dll gul6rl hlll6ltco- • 
mllltrer 111 formecl6n de lol dieren ... gobiernos 111 donde 111 luche ennecie y 111 
eccl6n polftlce ocupó un PIPll preponderlllle." 

2l OUIA OFICIAL DBL MUSEO NACIONAL DB llJSOllUA do 1944. (llUibida •la npooiol6a "lll 
CUillodo~. N..,._.,doua-io" ... ) 

24 ACllVllllO. BS11ll!ll. Op. cit., p. 20 
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Ac.rca de 19concepdOnde19 hlltall9 que fue m8Mj8de per• 19 ~ dll m-. 
ci.n cuenlll los cllcu.- pionundmdol dwMte 111 lneugur.clOn '**' por el ~ 

prellclenle MMIMI AVllll C-"O, como del que fuer1I _.......,de Educac1611 Pllllllc9, 

Jelme Ton• llodel. 

E ... lllllno el o.crll* el contenida del n....,.. m- y luego de~ '*9ndl • i. ...._que como cai- gealOglca conlolman 19 l'llltolll de Mfldeo llllnn6: 

He 9111 Miio!• lo que - un• Wll m6s el lrllPCll* i. llUtllll de .... 
m-. R~ de hombres que lucllllron unoe -. alrae y • IMllUdO -

conb• airee; c61er• y .,..ion. que cr~ por un lllOIMlllo ~ la. 
~que, lln ~erto. COlllOldebM; paMI de llgla. y luz. 1de91; ~ 
que dur•on m6s que i. volunted d9 - PDM9dolW y elllllllu que .,.... 
labre 19 ceducided y 19 lnera. de los Objeloa ... Unoe ~ - coMlnletOna, 
como delcublldotes, como cMlzHot• como~." 

El rellllo hlll6flco.muuogr6ftco del museo .. tnlclMl9 • pellr IM 1521 y M propanl.: 

Enseftmr • PlllllCO • ver, mndo un s-o del P91Je1 PldlgOglco ~ • un11 

obr• de PMSUICl6n colec1lw ... Mlvlr • .. eullu111 lllMflll ~en el orden 
hllt6llco pero IMlbl6n en el 911611co, lmpermndo el orden d9 .. IOglcll, 19 
llmllldded, i. , ... de pecMnlefle que hmcl• 111 ~ P9lltmonlo de 
eruclloa o de fllluos; lodo elo KOlde _. el pllnc:lplo de una mUMOglllll• 

contempo,.nN, une prlMlllKjón r9Clon• y vM l*9 r.iener y 4llllOdonll • 
públlco,26 

En slntesls, el museo se debla • un fin: 19 enMf\MZll de 19 hlllola. MCloMI • tlMs de 
i. tlXhll*:IOn de los obJ- que perlenecleron • - hombres y mui- que luclwon, 

dllcubrle!on y C011111uyeton 19 NCl6n IMldcana. Asl, .. 9*1• de ,..,.._ fue, en 
pdmer• lllSWncMI, el epoyo i.. 11111• .. elebor.ckln dll rNto hllliOrtco en lrn6gene9. 

2S P«iódioo l!r.colMr, ...-21do1944. 

26 ACl!VllDO, l!S1111!1l Op. cil., p. 19.20. 



29 

De -do con llgunos feldos, y 90ble todo del tnllmonlo de llgUnm mUM6grllOI, no 
• pCllllÍle reglltr.r 09Cl9 uno de m CM1blos que he 9ullldo 11 muuognilla deldl su 

lnlllllcl6n Oftlllntl en 11144. Sin embargo, de 11 feche de su IPlflUra 1111111 11 
actu.lldad, 11 mUMOglllll• hll lldo moclllca en su talllcled en cia. ~. La 
prtrnera ocunt6 en 11cltcade111180 y 11 MQUndll en 1880, que• 11 que~ y 

• molMI de - lnvllllgeclOn. El 9Ulor de 11 m.-;rmll• • ti arqulllclo y mllNlllogo 
Fllpm Lacoulure. 

EllMr Ac9vedo, ~r• dll llllllulO NKionlll cle Antropologl• e HillOlll, en IU 
lnlnlducclOn 111 c.wogo que muelllnl loe reir- que confomlen ti - del M
Nmclonlll de Hillorlll rllllllvo 111 llglo XIX , retllfe los llgullnlel cambios rlllevanlee que 
IUfllO 111 mUHO durlllle 11 prtmera rellnlcturecl6n mUHOgrttlcm: 

Comperendo 11GuleOflclllcle1960 con 11 obr• de Romefo Floi• cle 1947, se 
nolan los liguienlel cmrnblom: Pllnlll e.Je, i. s.i. de Ami• M COIWlerle en 11 
s.i. de i. Clucled de M6xico; Pllnlm Ab, 11 de lndustrllll Artl*- • cambllcle 
por 11 de lndumenlalta y cleUP9rec:leron la de CronllW e Hiltorlldor• 
Colonll!R, .i como 11 s.i. cle Alle Chino y J•pollft. Sin embargo IOll loe 

mismos conceplos hllt6rlcoll expr"8dos dacle 1944 • pee.- cle que SMo 

Z.- en Sllftala de 111 Hlalolle del Pllelllo Mex~ (1947) llCPllfll• que 'loS 

cambios de gobll!no en Espmll• preclpi181• ti cleMnllce, loe -otmdOI• cle 
Mtxlco no cleMan MI gobernados por loa libenlle9, de MI que 11 fndependlncia 

se consummr• con el epoyo de quienes como llUrblde, hebrt comblllldo • io. 

antiguos lnsurgentn•, lllea juicios no fUmron de ese modo 1r...- en el m-. 
tino que - como muchos otros estudios IClbre 11 hiltorll M lueron llacllndo 
luer• del mUH0.2' 

Una adlcl6n lillnlllcllllv• en 11 exPQllcl6n • i. lntroducd6n de i. plntUrm murlll, esto •· 
de mur- como perle cle 11 mllm• axpolld6n. 

Los murllln que se pmaron lueron encargmdos por el dlrec10t' dll museo con ti 
acuerdo del Secrll8rlo de EduClld6n Púbica Jlime Torr• llodet ellol "9r0n 
CMI deflnillVMlenta i. ~par.- que lm llabl• dedo 111 mUHO en 1944. La 

21Jbód, p. 21 
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funclOn del murll en el museo es dcMcllc8 y no In,_ una _,.,. 119 wr i. 
'1111Dd9. El murll de i. .... 119 lndlplnclencl9 l*údO 111 11181M11 por Ju.n 
O'GonnM, no s6lo po1 au coni.nldo reellrlM i. hllloM ollcl.i llnO que 

lcooogr*-'1erlle mnllne u1111 ndlc:IOn 11 copiM 119 .iQull09 ~ •• 
~ ... ., •• ,..,..dllproplo~.:za 

No ollánt.e 91o, i. lnclullOn 119 loa mur.,. .., 11 ~ ~ da9 hecllo9 

lmpoil8nll9 .,.,. - llnla comunlclllwol. P!tmero, 11 mwml - UIMI forlll9 119 
COllllllllc«l6 mts dlnlro del m-. pues reeponde • • lnlll'lclOn 119 ._ con -
conllnldol • lrMs 119 i. kMQln y no sOlo •Ir.,.. 119 loa Olllela. Por otro i.do, • 

lnlencllorM c:omu~ 119 un m.- p(illlco H rNllnn111 d9do que - • • 

1191119 con loa cr...._ 119 -· El mcMmllnlo mu-..CO ""'*9no n -
~: - 11 n de• Qlllrl•. de•-.. v rnomtt..io 11 puetilo. El MllMll 
Nmclonll 119 Hillorlll, con-. hecho. hllcla ~ - postulldol de origen_... 

IA lllllMOllf.rl• llClllll dll MUHO NllClonll de Hlslorll • resullmo 119 i. restrudlll-*ln 

• 11119 lu9 tom911c18 de 1978 1 1980 cUMdo H c.mbl6 tolllmenll respleto • i. 119 
1980. 

De .cuerda con • Gul1 Ollclll ecll9d9 en 1984 11 m- CClfÚll9 con • llgulentl9 
.-: AnlecedenllS de .. conqu¡m, ConqUllUI, Clucl9cl • M6xlco, A y B \llrrtllllllll, 
AnlilcedlnflN, 6-11 y Conau!MCl6n de • lnd1p1odelld9; Mtlllco klCleplllCllr,.., 

POltllllmo, Pmbel6n de Gu•.._ y Bendel• Hlfolces y R911111uc16n. E.... H 
111eontran en 111 pllnta blj8. 

,..._ 

IM ..._ de • pi.nw ... H ~ lund1m1otm111*111 • exhibir • 
nuinll9llllclon lrtllllcl9 deHrrolledll dur.nw 11 periodo colonllll de Mfldco, 

com~ -• 1521 y 1821, y 1111 qu• colf9IPClfldln • 111 tpoce 
lndmpendllnte, ~XIX y XX." 
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En • 1*18 del AlcU8r 9ll8blll ...,. 11 Pllllleo 17 ..._ en 19 plMlla bljl y 8 en i. 
P1M oi .mbe. eclemte de 19 a... de eenw¡. Hlll6rlcos. 

Es lmpoitmnle llllllCIDMr, 11919 - .... c.pltulo, que 11 pi_...¡on por ._ de 

un m- un medio de comunic8cll0n tduclllva qua c:llr8lll9llW 9llldlnclldl. como 
• 1111 WID, con .. CfMCl6n de i. gul• ollcllll9 del M- N9dDrlll di Hlllollll 
eclllldel en loa 9lloe de 11144, 11184 y 1984, que llgnllclln, • eu -. loe CMlbla9 
~q119 hll1M11doll m-cM9clleu CIWCl6n. 
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CAPITULO L 1!8PACIOa COMUNICA11V09 Y Ml!NM.11!8 l!N EL MUlll!O 

NACIONAL DI! tDTOlllA 

~ COllllll* 11 - - medio de comunlcedOn " w.iv. ,....... 11 lllM ele 
dllclllil' las,_ comune... sobre loa que ci.c... 11 .nctulll dllcul'IMI del -· 

Toda delcllpci6n denlltlce pr1111pone que el objllo ele 11delcllpci6n1t concibe 
como una -.ictur• (y por ..,, qua se .,,.,.. por medio ele un m.iodo 

ealructullll que pamila reconoCer ... rellc:lonea enlr9 ... .... que IO 
c:onellu,.n), o como formando s-te da una 8llnlclura (y por ..,, que • 

alnt.UC. con oao. ~ con loa que guafda unm rallcionea qua "
poalble ellmblecer y reconoc« un olljalo mlls ~del qua ..a~ y el 

objalo~IOll pat181) ... '° 

U1111 prec:illOn melodol6glca es necesaria an - punto. Deade 11 parljl9CtMI 
..truceurllllAI de EIMo Varon" un sillam• de comunlcacl6n debe anallPrW 

llllncltndo • loa tres -~ lundaman!M ele 11 cllnc:la da 11 comunlcacl6n: 11 
lllUcllca. muelo rlfaddo • la rellci6n da loa ligllW entre 11: 11 ""*'*9. 8lllKllo ele 

• rallclonea de loa llQnoa con lo que lignlllcan, y 11 ~ alto •· ele loa 
~ da utlradOn de los 91gnas por parla da loa UIU9!tos. Aun cuando llmenla 
que laa ealudlos de 11 pragarn6tlca son da los menos cllMnolladOll dentro del 8lllKllo 

de 11 comunlcadOn. En n- C8IO cr- qua 11 ami-- da....- ..a trw 
c:m1poa y su lunclOnamilnto an el m- • u1111 i.11 da gran tmbergadura que 
_,a lajci. da cumpllne an - trllba,lo, como lo -a tamlll6n una aamlOllca del 
muuo, aobre lodo si M considere 11 naturalllu extrllOfdlllllllamanle compleja del 

contenido comunlcdvo de un mUMO (obj- que van d9lde 11 pintura a la ~,., 
s-ando por el Yelluafto, el moblla!lo, lar .,,,,.,; pr•ctlcemanle todas loa ~ da ulo 
colldlano, Incluyendo la dlltrtbuclOn ..,_¡el, lumlnad6n, **->· De hecho el aporte 

'°IUBLMSLEV, 19l7,p. IOO(Ciladoporl!COUMBER1U, l.aunúoN- Lt»~tM ,,,......,..,..,_tidca.i....., e.¡.¡.,11175,p. 398.) 

31 VBRON, llUSBO, 1!1. Al l.alfl',q"Y"""""'bldóll 10<W. N_.• V-. -Al-. 11176, p. 23. 



que M quiere llltndlr • .illlr •-de lnWstlgecl6n en lomo dll - • pellr de 111 
de9erfpc:Í6n de- ISl!Uctur. de comunlceclOn. 

2.1 • ...._, tlpOe yfunclDnM 

Anta de P8Mf • 111 de9cflpci6n de lo que conslluy9n los recul9W de comunlcecl6n 

m11M91, cr- Importante epuntar 91gunos 8lpeclos rellle:lonecloll con io. tlp09 y 
funciones de los mlMOS. 

Como ye se epunlb en 11 cepttulo 1nWl\or, 11 deslrrolo h111611co dll museo h1 

poelblledo su dMlnllllcllcl6n en 111 fpocll contempo~ne1. Le cll11encle pM\ol*I .... 

en 11 contenido de su 1Xhibid6n, ello 11, en su COlll:cicln de objelol, De ello 11 dlllvll 
11 8lplCillluc:IOn tlllljb de io. m-. un• c:11racterfsllcl de lol m- de 111 
ectullded. 

Le meyorfa de los m- 11911111111 -esto 11, todril• no 9lperielr'Mlo9- fullon 
fundlldoll entre 11 alglo XVIII y pitnc¡piotl del XIX. Dichos rlCinlal, como ye 11 h1 

llftllldo, bNlefon como bell lea c:olecclones pertcu11r11 y rlllljeron 11 tlplrttu 

enctclop6dlco de 11 tpoc9. 

Hey que recorder que peri - lilmpo 111 rM>luclOn que hebl1 ortglnedo 111 lnwncl6n de 

111 lmprenlll y con ell 111 cllUll6n de une form• de ~ y prtndpllrnenlie de penMmlento, 

hebl• llC8llZldo nMlel cal unlverulll • treWs del texto escrito. La Id.- de los 

penudol11 de 11 llultreci6n euroPM circulllbln y eren recibidos en llllldll. en la 
colonllll 1merlcell11. Aal, 11 fundlei6n de los m-en 111 Nuwe EIP8fta rlllejlbl un 

mundo de ~ que 18nl• como bell 111 kltes llustrecl9 de otr1 IOCildecl: 11 europee, 
pero los contlnlclos, esto 11, los obj91os h1blllbln de olrll relllclld: 111 reelldecl dll otro 
no europeo. 

Le •peclllllzacl6n y CllllllCllc:IOn de loe m-llen• que ver fundemenllllmenlll con los 
temes de 11 nposlclOn. Al pitnctplo lea colllcdon11 19rupebln olljlllll ·-· de 1111 

que lo mismo hlbl1 tetlmOnlos de cullur• .miau• como PfQCluctOS que 11en 

COMlclllldol .. erentes por - -llC!lll*- de excenlltcidlcl. Loa c:11mpos de 
•pecilllleciOn comenHfon • clllM tiempo cle9pu .. clllnclo hubo n-'d9d de 
delllclr lea COleecloMI. Le prfmere 111111 cllllllc8Cl6n di loe m- • 111 que _. 
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rll9clonlda con i. luenlA de su llnllndllmlenlo. All, ...,-. las llllMdal m
Mdonlllle -laa mM Mllgual: El Lowre, el M- BIMnlco, el Hermlllge- que eon 

8qllllae que NCiben su llnandlmlonto del gobierno y que en .-. - no 
~ llbergen UM COlecdOn ºnKlon.r'. Sin emt.go, dlllldo a• dlcllllacl9 
an su clllllcacl6n -prfnc:lpllment por la nálra:wa de - callCCIDn9-, la 

~'I Anacollla Nelghborhood M- de Walhklglan, Eádaa Unldol fue la 

prlmlra en elaborw UM clalllcKi6n de m- con llale an la .,...... de -

CCllacclan9. L8 c.acllrl9lca de - clalllcaciOfl • que clllngue .... -
...,..... y m- de Irle, hlltorla y ciencia, que• la dMllOrl comllnmanlt llCepladl 

en el mundo. 

L8 •ICldopedla Wnlcll m- lal C8rKfar1lllcal de ... tlpalogle. Conviene rwc:alar, 

para nutllro OlljelD de lltUclo, lo rlferante a lo que • un - de l1lllDda. El Mrn*lo 
m- de hlllDrla con frecuenc:il • emplaado !*• una ampla vwladed de m- en 
donde las colec:ckln• esUin concentrada y, en la meyorta de loa calOS, eon 

pr~ I*• dar una pecspadlva cronolclglca. Debido a 11 milmll connoladOn que 
engloba la Idea de historie, m- de este lpo contienen objetos lo mllmo de llte qut 
de hlltorla. En un afjn de precili6n, ellll9 m-. llllnna la BIUnlca, debitrM 

lt-m-atnerlllls. 

En cuanto .i CllrKter de nedonm, la BIUnlcll Hllaltl que eon reroa loa m- de 

hlltorla gennl a nivel 118donml. Un ejem!*I Uplco de esto, Indica, • el M- Neclonml 
de Hlltolla, de la cludm de Wllk:o. Abunden m• aquelloa de hlltorla reglon.i, de las 
que h8Y en tocio el mundo. 

Por olro lado, 111 tnclcloptdla Espma Celpt de olr• dmlllcllci6n, mucho lllM amplie que 
la Brunlcll. En aquella la tlpologla .. i.a en el tipo de c:alec:don•, pillllco .i que van 

delllMdel y el 6mbllo que pretenden ebefcar y ca-. aun loa tdllc:lae que -gen 
1 

aloam-. 

1. Coqenldo 

M-de Arte Antiguo o Arqueologlt. 

M-de Arte Medllvll 

M-de Arte Moderno 

M-de Arte Contempor6neo 

M-deHtslorte 



M-di Etnologl• lf Folklor• 
t.ii-c1e awi. Náil9R 
M-dl T6cnlca e lndullrt9I 
M-dl lndurntllllmlm 
M-dl AlllaA!llclldes 
M-Manogr•tlcoao ~ 
2.Pl:Jllllco 

M-pere edullol 

M-1*• Unlvtnllllrloll 
M-pe¡• 9IC1Mrle 
M-1*• nlftos 

M-pe111 mlnusv61dos 
3.Amb#o M_....._ 
M- regloMlll 

M-comen:lln 
Museos munic:lpMI 
M-Yecin81ft o de beflloll 
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En cuento e rot edllk:los cotllldenl dftde mql.lelos que Mlemn ele i. .... cueni.n 

con '*'°"· lllpecios para conferencim, gebln- de 9StUdlo 11' de trajo. Esto llfrl9 
que - con 11 hecho de que tr9dlC:lonllmenll -ll' Mfldco no •re eicc9Pd6n- 11 m-hl 
wtedo llgedo con centros ~ o de lnvwllg8cl6n. ReclM!dlM que el pitm., 

obj91o que hey que ealudar • 11 Cltl m- mllmO. Sin embergo, colllldlf• • 
valleble -la de los ecllldos- como un mpecto digno de mendon• peni le dlerencledOn 

de roe m-. se rige wtrech-* con un1 der. cullldldes que dl9Cll llempie se 
i. llrllluyeron .r mUMO peio que he perrMnecklo en el oMdo: le tund6n locill clll 

m-como medio ele comunlcecl6n. Y de 9111 le preocupecicln por lldlcUlf 11 WPllCiO 
1 le l!lpOlicl6n de loe objelal: lo que .. e.peri • 11 mejor comunlceclOn clll Olljtllo, y 
de loe lftlos que lo 8COmplllmn, el .,.iblco por medio de unm 8Pfopi9de eichlblcl6n, tinto 
en le dlltllbucl6n como en 11 lumlNICIOn. Aunque eatos son llptCtas Que..,..._ 

m• ..,.,,te, llN• como contexto • le cleslflcec:ión de museos que w di en aNJdco. 
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~•une dellllcecl6n Olf*el de loe m- de MtJdCO fue dllc:I. todl -que 
no • he concentrlldo 11111 dlle de lnform8d6n, pa1 lo que .,.. 1111••- • 
..._. 11 conlelllD en 11 que M -'111 nuellio alljelo de ....,., el .._ 

Neclanel de ......... ~ - de .. dlllllcecillll que ........ le lnle:lllllM de 
~ Genelll de M- docUmenlcl IMdlo que fue llellcndo en el -*' enlldal 
(uplembl9 28 de 19118) y que t.nl• - piop6lllo ................. dll 8llllnlll 
NecloMI de M-. En -docllmenlo N lndcelle le llgullnlt llllellCeelllln: 

•l W- Nedonll: el que comprende bleMe mllMCllOGICae .... _._de 
... dllllrm r.-de le necl6ll O de-dMll9 conllnlle culurllll, O, 911 

111 -· *"" muMOl6gicol que proceden dll tenllorio o lel cullurade CllrW .... 
b) M-Reglonll: 11 que comprende prlnapelmenf9 ..,_ r~de 

une regi{ln. 

e) M-ioc.i: el que comprende pllnclpelmente 1Nn• 19P'~ de une 
regl6n. 

el) Museo de sMlo: 11 que comprende prlnapelmenf9 bleMS mllltlOIOglcos 
......,.. el lugs donde .. ..,.blezce. 

H) Por 111 dllllceclOn tem611cs: 

e) PeleonlalOglco 

b) AnlropalOglco 

e) Hllt6rlco 

di De hllloile nllurel 
•)Mlllc:O 
f) EcolOglco 

111 Clenllflco 
h) PedegOglco 

1) lndul1ilel y tecnol6glco 
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•) M-comunr.to: • quelnt.tgr•su-pdn~ oon ~
de i. comunlded. 

b) M--a.: el que forme pmt19de111 ~ctur• argtnlc.m de un 
eúbledmlento ecluclilho. 

otro .....,ento qum ~ que colllkllrlr en lltll c:i..inc:.dOn tiene que ver con 111 r.i.cion 
que lll*d9n loa m-con 1119 lndludanes gubemllmenlllles. Aal, un m- polblca 

• 9qlMI que depende de 111 Admlnlllr8d6n Públcm cenlrllUdm o~. ym - del 

gabielno fedef81, de los esl9dos o de los municipios. 

En ..i. c:mpllulo M pr.enm 111 deKttpd6n, fttrk:l8mente far!MI, del cont.nkla d9 111 

9lqlCllk:kln. 6e 9bardl/6 la relllllvo • perlada lllll6ltco que compqncle el dllcurso 
mUMOgrMco y 1111 Ñpe en qum M h• dMdldo; • número de ..i.; 111 lorme en qum M 
eslructur• el dllc:urso del m-: dllc:urso v9lb9I y discurso de loa obj91m, c6ma M 

relllclan•n estos da& nlveln dlsculllvas. Alimllma se lntent.r• un• ci.lllc:Kl6n de loa 
~qum nlllbe(cama -..llmosde repJ-n)yde lllm~en que 6lta9 

M exhltllen (vtlltn-. empelas, fllc6tel'a). Es1a •, de los recu.- de comunle8d6n 
estltc:lamenm presentes en el espmclo ftllca del museo, puft llla gul•. IMta 1111 
lmpr- coma las petSGn. q ... alrec:mn llillla guMldas, los C9l6lagaa a bien m.wllll 

fatagrMco, canstiluymn recursos que •PCIY8n 111 camunlcad6n, pera que na son objeto 
de este estudia toda vez que se plmntem 111 museo, su espacia y su dllcurso permanente 

cama media de comunlcaclOn. 

Es Importante aclarar que 111 descl1pcl6n del contenido del museo consllluya muy 
pdnclpmlinente nuestro obj91o de ..Wclo tod• vez que se pmrte del hecho de que el 

m-" un media de comunlcaclOn. 

Allmlsmo, i. descrlpci6n d9l9ladll del contenido del m- na. '*"'** un 
mcerc:mmlenlo • 111 form• en que M ha candluido el discurso de i. hlltortll meJCicllna: 
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9Qlitl9 que .. puede rep¡..,,.., medianW objelos ·IUnqlle no objeloa CllllQWel .. 

corno M ...t clolpu6s-, slmbalol de 111 hillorl9. Rect*dele que 11 m- • u1111 
lnllllucl6n Plhlllflledlt • 111 que -.- - lnlclo9 • le 8lltbuy9ron runao.... 90ClelR 

lgMlla con 111 formllCIOn de una ICNolagla detem111111de. en este -· 111 conlarmadOn 
clt 111 lclta clt pertenencle a una naci6n, la ldentlflcac:l6n con "lo propo•. 

En ..C. pr- da 90Cllllzac:i6n 11 m- jug6 un Plll* deWlmlllllnle (aunque no • 
obj9!0 de "'8 estuclo 11 antllla de los elecloa socillll del m-). ~que 11 

punto daYa de este proceso estt en 11 conWnldo del museo. No lntlrwa prafunclrar en 
• concllclonea ~ que han detannllllldo IOa contenidoll da los m- -no Milo 
.. del M-Nacionll de HlllOM- PllM .. U"8 .. ,.. pera los lllslorledorae. ... ..,.. del 

comunie61ogo es aira. 

Uno de loe campos en el que • h• deUrrolado le irMllllgac:IOn relallva a loe 

len6menos de la comunlclcl6n • 11 anMlll del dllcurso. Este llen9 en el hOlllnd6s 
Taun A. Van OIJk a uno de - mtldmos exponenlel y quien· ha llaborado una 
im.esante propuesta de anMlil en tomo de la espec:lllddad estruclufll da loe dllcu19" 

perloclslleos. Oesleco paitlcularmenle - aportmclon• en el c.mpo del aMlllil 
sur.avo dellido a que van DIJk ha logl..SO una slntellll analllca que coml*I• la 

lngOlllca teldUal, el analllil narrallva, la estilstiea. la ret6rtce, la sngmt11ca, y aun el 

antllll da contenido." 

Elle propuelfa leólic:e pone de manllleslo 111 complejidad qua supone el anMlll dll 
m~a. entendido como dlleurso. 

Parte Importante del quehacer del comunic61ogo conlllle en el antllll9 del dllcUrso, que 
en nueslro pela aa ha orlen- bHlcamenla hacia el campo de 18 palllca y el terreno 

del arte (cine y lleralura, sobre lodo). En nu811ro caso, el an•lllil .. cenuara en un 
ClilcullO sul generls: el discurso museograftco. 

El dile:UllO ap!lrece -' d4lvelldo ..., la ronna del menMje, que Pllfll - operallvo o 
elec1No, requiere de un contexto, un c6dlgo y un contacto ftslco (MG~n Jakoblon) prira 
que pueda -comunlcall4e, enlendlllle por un receptor. 
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L.8 lllcd6n del M-N8Clonll de H91orf9 no• casull. En - recinto .. no. mlltllra 
la (lfM hlMOlla pallia, i. hilllollm okW, i. de laa •- y tos h6raes, y loa antlh6raes y 

los mllle. Paro M fl09 mllallra o ..:in mtjor, sa - r.-i. la hlltoñll mllma • 

trWltl de loa objRia (obj-.lgnoa, clrfan Eco 'I BarlMS), l..ilgoa de - hlllDda. El 
m-...-•. mM que como una lnslllucl6n ~aduc:allv8. como una 
lnallUddn productora de -*lo. dlt ...ior. patlectamenla_ dllllnlblea en tomo • una 
hlatolla 91mb611ca. 

L8 caracta~dc• diStintilla del dilcurso musaogr6tleo coMllla en i. relaeión que sa 

...iii.c. entre objeto y tardo, esto ... entre objl!O y IOpllfla. En c:uanlD • su forma, 

asta dilcul'IO M nemeje 11 dilc:UISO de la lm~, mft propiamente 11 de la 

fotogrmlla de pr-. No se tr• de lmtgenas en moWnlanto y laxlol llablados con¡o 
en la 1Mv1116n o el cine. Es~ qua .. per-11 de la praru ftCltla, aunque Mii• 
una hlpOMla muy -*"'de. A clec:ir da Vlchel", quiln .....,,.,. una t.alll 

lnllr-.llt para la comprllllll6n de i. lmtgenw 'lllu .. , ~ coMlderar 11 

llleurso del m- como el de la folog111na perlodlllc:e, a.to •· alllltl qua l9qlllar• da 
una explcldOn ftCrWI para ~ comprlftllllll 111 Imagen qua M obM!Va. Aun 
cuando, de -do • 1aa caractar11111ee& del oblllO museogrffco, estamos ma blarl 

ante un llleurso lconogrtllco. 

~ comJenzo Indicamos que nuestro obj9!0 de estudlO • el m-. Al!, nuestro 

problarna de i1Nwfjgec16n Mt6 11Pfoidmam09 • 111 clllllnlci6n del m- como medio de 
comunlc:ad6n. E'llO supone, lde!Ms, la cleacl1pci6n de los .ien-to. qua compGMn el 

pr- de comunicación m- y 111 fUnc:l6n que cleMmPlllan en el ac:lll 

comunlcldonal 

Como lo Ml\8lamos tambl6n il comlenZO, diversos autores han l*nteado modelos del 

pr- de comunlctrclOn que !Mentan dar cuenta de lo complejo qua ftle resulta y 
que, ldemM, es el p1oceso por ontonomacle de la soclallllclad. Lo r.i.v.ni. para 
,,_ .. , en todo ceso, es lo que el proc:.a mllmo 9ignlllca. L8 comunlcad6n • el 

pr-fUndarnentll m-te el cuel se prOduce i. lntefacd6n social. Ella• el punto. 
Sin el procno comunlcelivo, cualquiefa - 6ste o cullequlerl sean i. fonn• o 

medloa a trl'lts del cual se genere, no es posible lll lntefacd6n, a.to •· la Wla llOClll. 

Sa tr ... de un enfoque mb bien soclol6glco, porque es •. en la lrtW.cc:i6n llOClll. en 

14 C&. VUCllES, LOIWNW. La l~ciMra IÑ la l11q«11. Paidóf. Maioo, 1991. 



donde la comunicación -por medio del lenguaje h•blado o llCllo, lllS Jm•genes. 1118 

gestos, los signos.. adquiere toda su slgnlflcdn: .. m8'.ellllllz8. 

No en belde los estudios SOCiolOglcos contempor•n- tienen como eje de su eMlllll el 

Jengu.ie. Es en los - de hebla y en su expresión o r~ tenlo en tnla8 
como en lm•genes en donde se ha "encenldO", "enceplUildo" • ,. redonelded 

humen• y con ele • le historia y e le clencill. Los mUHOS, 11 lgull que io. llbro9, IOll 

OIRI elPICiO en donde se h•n conftnedo • IOS objelol que hen lldo .._.. de -
tr-der de los hombres ¿Cómo un museo nos comunlcll su contenido? Ea Mii• ,. 
pregunte que gul8r• es1e capitulo, dedicado • le delcrfpción dll M- NKionlll de 
Hlllorle. 

2.2. 0.C.lpclón .,., ....... 

El proceso histórico que n•rr• el museo se Inicia en la Conqulsta (~r de 1519) y 

ftnallze con el movimiento rovoluclonarlO de 1910 (llre<Sedor de 1917), esto es, 
aproldmadamente cuat<o siglos do historia. Es pettlnento llClar•r que per• le re.lluci6n 

de este estudio únicamente so consld8faron las seles que n•nen el pr- hlsldrlco. A 

la exposición permante que de nombre al museo, so le complemenle con oll8I Mies 

que d•n cuenta de la hlstona misma del recinto y que consiste btslcemente. en la 
exhibición do ciertos espacios en su conformación y uso original, In slu, 11 man8f• de 

museo de sitio. Como son los casos del Salón de EmbaJldoros. el Desf*:ho de 
Carmen Dlaz. la Recémara do Hu6spodes, les rec•meras de Portlño Diez, Carmen Dlu 

y de la emperatriz Carlota. En total se trata de 15 selaS qua se ioclllUn lento en la 
plante baja como en la planta alta de lo que se lama El Alcmr del C8llllO de 
Chapultepec que, como ya se indicó, se mandó construir, anexo 11 C8Slllo, durente el 
esta-lento del lmpeno de los Habsburgo. 

El museo consla de las slgulentes salas: 

Salu 1 V n: La Nueva Espalia. 

Mural: La fusión da dos cunuras 

Salu • v IV: Ftn de la Nueva Espalia 1759-1821 

llalll V: fl-blo de lll lndepanclenclll 
Sala VI: México Independiente 1821-1857 



&11111 VI: Mural: LA R8form9 y la calda del lml*lo 
' .... 1111 y IX: 1..11 vlceorlll de la República 1951-1876 
.... X: 1..11 dlcllldura 
811111111: Mural: SllfnOIO ...UVO no rMlllccl6n 
.... XI: Rwolucl6n MulealWI 

.... XII: Mural: del Polftltsmo • RtMlluclón 
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El recorlklo se lnlclll con un t*lno gene<• del museo. Junto • 1918 pi.no 81*11C• 18 
Cfdulll que Introduce al museo: 

En et MUMO NllClonll de Historie de Ch•pullepec se exhibe, en resumen 
comprenslllle, lo que fue nuestro pals durante el siglo XIX, de las reformas 
borbOnlces y los precursores de la Independencia • le dlc:tldur• de Porftllo Dlu 
y los precursores de 18 Revolud6n de 1910. El IMJdco que tuch6 por su 
e-mlnllcicln, Je orgM\llllci6n del Esledo y tos delechoe del homb<e h
lorrTl8í una nllcicln, son aspectos que se recuerdlln en textos b<- y medl9nte 
objetos quelevorecen el conoclmlen1o de 918 epoca. El museo de Chepullepec 

es uno de Jos Sitkla m'• lmpor18ni.s de Ja historie meldcane: et úlamo reducto 
que resisUó Ja lnYllSl6n norteemellc8ne en 1847 y sede de Jos podefes 
republicanos h- el die en que l.6uro cardenas lo enlreg(I •te nlcic!n. 

Aunque cede 5818 M>orda de maner• gen6llcll et dounOlo de un pedodo es delo que 
P'lf• su mejor compJenslOn este se dMdo en vartos temas y sutitemas. Es pefllnenle 
esl8 eclarllCIOn pues las ..Vucturas verblles del museo -les c6duta y •un las cllerentes 
seftlilUciones que conforman 11 discUllO museogr"11co- san delermlnelft pllfe la 

coherencia narratlve. Los objetos por si mismos poco tendrlen que decir en la nerreción 
cronol6glce de un• tústoNI nllclo1181 en el contexto del espmclo musell; o bien, tendrten 
mucho que decir pero entonces la selecd6n de los objetos obedecerla a criterios 
comptoMmente diferentes de los que rigen pare el ceso del Museo NllClon• de Historia 
y, en consecuencle, tondrlen una muy diferente disll1bud6n esP«itiJ. 

La distribud6n especial es un teme lmpartente pare la deflnlcl6n de 181 funciones 
comunicativas del museo. El Castilo de Chepultepec es une 9dlllcec:l6n bicenten•rlll 

que h• tenido a lo largo de su hllllorl8 dlveisos usos. No fue concebido pera llbefger • 

un museo. Oellklo • esto eslemos ante un lnmu- econdlclon8d0 como mUMO Jo 
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cull define en gran 1>9rte el hecho de que IOI recul'IOI de ellhllllcl6n - loe 

lrlldlclonllel: lllS m111111>9ra cubriendo lol encestrtlls muras, • 'lllrtna conteniendo • 
los objtlot, 11 empleo de las cHulls y une IU"*'9d6n llemenlll. No M cuenle con 

«IClll'IOl ltlls como el video, o llla ~ Ptl8 mlnusWldol, PGf ejemplo. 

El Cont.nklo de la dos primer• sll8S se 1Kesenfe de 111 llgulente -•: en 111 
prlrMre .. dlMrrolen los tern•: .. Conqui.-. el VlrNINllD lf la lgllela; en 111 
segunde, 111 Olgllniz.ct6n Econ6mlca y .. Cullura. Cubren 91110ldrneclllmenll un 
pet1oc1o de dos 11g1os de hlstone de M6lclco. La '*lulll lnlroduclolte c:cmespondenl9 • 
les deis .... lndlcll: 

El Museo Necionlll de Historie PfeHllla en IH Mies cltnomlMda "La N

Espa/111" algun• carectertS!bs de le domlnec:iOn 911*1ole, como 11 

establtelmlento del virreinato y le conrormllci6n de su tenlorlo. 111 lmportande de 
le Iglesia en la sociedad novohispan• y all¡unos 8lpectoe económk:ol y 

cu•urll!M. En 111!1 satas denomlnedas "Fin de la N-EIPllfl•. 1760.1821" se 
muestre el peflodo en que la Corona espeftole lmplenl6 en 11 Wretn.io cambias 

pollUcos, económicos y culurllles, • ftnllles del siglo XVIII, 911 como el 

movimiento Insurgente, les dlve,.. etapes de la luche wma y le consumllCIOn 

dell lndependenclaen 1821. 

( Una c6dula lnlloductorla es aquela que nos Introduce• une nueve .... • e un nuewo 

peridodo. En cambio, una c6dula genetal es aquele que por lo regulllr nplce un teme 

o sublem•. En cuento a su contenido, esta c6dula es i. mh compM!e y por elo le 
m6s extensa de todo el discurso verbal del museo La lnlormec:iOn que pr_.la, sin 
emblrgo, casi nunca hace lllusl6n a los objelos modlanle los cutlls se represente el 

lem•. Se trata m•s bien de un teJ<to elaborado a maneta de "ltCd6n tlCOlllr" de un 

capitulo cullqulere de la hlstorl9. Las c6dulH que ecompaftan 11 objeto llmplemenle 

las denomlneremos c6dur ... pues IJnlcamenle llenen por runcicln alr- d11te11nln

lnlormaclón: atrtor. origen, procedencia, 6poca a la que PlftlMce, meleltel de 

eteboraclón, etc61era. La c6dulas son todo el discurso vedlel que M Pfestnlen • 

menera de soporte respecto al discurso de los objetos.) 
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Une obsefvaclón impol1ente en CU911to 1 les '*lulas tiene que ver con le estructure del 
texto. Tanto i. ~ulea que lntroductn 1 un• nueva ..... y en C011MCuenc:ia a un 
pertodO nuevo denlto del rellllo que hlstortll el m11MO, como llS *,_ gene<llft que 
abordln IOs sublerMs do ceda ..... presentan una ftlluctllra textull ln!Mnlnle. la 
c6dUll tiene un encabezldo. luego un ptrrlfo que resume el contenido generlll de la 
~la -que 11 dllllngue porque 1116 escltlO l6lo en mayúllcula- y luego el Mltrolo 

toW del tema. De - !les ftlluctllras, lame 11 atención el pt11lllo-resumen que en 
términos de Van DIJk " se denomine 11 macroeslr\lclUra resumen. 

Aunque el problema de inYesllgación de V1n Oijk es anelizar • la noticia como un tipo 

pellicUllf de diScullO que, según sus conclusiones, es un telllo conformado por 

-... estructu1111 -el encebezado, la entrlldl, el desalrollo y et c:olafdn.. que en 
conjunto conf0rm1n et cllsc:urso noticia. P.ra Van Oljk el encabeledo. y los subalul1res, 
son lal macroestructures r91Umen de la noticia pues en .._ 11 expone, o dellief• 

•l<PO-. de men8f• resumldll el contenido gent11ll de la noticia. Cito • Ven Oijk dedo 

que su teoll• del discurso contiene calegol1es de anéisls que es polillle Ulllzer pera 
Interpretar los textos contenklos en les ~Ulls toda vez que pres81'11en une estructura 
semtjenl8 a la de dellos {ltnt11os periodllticos. Tal es el cao de la estruclurHesumen 

• 11 que hacemos lluslón. 

All, utllundo esl8 cetagorl1 de entlllls de ltlllos escritot 111 dllcUllO del m-. llS 

-ucturM-rnumen -•n delarmlnenlll I*• el n1ceplor del menta)e, toda vez que 

podrllmOS !*llr de un supuesto: las c6dulls no son leldes totalmente por el wllltlnte 

del museo y 181 vez de ahl el recullO museogrllllco de empnr estruclllr.-resumen en 
las c~les. lldemn de destlc•MI del resto del telllo. Por Ollo lado, es en estas 
eslfucturas donde se manifiella de minera mu clara el sentido de la 1epr-ntaclón de 

IOs objetos, pues sin los telllos la ••posiclOn hlstórlc• no tendrll coh11encla. Es el 
dlSCUr.a escrito -le ctdufaS.. el que define la slgnlllcaclón de los objetos como se veré a 
lo llrgo de este cepltulo. 

Asl, podemot presentar una cleSlllc:9cl6n de 1119 c<!dulls do acuerda con su función 
comunlc8tMI: 

ll C&. VAN VIJK,'rtlUN A. Op. •'il. 



1) C6dules lnlroductorills 

Por lo generll son teklos cortos, que resumen un periodo _,llpOlldlente 1 une o 1 

dos ..-. Se loc8liz8n • la entrldll de 18 slll y cumplen 11 lund6n de Introducir un 

nuevo teme. Se ecompellln de un l)llno de 111 .-.. 

b) C4klullsgenerllea 

Son textos mn men- 1eerc1 de Cldl uno de los tem• que 1011 trtllldol en 11 

dellrrolo .-r1co de CICia slll o ~. Tienen 111 lunciOn de dallr de rneyor 

lnlormlld6n 11 destln ... rlo. LI cerlcte~sticl pecul8r de ..._ cHlllill • que c:uenl8n 

con une lllructu11 r1111m1n. Incluso .. .,enciedl del cuerpo dll t..io por 11 uso de 

color• dllllnlos. LI estructure r1111men consllluye generllmlnte 11 prtmlr ~rr.ro. En 

61 se slnteazl et tema que se n1rr1. Son eslll cfdulill 1111 que dcUrl de Mnlldo, de 

llgnlllclld6n • los objetos exhibidos. Sentido y slgnillclcl6n mn compromelldos con 11 

deurrolo de un proceso hillbrico que solamente contextullilZll • objeto que w exhibe, 

pues 1111 - esles c6dulls hecen lluslón de m1net1 IAln extenlNI 1 nerr11 lll hiltorll o 

•bundlr ecerca del objeto mismo que se exhble. En slntesls, son 11 hlo conductor Clll 

discurso museogr611co, eminentemente cronolOglco, hlstortcllte. 

e) C6dullls 

Elles c6dullls son las Onlcas que proporcionan lnlormeclOn aeetc• de los objetos que 

se exhiben. Esta Información se constnfte a presentar delos como los siguientes: 

Nombre del autor de 18 obra, lecha de elaborlld6n, mMMllll en que - r-. 

procedencia, uso, etc618fe. Aunque no siempre colncklen lodos "10S dlllos. 

Clbe sellliar que todos los textos se presentan sólo en espeftol, por lo que su leclure 

pera un h1blante de otra lengua esta restringido. 

El recor~ tem6tlco que cubre esta salll narra lo retativo a La Conqulala, l!I Vl1191neD 

yLallglnlL 

Le Conquista 

Este tema se desarrollll en un texto denominado "El sitio de Tenoc11t1111n• • La c:fdulll 

general di cuenta de lo que significó este hecho histórico. Le ftllllcture resumen 

aperece en cursivas: 



El 13 de agos/o de 1521 los eapeflo/es llPl91111Df1 e CUauhltnnoc, Ullmo se/lor 

mera; ea/ ae puso lin el al/o de TenocNl//en. Elle triunfo le fllcjjjfcl e Hemln 

Colfn el aomellmlenlo, • lfl CORJne ell/Mflolfl, de """' petfe de le polJ/eción 
llldtgene. 

El 3 de mmyo de 1519 Hemtn Corlft .r mendo de une expedld6n espellalll 

fundó 111 \11111 Rice de 111 Verec:ruz. En este luger llNo conodmlllnto de 111 

exiltende de un poderoso Mllo~o. et cu.r tenl• sojuzgedos • verlos pueblos y 

cuyo centro ere le cluded de Tenochlllllln. 

Herntn Corlft y su 1101111 emprendieron le mercha hec:lll dlch• c:luded y 

llleblederon ... ni.. con dlv.,_ pueblos lndlgen•, enlle ellos los 

tluclllec:as, quienes sostenlen une fuerte l1vlllded con los mexices y que 

poslellormenl8 serien de gren utillded • los espeftoles en su luche conlle de 

6stos. 

Cuendo llegeron a Tenochtlllen, los conquistadores fueron reclbidol y elojados 

pot Moctezume 11. All permanecieron hllle que debido • une m•nn 

ejecul8de por un grupo de •peftoles en et recinto sagrado dtl4 Templo Meyor, 

tos lndlgen• se entmllleron con ettos. 

LA noche det 30 de Junio de 1520, .r 11818r de huir los espeftoles fueron lllec8dos 

por los mexlc• sufriendo une grtl'le derJo18 conoc:idtl como i. noche trtsl8". 
Los espelloleS se repusieron en Tlercelll e Idearon un plan per• •podereiw de 

Tenochtlllen, que conslslla en mur les fronteras y eproxlmerse cede vez mas a 

le ciuded hllle teneM cercerle. El ataque se llevo • cebo en i. cetzedel que 

comunicaban• Tenochllllen por tiene ftrme y por egue, l*• lo cuel se ullluron 

verganllnes, embarcedones que evitaron que los mexlcas Uller•n por 18 teguna, 

logrando esl, .r lllslamlento de le cluded. El 13 de egosto de 1521 los espeftoles 

•pr-on a Cueuhl6moc, último sallor mexice, con ello .. pmo tln .r sitio de 

Tenochlilllln que heble durado 79 di•, tiempo en et que ernbos bandos 

lucheron con energle y eunque los lndlgen• '1elendler0n V111erowmente su 

ciuded 18 , ... de comida, egue y epoyo mlller de ollos pueblos, lntluyO en su 

derrol8. Herntn Cor!ft, .r mismo tiempo que tenl• sitiado Tenochllll9n envio e 

elgunos c11pll8nes e someter y eslllblecer .. Hzas con los pueblos del Interior; 



sin embergo, la conquista de esta cllld9cl fllCllllb • lol tlpeftolea la sujecl6n 
p11elllce de lol puelllos sojuzgedos por io. mexlca. 

