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INTRODUCCION 

Hoy en día la cultura en Méxíco tiene un valor importante ya que en ella se refleja las 
creencias, arte, moral, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 
sociedad mexicana. y uno de los sitios culturales de mayor importancia es el Museo. 
El Musco es una institución creada para Ja conservación del patrimonío cultural, el cual 
entendemos como el e-0njunto de Jos productos artístíe-0s. artesanales y técnícos de las 
expresiones literarias. linguisticas y musicales de los usos y costumbres de los pueblos y 
grupos étnicos del pasndo y del presente, aproximadamente a partir de Jos años cincuenta 
algunos muscos importantes del área empe7.aron a crear servicios al público, muchas veces 
cstcreotipúndosc en las visitas guiadas. 

La creación de muscos en México se ha incrementado, ya sea por razones de moda o por un 
interés súbito despertado dentro de algunos sectores de Ja sociedad. Pero esto no sería 
ningún problema si se tuviera muy claro Jo qu" se pretende hacer con los museos, es decir 
un musco, ¡,cómo se. hace?. ¡.a quién va dirigido? y ¿qué tanta es la responsabilidad que 
representa?, y precisamente uno de los profcsionistas que puede responder a estas 
interrogantes es el pedagogo, ya que envuelto en el ámbito educativo abarca diversas 
modalidades que se pueden designar en educación formal, no formal e infom1al, pues como 
ya sabemos en la ciudad de México existe una gran variedad de museos Jos cuales en su 
mayoría se encuentran abandonados. no cuentan con guiones para visitas guiadas de 
acuerdo a las necesidades de cada público, talleres con una metodología didáctica así como, 
materiales didácticos acorde a la edad del niño, adolescente ó adultos. Por lo que 
considero importanlc el trabajo que desempeña un pedagogo dentro de cada uno de los 
Departamentos de Servicios Educativos en los muscos, ya que la cultura asume un rol 
protagónico en el proceso de construcción de la identidad de una nación, y el proceso 
educativo debe ser portador de valores culturales y potenciar la cr<>atividad a partir de raíces 
culturales propias, por ello es nccesa1io fomenlar en todos los momentos de la vida escolar 
y extraescolar, mecanismos de apreciación y valoración a lravés de múlliplcs estrategias 
pedagógicas y vias culturales. 

Todos estos motivos me impulsaron a realizar mi servicio social en un Musco del Centro 
Histórico de la ciudad de México el Musco de la Scc1·e1aría dr Hacienda y Crédito 
Público (SllCP) Antí~uo Palacio del ArLobispado, un Jugar en donde sin duda tuve una 
experiencia muy enriquecedora para mi formación y mi futuro desempeño laboral, además 
de ser un campo en el que quiero desarrollarme, obtuve parte de la e.~pericncia y práctica 
de la teoría académica que se me impartió dentro del Colegio de Pedagogía. 
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Durante el tercer }. cuarto semestre de mi formación académica, particularmente en la 
asignatura de Prácticas Escolares, se acentuó en mi el deseo de trabajar en el área no 
formal, la consideré como una de las áreas más imponantes y poco estudiada dentro de la 
pedagogia. La educación no formal sirve de complemento a la educación formal, tiene 
diferente organización, diversos métodos de instrucción, son voluntarios y están destinados 
a personas de edades, orígenes e intereses diversos, no culmina con la entrega de 
credenciales o diplomas y su ritmo, su duración y su finalidad son flexibles y adaptables. 
Este es un programa abierto a todas las personas que se interesen por el conocimiento del 
saber, es aquí en donde el desempeño del pedagogo resulta importante, busca la 
metodología y estrategias didácticas para que toda esta gente no pierda su interés por entrar 
al magnifico mundo del saber. 

Por lo que el trabajar dentro de un museo es participar en la educación no fonnal, el 
desempeño laboral del pedagogo en el área de Servicios Educativos, es de gran 
responsabilidad, el crear una metodologia contemporánea que motive al visitante para que 
despierte su curiosidad, cultive su imaginación y estimule su autonomía para relacionarse 
de manera diferente con las piezas del museo, de tal suerte que el público se interese en 
descubrir el mensaje oculto en las exposiciones y desarrolle su capacidad de asombro como 
estimulo al conocimiento. 

Antes de tcnninar con los créditos de la licenciatura, precisamente en la materia de 
Técnicas E"traescolares con la Lic. Glenda Cabrera consideré que un museo era un buen 
sitio para adquirir Ja suficiente experiencia personal y profesional. Ya que en algunas clases 
nos enseñaron diferentes tcorias de aprendizaje como la conductista, psicoanalítica, 
cognoscitiva y sociocultural, cada una con sus distintos planteamientos a su vez nos 
llevaban a buscar según las necesidades del educando técnicas para un mejor 
aprovechamiento escolar, de éstas teorías consideré aplicar o poner en práctica dos de las 
últimas tcorias; la Cognoscitiva, Jcrome Bnmcr y la Sociocultural, Vigotsky . 