Plfe 11 rnotU,le mUS9011"*11co de este teme se exhibe une plnture. Se lrllle del Biombo 
de lfJ i:onquisle, que, 14111un la c6dule, fue pintado en el siglo XVIU,' de eutor lllMlnimo y 

repi.ne el Siio de le Glen Tenochlllllfl que culmln61113 de egOllo de 1521. Pwe 

dlrle llgnlllcedo el hecho hlll6llco cuye ttm•tlcll • 111 guene, M 9llPDM errnemento 
len1o npeflol como de los lndlgenes, entre estos un Chlmell o ecudo que 

"plllibllmenle pefteneció 11 MocleZum•' y puma de flecha prahllplnlcee. 

Ellal objetos se m-•n 11 púbico protegidol por un cep9lo o ~.. Esta sólo 
raqullt'e de una bMe que bien puede estar sobre 11 piso o bien IObre el muro o 
mampere -si loa objelm no son tan PfMdol- y una cullillla de criltel lo que permle une 
vlsl6n mu complela de le pieza y resguar~ndola de posible c:ontactos por pella del 

púbico. La vttdna sigue siendo un recurso museogr6ftc:o y da comunlcllcl6n 
am¡:¡lamente utlliZado como parte de loS mecanlSmos de ellhlbicl6n del elpacio muteel. 

Como se verlll mllls edelante 11 uso del capelo • lmporW\18 pue la dellnlcl6n del 

proceso de comunicación que el museo est.blece con el !)llblco. 

Tambi6n se expone el Esland8/le de /a Vkgen de /os Remedios que usó HerNln Cortlls 

durante 11 Conqullta. Ello e, el hecho hlsldrlco • refDIZ8do con ®lelos que c:abr9n 

velen no lló4o por su 1nllguedld. sino por que se trate de objolos que pelleneciefClll • loa 
protagonlstaa de ese hecho: Moctezuma y H1111llln Cort61. 

Esw recurso, el de dow de significado a los objetos exhibido& dapandiondo del uso qua 

tuvieron o a quien o a quienes perteneció, es una de las razones de Hr d9 los m
en la actullldad. Lo Interesante del an•lllls. no obslante, es l4lber en qu6 tipo de 
objetos y, partieularmente, en qu6 tipo de personajes es m•s usado est. recu-. 

EIVIMrelnldo 

AJ consolidarse e/ dominio de Espalle sobre tienes ..,,,.,.,_. l'lle necetMfo 

encontrar f01111as de gobierno que penn#ierMJ e/ control po/llJCo y ldmin/Mratlvo 
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de /ea colon/as. Despu6s de v&llos /nlen/os de or¡¡anlzac/ón e/ 17 de abril de 

i535ae eatablecióel Vm..n.to. 

Et Vtrreln91o S8 formó de KUerclo • un• Jerarqul• que cen~ el podet en 
Espmfta, concrÑlllellte an el rey; tste se auldllaba del Consejo de lndl81, que 
actua como legiMdaf, 8dmlnilQdor y Juzv-clo de última lnmnc:ill pera todos 

los asun~ rel9fentes • i. COIOnla ..,,.noi.s. En N.- Espmll•. et wrey 
repf-nlllba drecl8menle mi mon•rca; adem6s, lenl• los cargos de Jefe 
supremo de• .OmlnlllrllCIOn colonlml, capUn general y gobemadOr del reino, 
presklente de 18 •udienctm, w:epatrono de la iglell8 y supadn- de ta real 

Haclllnd•. 

Al · lado del virrey funciona la real audiencia, lnsllludón encargada 

fun<Wmenlmlmenle da funciones Judlcieles; aste organismo la servia da cuerpo 

consullvo y lo sUSlllul• en dellos -· De hecho, la •udlenclll lleg6 • tener en 
algunos aspectos una •utortdad superior • la del \/ln'ey, VII qua podl• rwllar y 
cuesaonmr los ~ gubemdvos. Esto legó a susd!Alr conlllclos sellos entre 

•mbos pacieras. 

Los reinos y• provincias an que se clMdl• et Vlnetn.io eswban regidos por sus 
respectivos gobemlldores qum dependl•n del Virrey; 118jo la •Ulortdad clracta de 
6slos .. encontraben los lllcaldes mll'fOres y los corregidores y, 118jo ellos, 

localmente los cabildos. 

Con aste pecto gubemllllw se consideró asegurada la centr*«lón del poder 

en Esptifta; sin embargo la axistencia de grupos e lnter- f)llrllcularas a Nueva 

Espmll• permllló que en • pr6ctlca se dieran fuertes contllctos entre las 
diferentes Instancias de gobierno, to que produjo la dispenlón y la 

deScentrllfización del poder. 

Elle t.m• se tustra con 111 presenlKión de un pl9no de 111 ciudad de M6Jdco de 1770, 

los retrlllOS -pintura- de cinco virreyes: Antonio de Mencloza, et primer virrey de Nueva 
ESf)llll•, ( 1535-1550); Luis de Vetmsco (1550-1564); M..Un Henrlquez de Alm•nza. 

(1568.-1580); Gasper de la Sarda S•nd<MI Silva y Mendoza, (1688-1696); Juan de 

Mencloza y Luna (1603-1607). 



Lo que se exhibe son olJjelOs que representan e lol ~ que fueRln 

PflMgOnilt8i del momento hi.t6ltco que M .,.,,.. Elle • le fllncl6n que ..,_ lae 

cu.clrOs exhibidos con los ~ de - momenlD hillOllco: 11111-Mrlol, .,._ 
M Irá l6lo de ret1.ietos que en le meyorfe de lae - IOll de 9lllOf Wl6nlmo, no 

obst8nle, son tesllmonlol de ese 6poce. EllO •· el hecho hlmOllca y 911 llOlllllldld de . 
representerfo, que no reci•llo. •le estrlllegle dllcu!M de_.. m-. 
Le ........ Cllt6llce 

Ourenle le vide colon/al le 1¡¡/elill Celó/Ice Ju116 un pepe/ muy lmpotlWú en *
eapectoa po/lllcoa, econ6mlcoa e ldeolóf¡lcoa y .., ~ en IMllt de ._ 
lnllluc/onl!Ja iús poderosea de /e Nuev• EsP<11t11. 

Elle lnslilución en Am6rfce neció subordlnede • le eutodded de lae mon
espeftoleS de ecuerdo el petroneto rHI, que conc:edle el rey, por orden exprwe 

del Papa, todos los derechos sob<e el clero amerfe8no lo que an le Pf6cb 
hebrla de convertlllo en rector de la Iglesia ncwohlspene. Le llnelldld de .... 
m- era asegurar le armonla enlle clero y estado, lortelecef le hegernonle del 

monarca espallDI; peto en realided surglefon fuertes conlllctos enlle lle 
autorldedes clvlles y les edesl6sticas en Nueva Esp11fta. 

El contecto del clero con le pobleclón logró que se ejercienl un control efedMI 
sob<e ele, esto, aunado a su gran poder econ6mleo le pennlll• anlrenterM y 
r-rse conlla les autorfdedes vlrrelnales. Con el tiempo le lgleM lleg6 e -

tanto o més poder que el goblemo c:MI, ye que les ~ eclellHtlcel, 11 
lado del virrey y de los oidores de la audiencia eran los personaj• canll• de le 
vida social y pollllca de la CDlonla. De hecho altOs dignatarios de le lgie91e 

ocuparon el cargo de virrey en varias oclllklnes. 

En vano fueron las medidas tomadas en el siglo XVII pare enfrentar y conlloler el 
poder y la riqueza del clero; le gran fuerze pDIHlca y ec:on6mlce que lllgul6 

edqulrfendo 6s1e a lo largo de la Colonia, ortlarla a los monerca1 -llOlel del 

siglo XVIII a tomar una serle de medid• radicales paJa r..irtnglrlo. 



Eu • el tercer tema que te dllarroll dentro del pellodo denomlndo La N
hpmllia. Se llf-*" cu.dfll9 de Juan de Plllfox y MenclOa (grKlel • 11 u 
tundlron 111 pitm.a OfdeMllUs S-• 111 UnlVerlldR); Pedro M0'/11 Conlrtr•. obispo y 

pr1rMre eulDllded que IUVo 11 tribunel de le lnqutslc:l6n; el cuedro de JU1n Ortege 

Monlelltl, virrey de 1696-1701-1702; P.yo Enrlquez de RHele, ~de 1673-1680 y 
8lzobllpo de 1668. 1680. 

ocro. olljtllos son une cruz: (118bsjo mexleeno del lllglo XVI) y 11.iitjoa como rlll9vW en 

medtre de terna relgloso que dlllll'I de enlle los llQlos XVII-XVIII. Estos objetos u 
exhiben picM¡fldos por cepelos, únlcemeni. u PI""''-" con ctdulea. 

El ttrn• de u 111 ... le se complemente con un subtem•: U.~. 

L• ev•noellzeclón tuvo como PfOl»llo pt1mon1i.1 enselklr • k>s llldlgenas la 

doctrina crlatlenll, labor que elluvo ligedll • /8 necelidad de jurlifícw /8 

e1rpena/ón ten#Otilll de Espa/la. 

la c11511anlzecl0n de los lndlgenas fue, en un pllmer momento. 111 IUllillclclón de 

le Coron• "119ftola par• llllv•r • cabo le colonlz.Kión de 1118 lltrf• red6n 
descubiertas. Esp11ft• crey6 Justo el derecho de lncorporer n- extensiones 
de tle!T• a sus dominios y •propiene de sus rlqu- rneltrWes, • cemblo de 

lnsllulr a sus pobledorn en le doclrln• cris11en• • lntegr•llOI • le cMIUcl6n 
europea. 

Durante el 111J10 XVI le evangellzacl6n e.tuvo 11 cergo de les órdenes rellgtosas 
que M hablan esteblecldo en les rlfjiones de 111 Nueva E•Pllft• donde la 
pobleclcln lndlgen• tr• m• numer111a. Los mlliOneros conteron con 11 apoyo 
melen.I de le Coron• Espllftola y efectuaron su lllbor con plen• lbetlad; se 

valeron de m6todoS de enNll•nza y recursos que ellos milmos ldnron, per• 
loQr•r convecUr • los netulllle y, al mlSmo aempo, I*• lntenlef dellrulr cullqultr 
superv!Vencla de tes lllldlelones prehllpilnlces. 



'º 
El llllVOr mlslontfo que caraclellZó los prinltfot 8llol M fue dRvtntcllndo a 
medida que la lglella adquirió el c:11r..- de lnSlllucl6n. Durllll9 la primita miad 
dll llglo XVII la Coron• 9lp8llola cenlrelll:6 en - _.,poder ele decllll6n y 
como consecuencia de esta pollllca 111 redujO la llllllld de acdOn de • 

Onlenes rellglous. Se defem1lnd que los cur• ~a laa-... en • 
Md8s y millona que lllloS hebl8'1 Mllilleddo y edmlnlllledo WMl6tldall9 • 
le eulorlcMd de los obispos, con le lntenclOn de llmlner el crecido poder que 

dlch• 6rdenel heblen edqi.*ldo en - ~· En adlllnll, la lglelil c:«*6 
su etencl6n en seNlr • 181 necesldadel llplrllu.ies de lae 9lpelldee y crlaloe. 

H- equl tlnellZe el reconldo por la Mle n~mero uno. E• de nulllr qu• en telll M 
encuenlr• uno de los siete murtlles que se plnt.lron ex prOfeso pera el muaeo. Se V. 
de la otn tillllede Le flJJ/dn de doa cu1tn1, de Jorge Gonúlll e-, y qua 
slmbOllZll, seg~n se lndlc• en la Gul• Olldel vigente del M- Nedonel e» Hlltorl9: 

con el choque y muerte del cabellefo dgulla y del conquistador ...,.ilal. el ne<i111ento de 

la neci6n meldcen•.,. 

l6 GIJIA OFICIAL, Mu"'" Nacional do Hiltori&. INAH- Salva!, M6>ioo 1984, p. 22. 
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La ..,. 11 que continúa el deurrolo del tema titulado La Nueva Espella Inicia con la 
llgulent8 c6dula: 

La econom/a de la Nueva Eapalla se buó en diferente• llC!ivid8dea, t•• 
como la a¡¡rlcullure, /a minMla, el comen:/O y la IJR)duccldn ---· 

Ellablecldo el Vlrrelnmlo, se lnlcl6 en 111 Nueva Espalla una orgeniZacic)n 
económica que coexlltl6 con 111 economla lncllgena, dando como resullmdo una 

orgMllZecl6n compleja que combinaba In es11uctur• hllp9nn con i. 
prehlspanas. 

La economla nCM1hil¡Jana, como la indlgnea, giraba en torno • la agricultura, 

base alimentarla de la población. Dicha ec1Mdad rectbiO el 9POYo de 111 Corona 

por lo que se mendlelon 1111 •reas de culllvo. Esto propldcl el nacimiento de la 

hacienda lalllundlsla que 18 ftncó en muchos - en 111 deltrucc:IOn de la 

comunidad lndlgena cuyos miembros se vieron obligados • trabajar para el 

hacendado. 

La mlnerla fue el sector econOmlco mas Importante par• 111 metrOpoll, ya que 

conllilUyO la fuente principal da 181 rlqu- que se enviaban • - arcas razOn 
por la cual desde los primltfos momentos de la Colonia los colonlzadoles se 
dieron a la búsquedtl de los mei.lft preciosos y posteriormente a la creeclOn de 

los grandes centros mlne1os. La lncorporeclOn de la economl• da la Nueva 

Espaft• al mltfcado extedOr se elactllo • lfav6s da los puertos da Vltfacruz y 

Acepuk:o, • donde lieg8barl 181 flot.s con productos eurOJllOS y •t1cos y 
sellan cargadaa con ptoductos mexicanos como plata, oro, y colorantes. muy 
principalmente. 

Este 116ftco de me1cancln estuvo monopolizado por un reducido grupo de 

come1cillntes, quienes para garantizar sus altos Ingresos Junto con 111 Corona, 
establecleron todo Upo de PfOhlblclonft y reslllcclones • un ~rolo lento en la 
economla del pols. A pesar de 181 prohibiciones y restrtcclon•. algunn de 181 

ramn de la produCCIOn arlal8nal, en especilll las dedlcedes • 111 eillboreclOn de 
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objetos de lujo, lograron un relevante deMrrOlo en ocfelxMla, herrerl., 

.....,_,ªy cer•mlca. 

Elle tema se lustra búlcamente mediante una ..nn. que COlllane olli*IS ele -•mica. que d8lan del llglo XVII, paro H Irá de objalaa no producldoa • 11 Ni.
Eepalla llno que dan cuente del Intercambio -* que ~ M daba en 11 Colonll. 
Los artlculos prcMenet1 de China, JapOn y FlllPnaa. 

L8cullura 

El tema de le cuftura se desarrOla con los subtem• L8 eclucacl6n y Lal ....._ 

Durante el periodo vkrelnal, i. 9duc41cldn eatwo """"*"" por 19 lgleale. 

Aunque al principio quiso impattlrle a lodo• los flnJP08 aoc/allla, ao.1o ..,. 

minorta tuvo acceso a eNe. 

Desde el Inicio de la colonlzación se levó a cabo una labor ecluCalN9 en lodoll 

los lugares a donde llegaban los religiosos. Al lado de cada convento • 

estableclefon escuer. para nlllos, principalmente P8l9 loa hljm de loa Hllol98 

lndlgenas. Anexo al convento de San Franclleo de la ciudad de Mólc:O, • 

fundó tembl6n una escuela de artes y ollclos para adulloa. 

Al contolidarse la Colonil y fortelecerse la lglesjll, la aclUCac:l6n H dlllgló cada 

vez mlls a los grupos prMlegladOS; asl, para los crlolol, i. 6rdenes relglou9 
crearon colegios mismos que se multiplicaron a partir de la llagacMI de ros jelull9 

que Introdujeron poco a poco nuevos m6todos de ansellanze. 

Dada la Importancia que podla lldqulnr el Virreinato al l8ner su propia 

Unlvenklad, se Impulsó el estebledmlanto da la RHI, y me tlrda. Pontlk:ll 
Unl\llelsldad. La ansell-. que H lmpa!llO fue _,...,,,.. McolMlica y 

humanlstice, pofO aunque la mayorta da los Ceteclrtllco9 tren laicos la 

lnsatuckln estaba en manos cte le Iglesia. Para las mujeres lal PQlltllldeclel de 
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lnstrucdón M lmllliron • 111 enseft•llZll que se dllb8 en i. eecueills 1111r• nlftn, 
en los conV8111os de monja 

El objeto que luslr• esta 1J81!t1 de 111 sale es un g,.n cuadro de Sor Ju•n• lnn de 18 

Cruz, rMllDdo por 11 pintor Mlgutl C•bler• y que domln• el esP8do de 18 ..... AcerC8 
de Sor Ju.n• • M/18111 que fa unt1 "de i. tlgur• mn nolllbles M 11 C8mpo ~ 18 

•lllur• tNI 18 N.,_ Esplll•"· Prallgldo por un C8peio se ohlbe un lbro de ill 6PQC8 . 

..__ 

En Nuev• Ea¡M/18 ae consolidó un11 lr8diclón 8'1/sllc• y .ie-i ptOp/8 que 

respondió • las necel/Hdes de la soclmhld novOllll,,.,.. y tuvo 
prlmonlie/menle una funcJón religiou. 

La trlldlelón •rtlstlc• preh•nlc• fue trunC8dll desde los prtmeros •ftos de 18 
Colonill y a c•mblo se Impuso 18 118dlci6n europee lr•ld8 por los primeros 
conqulslador• y misioneros. Par• el siglo XVII ya habla evanzado el proc..., 

de colonlz8ción y en Nuev8 Es1111ft• se habla leg8do • crear un• trlldlcl6n 

•1Ustlc8 y arlesanll propia, 111 cull siguió teniendo como m- los estilos 

•IUstlcos europeos; sin embafgo, 111 lnterprel8clón y la ejecución que de elos 

hicieron los artista y llflaNnos en Nuev• Esp11fta, conlorm•ron un modo de 

eJ<preslón clferenla • espdol, mllnllleslo en el barroco novohilp8no que 

respondla 1111rt1culllrmente • 1119 necesid8des de la sociedad vkrelnll. 

Durante este periodo, los - lllendleron primorclllmenl8 los encargos de la 

lglesi8, construyendo y decorendo los templos, conwntos, colegios y hospit81es, 

obfn que en much• ocaslcmes fueron costead• por es1111no1es y criollos de 

.nos recursos económicos, quienes deseab8n que Nuev8 Espllft• poseyera 

obfn artlsticas comper•bles en esplendor y riqueza a los es1111ftoles. 

Los artistas 18mbl6n trabsjaron en la reallZ8ción de obln cMles y objllos 

suntuarios qua los pertlculllra solicltllb8n 11111• la decoreckln· de sus e-. 



Le producclOn erasllce se llU!llr• con rlllvea de 111111• dll coro~ de le IQIM 
de Sen Aguslln en le Cluded de ~Jdco. corno ljem'*" clll ..,_ ~. 
Como m-• de i. dencles ~ M 9"hlbe un llllrlllelllo plenllNrtco, de le 
•poc;e. que MtVfe, entre aira COMe, pere medir •ngulft 't fllOINr c6lcuia. ~ 



2.2.2. ~•y IV. fin de la N-• Eapmfta e lnelepe11de11cla. 17111-1121 

Doa ..._del museo esl*n ~ • nerr•r lo que fue 11 fin de le~ Espell• y le 
...,_ de lnelepenelenclll. Cubren un peitodo, como lo Mftll8 11 mtamo mUMO de, 

aproxlmllllemente, • d6cael8s. 

L8 dllilal6n terM1lca de este periodo comprende cullro gr•neles ejw: La orgenlzacl6n 
-.6nllce, La orgentzacl6n ...,-.. La •lructura sacie! y LM ........ i.:lonM 
cullu,..... 

En le .... 111 se CleAnollen los t.ma de La organización -.ómlcll y Las 
_ ... i.:lonM cuttu,.._, 

En lrlmo de la altueci6n econ6mlce de la Nueva Espeft• de ftn• del alglo XVIII y 
principios del XX se llbord• lo ret.llvo • La 11111tcultura y 111111M1erlm. El conwclo y la 

producción-• y La mtn.111. 

Aartcultllra y 1111naderia 

Dur•nle I• segunda m#sd del siglo XVIII, I• sgticullura y I• glltlsdert• tuvieron 

un notable desanollo, debido, fundamenllllmenle, si cteelmlerrto demogrllllco y 
minero. Con motivo de Is revoluci6n de Independencia decreci6 Is producción 

sgrlco/s y ganadera. 

La agricuaure y la g11nllderl1 expancleron y •umentaron su produc:ci6n en la 

segunde mitad del slglo XVIII. Esto se debl6 • varios lllC1or•, entie llloa, la 

neceslded de p1oveer de lllmentos • la poblecl6n de la Nueva Espefte, que 
1umentó en ese 6poce y et tener que proporcioner v1veres y meterles prlm11S a 
los centros mineros que, por su lmportancte, necesitaron de los productos 
agropecuarios para augur•r la allmented6n de aus lr•b9J8doraa. Aalmllmo, la 

agricu!ure se v1o lmpulNde por et cutllvo de mlYOf• •xlenllon• de llerr•. t8 
dlsponlbllldad de mano de obf• y dlvetSlllceciOn de cultivo, en los ploductos de 

mayor demanda: malZ. trigo y llgod6n. 



El crecimiento aglfcole no fue unWorme. Se deurrol6 y exp911dl6 con ~ 
repldez en las regionea donde se emplearon mejofea t6cnlc8s psa la 9llplalllcl6n 

de la llena y donde coni.ron con une demandll COMlmnle de - produdaa; 111 
IUe el caso de GuanajulllO, Michoac.tn, Gu~ 'I 1111- reglonle dll 
norte. en cambio, 11 producción aumenlb lentamente en 111 ZOMI egitcalal de 
aulelsubllstencie como M6xlco, Puebla, Tlaxclle, VerllCfl.IZ y YUCllin. 

A ''"'""" del li¡¡lo XVIII se lmp/anlllf"INI """ HIÍll de refonnaa que lendlenln • 
lflOfQwliz• /es edividedes comen:ieles en /e Nuev• Espe/le; • au vez, 19 
ptOdUcclón elfesenal se de!UllTDl/ó por /u necelidade• /nlMIU del pala, 

El comercio v la producción ertesanlll n<NolllllpenOI ellWllron sujelOI a 
restrlcciones, en benellciO de los com•'*'- que monopollz8IJlln 111 
trensacclones entre la metr6poi, la COionia y la Corona elP9floll, quien, de -
manera. 1>1otegla las aclMdadel econ6mica. de i... eopalloloa. 

A ftnes lle! siglo XVIII el gobierno espel\ol lntluenclado por • Idee de la 
Ilustración, que entre olr115 medidaS proponla una reorgan!UCl6n en la economlt 
consideró n11eesarlo Impulsar el comefclo elderior, pere lo cual u h..,..,on 

otros puertos de lnlefcemblo, tanto en la penlnsula como en la N~ EspW!e 

esta medida conocida con el nombre de R6glmen de Cam«olo Ubre, termll¡O 
con el monopolio de la extraccl6n de leo rlqu- coloni.lea, haciendo polllllt 

que los productoa hllpenos fueran los principelM en - lntelcemblo . 

A pesar lle! lnterois de la metr6pol y de los mefcacMrea contra i. proeklcclcln 

1rtesenlll en la Nueva Espafta, 6518 se deHrrolO por V..-r-entre.._ 11 
crecimiento de la poblacl6n de bajos recuJSOS, que llkla a conlllulr un ampla 
mer<*lo de demanda comlanle y los .. os costos de los practuelas Importados. 

La dlstllbUcl6n de los erUcUlos elabar9d0s en el lerrllalla ncwahlSplno estuvo 
lmllada. generalmente, 111 comercio entre las regiones, dellldo • la carencill Cell 

tola! de vi• de comunlcaci6n y de medio$ de lrllfllCIOltt, ademo de la 

exlslencia de múlllples Impuestos y alcabalas reglon81es que aumentaban 



consider1blemente las COllm de las Pfoductos. El comercio y 111 PfodUcclOn 

aiteuMI se vieron 8fec:t8dol por 111 revoluclcln de lndependenclll. Las 

K1Mdedes de exportecl6n qued1ron 111rmllz8dft y la p1oduccl6n 111-n.i 

decayO 1nte 11111111 de mlledls pr1m• y mino de obra. 

Lo QUI lluslr1 - t1Ublema • un1 gran vllllna que contiene tr1bejoa de porcellll1, 

11111111, Pfoduddos linio en 111 N.._ Espll\1 como en lngllllerr1, Etplf\I, Chlnl, Jmp6n, 

Fl!Pn•: hmy ujeros, cigl-. 1r-. ca)tlls de plú, Cl,111 de 111p6, pllllones, 

escen• lleg6tic•. Todos 1011objtlosde111 6poce que se n1rr1, esto es, de las siglos 

XVIII y XIX. Dentro de 111 111111111 únicamente se lnforml .. perceplot 1Cerc1 de la 

Pfocedencla y 6pocm de que dÑ cldl objeto. 

Lamlnerial 

L1 mlnerla tuvo un notable deslllTDNo, dut1nte /a segund• mllld del siglo XVIII; 

t/n embllfQO, durante I• primera d6cada del siglo XIX, la producción empezó • 

decaer por flll• de fil'llllCilm/enlo y 11Nls 111111e porla lucl!• civN de 1810. 

La acllvtdad minera tuvo su mejor auge en la segunda mllad del slglo XVIII, • 
consecuencia de la polltica económica de Cirios 111 de Impulsar el deserrOlo de 

darles 9Ctivldades qui podl1n proporcionar mayores beneflciol 1 111 Coron1 

•Plftoitl. Por este rlZOn se ec:orderon medides que tendieron 1 benetlcilr 11 
mlnerl1 novohlspana. Los metales preciosos fueron un medio de lnterc1mblo 

comercill con las pal- europeos. 

Entre lls medlde que eyudlron al crecimiento de 111 produccl6n mlner1, cabe 

seftlllr 111 reducciOn del p1edo de la p0ivor1 y del mercurio, m..,._ Menclmies 

en 111 elCllACdón y amllgamlCIOn de los mellles; 111 lundlCIOn del benco del evlo; 

111 crelción del tribunll, del colegio de minero y 111 p1omulgld0n de lls nuevas 

ordenerlzls de mlnerl1. Grec:lls el lmpullo recibido, 11 N- Etp11111 p1odujo 

en 1queilll 6poca m6s de 111 mll9d de 11 llllle que circuiO en el mundo conoclclo. 

Los centros mineros que destacaron por su crecimiento y Pfoducdón fueron 

Tuco, Real del Monte, Zec:lllee8S, Boiaftos, Real de 14, Guen~ullo, y algunos 

del norte del tenttorio. 



Con maavo de 111 revolución de lndependencill 111 IMV'OI !*le de 111 mina 
quecllron ..,.ndon9del. 

Mon.- que el--. del periodo comprendido entre 1798-111211, un cuedro dll m., 
Juln lllcente de 00- Pecheco, segundo conde de R~: un CUldro de 
Joú de i. Borde, quien explolb la mina de Tlllpu)811wi, T- y z.:.i.c., y 1118119 
en los que .. de cuenta de los centros mineros de 111 N.,_ E11P111191011 lo9 ollja que 

19 llllllben en - monl8je dedlC8do e 111 mln9'1•. Telle obj9loe ..een, IOllrll rnem..,_ 
edoled9 e los muros del museo. 

l.el menleslllClones cullurmles .. presenllln • perllr de cuetro 1Ubllmel: La 
lusnclón, El .... bllmOCO, El erte MOC:lklco r La educm:IOI\. 

El movimiento conocido como /11 llus/recJón se deaeno.tó en El/IOf» • lo /etf10 
del 11Qlo XVIII y sus ideas fueron inlroducldaa en Nueve E•pelle, lnllu)'ondo en 

lodos los espectos de le soci&ded v/rreinel. 

A principios del siglo XVIII, por los evencea logr- en 111 denClll tllicea y 

matem•tlcas, los tllósofos y cienUftcos consideraron 111 lmpollencle de 111 rllZOn 

para fundamentar la Idea del progreso aplidndola en veitos elpeclos de 111 Vide. 

Estas Ideas provocaron una actJtud hostil hacie los VIio!• trecllc:ioMle9, 
surgiendo crllices a las costumbres sociales, a la lnstlludon• raligloNs r 
politices de 111 tpoca. 

El movimiento Nustrado adquirió carllClerlstlcas diferentes en cede pels. En 

Francia, por ejemplo, se deserroll6prtncipelmente111 contente encldopedllta que 

pretendla recopilar los conocimientos fllos6ftcos y dentHlcos y publceltol per11 

ponef1os al alcance de cualquier persona. En Espefte, In Idea de i. 
enck:lopedla ejercieron gran lnftuencla; sln embargo, tadel equtles que Iban en 

contra del dogma católico fueron rechazadas. 



En r. Nuev1 E1pan1 se Introdujeron 111 idelS iusúldas de r. m1116Pol y por 

CÓM1Cuendl r.s de Frllldl. Los penudores novohisp9no1, 8dem61 de 

9limllllr - idees, r.s ldlplllron 11 desarrollo propio de r. cUilur1 novohlspan1 
de 111 m1ner1 que los prtnc:fplos iusúldos lnftuyeron en lo poHco, lo soct.i y lo 

CUlllUll. 

Ull objetos que conform1n es1e monwje son un cuecko, que según su cfdula dice que 
•del conde Bernardo de Gllv6z (1746-17116), obr• productdl en 1788. El pemnej• 

que llPll'ece en r. obrl, uno de lol pocos ejemplos de plnlur. ClllQflllldl, lnlcl6 IB 

prim- consuuccionn en el Clllila de Cll8puillplc. El olro objelo que 11 exhibe • 

unm - de 11ertst11, de mide<• fllllde. tr1bejo ~ de 11 lllJUndl mbd dll 
ligio XVIII. Como se obSerll en 1111 cno, par. el perceptor es dlllci dlscefnlr 11 los 

o11J91o1 exhibidos llenen ligo qu6 vw con lo que slgnlllcó el ~lenlO de 11 lluslrmc16n, 

que, ugún r. ctdur., fu• un moWnlento bllllc:tlmenll lntllecil.1111. Un culdro y una m
dlllclmenll logren el ..rnculo entre texto y objeto, pues en ningún momento se dll en 11 

c6dull que 1eompan1 • los obj- 11 lnftUencll del rruMmlento de lluslr.cl6n con los 
objetos exhibidos, aun cuando, los objetos fueron producidas en el siglo que cubre esll ..... 
El aite INlrroco 

A fine• del siglo XVIII el el//lo banoco novohlspano flle de1ptee/Mlo y• que no 
se identificaba con /os principios 111Cionalos que p/llnleltb11n /os 111tist11s de 

ideas /lustradas. 

El esUla bllrroco, tldoptedo por los 1rllstls novohlspanos desde el siglo XVII, se 

cmrlCteltz6 prtnclpalmente por 11 ondullcl6n de r.s formes, 11 conlrlSte entre 
luces y sombres, la rtqueze orn1menlal y el uso del dorlldo par1 recubrir los 

retablos; en 11 arqulteclur., porque la columnas dejaron de tener únicamente 

une funcfdn de apoyo pare - empleedll como elementos decofetlYos. 

El desarrollo formal del bllrroco novohispano se puede observmr particularmente 
en la arqult9áura. En principio los monumentos se cubrieron con une 

decor-n sencilla y se utllizlron columnas de cuerpo hellcoldll, denominadas 

salom6nlcas; posteriormente, et ometo se complico y llS columnas fueron 
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IUlllluldes por piastra de cuerpo pir•mldll 11em.- ....... por llllmo 111 

onuimenl8d6n lleg6 • ur i.n nhuber.nte qu• la ....... ~ 
cubierta por motivos decormllvol. 

El •rte. dur•nte esw 6poc8, estuvo lmlllldo • cumplir cml ~ UM 

lundOn de carK!ef religioso. La~ Mlllca lllM!on como In 
úlllmo Influir en IO!l lllles fervor y -..On, pmrm lo cu.i io. ...._ lenlWI qum 

cr•r conforme las norma est6tlce eslllblecldas por 111 lglllmim. 

A fin.._ del 9iglo XVIII, dmlido • la lnftuenda de la idea de 111 ~. 11 

...., bolnoco lue rechU8dO, entre otros motivos, porque .. COlllidlfmdo UM 

expretión •rllstlcll bamdm en el sentimiento y no en i. ru6n. El mnoco, -* 
un .ne decorllllvo y ostentoso se oponl• a los prlndpiom di~ y orden di 
los artista Mustiados. 

La tern611ca de los objetos que se exponen en esw pmrte del dllcul!IO del museo son di 
ca1acter rellgloso y corresponden al texto del que se habla: 11 barroco. Se 8IChlbe un 

cuadro "San Jos6 v el Nlno•, obra de Migue! Cablera, pintado hKlm i. MgUndm mlUd 

del slglo XVIII. El marco del óleo es un trebejo con pilasllas esUplles en mader• llllladm. 
como lo senala la c6dula general. Se exhibe tambl6n un• escullurm en mederm 

policromada que representa a San Miguel de Arctngel, llabejo meidc9no del slglo XVIII. 

No tiene autor. Figuran tambl6n ollos objetos como cuadros, pintura • ólllo, rlllc8riol, 

relleves en madera, lilrograllas de lgie51as v relqulas, los cu-. ..U.n protegidos por 

capelos. 

El lllte neoclásico 

El neoct•slco fue Introducido en Nueva Espafla por la Ralll Academia de San 
Carlos y se le consideró como e/ es//lo 811/s/ico que expreaaba los ldeale1 

raciona/es de c/enllf'rc/smo y de progre10. 

La "Real Academia de las Nobles Artes de San C•rlos" se lund6 por 0<den de i. 
Corona Espanola en 1783, con la finalidad de Introducir en i. Nu- Eepell• 111 
Ideas est6tlcas Imperantes en la metrópoli y en los pal- europmos de m9101 

desarroio cu~ural. Para llevar a cabo esta labor, fue llllldo un grupo de art!Sl8 
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ISPI"°'" que tuvo a su cargo la ensellenza de las arlas y la realzacl6n de obras 
que lirvleron de ejemplo • - dl&clpuloa. Entre loa m-oa .. enconlteben: 
Jer6nlmo Antonio GI, grabador, Rafael Xlmeno y Planes, pintor, y Manuel 

Tols6, arqulleclo y escultor. 

Se 8dopt.6 el neociHlco, edlo artlstico que prelendla rlllMr el gusto Poi la 

limpllckled de las formas, recobrando los modelos del arte clnico. En oposlcl6n 

el barroco, <Icho es1llo w c:11racterlz6 Poi 111 geometrt• de sus formas, la 

sobriedad de sus composlclones, el emplea de 111 piedra y el color, y la tendencia 

a restablecer la funcl6n , ... de los elemenlos arqullecl6nlcol. 

A pesar del deseo de lograr un estilo que lmllara fletmenle los modeloS europeos, 

111 trodlcl6n barroca lnftuy6 en las creeclones de los arUslas novohlspanos, cuyas 

primeras obras fueron mezcla de los principios barrocos y cWllicoa. 

La AClldemla, adltmlls de establecer las normas est6Ucas que regtrlan las 

manKesteclones artlsticas, tuvo, como lareas primordiales, modlflCllr la 

producción artl111ca y artesanll ttadiclonlles, diferenciando el trabajo manull del 

lntelectulll; tembl6n suprlml6 111 organlzecl6n gremial colonial en donde el •rtlste 

118 considerado como un artesano. 

Con el movimlenlo neoclMico, las manKllleclones artlsticas .. liberaron de los 

HmKes Impuestos por 111 rellglollded. Se dio un wntklo m6s útil y pr•c:tlco al •rte. 

de tal manera que los artlftces se dedicaron al grabado de monedas, la 

reproducción de cartas geogr6flcas o planos lngenleries y la construcckln de 

obrn públicas, .. 1 como a pintar o esculpir retratos a sollcllud de los partlculllres. 

El monwje corresPondlente al arte neoclllslco esUi Integrado Por un dibUJo de le fecheda 

de la Iglesia del Carmen en Celaya, realizado entre 1802 y 1827; un retleYe de piole 
repuj8do, producido en la 6PoC11: medallas grabadas por el maestro Gerónlmo Anlonlo 

GI. l.81 monedas fueron eleborad• entre 1788 y 1791. Es1as monedas se muestran 
en los muros, pero protegidas por crlltales. Una de las pocas coplas que exhibe esie 

museo est6 en este sala. Se tr ... de un busto de Hern•n Cort6s, r6ptica de una 

escultUra rellllzada en 1794 Poi Manual To!U. Tembl6n se exhiba une obra ".tribuida" 

e uno de los artlslas que mencione 111 c6dula general: Rafael Xlmeno y Planes, pintado 

hacia prlnclploS del siglo XIX. 
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En i. ur. IV se continila el periodo "fin de la N- l!IPllftli 17511-1121 • 

llldepelldellCla". Los temas que aborda son los slgullntas: Lll lllruCIUrll loclml r La 
cqMlzacl6n pollllca. En es1a sala se llnallZa lo referenl9 a i. maillfllllldolltl 

culur9ff con el leme de 111 educad6n. 

Los cambios ocurridos por la lntluencia de la »ualJad6n 1e menlfelllllDll en • 
ectuceclón. /a cual serl• cittntlfíc• y l«nic• y no e•~• humenlllllea y 
eaco/111/cll. 

En la Nueva Espafta, los Jesuitas fueron, en loa COllQIOa, los prlncipllat 

propag8dores de 111 lluslraci6n entre lllloa IObreuleron Fr.nc:llc:o JMr Allgrw, 

Frandlco x.wr CllMje¡o y Rlllael l.andlm. TIMeron como pcapOlllo pitmol1lll 

lntrOducir reformas en loS estudios supedores; 6s1a col'lllllllron en educar a laa 
estudiantes en el conocimiento de las ciencias, rev!Mndole los cursos de 
tilosolla. 

Por oua parte, el sistema educativo debla ofrecer una preparaci6n acorde con la 

nueva politice econOnlca, es d<!cir, con las reformes tendentA a lneremenw i. 
prOdueción en la Nueva Espafta, por ello, el gobierno wrllNI P8f• 8POY8' el 
movimiento clentlflco fuete de los centros tradlcloneles de ansellwa cre6 
Instituciones educattv .. como el Jardln Bo16nlco dedlcaclo 11 .audio llll9mftco 
de les plantes y sus aplicaciones, el Colegio de Mlnerta, y la RMI Academia de 

las Bolas Artes de San ca~os. 

La enseftanza elemenlll estsba pf1ncipalmente en mano1 de laa ~-de 
escuelas particulares organizados en un gremio de llllllllr09; como au 
pensamiento Iba en contra de lal Idees Muslradas, el Ayuntmmlenla de i. ciudad 

de Mbico, trato de regir y organizar i. enseftanza. A patlf di 17116, adllnft da 

los colegios ya ex!stentes, en los ~mayores IOmanlO a llMs de la lglellil, 

de las comunidades de Indios y de las ~ ftlantrOpica, el 

esl.lbleclmlento de numetous escuelas gralulles en la ~· de loa barrloll de 
le capital y en diversas pol>laclones del lnte!IOr del pais. 
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1.11 orgenlzación megllten.I se fue debillando hlSla que, en 1813, les leyes 

ec:tuc.lllv• de les CO<les de Cadl& •boiefon los gremios. A p111llr de ese 
momento se des8rrol6 111 lde• de "eMefl•nza lbro" entondide como un• 

8CIMcllld abiel1ll • quien dele8ra ejerce!lll conlorme lll ley. 

Mientra qu• en 111 enl8ft8nn primaria •umentb 111 lnftuencill dol Eltado. 

lnler8Mndo • los mMSlros en la pr•cllc• de m6todos nuevos, en la llllMll•nu 
supettor 111 Iglesia sost\No su lnfluenci8. 

SI bien 111 llduc:ackln se abltO a nuevos c•uces, no se 181mln0 del lodo con al 

orden colonlal. 

1.11 mUHOgrllll• se compone búlc8monte de obra pNstic8. Un culdro en el que se 

mu.V• • Fr•nclsco Xavlef Clllvijero Uesulbl, hlatorlador y Cllfadrüco); cuec:tro del 

wrey M•rlln de Mllllorge, fundador de la Acadernlll de San Cartas, obra plntedtl on 

1779. En et llttlmo de los cuadros se •precia et edlftcla de la Academll de San Cartas, 

pintada por Pedro Gualdl en 1840. Otros objetos que se exhiben son dibujos do 

colegios de 111 •poca como son: El Colegio de Mln81111, El Colegio Meyor da Sanbl Maria 

de Todos los Santos y et Colegio de S.n lgnllcio .. medo de las Vizctlln•. Sobre estos 

objlllas no se delaMa més lnforrnaclOn. 

De nu- cuenbl, como en los casos anterior•. 111 rel8dcln de los objetos a•hillidos en 

cuento • lo qua sel\ ... et discul50 Yefbal es sOlo de 6poca, del momento hlslOrlco o 

bien, es representativo de ese momento: lo que se Intenta represenblr es a los K!ores 

prlnciplles de ese momento ya sean pe15Qnajes, como Clavijero, o lnSlllUcionn, como 

la Ac8demla de San Carlos. 

Ninguno de estas objetos se exhibe en vttrln• o capelos. SOio los dibujos llanen como 

protecclOn un cristal. 



Lo rei.tlvo a La astructura soc .. I se •borda medllnte el deUllolo di los tem•: Lae 
grupos IOC..._, La prensa y La soclmdml. Sobre el primero epunl8 lo llgullnll: 

Lo• grupos que lrieglWOfl I• socleded novohilpene .,.,, •lpe/lolll•, crioloe, 

/nd/genes. negros y cHI••· 

Los -ftales eran generalmente los de meyores reculll09 econ6mlcoe y loe 
- -ulllblln lol ellos puestos polltic09, lldmlnlllrtlllwoe, ectnl61111coe y 

mllllr•. 

Los hijos de los etp1ftoleS que necl•n en Arn6dce M dlnolNnebM Cllalloe y 

gozaben de un rango económico y 90Clll MmejenW el que tlnlen loe 
pentnsuleres; sin emb9rgo, • fin• del siglo XVIII se i. r1lllr6 di lcle c:ergoe .. 

orgenlsmos gubernamentales de diferente rengo, prCMIC*ldo IU lncorformld9d. 
Los criolol fueron los pnmeros receptores y propeglldoras de i. lden de le 

llustrlldcln. A este grupo pertenecieron los lde6logos y C8Udloe del movlmilftlo 

de lndependencie. 

Los lndlgenes constltulan el grupo mn numeroeo di le N- Espelle. La 
leyes le lmponlan un r6glmen colonial • tr11Y6s del pego de llibuto, no lllr1el 

ecceso a la propiedad privada, a la mita, cerecer de lnstrucdOn, y el diezmo • lli 
lglesilt cat61k:a. La mayor parte de los cempeslnos eren peones: trebljedoras 

esclevizados. Los negros eran conslclerlldos legelmente .a.vos. Hecle llrl9 
del vlrrelnalo estaban disminuyendo debido al continuo mestizaje con otros 

grupos, principalmente las cestas. 

Con el nombre de casias se designó • quienes proclldlen del mlllluje di 
•paftoles, criollos, lndlgenas y negros. A diferencie de 61to1, no hllbl• unlded 

6tnlca, las leyes los distingulan tanto de los lndlgenm como de loe espellalas y 

criollos y aun cuando tenlan acceso a la propiedad prlv9de y mmyor llllád ele 
movimiento y de ocupación que los lndlgenas. la dlscrlmlnecl6n raclel contra 
- fue mlls severa que contra los otros grupos subordlnlldos. 
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Se exhiben nueve cuedros, que en conjunto se denomina Clllal, obra de autor 

dnconoddo Pnt.do en el llglo XVIII. LOI cuadros, como la rMYOrla de laa pnturas 

Ml6n a nivel de la vllt8, de lrenla. En el nivel t.¡o, esto •, en el que los objetos son 

colacados en el piso IOIO cubrl6ndolos con capelos, M exhibe, en Ir• de -· objetos 

de uso cotidiano -reboZo, -· 11«acadas, etcttera, todos procadentes de los siglos 
XVIII y XIX. 

Lapranu 

A principios del siglo XIX la ptensa, que has/a en/onces habla servido pwa la 

ptop111acidn de los conocimientos c/enllfft:os, se convltfló en e/ medio fallOlilo 
do los Ideólogos para d/fundlr /as Ideas po/11/cas. 

Para ftnl!lles del siglo XVIII eldlUan en Nueva Espafta publlcaclones pert6dlces de 

contenido literario y c:ienUllco. Sin embargo, la ac:tMdad pariodlsUca diaria se 

Inició en 1805 con el "Diario de MéJdco" el cual contenla arUculos de literatura, 

arte, aconomla, religión • lnformacl6n politice. A partir de entonces surgieron 

numerosos pert6dlcos en la capbl y en algunas ciudades de proYlncla. 

El periodismo fue muy Importante para el desanolo cuftural de la Nueva Espafta, 

ya que, a diferencia de los libros, la difusión de los acontecimientos c:lenllflcos y 
pollUcos se levó a cabo con mayor rapidez, conqulslindose un nuevo medio de 

expresión para los escritores. 