En este Informe Académico pretendo destacar las actividades que a lo largo de un año de 
Servicio Social realicé desempeñándome en el área de Servicios Educativos del Museo de 
la SI ICP, Antiguo Palacio del Arzobispado en donde colaboré en el desarrollo de guiones 
para visitas E,'lliadas. plancación y programación de los talleres y cursos de iniciación 
artistica, apoye en la elaboración de material didáctico, atendi al alumnado con problemas 
de aprendizaje. ademas de colabore en la elaboración y difusión de material audiovisual 
para el público en general. Y para poner en práctica las teorías educativas en mi 
formación como pedagoga, conté con el apoyo del Lic. Edgar Espejel jefe del 
Dcpa11a111cnto de Servicios Educativos y de la Lic. Luisa Bonilla Choreño, subjefa del 
mismo Departamcmo, quienes me brindaron la confianza en la adquisición de una 
e"pcricncia profesional. 
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En el capítulo uno hago mención de la importancia de los muscos en México y describo la 
ubicación, funciones de. cada uno de los Departamentos del Museo as! como la relación· 
que tienen con el departamento de Servicios Educalivos que fue el lugar en donde trabajé 
lodo el tiempo, además de mostrar el servicio de cada una de las secciones que día con 
clia mantienen \'h·o el edificio histórico, escribí un poco de la historia del Ex Arzobispado 
y de su Acervo Patrimonial, también doy a conocer sobre la arquitectura del inmueble e 
hice una pequeña descripción fisica del Musco de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Antiguo Palacio del Ar.wbispado. 

En el capitulo dos explico detalladamente cada uno de los proyectos educativos que realice 
dentro del musco. Uno de los proyectos que tuvo mayor peso fue el ele '"·'' Vi.•iftL\' 
Gt1illllas y Tal/ere.- Po.•t•·isita, las cuales son un complerilento para dar a conocer de una 
fonna didáctica la exposición presentada dentro del musco. 
El asesorar las .,.·isitas guiada.~ a los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y débiles 
visuales, incluyeron una serie de etapa• las cuales manifiesto en este apartado: 
investigación y recopilación de datos acc.rca de la historia del musco; búsqueda de Icarias y 
metodologías acorde al pérblico heterogéneo; realización de guiones de acuerdo a las 
necesidades del visitante, llevar a cabo las visilas guiadas, evaluación y Talleres Poslvisita. 

Otro proyecto fue el de la fundamentación teórica del Proyecto "El museo 1•11 11 la 
escuda", un taller que se llevo a cabo fuera del musco el cual buscaba un acercamicnlo de 
una forma didáctica y atractiva a las escuelas para hacer una invitación abierta a visitar el 
musco del Arzobispado . Mi labor dentro de este proyecto fue el de fundamentar todo el 
trabajo que desde el 2000 se había llevado a cabo en otras escuelas. Este proyecto ya estaba 
dado solo que no había nada escrito. Y en el Departamento de Servicios Educativos me 
dieron la tarea de fundamentar la segunda visila a las escuelas. Por lo que primero 
colaboré en la realización de las cartas descriptivas que facililarian el trabajo de cada sesión 
dentro de la escuela. después realice las minutas que sustentarían la metodología de cada 
sesión, y por último realice un cuestionario que serviría de apoyo para la evaluación del 
proyecto. 

También en el capitulo dos menciono sobre mis aportaciones en la elaboración de folletos 
di1.hicticos y "Pistas'' que se realizaron en eventos especiales como: ¡Jlv!AGJNAR11>: ltay 
1111 A4useo cerca dJ! ti! y la Exposición temporal Ohsolescencie1 /'rogrcu11C1dt1. 
Por ultimo la conclusión general que manifiesta experiencias, aprendizaje y todas las 
herramientas que enriquecieron mi desempeño laboral. 

Para finalizar presento anexos con: obras de arte; pinturas. esculturas de la Colección 
l'ago en ¡;;_,l'l!Cit', fotografias de los talleres y proyecto del Musco va a la escuela, folletos y 
"Pistas" (las cuales son forncopias dchido a los materiales que presentan). 
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Capitulo 1 

El l\tuseo de la Secretaria de lfacicnd11 y Crédito P1íblieo Antigi10 
P11l11cio del Arzobis1mdo 

.. La educació11 en e/ 1n11 • .,·eo es/ahorque, 
por 111edio ele. la ctdc¡uisíc:ión de c:o11oc:i111ie11/o 

)' k1fiJrmació11 de la .wmsihilicltrd, h11.1·ca el 
e11riquecitnic1110 del visilante, cualquiera que 

sea ._\"U nivel social, c11/111rt1l 11 origen" 
(Coloquio sobre "El papel educativo y c11/111ral 

de /0.1· 11mseos "l.eningrado 1968). 

-8-

TESIS CON 1 
FALLA DE ORlGEN t 



Es im¡>Ortante iniciar este capitulo mencionando antecedentes primordi:iles de los museos. 
en Mé.xico y de su trascendencia educativa, ya que el presente trabajo lite realizado en el 
Musco Antiguo Palacio del 1'\rzobispado, de la ciudad de México. 

1.1 Los orígen.,s de los Museos'"' Méxko 

Durante la época colonial se crea el "Museo de la Academia integrado por modelos (de 
yeso y bronce), grabados y pinturas procedentes de la producción propia de la Academia de 
San Carlos, la cual constituitia la base de h1 colección del Musco de San Carlos. 
Durante el periodo presidencial de Guadalupe Vicloria se crea el Museo Nacional en el que 
se agrupan colecciones de materiales preciosos. ccrán1ica, herramientas. piezas 
prehispánicas, ele., además se integró al Museo el Archivo General en un local de la 
Pontificia Universidad. Es durante esta época que por primea vez se toma conciencia en 
México alrededor de la conservación y preservación del patrimonio histórico y artístico y se 
emiten leyes y bandos para su protección. 
El emperador Maximiliano reubica el Musco Nacional en el edificio de la antigua Casa de 
Moneda, llamándolo Museo de Historia, permaneciendo en dicho lugar hasta el año de 
1964 en que se inaugura en Chapultcpcc el Musco Nacional de Antropología e Historia que 
es ejemplo obligado de toda rnforcncia museográfica. 
La historia de los dos primeros muscos mexicanos permite remarcar que desde sus inicios 
prelendieron cumplir con dos actividades susrantivas distintas: la conservación y la 
educación. En particular, el Musco de la Academia nace la función educativa en mente, 
pues se creó con ejemplares traídos a México para apoyar la educación de los artistas. En 
cambio, el Musco Nacional nace de la preocupación por la conservación del patrimonio del 
nuevo pais." 1 