Con el movimiento de Independencia se desarrolkl la prensa pallUca. Las 

publicaciones pert6dlces fueron utillzaclas para dilundif le controversias 

sostenidos entre et gobierno vlrrelnal y los Insurgentes. Para los rnllst8, la 

lucha per1odlsUca lue 16cll ya que controlaban las ciudades en donde eran 

Impresas las publicaciones; para los Insurgentes, en cambio, resullb muy dillcil 

por el frecuente traslado del material Indispensable para Imprimir. 

Durante et parlado de la lucha armada, las publlcaclones periódicas fueron 

numerosas, aunque generalmente su edición duraba cortas temporadas, 

surgiendo nuevas publicaciones; estos ediciones se dlsltlnguloron por su car6cter 

combativo. 
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OocumlllloS Impresos en lefa elabon1dos uno en 1787 y ollo en 1792. El Pllmefo • 

u1111 "'*de bmchltllllo y el segundo • un prog1- de dlcUl!Dn9 llCll6glc9. .

objMos w exhiben en un cepelo. En otro, se eochlben a llne de lllllClo en llln 

lmpr- en 1762 y 1782. respedlv9mente y w muestren~ de io. ~ 
"El delpetledor amencano•, petlódlco Insurgente de lecha 3 de - de 1811 y el "Anl 
Hldllgo", un petló<lcO rMllst.a de la 6poca. 

La aocledad vinelnal eslwo eslrallficada de llCUllf'do 81 OO¡Jen Mnlco y a /a 

condlcl6n ~ de las petlOflea, lo que delennlnalla la policl6n eocl8/ y 
lea poslllllkllldes de ascenso de un grupo e olro. 

En la Nueve Espafta la c1Ms16n socill estuvo ieg.lmen\I COlllllUlda. ya que M 

expidieron disposiciones que tandlan a COllS8Mll io. esU1llos sodllft, 
reglamentando todos los aspectos de la vida. 

De los grupos que Integraban le sociedad novohlspana loS espa/lollll y IOS 
criollos paselan et poder económico y polltico, mientras que los lndlgen-. 

negros y cestas, no gozaban de loS mismos pffltleglos, aun Cll8fld0 eran la 

mmvor parte de la poblaciOn y sostenlan la economl1 de la Nueva Espda. Sin 

embargo, denllo de cada uno de los grupos hubo tambl6n una cllerenclec:l6n 
basada prlnclpalmente en la condición económica de loS lndMcluos. 

Le movllidad de un grupo social a olio més elevado estaba prohibida; a peur de 

esto existieron mecanismos que hicieron posible el - IOdel. como lueron 
et comprar la UmpieZa de sangre y el contraer matrimonio con peisones de 

grupos sociales mas altos. 

Hacia fines del virreinato, debido 11 Impulso económico que reclbl6 la N..

Espafta, Junto con el aumento demogretlco de ... 6poce, M hk:leron ma 
evidentes les deslgueldades y mas lntte>dbles las tr9bn peri la movidld .odll 
provocando con esto gran Inconformidad. Los grupos mu lnconlormn lu1<on 

los crloHos y les cestas, ya que hablan aumentado, en númlfo y en rlqueze mu 

que olios grupos, aspirando al ascenso social y polltlco. 
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Un cuadro pintado hecla la !le\JUndll mllad del slglo XVIII en el que se apreci9 la "Pieza 

MllYOr de la dudad de M6xlco". En vitrina se exhiben ~ obj- qua no tienen 

mucho que ver con el dlscu rso verblil pero que dan cuenta de la 6poca: ajera, estribes, 

espuelas, estuches de mlldera, la m11YDrl1 trabajos mexicanos (uno SOio proviene de 

Francil), pero si dllan del siglO XVIII, el periodo que se Dustra. 

El CUlltD gran tema de este periodo es el relativo 1 i.. Organización Politlc& Sobre el 

pac1lcullr se deslrrollan los slgUienles puntos: LM l'llonnas bOrbónlcas, !1 lj6n:llo, 

Nuwa E•Plllla 11 la lnvulón napoleóna .,. r. metrópoli, El -lllbl9clml9nlo de 
la Conallluclón de Cidlz y la lnclep111de11cla, i.. revoluclón de lndependenc:le 11 

lln del Vrn.in.to. 

Es Importante aclarar que el tem1 de la revolución de independencia .. considerado 

como parte de le exposición relativa a la organización pollllca. Particularmente en esta 
9"'11 le lectura del discurso del museo se vuelve compleja debido que en un museo es 

dlllcl seguir una lectura lneal del dilc:urso, esto es siguiendo una cllracción -siempre por 

la derecha del museo. Generalmente, en los museos los objetos se encuentran 

yuld8puestos, mas aoln si el espado de exhibición es cuadrado o racl8ngular. Ante esto, 
el polblco, 1COStumbrado a une lectura lnNI, en lugar de Ir de un lado de la 51119 a airo 

-lnten18ndo una lectUr• 1 salios- comienza el recollldo por un lado hall el fin de le Slle 

y luego regresa al comienzo y continol1 con el otro lado, aunque esto Interrumpa el 

dileul'IO ctonoiógleo que es el qua prtriegla, 1>9rtlcularmente, un museo de Nstorill. 
Ante esto, cabe sellaler que el Caslllo de Ch1puKepec, sede del Museo NKlonll de 

HlSlorla, no rue construido especlflcamenta para 81bergar un museo, 111, la museogr81la 

se tiene que 8Claptar 1 la estructura del Inmueble lo que dlllculla le exhlblclOn m6s aun si 

- aena caracter histórico o retrOlp8Ctivo. Esto represenl8 uno de los elementos qua 

clllerencia a los museos de la actu-.i, pues el eclllk:lo se concibe expr-mente para 

albergar determinad• colección, son los caos del Museo Nacionll de Antropologl1 y et 
Museo del Templo Mayor. por ejemplo. Por otro lado, tambl6n es dello que si hay varias 

formas de hacer historie: la mlcrohlstoria, la hl5toria de vida, la hl5toria de los peridos 

lergos y los periodos cortos, etac-•, tambl6n un museo puede contar une historia de 

manera diferente e la tradicional. 



Durante ,. lflflund• mitad del siglo XVIII, .. dlt:I.,,,,, en Nwv• Eapel#I -

serie de 11!tbmleS po//t/r:a, lldmlnltlnll/WI• )' ec:ondmlcaa que '"""""'8rDn • 
lnlento de los 11!yes l>orbone• eipa/lo/es por centrellz• y lbl!Mlcer 1111 poder. 

Uno de los principios fundamen181es del Oespolllmo lulhdo de loa ~ 
espellates fue et regelismo, que proclamaba el predomino de IOS lnter- dll 
estadO sobre los indMduos v corpoJllciones. 

En función de esla lde• la corona -ftola consldef6 como w• prlmord191, en 
la Nueve Espana. desplaZar • los grupos que dtsfrutabln 11 dDmlM> ec:on6mlc0 'I 
IOClll. 

El '""' C•rtos 111 enc:ergó - larM • JOMI de G6lllu '/ IO nombf6 *'llldof 
especial de la Nu""a Espana. LB principal reforma que llldln6 Gahw flM ta 
1eorgan1Zacl6n polltico-admlnlstr.UV• del larrllorto n!Mlhllplno con 111 crMCIOn 

del sistema de lnlandenclas que dMdlO al virreinato en doce llllldacM9, cada u1111 

gobelnada por un Intendente; con esla medida se le qulO poder al lltlrey, quien 

hasta ese momenlo habla 5'do, leglllmente, la autorldlld lllleclluta. 

Esle sistema fue criticado y hubO much• preolones en conll1I de IU aplc8dOn 

por parte de los grupos novohlspenos m6s podefosos, qlMnw .. opanl1111 • wr 
reducido su poder. 

LB Iglesia fue afectada dlreclamenle por una -* de dllpollclon. qua 
lllentaban contJa su fuerza económic• y sociel. Un• de .._ flM la expcllll6n de 

los )ftuilas, la corporación mes podefosa dentro del Cfelo, y la que mtl .. 

opon la a la5 reformas bOrbónlcas. Otra ordenó la deumolllZaclOn de los bllll9I 

edesi6slicos con 1a$ finalidad de que la Iglesia conlrlbuy9fl a 1U1!9g81 los U.
del estado espaftol. En Nu""• Espafta, este medida no 96lo IÑCe6 al clero 9lllO 

lamllitn a lodos los grupos produclores que dependl.., de - Cf6cllol; PCll IO 

tanto las reacciones en contra fuefon tan fuertes que reir- le 9plcacl6n da 
esta orden durante varios aftos. 



Un culldro de Ctlllos 111, obnt de Remón Torres plntMla en el siglo XVIII forma 1>9rte del 
montaje correspondiente • este '8mll. En esle .,..., .. r"8ción del obj9IO con el 

discurso vtllb8I es i.nto de 6poce como por el hecho rep¡_,18r • un peison•)e 

hllt6ltco. En Vllrln• se P'-*" objelOs de 111 vestimenta de ta 6poc8: -· 
Sobre 6stos no se dce mu, esto es si son vesllmenta militar o de uso cotlcl8no, qu6 
grupoa socilles 18 usai.n, etc61M•. De nu8118 cuenta, unic-t. se pñllilegla au 
C816cter hi,tórtco. T1mbien se elChlbe un cuadro con la lm11gen de Joo6 de Gjl\teZ del 

cull • habllln en 18 c6dula. 1.11 obr• lue reallzad8 en el siglo XIX. 

El.....,., 

UI creación y org1nizl!Cl6n del ejMdo llineln•I se dio hllcll medilldos del siglo 

XVIII ordenada y apoyad• por 111 Corona espaflo/11 que neces#ab• de ,,,,. 

insl#uc/ón que ltJ pennitierl lbll•ltJcer su dominio en 111 Nueva Es/>8/!a. 

Desde sus ortgenes, el ej6rcllo novohilpllno tue una lnslllución prfvjlegj8da, con 

sus propios !Ueros, leyes y trlbunllleS y que habrl• de convertirse en una de las 

fuefZ9 poi!~ mis pocW¡oses durante el llglo XIX. Su org11nlzacl0n lnlern• 

estab8 Jetarqu!Zllda: los puestos supenores se otorgaban • los esp8ftole$ Y los 

c•rgos de o1k:lales a IOS crtolos; tes tropas estaban lol'l1llldls por negros, 

mulatos y mestizos; los Indios quedaron excenlos del seMclo militar. 

Durante 18 revolución de Independencia ros efectivos del ej6rclto se duplicaron y 
6ste se fortaleció a tal grado que habrta de tener un papel determinante en la 

consumación de este movimiento. 

1.8 museografta del tema esw conformada por un culdro de don Antonio Ferre! Palau, 

obre de autor desconocido. Lo Interesante es que ni la c6dula genetal ni la c6dul8 

1xpllca1Na qu1 acom1>9"• a la obra dan cuenta de quk!n fue esto pe...,naje y por qu6 so 

Incluyó en la representación de esto tema. No obstante, se trata de un cuadro pintado 

en 1812. esto es, en pleno movimiento Independentista. otros objetos que se 

encuentren en el piso protegldoS por c1pe1o se encuentran In llgulentas obras: 

documentos de la 6poce que dan cuenta de 11 ordenanzas. de Cirios 111 ( obra que 

corresponde m6s bien al tema de lls reformes borbónicas), una llograna procedente 

del siglo XIX y documentos rellos, sin mayor oxplk:lción para el perceptor. 
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Nuev11 E•Pllilll y la Invasión nmpol9ónlca en .. melr6poll 

En 1808 Napoleón Invadió Eopall• provocendo 111 ullde de CMoa IV y de eu 
suceoor Femando VII del lemtorlo espeflol, k> que PfDWCÓ une IHCCldn 

polttlce que two consec:uenc:laa mur lmporlanles en la Nueve E.,,.na. 

IA Mlid• de Espefta del mon•rce favoreció un• crllls en .. Wlelnll.O, ym que .. 

rey er1 considerado 18 autorklad suprern•; ame su 1-m M proponlen dal 
ellernatlvas de gobierno: una 1poylde por le Reel Audlencll9, pllnfeelM que 
habla que _., • que Fernando VII ocuper• 11 ttono; mlenlr8 tento .. pels 

debl• qu-r bajo el gobierno de le ... burocrldll en repr-*16n del rey. 

atr•, sostenida por el Ayuntemlento de 18 Cludlld de M6ldco, proponla le 

fonnKión de una junte de ciudldenos que gobemera y gulldlra le IOblranla di 
Fem•ndoVll. 1 

El vtney Jos6 de tturr1garey convocó • une junllr • le que IMllMan mlembroa de 
los dos grupos: en este reunlOn, 18 Rell Audlencle condenó antrglcamenle i. 
Idee del Ayuntemlento, conslderando que podrten '-- un rnovlmlenlo di 
Independencia en contra de Espafte e Intentó detener cullquler r9folm1 c:onlr• .. 

orden existente. 

Flmllmenle propició un golpe de estedo, desU!uV'ndoM .. W!ey. Los proyec:IOI 

de reforma lueron acaladados. 

La represkln polltlca contra los criolos fue en aumento, lo cull provocó que 

llgunos de ellos pasaran de 18 conspiración a 18 luch1 1rmldl. 

Paralelamente al eslallldo del mOll1mlento de lndependencle an Nueva Etpalll, 

se reunlan las Cortes Espaftolas en la ciudad de Cédlz; 111 Idee que lmperebln 

en 6sl8s eran Hberales y se rechazaba al absolutismo y le cannllzac:IOn del poder 

en el rey. 

Entre los diputados que participaban en les Corte. hllbla reprMer1tenle9 

americanos que se distinguieron por su apoyo a los derechoa de 111 colonlll; le 

mayorla do los novohlspanos eran abogados o eclesl6s1icos crtollo!I, como 

Miguel Ramos Alizpe. 
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Como resull8do <MI 119bllo de 185 Cortes, el 18 de marzo de 1812 M 1111116 en 

C•dlZ 11 nuwe condludiln, que M promulg6 pos!Mlarmente 111 Nuwe Es¡llll1 

poc el W!ey F11neisco ~ V111eges, aunque de hecho nun1:9 leg6 e pon-

111 ~ctlee lnleglemente. 

SI tru ftll, de uno de los pocoe tem• que hecen merendl e econleclmlentol 

ocuntdos lulfl del terlt!Ono m-.0, pero que fueron detemllnenta pere 11 deflnlcll¡n 

de 11 hlllorll de M6xico. LI fo11111111 que se muestre 11 público 11 ,..,,_llCIOn de 

este momento es W!slcamente 1 trl!V65 de cul<lros de algunos vllr~: F11neisco 

JIJYfer de Uun• y Beaumont Fr1ncilco Javier Veneges, Joú de lturriglrev. En el 

primer ceso es poolblo sabef i. feche en quo fue plnl8do, en 1809, 111 los ollas doS 

c- esto dato no se mencione. Asimismo, se lllhlben doS reproducciones 

sertgr6ftcas, con esta ya son tres obres quo se muosllen y que no son los objetos 

orlglnllos. Francisco Primo de Verdad y fray Melchor do Tlllmantn, son los 

pe!Mlnejes que aparecen. 

El .-blKlmllllto di 11 Constitución de C:.Slz y 11 lncllpenderlcla 

En 1820 se dio en Espelle el movimiento liberal que obllgd e FemlJndo VII e 
jurar la ConstituciOn de C*IJz y resteblecer les Corles que hablan sido 

suprimidas. Estos hechos tuvieron consecuencias pol/licas muy imporlantes 

en la Nueve Espal!a. 

Al regresar Fernando VII a Espefla, en 1814, lmplant6 ele nulVO un gobierno 

absoluUsta; a pocas semenes de su mendato deciar6 abolld9s 18s Cortes y 11 

Constllucl6n de Clldlz Iniciando la peBecucl6n de los iberales. 

Siguiendo Fernando VII la politice de los reyes borbones, fortllecl6 el control 

polltico y económico sobro Nueva Espafte, lo quo creó descontento entre los 

grupos novohlspanos: los propleta<iOs de llenas y minas, los com11clentes y i. 

Iglesia hablan slllrido grandes po!rdldes oconómlces pero lenl1n quo seguir 

sutregendo los gestos de Elpafta, por lo quo empezaron e exigir reformas 

económicas quo los favorecieren; por aira parte, los crlollol sudamertcanos 

hablan logrlldo sustituir a los europeos en el PQder y esto lntlule en la Nueve 

Espafta. El ej6rcilo se hable lortllecldo a tal grado que podl1 enfrentarse al 
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gobierno vlrreinlll e Imponerle su volunl8d; los ollcille9 Cltalla. tent .. C8cle - . 
m• fuetZll y su deKontento enl8 los prMlegloe qua w aDgeben a loe 
espe~ .,,.. cede V9Z meyor. 

De este manera, se empezaba e consklerar y eporw le poelll1dad de 

Independizarse de la metrópol, aunque can Idea apu-.. • lea de los ceucllos 

populares. 

Este procesa se acelefó par el movimiento lberarel qua M cla en Espella en 

1820 y que obligó• Fllfnando VII •Jurar la CoMlllucl6n de C•clE y• rlllablecer 

laa Cortes; 6stas expklleron var1e!I reforma palltlcas y aocleln qua llenlallan 

principalmente canlla el poder y la riqueza de le lgllale, rnedldea qua 

repercutieran en Nueva Espa"ª· ya que el virrey Juan Rulz de Apodace y la Reel 

Audiencia se vlllfon oblgados a jurar la Constitución. 

La lglesie novohlspana se opuso a esta reforma y junio con olroa sedara 

dominantes organizó una conspiración en favor de la lndeptndenc:la llllando ele 
proteger sus interesas. 

Mediante la ln"uencla y el apoyo de los pr1ncipeles conjurados, Agustln de 

llurbide. ello oftclal criolo, consiguió el mando del ej6rcil0 qua halxl• de llKar el 

Insurgente Vicente Guerrero. Can el apoyo de los prlnclpalea jefes mllar• 

elaboró el Plan de Iguala, en el que se proclamaba 111 'Independencia, el 

mantenimiento de la religión católlca y la forma de gobierna mon•rqutca. 

Este plan logró unificar a la oligarqula criolla, al cillfo, y el ajtrcllo, los últimaa 

caudillos Independientes lo consldefaron como la manllfa mn conveniente de 

lograr la Independencia. 

Pinturas de los virreyes Juan Rulz de Apedace, pintado en 1819, yde F6111 M1. Celaje 

del Rey, realizado en 1815 son mosllados en esta sala del museo. se exhibe 18mbltn 

et texto completo del Plan de Iguala y una carta ftrmede par Aaustln de llurblde en un 

capelo. En olio, tambi6n hay telltos elaborados anlle 1810 y 1814. En un1 vllrtna M 

exhiben pistolas espa"olas que datan de entre 1780 y 1820. Todos son objetos de IOI 

ª"os que se mencionen en et discurso verbal. 
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fin del Virreinato 

Al proclamar e/ Plan de /f1W/a, lodos lo• cuerpos del ej6rc/lo se unieron • 

Agustln de lurtJlde, excepto lo• ""'•Nones erped/cionstoa que segutan 

sosteniendo 111 golliemo virreinal; 6s/os. sin emHl¡¡o, dellluyeron 11/ viney 

Juan Ruiz de Apod11e9 P« considerar que no lenl• 111 fuerz• auliclente /'rente 11 

lurl1/de y dejllron en e/ mando de /11 ciudad de Mlxlco .i fNflscfll F111nc1sco 

Novele. 

En Espafta, mientras tanto, la Cortes nombraran a Juan O'Dono)u como Jefe 

pollUco de la Nueva Espalla, al llegar lste a veracruz, quedó sltledo por las 

lropas llurbidistas y ante la Imposibilidad de vencen.s aceptO ftrmar las Tratados 

de COrdoba, en los que se reconocia la Independencia de Mtlxlco. 

Oespu6s de haberfas firmado, O'Donoju e tturblde se reunieron con Novela para 

que reconaciefa et caroo de O'Danoju y lacilltara la entrad• de las fuerzas det 

ej6rclto trlgar1nte, lormadn por las tropas de Hurblde y Guerrero. a la ciudad de 

M6xlco. 

Con estos hechas se dio por 16rmlnada et dominio pollUco espallol en la Nueva 

Espan.. 

Un cUadro alegOrlco que muestra a los generales O'Oonoju, Novela e llurblde, obra de 

autor desconOcido pintado durante la primera mitad det siglo XIX, y la bandera orlgin.r 

uuda por et ej6rclta lrlgarante en 1821, son los objetos testlmoni.les que iustran este 

montaje. 

Parte det contenido de esta sala - dedicado a los personajes que fueron 11c1ores del 
mollllnlanto Independentista. A elm esté destinado la mitad del espacio de exposlclOn 

que enseguida describiremos y en 61 que se prlvilegia no ya un procesa o un momento 

hiltOrlco determinante, como los que anteriormente citamos. Lo que et discurso 

prMlegla es la figura del h6roe. Esta es la c6dula Introductoria. 
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LAI revolución de Independencia 

La luch• por i. lndependencl• en i. Nueva Esp91\9 M lnlcl6 en MPllMnbre di 
1810 y culmine) en 1821. A lo i.rgo di este P9flodo 19 CCll1IMld9 .._ dlrtgld9 

por varios caudillos quienes dieron al movtmllnlD 9fmedo C81Kt9rlltlcal 
especificas e Ideales par11 fundar i. naclOn. En .... maWnlento M lu9l1ln 
lnWllucrendo lodoS los sectores de la sociedlKI c:oloMI, lo que permll6 

ftnalmente la Independencia pollUca de la Nueva Espml\•. 

Migue! Hidalgo lefe del movimiento Insurgente 

En Quellllaro se reunieron un grupo de ctlollos, a'*9 loa que .., ellCOlll1MM 

Ignacio Allende, Ju•n Aklam• y Miguel Hlda/flo, ,_. COlllpltw cmn • 
0111Bnizaclón vlm>lna/ y proponer 141 fonnec/ón de une Junl• que ~ 91 
vineinalo en nombre de Femando VII. Al ser de"""""1t• il comp/r9clón • 

14Jnzaron a la lucha arm9da con /os campesinos, /os mlnerotl y C8llH. 

Miguel Hidalgo quedo al trente del eJ6rclto lnsurgenl9 y dllpu6s de UIMI 

campan1 lriunlal no logro ocupar la ciudad de M6xlco, par lo q119 en IMMenlbr• 

de 1810 emprendió la retirada hacia ValadoHd y mn 18fde • Gu..sai.J81•. Aqul 

estableció un gobierno Insurgente y emlUO un bando 11919 8bolr 19 esdllvtlud, 19 
supresiOn del pago de los lllbutos que pesaban sobr• los lndlgen• y 19 
restlluclon de sus tierras comunales. 

Las fuerzas realistas, dirigidas por Fffx Mari• ClllJ•, deflot9ron • loll 
Insurgentes. En enero de 1811 ocu119ron Guadlllrj9r•. l.09 lefm lnsurcienM M 

dlógleron al norte del pals, perseguidos por 18& tropea 111rr111n.i. tuera" 
•P<e59das en Acatn. de BaJ6n. M6s t.rde "" lrml8fl0 • Chlhu8hu• en dond9 

tueron ejecutados durante los mases de junio y Julo de 1812. 

Los objetos que conforman et montaje en torno de la llgura de este petSOn8]e son un 

cuadro pintado por Jos6 ln6s Tobillo en 1912, con to que et cu9dro no Uene aqut el Vllor 



de lodos los objetos anteriormente citados, pues su 111esencla en el museo no obedece 

• un criletlo histórico y si reP1-ntalivo. En el cuadro u m¡nc:MI i. ftgur• dm Miguel 

HldelgO. Hmy otro cuadro de Toblll con i. ligur• dm lgnllcio Allende plnt.do en el mismo 

•llo; un bulto de Josefa oraz de Domlnguez que dá de principios del slglo XIX, 
Mimlsmo se muettr• una bolsa en chaqulra, que pertenect6 • Josefa Ortlz de 

Domlnguez. 

La Jun .. ele Zlticu.ro 

En llflos/o de 1811 Ignacio López Reyón, lra/endo de reorg.nlzM el movimiento 

insurr¡rmle, fonnó en Zil~ la Suprem• Junta Nacion.i de ~tic•, • I• que 

Intentó convettlr en el centro de ¡¡ob/emo y coordlnec/6n de /as fllerzas 

lnSUfl/enles. 

La Junta emitlO un documento lntllulado "Elementos consllluclon-·, 

declarando que el fin de la Junta era gobernar a la Nueya Espefta en nombre de 

Fernando VII y ...,..r asl que el gobierno vfrrelnel fuera entregado a los 

franceses. Como este org1nf5mo no logro agrupar a los e1udillos Insurgentes, 

ya que sus Ideales y su forma de combatir eran dlslllntos, en junio da 1812 sus 

miembros decidieron separ1rse y suprimir la Junta. 

El tema se Ilustra con un cumdro en el que aparece lgnllcio Lopaz RayOn, obra de 1utor 

deSconocldo pintado en el slglo XIX. 

José MIL Motelos y IU luchar por .. Independencia 

En 1810 José Ma. More/os se incorporó al movimiento lnsllfílente, recibiendo 

de Hidalgo órdenes para lev11n/11r en 111111as el sur del territorio y tomar 

Acapu/co. Mole/os desarrolló con érilo su Cf>l11elido y erlend/ó su acción militar 

por Puebla y Oaracs, contando pera el/o con un ej~rcno popular. disciplinado. 

Ante el fracaso de Is Junl.a de Zilécuaro y el peligro de /os ataques de /as 

tropas del virrey Cllllej11. Momios vio 111 necesidad de foonllr un Ofll•nismo 

inSUfl/enle que coordi""'8 llls operaciones militares y elllbor81'11 un programa 

polil/co que diera el respaldo jurld/co a /e lucha por la Independencia. Para 
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ello, de scuerdo con v&tlos caudillos, deslQnó a los dlput...,. que debellen 

lnlegrar el Co11Q1f>so que se instaló en Chilpancingo el 14 • eep/JemlHe de 
1813. 

Marelos en sus "SenUmlentos de la NIClón" , OICpulO • IOI congr....._ 111 
ldellrio patltlca: la lndependencle, la delenu de la r91g16n Cllllllc8. el NIPÑ • 

les lnslllucianes repubicanes, le sepeidn de loe podlr• en ejecullwo, 

leglslatlva y )udlclal, et otorgamiento de los cargas púbicos • ia. -'tenol, 11 
abolición de le esclavttud, le ellmlneclbn de las clstincianes IOcleles besada ~ 
et origen 6lnlca y la supresión del pago de tllbulos. 

La eclMd9des ejecutades par et Congreso fueron • llgulenlllt: 11 dlllgft8d6n 

de Maretos como deposllarla del poder ejecutivo. 11 dlcllr8dón de 11 

Independencia y la Consllluclón, la cuel u proci8m0 en Apllllng6n 111 22 de 
octubre de 1814, sin embargo, este c6dlga na llegó a ~In prtcllca. 

Ante la constante persecuclOn par parte de las fuelUS realis181 los dpul8dos de 

Ch~pancingo decidieran traslad11H a TehuacAn. 1.11 elCollll la tua encargada a 
Maretas, quien después de varias maniobras y poner • Mtto al Congreso, lua 

hecho prlslanera en Tesmalaca; paslerlormente, se le condujo a la cap!WI y al 22 
de diciembre de 1815 lue fusilado en San Crtstobal EC81epec. 

El estandarte conocida cama "El doliente de Hidalga" usa<lo entre 1811y1812, cuadlos 

can las figuras de Mariano Matamoros, de autor desconocido V pintado en el siglo XIX; 

de Nlcalés Brava, ablo pintada en 1920 -100 allos despun del mov!mlento da 

Independencia-; Josb Maria Maretas y Pavón, en una abra "alribulda par tradlciOn a un 

Indio mbrteco pintado al olea sabre teta en 1812". Se muesll8n wmbt6n, en esta 

museogrllfla, objetas personales de MorelOs cama una espade. Este objeto se exhiba 

pioteglda par un capeta. 

Francisco Javier Mina 

Con la muelle de José Ma. More/os el movimiento lnslJIVfHll9 cayo ftn le 
anarquta. Los jefes que continuaron luchando en contra df.¡ gobierno v/fmlnfll 
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ae agruparon en guetrl/las, l«l!ca combativa seguida enlre ol/Os por V/cenle 

Guene10, Guadalupe Viclotla, Nicol*a lllllvo. Antonio Tone• y Pedro Moreno. 
En lllpl/embl8 de 1818 lle(¡li • la Nueva Espa/le el viney Juan Rulz de 

Apode•. el cual, prelendlendO -.:abar con e/ movlm/enl1' /nlUtflente puso en 

pr«l/ca una po////ca de Indulto a loa rebeldes que de}llDn la /ur:ha y OfdeMndo 

• loa jefes re.iwaa no lildar a loa /nwl¡/flnle• "'1 haberles fomredo CllUSll. 

Ello hizo que e/ movimiento libelteno Sfl debJlil,.,,,, ya que no pccos 

#laurgenfes 8CftplllnHI el indullo. 

En 1817 Ueg6 el virreinato Francisco Javlef Mina • mllilar espeftol que habla sido 

desterrado de Espafte par sus Ideas liberales y su luche contte el ebsolutismo de 

Fernendo VII. Este petSOnaje habla conoc:klo en lnglaltra • Frey Servando 

Teresa de Miel, quien IO convencl6 de participar en el movimiento libertarlo de la 
Nuev11 Espafta. Mina lnlcl6 su campana mllltar con la Idea de unlise a los grupos 

de lnsu1gentes que continuaban luchando. Despu6$ de une campana vicloriosa 

se unió a Pedro Moreno y a Encarnación Ortiz. 

El virrey de Apocada, alarmado por estos tJlunfos, e•pldi6 una p1oclama en la 

cual detlar6 • Mina enemiga de la rellgi6n, IJeldor a su palJla y a su rey enviando 

a un nume1oso contingenta a combalir!O. Flnlllmenta, Mina fue derrotado, hecho 

prisionero y el 11 de noviembre de 1817 fusilado en el cerro del beleco !rente 11 
Fuerte de los Remedios. 

Con la muerte de Mina el movimiento casi se el<tlngulO, ye que algunos ceu

hablan caldo presos y otros lndulla<los e excepción de Vicente Guerrero y Pedro 

Ascenclo, que peM!leron en la guerra de guerrillas. 

Los objetos que Uusllan la figura de este personeje de la Independencia de M&><ico son: 
una lilagrofla en la que apa1ece et propio Mina; y los siguientes cuadros, la mayorla de 

los cuales fue realizado en el siglo XIX, se eprecla a; Leona Vicario, Carlos Ma de 

Bustamente, Andr6S Quintana Roo, frey Servando Teresa de Mier y Vicente Guerre10. 

S6lo el cuadro en el que aparece And16S Quintana Roo fue pintado a principios de este 

slglo. 
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En el centro de 111 sala hay unas Vitrinas con objetos que complllmn .. lllUMOllflll• 
reflllwl • ..tos temas. Se !lata de un 8119nd9rte de 111 wgen de Guedllupe iaadD 
Pllf 191 fueizas Insurgentes, petllcularmente por Hid81go; h9lf - como ....-.. 

lllOlqUltes, machetes, eslllbos, y un C9110n. Tambl6n • exhibe une - ulllá 
PGf Morelos v el estandarte que 61 UlllzO. Ello es. se 11• de obj.ia. de UIO PlllOllll 
de los pefSOll1jes di quienes se habla. 
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SALIR 

2.2.3. S..la v. El rlt.blo de la Independencia 

TF.~IS 
l'E LA 

NO UEBE 
BIQLJOTECA 

,. 

Esla MI• es una de les adiciones que se hicieron al museo en le primera restructuraciOn 

museogrtftce de los anos 6D. L.leVll ese nombre debido al mural de Juan O'Gormen, 

pllnclpal atracción de la sale. 

El recorrido por la sala se Inicia con una c6dula ralatlva e: 

Los Tratados da Córdoba 

Los diputados que tepresent,.ban" lt1 Nuev" éspafla en la• Corles espaflolaa 

consiguieron que fuer" destituido e/ vmy Juan Rulz de ApodtM:a y se 

nombrara como }efe po/11/co lllJper/or y ceplen general a Juen O'Donojú, quien 

era un liberal 8Vanzedo, alillado a 18 masonerta y enemigo del 8bsolutlsmo. 

Al legar al virreinato entró en comunlcaclOn con AgusUn de lturblde, con la 

Intención de esegurer para le corona espanole el futuro Imperio Mexiceno 

ratlficando et Plen de lguela. 

La entreviste entre O'Donojll e ltrublde se reelizó en Córdoba. El 24 de agosto 

de 1821 se ftrmeron los trlltados. En los arttculos de este documento se 

reconOCIO a la Nueva E5p1fla como una naclOn soberana e independiente, que, 

en lo suclllM>, se lamarfa Imparto Mexicano; 6ste tendr1a un gobierno 

montrqulco constitucional modelado y ~a lemedo e gobernar Fernando VII o 

un miembro de la famHla rNI espanola. En caso de no eceplar, las Cortes del 

lmpe® Mexicano serian r. que designaran al gobernante. Se establecio la 

Junta provlslonal gubematlva y la de le regencia del Imperio, reconocl6ndose el 

Plan de Iguala, déndose lbertad para que los europeos y am~anos que 

quisieran saMr dei territorio lo hicieran. Mediante una capitulaclOn honrosa se 

organizó la desocupación de la capital por les fuerzas realistas. 

Diversos objetos Integran este montaje. Cuadros de lturblde y Juan O'Donojü. El 

primero fue pintado a principios del siglo XIX; en al segundo, ese dato no se menciona. 

Se exhibe la mesa sobre la que se flrmoron los Tralados de Córdoba, trabajo mexicano 

del siglo XIX y sus siles. Tambl6n 98 muestre et estandarfe del regimiento de lnfanterla 

usado por el ej6rcilo trfgarante. En los muros, protegidos por cristales hay Insignias y 
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condecoraciones militares. Asimismo se exhibe un reloj que fue propledmd de Hidlllgo y 
un confeslon•rio proveniente de la iglesia da Dolores Hidalgo. 

L8 c6dula general de es1e sala seftala: 

El r8tablo de la Independencia obr• de Ju.n O'GormM plnlmdo .. '- 8olll9 
•Plllefo, 1960-1961. 

La obra está dividida en cuatro secciones que abarcan .. .,entes etai- de la 

luche por la Independencia. 

La primera se ocupe del periodo previo a la lnsu11ecct6n Independiente y muestra 

las condiciones de vida del pueblo por un Jada, y de la 81111ocfllda por et Dlro. 

Aparecen lles ligures Importantes de la reacción et pollllco y t1ertlor Luces 

Alamén, et general F<!llx Ma. Calleja y et obispo Manuat Ablcl y Qullpo, llluadoa 

bajo la bandera espeftota; junto a 6stos se ve a un llfUPD de la lllstocf8C:lli 
espaftata, enue elos: et conde de Moctezuma y at virrey JoM de llurrtgw911. 

También vemos al índlgena con todo et drama de la explol8c:i6n, qu• at 9Ulor 

simboliza como un "viacrucis" que empieza con la l8g0nia clat hembra en la 
columna y continila mosllanda la miseria y la trillen clat puablo que entierra at 

hijo que no puede crecer, entierro presenciado por une mujer que de Nfta .,_. • 

ser anciana sin haber vtvtdo su juventud par• cutmlnar con et lncllgena 

crucmcado por la explotación, la Injusticia y te represión. En la parte supetlor h911 

una Hacienda de Beneficio que representa et susten1o econOmlco del pala, en la 

cual se ve a los peones trtturando et metal que se 58Caba de las mln8s. 

El hombre a caballo es un cepetaz y et autor lo plnl8 con -• de demeni., 

conslderendo que sólo un loco podla haber cumplido la 8ctMdad de mlllratar de 
esa forma al lndlgena. 

En la siguiente sección se representa un panoram• sobre los lugar•, lea genia 
y les Idees que antecedieron y sustentaron la guerra da Independencia. S. 
Incluyen algunos de los precursores ideológicos silu8doa bejo un edlllclo de eUlo 
necocl65k:o que simboliza la epoca de la r-.clOn lr•nces.o 'f at 

enciclopedismo, es decir, le cu~ure y et evence clentlftco die la epoca. E ... 



construcción se ve coron9de por algunas torres y cúpuils de lglesla con lo que 

se repiesenta el dable car•cter ldeolclgico de estos penuclores: por un lado 

cienllllcos y enciclopedlsla y por el otro cristianos, algunos de elos Incluso 

sacenlotes. Entre los reprwentantes aparece Francisco Primo de Verdad quien 

era alc8lde de la ciudad, mostrando las condiciones ele mlserl8 del pueblo, y 

Miguel Ramos Arlzpe quien lue el encargado en un principio de Imprimir ra 

Pfopeganda Insurgente. El edlllclo junto a la consttucc:l6n neocNlsica es la 

AlhOnclga de Granadltas y al tondo el pueblo de GuanajulllO y la Iglesia de 

Doloras Hldelgo, lugar en donde tuvo Inicio el movimiento de Independencia. 

La tercera sección muestra el movimiento lndependentlsla encabezado por el 
cura Miguel Hidalgo. Este aparece una primera vez como se le conoce 

usualmente portando la antorcha, slmbolo de la libertad, y el decreto de 

Guadllajara en el que 61 proponla la abolición de la esclavitud y el reparto justo 

de la Uerra. Se le rePfesenla tambi6n como debió haber sido en esa 6poca, m6s 

joven y en traje de campana, enarbolando el estandarte de la virgen de 

Guadalupe. Hidalgo aparece rodeado de varios personajes que tomaron parte 

activa en ta lucha v del pueblo mexicano representado por ftguras de todos los 

tipos y cestas existentes entonces en el pals, quienes portan, entre otras, la 

bandera de Aculco y la conocida como el Doliente Hidalgo. 

La cuarta v última parte del mural muestra et Congreso de Apatzlngrln. A Jos6 

Ma. Maretas se le rellfesenla dos veces, una en !taje de campana y la otra 

vestido como general en ocasión de llSlsllr al Congreso. Aparecen ademrlls 

personajes dls1inguldos que participaron en esta tase del movimiento, tanto 

polltica como mitrtarmente, y ..,ntados los congresistas constituyentes quienes 

sosUenen eJClfactos del manlllesto de Maretas "Los sentimientos de la nación". 

En el extremo derecho, Vicente Guerrero, consumador de la Independencia. 

En la parte superior del mural et paisaje abarca d~erentes zonas del pals con lo 

que el autor quiso mosttar que ta Independencia lue una lucha generlllilada a 

todo lo ancho del terrttorlo nacional. La luna det eJClfemo Izquierdo y et dla que 

nace en et derecho, dan ta Idea de que el mural estrl abarcando un dla slmbOUco 

en et cual México pasO de la oscuridad de la dominación espanola a la luz de su 

autonomla. 
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Mu que en otrn sales es en 6sta ·• 119rUr de ta lnlefpfll8d6n que 11 m- llK9 clll 
mur.i, que, como ya se Indicó se m1nd6 hecer ex pfol- en .. que 19 preclu rn6I 
cteramente le concepckln que el museo olrece de 111 hiltalte de M6Jdco. En 11 mUlll 

.Un r9pfesentedos tres sjglos de historie con todo y lol lldDrw cenlr.ill de -
hll1orle. Tanto el h6roe como el vlano. Peto tal vez lo mn lntef-* del murll •que 
en 61 se r•llmboizan los hechos y los actor• de ta historia. 

Complemenlln 111 museografla de esll Hl8 lll objelDI que pl!lllltdlfon tinto• Hldl{80 
como e Morelotl. En el caso de Hidalgo se muestra une .... une hebll9 y le pll 

bllutilmll donde fue bautizado, otros objetos son une eecullure con le figure de 
Hldalgo y objetos religiosos como casules y Mloles de lll 6poce. 

Enfrente -yuxtapuesto més bien- del mural se muestre, en un enorme pedesUI, 11 

estandarte de la virgen de Guadalupe enarbolado por Mlgllll Hldllgo el 18 de 

septiembfe de 1610, en la lgelsla de Atotonllco. A los lados eper- dos bllndefn une 

de Hidalgo y otra de Morelos, asl como caftanes Ulllleclos en 111 guetre de 
Independencia. Sobre el pedestal es Importante reseller que no se ofrece mayor 

Información acerca de su manufactura. Lo que si es evidente • que 111 mllede del 

público receptor al estandarte neceserlamente tiene que - vollanclo hlldll enlbe. 

Como lo senata O. A.Dandis" mirar un objeto por encima de n11911ro nivel llilull le 
Impone un significado dWerente. 

Por esta razón, tal vez, a diferencia de las salas anterlomente desertlas 6sta cuente con 

unas bancas colocadas al centro de tal forma que tanto el murll como el estander\8 

puedan apreciarse sentados y, por supuesto, con la mirad• hllcia er~ba. 

En otras dos vitrinas se exhiben objetos relacionados con la figura de Morelos. R-.S, 

Oleos pequeftos, carteras, chaquetas, anqueras, espuelas y objetas rellglosos de le 

6poca. El discurso de los objelos de esta sala finaliza con ta e•hlblclón de un caftOn de 
1776, un facsimilar del acta de Independencia de M6xico y el tambor con el que se toc6 

el llamado para la proclamación del Plan de Iguala, y una escullure de Vicente Guetrlfo. 

37 D.A.. OONDIS. l.a stmaris de la lmagr.n. G11mvo Gili, Barculoo.a 1976. 
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2.2.4. hlil VI: Mhlc:o lllClependl9nle 112M151 

Pr-.la 81 com-o de su reconklo la c9dula lnlroductorlll y un pi.no de la sale. Esla, 

cubre apenas un periodo de poco m6s de tres d6cadas en la historia de M6xlco. 

De 1821 a 1857 M6xi<:o N caracterizó por una gran lneslúildad. En los 

primeros anos hubo dHome tendencias PQllUcas que lucharon por 81 poder y et 
dominio del pels, posteriormente se detlnleron en lederelislas y centrallslas, y 

m6s tarde, en ~berales y conservadoras. Ademes de este luche la neci6n luvo 

que enlrenlarv a las Invasiones extranjeras y a la perdidll de gran 1111rte de su 

territorio. Sin emwrgo, M6xlco pYdo sostenetse como pels Independiente y 

sentar las bases para su desllrroNo posterior. 

Como en las salas anteriores, en ilslll se repiten los cuotro ejes rundamenlalos sobre los 

que se estructura el relato museogrdlico: La estructura socia~ Le organtzac;lón 

poi~ La Ofganlzaclón económica y Las manlfeslaclones culturales. 

La orgenWoc:lón social 

La organizackln social es el primer tema que se aborda mediante el desarrollo del 

tema El Imperio de Aguslln de lturblde: 

S/flulendo lo esl/pu/ado en los Tnltados de CM1ob11, Aguslln de Wurbide 

procedió a nombrar 11111 Juma Provisional Gubernativa y 11 •u vez ésla nombró 

11 la Regencia del imperio. El ob)elivo de 111 Junta fue convocar 11 elecciones 

para integrar e/ Congreso Conslduyen/e que deberla eslablecer /a po/lttea del 

Imperio mexicano; este organismo quedó lns/Q/lfflo e/ 24 de febrero de 1822. 

En el seno del Congreso surgió una dMslón: los dlpulildot que hablan sido 

Insurgentes se Inclinaron por el sistema republicano en lllnto que tos antiguos 

realistas pugnaron por el monérqulco; esle grupo a su vez estuvo dividido en 

dos lendenclas, los lturbldistas y los borbonlslas. 



La meyorla del Congreso se opuso a llurblde, y 11 lene! conocimiento ele qua 

Espaft1 habla desconocido los Tratados ele C6rdobe, IOI Plflldlltos ele llurllicle 

recurrieron a la violencia con el fin de olllgar a sus ~ a reconoe«l9 

como gobernante. Con ese objellvo preperaron un molln '*ª procllm•rto 

emperador. dicho le\lantamlento estlll6 la noche del 18 ele mmyo y ante 11 

prasii!n de los amollnados el Congreso aprob6 su lleccl6n. 

La oposlcl6n del Congreso se -nlúo y IOI dlpul8CloS se mullaataron por 11 

organlzllcl6n de un gobierno repubicano; y como pretendlllon cleSconocer 11 

emperador. llurbide orden6 el arresto de vanos ~ y m6s tarde reooM6 19 

clsolucl6n del Congreso. Despu6'1 de este golpe da esl8do llurtllde "" con""116 

en el soberano absoluto y procedió a formar un nuevo cuerpo leglslaltvo 11 cull 

lamó Junta Nacional Constituyente; este organismo estuvo lntegrldo por los 

amigos del emperador y su tarea fue la redacción de la conslllllcl6n del Imperio. 

Entre tanto en Veracruz, Antonia López de Santa Anna preperó un 

pronunciamiento en contra de tturblde; 6ste enYló en su ~ a las generllas 

Echavarrl, Cortézar y Lobato, las cuales se entendieron con Santa Anna y juntos 

firmaron el plan de Casa Mota. En 61 pedlan la convocMotta f19ra un nuevo 

Congraso y desaprobaron la conducta del emperador. 

Este plan fue secundado en todo el pals y al verse llurblde abendonado mand6 

relnstalar el Congreso, et cual se le siguió oponiendo. /IJ. Ve! perdlde su aulolldecl 

presento su abdicación, la que no le fue aceptada pues el Congreso decfaró nula 

su elección y ademés ordenó su dO'Sllefro: al mismo llefnpo declaró que 19 

observación de los Tratados de Córdoba ya no tenlan razlln ele Mr por lo cual se 

dejó a la nación libr& para el.,glr la forma de gobierno que mejor le conviniefa. 