Con el paso de los años. los muscos se han convertido en espacios que concentran la 
actividad humana a través de la historia, con la tarea primordial de la conservación 
cspcciali7..ada de la cultura. Es decir cada vez más los muscos se especializan en áreas de 
conocimiento, así tenemos los muscos de historia, antropología, arte, ciencia y tecnología . 
en la división por especialidades subyace un planteamiento educativo para facilitar la 
interacción enlre los objetivos de conservación del patrimonio, propios de un musco y la 
expectativa de aprendizaje por parte del visitante. 

Para poder referirnos en concreto a la función educativa de los muscos en México es 
conveniente rcn1011lan1os ••a Jos años sesentas en que se crean un gran número de museos. 
De los más de cuarenta muscos existentes a esas fechas, es el .!'.'fusco Nacional de 
Antropología el que nace con un proyecto pedagógico nacido de las políticas estatales de 
•·educación abierta activa... que años más tarde culminarían con la creación del Musco de 
Culturas Populares. 

: V;\zqucz Langlc. p<ig. 2. 
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública impulsa desde esa época la visita 
curricular obligada (al menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México) a ciertos 
muscos, en la educación básica y media. Esta politica prácticamente obliga a los museos a 
revisar su fünción educativa. 
"El desarrollo de los muscos está concebido parn el pueblo, en un proceso progresivo: hasta 
1964, creación de muscos muy tradicionales, muy bonitos, nuevos, aunque muy 
ccntrali7.ados en la ciudad de México capital; a partir de esta fecha, hasta 1970 
aproximadamente."' El Antiguo Palacio del Arzobispado es uno de los museos situados en 
el centro de la Ciudad de México. 

1. 2 Características generales del l\I useo de la Secretaria de llacienda y Crédito 
Público, Antiguo Palacio del Ar.i:obispado 

11) Ubicnción 

El museo conocido como Antiguo Palacio del Arzobispado o Ex.-Arzobispado se encuentra 
en la ciudad de Mé.xico cerca de la Plaza de la Constitución, sobre la calle de Moneda 
número 4 también conocida como Calle del Arzobispado. Esta es la que corre del poniente 
a oriente al costado norte del Palacio Nacional, fue una de las avenidas más importantes y 
bellas de nuestra ciudad, ya que desde antes y después de la conquista se establecieron 
algunas de las instituciones más sobresalientes por ejemplo, en el época colonial se situaba, 
la primera Universidad, la Casa de la primera imprenta de América y la Casa de Moneda. 
(ver figura 1 anexo 2 ) 

b) !'unciones del Museo 

El Museo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Antiguo Palacio del 
Ar.i:obispado, es un valioso recurso que apoya la educación formal y ofrece a corto plazo , 
un servicio de e.xcelencia en términos de conocimientos históricos y artísticos, mediante el 
establecimiento de un vinculo entre el edilicio que alberga al museo, las piezas de su acervo 
y la audiencia que lo visita. 

El Musco de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado "file inaugurndo en 1994 y tiene 
como propósito el rescate, la conservación, .el estudio, la exhibición, el resguardo y la 
comunicación de los objetos históricos y artísticos· que comprenden las li>lcccim1e.~ Pt1go 
c11 Especie y Accn•o Patri111011illl, que· forman parte del Patrimonio Cultural de México. 

= Los muscos en el mundo, pág. 7-t-
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Estas colecciones son difundidas para el conocimiento y la apreciación del público a través 
del Programa de Exposiciones Permanentes y Temporales. "3 

Colección Pago en Especie 

"La Colecci<ln Pago en E..;pecie tiene sus antecedentes históricos en el año 1957, cuando el 
pintor David Nfaro Siqueiros propone a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que 
se permita como alternativa para los artistas pagar impuestos por medio de sus obras 
plásticas. Mas tarde el Secretario de Hacienda l-lugo B. Margáin aprueba la solicitud ya 
propuesta por importantes pintores. 

Esta colección de recaudación fiscal alternath•a se originó en /\léxico, para facilitar a los 
artistas pláslicos el pago de sus impuestos, quienes pretirieron esta opción se suman ni 
esfuer.w de reunir una colección de arte contemporáneo en diversas modalidades 
expresivas: La pintura, el eollage, el arte objeto, el grabado y la esculmra son algunas de las 
técnicas utilizadas por los artistas que se unen al programa y abordan temas variados. 

Con el Programa Pago en Especie, la constante participación de artistas plásticos 
nacionales y extranjeros que radican en nuestro pais, han llegado a conformar una 
importante colección, no solo en la que reflejan las tendencias estéticas del arte 
coniemporaneo mexicano, sino porque sustentan un programa de contribución fiscal único 
en el mundo, ya que ofrece a los creadores la alternativa de cumplir sus obligaciones 
tributarias con su producción reciente. 

Colección Acervo Patrimonial 

En 1982 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público confonnó la Colecciti11 ,.1cen•o 
Pmrimonia/ a partir del rescate y la restauración del conjunto de bienes de la Antigua 
Casa de Moneda, oficinas del Palacio Nacional, la Casa de Moneda. las oficinas Federales 
de Hacienda, el Taller de Impresión de Estampillas y Valores, la Dirección General de 
Aduanas y otras dependencias de la Sl-ICP. 
De esta manera surgió la Co/ecció11 Aeen~1 Patrimm1it1l, actualmente integrada por 
alrededor de diez mil piezas de índole variado: mobiliario, equipos de oficina, hern~jes, 
objetos de ornato y artes aplicadas; pintura, escultura, filatelia fiscal y numismática. 
La colección Acervo Patrimonial atestigua la riqueza cultural de esta institución. que ahora 
se companc en las salas del museo. IA'l colección son testimonios materiales del arte, 
ciencia y los procesos sociales de las distintas épocas de la historia de México. ( Ver figuras 
2, 3 y 4 anexo 2 ) 

' Frente al Umbral. pág. l 5. 
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Objetivo de. la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la 
SllCP, Antiguo Palacio del Ar'LObispado: 

"El objetivo de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la 
SHCP es resguardar y difundir este patrimonio cultural. Para tal fin se creo el museo, en 
donde la colección se exhibe de manera permanente y se difündc a través de exposiciones 
itinerantes ni interior del pnis o en el extranjero y de la exhibición de piezas en 
delegaciones diplomáticas, asi como de la publicación de catálogos y ediciones especiales 
sobre la misma. Además el Palacio del ex Arzobispado tiene un uso intensivo para eventos 
culturales, seminarios y conferencias, ligados con las actividades de la Secretaria."4 

Para cumplir con los obje1ivos establecidos por la Dirección General de Promoción 
Cultural y Acervo Palrimonial de la Sl·ICP, es necesario contar con la participación' 
diferentes departamentos que lo conforman: Servicios Generales, CÍÍradiiria, 
Museografía y Servicios Educativos, aunados logran que el musco sea un lugar:llello· de 
experiencias, sensaciones y conocimientos que nos enseilan parte de la his1oria y:; arte. de 
México. 

Funciones n111seológicas: 

Las funciones museológicas del Museo Antiguo Palacio del Arzobispado se reálizan a 
lravés de diferentes áreas: Curaduria, Muscografia y Servicios Educativos. 

Corresponde a la coordinación desarrollar y ejecutar las políticas de la Dirección ·Géneral 
de Promoción Cultural de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como buscar los 
mecanismos que perrni1an la proyección del musco en los estados de la República Y.en el 
extranjero y su posicionamiento en el ámbito museistico del país. 

La Curaduría; cataloga. investiga y documenta las Colecciones Pago e11 F:specie y Ac(!n'..; 
l'atrimonial. Investiga y documenta la historia del edificio del Antiguo Palacio. del 
Arzobispado de México. el musco de sitio colonial y museo de sitio prehispánico. Así 
mismo, establece programas para el registro, la catalogación, la preservación, la 
conservación y la administración de las obras de arte. · 
También propone y desarrolla proyectos de exposición, con base en los. objetivos'· del 
111USCO. 

El DeJlartamcnto de Museografía; organiza, diseña. prnducc e instala las exhibÍcio1ies ); 
objc1os museográficos propuestos por Curaduría. Preserva el edilicio y supe1visa ·· 1a 
adecuada operación del inmueble y de sus espacios. Dando la mejor iluminación y leciura 
de las mismas . 

• tbid. pág. 20 
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El Dc¡rnrtamento de Servicios t:ducativos colabora con el enfoque didáctico pedagógico 
a la exposición, estableciendo programas que permitan acercar al público a las diversas 
obras artísticas que se encuentran dentro del Musco. 

Es importante mencionar que desde los inicios ele la creación de muscos en México ya se 
notaba el concepto de museogralia y la relación con servicios educativos: 
º/~:"'i durcznte el gohit•n10 1.h• Adolfó J.áp,~: A·fateos cuando por pri1111!rl1 vez .'íe 11ze11cio11a c1 la 

11111seogrq{ia como 1111a actividad artística. /~s{(r visi<ín dc1fr11tos de inmediato en el Museo 
Ncu.:ional de A11tropologi1.1 c l!istoria que .fue c:rt!ac.lo con ohjeti\•t1s 111uy claros: ('Xp/icar la 
hi.11toria y k1x co.w11111hn.-s ele/ pai.,~ dtwlacu1ulo las c:aracleri.,·tica.\· 11ac:io11alt~.\·. 
Pintores y a111ropó/o¡.:os co1110 J·ºernando lia111hrx1. ,\.Ji¡...r¡1c/ ( .. o.,arruhias y Rubio de In 
Horholla in1¡mlsaro11 111u1 co11cepció11 11111.•;eo1-:rájica 111od,•rna, crcunúo as/ una escuela 
11111.\·eogrc!fice1 mexicana e11 la que i11trr>d1y·ero11 el uso c/,•I color co1110 eh!111e1110 

111useogr4{ico. la 1.!xltihicióu de pie:as .fut!rct ele ''itrina y la .f1111cicí11 didáctica di! las 
t!Xposicio11es con10 ohjetivo central. 
l!.."s aquí cucuulo el discilo cÍJ.!.hc estar estrcclu1111e11te liKtrdo a los servicios educativos. Lt1 
11hicaci<i11 ele! kts células. el ord,•11 e11 que cstdu colocado,\· los ohjetos y la ilu1ni11cu:ió11 
fi1n11a11 (Xlrte d,• 1111 todtJ cuya tarea es la de estil1111lar al visilt111te a recorrer la exposición 
entera"· . 