Como una constante de la museografla del museo, la pintura 8116 pr~ta 

lnvarlalllem&nt& en cada montaje. En este caso se exhiben cuwo cuadros. En uno 

aparece Antonio Joaquln Perez Martlnez, pintado en et siglo XIX, y sobra el que no 19 

Informa que vinculo Uen& con et tema que se narra. En los otros 11'81 19 representa 11 

figura de tturblde en d~erentes momentos: La alegarla de la coronlllción de llurbicle, 

cuadro pintado en 1822; lturbide solo, cuadro realizado a prlnclpiol del ligio XIX y su 

fusilamiento, obra pintada en 1966. Complementan el tema un estandarte usado por 



lturblde, asl como objetos personales como son un juego de cristal y vidrio, 851 como su 

esP9da y v81na; su banda, ef crucifijo que seg~n la tradición mantuvo durante su 

fushmlento, y documentos y decretos que 61 nrm6. Se exhibe tembi6n ef texto de i. 

resolucf6n del Congreso del que se habla en la c6dui.. 

La orvanlzaclón política 

El tema de la organización pclltica lo conforman: La Conslltuclón de 1124, Los 
gobiernos de Vlcenta Guerrero lf de An•talo aust.manla, a.o. gobiernos de 

Lbpu da a.ia Anna lf Bu1tanwlnle, La ln-•lón -lcana, La 

dlcflldura de Antonio L.6paz ele 6ant¡¡ Anna, La revoluclón ele Arulla 11 La 
Conalltllclón da 1157. 

La Con111tuclón de 1124 

Con I• salida de nurbide e/ gobierno del pa/1 quedó en manos de un lriunviralo 

formado por Pedro Celestino Negrete, Nlcollls &avo y Guadalupe Victoria; 

éstos convocaron a un nuevo Congreso conslduyenle el cual se Instaló en 

noviembre de 1823. La funcK>n de este Q(Qanismo IUe la de red1JC111r /a 

Consl#ucíón de la repliblic• y • peslll' de la división de los miebros del 

Congreso, de los cuales unos se Inclinaron por el sistema centralista y O/ros por 

el federalista, se optó por que en /a ConstducK>n se ctefinieta e/ sistema de 

gobierno republicano, representativo, federal y popular. 

U carta constitutiva lue sancionada en octubre de 1824 y ef poder quedó 

establecido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En ella so mantuvieron la 

Intolerancia retlglosa y los piNleglos del clefo y ef ej6rcilo. 

Los candidatos para ocupar ef poder Ejecutivo lueron: Vlelorla, representante de 

los 1-ralistas y Bravo def grupo centralista. El primero obluvo i. mayorla de los 

votos y asl ocuparon los cargos de presidente y vicepresidenta respectivamente 

para un periodo de cuatro anos. 

Para ef montaje de este tema se muestran dos cuadros, uno de Guadalupe Victoria de 

prlnctpios del olglo XIX y otro de Carlos Ma. de Busl8mante, obra de autor desconocldo 

pintado en 1836, asl como un ejemplar de la Constitución de 1824, protegida por un 



capelo. En vitrinas se muestian objetos personales de GuadMlpe Victoria como son 

dos •niaras y un coco chocolatero. 

Durme lll• plimef81 d6cad111 del siglo XD< llls logia• melldnicn lntenlilfcMon 
ou llCfivldlJd y /ogrlllOn convetlirse en grupos po/tticol, • .,., .,, elllWon 

representanles de /os grupos domlnenles, 111/es como gobemenle1, d/pullJdcM, 

serradores y mi/dares. Los escoceses e/ grupo 1114• llllliguo y de lendencle 

conservadCl'e pugnó por e/ establecimiento del cenlralllmo en lento que /o1 

yorquinos de /deo/og/a liberal pmlend/an impl•nlar e/ -amo. 

En el gobierno de Guadalupe Victoria los escoceses percleron poder y al ftn•I de 
aste perlado próximas las elecciones los yorqulnos se dMclleron en dos bendos: 

unos postularon pare la presidencia a Manuel GOmez Ped!Rll y otros • Vicente 
Guerrero, quien perdió las elecciones; sus partidarios se subleYaron, declararon 

nulas las elecciones y lo nombraron presidente. Ante tales mc:ontedmlentos el 

Congreso aprobó la dasignaclOn de Guerrero y nombro como vicepresidente • 

Anastaslo Bustamante. 

En 1829 el general espenol Isidro Barradas Intento rest8blecer el dominio 

hispano, Anestesio Bustamante aprovecho el descontrol qua provoc:O - hacho 

y organizó una rebellOn en contra de Guerrero; este 911116 • combatir el 

pronunciamiento pero sus tropas se sublevaron y se unieron• tos rebeldes. A su 

vez el Congreso lo declaro Imposibilitado pera gobern•r y por tal razOn 

Bustamante tomo posesión de la presidencia y formo su gabinete con personas 

conservadores estableciendo un gobierno de tendencia centrllliste. 

Los yorquinos, quienes hablan quedado debilitados, propiciaron v•rtos 

levantamientos que pugnaron por el cumplimiento de la Conslltuclón de 1824. 

Uno de effos lue acaudillado por Guerrero y el gobierno par• evitar que el 

movimiento tomara importancia se veMO del merino genovts Francisco Plcalugm 

para apresarte. Guerrero fue trasladado a oaxaca, ahl le formaron un proceso 

sumario por el delito de conspiración y lo fusilaron en Culllpe el 14 de lebr1110 de 
1831. 



Se exhiben algunas objetas person .. de Vicente Guerrero como son una navaja, una 

especia, una C8SllC8, una cajita de rep6 y un e1eapulario, protegidos por un capelo. 

Asimismo se muestra un cuadro en et que se representa -la re-simbolización de los 

hachos- et encuentro entre Antonio LOpez de Santa Anna junto el general Mler y 

Teher•n. Hay otro cuadro de Vicente Guerrero pintado en 1850 y protegido por un 

criltat aparecen et estandarte masónico y la bandera del primer batallón ligero de Jali5co 

de 1824. 

Loa gobl9rnos de L.6pez de llanta Anna y Bustamante 

En 1832 ArNlll••io Buslaman/e fue obllgedo a renunciar por Antonio Lópel de 

S.,,,a AnrNI, quien encabezó un pronurrclamienlo que culminó con los 

convenios de Zavalela, en los que se reconoc/a a Manuel Gómez Pedraza 

como presidenle. 

En 1833, se efectuaron elecciones y resultaron electos Sanb Anna como 

presidente y ValenUn GOmez Ferias como vicepresidente; 6ste, 1nte la ausencia 

del primero y en ejercicio de sus fucnlanes dlclO una serie de medidas que 

antentaban contra los prlvlleglo5 y la economla de la lglesla y otras que 

pretendlan reformar la educación. Estas disposiciones provocaron un gran 

rechazo por parte de los conservadores y Sanla Anna regresó a ocupar la 

presidencia, abollendlo todas las reformas e Imponiendo un gobierno centralista. 

En 1836 se publicaron les siete leye1 constitucionales que estabieclan et 
centralismo como forma de gotMerno. 

La eliminación del federailsmo se utilizó cama justificación por los rebeldes de 

Texas, quienes desde hacia varios alias deseaban Independizarse de M6xica; 

alegando et despotismo centraUsta del gobierno mexicana, dectareron su 

Independencia. Santa Ann1 lntent6 combatir a los texanas pera fue derrotado y 

ftrmó los Tratadas de Velasco, retirando sus trapas de Texas y permitiendo que 

6sta se constituyera en república independiente. 

El general Anastasia Bustamante tomó nuevamente posesón de la presidencia 

por un periodo de varias aftas; en 1838 Francia declaraba la guerra a M6xica 

pretextando entre otras cosas, et paga de las Indemnizaciones a los ciudadanas 

franceses que se hubieran vista afectadas por los constantes disturbios. AJ 
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desembocar las tropas franceses en Verecruz, Sene. Anne fue • deltlndel el 

puerto y logró recuperar la popularldlld que héle perlldo con el Ir- de 
Te•n. Flnllmente, el gobierno mexicano ecept¡I P9119r i. rect.mecklnae 

franceses y se ftrmó ta paz. 

En 1841 hubo una serle de teveni.mi.ntos en tewir del federellsmo y an 

consecuencta los poderes creados por In leyes de 18361e declelwon _..., 

regresando, une vez més, Sante Anne a la Pfesidencill. 

Cuatro cuadro. Wultlan este tema. En elos aparecen Sane. Anne, Menull G6mt& 

Padreza y Anastasto de Bustamante, obrn del llglo XIX y Vlllanlln G6mez Fer!-. 

cueelro r"*8do en 1920. Otros objetos de ta museogrllll• son une llogrlllle de 111 

C41mera de Diputados, obra de 1841, asl como ta espada y 111 Ylline de Anasllllo de 
Bllllarnante. 

u lntMvenclón no.-marlcana 

La independencia de Texas fue reconocida por /ngltlleml, Frenda y El/edo1 

Unidos, no as/ por Mexico que lllJlUmentaba que loa Tratedos de VelUCO, 

f11111ados por Antonio L6pez de San/a Anna e/ 14 de mayo de 1838 csrec/IHI de 

validez por haber sido suscrdos bajo coacción. 

Algunos anos despu6s Te•as sollcltó su ane.tón a los Estados Unidos; el 

Congreso norteamericano lo aprobó el 1o. de marzo de 1845 y acordó que loe 
limites llegaran hasta el rlo Bravo y no hasta el rlo N- como ese.be 
senalado. Por este mowo, México rompió relaciones dplomtttces con los 
Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo ano el Pfnklente JllH Joaquln 

Herrera recibió la propuesta del pats vecino de reconocer 111 Independencia de 
Te•as, reanudar las relaciones diplométicas y de venderte NUllVO México y ta Alt8 

Calllornla, lo que tue rechazado. 

En 1846 durante el gobierno de Mariano Paredft Anllllga, el ej6rcllo 

norteamericano Invadió el territorio nacional, manKest8ndo qua M6xlco ere el 

agresor ya que su ejército habla cruzado ta linea del rto BrllVO. En el mismo ano 



luo emitida la declaración de guena por lo5 Congresos norteamef1cano y 

mexlcano el 13 de mayo y 7 de julio respectivamente. 

Estados Unidos lnvedlO I• Ma Callfomla, Nuevo M6xico y Chihuahua y para 

obligar 111 gobierno meldceno a reconocer dichas conquistes, en marzo de 1847, 

las tropas nortoamericanas desembarcaron en Veracruz y avanzaron hacia la 

ciudad de M6Jdco ganando lodes IM belalas. 

Despuh de la acción de Churubll$CO el 20 de agosto, el gobierno mexlcano 

recurrió a los negociaciones de paz firmándose un armisticio en Tacubaya. En 

Azcapotzalco sesionaron los representantes de ambas partes pero sin llegar a 

ningún acuerdo por lo que se reanudó el avance de los tropas estadounidenses 

hacia la capital. El ataque se concentr6 sobre el Molino del Rey defendido por 

Antonio Léon y Lucas Balderas, posteriormente atacaron el castillo de 

ChaptJftepec cuya defensa estaba a cargo de Nlcolds Brevo. 0esptJ6s de la 

calda de este sitio el 13 de septiembre los norteamericanos tomaron la ciudad e 

izaron su bandera en el palacio nacional como testimonio de su W<:torla. 

Objetos dlvotsos como banderas del batallOn de Veracruz y la que fue usada por los 

norteamerlcanllll; cuchHlos y rllles, asl como lltagrallas con lmégenes de acciones de 

guerra de la <!poca y algunas condecoraciones militares ilustren el contenido da esta 

sala. Aslmismo se muestro el texto del diSCUISO del presidonte provlslonel fochado el 13 

de junio de 1843. Los objetos, aun las benderM, estén protogldos por tres capelos. 

Dos cuadros,· uno donde se aprecian escenas de guerra. pero que carece de ct!dulo y 

otro do Vicente Filisola, )ele militar me•lcano, además de un mapa dando so aprecio el 

despojo territortal con los limites de Méxlco entes y después de los Tratados de 

Guadalupe y de le MO!lllla, complementan el discurso de esto tema. 



La dlct.iura de Antonio L.ópez de llanta Anu 

En 1843, ocupando una •ez m•s la preaidencl•, Antonio LOpez da Sente Anne 

aprobó /as beses orr¡énicas que lbtt•leclen el cenl1a//am0. Impuso llrl9 

dictadura y creó tanto descontento que finalmente llNO que Nlrdalllerrado. 

De nueve cuenta, el pals se vio enfrentado a los lnterwn lllp9lllionilta de loe 
Estados Unidos de Norteamerlca, que quertan aneurse T-. al como Olroa 

estados del norte. El gobierno mexicano se encontr8bl en un pellodo de gren 
ln-billdad y luchas internas y no cont6 con la fUefZll pafttlc8 ni econ6mlc8 que 

le permitiera oponetse al gobierno y al ejercito norlMm«lcano. Eslo9, 

conscientes de la debilidad del ejerctto mexicano, declereron le guen1. i... 
tropas estadounidenses Invadieron el territorio nacional y par1 1847, entreban • 

18 ciudad de Mexlco. Al ano siguiente se firmaron los Trllladoa de Gulldalupa 

Hidalgo por los que Mexico perdió més de la mttad de su tetr11orlo. 

Durante la guerra hubo una serle de levantamientos en favor del federalismo y 81 

firmarse la paz con Estados Unidos, el pals se encontrabl en un ~ de gr•n 

fnestabilldad polltlca. Los gobiernos que se sucediefon fufion de <ivelSlls 

tendencias, aunque en general, predominaron los modeflldof•. Asl, cu1ndo el 

Congreso se ocupe) de la elección del presidente constludonll, resultó electo el 

general José Joaquln Herrero, quien tuvo que enfrentarse al._ que reinaba en 

el pals y a une serle de levantamientos en su contra; flnalmenta Herre<• fue 

sustituido por Mar1ano Arls!a, quien resulto electo en 1851. De nuevo los 

levantamientos en contra del gobierno se sucedieron y al renuncllr Arista, 111• 

sustituido por Juan B. CevoUos, quien lambién fue obligado • renunci111 y fue 

susliluldo por Manuel Ma. Lombardinf. 

Mientras tanto, se ofrecle la presidencia de Me>dco a Santa Anna quien se 

encontraba en Sudarnér1ca; éste regreso al pols en 1853 y recibió de Lomblrdlnl 

el poder Ejecutivo. Su gobierno se convirtió en una dlctadull que lortllleció el 

centralismo y se caracter1z0 por sus abusos y !atta de Mbertld. 

Estos hechos habrlan de generar un gran descontento entre los sector• 

progresistas, herederos do la tradición lederlllista que se hablen Ido 
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conformando como el grupo lberal que posteriormente habrla de transformar 

profundamente la situación nlcional. 

De nueva cuenta, como se esta lllendo, las pinturas constituyen el recurso principal 

sobre el que deScansa el discurso de los objetos, En este caso el tema se lustra con 

cumdlos de los presidentes de M6xlco durante el periodo del que 1e Milla: Manuel de la 

Pella y Pella, dos veces presidente de Meldco; Mariano Arista, Juan Bautista Cevlllos, 

Antonio LOpm: de Santa Anna. Ln pinturas fueron realizadas en el siglo XIX. Se 

muestra la bandera del bataUon de Sanla Anna, protegida por un capelo. 

La ravotucl6n da AyuU. y ta Constitución da 11157 

En 1854, lo• /ibereles dirigidos por Juan Alvarez e /gfl#ICÍO Comonfolt, se 

levant1mm en amras conlnl 111 dictadura de Santa Anna abande'*'<lose con e/ 

Plan de Ayutlll, en /a que ademés de desconocer a Santa Anna, se ped/a /a 

formación de un Congreso que e/abDIBlfl una nueva cons/lución. 

Al ser derrotado Santa Ann• y asumir Juan Alvarez la presklenclll lntertna, formo 

su gablnt11e con -n•J• de tendencia Uberal, entre ellos Benito Juilrez, 

Miguel Lerdo de Tejada, Gulermo Prieto, Melchor Ocampo a lgneclo Comonfort; 

Juilrez que ocupaba el ministerio de Jus1icla y Negocios EcleslHticos, dictó una 

ley en la que se abollan los fueros ~stlcos y militares. Es1o provoco un• . 

serle de enfrentamientos, Incluso entre los mismos lberales, que o~glnaron I• 

renuncia de Juan AJvarez; en su lugar se nombró como presidente Interino al 

general Ignacio Comonfort. 

Paralelamente se iniciaron los trabajos del Congreso constituyente, presidido por 

Ponclano Arriega, para elaborar una nueva constitución. 

El gobierno lbe!al continuó diciendo una S8M de leyft que afectaron 

principalmente los prMlegios del clero. Entre ellas, Miguel Lerdo de Tejada 

decretb la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y 

ecieslilsticas. 



Mientras tanto, se conUnuó la etaboroclón de la nueva constilud6n en un 

Congreso dividido en dos tendencias: una moderadll que trlábll de concll91M 

con el cielo y el ej6rctto, y une rlldlcel que ptelendl• plesm•r en la conslllucl6n 

las reformas enunciadas desde 1833 por Valentln G6maz F911•. 

La Constitución se juró el 5 de lebrero de 1857; en ele M ..iablaCfó una forma 

de gobiefno democréUca, represeniati\11, republicano y federal Preslonlldo por 
los Mberales, Comonfart p<amulgó la Constitución del pal• y ordeno que todos los 

funcionarios del pals Juraran fideldad a ele. 

Sela culdros con las lmégenes de Vicente Rlv1palaclo, plnt.do en 11178; Francilco 

Zarco, diputado del Congreso de 1856, obra de 1870; Juan IWllR. reellUdo en 1853; 
Benito Juéraz y Le1do de Tejada, obras pintadas en el siglo XIX y otro en el que M 

eptecill los portales de la Plaza principal de puebla pintado por Aguslln Arrlele en 1840. 
En una vttrlna es1é una ~uena escuttura de Camonlor1 y tres ~OfllCiones que 

pertenecieron a Comonlor1. En otras dos llitónas més se muestren docUmentos, en uno 

hay tres taldos de discursos pollllcos de la 6poca, en el otro at6 un ejemplar de la 

Conslltuci6n del 5 de lebrero de 1857. 1'J cenllo del monlltje 9116 COlocede une 

rep1oduccl6n seógréliea en la que aparece en plena el Congreso Consllluyenta de 1857. 

La .. tructura social 

Después del movimiento de Independencia en IMxko, /a BOCif:dat1 ~ 
estralíf1eó en base a los recutsos económicos de les peraona mlerb81 que le 
e sclavdud y la diferenciación por el origen étnico petd/eron loá validez legal. 

Los grupos que detentaban el poder económico y poHllco eren los grendel 

com11<clantes. terratenientes, mineros, Industriales, dignlcádft ~*- y 

militares de alta renga. Estos grupos, debido lundementlllmenta • lnlel .... 

económicos particulares, estaban dMdldos en dos tandenc:lea con dll11<11fr1ft 

concepciones respecto a coma se debla organtzar la necl6n. Uno de elos h•bl• 

acaparado el dominio de las actMdades económicas desde el centro del pal• y 

luchaba par mantener y fortalecer su poder. El alfo se oponle e ello, debido • 

que su poder radicaba pómordlalmente en las reglones aislada y apartadas del 



centro y a que desde ftnes del Virreinato habla venido acrecentando su poder 

económico y su Influencia polltico, por lo que no estaba dispuesto a subordinarse 

a los grupos que Intentaban cenllollLor et poder. 

Esta división provoco que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX hubiera una 

lucha constante por la hegemonla del pals que se concretizó, sucesiVamenta, en 

la oposición de escoceses y yorqulnos, cenlllllstas y feder.ilstas y 

conservadores y liberales. 

Ambas fracciones elaboraron una serie de planteamientos tanto pollticos como 

económicos que mosll•ban sus Idus como les més proplciM para el bien 

gener81 de la nación con el ftn de all•er el •poyo de Dilos grupos sociales. 

Dichos planteamientos fueron dirigidos primordialmente • los esllatos 

Intermedios de la sociedad como los profeslonlstas, emplffdos de gobierno, 

militares y clero de bajo rango, pequellos comerciantes, pequeftos propietarios y 

empleados de confienza de les haciendas. Estos grupos se caracterizaron por 

su heterogeneidad y por carecer. en la mayorla de los casos, de una tendencia 

politice definida que los lncNnara declslvemente por algun• de les facciones en 

pugn•, por lo que apoyaban a una o a olla dependiendo de sus Intereses 

momentáneos. 

Hubo grupos que se mantuvtron un tanto al margen de la luche hegemónica; 

estos fueron por un lado los campesinos, los trabajadores mineros y el Incipiente 

proletariado Industrial, y por al 0110, grupos que no parUclpeban en la producción 

como los bandoleros y los mendigos. Sin embargo, las faccion• en pugna se 

vaHeron en ocasiones de les necesldlades de dichos esllatos par• movilizarlos de 

tal manera que favoreciera a sus Intereses, tal fue et caso de muchas rebetlones 

lndlgenas; otras veces, se les obligaba, como sucedla por ejemplo con el 

reciutamlento forzoso en el ejérc~o. 

En general, la sociedad mexicano se caracterizo en esta época por lo falta de 

conciencia y unidad nacional propiciada por la diversidad de Intereses 

particulares, situación que provocó funestas consecuencias para et pals. 
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La museograna se Integra con los siguientes cuadros: en uno se aprecia una escena de 

un mercado, obfa de Agustina Aniaga de 1850; otro tltul8do: "Lll Mllor• ESC9ndón', 

pintado en 1853; otro més con el Ululo 'Dama" probablerMnte p1111ente del genero! 

Juan Agea, obfa atribuida a Juan Cordero de 1855. Asimismo tlgur911 dos lltograftas del 

siglo XIX, una con la fuente det Sano del Agua y la otra Ulul9da 'Et populacho de 

M•ldco". En una llitrlna se muestran diversos objetos de lndUrnenfllllll de 111 •poca, por 

ejemplo, mentones, abanicos, petnelas y prendedores. Este montaj9 M complem

con unas vitrinas colocadas al centro de la sala. Estas Incluyen objtlos toles como un 

m1p11 del Imperio mexicano de 1822 con el teldo del Jurlllllenlo de lturbide como 

emperador, aslml5mo "' Incluyen més ejemplos de lndumen191ill: chltqUN. bota de 

cempeft1, pllito, sombrero, rebozo, ola y tres lllogrelles que lllR.n i. 'Vide de los 

lndlgenes de esa 6poca. En otra vitrina se muestra un baúl de madera. Todas las obr• 

datan de medlados del siglo XIX. 

La Organización Ec:ónomk:a 

El comMclo y la producción artesanal. 

El comercio continuó restringido y grabado con m(J#lple1 Impuestos que 

obsleculizaron su desarrollo tanto en el nivel lnlemo como erlemo. Asu vez. le 

producción erlesanal siguió predominando, aun culllldo erperimenló elgrmoa 

cambios en cuanto al proceso del trabajo en ciertas adividadea procludivaa. 

El comercio Interior es1uvo imitado por la falla de vi• de comunlcaciOn y 
transporte, la Inseguridad que privaba en los caminos, lo9 lltOS lmpueslos 

regionales, et reducido mercado y la existencia de zones que producl.n p11r1 IU 

autoconsumo. 

El desarroNo det comercio elderior estuvo frenado por un sllterna 91ancellr1o que 

prohlbla el Intercambio de algunos artlculos y grababa • airas con fueri.. 

derechos de Importación y exporteclón, con el propOsllo de protege! los 

productos elaborados en el pals y por la necesidad de .agur., • los gobiernos 

Ingresos a trav~ de los Impuestos. 

La mayor parte del comercio e><lerklr se efectuó con pelMS europeos y con los 

Estados Unidos de Norteamerlca. Entre los prtnclpales productos Importados 
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estwteron los textiles, artlculos de piel, los lnmoWlarlos. Las ·e•portaclones 

fu8fon los mei.les precisos y colorantes. 

La producción artesanal slglll(I predominando sable lá Industria manufacturera; 

sin embargo, estaba e~ un proceso de transformac16n, soble todo en los ramos 

textil, azucarero y del tabaco, que sin eslaf totalmente mecanizados contaban ya 
con grandes concentracion• de trabajadores. 

Es1a situación de estancamiento t6cnlco en las actMd8dea produe11vas y la 

necesidad de Impulsar et desarrolo econOmlco nacional, provoco que ciertos 

miembros del grupo gobernante como Lucas Alam6n, dirigieran sus esfuerzos a 

lndustrialiZar et pals pref8fentemente en et sector telClil. 

Para levar a la pnlctica estos proyectos se crearon Instituciones oficiales como et 
Banco de Avlo primero, y despu6s la Dirección General de lndustrta, que 

ayudaron a sentar las bases para et desarroUo de la Incipiente industrta nacional. 

Un total de ocho obras, enlle pinturas y \ilogrllllas, en las que se representan diversos 

aspectos vinculados con la produCCIOn comercial y artesanal de la 6poca, Uustran parte 

del montaje de este tema. En capelos se e•hlben otros objetos como cofres, platos, 

ptatones, antoras, rebozos, tazones, etc6tera, que datan del slglo XIX y procedentes de 

varios paises, particularmente europeos y esl6ticos. 

La agrlcuHura. la ganadería y la mln81Íil 

La crisis económica por la que alravesó el pels durante l•s primeras d«adas 

que siguieron a la Independencia, aunada a /a c11tencla de vlas de 

comunicación, dificunaron el desarrollo de la agricunura, /a ganaderla y la 

minerla. 

La agrlcuttura eKperimentO poco desarrollo debido a varios factores taleS como, 

la detlclencia en los transportes y la taita de capitales, lo que dificutto las 

lnnovack>nes 16cnlces en et sistma de riego y cultivo. Por estas razones la 
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produccl6n agrlcola, en su mayorla. slgul6 siendo para autoconsumo y 

sollmente una parte era camercimada. 

El desanclo de la ganaderla fue de poca Importancia ym que sólo el ganedo de 
tiro y de carga empleado en la agrlcullura, el llansporte y el ej6rcilo estuvo sujelO 

• un cuidado especial y a un comercio da cierta conskllfacl6n. 

La mlnerla, fuente Importante de Ingresos p1ra el estado, fue obj91o de meclld9I 

que tendllfon • sacarla de su crisis y estimular su daaarralo; entra 6sta c.ba 
mencionar la dllmlnucl6n de los Impuestos y la modlllcacl6n • 111 lay que prohlbla 

a los elClranjlfos p111iclp1r en las e•plol9cion11 mlnarat; lllo trajo como 
resultado que la propiedad de las minas pasara, en su mayo~•. a ~enecer • 

Ingleses, norteamericanos y franceses. 

Le produccl6n minera co"91stió btsk:amente en la OKplcllKjcln de 111 plata y en 

menor medida del oro. Esta dependió de la dlsponlbllld8d da capitales para 111 

e>Clraccl6n y del aprovisionamiento de las meterles prlrn• n-rlaS para su 
beneficio; la ••plotación de los melllles lndustdales era muy redUclda dabklo • 

los ellos costos de su eK!raccl6n ya que estos m...._ 18 011tenl1n como 

subproductos de las minas de los mlllales preciosos. 

Los sllJos mineros m6s productivos se localizaron en Guan•Jualo, z.e.tecas, 
Hidalgo y San Luis Potosi. 

Este tema se iustra medllnte la e•hlbicl6n de dos pinturas. Uno ea un cuadro aculado 

"Las queb<adoras" y que da cuenta del llabajo de la mujer en i.. min. y del qua, por 

ejemplo, no se habla en el discurso verbal y el otro, denominado "llpos meldcanos". 

Ambe obfas son del siglo XIX. Asimismo se muestra un himpara u1llzada en las minas. 

En una vitrina se muestran objetos de Indumentaria empleada en 11 actividad mlnlfl y 
ganadera elaborados en el siglo XIX. 



Las manlleslilclonw culturales 

El ultimo lem• que se aborda en este sale es el de les manKeslaclones cullurales. Es 

Importante aclarar qua el montaje reletlvo a este tema esta Instalado al centro de 111 Ala y 

esta conformado con los sublemas: El an.. La educación y La prenM. 

l!larte 

La Academia de Altea de S1111 Carlos continuó rigiendo las fonnas esl6tlcas de 

inspiración pMs/ica que deb/an seguir /as manifestaciones lllf/1tlca1. Por olra 

patio, una serie de lllfiste1 extranjeros llegaron a México con e/ inlfllfls de 

pintar e/ pe~ y /es costumbres. Asimismo, se introdujo la lilog1'9tla como 

nueva técnicll de expresión para los s1tistas mexicanos. 

A consecuencia del movimiento do Independencia, la Academia de San Carlos 

fue clausurada en 1821. Tres anos mas tarde gracias a la Iniciativa de Lucas 

Alamén, la Academia reabrlcl sus puertas; sin embargo la tlluación era muy 

precaria pues no recibla el apoyo y el presupuesto suficiente para su desarrollo y 

para ese entonces los maestros espanoles hablan muerto. Esta siluacl6n dur6 

hasta 1843 en que el presidente Antonio López do Santa Anna expidió un 

decreto de reorganlzaciOn de la Academia, ademés de ordenar la aslgnacl6n de 

la renta de ra lolerla para el mantenimiento de la lnstrtuclon. 

En el decreto se especificaba que se traerlan artistas extranjeros para la 

docencia. los cuales llegaron a partir de 1847. Estos siguieron formando a sus 

disclpulos en los cénones y modelos neoclésicos e Introdujeron una tem61ica 

nueva en la Academia, como la pintura de paisaje, la pintura hls!Ortco unlYet5al y 

mttolOglco. y la escuttura de lnsplraclOn prohlspénlco. Sin embargo ya con 

anterioridad artistas populares hablan pintado escenas de la historia de M6xlco 

Independiente, asl como los primeros retratos do los h6roes y de personajes 

Importantes de la sociedad; fue hasta los anos 50 que los artistas acad6mlcos 

lmpnmleron al género del retrato una gran fuerza de oXP<esl6n, aludiendo a la 

condlcl6n clladlna y moderna de las personas que se haclan retratar. 

A finos de los anos 20 y durante la d6cada de los 30 llegaron • M6xlco una serlo 

de pintores europeos Interesados en la geograllo, los Upes, los trajes y las 



costumbtes mexicanas. Estas Kutlraclones sirvieron tambitn para PJesentar en 

11 •JClr•nJero la Imagen de un pals cMllzado y rico en recu,_ nelUr•. 

En 1826 el llllano Claudlo Unatl h•bia lnlroducldo en M61deo le llogrllll•. EM 

16cnlca fue utiZltdll en un principio llOf ~ ertllte eicllllll)erOI quienes reelzlron 

6lbumes veovr•llcos y costumbristas sable M6ldco. Mft tar<M, M estalllecleron 

Y9ños talleres lilogr611cos que trebeleJon unidos • 181 imprentn; les obt• et'en 
reellzadft por lltbgrmlos merdcenos y durante estlla Wlas 91\lMaron 

encaminados a dlfundr les costumbtes y el ambiente del pala con 111 lntenc16n 
de empezar a formar una conciencie de lo meldceno. 

El montaje museogr6!1co relatlllo a este teme 9916 compuesto b6slcamlnle por ejemploa 

de ltogrlllles en flls que •parecen relJlllOs d9 mujeres, sin mn lnfol'lll8ci6n; hay edem6s 
un r91flll0 titulado "Dama•, obta atllbulde al pintor acad6mlco Peiegrln Clave realizede 

en 1850; otro cuadro pintado por Juan Morttz Rugendes reelizado enlre 1831 y 1834, 

811 como un cuadro de la Catedral de M6xlco, obta de Pedro Gu.idl realizada ha 
1850. En vitrinas se muestren los siguientes objetos: lles llogrell• con aspectos del 
Teetro Nacional, la Academia Nacional de Beles Artes y una m6• que M utilizó para 

Kutlr•r I• obta "Recuerdos de M6xlco", tembl6n date del siglo XIX. En otr• vitrina se 

exhiben lles relieves de cera realized0$ por artesanos del siglo XIX con les llguras de 
Hurbide, Josefa Ortlz de Domlnguez y otro no ldenllllcedO y otra llogralla reellzada hac:le 
111 primet'a mitad del siglo XIX. 

Los gobiernos que se sucedieron duflmlo el segundo tercio del alglo XIX dleton 

a la educación una impollancia que nunca habla tenido. Sin embllfJIO la 
inestabilidad po/ltica y Is crisis económica debilitaron los esfuetzos ofk:i•le• 

quedando buena perle de la ensellanza confinada a las escuelas privadas. 

Al Inicio del Mexlco independiente, la falta de recursos económicos y de 

maestros, la gran cantidad de anaKabelaS y la necesidad de organizar una 

dirección educa:Jva nacional llevaron a la búsqueda de soluciones tanto a nivel 
teórico como practico. 



En 1822 se Implanto con el apoyo de las logias masónicas, el sistema 

lancasleriano o de ensellanu mutua: consistió en que los lllumnos más 

edelantedos ayudaren el profesor en su tarea educetiv• encarg6ndose de I• 

tJansmlskln de la Instrucción a pequellos grupos. M6s que la cellded de la 

ensenanza, el método buscaba la dWusión de la misma a gran 81C818, asl como e 

la formación de maestros. 

Los prlnclplos de la ley de 1821 con el Reglamenta de Instrucción Pública y la 

Constitución de 1824 siguieron lnftuenciadas por el pensamiento de 18 llustraclOn 

y de las leyes educativas de las Cortes de Cédiz; en ellas se consideró que los 

objetivos de la educación deblan de estar de acuerda con la filosofla polltic• del 

pal s. 

Los partidos conservador y iberal todavla mal definidos tenl•n plen!Hmlentos 

semejantes en lo que se refiere a la educación. Luces Alam6n por un lado, y 

Jase Ma. Luis Mara por el otra, concibieran diversas proyectos en los que 

ValenUn Gómez Ferias se besó para planear y organizar cienUflcamente la 

educaclOn en su reforma de 1833. Mara llevó a la practica dicho programa. 

Asl creó la Dirección General de Instrucción Pública para el dlslrtto y los 

terrttarlos federales por la que se establecieron las bases de la ensenanza laica 

lntenlando susllaer la educaclOn al manapoüo del clero; se trato de llevar la 

lnstrucclOn el pueblo y sobre todo de organizar la vida politice del pals sobre una 

base Uberal que transformarla por medias educallvos la conciencia clvlca de las 

nuevas generaciones. Los conservadores reaccionaron y trataron de restablecer 

el arden anterior; el caos politice hizo aún més drtlcü la oficlalizaclón de la 

educocl6n. 

En 1842 un decreto expedido por el gobierno centralista deelara la educación 

obligatoria y gratuita y confla a la compaftla lancasteriana la Dirección General de 

Instrucción Pública. Manuel Baranda participó en la nu""a ConstltuclOn de 1843 

conockle como "Bnes or~nh:n", y m6s tarda red•ct6 un nuevo ensayo de 

organlzaclOn de la educaclOn estableciendose una Junta Generlll de Instrucción 

Publica. 
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La ensenanze media habla Ido delln6endose poco • poco .mre la llement.I y la 
superior a traws de los lnstllutos v coleglos, de las Mlllln9rlo9, y de las ~ 
esleblecimlentos especiallzados que se fu&1on fomentando. 

Un bus1o rellizado por Federico Canes! en 1961 con I• ligur• de Jos6 M•. Luis Mor• y 

un culldro sin c6dula, conforman el montaje elusNo al Arte. 

LAIPr..,u 

L11 pnm111 se cwllC!erízó por ser un instrumento de Pfl'P#/fl-• de ltmdencltle 

ldeológic111 y de grupos polllicos, lo que ocasionó en gran pa¡te /111 medkl•• 

tepreslvas contra 111 libert&d de imprenl• adoptad•• por los diversos goblemos. 

Al consumarse la Independencia, Agustln de lturblde hizo desaparecer las 
publlceclones que difundlan Idees en contra de le monerqul• y es111bleci6 
periódicos oflciales des11nados a servirle de portavoz; estas medidas represiva 

en vez de deSalenlar a los periodistas los Incitaron a participar en conspiraciones 

en contra del gobierno de tturbide. 

En 1829 et presidente Vicente Guerr&10 con et fln de Impedir la tabor perk>dlstlce 

en favor de la expedición del general Barradas, proclamo un decreto que 

restrlngla la Mbertad de Imprenta y P91mltla encarcelar a edllores o Impresores 

que llevaran e cebo alguna actMded en contra del gobierno. Esto sentó el 
presendente para que los gobiernos posteriores ordenoran disposiciones 

semejantes tendientes a Impedir et desarrolo de las ac1lvld9des perlodlstl-, 

coertanda la libertad de opinión y de Impresión. 

Como consecuencia de esta censura, en los anos 30 la mmyor parte de los 

periódicos hablan desaparecida y tan SOia sabrevlvlan publcaclones sin una 

tendencia polltica definida. Surgieron entonces Importantes Impresos culturales 

que se tiustreban can reproducciones de grabados. 

En la d6cada de los 40 se dieran leglslaclones cantradlctorn en cuanta a la 
tibertad de Imprenta. Paradójicamente, durante esta .tapa surgieron dos de las 

pellódlcas hbetales mlls Importantes del siglo: en 1841 "El siglo XIX" y en 1844 

"El monitor republicana•. 
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En 1855, cuando salló de i. presidencia Antonio López de S•nla Ann1 , la 

prensa tlbef91 dejó de ser censurada v surgieron nu- publicaciones de 

acuerdo a los diversos grupos pollUcos que se disputaban et defecho • gobernar 

ef pals. 

En lrlS monlllJ• prolegldos por cristales se muestran los slgulentlS objetos: un 

docu!Mflto Impreso en tell de sedll v dos clechmdos elaborados en mlgodón qu1 delln 

de 111 primera mil.Id del slgto XIX. Sobre ISlo valdr!a comentar que 1unque lllleS objel09 

tlustr•n et tema de ills m1nWeslllclones culturales tienen poca reladón con et tem• 

!rilado que es et de 111 preOSll. En et sengudo montaje se exhiben culllro ltogrlltas con 

Ilustraciones de la Acldemi. de Medicina, et Convento de la Enc•rnlCIOn, el Interior de 

la Unlver51dad de M6klco v El Colegio de San Nlcolés de Mlc~n. son obr• de 111 
segund1 mitad del siglo XIX. Asimismo. se aprecia un suplemento del peñOdlco lberlll 

"El Porvenir" con fecha 11 de ebr11de1850 v la portada de un pertdóco denomlnlldo"la 

Reforma•, de lecha 13 de diciembre de 1851. 
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2.2.5. a.la 1111. Mural de José Clemente Orozco. La R~ y la calda del 

Imperio 

Al Igual que la sala V, el llltacllvo principal es un mural, por lo que la '*!uta general es 

la lnleflllehlcl6n que el museo ofrece del propio murlll ¡i.i y como ocurre con le sllla V). 

Ella .. la lnlaf)xetaci6n del murlll de Jos6 Clemente Orozco en tamo del Periodo de 19 
Reforma. 

L.ll IWorma y la caida dlll lmpeclo. Obra de Joeé cien-te Orozco plnlado al 
ff-eobte-"foen 1948. 

El murlll representa el triunfo de la Repllblica, encabeZlldo por BenltO Jldrez. 

sobre tos conservadores que Intentaron Imponer • Mulrnllano de Hablburgo 

como emperador de tMxlco. La parte C<llltral ftl.t ocupeda por un ret111lo 

monumental de Jullrez realzado de acuerdo con documentoa fidedignos de -
6poca. 

En el lado Izquierdo se ve la bandera del ~n de los supremos poderes, 

slmbolo de la República, que acompaM a Jullroz en su viaje .i norte del pals e 
consecuencia de la lnvaskln ITancesa y un grupo de soldldos mmedos en acll!ud 
de etacar a los petsonajes que representan a la reaccl6n cle!lcal. 

En el lado derecho aparecen dos ftgurn un soldado republceno que llaYa 
1
eA 

n~mero 57 en su quepl, ano de la Constitución y de laS Mrift de Reform• que 

redujeron el poder de la Iglesia, y un mostruo manlaladO con gorro de obispo 

que simboliza la oposición de cicha lns!i!ucl6n y su fracaso en la lucha por la 

reconquiSla de su hegemonla. 

En la parta Inferior aparece el cadéveJ de Maldmlliano amortajlldo y aostanldo por 
las cabezn de aqu611os que le o!recleton el llano. Entre ellos 8116n, de izquletcla 

a derecha: el arzobispo Labastida y Oévalos; el mariscal Baulne, que comandó 

las llapas francesas; el ministro Oubols de SaHgny que pertlcip6 en tes gestiones 

diplomllticas de la Intervención; el duque de Morny que utllzó su lnftuenciol 

polltlca al seM<:to de les especulaciones econ6mleas que contribuyeron a 
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lmpulMr la expedici6n, y por llltimo, el emperador franc6s Nlpoleón 111 y don 

Jos6 M1. Esllada, po1rtldarloa de la monarqule en M6xlco. 

En olltl misma sale se Incluye un culldfo denomlnlldO "Los prisioneroa de guerre de los 

frln-· con leche de 1865. Asimismo se muesllen dOS textos de llenlo Juer-. 

!renta 11 mural se exhibe un cuadro, casi de las mismas dlmellllon• del murll, que 

reprnenta la balllla del 5 de meyo de 1862 , pintado en 1906. El montaje H 

complementa con dos vttrtnas. Une lleve por Utulo "Fulllmllnto de Mlldmlllrlo" y 

contiene objetos personales de M1xlmlllano como son: la bllnde, algun• 

condecoraciones y une espade. Se exhiben tres fotograflas con lis llglllentes 

lm6genes: 11 fusMamiento de Mlximlllano, su cadilver y el pelol6n que ejecul6 • 

Ml>dmlllano. Se treta de coplas de fotogréficas. 

Otr• llllrina lleva por titulo "Objetos de Bentto Juérez". Ahl se muestra un trlJe, un 

sombfero, la corona de laurll, anteojos, una escrlbanla y un texto firmlldO por Juer-. 

Allmllmo, se exhibe una silla y algunas fotograflas que Mustran loS usos que tuvo: fue 

ocupada por Jullrez y se trata de la llla presidencial en la que se sentare Francisco VIII 

en 1914. 
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U.t. ..... VII'/ IX. La VletcHlll de 111Repúllllc:a1151-1171 

El ,..., llill6rico del m- contln~• con 111 Mp8 - cubf811 -.. dos Allll v 811 111 
que .. d8 MQulmiento •los ejes tematk:os que Dllent8n 11 discurso. Aal, en 111 .... VIII 

M .xpane IO r8111Ho • Lll OIQanlucl6n polllca ., lA EalrUclURI IOClel. mllnlrll 111 
.... IX deurrol9 La Organlzllclón -.ómlce y Las MM ... tllclOo- cu ...... 
Lll ctdul8 gena corresponclente sellal8: 

Despu6s de Hf Jurú 111 Conslllud6n de 1857, ,_ rMlld8dla 811tre 11 QfUPO 

~y liberal M 8Qudlzaron; Mta allu8cl6n origln6 i. ~ d8 dol 
~. los cullies 81118-on un• luch• pot 11 conlrol Clll 1181•· El 
col'IMMCIOr Intentó delog8r 111 Consllluc:IOn, en 18nta, 11 11111'11 puan6 por 11 

r8IPefD • dicho c6dlgo v dlct6 un• Hiie de mecld8a rlfCll!nlNI, conocid8a 
como la Lllyes de Relorm•. Em luch8 tennlnO 811 1861 con el triunfo llberll. 

Poatettormente este gru119 tuvo que entrentmrw • 111 const8Me oposición de los 
co11aet11adores, a 111 lnt91Vencl0n militar de Francl• y • un gobierno lmperill, 
quienes nnlimente fueron derrotados y los Kber81ea pudl8ron restmblecer 11 
r6gimen republicano en 1667. 

El desarrOIO de estm CIMslOn !emética IO conforman los sublema: El goblWno 119 
lgnelo Comonlort 1855-1858, La Guem1 de los Tr• Alloe, lA ln'9rwncl6n 
1-La Repúbllca y •l Imperio, El goblMno de Benlllo .lllMu 1151-1172 'I l!I 
gol:>lerno de 8ebnlliln L8tdo de Tej8da 1872-1876. 

El goblet'no de Ignacio ComonlOll 185S.1858 

De acuerrJo e /a Consllución de 1857, el poder p(lblico qll8dó dividido tm 

Ejeculivo e cargo del presidente de le republ/ca, Leglslallvo deposttado en la 

Cém8fa de Diputados, pues e/ Senado se suplfmló y el Judicial encomendedo 

al presiden/e de /a Suprema Coite de Juslicla. Al rea/izan;e /as eleccionea 

Ignacio Comonfotl ocupó /a presidencia de /a ropübllce y Ben/lo Juérez I• de le 

Suprema Corte. 
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Comonfort conslde!O demllliado radical la Constilucl6n y creyó que era 

lmposlble gobernar con elllt por lo que juzgo convenlenta hecet1e algunas 

reformes. 

Esta poslci6n origino un leY.ntamlento conservador que H abandero en el Plan 

de Tecubaya y fue ecaudiledo por el general F611x Zuloaga. En 61 se pedla la 

enulad6n del código de1857, se hecla la convoclllorte P8fll un Congr09o 

cons111uyenta y reconocla a Comonfort como gobernante. 

M~s tarde el grupo coM91V8dor desconoclO al presidente y nombfO como Jefe 

del Ejecutivo • Zuloega, quien se apodero de la capital de la rep(lbka en eneto 

de 1858. Ante tales circunstancias, Jullrez lanzo un manifiesto, en 61 declaro 

que asumla el podet E)ecutl'lo de acuerdo a la Constllucl6n y como establl 

ocupada la capital se traslad6 a GuanaJuato para establecet su gobierno. 