e) Dep111111mento de Servicios Educ11ti\'0S 

Este Departamento tiene como objetivo .. transmitir el mensaje del Musco a sus diferentes 
públicos. guiándolos para ver, reaccionar y pensar sobre lo expuesto con la finalidad de 
lograr que el visitante obtenga una experiencia significativa e ilustrativa frente a las 
colecciones, todo esto se logrará n través de diseñar y realizar programas para fo 
educación conducida a la auto educación del público infantil, joven y adulto, para favorecer 
el conocimiento, la apreciación y el disfrute del patrimonio cultural expuesto, asi mismo 
elaborar y realizar programas para la educación conducida del público c-0n requerimientos 
cspecialc.~. con el propósito de satisfacer sus necesidades intelectuales, emocionales, 
estéticas y de interacción social."'' Por lo tanto este departamento se encarga de: 

Llevar n cubo las \•isit11s guindas. 
Impartir talleres. 
Monlar un espacio ltídico de acuerdo a 111 sala lemporal. 
Monlar ofrenda y nacimicnlo. 
Elaborar folletos didácticos con información del museo y salas tem11on1lcs. 

i Vazqucz. Langlc. pág. 15 

1
' Frente al Umbral. p;\g. 20 
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Participar en colaboración con CONACULTA.Alas y Rllices, el l?estivlll de 
México y con Crayofll Binmey & Smith de México. 

Serviciós.educativos del Museo 

llorario: 
Martes a dmningo de 10:00 a 17:30 horas 
Cerrado lunes y días festivos 

Donati\'o ele entrada: 
$8.00 

"ntrnda libre: 
Domingos 

Visitns guiadas gratuitas para gnipos escolares: 
Departamento de Servicios Educativos 

Teléfonos: 
91 -58-12-45 
91 -58-12-46 

Hesponsnble: 
Lic. Edgar Espeje! Pércz 

Hc<¡uisitos para solicitar una visita guiada: 

Hacer Ja n•sc:-rvación por via telefónica o directamente al Departamento de Servicios 
Educativos con 15 días de anticipación. . . . 
Enviar un oficio con una semana de anticipación mínima.· espedticando· nü;nero de 
alumnos. ni' el académico, lecha y hora en la que requiere· la .visita , asi ·como la 
importancia que tiene el recorrido por el museo para los alumnos, dirección y 
lelcrono para agradecer su atención a In: · 

- 14 -
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SRA. JUANA INÉS ABREU 
Directora General de Promoción Cultural 
Y Acervo Patrimonial de la SHCP 
Guatemala .. 8 
Col. Centro 
C.P. 06020 

DRA. JUTTA RUTZ KURSTEN 
Subdirectora del Museo de Ja' Secretaria de Hacienda y 
Crédito Pliblico. 
Moneda li4 Centro Histórico 
C.P.06020tel.91581241 

Copias a: 
LIC. EDGAR ESPEJEL PÉREZ 
Jefe del Departamento de Servicios Educativos 
Moneda # -l Centro histórico 
C.P. 06020 Tel. 91 58 I'.! 45 

En 111 siguiente p1lgina se presentan los organigramas de 111 institución para situar el 
lug:tr <¡ne Je correspondía :1·sen•icios educath•os y a los prestadores de servicio socinl 
co1110 fue n1i cnso. 
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1.3 Antecedenle.s llistórkos del Museo de. In Secretaría de. Hacienda y C1·édilo· 
Ptíhlico, Antiguo Palacio del Anobispado 

u) l\lé~ico Antiguo y Colonial 

La llegada de los aztecas o mexicas a la cuenca de México vino a provocar el 
desequilibrio de la misma. Esta tribu de guerreros debieron. según la leyenda,. fundar ahí 
su capital. . 

Al crecer la ciudad comen7.aron a surgir los problemas relacionados con el· abastecimic1ito 
del agua potable, ya se amcnaznbn de inundaciones y la falta de tierras. · ··· 
El periodo de Moctezuma 1 fue de gran auge constructivo, su obra más importante füe lá 
del templo mayor. También se levantaron las casas reales y la plaza del: niercádó', que 
posteriorme.nte dieron origen a la plaza mayor. . . . · . · . , 
En 1485 sufrieron la segunda gran inundación. Hubo que restaurar la Ciudad; los templos; 
palacios y edificios fueron reconstruidos como poco después los describieron ·los 
conquistadores · · 

"En 1521 la gran Tenochtitlan contaba con una organizac1011 consi;tente en un esquema 
cuyo núcleo era el centro ceremonial donde se situaba el mercadO. ias casas .'.Reales y la 
serie de templos rodeados de suntuosos jardines de ahi partían con· simetría· radical y hacia 
los cuatro puntos cardinales. · . " " . 
El esplendor de esta ciudad rodeada de agua fue la majestuo'sa visiór1 que desde la cima del 
cerro de la estrella, cautivo a Cortes. 
Una vez consolidada la conquista comienza una ciudad bajo formas de organización social, 
política y urbanística totalmente diferente. 

La primera gran decisión en la Nueva España fue la de levantar In nueva capital sobre las 
minas ele Tcnochtitlan. Por un lado se iniciaron las obras de los grandes monumentos. El 
Palacio Nacional se edifico en 1523, sobre los cimientos de las casas de Moctezuma 
Xocoyotzin, y fue la residencia oficial de Hernán Cortes. Y por el otro lado se 
construyeron las primeras casas y palacios de los espaiioles, todavia scmifortificadas. 
Además de que los conquistadores trajeron varias ordenes religiosas. En 1524 llegaron los 
primeros doce frailes de la orden de San Francisco, que construyeron una pequeña iglesia 
donde antes se localizaba el Templo Mayor de los indígenas. Y poco a poco cada orden fue 
requiriendo de templos y conventos."7 

De la orden de los franciscanos "n finales de 1528 llego n esta ciudad el Fraile Juan de 
Zumárraga, quien se aposentó en el convento de San Francisco. Mas larde se le nombro 
primer Ar.wbispo de la ciudad de México; (1546). 
Zumárraga no quiso edificar la casa Arzobispal tal y como Hernan Cortes lo había 
sugerido, y decidió comprar dos casas cercanas a la iglesia (Catedral de la ciudad de 
Mc.~ico), que por largos años fue la Casa Arzobispal. Este antiguo edifrciO se levantó 
sobre un lerréplcn en el lugar preciso que ocupo el Templo de Tezeatlipoca, señor de 

Dumn. Fry Diego, p.ig. IO~ 
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brujos y hechiceros (En la religión nahua está deidad del !\·léxico Antiguo se caracterizó en 
los códices por el espejo humeante colocado en la sien y otro que le sustituia una pierna y 
representaba, principalmente, al ciclo nocturno, al viento y a la destrucción). 
Estas casas colindaban entre si. Una de Martín López y la otra de Andrés Núñez. Las casas 
dcbian tener poco edificado, puesto que las dos fueron vendidas en mil doscientos pesos; y 
como en la escritura de venta se expresa que en ella se comprendia un solar anexo a las 
casas se infiere que sus dueños no habian tenido suficientes recursos para labrar todo el 
solar que se les dio o que compraron. 
Adquiridas las casas fue, indispensable hacerle algunas mejoras encaminadas a ponerlas 
en rec.·oKitnit.·1110 y h<Hlt'.\'ficlacl~ para lo cual su nuevo poseedor con1isiono a Cristóbal 
Valclerrama, mayordomo de la catedral, quién no hizo en las casas ninguna construcción 
nueva, sino simples composturas. Durante los siglos )..'VIJ y XVIII el Palacio Arzobispal 
füe ampliado y mejorado, adquiriendo su sobria belleza y llegando a ocupar casi toda la 
manzana. 

En el tiempo del gobierno Virreinal no pudo decirse que hubiera conspiraciones 
propiamente dichas, no hubo necesidad de hacer una prisión para los reos de estado, así fue 
que cuando estalló la re\•olución contra el Virrey lturrigaray en septiembre de 1808, se 
encontraron los conjurados con que no había lugar donde asegurar a aquellos detenidos por 
sospechosos y se fueron destinando en cuarteles, conventos y casa arzobispal. 

'"El doce de julio de 1859 se dio en Veracruz la ley en cuya virtud entraron al dominio de 
la Nación wdos lm· biene.1· que <!/ clero secular y regular es/aba adminis1ra11do con 
tlii·er.ms ti//Jlos, cua/q11icra q11e fuese la clase de predio.1; derechos y accio11es en que 
c:ollsistiera: c:cmsiderl111do después que la\' casa reales, lo.\· pc1/ac:ios episcopales y los que 
ocupa.W.!11 /v.,· ministros de c:uulquit!r culto no eran udn1i11istrados por el clero sino de s11 
servicio por el articulo nm·'t!llfa y 1111e1'e ele la ley de cinco def<'brero ele 1861 los cedió a 
"""·"· oc:11rJ<J11/e.\· 111it1111ra.•f pt:r111a1u1c.:iero11 des1i11ado.-r a su objeto; confommdo esto en las 
Leyes de Reforma, y en la de veinticinco de junio de 1857." 

Entonces con las Leyes de Rcfomta el Arzobispado pasó a ser ocupado por la Contaduría 
Mayor de Hacienda. misma que se alojo en la planta alta del edilicio, mientras que en la 
planta baja se destinó para una imprenta y varios comercios, además se vendieron las 
clcpcndcncias que daban a la calle de Licenciado Verdad y cerrada de Santa Teresa, entre 
ellas la cárcel eclesiástica • el segundo patio del palacio donde se estableció una gran 
fabrica de cigarros llamada "La Sultana", la cual fue demolida en 1850, quedando el Ex 
Arzobispado, tal y como lo conocemos actualmente. 

A finales del siglo XIX al amparo de la Reforma, el Palacio dejó de utilizarse como 
residencia arzobispal e inició una nueva función al. acondicionarse para oficinas 

"MARROQUI, José Mnrin, p~g. 467,-468 " 
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gubemamentales. fü11onces en 1962 en virtud de un decreto presidencial, se entregó el 
edilicio a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
En noviembre de 1994 este histórico palacio abrió sus puertas como Museo. para conservar 
y exhibir las colecciones Pago en Especie J' Acerw1 Patrittwnittf, bajo la· custodia de 111 
Secretaria de Hacienda y CrCdito Público; nsi como un intenso programa de Exposiciones 
Temporales. 

h) Arquitectura del Edificio 

El Musco del Antiguo Palacio del Arz.llbispado es un magnifico ejemplo de la arquitectura 
colonial novohispana, el edificio está constmido sobre el basamento de la Pirámide de 
Tezcatlipoca (dios de las tinieblas, .. espejo humeante"), sir.~ó de residencia a los señores 
Arzobispos hasta 1867, cuando paso a ser ocupada por el Despacho de la Contaduria 
Mayor y Archivo de Hacienda. 