Los objetos que H mu09!fan pera el motaje museogréfico de este tetna son 

fundamentalmente cuadros, esto 09, dos pinturas, uno de Fellx Zuloaga realizado en 

1937 y otro de Comonlort pintada en 1918. Sa complementa con dol litogrellas, una 

con Miguel MlramOn y otra que muestra a los Mértlres de Tacubllya, ambas son obras 

de ftnes del siglo XIX. En una vitrina hay objetos personales de Comonlort como son su 

unKorme y un estuche de pistolas. 

La Guerra d• Tres Allos 

La presidencia de Benflo JulMez fue reconocida por algunos gobernadores, en 

lento que o/ros dieron su apoyo a/ presidente conservador. L.111 coex/sfenc/• de 

dos gobiernos hizo estallar una guerra que duró de 1858-1860; en esle lapso 

ambos pretendieron controlar el pals e lmplanlar sus Ideas. 

El gobierno derogo todas In leyes que considero contrarias a los lnleleses del 

clero y et e)6rctto, en tanto que et ibera! apoyo et respeto a la ConstilUctOn de 

1857 y dicto una serle de medidas reformistas tendientes a Imitar el poder del 

clero. 
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Jutrez w tr8llld6 e veracruz, ahl esflbleclO su GOlllernO y eicplcll6 las i.v- ele 
Alfarma. En une de .._ decr.ib la nKionellz8cl6n de lal lilli. del cleto y 

~ le Mp9r11Clón entre la lglelle y E!Mdo; 111 OIJ• 116 • beles I*• la 

OC11Pldón y venlll de los bienes neclonllludOs ele 111 lglelim y d9 i. PfOpiecl9del 

comunales. Aciemes se lnsllluyó el lllllllmonk> como conumto d'll, 111 fun<18<:16n 

del reglslto cMI, la seculllrlzaciOn de los cementerfol, 111 reduccl6n de f9SlllllclecM 
relgloHs y le libertad ele cutto. 

En el lntenor del grupo conservador surgieron rtvllidades y Zuloege fue suSllUldo 
111 la presidende por el general Miguel Mlrem6n; el eltrc:llO conservador fue 

perdiendo plaza y verlos est8dos cayeron en poCler d9 f- llberelel; 

ftnlllmente 6stas ocuparon la ctudad de M6Jdco pudiendo Juerez vr>Mlr • la 

capital y establecer su gobierno el 11 de enero di 1861. 

Un cuedro de Jescls Gonz41ez Ortega, de 11 segunda mlled del Siglo XIX; el guión di la 

primera brigada de artlleros Ulllizado entre 1862 y 1867, un cuchlO que dmle de 1867 y 
que perteneció a Jullrez. y una punta de lanza, son algunos de los objetos que se 

exhiben en este montaje. En otra lritlina se muestra un traje ele chlnaco. Aunque 

Juerez es el PllfllOnaje sobre el que se habla, no se expone ningún cuadro alusivo, 

como en el caso de otros personajes, y si se Incluye el de Jesús GonztleZ, sin mayor 

explcacl6n acerca de su Inclusión en esto tema. 

La lnl8Mlnclón francesa 

Al tenninsr la Gutma de Tres Anos Benito Juárez, convocó a elecciones y al 

resu#ar favorecido con el voto ocupó la presidencia para el periodo 1861-1865. 

Debido 111 délictt económico en que se encontraba el pals, se vio obligado a 

suspender el pago de la deuda pública extema. 

El emperador de Francia, quien tenla intereses expansiOnlstn se 8116 con 

Espel\a e Inglaterra, naciones con las cuales se tenlan ernpr6slllos Importantes y 

suspen<lieron sus relaciones con M6xlco. Por medio de un convenio ftrmado en 
Londres en 1861, resoMeron intervenir milita1mente el terrllorlO meMlcano, por lo 

que mandaron a sus tropas. 
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En maizo de 1862 llegaron refueizos franceses 'I junto con 6stos vino el genet'al 

conservador Juan Nepomuceno Almonte quien se proclamó jefe SUPfet'nO de la 

nactón. cuando los reprnet'ltantes de lnglateua y Espena llegaron e un ecuet"do 

con M6JCico, rompieron su alianza con Francia y retiraron a sus conUngentes. 

Sin prel/ia declaración de guwra los franceses avanzaron sob<e el lerrlorio y m•s 

tarde desconocieron el goblalno de Almonte. Como el gobierno tlbet'al carecla 

de elementos pera resistir en la ciudad de M6JCico, Jullrez decldi6 marchar hacill 

San Luis Potosi. El martscat Ellas Fedenco Forey se apoderó de la capilal y acto 

seguido organizó la Junta de Notables qua astuvo compuesta por mlamb<os del 

grupo coMeNador; tos propósitos de esta Junta luet"on la adOpción de la forma 

monérqulca para el gobierno melClcano y el ofrecimiento de la corona a 
MaxlmlNano de Habsburgo. Mientras una comisión fue a Europa a ofrecerte el 

trono una regencia quedó encargada del poder ejecutivo. 

El ej6rclto lrenc6s auxilíado por algunos grupos de melCicanos lue ocupando llls 
poblaciones y extendi6ndosa por lodo el pals; a su vez, Ju•rez Investido con el 

cargo presidencial y perseguido por las lul!Z8S Invasora continuó su 

pet"egrinaclón hecla el norte y estableció su gobierno en Monterrey. 

Este lama se lustra con dos pinturas, una en la que se aP1ecla ta Blllala de Puebla de 
1862 y un cull<lro sln c6dula. En el montaje dentro de una vitrina M muestra una 

ltogrllfla con la escena del asallo del Cet"ro de Gull<lalupe, tambl6n de la e-. de 

Puebla, de la seguncla mitad del stgto XIX. Tambl6n se expone una carabina y unos 

catalejos que pertenecieron al genet"al lgnaclo Zaragoza. 

La RapúbHca y el lmpetlo 

AJ aceptar el trono mexicano Maximi/iano de Habsbur¡¡o, frrmó con Nepoleón /11 

en abril de 1864 el Tratado dtt Miramar, por medio del cual el emperador 

IT•nc6• "" comP<Ometió a brindar/o apoyo mi/dar y econ6mlco: por su paile 

Maxlml/lano aceptó reconocer /o deuda con Francia y adem4s Pflf/ST lodos los 

gastos que Implica,. /a ayuda mitHar: as/, desembarcó en Veracruz el 28 de 

mayodelcdado a/lo. 
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En 1865 el gobierno de Ju6rez, un mes antes de que termln111 el periodo 

prelldenc:lal, emitió un decreto en el que declaró que - funclcm• y lls del 
pr911dente de le Suprema Corte se prolong1ran en 18nto no M pudieren reellzar 

elec:clones. 

~ mllmo Uempo Maxlmllano orgenlz6 su gobierno y como no derogó lla ~ 

en contri de 11 Iglesia se 1c1rrl6 los 118quos del clero rneidclno, lldem8 tuvo 
diferencias con los generelos franceses que dlrlgl1n la tropm lmpertllls. Ell8 

slluaci6n conllictlva se agr8116 YI que Napoleón 111, 1nte el pellgfo de un1 auerr1 

con Prusia y por la ¡w- de Ellldos UnldCll por su lnttrvencl6n, decldl6 
!IU9j)eftder le myudl 1 Mlllllmllllno. 

Como consecuencle, las 1101115 lrancoses Sllleron del ltrrlorlo mexlclno y 1 

medldl que los Invasores dej1ben les plazas, los contlngentll republclnos 111 

ocupéen; por elo Ju6rez que se h1bl1 trlSlldldo 1 Paso del NOltl pudo 

establecerse en Chihuahua. 

El emperador decidió formar sus llopes y ponerlls bejo el mllldo de generlill 

conservlldores. pero el sufrir conslllltes derrol8s se relugl6 en Quer611ro, en 

donde lue sillada por las fuerzas republicanas e lmposibll8do 111ra seguir 
roslsUendo, dispuso la entrega de la plaza y fue hecho prtslonero. El gobierno de 
Ju6rez le formo un consejo de guerra y junto con Miguel Mir1miln y Tomn 

Mejla lue ejecutado el 19 de junio de 1867 en el cerro de las C1mpenas. 

Los republicanos tomaron la eludid de M6xlco y Ju6rez enll6 en 11 capltal el 15 
de julio del citado ano restableciendo el orden constltucionll. 

Dos bustos, uno con la figura de la emperatriz Carlol8 y ollo con 11 de MD!mlllano, el 
como una vitrina conteniendo objet05 personales de estos personlJ• como dos 1nllos, 

Unl c:lgerrera, charolas y un grabado europeo con le lm-del~ de Mlr1mw. A 

e•cepciiln del g11bedo que fue rellliZldo en este siglo, los otros objelol son de flnlles 

del siglo XIX. Estos objetos Integran el montaje relatlvo a es1e tem1. Un1 obserVlcl6n 

Importante a prop6slto de lo que senlla el discurso verbll: en 9111 *1111 se h1bll dll 

fusllmlento de Mlllllmllano, no ot:.tante, en le All VII, tanto en el murll, como 1 trlllft 

de un1 - de lotogr1nes, hemos presen- ye la muerte de MllJdmllllno y le c1ldl 

del Imperio. 
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El gobierno cl9 Benllo Juáraa t851-tl72 

Al IHll' demllado Ma•lmlllano, el gobierno republicano retomó el mando del pala. 

Benlo JUfreZ, como preaidenle de la repijbllca, convocó a e/e(;C/One1, lcencló 

a la mayor pene del ej6tclo, reoq¡anizó la hacienda e lnleflló lle•• • cabo 

alguno de lea refomlaa liberás que se hllbl811 plantelldo deflde liempo m.1. 

En la convocalorla pare la elecciones propuso une serte de reforme • la 
Consliluclón de 1857 con 11 fin de fo-.ir al poder EJKutiva frente el 

Leglsleltvo; -• ella esi.ba le eprabacl6n del veto presidenclel 'I le cr-'6n de 
un Senado que slJYtera como contrapeso • la C6mara de DtputaClos. Aunque 

fftas no fueron llev8des • la pr6ctice, el descontento provocedo por la 

convocatoria generó dlvillanes en el partida iberal 'I la formación de tres 

tendencias pollUcas en su lnte!lor: juarlstes, lerdistas y porflrlstes. 

El 1o. de dlclambre de 1871 Juérez fue reelec1o como pn1sldente une vez més; 

esto, aunedo a las reformas que habla propuesto, generó descontenta dentro del 

grupo Ibera! por lo que se efectuaran varios kwanlemlentos en su contra. 

El més lmportente estuvo encabezedo por Porllno Dlaz quien en noviembre de 
1871, lanzó el Plan de la Noria en el que acusaba a Ju6raz de raelegkse y 

praponle qua se lncorporere e la Constitución de 1857 el principia de na 

reelección. Olaz fue derrolado, pera de cualquier manera Ju6raz na termino su 

perlodO presldanclal pues murió el 18 de Julio de 1872. 

Obviamente iustran este tema un gren cuadra de Juérez, sin c6dula de autor o fecha de 

rellllzación, asf coma otros objetos como mapas y armas sin c6dulas en una vttrtne y 
une emetroQadora y un fusil. sin protección. 

El gobierno de 8ebllallán Lerdo da Tefada 1872-1876 

Sebasfllln Leido de Te}sda sustnuyó e BenNo Ju!Jrez, pt/mero como presidente 

interino y después como presitlente constflucional. 
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Dur•nte su goblelno, Le1Clo clo c•Kl9r conlllluckmll a la l.ly• de Relorma 'I 
vtgl6 ..UICll1111e11w su apllc:edOn; prohlbk) IOdll -. d. manllellldone9 

relgjoMI lueta de lol templOS, eicpu96 Clel pala • veñas jwUll9 extranjefoe 'I 
sac:6 de sus conventos a grupos de monjas, Incluyendo • la hermana de ta 

carlelad. 

Allmllmo, asWJleclO el Senado, poniendo en pr6ctice la dllpoalcl6n decrNcla 

PIH Ju•rez desde 1867 y pennlll6 la pelticipec:IOn de lllilmbroa de Cll1lnla 

t.ndendls po41ticas en su adminlstrllción. 

N acaber su pe!lodo p1esldenct111, Lerda inlenl6 r.-gkw; tln embargo, JOlt 
Ma. Iglesias por una perte y Pof1ltlo Dlaz por atr9, se lanzaron a la lucha annade 
para Impedirlo; Olaz se apoyb en el Plan de Tuxtepec que proponla, entre OlrW 

cosas, 111 no reeletcl6n de presidenta y gobemtldor•. 11 dllconocimlento del 
gobierno de Lerdo y une con\IOCllloria pera olec<:lonas generalee. 

Flnllmente el prMldente lue derrotado yse lito obllg9do • abandoner el pel1. 

los objetos que conforman este montaje del dlscur,so son: un Clllldfo de Sebasll6n 

Ltlfdo de Tejada, obra pintada en 1872 y una lltogralla en 111 quesa muestJa una sesión 

de la Ctmara de Senadoras, de 1864. Complementan la mUMOgrella de la 
Org9nlzadlln po411lca tres vitrinas 11 centro de la sala. En una de ... sa mu..Van los 

1..- de po<cU$1bn que se utilizaron en el IU911amlento de M~. En otra hll'I 
objetos dl'ieBOS como platones de cerámica que tienen lmpreaoe figuras mllllares, 111 

carabina que pertenecib a Miguel Mlramón y condecoraciones; una blloneta y daga, 

todas tlabejos del siglo XIX. En 111 tercera se muoslía la bandera del tercer balell6n de 
Veracruz de 1862-1867 y el estandarte usado durante el Imperio de MIXlmillano de 
Habsburgo. 

La esbuctura social 

Hacia mediados del siglo XIX, la unión de diversos gTUpoa soc/alea tm lomo al 

Ideal común de defender 81 pels de los Invasores e•lr8fljeros /e dio a la lucha 

un carllcler popular y fue un elemento fundamental en el delrocamienlo de/ 

/mpetlo de Ma•imll/ano de Habsbur¡¡o y en el reslebleclmlenlo del gobiemO 

republicano. 
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Hacia mediados del llglo XIX, la lucha por el poder pollllco de la nación entre dos 

grupos pdvilegllldos de 111 sociedad mexicana se agudizó, pero • dilefencia de 111 

prlmef• mlt..s del siglo eldsll6 un proceso de unlOn de dlve!SOS grupos socillles 

en tomo e los Ideales lber.._, con el ftn de delendef al pmls de le lntefVenclón 

francesa y el Imperio de Maxlmlllano. 

El apoyo del pueblo al gobierno republicano en le delenu de M6111co se 

manKestO de varias manefB. En algunos casos, se mostrabe hosllllded h

los lnvesores y se les negabe alojamiento y comida, como sucedió en verlos 

pueblos de .. provincia; en Dilos. se ddundlan y delendlan ills klen liberales al 
mismo tiempo que se rech9Z8ba ldeol6glcamente le Intervención eldlen]ef•. 

como hicieran varios lntetectuales; en otros mlls, se participmb9 ..:11vamente en 111 

contienda armada, como lu• el caso de los chlnacos, quienes 8fan hombres del 

pueblo, rancheros e Incluso bandoleros, cuya participación en los divll!SOS 

combrltes fue decisiva para el trlunfo Uberal. 

AJ consolidarse los Mberales como grupo en el poder, los estratos sociales que 

manejaban la economla del pals como los grandes terratenlenles, mlntlfos, 

comerciantes e lndustrtalas se vieron beneficiados por le politice lberal; al mismo 

tiempo y como consecuencia de t!sla, al clero se le habla reducido su poder 

polltico y econOmlco, aun cuando su lnnuencla ldeotOgica slgulO perdur•ndo 

sobre la mayor parte de lo poblacl6n. 

Por otra parte, durante este periodo continuaron existiendo en el pals grupos 

sociales. como los campesinos y los obreros. que se manKestaben Inconformes 

con la situación de explotacl6n que estaban viviendo; por lo que, al Igual que en 

la prtmera mitad del siglo XIX, se registraron numerosas rebeliones tanto en el 

ambito rural como en el urbano. en contra de lo que estos estrlllas oprimidos 

considefaban como arbitrariedades del estado, del eJ6rclto y de los empresarios. 

El discurso de los objetos es16 Integrado por un gran espejo que parteneclO a la sellara 

Pasado de Mler durante el siglo XIX. En una parte del muro se muestre une pintura que 

Nustra una cocina poblano, obra de 1865, otra pintura sin cedula en la que se aprecie 

una dama, y dos klograflas con lmégenes de los Indios de la sierra de Huechlnango y las 

Indias de la sierra del sureste de Mt!xlco, no se Indica cuando fueron realizadas. En una 
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vllrtne ~ lndumentarte como une chaquete y una ch1pa11era, 911 como une Jan• y un 

plMo pazdllo. En olr• dos vlllln• hay ma lndumenlllrle: un rebozo, un sombrllO, 
cllepener•, veslldos, zapatos, abanicos, sombllas, clJn, prendldores, lodc» clll llglo 

XIX. 

H8lla equl 11 dilcUllO de 111 51111 VIII. En 11 Mii IX se dll contlnuldlld e lol ejes 

t.matlcos de9errol9ndo los aspectos de LM _._.._ cullur .... r La 
orgenlzslón económica. 

LM manhstaclones cuHuralH 

1!1111'9 

La Academ/11 de San Carlos siguió funcionando con el escaso wbllld/o de loa 

gobiernos que se sucedieron. Ademés de eSll /nl/Muclón, hllbl11 1111/erea de 

pintores y escu«ores independientes y un grupo lmpotlme de gfllbedotes y 

l#ógraros que desanollaron a través de Is carlclllurs polltlca un modo de 

expresión dmmmte 111 utilizado por los llllislss aclld6mico1. 

La situación de lnestablldad pollUca que vMa el pals tuvo repetcuslonn en 111 

Academlll de san Csrlos: en 1861 fueron destituidos llgunos maesllos por no 

soldarlzarse con el movimiento iberal, pos1eriormenlll, 111 lotelt• de San Carlos 

fuo suprimida y en adelante el plantel dependió exclusivamente del subsidio qua 

le otorgaba el Ministerio de Justicia e Instrucción Publica. 

Durante el Imperio, los maestros y varios de sus disclpulos colllboraron con 

Maxlmiliano de Hsbsburgo que se Interesó en el trebejo de 111 Ac-mla y to 
Impulsó. l>J termino do esto gobierno, se expulsó de. la Academia a los que 

hsblsn participado con él y se hizo Jurar Is Constitución al resto del personll. 

Las catedrss fueron ocupadas por jóvenes artistas mexicanos formados en 111 

Academia y que hablan complementado sus estudios en Europe. 

Para esta epoca los crlUcos de arte y tos artistas academlcos dlscutlan sobre 111 

necesidad de crear un arte nacional que demostrara la cNllzedón y 81 progreso 

alcanzado por el pels. Esas manKestactonos artlsUcas SOflan mostradlls en 
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exposiciones lnternKlonales, como de hecho se lleV6 a cabo en anos 

posteriores. 

En una vlblna se muestra un modelo para monumento con la emperal!IZ C1riola Amllla 
rllllizado hacia 1864 en pasta de jabón y dos relieves con las lmtgenes de Cariota y 

Mlldmlllano. Obvllmente, como parte del monllje se exponen cinco plntures como son 

las de Jos6 Sllom6 Pina, pintada en 1918; un1 escena de la vlsll8 de los archiduques 

Maxlmlllano y Carloll al Papa Plo IX, de 1865 y obra del pintor acad6mlco Jos6 Slllom6 

Pina; en un tercer cuadro se ve al Interior de una pulquerla, obrl da Agu1Un Arrleta 

reellzado en 1865. El cuarto sa tllull •sonora e hijos" obra atllbuldl a Ju1n Cordero. El 

lilllmo es un1 obra del pintor Independiente Jos6 Escudero y Esproncada rellizldo en 

1880. En olla vlbln1 hlY una lllogrlllla y se muosllan los avances de 11 lotogrll•. 

La polttlca del llberallsmo benefició la educación, en patt/cu/ar la lnllrucclón 

piimstia que debla ser la/ca, g111lu#a y obligalOfia. La fi/osoffa posilivilla 8' ser 

introducida y adaplada a la realidad mexicana senló la• bases para una 

ensellanza mas objeliva y racional. 

Los principios da pollllca educativa formulados en la Collllltucl6n de 1857 y en 11 

Ley de lnsllucclOn da 1861 expedida por Bentto Jutrez. "1ablaciefon le libertad 
de ensenanza, sin embargo, no se pudieron levar a cabo enseguida • causa da 

la Inestabilidad pollUca. 

Durante el Imperio, Maxlm1119no da Habsburgo retomó 111 mayor parte de las 

medides ibefales pero restablecio la lnstrucclOn relglosa y promulg(I 11 ley da 

1865 en la qua Intentó mejor• la educacl6n por medio de los lieeM, siguiendo el m-de los planteles franceses. 

Bentto Jutru y sus colabo11dores se propusieron an 1867 lllV•r • 11 prtcllca los 

enunciados de la pollUca educativa ibera! de la Consliluclcln. Pera aillbo11r una 

ley de lnstrucclOn se constllUyll una comisllln presidida por Gablno Barreda, 

quien Introdujo en M6xlco 11 Nosona pMl!Mste de Augusto Comte que propon!• 

una lormacllln humanlstica Inspirada en la razlln y la ctencill, y exalllba los 
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poslullclos de orden y p¡ogreso. Barreda consideró que esta doclrlna podf11 

contribuir a la educaciOn clvica de los mexicanos. 

La Ley Org6nlca de Instrucción de 1867 resull8do de los trlbejos de dlch1 
comisión, relormlde en 1869, lmpllfltb los principios ~ y ClellnlO que 11 

enullenza -.menlll serla 181ca, grmtulla y oblgMOlll. Sin emti.go, 11 

p¡ohlblel6n de 11 ensellenze religiosa en los pllntelel o4lclllla H hlZO efeclv8 

hata 11174, bejo la p¡esldendll de s.tmll6n Lerdo de Tejada 

Enlle las conHCuenclas m6s lmpol1antn de la eplcllClón de _. lly se puede 

menclonlf la reorgenl&Klón de los estudios p1epe1111o- en un solO pllnlal, 11 

Escuele Neclonll Preparatorll. desde la cull se dlundlr1• lle nu- klMI 
lnlloducldas por Barreda. 

Tambltn se abrieron escuelas p¡lmartas, se redact.lfon libros de leJdo y H 

Impuso un nuevo Upo do lnsllucclón docente que 1I1Jo consigo 11 necestded de 

Inventar m6todos de ensellanza mlls reclonales, Pf6cticos y llllclllW que lue!On 

formulados en los primeros ensayos de pedagogla. La enteftanU secundarll 

para sellorllas se dllerenci6 de la de los VllOllft 11 Introducir mlllrlll 

pedlgdglcas para la lormaclón de tas Pfolesoras: de esta minera H lnk:ieron kll 

estudios que mlls tarde seren consignados en la Normll. 

En este periodo se dio pal1icular Impulso a los establecimientos de ensell1nza 

espectallzada como la escueta de Agrlcul!Ura, la de Ar189 y Ollcios y 11 

Conseivlllorto de muslca, asl como a los de onsenanza extr~r tales como 

et Museo Naclonal, el Archivo General de la NllClón, y lla sociecllldla 'I 
ecedemlas clentlllcas y literarias. 

Tres objetos conforman la museografla de este terna: un cuadro de lgnecio Man1191 

Altamlrano pintado hacia 1870; un dibujo de Ignacio Ramlrez "El nigromante" y un bullO 

de Gablno Barred• rnlzado en 1880. 
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La prense 8l lgu81 que en ello• 8nlerionts conlinUó siiviendo como medio de 

d/fusKln de IH Idees po/11/ces. Las pub/ÍCllC/OIHts IJletarle1 por su P81fe, 

tuvieron un auge y se distinguieron por'" gr8n Clllldad de sus arllculos. 

En 1858 el gobierno consefY&<lor de Felbc Zuloaga res1abled6 i. ley dictada por 

Antonio Lopez de Santa Anne en 1853, desaparedendO llgunos periOdcas 

lberales. Sin embargo, al restablecerse el golliefno de Benito Jutrez la prenu 

llustrede de caralcler saUrlco tuvo gron auge. Entre este tipo de perl6dicos 

desteco "LA Orquellll" que era pubtlcado con cerlc.ture del 1116grlllo 

Constantino Escalenta. 

Durante el gobierno lmperlll de Maximiliano do Hablburgo se decretó que nedie 

debla ser molestado por sus opiniones y que todos tenlen el derecho da 

lmprlmlrtes y hacerles circular, sin embargo, esta ley tanltl una llt1I de 

prohibiciones que restrlngle casi totalmente la supueslrl Wbertlld. 

En 1867 al r-blecerse le Repüblice, resurgl6 la vide ilererlll acompeftede de 

un gren desanolo de 18 prense. Cebe destacar la creacl6n de la revista llleferlll 

"El renacimiento• en 1869 cliriglda por Ignacio Manuel Allamlrano. LA gran 

calidad de esta publicaciOn se deblO a que tanto los mejoras escritores de la 

6poce, entre los que"" encontraba Allamlrano, como pefSOnalidedes del 6mbilo 

polltico e Intelectual de dtterentes tendencias, participaron con arllculos en la 

revista. 

El primer Mnotipo fue Introducido en Moxlco en 1871 por ManufA León Sllnchez. 

Esto faclltt6 e hizo mes répldo el proceso de lmpreslOn, Y• qua "" utilltO l!S1a 

mllqulna que fundla los caracteres por lineas completas, lorm1ndo ceda una un 

bloque, a dtterencla de las monotipia que lundla letra por letra. 

Ademlls de ta Academia, existieron talleres de artistas Independientes que 

trabajaban por encargo de particulares. La mayorlan eran pintores y escultores 

autodidactas aunque algunos de ellos tenlan lormaclOn aced<lmlca. 
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El tipo de plntur• con m11Y11r dem•nda fue el P81MJe y el rllrlllO •• muy com~n 

pinl8r • los htroes, de quien• H lleg8ban h8cltf V8lt8a copi8I del mlllno 
culdro. T•mbitn, se rep<oducl•n en llogralle que H vendl811 en lbrerle y en 

lmPfent8S. 

Allrnilmo, habl• un grupo de gr•bador• y 1116gralos que trllblrjllblln en unión 

con los duellos de le lmprente y le - llogr6ftca. Etltos llultr8b811 181 
publlc«lones con gr1b8dos y los pertOcllcos con caric81U1'81 pance; -. llllm• 
forma de tXPfeskln fue tot.lmente cllltfente 81 lengUSje form8I ullz8do porll08 
..._ acad6mlcos. 

Flgu11n en el motaje museogr611co relall\lo a este tem• doS documentos: uno • un 

suplemento de un perl6dco, el otro es la exposld6n • su ~ el ltfnpltfldor. S. 
exhibe el texto de la nol8 sobre el fusilamiento de Mulmllano, Millm6n y Mell•. E

documentos esUln sobre el muro protegido sobre crlstel. En otro monteje est6n ocho 

llogr811e que den cuenta de las escuelas de la 6poC8, lod8S son obre de ftnes del siglo 

XIX. 

La agrlcunura, la ganadllfia y la minería 

Las actividades agrlcolas, ganaderas y miner11s alcanzt11on e/elfos cambio• 

con la Introducción d" nuevas ttcnicas, aunque en generm/ logrlll'Dn poco 

desarrollo. 

A mediados del siglo XIX lo ogrlcullUra experimento ciertos cambios; se Introdujo 

paulatinamente la ut111Zocl6n de moqulnorla agrlcole en dlverHs labores dll 

campo y se aumentó la explotacl6n de cultlvos par• la exporl8ci6n como 81 

henequ6n v la vainilla. Sin embargo, la producción en genltf81 continuó llmll8de 

por la escacez de copltales y el dotlcienle tronsporte. 

La explotación ganadera sólo se realizó en pequeft1 escala en haclend81 

especializadas y en centros agrlcolas, los que para sallsl8Cer sus nacesklades 

Internos se dedicaron a la crianza del ganodo; sin embargo, h8Cia los aftos 70 se 

empezaron a exportar productos ganaderos cama pieles curlldas. 
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Los gobiernos de esta 6poca !titaron de Impulsar la mlnena Por medio de la 

emlslOn de deerelotl y con la lnltoducclón de mejoras t6cnlcas que •Poyaron el 

trlO!Mljo en lee - de oobt•, hlono y ce<bón. De - m.,.,ei• se lrelb de 
dtvonlftcar le actMded minera con el fin de no basarle s6lo en los me181es 

preciosos y Mearla de su estancamiento, lo que 50lamente se logr•rla en ellos 

poslellores. 

EnHrn y mobillllllo como eslllbos, lrlje de ch•rro, espuelas y ..:lc8les liullran este 

tem•. Tambl6n hay dos lltografln une es de la plaza de S•n Luis Potosi y olt• dll 
lntellor de z.catecea; un cuadro con la estación del ferrocarril meklcano y un• .. r1a de 

lrft ..:uerele que muestten -• de emboscadas, flHl!os y de m•ce®. Tod81 
son obras de fines del siglo XIX y se exhiben, Junto con la c64ulll, dentro de un• vtltin& 

El comllfclo " la producción 1111iManal 

El comercio experimentó cierto desalTO//o precias • las iel'om!as liberllles; • su 
vez, la producción artes81181 coexistió con la lndusrrta ql/fl se encon/raba en 

v/as de deSMTOllo. 

Hacia mediados del siglo XIX el comercio slcanz6 cierto deurrollo especlalmenta 

en el seclor externo, debido a las re!ormM fiberates que moellllceron el 919tema 

arancelario; 6stas consilllefon en el otorgamiento de pe1mlsos pera la 

lmporlllcliln de mevor nümero de productos y posteriormente en la ibel\ed 

absoluta de come-reto, •unque en amboS casas se !llgul6 gr9V•ndo con llllot 
Impuestos. 

Hacill la d6Cllda de los 70, las exportaciones se empezaron • divelslfk:ar y a 

pesar de que los melales preciosos segulan siendo los prlnelpeles productas de 

exportación, se lnlciO la comercialización e)(!erna del azücar, el cllf6, el henequen 

y las pieles curtidas. 

El comercio Interno conUnuó reglament.tdo por In leyes y deer- que le 
restrlnglan y ademo provocaban que se eleYaran los precios de !Os artlculos por 

los Impuestos. 
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Los llstem• de tr1nsportes que consllulan une 1111111 !Jmfll el comerc:lo, 

lmPllZll!On • mejolar con la lnlloducclcln del f1110Cllllll en el pals, el 

acondlclonalnlato de c1mlnos y el mejotamlanto de loe .....,..., 

Los laleres artesanlles slgulefon funeionllldo 1 la par dll dtaalrolo de 

pequaft• lndUSVln de capital nac:tollll y eidtan]ero. Un hecho lmportlnt. en 

esta 6poca fue el abandono de la pol1lca prolecclonlá hecla 11 lndultrl9, en 

,_de un1 lbaokú lbertad el comercio exterior. l.ll ldopclOn de ... mecida 
como uno de loe medios pera lomeni.r el desalrOlo de la lndullrtll llldollll. lajos 

de loglar su objellvo, constituyó une traba Plf• su deHnvoMmlento dllido • la 
lncepecldad de h- frente • la compelencie extranjera, que ofllcl1 precios 
bajos y much• veces mejor callded en sus productos. 

En une vltrlne se muestran diversos objetos que pretenden dar cuente de la produccl6n 
~. Asl se e•hlben cllerentes monedes que clrcullban en el pel1, une b6scula, 

estuches per• viaje, escrlbanla, cofres, platos, cigarreras, elljeros, juegos de llUI, 

Piiian•. j1rras. Teles objetos proceden del siglo XIX, algunos son lllllClcanos y otros 
fr1ncesn. 
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2.2.7. a.a. X. LAI dictadura 117&-19t1 

Lll c:6dule ;9ner81 de elle sale sellale lo ligulonto: 

El gobierno de Porfirio DlllZ se cerlClorlzO por una rlgida centrlllzad6n del podet' 
ejecutivo. Dlaz M apoyó en 81 grupo do los "clenUftcos", qulenn c.sados en le 

doctrin• poollMlta coleboreron con I• dictlldur• para lmponllf 81 orden y el 

progreso en el pals: esto IBVOfeclO • las lnYllfllann extt•njllfe y la ello un 

reconocimiento lntornaclon81 81 r~en. Sin ernbergo esta pec:illcaci6n y 
prospelldad so bearon en la represión y oxplolacl6n de algunos grupos soclales, 

qu• hicieron surgir la necesidad de un cambio. 

Do nueva cuenta se repiten los cuatro ejes toméllcos 81rededor de los cu81es gira 81 

discurso narrallvo-hlstórtco-museogréftco del museo. 

u oraanllKl6n pollllca 

Lll organlnctón pollllca osltl conformada por los ternas: LAI dictadura da Po!tlcto Dlu, 
Loa p!lrtldos da opoalcl6n, La lucha contra a. dictadura y Loa TraladOS da 

Cludlld .luáraz. 

LAI dletadura da POrllrlo Diaz 

El ¡Nesidente Sebaslián Lerdo de Tejada intentó ree/egirse en 1876 

provocando la reacción ele sua oponentes po/llicos. Uno de eb fue Polftrlo 
Dlaz quien luchó por el principio de /a •no reelecc/ón", apoy•ndoae en el Plan 

de Tuxtepec, a/ que m•s tatdO refOtmó en P.io Blanco. Por su patfe Jo16 /lle. 

/¡¡le$ias, premenle de la Suprema Coite de Jullicla, se proclamó premenle de 

la República; vatios eslados se levantaron en amrss apoyando unos a DlllZ y 

ol/Os a Iglesias, por to cuel Leido decidió ab8ndonsr el car¡¡o. 

Dloz logro conllolar le situación y en noviembfe do 1876 asumió la prllldencla 
Interinamente y expidkl la convocatoria para elegir a los representantes de tos 
lles poderes do la Unión. Al efectuarse las elecciones DllZ resultó electo 
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presidente, ocupando dicho cargo de m1Yo de 1877 e ncMembre de 1880, m6s 

tarde relorm6 el art. 78 de la Conslltucl6n de 1857, qua praNble le raelacclcln. 111 
llnllllzer - gobierno resul16 electo el gener.i Manuel GondMz, 

Nuevamente Dlu. ocup6 la presidencia y en odubre de 1ae7 relorm6 otra vez e1 

art. 78 parmltl6n- le rMlaedón P9fll e1 peflodo prealdandal lnmedlllkl; m69 
tarde en 1890 lo voM6 e reformar pera conUnuar en le prelldenda 

Ininterrumpidamente. 

A lo largo de es18 dictadura Dlu. fortaleci6 al eltcutlvo, llmll6 el podar y le 

Independencia que tenlan los gobernador• eslalalel. P•• realiZer -
programas gubememenlales se apoyo en el grupo de loa 'c:lantfflcos' qulllnW 

b9IMlos en la doctrina positivista, colaboraron con el r6glmen polllrisla pare qua 

nw lograra Imponer el orden y el progreso en el pala. 

El ej6rcilo fue reorganizado con lo cu.i se logr6 conllaler • los gentr.._ y 

ofteilles. En materia admlnlslllllVa, se reorganlz6 la hllCilnde p(lbllca y entre los 

logros oblenldos figuraron la reduccl6n del gesto p(llllco y de la deuda alClerlor. 

En cuanto a 11 pollllca econ6mlca, el gobierno garanllZd • io. lnverlk>nllta le 

seguridad de sus capitales y los auxlll6 con exenciones de Impuestos, lo que 

proplci6 entle ollas cosas el desorrollo econ6mlco. ademo estableció une 

pollUca exterior que le permlti6 tener relaciones con dllUntos paises, eso 

lortalecló las Inversiones extranjeras y le dio un reconocimlenlo lntemacional al 

r6glmen. 

Le dictadura porfirista agudizO una serle de de$Contentos, protegió a unos 

grupos de la sociedad en tanto que a otros los Imitó en sus posiblklades 

pollllcas o bien fueron explotados y despojados, surglendO asl la necesidad de 

un cambio, el cual se manKestó a llav6s de distintos movimientos en conlla del 
r6glmen dictatorial. 

Un cuadro de Po111rlo Dlaz, pintado en 1910 y olio de Manuel GonzilleZ plntedO en 

1882, conforman parte del montaje museogréfico de este tema. Figuran, asimismo, en 

una vitrina documentos como una carta manuscrtta firmada por Dlaz, un ejemplar del 

pel16dlco "El hijo del Ahuizote" y totograllas pertenecientes al J\lbUm de Maniobras de 
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pn1sidente, ocupando dicho cargo de mayo de 18n 1 noviembre de 1880, mn 
tarde relorm6 el ert. 78delaConsllluc:lónde1857, que prohlble le reelecd6n. ~ 

flnelUI este goblefno resullb electo el general MenuelGonálu. 

Nuevernente Dlaz ocup6 la presidencia y en octubre de 1887 relonn6 otr• - el 

ert. 78 pennlll6ndoW 111 rMlec:c:l6n pare el pel1odo pr9'idendll lnmeclelo; "* 
larde en 1890 lo voM6 e reformar pare continuar en le pfeeldlnclll 
lnlntenumpkfamente. 

A lo largo do esta dictadura Dlaz lorlaleció el ejecufMI, llmll6 el poder y le 

Independencia que tenl•n los gobernador• eslllMI. Pera reellllt -

progremn gubernamentales se epoyll en el grupo de loe "c:llnllftcoa" qullnee 

beudos en la docltln1 posllMsle, COiaboraron con el r6glmen porllrisla 1>1r• que 

6sl8 lograra Imponer el orden y el progreso en el pals. 

El ej6rcil0 fUe reorganizado con lo cual se logr6 controlar • los genlfeles y 

ollcieles. En mlllerla admlnlstr.UV•. se reorganlZ6 la hecllndl pl)blica y entre loe 

loglos obtenidos figuroron la reduccilln del galo pl)bllco y de la deuda exi.ttor. 

En cuanto a la polttlce económica, el gobierno garenllzó • IOe lnYerslonllta .. 

seguridad de sus capltales y los aul!llió con exenciones de Impuestos, lo que 

propició entre otras cosas el desarrolo económico, ademo -blecit> une 

pollUca eKterior que le permlliO tener relecklnas con dilllntos paises, eso 

lortatecló las lnve~ones extranjeras y le dio un reconocimiento lntemaclonal el 

r6gtmen. 

La dictadura porllrista agudiZo una serle de descontentos, protegió • unos 

grupos de la sociedad en tanto que a otros las llmllb en sus paslbllidades 

pollllcas o bien fueron explotados y despojados, surglendO asl 18 necesided de 
un cambio, el cual se manKestb a trav6s de distintos moVlrnlllntos en contra del 

r6glmen dictatorial. 

Un cuadro de Porfirio Dlaz, pintado en 1910 y otro de Manuel GonzéleZ pintado en 

1882, conforman parte del montaje museogréfico de este tema. Figuran, aslmllmo, an 

une vitrina documentos como una carta manuscrtta firmada por Dlaz, un ejefnpler del 
perl6dleo "El hijo del Ahuizote" y lotograllas pertenecientes al AlbUm de Maniobras de 
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1901. Un diploma del general Pedro Ogazón y un nombramiento ftl!Mdo por Manuel 

Gonúlez y condecoraciones otorgadas por Pollldo Dlaz. 

le opo1/c/ón11lr6Qlmende Diez, se empeZflba110f1111n/z11tftn1llOO. En llflOlllo 

de e1e ano C111111lo Aniaga lanzó una tnv#ación para que loa opos/lotfls 

patlJc/pllrfln en el Congl9so de Clubes llbers/es, Oflllllllzedo en Sen Ws 

Po/011. loe 11cuetdo& que flhl se tomaron fueron: luchM contra e/ clero. P« la 

libertad de prensa y /11 fftlOlución de los problemas de /o1 campea/nos y de /as 

rtemamas de los lnlbfljadofes; pero I• llCtHud fftprestva del gob/emo Impidió 

que fueran puestos en Pl*clJcs. 

Los Clubes de oposicl6n se multiplicaron y esto originó el aumento de le 

represión contra sus Integrantes. Por tal motlvo para 1906 Jos p!lnelj191es 

dirigentes de la oposición se hablan refugiado en Sen LUls Milsou~. y el 10. de 

Julio de ese ano lanzaron el "Programa y Manifiesto al Partida Ul>eral Mexicano". 

En 61 contemplaron numerosas reformas polllicas y reivindicaciones soei91es; 
entre estas se lncluyaron la reducción del periodo Pfesklenciel a cullro anos. ya 

que por entonces se habla ampliado a seis, el mejoramiento y fomento de la 

Instrucción, restricción de los abusos del clero. regfamentacl6n de le raleCfones 

obrero-patronales asl como de la propiedad y producllvlded ele la tierra. 

Los personajes que firmaron esle documento fueron: Ricardo y En~ue Flores 

Mogón, Juan y Manuel Sarabla, Antonio l. Villarreel y Rosallo Bustamante. 

En 1908 Dtaz concedió una entrevista al perlodis1a James Creelman y cleclaró 

que ya no se presentarla como candidato en las Pfóximes elecciones lo cual 

provocó la organización de otros partidos poJJlicos. 

Enlre Jos partidos de oposlclón estaban el Democrétlco, el Anirraelecclonlsta y el 

Nacional Dernocrélico, el cual se formó con algunos miembros del desintegrado 

grupo reylsta. Por su parte Jos "cientlflcos" continuaron apoyando la candld9tur• 

del general Dlaz. 
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El monteje contiene un gramdo de Rlcefdo Flores Meg6n r9*8do en el liglo XX, 
mlmilmo se muestr• un ejemplmr del perlc)dlco "Regenermclón" y un lbro escrllo por 
Flor• Meg6n. En un• vttrtna se ve un• plstolm-Mble, lnvenclOn de Bern1rdo Reyw, 

fabrtcmdll en 1903, mi como un• C8MCll y un busto del mismo Reyw 

La lucha conlr• .. dlc1lldura 

FIWIC/sco l. ,,,_ro, vicepresidente del patlldo ~.. '*1ta 
publlcado en 1908 su libro "La sucesión presidencia/", en 11 propuso una HN 

,,.,,. la ienovación del gobierno. Lo• /lderr!I antimnJllJclon/9I•• 11t ullleron • 

este pellldo y el 15 de slitil de 11no, organizaron une convención, en .,. 

poslutlaron las carrdldflluras de ,,,_ro y Fl8llCÍICO Véquez Gdmez ,,.. 

pntsJdenle y vicepresidente de I• tepúbllc• iespectll/8/llenle. 

~ reelizalse las elecciones se Impusieron Dlaz y Rmm6n Corr.i en los cergoa 
presldencteles. Con anterlorklad Madero habla sido encarcelado en San Lut. 

Polosl, de donde logr6 escapar y se refugió en Sin Antonio Texn, donde se 

reunió con otros oponentes del r6gtmen y juntos redac1aron el Plan de S•n Luis. 

En este Plan además de protestar por las elecclones fr1udulentas se 
establecieron las slgulenles resoluciones: luchar por el "sufragio efectivo. No 

reelección", nombrar a Madero como presidente provlslon.t, rlllllucl6n de sus 
tierras a los lndlgenas o el pago de lndemnlzaci<ln por los despoJos sufridos y H 

nj6 et dla 20 de noviembre de 1910 para la lnlclaclOn del movimiento 11mado. 

Este plan revolucionarlo fue secundado en vanos estados de i. ropllblica; entre 

ellos Puebla, en donde el 1 B y 19 de noviembre fueron meslnlldos Aquies 

Serdén y varios corretlglonanos que se hablan unido a i. lucha contra i. 

dictadura. 

La museogralla se compone béslcamente de objetos alusivos a i. ngura de Madelo. Se 
exhibe un cuadro .. algunas lotograflas en las que aparece Mldero, mi como objetos 

personales: portafolio, cuaderno y su boliqulln homeopático. Tambi6n algunos teJCtos 

como "La sucesl6n presidencial' y "La revolución y sus h6reoes", Impresos a principios 

de este siglo. 
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Loa Tra~ de CkldMI Juáru 

Madero se l/asladó 11 Chihullhu11 y desde al// organizó la lucha annad11, enlle 

lento el po81ullldo revoludonlltio de I• "No reele"'6n" Nl>I• sido secundlldo 

en vllflos ealados. En el sur de la rep(Jl>lica por un grupo de campesinos 

enc111>ezados por Emikano Zapata tuchal>en por la resldución de sus lie11111. 

El general Olaz envtO troPlll • coml:lallrlos y los encuetros entre revoludoneno. y 

soldados federales se suceelleron. 

En mayo de 1911 le tro1>9' de Pascual Orozco denotaron • los goblemllle de 

Cluded Ju•rez. Gracias • esto Madero eumló le presidencia, organlZ6 su 

gabinete con Francisco VUquez G6moz, Gustavo A. Mlldelo, Venustiano 

Carranza y Jose Ma. Pino Suérez. 

Olaz envió a sus representantes para que negociaran con el gobierno 

revolucionarlo; las pl6Ucas culminaron con los Tratados de Cludld Ju6raz que se 

ftrmaron el 21 de mayo de 1911. Los puntos esencllles de -Tr.iado fueron: 

renuncia de Olaz y Corral a los cargos presidenciales y de Maclefo 11 pQdllr que 

se le habla otorgado con el Plan de San Luis; y el nombt'Mllento de Francisco 

León de le Barra quien hllbla sido secretarlo de relaciones, como presidente 

Interino para que convocar• a elecciones y garantizara le paz entre laS tuerzas 

gobiefnlslas y revolucionen.. 

El 25 de m11yo les renuncies se hicieron electivas y León de le Barra tom6 

poses!On del cargo. Por su parla el general Olaz se dlrlgl6 11 Verecruz para 

embarcarse en el vapor lpirenga rumbo a Francia. 

Un cuadro de Jost Ma. Pino su•rez y 11 lotogrllflas que dan cu9flla de le balal18 

revolucionarle en algunas rOQIDnes del pels y de le !lima de los Trllllldos de Cludlld 

Ju•raz, se muestran en esla monuija. En una vitrina se ••ponen objetos pertenecientes 

• Mldero, un peftuelo, escribllnill, revl>lver y un1 careblna. En otre vtlrine hey 

lndumentelia mllilar de le •poc• y 11rm•. enl!e - el rille ..- por Porftrlo DI.a:. 
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LU 11111nllestaclones culturales 

El gobierno pottlfls/a tuvo gran lnter61 por modem/Zar 181 cluffdea de 8CuerdO 

con loa modelos es/i//slico1 de /as grandes urbes rr.nce- e IÜ9llll1; .igunoa 

lllti1t• por e/ contrario, tralab11n de enconlflr en la lt8dlcl6n ¡n/111'*1ka IN 
ralee• de una expresión •lllstic• propiamente mexic-. La ac1MDd ,,,.. 
Interesante sin embar¡¡o, I• desempeflamn un grupo de llrabadore• que a 

trall6s de la caricatura ilustraron publicaciones periódicas de oposición. 

Durante et lergo periodo en que Porfirio Olaz ocupó la presldenm, se le dio gran 

Impulso a la arquKectura. El gobierno llevó a cabo un prClll<aml de urblnlulclcln 

de las prlnclpales ciudades y sobre todo de 18 capaql; u construywon 

numerosos edlllc:los pilblleos que fueron ejeculldos en su meyoila PDI 

arquitectos lrancoses e ltallonoas asl como resldencl89 pertlculer• cuyo¡ 

proyectos eran encargados tambl6n a artistas el<lranjeros. Se amplaron y 
embellecieron cales, P8MOS y parqu• y se levantaron monumenlos escullórlcos 

prlnclpelmenle de car6cter hlstórtc o. 

La Escueta Nacional de Bellas Artes, anllgua Aclldemle de Sin Carlos, slgul6 

normando la producción artlstica en t.se a los modelos edlslicos que en .. 

6poco se -rroMaron en Francia. De manera conlllldlclorta, exlstl1 en el 

mismo seno de la escueta la tendencia • rescatar lo lladcl6n pr..,_.,.nlc• con le 

Idea de crear una expr~n artlslka propia. Se pintaron y esculpieron escenn 

con temas lndlgenos y sa proyectaron monumentos y edilicios de lnsplracicln 

prehlspénlca. 

El gobierno estaba Interesado de mosllar en et extranjero que M6xlco e11 un1 

nación con valores cuKurales propios. Con esta objallvo, participó en • 

••posiciones Internacionales con las mes lmporllntes y representatlve pieizal 

erqueol6glcas, objetos artesenates y obras plés11cas contemporin- de 

1utores mexicanos renombrados. 

Hacia 1894, se Introdujo en M6xlco la corriente literaria denomln- modernismo 

la cual pretendla crear una expresión po6Uca que caracterizara las obras de los 
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autores hispanoamericanos. /'J conllarlo de sus antecesores llerlllol. la mayorl1 

de los ncrllores mOdemillls me>dcanos enlle los que estuvieron Mllnuel JoH 
oth6n, M1nuel Gull6rrez Najere, Luis G. Urbina y Amado NOMI no se ocuperon 

de la critica polllica y social, su lnter6s fue princlPllfnlnle el esMtlco y su 

tematlca la m1nWestaci6n de sus emociones y sentimientos. 

En oposjci6n a los arllslas ac:ad6mlcos quienes Mllllecl1n las demandlll 

oflcilles auspiciados por el gobierno y los empresariol, habl1 un llfUPD de 

carlc9lurlslll que es1lbln en deslcu11do con el r~ porfldúl. Estos 

1rUllces -n a cabo IU critica a trllV• de llogralln y gllbedos que M<Yl1n 

par• 11Ustr11 Plfl6dlcos, rMlls y vollntn. Fue muy lmporl8nte el tr•o que 

reallUron estos grabadores dentro de la prenu de oposlcl6n pues su obl1 tuvo 

mayor encacla que la de escritores y periodistas, al traducir en lmllgenes de 18cl 

comprensl6n las Ideas re11olucionarias en conlla del gobierno de Dlaz. 

Los objetos que conlorm1n este monllje son un gran cuedro titulado "Ceremonia 

lndlgena", pinlldo hacia finn del lllglo XIX. En una vttrln• se mulSlrln ejernplDS de 11 

lotogrlll• 1rUs1lca de le 6poca y un ejemplar del peri6dlc:o "El hijo del Ahuizote". En 

otr1, se muestran dos escultUras elaboredas en pl8te poya y que fueran obras 

premlldas en la exposlcl6n Internacional de Chlcago en 1893. Su 1utor es CriStino 

R1111lrez. 

La educacl6n 

Duren/e e/ llObiemo de Porfirio Diez se dio impulso a /1 educlc/6n • /11v6• de 

le rea/iz1elón de congresos pedag6g/cos n1e/on1/es y de 11 ctellClón de 

escuelas normales lo que correspondió a/ afén educellvo de /a coirlente 

podivista. Sin embarpo /as mayotlas continuaron mlfllinadas de /as 
opollunidades educativas del estado en tanto que i. /g/ellÍ8 tel'onó su 

pa/licipación en dicho campo. 

La orientacl6n oficial de la educación slgul6 los criterios del grupo de los 

"clenUftcO!I" que se epay1bln en la doctrina positMsll consider1ndo que I• 

lnstruccl6n pübtlc1 e11 lactor Imprescindible pera el progresa y bienestar del PllS. 
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Enlle elos Prolasio Tagle, Joaquln Baranda y llngulermente Justo Sien• 

delltecaron por su lnler6s en eplical los conoc:lrnien1m denlltlcci. • le solucl6n de 
los PloblemM nlClon.,_, 

En 1882 un primer congrMO hlgi6nlco-pedeg6ulco enlizo los problema 

llCOMI•; el segundo en 1889-90 clo In i... modlml8 pn le plenlld6n de 
le entefllnze pclme<1e con el propOsllo de cllu~ y unlomlllle, y promcMó le 
crMCIOn de i. 8CUelB Norm•. En geno le cmc:.nc1e ll8doMI conocl6 
une compleCe renovllci6n de cr1terlol y procedlrnlenloll greclll • le lnllutnc1e de 
los~ euro~ Enrique Leubscher y Enrique RebNmen y 81 llPOYO de 
reviste y peltOdlcos de c•r6cter pedegOglco; In r9*1Cion• pr6ctlc• de .,... 
Influencie se plesmeron en 1883 en la Escuele Modelo de O!lzebll y en une 

Academia Normel pare formar el n~cleo de dlsclpulos que .... rten su 
ensellenza e lodo el .,.1 •. 

Se eslellleclelon escuelas 16cnlces pera varones como le de Comercio y 
Admlnlsllllci6n, la escuele pr6cllca de maqulnlst.s y 11 de telegr.nstes; I*• 

mujeres, la de Mes y Olk:los, 11 de Comercio y la de Alfe Ob9l6trtco de jll/lera. 

En cuanto a 11 enseftanza superior destacó la lmportencil de la Escuele N8Clon81 

Preparetorte que fue reorganizada y levada a provlncil por Ezequiel A. Ch6-. 

En 1883 se emitió una ley que pennJtló a i. mu.i- seguir cerr

unlversll8rles. Justo Sierra creó, en 1901, el Consejo Nacional de IMlrUcc:lón 

Superior seft81ando nu-directrlces P<1ra esl8 llbor. Fln81mente ras1.abllc:ló en 

1910 la Universidad Nacional de M6lllco en base a un conceplo moderno de la 
enseftanza y la Investigación. 

Por otra parte, la Iglesia retomó la responsabilidad de le enseftanza sobre todo e 

nivel de lnsllucclón primaria; algunos seminarios fueron ertgldos en unlv9111dadft 

ya que se otorgaba en ellos grados aced6mlcos, y, alrededor de la mayorta, 

fueron cre6ndose centros cuftureles. 

En educación especial se presto atención pertlcular a les Instituciones de 

beneficlencia y se establecieron las primeras escuelas nocturnas con 

allabetlzaclón y primaria a obreros adultos. 
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La ensell•llZll extr.-escollr se manKeslb en la mulllpliclld6n de SOCild8del v 
K8demi89, v en 18 lmpor18nd8 que u le dio • los museos, en palllcul8r 81 Museo 
Nacion81 donde se lm118111•n cu19os de especleliz8cl6n en In •roe de 

antropologl•, historie, etnogrllfla y etnologla. 

Por lo gener81 los gru~ priviegl8dos enWlban a sus hijos • la escu• 

particulares dlr1gldes prlnctp81mente por 18 lglesl• v cuando eren m8VQfes, • loS 
contros europeos y nOllMmeflcanos. Los estrlltoa medios recunten 

pJelerenlemente a In lnstluciones del gobierno. Pese • los llVllllCft Clll8 .. 

dieron, 18 educación no ~ por lo generlll lll llcence de i. cl8lee populal• v 
le pobl8cl6n rurlll qued6 81 margen de la Instrucción lllc•nz•ndo 81 enlhbelilmo 

niveles muy .itos. 

Un busto en m6rmol de C•rmen Romero Rublo de Dlaz, un dibujo 8lrlbuldo e Antonio 

Rlves Mercado con el proyecto del Palacio Legislellvo de 1895; un dlbUjo de Justo Sierre 

elaborado en 1906. En una vitrina estén tres libros: la obr• "M6ldco • tr.vH de loS 
ligios", dirigida por Vicente Rlvaplllacio ali como un ibro de texto de Pf•par81orta de 

1891 v un Nbro con la slntesls de los principios de moral de Herbert Spencer. Dicho 

mont8je se complela con tres lotogrllllas de une aula escolar, una lltogrllll• de ftnes del 

siglo XIX. Se incluye un pupitre de madera de fines del siglo XIX y documentos 

escolares. 

La organlZaclón económica 

La Industria 

En ta etapa polfirlsla pera impulsar algunas ram•s de /a industri•. se 

eslab/ec/eron esllmu/os nscales y se concedieron fecl/ldades a /as Inversiones 

extranjeras. 

El r6glmen porllrlsla conttnu6 estimulando y protegiendo • lo Industria melhnte 

exenciones !locales. lacllldedes e les Inversiones extranjeras, y ellos derechos de 

lmportackln a los pJoductos que compitieron con los de l1brlceci6n nmclonlll: 

tambi6n se otorgaron parmlsos especiales para la lntroduccl6n de mriquln11la 

destinada 81 eslableclmiento de nuevas Industries y de mateflales para la 
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construccltm de los ftrrocanlft; ttl6g11llos y teltfonas. Sin 11'111191go, Junto a la 
lndustlla de grandes capitales y ttcnlca 11Vanzadel como la faldl, le labac:*fa y 
le uucarer• entre otre, coeldlli6 le pequella lndullllll ~en los'*
al1ftenllles carenles de estlmulos gubarnamentai., en - capilll y con 

empleo de Instrumentos rudlmentanoa. 

Los obj.._ UMdos '*ª el monlilje de este terna son reprCICIUcelones lotogflll• que 
din cuenta del deUrrolo que tuvo es1a rama de le producc:l6n en ti periodo qua M 

narra Complementan ti montaje une lllogralla reelluda a ~ del 9lglo XIX en le que 
se aprecie une ftbrlca de mentas y ejemplares del per16dlco "El lmpaic:W' edlledo en 
1905. 

Con el nn de lograr el desarrollo económico del ,,.11, durenle el 16g-n 

podftisl11 se IOllllllOtl medidas como el fOmenlo de r.. lmteralones extr111J/e19s, 

111 concesión de pm11Df1sf/Vas Rscales, el mejoramiento de raa comunicllclonea 

y el de 111 lecnolo¡¡l11. 

Durante el gobierno de Polfirk> Dlaz se trató de lmpulsllr el desarrollo de le 

agrlcu~ura mediante la promulgación de leyes que promovl81l la eolanizaclón de 

tierras beldles, la eliminación do la propiedad comunel y el fort.lecimlento de le 

propiedad pnvada, adornas del establecimiento de un censo de las ar

cultivables. Estas leyes propiciaron que colonos extranjeros y nacionales, 

consllluidos en compsnlas deslindadoras de llenas bllldl•, denunciaran como 

lates grandes 0><lenslones de llena propiedad de comunldedes lndlgonas y las de 

aquéllos que no podlan demostrar jurldlcamonte la poseslOn; a cambio, estas 

companlas tenlan derecho a recibir como pago de su seNlcio, un tercio del total 
de las tierras deslindadas y la opción de comprar a precios bajos el restante. El 

resultado do este despojo fue la concentración de la propiedad de grandes 

extensiones de tierra en unas cuantas manos. 

Esta ~uación ocasionó que la producción agrlcola tuviere un delanolo deslgutl, 

pues los Inversionistas extranjeros, duenos de gran perta do las hacienda 

lalllundistas, sólo se Interesaron en cultivar productos de e•portación y loa 



ulllizedos como materia prima en la Industria nacional. En cambio, el culllvo ele 
los cer..i. bllsicos no fue suficiente 119ra satisfmcer i. nmcesklmdes de la 
población, par lo que se tuvo que recurrir a su lmpartaci6n desde fines del llglo 

XIX. 

En los Inicios del parftrimo, la ganaderla se explol6 mlnlmamante par la 111118 de 

capbles, forrajes, buen• especies y la estrechez del mere- Interno; 

pas1ellorrnante esta ectlvldad se Incremento - al deurrolo que alcanzaron 

los demés sectores productlYos, la empiaclOn del mer~ proplc:iedo par el 
aumento da las vlas de comunlcaclOn y la lmportactOn da ejemplares tinos 119ra 

el mejoramiento de las rlDS. 

Le mlnerla siguió siendo una de las bases del deserrolo econOmlco del 119ls; 

para aumentar su explotación se promulgaron leyes que cedlan en propiedad los 

yacimientos a los 11911iculares y se otorgaban prerrogatlves llscales, lo que 

!omento aun mlls las Inversiones extranjeras hacia esta actMdad. 

El mejoramiento t6cnico tambl6n fue de gran Importancia'*ª el deArrolo de la 

minerla, en particular la lnlfoducclOn de la energla el6ctrtca y el empleo de 

nuevos m61odos en el beneficio de los met.185. Estas lnnOV9Clonas permitieron 

aumetar la producclOn de ara y plata y abaretar los costos. Asimismo, ayudaron 

a incrementar la extracclOn de los metales y substancie minerales da ll50 

lnduslrfal como el cobre, el plomo, el enUmonlo v al hierro v por ultimo, 

contribuyeron a Iniciar la explotación del petróleo. 

Para el motaje de este tema se utltza: un cuadro que Mustra una escena de charrerla 

pintado a fines del siglo XIX. En dos Vitrinas se muestra lndumantarlll cama sombfero, 

espualas, aslribo, !rano de acera y una reproducción latogr.nca del casco de una 

hacienda, nlmlsmo se presenta un mapa de M6xlco con los prlndpales lugeres de 

extracción de los metales. 

El comercio y las eomunic.clones 

Duren/o el gobierno potfirlala estas scrividedes lograron cambio• impotlantea 

¡¡rscies a la po//lica fiscal adoplada y la inversión de cap#ales extrarreros. Sin 
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emb81f10, estas medidas Incrementaron aún mas /a dependencia económica 

de/pala. 

En este periodo el comercio presento cambias lmporúmtes tanto en el •mbilo 

naclonal como hacia el exterior. El comercio Interno canto con la existencia de 

un mercado més amplio gracias al adelanto logrado en las vles de comunicación. 

el aumento en la producci6n de eglunas aciMdades econOmlces y el Incremento 

de 111 población con capacidad de compra debido a la creaci6n de nuevos 

empleos. La supresión de las alcabalas y aduanes Internes y la Implantación de 

un Mtema unificado da Impuestos hacia fines del liglo XIX, !amblen 

contribuyeron a Incrementar el tr6fico mercantil. 

No obstante los adelantos alcanzados, el comercio Interno se vio frenado por I• 

existencia da zonas donde p<evalecieron las formas tradlclonlles de transporte y 

éreas de producción de autoconsumo con reducida vinculación a los mercados. 

El comercio exterior se estimulo por la ampliaclOn de las !In- ferroviarias que se 

tendieron da la ciudad de M6xlco a las principales ciudades fronterizas con los 

Estados Unidos y desde los centros mineras y agropecuarios • las aduanes. Et 

acondicionamiento de las puertos, la concesión de subsidios y la exención de 

Impuestos • las lineas de navegación y a grandes comerciantes !amblen 

favorecieron el incremento del comercio exterior. 

Para Impulsar el desarrollo de la economla nacional. el gobierno de Porftrio Dlaz 

estimuló el mejoramiento del sistema de comunicaciones y transportes. 

otorgando subsidios e Incentivos flSC81as a las Inversiones destinadas a la 

construcción de las redes ferroviarias, telegréficas y telelOnlces asl como el 

mejoramiento de los servicios portuarios para recibir barcos de gr•n calado. 

La construcción de los ferrocarriles, realizada en gran parte con lnveBlones 

extranjeras, fue de vital lmportencla pare el desarrollo del 111111 Y• que junto con 

los tet6gralos, correos y -onos, facjllO la comunicación da los grupos sociales 

y le Integración económica del pals proporcionando transporte y difusión de 

acontecimientos con gran r•pidez. Asimismo, contribuyo a la migración interna al 

trasladar gran número de campeslnos de su lugar de origen a los centros de 

producción empujados por la deplorable condición de vida rural. 
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En un1 vll!ln1 se exhiben dlle1entes objetos para dar cuenta de este tema, por ej1111plo, 

se muesllan: olas, marmajeros, ~ pozoleros, fuenlal de cer6mlca, 6nfor•, 

gemelos de teetro, abanicos, hesl8 cigerre1es, llcore1es, gr.ii.doa, un l!*elo teWonlco 

y tarj- pos181es, que datan de fines det siglo XIX y pl1ncipiOS del XX. 

La Mtnictura social 

El Qoblemo porfirista con el objetivo de lofl,.,. la paz, el conlrol po/ttico y el 

de111110tlo económico del pals, concedió plfvllelllo• a /o1'11rupos lnfluyenl11 y 
recustSos económicos lo que aumentó la desigual dillrilluclón de la rlquez1 

8Qudizando las diferencias sociales. 

Durante este periodo los grupos bene!lclados fueron los empresarios e 

lnvl!Blonlstes meldcanos y extranjeros y los dignatarios de la lglella y del ej6rcllo. 

Los lnve~onlstas nacionales y extranjeros ~on facilklldes legates y 1poyo 

gubernamental para la obtención de propiedadeS, el deslrrolo de sus 1111pr

Y ta explotación de los trabajadores, lo que les permitió concentr1r tas p11ncipeles 

actillidadeS económicas det pals. 

Con et nn de lograr et apoyo de la Iglesia a favor det gobierno porftrlstl, se le 

permitió mayor acceso a las actividades económicas lo que pollblilO al tncrern.io 

de su riqueza. El ej6rcilo fue reorganizado y aumentado su presupuesto; 

ademas a los oflclales de alto rango se les otorgaron puestos polltlcos lo que 
contribuyó a evitar rebeliones en contra del es1ado. 

Los privilegios otorgados a tos anteriores grupos proplcillron que a los eslllfos 

medios se les redujera la posibilidad de ascenso socill. Entre otras - al 

acceso a puestos pollllcos de Importancia les eslabl ved8do; los peque/los 

propíatarlos y comerciantes no podlan competir con los gr91\des empresarios y 
terratenientes; no habla suficientes empleos dentro del gobierno pmra MllSf8C8r 
la demanda de trabajo de empleados y profeston151as y adem••· les 1111pr

norteamertcanas y europeas contrataban personal e>Ctr1~je10 especlallzldo en 

perjuicio del mexicano. 

La mayorla de tos trabajadores eran e.piolados por lo patrones con et prop6sllo 

de lograr mayor productMdad. Se les lmponlan largas jornadas, bljes 
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relrlbuclones, descuentos lnJusUftc8dos 1 sus lallrlo9, mllol Ullos, no se 1111 

conced1111 din de descoso y se propjciabl su endludlmllnfo par clv9ISOS 
medios como i.. tiendes de rmya, 8delelltos de sueldo y prnt.moe con 11 fin de 

obllpllos 1 perm111ecM en et mllmo Ulbljo. AdllMI tenl111 r..ull:c:loMI 

leglles que 1111 lmpedl1n exigir 1bitrtlmente mtjor11 condk:lonll 19bo1911; 1 

.,..... de ftll lluación, los obrMDl M orgenlzeron en~ lllfllpec:ionll y 1 

lo largo de le dlWldura efectuaron numMosao manllMlldon11 y huelgal eDnlO i. 
de C1nann en 1906 y la de Rlo Blanco en 1907. Los campeslnDS tambltn 

levaron a cabo leVantamlentos en vlllles partes del l)lls en protesta par 11 
delpojo de llena y por las arbitlarledades que se comlllan en su conUa. EslOI 

movimientos no lograron sus objellvDS y generelmentl lueron rll)llmldos. 

De nueva cuenta, para et montaje de este tema se recurre 11 una Vlrledad de obj

como son un espejo con marca que piovlene de una hlClendl de Quer ... ro; en una 

"1111n1 se muestra lndumentar1a cama un vesllda de nl~a. tarjells de n.vldld y de fiestas. 

Olla vttrln• contiene un vestida de seda con adornas de gulpiur y gan, UabeJa lrenc6s. 

En oUn vitrinas se muesua lndumentar1a coma sombrMo, gu1nlls, lmpartinenlls di 

oro, pendiente, chaparrern, cheleca, un cuadro con escenn de ch11rMl1, asl como 

ejemplaras del "Hila del Ahuizote" y reproducciones lotogrdCll de un benquell 

ofrecido a Porfirio Dlaz. Sabre et mura se exhiben Ues figur1nes de modl de la 6poce. 

TOdos los objetas datan de fines del sigla XIX y principios del XX. Complementan la 

museograna das montajes de reproducciones lalagréficas can etcenas de llapes 

mHllares, lndlgenas sublevadas y de obreras y llabajadares. 
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2.2.8. Sala XL Mural: sufragio efec:Uvo no r•lecclón 

Esta - únic.mente o•hlbe los mur- do Ju•n O'Gorm•n que esUln plnl8dos en dos 
muros yuxlllpuwtos -11 lrente y 81 !ando do la salll. Al centra se nhibe un• meu lin 

nlngun• c6dullt sable su procedencl8 o c•recterlsticft. La lnterprel8Ckln del museo en 

torno do est8 tem• 111 ofrece en dos c6dulas que describen el contenido do llts pinturn. 

El -llsmo porftrlsta obra ele Juan O'Oonnan pintado al !releo sobl'8 apal9fo 
en 11173. 

En el lltdo tzquieldo &Ptlfeco el general Porfirio Dlaz rodeedo do 81gunos 

lntegl8ntes do su gabinete y do pollUcos do le 6poce. Entre ellos c.be citar • 

Jos6 lves Umantour, Menull Romero Rublo. suegro do Ola y • Justo Sierr•. 

quien• larm11an parte del lamlldo club do los "clenUlicas". S.ja ollas se ve • 

un c•mpeslno can su mujer y su hijo en una actitud humilde y rlndl6ndole 

pleltesfa 81 dictador. En el •ngulo superior, se mues1ran construcciones para dar 

una Idea del carécter afrancesado que tenla la alta socled8d porflrlsta, • la que 

no le Importaba gas18r en otros paises el dinero obtenido del pueblo. Junto a 

estes construcciones se ve un cuartel do "rureles" y un grupo do c•mpelinos que 

se dirigen • ese lugar armados con machetes. oseen• que ejempllllce los 

primeras connatos de robellón que se empezaban o dar entre el pueblo cans8da 

ya do la oprlllicln y la o•piotaclcln. 

En el lado derecha del mural se distingue une tiende do raya en la que se ve a los 

campelinos custodiados por un rural. Esto os un ejemplo del Injusto sistema en 

que vtvla el pueblo mexicano pues do hecho condonaban al trabajador a la 

escltMlud. En la parte Inferior y en contraposición con Porfirio Dlaz, se ve • un 

cempelino torturado por los caciques y el capataz. Uno de los hambres sostiene 

un papel en el que justifica la injusta distribución do la Uorra. So observa tamblen 

en esta sección a un sok:llldo que cuida la tortura, a una mujer que Uora a quien 

puede ser su marido y a un hombro con una nlna en actitud de derrota. El vieja 

que se nom• dotr6s del muro aconseja callar, mostrando el miedo que tenla fa 

población a las terratenientes y o sus secuaces. 
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aurrmglo .r.cnvo no r..i.cclOn. Obra de .11111n O'Gor1111111 plnmdo al,,_ sobr9 
.,..,ejoen1968. 

El mural representa principalmente el momento en que Fr•nc:llo l. M8delo All6 

del Castllo de Ch1puttepec rumbo a Pllaclo Nacional el 9 de febrero da 1913. 

De lado Izquierdo se muestt1 11 tnlición del general Vicfofllno Hu- quien 

encabezó un golpe de estado contra Madero. En el reculdro se ve llmbl6n al 

embajador de Estado$ Unidos, Henry Lane Wllson, quien le ofrece 18 banda 

presjdenclal a Huerta, Indicando con esto su lnllomlllcln en los nunlGI 

nacionales de M6•lco. Arribe de ellos esl6n plnlldos dos chacales como 

slmbolo de los personajes antes mencionados. Abljo 1peracen dos ftgur11 que 

simbolizan el pueblo de M6Mlco: un joven obrero y un pe¡lodlquero que anuncil 

la llalclón y al mismo llempc se burla de los llaldores. En esta sección esUI 

tambl6n Mustiada la miseria que segula pedeciendo la pcbleci6n en el P9110n1je 

vestido con harapos, Junto a un revolucionarlo que sostiene 18 mano a una nlna, 

simbolizando a la nueva generación que creclO en medio de la lucha. 

En la parte cenllal se Ilustra el movimiento pclltlco que 1pcy6 1 Mlldelo a lliwts 

de las banderas y estandartes que leva la gente. La bandera rojlneg11 

representa al grupc anérqulcHndicalista del partido lberal mexicano lundado 

enlle ollos pcr los hermanos Flores Magón. La bandera que levll M8delo es la 
que utilizó al salir del Castillo de ChapuKepec, que e11 en es1 6poc1 residencia 

presidencial y el Colegio Militar, mientras que los estandlrllS representan a 

algunos grupos anllrreelecclonistas. A la Izquierda del jefe revolucion1rio 

aparece una mujer del Club polltlco "hijas de Cuauhl6moc"; 1116 tambl6n Jos6 

Guadllupe Posada mostrando un grabado de Madefo, y junto 1 61 esl6 Bellslrlo 

Oomlnguez quien sostiene un te><to contra la usurpación huertlsta y por 11 que 

fue asesinado al pronunciarlo en la Cémara de Dlpulados. A la derech• de 

Madero estén representadas las fuerzas que lo apcyaron mltllarmente: el 

hombre de los bigotes M un revolucion1rlo norteno, 18 mujer del 1111mbrea es un. 

coronela a la que se le conoce como el "Santanón" y el hombre que esté junto • 

ella es un revolucionario del sur. 

En el lado derecho del mural, dentro del recuadro, esl6n pintados el hermano y 

la esposa de Madero y Jos6 Me. Pino Suérez. Sobre ellos lles palomas. que 
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como en el caso opueslo, son una representación simbcllce. Junto a elos ve 
a una famla camf)811na que .,.,_ mcompaftar • • Miiena Madero su 
lristaza por perder a su Wj)OIO, muetto, por órdenes de lllctorlano Huerta. 
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2.2.9. 8llla XI. Revolución mexlcal\ll 

Le penúltima S8l8 es .. dedicada al tema de la Revolución Meldc911•. No contiene piMo 

ni c6dula Introductoria. Y por último se repiten los cu111ro ejeS l8mMlcos 10bre los que 

deseansa el discurso hlstórlco-museogréllco. 

El QOllllrno de francisco l. Madero 1911-1913 

Francisco Leót> de l'J Barra aaum/ó /11 prosldenci. lnletlne t81 como ee hebl• 

««dedo en los convenios de Ciudad Julltez. OClranle su gobierno 

permanecieron en su gabinete muchos porllrlsl••· en tanto que lo• 
ntvolucionalios casi no tuvieron representación; fi#l1llmo se frllt8"'ció e/ 

e}6fcilo federe/ mientras se Otdenaba el /icenclemlento de /e1. ln>pa1 

revolucionarias. lo que provocó un gran desconlento. 

De la Barra convocó a elecciones en las que resulWan lleclos Francilco l. 

Medefo como Pfesidente y Joo6 Ma. Pino Sutrez como lllceprftldenle. Medefo 

asumió la presldencla constitucional el 6 de novl8mbr• de 1911 y formó su 

gabinete con miembros de varias tendencias pollticas, enlre ellos 81gunos 

porllrlstas. Los poderes legislativo y judicial se cons.varon C811 lgull que .,, el 

r6glmen de Porllrio Oiaz; sin embargo, en 1912 despu" de un pellodo de 

elecciones leglslalNas, el Congreso de la Unión quedó integ!Wlo por un1 mayo~• 

de diputados revolucionarios, aunque permanecieron '8mblén clpul8dos 

porliristas, quienes criticaron duramente el nl¡¡lmen de M-o. 

Este Intentó conciliar a los dtterentes grupos pollticos y proplci6 111 ibellad de 

expresión y la defensa de ideales democrétlcos. Sin embergo, despeftó un• 

gran oposición en su contra al no resolver loS grani:i. problema 90Clales que H 

hablan egudizldo con la lucha armlda y el no realizar cimblas Pfolundos en 11 

estructura heredada del gobierno de Dlaz; el ej6rctto federal perrn1necló Intacto 

e incluslve se le reforzó con dinero y armas; los inversionistas nacionales y 

exUanjeros no vieron afectados sus intereses económic:os y prominente& 

porlirlstas continuaron participando en el gobierno; por otra perte, los grupos 
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oble¡os y campesinos se rlldlcllllzaron al ver que el r6glmen mllderllta no 

cumpH11 los lneamlentos del Plan de San Luis y no salilifacl• sus demandes. 

Poco 11 poco Madero se quedó sin apoyo pollUco y esto, junto con la lntlllvendOn 

directa del Mnbejador de IOs Eslados Unidos Henry Lane Wlson en conU• de su 
gobierno, contribuyó al vlolento derrocamiento del regimen mederista. 

Para el montaje de este IMna se Incluyen dos cuadros, uno de Frencisco l. Madero 

plni.do en 1918, otro de Francisco de la B11rr11, pintado en1911. En dos vtlllnn se ve 

un documento nrmlldo por De la Barra y en la otra se muestran objllos patSOnales de 

Madero como una !evita, sable y vaina, asl como reproducciones fotogr•llc• con la 

lm1ge11 de Madero. 

l!I movlm•nto zapallsta 

En 1911 s11 levanto en el estado de More/os un grupo encabezado por Emilieno 

Zapata y Pablo TomJa Burgos, en favor de la revolución -riata; epoy"""" 

el Plan de San Luis, sobm todo por el atl. 3", en el qllft se planteeb• I• 

rest#uciOn de sus tierras a aquellos que hablan sido despojados dUR1nte el 
rogimen de Porfuio Dtsz. 

Al triunfar Francisco l. Mlldero y ordenar el Ucenclamlento de las fuerzas 

revolucionarlas, Zapata exigió el cumplimiento del Plan de Sen Luis; ante la flllla 

de solución • las demandas agrarias, los campesinos de Morelos se orgenizaron 

en torno al Plan de Ayel.e que se ftrm6 el 25 de novlembfe de 1911. En 61 se 

declaraba 18 rebellon formal contra Madero, se le desconocl• como presidente y 

se reconocla como jefe del movimiento revolucionarlo a Pascual Orozco a quien 

podla suslllulr si fuera necesario, el propio Zapala. 

El gobierno mand6 sus tropas a combatir a los zapalistn y 111 no pod81 frener la 

rebelión armada se ordenó la revisión de los problemas del campo a llaves de la 

Comisión Nacional Agraria. 
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Sin embergo, ni es1a medida ni los constantes enfrentamientos entre el ej6rcllo 

federlll y los zapatlstas, lograron que - deslstiet'llll de - demandas. 

Elle i.m. w complementa con aira c6dula dedicada 111 PlflCIMle de Emllno Z.111111 y 
que clce lo siguiente: 

A lo /algo del movimiento revo/ucion8fio, EmlllMlo Zapala fue redice/Izando su 

movimiento en favor do 18 msl~uc/ón do liem1a y el repatfo agrario; al zapalilmo 

ae Integraron varios inlelm:tuales que contribuyeron • - una mayor fUena 

poi/tics. 

Al renunciar Victoriano Huerta proclamaron el acta de r81111cación del Plan de 

Ayllla en la que confirmaban a Zapata como Jefe Necionlll de la revolucl6n y 

proponlan elevar las disposiciones del plan a nivel constlluctonlll, es18blecer un 

nuevo gobierno acorde con 61 y organizar la reforma agrarlll. 

El zapatismo se extendlO por Morelos, Puebla y Guerrero, prlnclpelmante; la 

lucha por la tierra slgulO siendo su demanda fundamental, anunciado en el tema 

''Tierra y Libertad". 

A lo largo de la revoluclOn Zapata lanzo varios comunicados y manifiestos que 

tenlan el propOsilo de ampliar sus reMndlcaclones sociales; su movimiento M 

mantuvo siempre Independiente de los distintos gobiernos que se sucedieron. Al 

trtunfar Carranza en 1916, Zapata no reconoció su derrota y slgulO comblltlando 

a las tropas carrancist.,., dictando una serie de reformes desdo su cullflel 

general en TialliZapan, Moretos; anos despues, murlO asesinado. 

Los dos temas que aborda et discurso verbal en estas cedulas se Mustian con una 

pintura de Emilleno Zepata realizada en 1935. Los objetos que se muesllan en vltrln• 

son un documento de fecha junio 6 de 1911, un ejemplar del Plan de Ayala firmado por 

Zapata, una mascada que perteneclO a Zapata y cinco chapetones, tambltn 

perteneciente a Zapata. 
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El gobierno de Vlctol'leno Huerta 1913-1914 

L•• lnlencionea democrMlc•• de Franciaco l. Id-to permitieron que duranle 

su gobierno el grupo pottlri•I• se reorganaara y folfeleciera ,,.. votwr a tomar 

el poder. Por o/ra palle, el emblijador de Estados UnldOs, Henry Lene Wllson. 

quien se opon/e e/ régimen de Madero, intervino pollticememe en favor de un 

/evanlamiemo armado en contra del gobierno. 

El 9 de febn110 de 1913 tropas rebeldes dlrig!das por F6111 DlllZ y Bernardo 

Reyes Intentaron tomar el palacio nocional. Modero encarg6 al general 

Vlcloriano Huella la defensa del gobierno pero 6sle lo trllclonO y se unlO a los 

rebeldes. Despu6s de varios dlas de lucha en el centro de la ciudad conocidos 

como la "Decena trégica•, el 18 de feblero fue tomado Palacio Nacional y 

Madero y Pino Suilrez fueron hechos prisioneros. 

Ese mismo die se firmo el pacto de la embajada con el apoyo del diplom6tico 

norteamencano, en el que se desconociO el gobierno de Madero y se nomb!O a 

Huerta presidente provisional. A los pocos dias Madero y Pino Suilrez fueron 

eseslnados. 

El gobierno huertlsta se convirtiO en un a dictadura que se Impuso a trav6s de 

Intrigas y asesinatos y que favoreclO solamente • grupos poderosos del pals; 

esto oener6 unn serie de rebeiones en su contra, por k> que se tuvo que 

enfrentar a grupas cada vez mlls numerosas que se lanzaron • la lucha armada; 

entre ellos el més Importante fue el que dirigió Venus1ilno Carranza, quien se 

pronuncio con el Plan de Guadalupe en el que se desconocla a Huerta y se 

pedla el restablecimiento del arden constitucional. 

Adem6s de los ataques Internas. el régimen huertlsta se enfrento a la p1esl0n de 

Estados Unidos, cuyo presidente, Woodrow Wilsan, utilizando cama pretexta la 

delensa de i. demacracl8 lntelVino directamenle en las asuntas Internos de 

Mhlco en defensa de las intereses de su pals; par esta razon se manKestO en 

contra de la lmposlciOn de Huerta. eKlgiéndoie que renunciara y amenrwlndalo 

can una intervención armada. Ante el rechazo de Huerta a renunciar, el 21 de 

abr~ de 1914 desembarcaron en Veracruz tropas am91fcenas y despu6s de 

enfrentar.;e con el ejérctto mexicano capturaron la ciudad; W115on declaro que la 
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ocupación durarla hasta que Huerta renunciara. AJ mismo tiempo establecl6 

contactos d!Pomllticos con Carranza, a quien ofreció su apoyo; sin embargo, 

6ste 1e neg6 e aceptar ta lnletvenclón norteemerlcana en los nuntos Internos de 

Mhlco. 

Mlenllas tanto las llopas constitucionalistas ganaban bal8las muy importantes 

por lo que•• inminente le derrota de Huerla y el trtunfo de C.rr•nz•. Ante estos 

hechos, el gobierno de WllSon, asl como el de Huerta, ecepqron ta mecleclón de 

Argentina, Brasil y chile para solucionar dlplomllticamente el confliclo. 

El montaje de este toma se lntagr• con una 58Cuoncla de cullllo plnturn en i. que el 

personaje central es Madero, y un cuadro de Betlsario Domlnguez. En un• Yllrina le 

muestran reproducciones fotogréllcas do 1913 con personajes como Madolo, Huerta y 
F6lbc Dlaz. un paftuelo de üno con el rostro de Madero; un documento que leva por mulo 

"Corone fúneb!e al seftor Francisco l. Madero", elaborado entre 1915 y 1916. Sobre el 

muro, protegidos por un crlslel, se muestran un salvoconducto de Victoriano Huerta, dos 

lbros re4ativo5 el lema de Huerla, entre elos sus memorias lmpr- en 1915, y una 

reproducción fotogr•flca de Huerta. 

El triunfo del ejército constlluclonaltsta 

El movimiento dirigido por Venusliano Cwranza se hsble Ido foltalttciendo cada 

vez l!Ws en su lucha contf8 el ejércdo federal que apoyebe a Vicloriano Huerta. 

A medlallos de 1914 las tres columnas del ejércno conslitucionaista dirigidas por 

Francisco Vtla, Alvaro Obregón y Pablo Gorwllaz, habl•n logrado contratar el 

norte del pals y se ecercabtln al centro con la Intención de lom•r la capital. 

De ecueráo a lo establecido en el Plan de Guadalupe se habla nombrado a 

Vonustiano Carranza primer jefe del ejerctto conslituclonllista, quien al ocupar la 

ciudad de Mexico se encargarla Interinamente del poder ejecutivo. convocarle a 

elecciones generales y entregarla el poder al presidente electa. 

Anta el avance de las tropas revoluclon•rias, el 15 de julio de 1914 Huerta 

renunció y salió del pals; en estas condiciones se firm•ron los Tratados de 
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T~ enlre ObregOn V llgUllCll ,.......,... 1111 gabllmo hlllllllla, que 
..-:.ron 11 denal8 de Hu.18. 

El 15deegOllode1914 ObregOn ocup611 C:..-'1 ella....-e_,_ 
su -- trtunllll -pel\8do de ..,_ de los Pflndpll9s J.r. 1111 ..... 
-.lludoMllla. 

Un cuedro de VenUllllno C•-· oto de pdndploa 1111 llglo XX. un lbro tnnedo por 
Menuel Cellfo en 11 que M hellle de 11 pollee macene 1111 prelldenlit Wooclnlw, 
lmpr- en 11118; une nal8 en.tedll por 11 .,.._ COMtluc:IOnllll envllde e 11 e.e 
lllence, edem6s de une Vlllln• en le que hey-. !ologlwlft• de V9111111eno Cenwu 
'I 1111 ejtrdlo c:ontlluclonell y doc:tlmentos de 111 tpoc:e, conformen 11 monllje de ... 

teme. 

~ denOl8r • llictorillno Huelle y ocuper le presldencle prcMllonel, Venllllllno 

Cenenze convocó • lodos los Jefa del e)6rclo cont*ldonellm • une 
convenclcln que • su - debell• o~ les ellCdonw y lonnuler un 
progr•m• de gobierno. Sin embergo, le dMllOn dll ROiie cllrtglde por FIWICilco 
Vllle se o ponla cada vez mlls a 11 jel91ura de Carranze, por to que en un prtnclplo 

M negó • elllllr. De cuelqular manere los lr8bajos de 11 convenclOn M lnicleron 
en le cepllel 'I de ehl se ltaolecleron • le ciudad de AQue1C111an1ae en doncla M 

lntegr11ton Vllrlos representantes zePlllllles: enlte - - M ~al -
de Ce1renze como pllmer Jele dll a)6rcilo consllluelonellle y -lllCIO dll 
poder ejecutiva de le unión y el de VIII como Jel• de 11 DMllcln dll Node, 911 
como 11 nombremlento dll generll Elllllo Gutl6rr• como prelldenle prll'llllonel. 

NI VIII ni C•rr•nz.e reconocieron estos ecu11dos; e- M lrlllldO • 
verecruz en donde se esteblecl6 'I empezó • rlfllllM'ller su gel*Mle 'I su 
ej6rcllo, rebelilndose contre el gobierno de i. COll'lenclón. 

Ea• llBadó ... ciudad de M6JClco V• los pocoa di• lflhron ... ~ .. 
tropes de \lle y z.i,.ta; por un tiempo reinó 11 ceoa y le ~I• dellldo • loa 
enfran18mlentas entre loa tres grupos revoluclon1rtos. 
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Mien1181 IMllD .. OIMlll Nlwo Obllll(ln Mlll• rtOrg91ill9clD .. ljtfc:ID 11119 

~•e- 'I dMpu9 de un 9llo de 111111119 ~ d9mlW 11 
ejtfCllD de 11119. 

L8 ~ Mlll•M!llidO tunclOnMMIO lnleglá en~ por~ 

... emblrgo c9d9 - .,. mal Cltbl lrenle ... flllm ..... 'I palb de 
C- CUWIClo 11 dllcl9d de Wldco fue 0CU.-. por ID9 C9ll9lldlll9 i. 

~ M tr..a.16 • Talucll; 11111 ..... por ID9 ....... dlctO -
l'tllllnlm pallca 'l locilm y 11C9116 ClllOtMnclDM en 11116. 

L.111 ..... 111191rMgr911 i. ~· IGll Ullll blndelll del --COlllllUclonlll ...._por un Cllltll; en unm 1llrtrlll l!llr obj9la9dee---.wi111111de111111 .. 
en~ do9 nprOCIUcclonn lalogr61k:a de 111111 del .no de 11114. En Olr• vtlriM 11911 
~ dei. r:onwnci6n. 

El v-.ino u un movilnlenlo popui.que ae dio en el norf9 del pe/a, M9dadot 
11e /e ,.._del (/8ll8fel FIWldat:O v•. 

A dlerenc:l9 del up9111mo, 11 vlliNno no conl6 con ..,.. paltlcoa 'I ladllll 
sino 11111111111191 del rnoWnlento ~. MM lllln, M ~ por 1U 

gren llectMded en 11 lucha ermedl; i. f8mOM cMllOll del nodt, 11 lll9lldo de 
111111, corlllgul6 en V8l10I comblilel decilMls 111unlaf ~ .-. 11 
fjfielo c:onsllUc:IOn91119. 

De cullquter menera, aunque caracl6 de un progr- pallco dallllldO, 11 
mavlmllnto ancaboudo por \lle saatuvo como dtmand99 les ~ 

rllvtnclcaclones obreras y campesina por lllS que se h•bl• lllclladO ~ los 
inldos de la revolución. 

Como une collltlnte mlb denlra del dilculllO hlll6tlco-mllMOgl6llco .. ~ i. 

t1gu11 de un petlOllaje, en este e-. Franc:ilco \lle. Asl, el montm¡e de 811• llm•"" 
conlannedo can ll9le en objetos penonM de este parsonllje de 11 hlllDd9 
mU110grffc8. Se exhiben un1 ~ 'I Wlne, samblero, cuctl9o dll mon1e, de 

prtnctpos del llglo XX. llSI cama una bander1 del ej6rdla cOlducionllllll 
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La COMlllucl6n de 11t7 

A loa~ -- t# ,,.,,.,ell!Alllltcldo flllflV_,,,e au gobletno en M t:Jud#ld 
de AMxlco, Ve/lllllMnO C.-. c:onwcd e elllCc:IMea de ...,,_,.,. ,_. 

tllegrw el Cong19111> conllll~. el que pteud.,,. un illbllll9 t# -
eclMdede• y i.. ~ que hebl• venido deoelando dllde e/loa .,,..; el 

Conplleo, e 1111 wz, -'• • elecc:iane• ptealdenciellla. 

El 10. de clc:lembr• de 11111•lnlcllronlot11..,... en le dudld de Q...-0 v 
Carranza PI~ un lnfomle y un ~ de re!orm• • .. Conellucl6n de 
1857 que somlll• •le eprobecl6n del Congreso. 

Elle hebl• quededo lnflQl9do por revcludonllrlos de ftllla llnclend9 y muchol 
de llos halll111 pellclpedo en le luche ermllde; PM• lol lftM l1ldlcelle. que 

legelon • ...,., un llflll PllO polleo en 11 Congi-. et Plorecto de Cenanza 
ere moderado y rlfonMlll, ellos ~n • la fomlllleclOn de une n
ConsllUclOn que conlelll• mlgun• de lee demenclea por i. que • ll8lll• 
IUChedo delde 1910. Enlre tos ellk:um mn lmpotlenlai cebe cllllr 11 Alt. 27 
que ~ le fOllllll de dllllr1buokln de le JllOpledecl flll1todel, el M 3" que 
decleró le eclucec:l6n oblgelorie, llllca v QllllUb, y el 123 en el que quedelon 

!llMmedB corno dereclloe colllU!udon.... lea demend9a Obrer• mn 
lmportmntee. 