El palacio del ex Arzobispado es de fachada sobria en el estilo clásico de la época barroca, 
tiene como elemento distintivo sus dos pilares estipiles e:\.-tra muros muy altos para el 
tamaño de la construcción. (ver figura 5 anexo 2) 

La primera construcción presentaba el aspecto de los palacios-fortaleza de los primeros 
años de la conquista con torreones al centro y en las esquinas. Durante el siglo XVII, el 
inmueble se extendió sobre los solares vecinos, pero los con~-tantes movimientos telúricos y 
las grandes inundaciones hicieron necesaria su reconstrucción total. 

En el siglo XVIII adquirió una nueva fisonomía con la búsqueda, aún recatada, de nuevas 
soluciones arquitectónicas, como la portada ornamentada con pilastras estipites y ventanas 
de vanos rectilíneos c¡uc la convirtieron en la primera fachada civil barroco estipite o 
churrigurcsco en la Nueva España. 

Con las leyes de Rcfomm la añeja construcción se convirtió en patrimonio de la entonces 
Secretaria de Hacienda, siendo entregada oficialmente en 1970 por medio de un decreto 
presidencial. 
Debido a los daños causados por el sismo que en 1985 afectó a la Ciudad de México, la 
SEDUE (actual Secretaria de Desarrollo Social) se encargo de su reestructuración. En el 
subsuelo del segundo patio, debajo de la bella fuente original del siglo XVIJ y quizá único 
ejemplar ovalado que se conserva de esa época. fue encontrado una piedra de sacrificio de 
más de dos metros de diametro conocida como Cuauxicalli o contenedor de corazones. (ver 
figura 6 anexo 2 ) 
Reintegrado a la Secretaria en noviembre de 1994, actualmente el Arzobispado se ha 
convertido en un Rccinto para la difusión de la cultura y el arte, c.~hibiendo lo mas 
relevante de las Colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la SHCP. 
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El edilicio cuenta con dos plantas estilo colonial cada una con sus respectivos pasillos; en 
la Planta Baja se encuentra el Patio 1 y Patio 2, Museo de sitio, Olicinas: Museografía 
(!), Servicios educativos (2), Dirección (3), Administración (4), Curaduría (5). 
En servicios: Camerino (7), Bodega (8, 8.1). WC (9), Auditorio 10), Vcstibulos 
( 1 1 ), Taquilla ( 12), Sala de juntas ( 13), Sala de exposicionc.-s lcmpor11les (A; B, C, D, 
E). 
En 111 Pl11nta Alta se encuentran las mayoria de Salas de exposición permnncnte 
numeradas de Ja 1-1 S, y Ja sala 16 especial: Anexos y pasillos, \\'C. (Ver croquis siKuiente 
página} 

Vestigios Arqueológicos dentro del museo. 

El siguiente informe arqueológico del Antiguo Palacio del Arzobispado füe reali7.ado en 
1987 por la arqueóloga Guadalupe de la Peña Vilchez, quien pr;tcticó varias calas y pozos 
en los corredores y patios del edilicio. · 

Estructura A (MUSEO DE SITIO) 
Fragmento de escalinata de la cual se conservan 4 escalones cubiertos de estuco, orientados 
hacia el oesre. Sobre estos escalones hay reslos de un piso de lajas y dos muros 
prehispánicos estucados , uno al norte y otro al este, que fueron reurilizados como 
cimientos del edificio colonial. Las otras dos paredes, sur y oeste, son de ladrillo actual y 
sirven como muros de retén para evitar hundimientos del edificio. 
Esta eslruclura es posterior a las estructuras B, C, D Y E. Probablemente correspondan a 
una construcción de las úlrimas etapas del templo de Tezcatlipoca. 

Estructura U 
Se encuentra en el este de Ja estructura A, en el local 14C. Es un elemento arquitectónico 
en' forma de dado con talud y platafomm, orientada hacia el oeste y sirve como arranque de 
la alfarada_ En planta mide l .98m por l .84m y tienen una altura total de 1.42111. esta 
construida con bloques de tezontlc y conserva restos de estuco. 

Estructura C 
Se encuentra en el local J 3, al norte de la estructura B. Es una escalinata prehispánica de 
piedra de cantera muy bien trabajada, con 8 peldaños cubiertos de esruco y restos de pintura 
roja. Los cincos primeros escalones están fragmentados por la cimentación colonial del 
edilicio, pero Jos tres últimos están completos y continúan por debajo del muro sur del 
cuarto. Esta escalinata ni parecer pertenece al templo de Tezcatlipoca, y está orientada al 
poniente. 
Frente a Ja escalinata, en la esquina sureste y noreste, hay cesios de un muro prehispánico 
estucado, hecho de piedra de rezontle, que corre de sur a norte y que debió cubrir Ja 
escalinata en una etapa posterior. 
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PLANTA BAJA 
MUSEO DE LA SHCP 
ANTIGUO PALACIO DEL RZOBISPADO 

ANEXO 
SALAB 

SALA 
o 

BODEGA 
OBRA 

PLANTA ALTA 
MUSEO DE LA SHCP 
ANTIGUO PALACIO DEL ARZOBISPADO 

•PATIO l,rATIOl. 
•OFICINAS; DIRECCION. CUR.AOUM,/A, MUSl:OCllArl ..... ~t:IWS EDUCATIVOS. Al>MON'. 
•SC::RVICIOS (AUDITORJO, VCSTIDULO, TAQUILLAS. CAMli.IUNOS. WC. 
•SAl--\ DE EXroSICJONCS TEMrORALES (A.º· e,º·~) 
•MUSEO DE SITIO 
·DOOf:GAS (DE ODR,,'. MUSC:OGRAFIA Y SERVICIOS G~NC.kJ\LlZS. 