El 5 de lelnfo de 1917luepromutgade141 n-ConstlludOn y el di• 9lguilllle 

Cerranze ewpldl6 le convocelorle pere elecc:kmta de dlpuleCIOe y unedor• y 
pera Pfesidente de le repúblce. 

l.81 elecciones .. efectueron el 11 de m81ZO y can- rftllll6 .W 
prnldeni.; 11 15 de abll 1e abrlO un nll9llO Congreso de le UnlOn y el 1• de 

m1YO • lnlci6 el .,.todo de gobierno COMllludonlllle. 

En tra vllrtne& 1e muestran docullllllloe como el dllrlo de los ...._ del Congrwo de 

11117, .. ~ IObre r...aon.. 181111111• di - mllmcl lllo, el ln!orme de C-y un 
lbro lmpeeo en 1916. En olr• \'lllln• M expone un Menlllello 111 piielllo llrmedo Pof 
Emleno Zeptile, hel*S de Zepú y fologrlllln de Emlllllo y Eulemlo Z8pllla. le 
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... vll1lna .. CClflMGll • 19 llgum • /iMlo otngOn. Conlllne: 1111 llllllanne, .. 111111 
"Ocho mi ldlOmllnla en C9111pe!W', dll que•.., y UM WCIAll9 r9lllmdl en 1824. 

En - de laa mUlllS de 19 .... M ~ 11 mulll de Jorge GomMll. e-, 
"IA Ccntluc:IOn de 1917". Como en laa - lllllllor9. lndullD 11 cHlll9 que 
~ 11 mulll 111119 • en 11111& lll*laa en ia. que 11 - Pfopane eu 
~-pnil9cl0n de 11 lllllor1e. 

Lac:-91uc1611 d91917. Oln d9 .lo!Q9 GanzMel ~ plMildo en_.. 
........ 1.1. 

El murll mlltltl• • P!lrl* jefe CCllllllluc:lcl, don Vellllltllno c.r
l9Cllblendo i. Constlucl6n que~ rige•,.... 
En el exlremo Izquierdo superior mi-ecen _.. 11gu,.. d9 rlMlllrc:loneltO con 

- .,,,,.. • hombro, slmbollmndo i. luchtl 1llDlerlla que denoc6 • rtglmen 
portlrBl9. En 11 pmrte lnfeltor se muettr• el denumbe y 19 deltrucdcln d9 i. 
vlej9 estructur• dm .. pkúckln, como i. llendem de ,. o i. Nbdca con 

llllMn9 de tr•bmjo -cellrtos. 

Del lmdo derecho •pmrecen varios constlluyentes que llNllron unm ~ 
lmporlmntm en 11 movimiento y V1ln formendo un •gulm, .,mbolo de • ...,._, que 
... WZ lrMmllm. don Venustleno CMIMIZll su VOZ, .. voz dé .. Mdcln. 

CmrrMIZll _. en Ktllud de escuc:Mr y de escribir ID escuc:Mdo; su mmno M 
encu-• ..,._, prom.• tr-r • pmpel Jos~ d9 le ndn. En le 

m- hmy pmpeles blmncom dondm V1ln quecs.ndo los preceplos dm 11 Clllllllud6n 
dm 1917 y pmpeles negros que ceen y que llmbolr.en iDI lnjll9tol prtnapo. del 

Wleln.to y la rNCciOn que habla ob51acUllZado el pr- clemocrüco clm 11 
nmclón mexicana. 

El dellMD/lo económico que habla alcanzado el pa/• • lnlenurnpió con la 

tallDIUc/On, debido e que "'• condiclonH que lo hablan hecho ,,.,.,. • v/enJn 
el"'*1oa por el contricto annado. 
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La PIOduCCll6n en 111~._de111 economl• dlc-6 eo1..idl!lllllnlll• 
con al mcMmllnlo mnNlllD, vm que muchos de ia. fsbw que Mlll8ft 

contrllluldo l*• IU deMnallD M lllllon liledlldos. 

Se '*•on grmndll moma. c1m ClplllM tldJ1llljeras de .rgu,... ICIMclmdlm 

~ hubO - de - de otn debido • 111 pe:• I; c'ln de ia. 
tr~• en 11 conlllnci. y deltr- en al .......,. de c:om~ y 
hrllpatta OC8lloMdm par al U10 lle.MI e IMdecuá que de 61 lliclenln la9 

1*11C1Pwl• de 11 r~. 

" peMf de .. IMábllclllcl econ6mice, ... oper.c:lonea ~ ..... 
con al exleltor •rroJaron un Alelo llVOrmbll el pels, gl'lldml • 111 IXPOltmclOn del 

Plllr6llo y dll ~. E.eo. Ploductos no rllinlleran ia. 4ll9Cllla de 111 luclla 

ermedll, par al conl/mrlo, lncremenl8!on IU Pfoclucd6n debido • 111 demendll 
exteme, .. permMl9rldll de ... kwelllones exllenjef• y parque sus centroe 

productor• M encontrlbmn geogrtftcemente msllldos de 111-de luch8. La 

lmpoflllci6n co1111s116 lunclllrnenllilmente en 111oduclos ellmenldol y -· 

La dMslcln de los rMJluc:lonerlol en lllCdones con ~ ~. wnllltn 
ceus6 g-prolllem• • 111 economl• nlldonal, ym que cmcle lllCd6n pmrm ._ 
!lente • sus gatos emllO COlllldtrmllles 1U11181 de pepe! moned9 de c:lrculllc:IOn 
lolZOA lo que ocaslon6 un fuerte proceso lnfteclon911o, pues 111 .mill6ll de los 

bilelll no conl6 con unm ,_ en oro que lo rapalcllre. 

L.a mUMC1g1911• M 111...m. en unm gren llllrln• que Incluye~~: ~de 
clferent. denomlneclones y Plocedendll que dll8n de 11 6poce, un cuedlo, somtnro, 
trllje de ch.,ro, bolle, morral, U!• reglslllldor•. lodos objelol de ~ del elglo XX. 

La Nvoú:ldll H lnkl6 en flllO como una luche que pugneba p« un _.., 

pollllco; e elle movlmlenlo H un/wOn ~ ,,,_ que edemú, 

demetllfablln re/'i/nd/C«IOnel económlt:M y aoc/ele1. Fue hale fllf7 que 
gran perle de ella1 dMrtetltM1 quedalon pl1111med111 en le Conlt/lueldn. 
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1.11 lucha revoludonarlll se lnlci6 en 11 norta del pels eucabarad9 por FrMCilco l. 

Mldefo demandlndo una reforma politlca, En aát moWnlanto w fueron 
llwolucrando ..._ -lllo9 de la SOCleded mnc- y w fllnMfon facclolll8 
que adamM pugnab9n por una r-ganlzadón econ6mlca y u1111 IOc:llclad m6s 
iguallarla. 

i\lgunos GfUpoa medios antre los que w anc:onlnlllan paquallaa proplllartoe, 

comecclllnlA, rMcheros y m-. comi.uan ~ dentnl de laa 
ltCdonw C811andlla y .... llUtcando la Igualdad de cllrachc» y la abolclOn da 
prMleglaa de loa granclea Pfapielarlol, 9111Pf"8rlol a llwalllonlltm. 

l.al campelinas lln tierra y loa peones tndeudadaa de laa hac:lanclaa agrupaa 
IOll!e todo 111 la lecclOn zapelilla, pelearan par la rlllluc:l6n y dol8c:IOn da llerraa 
di culllvo, 8gU8 y basqu•. 

Par su perta los obreros hablan Incrementada a la larga de la revalud6n su IUCllll 

en PfO de mtjaf• laborales, crM!lda clvetMa 8g1Upeclanaa que lnllnWan 
lun~ 11 recanadmlenta ju~dlca de su llndala, may1K• Mlarlaa, 

jamadas de trablja de ocho har• y el cleacansa damlnal. Sin embargo, 

hlblan pennanecida 11 margen de la con11enda llllMda y na llagaran • dallllir su 
PQllUra dentro del mcMmlenta revaluctan.00. Fue hadll tlri. de 9lte peilada 

que laa 0<genizaclanes abrer• pacf8ron con //Wata Obregón 

comPfameli6ndale • tomar las arm• y lannw bll.allanea que CO<nt.lieran 
dentro de la lllCCIOn carranclsla, a cambia de la PfOmeA de que 11 trtunla de la 

causa se leglsl9~a llC8fca de sus candlclan• de 111~. 

En i. Cans11luc16n de 1917 se P<act.mO la lbeád de lgulldad de les Pfll9ClllB y 

en sus aruculas 27 y 123 se plasmaran le reivindicaciones por le que loa 
campesinas y obreras hablan venida luchando, lagr•ndose 111 muchos aspecta9 

une iegllladOn lnnaw1dc1111 • nlv91 lntem-nll. 

ObjMaa dlv9lsas componen esta mant.¡e. o.da r9Pf0dUcclalllla lalogllltlca que dan 

cuenta di hechos y persan• que Intervinieran en la revaludOn, 1181111 IOITlbr8!08, 
pem.!On, ISlrlbas, ffeno, zapelos, una caja de puros y alr8 de rap6. Todos objetaa que 

clalen del momento hlstól1ca que se narre. 



141 

Durante el petlodo de le rewWclfln loa ~ de A'llfM:dllll AlNCa y 
Belf9a Atf9I y loa lnlei.ctuMI• coincldl9lon ,,,. ,. -"*" de adeaM y 

,,,.,,,.,_. 19 educación • loa grupoe "*11-· quedendo 19 /Dlellie caal 

lote/mente eraMd• de dicho pnx;e10. Entre 191 llllft'91 erpedenclu 
educftllv•• cllbe ae"""11 lu escuelas nxellta y 111 Un/wlnided populer. 

Defrocedo el r6gtmen de POlllrlo DfllZ H fue llminllndo 111 conlllnle ..,...._ de 

111 enaellanu pare dar luger • una Instrucción m6s humenllt.I en 111 que lol 
conoclmlenllls clenllllcos no aerl•n 111 únlce bese de 111 educed6n. 

A peur de lll llluect6n del pels y de la lnestablldlld de los goblllnoe titos H 

preocuperon por 111 llllHft•nu e lrevfs de sus ~ fundonerlos de 

lnstruccl6n Públlca y Beles Artes; H siguieron celllbr9lldo congr- de 
eclucer:i6n y M Introdujeron nu- corrientes pedeg6glc• como 111 8l:tlve que 
superO e 111 pedegogle objetNll de lendende pcllllMlla. Une de lee mllle 

pl1ndpeles de los gobiernos rllYOluclonerlos consilll6 en ...,_ lll lnllrucd6n e lol 
grupos merglnldos lmpuUlldo llls escueles rurellls. En 11112 el subMcrUto 
Alberto Penl realizó una encuesta sobra eclucaclOn populer con 111 parllclpecl6n 

de dlvelsos educedores del Pllf• lo que pennlllO, en lo IUC9No, el mejOnlmlenlO 

del Incipiente plan de escueles ruclmanlarllls que hable lldo proyKtedo en 
1911. El número de dlches escueles sa fue lncremtnlllndo hellll que en los 
últimos anos de la revaluc:kln disminuyeron. 

A nlVel de ensellanze medie y especlel H clo pertlculllr IMnc:kln e 111 prapered6n 

16cnlce de los alumnos; heda el fin del periodo M promovieron en la ragl6n de 

COrdoi. y en el estedo de VuC8Uln doa escu.._ de ansell8IWI egl'lcolll pere 
capacllar e c1mpealnos. 

Debido • 111 r10rganiZec:kln de la Secreler1e de lnslruccl6n Pública en 1915, 111 
escu• preperllorlll fue Hpel8d8 de 111 Unlvenlded; en 11117 111 suprtmil'H dichll 
HCrlllerle M creO un clepe!Wtlento unlvelsllerlo llUIOnomo que lnt8g!Wte e sus 

..U.bleclmlentos de llllHftenu superior canlJos de lnvwtlgec:kln como m-. 
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•chMla y llilJllcllecel. La escutl9I pdmarl9 dependl111 ·-•nlllmllntDa y 
lel t6cnicel, nOIJllllel '/ 19 prepallllll, del golilrno dll DllllllD Fedlrll. 

Un gn¡po de nc:lllor• v ul'llYllllllldcl que M wnlm l'IUnilndo dtlde 11111 
fllnderon el AlerMIO de 19 Juvtnlud que lunclon6 hlllll 1914 como A1M1M di 

'"*"· 
Su. miembroS "* conocidos fueron Alonso ~. Mllltll Pllll. Al*llllo 
CMo, Allolwo R~. P9dro Hlnrtquez Urella V J09t V_,..., quilll\ fue 1U 
prnidlnleen1912. 

L.a p1t111;1p11R l1IÑI de .. ..,.... fUelon folm9r &11111 lllluM ...... 
- ldeel, l8lmNr con et PQllMlmo v ......_ en 1912 11111 UIWenldld 
popullr que ~ hma 11122: ... fomenl6 .. dlNnalo •• culluQI dlll 
pueblo, ~ de los gremios de los obrero., • trMt ele ..,... 

flCIMdldes cullUr... LAI obr• cullur81 del~ fu8 continua por io. "11* 
Sllblos' entre los que delt8ceron \llcenle Lomblrdo TollCMdo y M9nuel Gómez 
Mortn. En culllfO a i.a ncu .... c.i6llcn i. mayor!• fUelon c:onlll&:Mll. m 

~ v rellgiollos 9'Ctlen)efos tu«on l)(pulMdoa dlll • y loa MIClicHlfM 
huyeron dejllftdo on. nc:u811s cerrada; lin embergO • 111111181 de 1918 lllgunos 
COllllllucloMllelm r-on mn tlllClllles y pennlllron que V9ltl9 ncutll9 
cetOllca llguie!Wln lunclon1nd0. 

Los Ideales educellvos revoludonertos queaeron CClnllgnlldO& en la e~ 
de 1917 que retom6 de le de 1824 el respelo de i.11111onomtuducllllllust• y 

con11rm6 en el M 3" los poslllledos lberMs sobre le educaCi6n llice, grellllta v 
oblgtilolte. 

El tem• M lustl• con dos fotogrdn cubiertas por un Clllllll. En une de.._~ el 
'flceprnldente Jo8' Me. Pino Su6rez con un grupo de m..tr•. IA folo •de 11112: 111 
olr• • une fologrllll• del Colegio Mllllar en el Cestilo de Cha~ a prtnc¡piol del 

slglo XX. En una vttrina se e-hlben tos slgulenles objetos: libio de 'lllllantes del M
de ArWorta. de 1911-1912; el culdemo de In escueles púbicas de :z.c.teces: un 
mombramlento de profesora de lenedurla llfmlldo por Jos6 V~ en 1914 y un 

lb«> Impreso en 1913. 
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Dutanle el gobierno de FtancJaco León de 111 Blirr8 y Ft9tldet:o l. M9dlNv .. 

nt1le/Jlecl{) 111 //belted de /mpnJlll•. Pf»ledotmen/e llla dlllllrente• tecdatie• 
l8voM:lonlrln IA*-' ÚI ""• ,. ,,,.,,.. ,,.,. ptOllallet e/ °"'en/do 
ldeoll!Qlco de - ,,,..,,,.. y .. ptflOf:Up9IOfl por que••~....,. _,,,,,..,,..,,,,,,,.,.,,,_loe Qtupoa de,,, eocleded. 

Une,,. dlmlC9Clo 11 r6glmen de Portlrlo Dlaz. 11 gobierno lntlllno de FlllllC9co 
Le6n de le llena aM11Ur6 le lbeltlld de lmpfenta. Etlf8 mecida pennll6 que le 

pfllllll qua M habla opuellO 11 r6glmen polftrtsta no ru.a clllncledna; lndulllot 
.. fundaran nuevos 6rlllfl09 peltodllticos 1111ra ....._ le crec:lenW dlmanda 
de lnlonnld6n y of1enlaclOn -ca de le 911U1d6n clll pals. 

Cullldo Francisco l. Mlldefo asuml6 le p1811denc:ia, lol lllllguos ~ 

por!lrtstm, lol n- 6'ganos fundados por grupo1 em..-... y i. 
putllicadonla c:lertcllls M opusiefon sill8m6tlcamente 11 gobierno mmdeltlla. 
Por su pill'9 lol perlodlstM lndepenclent.a que en un prtnClpjo apovwon le 

candidatura de M9dero, poslilrlolmente IO crlUcafOn .i wr que no .. clabllrl 

pfonlm ICIM:lones a les demandal ~. Por llllmO, le pfllllll 

goblernlú formecla por bur6crll8, polftrlllas y ,_.. _... .i 

nwdldsmo por lnt.r- penon ... no 1poy6 IO sutlclenle .i gobierno en lol 

momenlal de 111- clllculllldes y si conlltbuy6 a r-.ite IUlorlclad. 

Durante 11 r6glmen de Victoriano Hu81111. IOs patlodlslal .. vlafon de n
coartados en su lbeltlld de np1Mkln y solamente algunos que aran mlem~ 

clll sector llbclfel de le C6mafa de 5enadores M Mr...taron 8 Crllcar le dictadura 

mll8r. 

Poállormanta i. dlefanlea facciones revalllclonariaa tanto le upllilla como le 

,,.... y le cananc:illa, ~ de IO lmpot1ante dll apoyo de 11 oplnl6n 

polblc8 pa¡a 11 titunto, lomentalon la 11111rld6n de publlc:ac:lon-. qua p1opagarwi 

11 conl8nldo ldaol6glco de - respec1ivol p1ogremm. U. canandllm conl8ron 
con parl6dlc09 casi dalde le lnic:led6n de su campal\• en donde axplcaban 11 
conl9nklo socl0econ6mlco del movimiento revolucionar1o; promovieron une 
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cetnlJl/I• de prense en contt• del lllluncllmo, Joe .,.,.._.. neclaneles y 

eldren)eroa. • cleto Y• ll'ldlo que oprtmle •pueblo. 

Lo c:eret1ellstco de le prense ceneneille fue tlU tM1dlndl cld6cllce, .. elle*, 
que fOll ptftóclcol IObfetodo entre IOe elloe 1915y19111, tueron escdlDI con• 

In de "f-ur une conclenclll de le r9'1111ud6n" MllÚll dlcle un pertoclm de le 

fpoce, por IO que dlclla pulllceciones WllNllron clrtgldee e tDdoe fOll llRIPGll de 
le IOd9dedy wpeclelnwlle • ..ir.io ~. 

Ejempllf• del periódico "El man....- que fue didgldo por,,.... M. RAbllgo -
entre 1911 y 1913, 911 como del pett6dco "Penclllo", edmlnlllredo por Mlgu9I M. 

RendOn de l9Chtl 11 de MP!lembr• de 1911 y el telClo lmpr- del conldo "Le tome de 
~. conformen el monlaje de este leme. 

Dr.nnle ellos llllo1 hubo desconlenlo en /8 Eacueie de 8ele1 Mea ya que el 

lllleme de enaen.nza no respotldla a /8 necea/dad lmperette de lbmenl• le 

cteaclón de una expresión atllstica nacJonal lnap/nld8 en el - pupu/81 y l!lfl el 

lndlgens. Por supatte, el lrabll/O de los certclllr.rt.ta1 IW C«Ja llllZ 111'• 
/mporlanto dealacando el grabador Joé Guadalupe Po.-. poi la g11111 callded 

de 1u 16cn/ca y por su creatividad pata realizar In /lullnlclone1. 

Ourente la revoluclón a pasar de la egitaclOn en que se enconlrebl el pels, loe 

ertlala ligulefon produc:llndo. 

En 1911 se hizo petente la Inquietud do un grupo de .iumnoe y de meestros de 
le Escuele Nlclonal de Bellas Artes en el sentido de que .,. ~ lnll

nuevce m~ de onsenanzo do 181 elles puM loa treclcionelM resubron 

enllculdos. 

Este lllueción do descontento lllNll e lol estudllni.s • orQM!ur una huelge que 
durll tres anos. h- que en 1913 Alfredo Remos Melllnu, que•• Cllrect.or del 

~ID. lund6 le escuele de pinture el lile lbre en a.m. Anlle. La 



creld6n ele dlche llCu.ll tuvo como lnler6s prtmordlll romper con el lilleml 
tr9dlc:loMI ele enuftlllU ele la pintura y la 98CUl!ura. 

1.111 .urtoiw hectw. aallNlen>n reladonadol con i. ldal9 m...- ..n 
a1gU11111 lnlelectulle y arllla respecto a que se rMICelllba rWl:lllr y Vllolw la 

ellPl9'16n arllllica popular y at.ndonar la lmbc:i6n ele ia. modllaa ..nnjaraa. 

Se plantaabe que a todoa loa ~ loa unta un piilrlollllno culural camlln . 
her8d9do del s-ado pfellllp6nico y por a.ID U deblMI COlllidalw 11 .. Y a .. 
a~l• lndlgen• ccmolo realmentevlllosoygenulno. 

En cuanto • la arqullactura, se siguieron ullzando loa modllaa 91fM!eo:ldoa 
durante el r6glmen portldá; sin embargo, cluranla - periodo no se etlgleron 

obral públcal lino aClllc:im para setllfac:er las clemanclaa da habll8ci6n ele la 

poblad6n c:apllallna en-· 

En 91111 6poca conllnu6 llendo Importante el trabajo da lol -atur11181 .. la 

pfanM; se siguieron publlcando ~os lustracloS qua se populalUron por 
las burlal, urcasmos y apodos ccn que se designaba a penonaJ• deltacaclos 

de la pollllca. Dentro da - campo clestac6 el grab9clor Joa6 Guaclllupe 

Posada, consiclerado como el mejor cartcaturtsta de su tiempo por su gran 
dominio de la 16c:nica, por su cal*kfad P1ra ceptar lo -.ctal del clbujo y 

expr-IM tan sólo en color negro y tanos de griMs, y por su ~ 
Ingenio para creer laa lm6genas. Adem6s de trabajar pera clYel.- ,......_ y 

pert6clcos revolucionarlos, raallZO numerosos grebadOS pera lustrar _,,... con 

ccrrldos. canciones, sucesos como cr1menes, lucha antlrreelecclonlltM. 
huelga$ y manKes1aciones; peto la mayor demanda la llNlafon loa conlclos 

lmp1esos en papel de colores y los anuncios para obfas de tntro. 

Doa cuadros, uno que muestra a ConcepclOn Mefmejllo de e-. obra ele Genntn 
Gaclovlus. llinlado en 1926 y el otro, una oln ele E mesta lcaza qua muestra a un charlo 
a caballo pintado en 1913; ®- acuarelB, una ele F61x Parra qua reproduce la lachacle 
de una construcclOn de la orden de los m11ceclartos de 1870 y una 11111Ural9Za muerta 
que elata de 1911. Aslmlsmo se exhiben cullro lotogr.nas sin c6dul9 que Informe 

-ca de su p1ocaclencla y una m6qulna de lmp1enta, Igualmente UI c6dulll. H9llll 
equl el ccntenklo de la penúltima sala del museo. 
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2.z.10. .... xa Mur.I: c1e1 po111r1smo a 1a lteVOluCl6n 

Al lgull que en ...... XI no .. COMlclefO .. monlfje de UM rnuieotirlli· ~ ..... 
.... ...._ o IMjor .in, .. mUMOgllill• de ami.• el pniplD nMnl del Clllfl 11 ...... 
redlle un. lnt9l'pnll9d0n m .. que est611ce, '*IOrtco-~ de su cont.nldo. Como 

en io.-.m.nor• reprOdUZCo eltnlo que ~11 mur ... queen--• 

prften• en di•-~ cllltltbuld9 • lo •ruo dll murll. Ell9 .... no conllene 
a.ne. 1*• el Pllblco. A m•nllf• de c6dul9 lnll'oductorlll • pnMlll8 ll llguienle .SO: 

Del pcllllrl9Mo ... revolucl6n 1IOl-tl13. 

Mur.i..., pina DllVld Muo a1qu.11os 

Este murll fue comenado por Dftkl Nl1Ko Slquelroa en 1957 y fue lnlMrumpldo 

en 1860 por el enc.rcelMnlento polHlco del .,...., Se lnaujiurO el 111 de 

llCMembf• de 1886, con un• supetllcle tol9I de 410· lllllrOs cUlldr8dos. 

Repr-'11 dMnm ei.cie del moWnlento r9'IOludonlllo .mi. .. dclMlura de 
Portlrlo DlllZ y el Inicio de la lucha Mnlldll. 

Lo que sigue son los dlerentes temes en los que• h• dMdldo el cont.nldo del mura 

"Don Polflflo 1' sus_...,_. 

El presidente Portlrlo DlllZ pis8 111 Constlluclón de 1857 119 que .. rnoclllca ..... 
COll'l9llllM en un Clctedor cons11Uc1on81. A un lado el poder mllllr r~ 

por Vlctodllno Hu-. 11 otro l9do JOÁ VV. l.JrMntour, MCfll8rlo de Hmciend. y 
ldef del llfUpo lllfnmdo "loa denllllca.", quienes durlll"8 loe prtrnerw Mio. de 

11190 fulKOn ~ por el r6glmen portldlla, 11 CU11 • su - le MNI• de 
mpoyo. Ante el generll DlllZ esl6 un g¡upo de muJerW que llrnballm .. 
corrompid9 lllltocrecle de lll 6poc8. 

"La 111-... de can.-· 

Le hue/ge de Cen81Je• equl tepreaenlede, fuo le culmineci6n ,,.,,ice, junio con 
le aire hue/ge de Rlo Blanco en 1 ll01, de une Mrle de ectNidedea denltu del 
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movltn/etio ol>llllD, que llegaron hesl• /11 luche 811118118 en 11110, bUac8ndo 

telvlndic8clonea,,.. 111• oprimido c/esea lllbOIMs. 

C1n- es una Ciudad productora de cobre del estldo de Sonora lllU8da • 

- ldlOmetras al sur de la frontera con Artzona. Ahl WllMI c. Green 
fund6 la compallla mn.a "GrMn Co~ Minina Companf. El 1° de Junio 
de 1908, cerca de 2000 trabaladol'es de Can-. ~ porque -
lllarlas eran menores que lo& de- compalleras no~IOa, dlclcllron Ir 

a la huelga apoyados por al Partido Uberll Mexicano. Enc:abarados por Manuel 
M. OligUR, Estet.n Vece CalderOn y Plicldo Rlos, .. dlrtgiefon .... olldr19 

de la empraea e kMlar • los empleados a que sacundlnn su mcMmlanlo; al 

llegar a la mlldeferla, donde la mayor parte de los trabljadorw .,.,. 

ncm.meitcanos fueron recibidos con una desearga de fullarta que mal6 a das 
h1141gu1Ña • hirió a otroa muchos. Los obreroa com.taron al alllqUe con 
pied,.. oblgtndolos • refugiarse en les senanles -•; lln embargo, los 

obreros en su luga tuvlefon llempo de lncenclllr dep6slloa de madera, sarnllal y 

forrljes. Galbrllllll, C6lllUI de los Estados Unidos, pldl6 ayude a su pal1 e 
lnmedlat.lmante •rangers• norteamericanos persiguieron • los h1141gu1Ña. El 

gobernador de Sonora, Relee! lzllbal. y el generll Luis E. Torres clllclmenle 

lograron establecer el orden. El Mido tr•glco fue de 23 mWlllOe y 22 harldas y 

fueron eprehenddos mu de 50 personm e las que se enwo • las mazmon• de 
San Juan de Ulüa. 

En esta sección aparece Wllam C. GrMn, quien lucha por la poMllOn de la 

bmndera nlldonll que llmbolZa los recursos del suelo lllllldcano en lo que se 
rtlftel• •le mlnerta. Su opolllor es Fernando Pllomares miembro dllllngulda dal 

Partido Libera!, Manuel M. Ol6guez, Estemn Vaca Calder6n y Pl6cldo Rlos 
conducen a uno do los muertos. 

Protegidos por las fuerzas rurales aparecen el vicep(elidente de la república, 
Ram6n Corral, el gobernador de Sonora y las autoridades de Can1nM. 

Mllfl(, Bakunln y Prouhdom aparecen como las Ideólogos que ant.ecederl a los 

fundadores del Partido Uberll Meldeano, presielldos por Ricardo Flores Mag6n. 



154 

EllC9lllan 1118 MCCIOn Cldol Mwx fllndedor Clll IOCllllmO Cllnllllco, MlglMI 

a.ltu'*1, !*1re Clll ~ y l'tlne J. Proulldom, ,._ .... dll 

90Clllllno ul6plco, cuv- Id.- ~on en io. ~ m..ic.noa que 
PfllPUllllán por la lrwlllonn8d6n IOdll. 

Enlre .._ ~ io. miembros Clll P8111do Uberll Meidceno: Rlc8rdo Flcna 

Meg6n, IADro Gu116n• de LA18, PfD9Clll Guen9ro, Eugenio Aade, Anllll1IO 

Flgueraa y Antonio Dlm: Salo y Gamt1. 

1 

.._..n rep-*dos ...,.bl6n llgllnos perlodlll8a y~ qiie u opulleron 

• Diez: Flomeno M.i., Adollo de le Huette, J..W Mera.- Cene6n, 8enllego 

Rojo de le V1g11 y JCIM Guedllupe Poude, mi como Gllla hombM que 
peitc:lperon en cllerentes form• en el surgimiento de 111 r9blll6n ermed9 de 
1910. 

"el pcllllllo en -· 

i... fuelza populeres quedan repr~ por ..._ y zepelllta y el 

consllucioneli.mo por los cerrlllldús. Los tres laldedos Clll centro reprMenten 

e los zepellMs, • los vllstes y e los carrenclsles y se dlltguen por los clllrentB 

IOl!lbrer~ que portan. 

En segundo plano eperece Francisco l. Medero con io. prtndpeles pnona¡. 
de 18 luche errnede: Aqules Serd6n, Fr•ncisco COIS, Venlllllano C-. 
otlo Mon181\o, Emllillno Zepete, Eulemlo Zepete, /WtlO Obreg6n, Plutarco El• 
c ..... Re!MI Buelne, Francisco Vlle, Lucio Bl8nco y Selvedor Alvllrado. 

Le pertlcipecl6n de la mujer est6 representede por Mergeitta y Rouure Ortege 

miembros del P•rlldo Uberel Mexlceno. 

Lee úllmes dos «*lules eperecen sin titulo y se componen, cede une, de un solo 
p6rrefo: 

El caballo, elemento lundemental de la lucha en 111 r9VOludón, quede plalmado 

en un• lm1111911 v61de est6tlcamento desde cuelquler punto de obu1Yeci6n Clll 
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...,. 111 mcwlmlento. El 1111119, como • llemPf• su lnlenc:l6n, MCO l*lldO 
de i. mUlllclonlS de 11 tlgur9 .i Mr obNMde en dlferam. •ngulae. 

Slqueliw Pfec116 que los m•,.,.. de 11 rlMlluc:IOn fornl8n .i CM1lno que 

conduce e 11 pmllle h«ill mi por;enlr. P•• ellborlr 9lle - peitlO de Ullll 

lotogNlle IDIMde en NochllMn, Zec8lec8a, en 11 ello de 1913, en 11 que 

..,._ 111 primer luger .i ~ del revoluclonello lllllM* -- Leopoldo 

Aren.i S.nUll, suegro del l*llor. 

Con _,. .... ftnllre 11 dlScltpckln del dlsculllO hil16dco-~ del M

Nedonlll de Hlllorte. 
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CAPITULO a EL MURO COMO MEDIO DI! COMUlllCACION 

¿Cómo se constlluye el museo como medio de comunlc8c:l6n? ¿Cufllll 111111 -

8111UetUre comunlc:dvB? Este Hf6n la P1egunte b6slce que guillr6n 11 dlUrralll 
dll Pfeunle c:epltulo. 

A l*llr de 11 delllleda descrlpd6n que sobre el museo se ti-. en 11 cepltulo lllllllor • 
dlro que estlmos, lund8menlllmente, ente dos estructur• dleeurllvB: une v.1181 y 

Gire no VMllll, esto es, de objetos, embe no abstente, conformen un lolo -· Le 
peculllllded de loa objetos es que llenen un vllor poco ~: M tnlle de 
objeloe hlllbrtcos (objet.o del pesado, según una deslllcaclOn de J..i e.udflllfd) y 
r9P1-IMIVOI -81 menos es el supuesto mlls lmportente del m- de une hlstollll 
neclonel. 

En cuelquief caso y, tlly como lo apunta Barthes, estamos ente un relelo . 

... el relato puede ser soportado por el lenguaje 81ticuledo, oral o 81C11ta, por 11 

lmegen tija o movtl, por el gesto y por la combineclón ordeneda de lod9s -

s~ncills; esl6 presente en el mito, la leyenda, la f6bull, el cuento, la novell, 11 
epopeya, la historia. la tragedia, el drama, la come<lll. la pentomlme, el culldro 

pintado (pl6nsese en la Senta Ursull de Carpecdo), 11 vtlnll, al cine, lle -
c6mlces, les noticies policiales, la conve1Mci6n." 

El rei.to del museo es soportado asl por la palabra escrlta y por une dlvel9lded de 

objetos que elaboran un mensaje complejo. Na estamos - ente lm6gan9 

plena coma en la fotogralle o pintura, tampoco con lm6genes en mOVlmiento corno en 

el cine. EsUn presentes pr6cticamente todos los objetos que nos .on comunes en 

nuestra vida dlarta: muebles, joyas, vestuarios, armas, documentos, lbros, monedes, 

medellaa, adornos, brlnderas, y un largo etcMe<e que hace dlllcl una unlormlclad en 

cuento a contanklo, la dllerencla -en relación con el objelo cotidiano- es que la mayorla 

de los objetos han sido movidos en tiempo y cirscunstancla de su lugar ortglnll, - es, 

la catac:let1slk:a común es que se trata de objetos del pesado. Su lllO dentro del 

espacio que es el museo es bien diferente de los objetos que nos rodeen V por ello 

ll BAR.TIIES, F.t. Al., .4nálúU u1n1c.111ral J,/ niazo. Prwüa Bditora, M6ú:o 1984, p. 9. 



157 

mllmo 111 pGlibllded de rHllUlr Ull9 semlologle del museo es une ter. h8llD dllcl que 
coMldlro nwlll 11110 muy lejol de los fines de ..i.1m11lgecl6n. 

A perlr de lm lllllclos de los fundonelllel estedunidftft se P1aD de rllllve lll llllndOn 

por ..,._ de los c:lentltlcos IOClllles en los medios de comunlclclOn 11 pelo 111 que uno 
de los heredlfaa de .. lr8cld6n, Mershlll Mlduhan, ecuft6 dDa tr.. '- •11 
medio. 11 IMftlllle" y "los medios ton 9lll9nllones del hombre". No ... - ...... 
ni mucho menos oponer los supu- te6rtcos de est8 _,.... con los del 

estruc:turllllmo. Le menc:l6n lilve •Plll• pere conteldulllz8r 11 •mblo te6rlco en 11 que 
hemoa pretendido conducir este ntw;o. 

Seg4ln J. Antanio Peoll 

En 11 allluc:IUrlllllno se utilzlln modelos pere estudler 111 llgnlllced6n de 111 
llCd6n hume119 en su comexto. Les unldedft lni.nlladonedes no se 
consideran como un conjunto de 6rgenos, sino como fonn• lignlllcenl9s. De 

aqul que tenge una dll11encle de enfoque totalmente dlsUnle • 111 del eslnlclurll

funclonllll&mo." 

En este die se note la lnftuencill cleclslve de Ferdln•nd de Saussure y qullln eportO les 

beHs de los lllllclos lngOlstlcos de los relatos. 

En esle peispec1Mt, los estsuctur.iistes, lnt11eseclos en deurrolar modelos pere 

11 aMllll 16gk:o de los rllllos que nos ayuden a explcemol - relllclon• 
ll(lnlllcenles, pretenden elllborer une lngDlltice que veye rnn ... de 111 rr- y, 
con ello, mosllarnm las ellructuras • lnlV6s de las cu.._, e/ ,.,.,o .. conllletle 
en un medio de comunlceci6n y llin las cu- no nos sefl• poalble entenderlo."' 

Lo cull no quiere decir. como podrte suponerse a simple 'liste, que 11 medio es 11 

menuje, en este -· el rllato como medio de comunlceclón. El fenOmeno IOClal que 
es 111 lnsllludOn denamlnede mUMO constituye un relato, mejor lllln, una pr•c:llce 
clllcurslva en la que se puede "leer" casi cualquier casa de acuerdo a lll llignlllcacl6n en 

19 PAOU. J. ANTONIO. Comt111lc.aclát. Bdicol. M6Jlico 1979, p. 49 • 

....... 
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le que H heg8 6nlaslS: une Pf6clle11 de COnse!VaclOn, de alm-..mlln!O de Obj9llla 

hlll6llcol, un cestilo, un edlllcio viejo, un cementerio de obl*lll 1111 paudo, un 
-.to, una historie, la glortllcllClcln de un tiempo Ido. 

Racu61dese que en le úlllmas lecha se han puesto de rallNe lol ~ da 
meclacl6n que rNlul el receplOr de un mensajll. Según le teacla del ~. no -"' 
i.n ICebllCla le ldM de que el medio 1119111pu1e • 111 gente, llnO que • da un ~ da 
lnteracdOn con 11 medio y del cull 11 receptor construye o lllCOl'llÚ\IY9 11 IMfllllle. Se 

Pfoduce entonces une rllaclOn entre texto y contexto, esto •· """8 11 llldD 1111 mecllo y 
11 contexto desde 11 que se sllven. 

Ahor11 bien todo dlseurso llene como sUSlento el lengusje, cualquilr• - .... 
Podemos halllar de lenguejel allab6tlcos como 11 espallol, 11 lengUlje de los 
sordomudoS, de 1111 lm6gen11S, de los objetos. Asl, de -do con JelcolllOn y como 
• c:ll6 el Inicio de este texo, 11 lenguaje debe lnvesllgarw en todaa sus form. 'I 
lu~. Aqul Jakobson se rllflefe 11 S9S !unciones 1111 cullles .Un estrechamente 

w.cui.cs.s con cada uno de los lectores que den cuente del heeho comunlcaclon8I, ello 
•del deltlnador, mensaje, destineterlo, c6dlgo, cenlll y contexto. 

El esqueme de los !unciones del lenguaje se PfDSente de le llgUlerllil mener1: 

EMOTIVA 

REFERENCIAL 

POETICA 

FATICA 

METALINGUISTICA 

CONATIVA 

Alltla da rlfellmos • le form1 en la que se lllllflllllatln est8S fundoMI en 11 dllcUrso 1111 
museo 8bordaremos lo rllmllvo 11 1115 estrucwrn de comunlceciOn. 
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3.1. l!alrUctUras comunlc.av• 

IAI ..uuctura comunlcallv8s fundllmentales son ~ente doS: el texto linglllstico 

y lclaobj910a. Otra cose son los recu~ de comun1cacl6n que como .. lumlnad6n, • 

v1111n81, conforman parte del soporte por medio de los cueleS se h- llltcllva .. 
comunlcecl6n. 

kefCll del laxto lngolstico eldsW una num- bltllograft• que da cuera da -
nlluCIU1'9S. No petendo hacer un an6111s gramatical del discurso '19111111, Sin embargo, 
• ~ abundar en torno de los .itmenlos conslllullvos que h- de lcla llgn.,. 

lngQldcos un texto. 

Desde los estu<llcls de Feroinand de sussure los estructurllllta, perUcularmente los Ir-. han cenvada su etencl6n en el signo y no nada ITIU en lo que O. 6-ure 
deftnl6 como 181, el signo lngOlstlco, sino que han amplledo le perspaclMI y de ahl que 
Qll cualquler cosa que se pr-ta fuera del sujeto aparece como signo. Un abjelo, un 
gesta, une letra. una Imagen coma 111 fotogrllla, es un signa. 

Pn Berthes la detlnlclOn de lo que es un texto es cierlamenla dllcll. Asl, .sume • 
poltUra de Eco cuando Intenta definir lo que es un signo": 99 definen par lo que no 
son: 

El texto. en el senlldo moderna, actual, que Intentamos dar a Ml8 palabra, se 

dlsllnguD fundamentalmente de 111 obla lllerartll porque: na es un producto 

est611ca, es una pr6c11ca signlllcante: no es una esuuctura, • una 
ntlUC!uraclbn; no es un objeto, es un trabajo y un Juego; no es un conjunto de 

tllgnos cerrados, dolados da un sentido que se tretall• de enconller, es un 
YOIUmen da hu- en tr1nce de desplazamlento.•1 

All, llgUlendo e Barlhes, la Instancia del texto no es le slgnlllcad6n, lklo el stgnillcllnla, 
eae woMnell de llufJlla1en11911Ce de delpMz.mlenlo. 

41 V-: l!CO, UMBBllTO. D•IMUJH/01yOlmlau"1"'. Lu--. llopola 19!8,p. 7-49. 

42 BAllTIIBS, ROLAND. WtlWll"''" ,.....,o,,tcc. Paiclóo,&pdo 1990, p. 12-13. 
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Slgnlllclnte y slgnlllcado son tes partes conslllutlvls dll Signo, lnleper8blls • 

lrreducllbles. El significante es el soporte material del slgnlllcedo que .,_ no como 

une cou Sino como la ,..,._leclón palqulca de fa -· Per• empleer fa llllltlof9 
de BMtllft <M 111 hoja de papel: el treme coMllluym el llgnllcente y el r-... 

lignlllelclo, mllet1almente son Inseparables. uno dellne 11 ocro. 

El llgnO, dice e.rtlles, 8'16 compuesto por un slgnlllcmnte y un llgnlllCado de donde 

El plMo de los signlllcantes coll!ltiluye el p/llllO de le exptfJllf>n y el de IOS 
~el plano del contenido." 

Asl, Sin mhondll demMido en est9 pareja de concei*>$. debe quedlll d9ro la Cllle!MIClll 
de 6mbllos en los que se mueve cualqulet te>do: el de i. 4111presl0n que 1e 90lllen9 

tlempre, y en todos los casos, en algo · mlllerlel (sonidO, lm11gen, objetos) y el del 

contenklo que en la mayo~a de los casos sólo es comprentiblo en .. •mblto de i. 
signlllcación. 

Lll lnttodUcdOn de este tefcet elemento es 1eiev1nte ¡>111• nuestro objeto de estudio, 
pues, la slgnlllcacl6n, siempre siguiendo a Barllles, 

... puede concebirse como un proceso; es el acto que une el slg~te con ti 
signlficedo, acto cuyo producto es el signo." 

P- este •utor, la slgnllltaclón es electo mismo de la semlosil, fenómeno Uplco de IOs 
Ufes hum1nos mediante el cu81 enb•n en juego un signo, su olljllo o contenido y su 
lnlefprellcl6n y que en el museo se h- evidente en su dlsculllO. 

~ texto que nos enfrentamos en el museo es uno cerecleltz8CIO por i. prnendll de un 
lignlllcente doble: el slgnlllcente propio de los signos lnQOllllcos y el llgnlllc.nle mismo 
que es el objelo exhibido. Dos significantes, dos pr_.de que quieten, en un SOio 

momento, dar cueni. de un devenir hlstó~o . 

., lbid, p. 39. 

44 lbid, p. 46. 
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La prcipuestm teórlces de Teun A. Van OIJk dirigidos heda la conlonNlclOn de una 

dlldplna en.nea IMl lengumje - deurrola en La ciencle de/ telllo y La nol/cla como 
dMccno, mpuntan • 111 compr811110n no .,. de 11111 91gnm, llino IM1 texto milmo. Eeto 

IUpane un• clescrtpd6n tanto de ._ estructur• formales, esto • de ia. llgnlllc•u•. 
como de sus estructurn semtnac. que tienen que ver con los slgnlllctidos. 

¿C6mo emprender 111 descltpcl6n de la estructur• formllles y semtnlca de un texto? 
Este •utor pmrte de 111 grametlce, pues 6ste 

.•. e•plctl sobfe todo el slstemll de norm• que forma la bBa de la produccl6n y 

la comprensl6n de los enundMos, de un• lengua delelmln9de." 

All como se enlann los sonidos lne•mente pmr• form•r p.iabl•. llSI tambltn las 

lorm• de las palabr• se unen lnMlmenta par• formar unld8des m9YQf• da pmtns. 
A..._ unid9des las denomina oraciones. 

Lll sementlca, por su parte, aporta una clesc~pci6n en el nivel de los 9ignlllcmdos de IB 

Plllllbr• o de 11111 grupos de palabra y del pmpel de las catago~• y da sus lignllclldos 

da 111 lree. De esto se sigue que ._ descripciones formllles del texto tienen que - con 

la forma en que se estructuran las oraciones y la estructura sementlca en cu•nto a lo 

que 6sta slgnlllcan. Sobre esto explic•: 

La sem6ntic• se r-e no sólo • significados gene<ales 'I conceplullles da 
palabre, grupos de palabr• y orKlones, sino tambl6n • tas relllelones entra 

estos slgnlllc9dos y la 'rellllded', las denominadas «ret.clones relerencillles>> ... 

Lll propuesta que elabora Van Oijk se cenlla en proponer nuevos elementos de anellsis 

par• el estudio de los menM)es de los propios medios de comunlcllclOn que rebee los 

tr9Clclonales estudios de .n611sis da contenido. El m~• • entandldo como taxto, 
como discurso. Es llSI que Ven DIJk diseft• una metodologl• de ana ... lnterdlldplnaM 
a Pllfllr de la leo~• del discurso que echa mano de la MngUlstlca, 111 seml6tlca, 111 

"VAN D~ Op. cil.,p. 32 . 

.. lhid.,p.34. 
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antropalogla, la soclologla y otras disclpln• SOciM& y hum.nl*a. El propllllto 
último es lñncular el anüsis mlcrosoclal6gk:o con el macrOMICkll6glco. 

Es precllo ac:lafmr que Van Dijk tiene como objeto de llllulio a 111 nOlldl petlochllca, an 
este ceso, nosotros tenemos a las c6dul8S que conforman el ClllCUl'IO vert.I del m-. 
Y partimos de 111 m9lodologla de - autor holand6s dellldo • qua 111 ..iructura de 111 
nalda se -.J• • 111 estructure que presentan las ~. l*lculannenle l8S 
generlles, como se _ti adelante. 

Uno de los elementos Wsk:os que propone Van OiJk, y que • ·dalalmlnenta l*8 111 
comprenll6n de cuelquler teJClo, tiene que ver con la MCU«ldllded de llls Ofaclonae, 
esto es. las relaciones que se establecen en una sene de oraciones. E- sacuencl8S 
pueden semejar oreck>nes compuntas (una frase plindpal y una Ir- subordlMdll). 

No abSlanle, puntullllza que las relaciones enlle las oraciones IDO soble lodo de tipo 

semtlnllco. Y esto es asl porque se t>ean en las relaclones entre los signlllcados de 1118 
Ir-. y en parte, en las relaciones entre la referencia de la frase. 

Puesto que se trata de conexiones seménllcn, es decir, de relaclonaa de 

slgnlllc8dos y referenc:les, no nos entenderemos mtls soble las orlldones que 

expresan estos slgnlllc:ados o que se emplean para referirse • alguna -· sino 
que hablaremos de los objetos semllntlcos mlSmoS. El llgnlllcado de una 
oración llislada se denomina, a grandes lllSllOS, una propoalción, esle concepto 

esttl lomedo de la Nosona y la lógice." 

Asl, tenemos que dos PfOposiclones estén ligadas entre si cuando sus denotados, es 
decir, las circunstancias que les han sido asignadas en una lnlafpreladón, esltln llgadoS 

entre si. 

Seglln se desprende de estas propuestas leór1ces, tenemos qua el antlllsl& del dilcul'IO, 

tal y como lo define Van DiJk, consldefa las estructuras Mlllllnke • partir de 1118 
rel8ci0nes que se establecen entre los clferentes niveles de proposiciones que 

conforman un texto, esto es. la secuencia entre oraciones. En este punto es Importante 
aclarar que el texto o discurso que constituye cada una de las c6dulas del museo, al 

47 R*l., p. 38. 
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11118r lntegrlldo por un• sene de proposiciones (constructo de slgnltlc8do pequello como 

un• Ir- o un• or8Ckln) es .n 111 un• macroproposlckln, un. construcd6n mts 
complej• que e•pr8S8 1111rla proposiciones. u funci6n de esta proposiciones o 
m.croproposiclones llen.n que ver funcl8m.ntalment.o con la temllllz8d6n dll discurso 
-en este ceso del museo- y con su orgenlz8Cl6n. 

A perllr de esta conslder8Clones es posible cl8r cuenm de 111 funcl6n que llene 18 

llllluctu18 WflMll .n el museo. Tomemos un ejemplo para lklltmto. (El crtl8rlo de 

seleccl6n sello se c1no e la eldenslOn del teldo.) 

La evangellzec/ón tuvo como propOsNo primotdlal ensellw a los lnd/genas /11 

doctrina ctllllana, lllbor que estuvo ligada a /a necesidad de justificar 111 

erpanslón temtorie/ de Eapella. 

l.11 crtstlanlmción de IOS lndlgenas fue, en un primer momento, la JUSllllcaclOn de 

la Corona espeftola par• levar a cabo la colonlz8ci6n de la llenes recltn 

descubierles. Espefte creyó Justo el derecho de lncorpor• nu- 9"tenllones 

de tierra a sus dominios y •proplarse de sus riqu- mlllafl8ies, • C8mblo, de 

Instruir a sus pobladores en la doctr1na crts11ana e lntegr811os • la c:MlzaclOn 
europea. 

Durante el siglo XVI la ev•ngellzacl6n estuvo a cargo de l8s Ordenes rellgioMs 

que se hablan esteblecldo en l8S reglones de la Nuev• Esp811• donde la 

pobl8cl0n lndlgena era m• numMOSll. Los mlsion•os contaron con el ~ 

metenll de 18 Coronm ESP9/lola y etactuaron su lllbor con plen1 llbelt8d; se 

valieron de metodos de ensellanza y recursos que etas mismos ldetlron, I*• 
lograr convenir a los naturlles y, 11 mismo tiempo, para lntenmr destruir cullquler 

supervtvencll de i. tradiciones prehlsp6nlcas. 

Et fervor millonero que caract.ortzO 1oS primeros anos se 1118 desdnecilndo • 

medlcl8 qu• 18 lglell9 8dqulrl0 el C8r•cter de lns111uci6n. Dur•nta 18 prim•• r""-d 
del siglo XVII la Corona es¡181\ola C811trllll6 en sus menos el poder de declllOn y 
como consecu.ncil de esla polHlca se redujo 18 l1bltlad de 8CclOn de 1111 

Ordenas relglosas. Se detennlnO que los curas SUllilU;'9r•n • ICll ,,.... en 1111 
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sedes v misiones que 6stos hlbl1111 establecido v 8Clmlnlltredo 10meltlldol9s e 
le eulorld9d dll los ob9pos, con la lntenclOn dll elmlner el crecido podlf que 
dlch• or-h•blen edqullklo en - provtnc:181. En eclllllnl8, le igle8le e«>lrO 

su lllencl6n en servtr e la nlCftlcledes espirtlulllel dll los ll¡l8iloles Clioloa. 

A pelllf de le meloclologi• de Ven DiJk se 1ntenter• .,..., le ..iructure ~nllce de 

_.. tmo. Se lrete de un• de la c6dlll8a dll le sele 11 dedlcede e le N_. E$1>8ft• como 
perle del leml La lglellL 

De ec-do con les c.rtlcieflsUcas del lelClo -esto es, dll le ~. estamos •nte un1 

estluclUr• verblll compuesta por una sene de proposlelones. En prlndpiO, se trllll de 

cu.llo mecroproposldones que corresponden • cada uno de los ptrrllos. VMmos que 

deno!MI cada un• de el8s. 

El primer pérrllo, que ademds aparece siempre escrito con lelr• mmyúscutes y en color 

diferente el resto de la c6dula, lo hemos lamadO la estructura resumen en la mecllde en 

que se presenta a manera de slntesls del resto de las proposiclonas. 

Se sen• en primer ~rrnlno et objetivo: la evangelización llQed• e le necesidad d#J 

julllflclr le eKpenslón terrllorial do Espafla, v mencione a los dos IClores 

fundamentales: lo• indl¡¡enas y Espalla. Ademés especifica el agente por m- del 

cual se lograré et objoliVo: /a doctrina crist~. 

En el segundo pérrafo se amplia la Información cllada en el primero, pues vultfen • 
aparecer los mismos actnres y objetivos: la cristianización de kn índ/genas fue, en un 
primer momento, /a justificación de /a corona espeflola plilll llevw a cabo la 

colonización de las tierras reci6n descubiettes. No obslenle, et hecho hlslbrlco se 

complementa especificando el modo de PfDCeder de uno de los eCtc11es: los esplf\oles: 
Eapa/nl creyO justo el derecho de incorpo<ar nuev1s edefllliono1 de tletr9 • ..,. 

domlnloa y aprop/atae de sus rfqueas mtllerfales, a cambio de lnlllruir a ..,. 

pob/adates en /1 doctrina crlsti•na e inlegralfos a la cMlizac/ón europe1. 

En 1111• pérrelo se observe claramente lo que Ven DtJk ll9m1 le lltruclu11 M!Nlnllce 

pues, Vincule le proposición primer• de 11 crlstilnlzlciOn de los lndlgenn con le 

segundl proposición relertda a la &Pfopiaclón de las riquezas de los lndlgenas por parte 
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l» lol esptlloles. Lll cerg1 sem6ntiea ocurre, entonces, debido 111 rMdón que se de 
llllr• 111 dos Pfoposldones fundementeles: 11 cris111nlzdn de lndlglnla y 11 

epro¡Nci6n de - rtqu- de 119111 de los espllloles. Con lo que el clllcuiso -111 

m- el de es1e tnto- c:.n:e • los sujetos de es1e h1eho sin decirlo: lcll lndlgen•. 
sujetos no Instruidos, petdlefon sus llquezas debido a su convenl6n r.ilglole. Los 

espllloles, que eran ademn los crtsaanos, se apoderaron de le llqUeza de lol lndfgen. 

y los lnstruye«>n. 

H.U el tercer p6rr8'o se ubice 111 leclor en el tiempo y ISPllCiO: astamos en 111 siglo XVI 
en 11 Nu- E-fl• y especlftee • los 1gentes que levlron a .,.bo 11 -gellr.lclOn: 
111 Clldenea tel/gloN1. La wgunde propaslclcln --· de nu..,. cuente, 11 forma en 
que los agentes cumplieron el obje!No que se die desde el prtncl¡Jlo del texto, eunque 
1nles de ftnlllzar 111 orack'ln se vuelve a hacer 6nfasls en la actllUd destruellv8 de P9fte 
de los 19P8ftoles. 

En el ültimo p6mlfo se ponen de m1ntfleslo tres proposiciones. LI pnm111 dll cuente 

otr• vez de 11 lllbof de los agentes, esto es. de 11 tarea de los mlSloneros frente a 11 
lglnle. Este p1oposlclcln se relaclone con uno de los actora lundamllllllel: 11 Corone 

._11o1a, 11 cuel, 111 peso del tiempo -el p6rrafo selllle 11 pllmlf• mlled del siglo XVll
centr.iiz. su poder que Incide en 11 Iglesia. LI te<cere es consecuencll de i. dos 

primeras: se elimln• el poder de las mlslones, esto es, de las cltdeneS tellglosa y la 

lglellie centra w atención • servir • las necesidades espirituales dtt los eapa/loles y 
ctlo/lo9. Ol:JN111ese que en le conc:luslón de este texto, lo5 lndlgen• no IJ*ICen mn y 

en cemblo se habll de un llfcer ICtor no mencionado hasta el momento: los ctlolos. 

Hall 11qul un Intento por acetcernos hacia una p1opuesta analltlce que posllljllll el 
en61111s de uno ele los elementos o f9Clores que, seg(ln J1kobson, ~n PfftlllleS en 

culllquler acto comunicacional: el m1nseje, pues aunque IOs objetos lorrn1n J)ltte del 
m-.ie es elato que en el dlscutsO del Museo Neclonal de Hlstot1a, 191 y como se 

describe, el teklo lingOlsllco Pfedomlna sobte los objetos. 

Este anéllsls, ademés, da cuenta no sólo del lllano de la exp1eslcln, sino tambl6n da los 

signlllcedos el Integrarse el anéllsls sem6nUco. Elementos que son J)llte de una 

compleja estructuta comunlcatNa como lo es el texto ooscrtto. 
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Es lo que Jekobson denomina la función po6tlce 

La fundcln po6tlce no es la única función del mite 111111*, llno llCllo su tunc:IOn 
dominante, delefmlnanll, mientras que en ladas les demtl 9CIMdedes Wfbllll 
Ktlla como conslllutlvo su~. ec:c850rlo. Ella tunc:IOn, 11 pr~ .. 
~n de los llgnos, profundlZa 19 dlc:olomla tundMMntll de lignos 'I 
objetos. De ahl que, al estudiar la función po6tlca no pueda lmll8IM 11 campo 
dela poesll ... 

3.2. El discurso objalllal 

En el museo nos onlronlamos con ollas signos; los objelos. La ceracterlsUca pecullW 

do - signos os el tiempo. Todos los objetos corresponden • un tiempo pasado. De 

hecho, como se sellaló en la delalada descripción del capitulo 11, la narracl6n dlsc:unlvl 

del museo, en rol8clbn con los objetos, pfflJJegla dos cosas; .. orlgln.ildad del objeta, 
pues clll no so exhiben r6plk:as o coplas, por un lado y por Dilo, los objelos se exhiben 

de 111 menera que su anUgOeded corresponda 111 periodo que • narradO en el dllcurw 
wrbll, esto os lo que Baudrillard denomina hislorialidad. Rere wz un objeto est6 fuere 

del Uempo se/lalado por la periodlzacl(>n. 

La perticulaóded del disculllO objotual depende de los nec-edes de su n1rreclón, -
es, de su habla, como lo senala Berthas. Sobre esto, Baudrtlard apunta que eldSten 

tantos crllerlos de ciaslftcaclón como objetos mismos; 

... según su talla, su grado de runclonllklld (cu61 es su rlllci6n con su propia 

función objetiva), el gesúlal a ellos vinculado (rico o poto, lladlclon.i o no), su 

forma, su durecl6n, el momento del di• en que •Pll'- (prwendlt mn o 
menos lntermltante, y la conciencia que se u.ne de 19 millne), le m8*\a que 
transfarm1n.41.1 

"J.U:OOSON, Op. cil, p. lS8. 

49 BAUDIULLAJID,JBAN. Els1J~maiú/G1objdos. Siglo XXI, M61lico 1985,p. 1.2 
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En elle mismo sentido, 881th•'° ep1mta que -.irnos un objeto como une cou que 

úw P8f8111Qune cou. Por consiguiente, el objeto aparece •blorbldo en un• lln8lid8d 

de UIO, en une funclOn. 

Pero, • dedr de Belllles. el obJe10 siempre desborde su funcilln, esto es, su uso. Un 
obj.io .uve pera 81gun• CON, pero tambl6n sirve para comunlc8r lnfonnadon., esto 

-.~. 

A clllfencie del signo lgOlsllco, el signo-objeto es pols6rnlco 

... se olr-Mclmenla • much• lecturas de sentido: !renta • un objeto, hey c8ll 

siempre muchas lecturas PQllllles, y esto no sólo si se pa111 de un lector • airo, 

sino que tambi6n, lllgunes veces, en el lntelior de cada hombre hey V8llos 

16xicos, vart.. reM1Va de leclure, segun el n~mero de uberes, de niveles 
culturales de los que dispone." 

Anta los objetos que se exhiben en el museo estamos ante un slstem• que tiene como 
funcilln prtndpel su exhlblclOn, esto es, hecerlos pllblcos. Pero alltimos, en el m-. 

• un sistema en donde la •rmadur•. el estandarte, la sll, el vestido, el n¡e, la escullure, 
del•n de ser eso y se convietten en objetos ante la perdida de su funcilln pr6ctic8 y 

adquieren un estatus meramente subjellvo . 

••. el objelo puro, desprovillto de lunci6n o absllaldo de su uso, cobr• un atelua 

estrtctamente subjetivo. Se convierte en objelo de coleccilln. Del• de ser teplz, 
mesa, ~Jula o chucherla par• conv9111rse en "objeto". Un •magnlnco objeto" 

diré el colecclonlstll y no un• magnlfice eslatlllia. Cu1ndo el objeto ye no es 
especificado por su funclOn, es calificado por el sujeto." 

Y no Oll• cou son los objetos que se presentan en el museo: objetos de Colecci6n 
deepro..stos de su funci6n original. Es1o supone un tras1ocamlento en su valor, pues .i 

llbltleerse su uso, .. modifica su valor soelal. Este aparece no ye como un valor de 

'°BAJ.TIIES,Op.oit. 1990,.p.247. 

51lbid.,p.253. 

" Bludrillanl, Op. oit, p. 98. 
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merC8do o practk:o,slno como un velar que llene mas que - con el mundo de lo 

subjellvo, en este C8IO, el del arte. Adquiere, en el sentido de Bartlltl, una liglllllcacl6n 

distinta, mas llg8d8 111 slmbolo. 

como lo selllll Baudlllerd, estos objetos 8SC8Plfl • un• c:llllllceci6n 91P9Clb: -. 
los objelas slngularn, berrocos, lolkórtcos, exótlcol, •nlguos. 

De hecho no son un Keidente del siltem•: la ftMIClollellHd de kla ob}eloa 
modllmO• ae conv/erle en hlslorlalldad del ob}elo nlguo (o m•r¡¡inllldecl del 

objeto berroco, o exo1ilmo del objeto pdmitivo) aJn de}ar po1 d> de e}elr:er,,,,. 

flmclón 1/olemlllc• d• 1/gno." 

i.. pollumle deviene de tode es. rlQUea slgnlllc.av. que puede comuniear un objlto, 

mas etln si llene como - dlllln1111o le hlstodllldMI. El objeto llltlguo no Glo de 
cuenta del peudo, y el objeto enllguo que 9demU 1e cr.llcll como objlto de 
coleccic!n se nos presenta en el museo como mllo de Ollgen. Pu9, en el objlto enllC!"«'· 
consllluldo como presenclll, se h9co O'lldenle la cuesti6n del orlQln en relllcl6n con un 

~- Los obj- que se presenlen en el Museo NKioMI de Hilloflll relllren un 

peMdo: el oñgen de un• hlllolte, de un• cullur1, de un• n..:llln. El tiempo de -
objetos es el tiempo del mHo. 

Un• de 111 ~lsUcas de los objetos que se exhiben en lile m11UO y que M llgli 
con le cuesUón del milo de ollgen, como ye lo apuntamos, es el de le Ol1glnlllléled del 

mismo. En relaclOn 111 objeto del pmedo, Baudrllard reftefe dos mpectos Uplcos: le 

nostalgia de los ort genes y la obsesión por la autentlckl8d. 

Y es la au\eflticided del objeto museogr611CO lo que mas prMlegle el d!Kurso del museo. 
Baudrlard lo explica asl: 

Olla cose es, estrictamente habiendo, la exlgenclll de ...tentlc:kled, que M 

!reduce en una obse!lll>n de la ce!lldumbre: la del ortgen de le obre, de su feche, 
de su autor, de su signo. El simple hecho de que tal objeto hmym pertenecido • 

lllgulen c6lebre, podefoso, le conllefe un valor, la IMCIMclOn del objeto 9lleMnal 
le Viene de que pas6 por la mano de alguien cuyo trlbe)o esta todavl• lnscrtlo en 

" lb;d., p. 83. 
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61: es la f81C1nacl6n de lo que ha sido creado y que por eso as ilnlco, puesto 

que el momento de la creadón es lneveisible. Ahora bien, le billQuedll de• 

huelle c1eedon•, desde .. Impresión rnl hasla la firme, " tMnl*n • de la 

flliacl6n y la de la Ir-ciencia Pllemll. La autentlcidld picMIM lilmpe del 

Pmdre, 61 esla luente del vllor." 

All, el museo lmlla .. po1sem• del objeto el deslecar el vllor de .. ~y, sabfa 

toelo, de 111 vllDr hlltórtco. Esto se ollserva en • relaclOn que el lelclo escrito lll8lltlene 
con el dilcurso objetuol. pu• mn ... de que un texto le 9llV8 de andeJ• 11 airo pare le 
mUIUll compren!ll6n, uno, el discurso WngOlstico lnle(lta "eicplicel" o "resignlftcef" (dolar 

de llgnltlclldos eidJeordlnarios) a los objelos. A esto habita que aftldlr un hecho que 
llene que ver con la forma en que se presenta el objeto. LI prMenda de las vllltnflS o 
cepelO& define y significa la estructura comunicativa del museo . 

... el vidrio maleriellze, en grlldo supiemo, la ambigQedmd lundemenlll del 

"ambiente": la de -· a la vez, proximidad y dlstancll, lntlmlded y rechaZo ele 
ffla, comunlcacl6n y no-c:omunlcacilln. Embalaje, ventana o perecl, el vidrio 

Instaura une transperencl8 sin translClcln: se ve pero no se puede tocer. La 

comunicación es unlvelslil. Un• vlblna es hechlcerla y fnlSIJaciOn, es la 
estrategia misma de la pulllcklad." 

Ciertamente el vidrio dellne las posiblldades comunic.lties de los objelol en el tenlClo 

dlllKtlco al que hece alusión Baudrlard, pero es menester desWcllr que su u11Zac16n 
llena un sentido mn bien de protecc:IOn: los objetos del museo ·Y cell de le ruyo~a de 
los mUM05 del mundo- no se puaden tocar. 

En cuento a la cunUón de la pollsemla del objeto, es claro que el tengue)• Juega une 
función Importante en el discurso de los objetos, pues es • tr.WS de 61 que se dellne le 

slgnlllcaclón y la comunicación, aun cuendo es cierto tambltn el hecho de que es dlllcl 
encontrar objetos como slgnlllcantes puros, el lengueje siempre los acompallanl tino 
¿c6mo los nombramos? El lengueje aparece siempre, . como lnlennedlerlo, 

S41bi4., p. 81. 

" lbld., p. 44. 
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espec:illmente en IOs !lislemes de lm6genes. ~o la forma de ley9ndal, tltuloa, 11111euloa, 

c:tdlm~. 

Un mpecto lmportente del •nüsls llene que ver no lólo con la CllWdlllzld6n dll abl*t 
como signo, como objeto del PllMdo o como objelo de c:ollccl6n. La .., .. lnmedllll 
..te abundar en torno • la estructura formal de los objalol como dllcul'IO, C6mo .. 
ralaclonen como texto. 

Sobre e.to. Barthes hace lllgunes obselvadones prospeciNa, 

porque fa lnves1igtlcl6n Mtla sobra 8118 tema ast6 todavla por n-." 

Seg~n - autor, Intentar un anüsls Mlll•ntico del objeto a fa manera como 18 hKe 
con los signos lngOstlcos, es apenes un campo por estudiar. La clllc:ulted qua 

-blece le lama et obsUlculo de la evklencla . 

... si hemos de esludlar el sentido de los objetos, tenemc. qua damos• nOIOCroa 
mismos une especie de sacudida, de dlstllnclamtento, I*• obje!Ner al objeto, 

estructurar su slQnlftcectón: y para elos hay un recurso que todo seiMntlco del 
objelo puede emplear, y consiste en recurrir a un orden de rep1esem.donel 

donde el objeto es entreg8do al hombre do una manera • la - esp9Clecular, 

enf6tice e lntenclonet, y eso orden está dado por la publk:idad, el cine, e Incluso 

et teatro." 

Lograr ese di51anciamlenlo del objeto supone elslar, en el olÍjeto rep1esenlaclo, 11 

slgnlllc8do del significante. El problema del objeto no es el signlllCanle, que como todo 
signo, eslá conformado por lo matefial, colores, formes, .irtbulos, etc'1erll, lino el 

slgnlftcedo. SI a esto se aftade et hacho de que et objeto es polUmlco y que como en 

el lfftro, los objetos del museo conforman lodo un montaje 81C6nico, la cu91116n 

som6ntJc• so vuelve compleja por et hacho do que nos enfrentemos en un mismo 
espacio • armas, vestiduras, platos, pinturas, fotoQraftes, mobilalto, corno objetoe de 

' 6 BARnms,0p.cil, 1991>.,p.250. ,,_ 
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caleccl6n. El el C8IO, como dice Barthes, en los que el sentido no nKe de un objeto, 
sino de una colecdón. 

Olla COSll es 18 si-del objeto pues constlluye una estructura muy elemen181 

Cuendo colocamos Juntos V11riol objetos • imposll)le mtbulrtl9 ~ ..... 
tan complic8de como 181 que se Mrlbuyen en el lenguaje humano. En r-. 
los obj9tos-n los objetos de 18 Imagen o los objetol r..._ de una obra-.. 
o de una calle- esl6n llgadOI por una única forma de conald6n, que • la 

paralalds, • decir, 18 yuldaposidón pura y simple de elamentos. Ella c:laM de 

parataJda de los objetos •muy lrKuenta en la llkla: es al rtglmen al qua 9116n 

somlllldos. por ejemplo, todos los muebles de una llabllaclOn." 

En al museo los objetos esl6n clllpu- siguiendo .... elemental eolocaci6n: l6lo 

yuKlapuestos unos con otros ya - en espacios abieltos o en espacios cerrados como 
la llllrlna, aunque claro en esta "elemental yuxtaposición" no est6 excenta una cterla 

lnlandonalldad como ocu11e con la sai. V con el Retablo de la Independencia y el 
estandarte de 18 wgen de Guadelupe puesta sobre un pedestal. No oblllnta, la 

pregunta se mantiene ¿cual es 18 sem6nUca de esos sistemas de objetos? Dejemos la 

palabra a Barthes. 

Aqul no podemos mts qua dar un• respu- 1mblgua, porque los slgnllicadol 
de los objetos dependen mucho no del emisor del mensaje llno del receptor, es 

decir, del lector del objeto." 

3.3. Funcion. dal langllllla dal museo 

En esta rase ftnat de la Investigación se tratar• de especlllcar la fo11na en que est6n 

presentes las funciones primordiales del lenguaje del museo como medio de 
comunlcaciOn. 

"lbid.,p. 2S2. 

" lbOI., p. 2S3. 
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Pera Rom1n Jakobson el emisor es el destinador que manda un mensaje al destinatario. 
Pero en el esquema jakobllllno el destlnador es s6lo un factor consllluyanta del hecho 

dlsculSNo. Eslo factor, empero, desempella una función determinante del lengulja. 1..8 

función referida al destinador es la función emotiva o •expresiva", 

centrada en el DESTINADOR, apuntll a una axprllll6n dlrec111 da la adlud del 

hablante ante aquello da lo que est6 hablando. Tiende 1 pfoduclr una lmprllli6n 

da una clefl8 emoción, sea verdadera o ftnglda; por eso, el ttrmlno "emotivo", 

llnzaelo y propugnado por Marty, ha demostrado ser prellllble a "emocionar""'. 

Slgulen<lo a Jakobson estamos en condiciones da sallalar qua • el ernllar quien 

elabora el mensaje o el discurso y es desda el emisor, al -pef\ar la función emoliva, 
quien desda ese primer momento, le atribuye un sentido a su mensaje. Es en la función 
que -pella el destinador donde tiene lugar la producción de sentido, reconociendo 

la lde9 da sentido como valor, en t6rmlnos de B1rthes. 

La noción de valor, tal y como lo apunla Barthes, tiene que ver mh con la economl1 por 

lo qua m6s 1116 da la slgnlflcaclón lo que Importa es la cuesllón del entorno, tal es al 

problema del valor. 

El valor no es, pues, la significación; ésta proviene, dice Saussure, <da 11 

situación reciproca de las piezas de la lengua>; es lnW.O m• lmportanla qua la 
significación: <lo que hay de Idea o da matarla fónica en un signo Importa manoa 

que lo que hay alrededor de 61 en los otros slgnos>61, 

A!ll, la producción de sentido aparece Mgeda al onlen en que 118 estructure un mensaja 

como parte de una estructura més general. A las relaciones qua los diversos nlvelft 

dlscur.llvos establecen entre si. 

'° JAKOBSON, Op. ciL, p. 353. 

61 BARTimS, Op. eiL, p. 51. 
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Ahora bien. como quedó de m1nlllesto en el cepltulo primero de este lrwestigldOn, 11 

conllllución de los m- en el mundo es determinante Plrl definir 11 pepe! del 

deellnldor de nuestro objeto de ettudlo. 

De ecuerdo con 11 descripción del museo, en ningún momento se h- liusl6n 11 pepe! 

del lllllsor, ¿qul6n es entonces el des1inador del museo? Vaigl aqul 111 deflnlcicln que 

PfOpon1 o.niel Prteto: 

En un proceso de comunlclción et emisor es lodo Individuo, grupo o lnsllluclcln 

que llabora un mensaje con una determinada Intención. Hay que tomar en 

cuenta la forme en que tal o cual emisor evelúa a sus destinatarios y cómo se 

evalúa a si mismo. De etll depende 11 selección de los elementos del mensaje. 

Es decir, ills palabres y la manera de comblnallas, en el CISO de los mensajes 

verbales, dependen de lo que el emisor considera que sus -lllarios merecen 

recibir<'. 

Asl, un museo mlls allá de su función como espacio destinado a 1esgu11da1 objetos que 

ya sea por sus cerlCterlstlcas de antigüedad, valor, excenlllcklad, etc61era merezcan 

guardarse, es ante lodo una Institución. En et caso del Museo Nacional de Historia el 

des11nador no Sólo es el hlstor1ador o museógralo que elabora los guiones que luego son 

presentados en la exposición et público. Es et propio estado mexicano que a trev6s de 

11 Secretarla de Educación Pública figura como el verdadero emisor o "hacedor" del 

discurso museológlco. Y esto es asl porque quienes escriben 11 historie, quien• han 

llCl1lo la historia que se representa en el Museo son herederos de aquetill tr8dlclón que 

surgió con el movimiento de Independencia y que se realrlmcl con la Revolución: 11 de 
repenser y reescribir una historia, como lo sefiala Enrique Florescano, bajo 11 

compulslón de crear une Imagen y una memor1a histórica fundadas en valores 

reconocidos como proplos6J. 

Cabe sefialar que la función emotiva, que recae en el destinador, pone en rllación 

directa a 6ste con el destinatario. Asl, de su p!lpei como emisor o destinldor es qua el 

62 PRJB'l'OC., DANIEL E:Jt!'"f!lllo6 paN«l llll.ifUUd~ #fen1a}t!s. lallituLo l~dd la 
Comuaic..:h'Ma BdlM:aliva. M6Uco, 1982, p. IR. 

OI PLORESCANO, Op. ciL, p. 308. 
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estadO meldceno le he atribuido una función social al museo tal y como qued6 

consignada en la Iniciativa de Ley General de Museos 

Ofrecer en form• democr6tica a toda la poblacidn el - • conodmlanlo de 
los bienes museol6glcos y, a ll.v6s de 6'1os, extender .U fund6n educ81t;e, 

íotlalecer llJ conciencie traclonel y llJ convivencia ln""*""-1. frxMrtw el 

""'°' e nuestros v8'otes y bienes cu«urales, dllunclr el c:onocimienlo y • 

progreso 16Cnico-c:lenUllco y contrlbulr al desarrollo llmMlnic:o de tod9I i. 
lacullades del ser humano. 

Y es 6Sta le función •emoUve" que el estado mexicano como emisor lev8 • cabo en • 

Museo Naclonll de Historie, produciendo una cierta emoc:IOn, - 1191dader• o fln9lda, 
como solllla J1kobson. 

Acerca de le !unción ~tice es de la que mu se ha hablado en - úlUmo capitula 
pues es la !unción m6s Importante que se de en el hecho comunlcaciontll que COllS1luye 

un museo. El 6nlesis del museo esti puesto en el menuj9, que en - C9IO _. 
conlormadO por una estructure lngOlstlce y olla objotull. 

El mensaje se presenta orgeniZado cronológicamente. Esta organUcl6n que vuelve 

m'5 clara la función po6tk:e, es mlls precisa en el discurso lngQllllco y m61 difusa en 

cuanto 1 los objetos. Le cronOIOgl• se presenta por etape no lllmpre per16dlc9s, Sino 

a salios, unos m6s cortos, otros mu largos; esllucturldo de manera que slgua 

lundlmentalmente cuatro ejes tem6tleos -la organización polltica, le orgenlzacl6n 

económica, la eslluctura social y les manKestaclones cuttur- y danlfo de ~. olf• 

su-uctures narratt.es del propio relato hlst6rlco. 

(La organización politice se presenta siempre mediante le mencl6n de los clflgentas 

poflticos, loS tipos de gobiernos y sus caracterlstleas; los presidentas y los hachos qua 

ellos roellzaron. La organización económica es e•pllcade siempre con bese en IOS 

temes de le egrlcufture, ganederle, mlnerla, comercio, produccl6n •-nll 'f s6lo • 

nnal, le lndusllla. En tanto, las manKestaclones cuttureles s6lo rllle!en tres sublern• 
fundemen-: la educación, el arte y la prensa. La estructura soclal aunque menos 

esquem6Uca, siempre es la mll!I reducida y se besa en la narración de aspectos de la 

vtde de los dKerentes grupos socia les.) 
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Por lo que respecta • la función f•Uca, aqu611a qua se cenll• en el canal ftslco y que 

pennlta al desllnldor y al destin ... rto entablar una comunlcaci6n. A este alemento 
Prtelo lo denomina Medios y recursos 

Conslluyen los elementos que sirven pera dWundir, pera poner en circulacl6n un 

mensaje. Una novela, mensaje, se distribuye a llevn de un mldlo, el lbfo, que 

• su vez requiere de recursos mlllerteles (pepel, tintas). ltcnlcos (slstern• de 

Impresión), humanos... Los medios tienen tambi6n una Influencia en la 

conformadOn de los mensajes, les Imponen ciertos llmlles que es n~ 
conocer, sobre todo en relaclOn con las poslbllldades perceptullies de los 

destinatarlos64• 

¿Cutiea son los medios y recursos de que M vale el mUMO pare difundir su menaaje? 

El museo nos comunica a llevn de la palabra escrita y de la exhlblclOn de objetos. Este 
hacho presenta serle Imitaciones. 

El lhlo escrito sólo lo podrén comprender quienes sepan leer y leer en aspeftol. 

Hebllntes de otros Idiomas o analebelas no entenderán. Ahora bien, los textos escritos 

que conforman el discurso museogréflco son abundantes. 

En cuanto • los objetos, a excepcicln de las pinturas y de los objetos de gran tamafto, 

todos los clem•s estlln protegidos por vtlrin• o cepelos. Los objetos no se pueden 

tocar -ya se hablO acerca de la funciOn de las vtlrinas-. No es tanto que se presente una 

no-comunlcaci6n con el objeto, al contrario, creernos que el canal ftslco por medio del 

cual se comunica el mensaje del museo define a este como medio de comunlcaclOn. Es 
un mldlo que pone en contacto el objeto con el sujeto que mira el objeto, tal vez le 

únlc8 lmllllnle es que no lo puede tocar. Aprecia al objeto en sus dimensiones, form•, 

y color• reales. Loe objotos del museo no son ficción. 

Los recursos museoar•llcos que se emplean pera enriquecer el contecto son slmples: 
dlerentes tipos de ctdulas, senlilzaclones, la Mumlnacl6n que permita apreciar el objeto 

y leef las c6dulas y no més. 

64 PRIETO, Op. <iL, p. 19. 
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Antes de abordar la función conativa, me permito una 1PfOJdm8ci6n a lo qua M 

considera como el desllnlllarlo de cualquier hecho comu~. 

Entendemos por perceptor 111 Individuo, grupo o inlllllCl6n qua 1nt1111111a un 

determinado mensaje desde su respectivo marco de r.taranclll y mecMnta un 
conocimiento del código utllzedo''. 

La definición del recepor o destinatario es ciertamente el elemento menos ..Wdlado 
lode vez que el lnter6s esté puesto en el cómo y el qu6 comunica un mueo como el 

Naclonlll de Hlstor1a y no en el anOllsls de su audiencia. No obSlante elo, se poclrla 

concluir que de acuerdo con Jekobson la función conatlva esfj r.tllf1da 111 des1ln ... rto. 

h• su mlls pura expresión gramllllclll en el vocallvo y el Imperativo, qua tanto 

slntécticamente, y a menudo Incluso fonémlcamente, se apmrten de las c1em• 
categorlas nominales y verbales". 

De acuerdo con lo dicho hasta aqul, en partlcular en cuanto el desllnaclor. el mensaje y 

en cierta forma, el canal, se hace evidente que el mensaje del desllnedor llena un 

des1lnetorlo tiplco: le sociedad mexicana. Ese llamado que expresa el vocativo es hacia 

el mexicano tiplco, sino, parmltaseme apunlar la siguiente cita: 

En un pals con une población mayorllar1amenta joven, con amplios sectores 1111 

acceso a la escuela, los museos cons111uyen uno de los medios de comunlcactón 

més Idóneos para apoyar la educación exllaescolar. y son un Instrumento 

lnsustllulbla en le superación Intelectual de los maJdcanos. Los museos 

estimulan la curiosidad y el placer estético, e Incrementan el conocimiento y la 

comprensión de otros pueblos, de otros lugares y de otros tiempos. 

En México los museos han sido Importantes aspmclos de la ICIMd.cl cullurlll 

nacional, pues su acceso no eslll imitado por condicionantes de edad, sexo, 

"lbM1. p. 20 

'6 JAKODSON, Op. ciL, p. 355. 
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Ingreso econ6mleo, credo, peilidplcl6n polHlca o escol9lldlcl. Por Olrll perlt, 

tredlcloMlmenW tos m- hin 8ldo un foro edecu-® l*8 111 cllull6n de UM 

grM V9l1eded de conocimientos, a 111 vaz qua un lnttrumento ll6llco en 111 
formad6n Cla una conc:lenc:ill que defienda, pr- y dllllnda nlllllnl 
Plllllmonlo hlllólk:o y cullnl'7. 

No • pretende C8rllClltllw, a 111 m-a del 11po ld..i weblllano. al dallrllllarlo del 
m-. E• tNlclenle que para eu mejor comprensl6n harl• , ... un anellala p - del 
llpO que propone 111 taorta del racaptor o bien a travts de ftludloS Cla auclenclaa. 

fi1 ~"'aNa.cfot1al4tM11x~o.r,laltituloNaciouldoAatropo&ogl&oHiltoria. M6Jlieo, 1986,p.5. 
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CONCLUSIONES 

La reallZaclón de un estudio semejante permite comprender 18 pmlbllldedes y limites de 

comunlclClOn que tiene la Institución denomlneda museo. EvldentementAI los m~ 

son vistos como Instituciones prlvtlegladas ciado que en elos se r11guwdan, estudian y 

cllunden los objelos que dedes unas cerec1el1stice pwtlclMr• fundedel en el vllar 
a111dc:o, hlltOlk:o, econOmlco, e Incluso ldol6trtco, merecen el calllcallva de pleZa de 

museo o como se lam1 en M6xlco, de bienes museol6glcos. 

Como H h1visto1 lo largo de este estudio, el museo• un medio de comunlcad6n. Tal 

atlrmaclOn se -la llendlenclo 111 an61111s del8lac:lo de las -ctur• y elem

que hacen posible la definición de un medio de comunlcad6n. ¿C6mo es el medio de 
comunlclclón museo? Como ya se vio, es uno cuyos reculSOS funclamenlales de 

comunlclclón son el discurso verbal y el de los objelos. 

Sobre el primero de ellos destaquemos algunas consideraciones. Su lectura supone 

dlrta dlllcullad pera quienes no son hablantes del Idioma espallol y para quienes no 

seben leer. Por olio lado, la funckln del discurso verbll, que • referencial en rellc:l6n 

con los objetos, o se le Impone al objeto mismo o se pierde por un exceso de narración 

hllt611ca de acontecimientos en clonde la deficiencia comunlcallva se aprecia por al 

hecho de que no se cla el "anclaje" en~e texto y objeto. Esto •· • como 11 al 
slgnlllcant•tel<ID NngulsUco no se correspondiera con su slgnlftcaclo.objelo, que en 

conjunto conforman el texto-museo. Esta deficiencia M h- mn evidente cuanclo 

observamos la forma en que se estructura el texto lngulstlco. El dllcurso hlst6rlco M 

fueru y se Imita únicamente a cuatso ejes: lo pollUco, lo social, lo cultural y lo 

econ6mlco. Los hechos históricos de M6xlco, el menos los culllro slglos que se cubren 

en este museo. deben caber en alguno de - ejes. ¿Las revoluclones -como le de 
lndepencla o la misma Re11olucl6n mexlcan• son hechos IOciales, polltlcoa, 

aconOmlcos o culturales? La forma en que se divide la historia de M6Jdco en el Museo 

Nacional de Historia obliga a ubicar este tipo de aconteclmlentoll en un sello 9¡. 
dllcu!Slvo, cuanclo el fen6meno en si, es algo m6s que un hecho poli.ca o econ6mlco. 

Aqul H hace apremiante la actulllizaci6n del discurso hllt6rlco. T1ru de im 
hilto-res. 
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Como comunlcólog1 me lnler- develar la forma en que ese lnMllded dllcurtlvll M 

:; Pf11Mnl8 en el discurso verbll y cómo M le Impone a los objetos, et.usurando -
pollbildedeS comunlcetives y lmllando su pollsemitl. Un dllcurso de esl8 n81urllleza en 

un espado que ya no es ibro, sino el museo, es un discurso que •pela 11 control. 

Es llllon- cuando el discurso .. wei'ie peligfoso, apunl8 Fo11C11ull. El peligro esta en 

que el discurso esUI en el orden de las leyes y el orden tiene que - • ftn de cuenta 
con el poder. Y el poder es ante todo excluyente, coactivo. Asl sólo hay un dllcurso, el 

que leglllma el poder o el stber. El espacio de este discurso esta en las Instituciones y 

en les Pf6ctlca del ejercicio lns11tuclonal'1, 

Por elo se c:t.usur• el discurso de los objetos, son ellos y no el texto escfllo los que 

tendrfan mes que decir sobre ese pasado, por eso esten en un museo. Pero es el poder 

del texto escrito, esto es, el del saber, el que se Impone al objeto. ¿Cómo del• a los 
objetos en 18nto signos que vehlculen une comunicación? Modlllcando le museogrlllla. 

El monteje teatrll que propone Antonln Artaud en El teatro y su dobltt es una opción 

para dejar • los objelos decir lo que ellos llenen que decir. un montaje donde el texto 

escrito no 11 le Impone a los ac1ores, donde éstos empielln como recursos ••Pfeslvos 

los gestos, la danza, el rltuel, el coraje. Lo que ceda persone tiene de ICtor. 

El monteje leellal y el montaje museogr6ftco son, a fin de cuenl8s, montaJes que 

reconstruyen la relliklad. Y son los actores y los objetos los que tienen la poslbllldad de 

hecerfo deM!lando el control del discurso. No queremos Inferir i. deseparlckln del texto 

escrito, ptetendemos recuperar la función comunlclllva del objeto museagr6ftca. 

Aun cuando han trenscurrldo més de cien anos desde que podemos hablar de museo 

en el sentido que tienen hoy estos recintos, el desauolo que h• experfmen-. 11 

menos en nuestro pals. he siclo 1penas slgnlllclllvo en cuento • los museos oftdalft. 

Otra cosa son los museos prlvadol, ejemplo de eUo es el Museo Amparo, en la eludid 

de Puebla, que cuenla con recursos tecnológicos coma parte de su mUMDgrali• • 

peser de que es un museo de arte. En ese lapso, la meyarle de los museos no h• 

c•mblldo sus formes tradlclonlles de camunlcacllln, a lo mas ha trllldo de 

lncrementallas medilnte el empleo de videos, pellculas, etc6ter1. No es el caso del 

Museo Nacionll de Historia, el cull lleva 50 aftas empleando los mismos recursos de 
------·-----
61 Cfr. FOUCAULT, MICHFl... EJonJntdildlu11nn. UNAM, 19M2, 
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comunlcacl6n. No obStante, creemos que si algo define el hecho comunlcacionll en un 

muteo es la presencia del objeto original, que se vtsullllza en tod9a - dimensione., 
forme y colores. Al menos en este museo no encontr- "reconstrucciones• de 
hechos. El objeto, aunque dellnldo por un texto escrito, tod9Vla tiene ligo que decir, 

eunque no en le megnftud reel pues el objeto se define por ti texto y no • le in-. 

No se Ita de cuestionM el cleserrolo, que per• ti ceso de n~o objeto de ..wdlo, 118 
tenido le hechure o escr11ure de nuestr• historie. Eso, como ye lo djlmos, • 111,.. de 
los hlllofledofes. quienes por cierto ya han crlllclldo el discurso hlll6ltco de los m

como lo mu-• le sigulente elle: 

El discurso hlst6rtco y anllopológlco que he predomlNldo en los museos ,dll 

lnsli!Ulo -se refiere al INAH, lnlll!Uclón de le que depende ti M-Neclonal de 

Historie- h• sido, con much• lrecuencie, equel que lnlefpl'N le hlllalle Melonlll 
e 11- de un enroque cenllllllsUI que deforme u oc:ule le ~ reglonal dll 

pals y que por tanto, propone a ciertas manlles18clones cullur.... como 

arquetipos de cufture nacional. Otras veces este miSm• lntefplellleiOn 

etnoc6ntrtca se ha opuesto a la que proponen les múltiples _._ y r~ que 

Integren nuesllo pels. De esta menere, esi. lnterpreteción centrllllstlt h• n&g8do 

tod8 otra concepción de la hlstorlll neclonal, y de hecho h• tupr1mklo o 

combatido el clesarrolo de una historie regional plural ... Los m

lladicionalmente han buscado mosllar el desarrolo hlllllrlco • llMs de 
colecciones de objetos que se consideren "preciosos", y los cueleS se presenllln 

al púbico en una exposlclOn evolucionista lneal. Desde este punto de vlslll el 

discurso de los museos ha sido mds una secuencia cronológlc8 de sucesos y 

hechos -....SOS, Mustiada por objetos arttsticos, que un• rellex!On sobre lee 
continuidades y rupturas de la lormeclOn hislOrlca y soclel de M61dco69• 

La labor del comunlcOlogo debe ser. por tanto, Importante J18r• los estudios sobre 

m~, en tanto se constituyen como un medio de comunlcecl6n. Como se ha vlslo, la 

lunclOn comunlcellva o lnlorml!liva de alguna manera ha es18do presente desda le 

lundeción de los museos en et mundo. Aunque sólo en el pr-.19 siglo se ha rllllit8do, 

es cierto que el comunlcOlogo no suele Intervenir o no ha Intervenido en el monteje de 
un museo. Su particlpaciOn en~quecerla la museogralla pues su pefS!leCtiva teórica le 

69 1bid,p.I0-11. 



permlllrl• oi..iv.r epec:tos que P11r• el mUSOógralo o par• 11 hlstoMdor pmun 

I~ Allmlsmo, considero que 11 comunlcólogo y el umlOlogo tltn111 mucho 
que mpollM 111 le i.r .. de le contlrUc:ci6n do un odltlclo critico y •nllHlco de lo que h• 
lldo 11 m- 111 - mH de dalclentos anos de exlslencia en nuntro pmt1. Aqul, 

~. se clbuJ•n Hneas de lnvelllgeclón -111 el 6mblto de la comunlceckln educ:811vm, 
de loa ~Mlll saml6tlcos de las colecciones o de cada una de lea ..._, por ejemplo

con le esperHU de que 81gulen rll0me la es181et. ·-· 
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