•SALAS DE EXPOSICION PERMANENTE 
•Nll?-tE.RA.DAS DE LA 1 A U IS 
•MAS LA 16 ESPECIAL 
•A.N'E.'<05 Y PASIU.OS 
•WC 
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Capi1ulo 2 

Proyectos F.ducntirns: Participación Pedagógica 

"No importa el contenido de los muscos, el principal 
valor que un museo ofrece a los niños y jóvenes eslá 
en eslimular, y mas importante alin, en cautivar su 
imaginación, de la! suerte que deseo penetrar más 

profundamente en el significado de lo que exhibe el 
n1usco." 

- 23-

Bruno Bettclheim 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



2. P1-oyc-ctos F.duC"Mh·os: Particip:ición Ped11gógic:t 

Durante. el periodo comprendido entre marzo del 2001 y marzo del 2002 mi desempeño 
profesional como estudiante de pedagogía, dentro del musco Antiguo Palacio del 
A.-zobispado en el departamento de Servicios Educativos, file el de desarrollar diversos 
proyectos educath·os Jos cuales ya estaban dados, sin embargo tenia la opción de proponer 
y desarrollar melodologías de lrabajo y léenicas que ayudaran a complementar las 
actividades que día con día se llevaban para transrnilir al público el mensaje de cada una 
de las salas expuestas. Las actividades a realizar corresponden a los siguientes proyeclos 
educativos: . (\·er cronogrnma de proyectos, anexo 1) 

- Llevar acabo las visitas guiadas. 
- Impartir los talleres. 
- Elaborar folletos didacticos con infonnación del museo ó salas temporales. 
- Participar en Ja colaboración con CONACUL TA. Alas y Raíces 

2. l Helución entre el l\luseo y la Pedagogía 

La participación pedagógica dentro de los muscos a transcendido con el surgimiento de los 
muscos interactivos. las metodologias de enseñanza se transfomian para dar lugar a nuevosº 
procesos que contribuyan a una mejor asimilación de los contenidos por parte de Jos 
alumnos. 
Es en este contexto que Ja pedagogía se abre paso, teniendo como función, el apoyar estos 
procesos y encontrar las mejores vías de comunicación con Jos visitantes en lo que a los 
procesos culturales y educativos se refiere. ~ · 
\Volfgang Brezinka, en su libro Conceptos Básicos de la Ciencia de la Educación, 
considera la pedagogia como un arte, que además de compendiar aquellos conocimientos 
que resultan útiles . para Ja actividad educativa, se aboca también a Ja resolución de 
problemas cuando éstos se refieren a Jos objetivos planteados, a los medios más adecuados 
para alcanzar tales fines y en aquellos que se refieren al objeto mismo de la educación, esto 
es, el tener en cuenta el tipo de persona que se pretende formar. 
Ante objetivos tan ambiciosos, la pedagogía retoma para llevarlos a cabo, no sólo las 
condiciones del estudiante en un aspecto meramente educativo, sino también, aquellos 
factores que de una u otra manera pueden detcm1inar el proceso educativo y modificar los 
resultados que de él se esperrui. es decir , la condición socio - económica y cultural de su 
entorno. pero también otros factores que son gcncmlcs, como en el modo en que la 
cconomia influye en ellos, el contc~'to familiar en el que viven. normas morales. normas 
técnicas que le hacen percibir el mundo de una manera diferente a otra persona en otro 
contexto de Ja realidad Entendiéndose a la Pedagogía, como aquella rama del saber que 
tiene como larca princ.ipal el estudio del fenómeno educativo. 

Es a partir de todos estos foctores, que se derivan las diferentes teorías pedagógicas 
intentando rcsoh·er los problemas que al respecto de la educación y sus procesos van 
surgiendo en los diversos espacios donde Ja pedagogía actiia. 
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La pedagogía no se limita a aspectos meramente pract1cos de los procesos educativos, 
como lo seña la relación cotidiana entre el maestro y los alumnos, más bien, pretende dar 
solución a estos problemas a partir de su raíz misma, es decir, que Ja solución a un 
problema educativo atiende primeramente al contexto social en el cual se desatTOlla, y es a 
partir de él que busca la solución. La pedagogía intenta dar solución a problemas de tipo 
educativo. Y lo que se entiende por educación según Brezinka, es un proceso interno, 
individual y social que se da dentro de una sociedad, que contempla aspectos tanto 
económicos. como políticos, culturales y psico-afcctivos y, cuya finalidad, es elevar el 
potencial de cada s..:r humano. 

La educación se expresa a su ve7. en tres modalidades: La educación formal, la educación 
no formal como parte de un proceso sistemático con propósitos congruentes y logro de 
melas y, la educación infomml. Siendo estas dos úllimas, la educación no fomml y la 
informal, las que más participan en los procesos educativos y culturales que se dan en los 
muscos. 

2.2 Visitas guiadas 

a) Definición de visitas guindas 

Como prestadora de setvicio social en el área educativa, parte fundamental del trabajo en 
el museo, era el de impartir ri.•ilt1.•· guiadas, las cuales son una labor primordial del 
departamento de Scr.icios Educativos, ya que Mé.~ico desde los años sesenta le da una 
mayor importancia a las visitas guiadas y talleres (pág. 9 y 1 O), pues por medio de estás 
actividades se da el acercamiento del público ante las obras presentadas. 
En el Museo de la SHCP Antiguo Palacio del Arzobispado no es la excepción ya que 
Servicios Educativos tiene como objetivo dar un enfoque didáctico pedagógico a las 
exposiciones estableciendo programas que pem1itan acercar al público a las distintas 
manitCstaciones artistic3s. 

h) El personal de •·isirns guindas 

Las personas que llevan a cabo las vistas guiadas en los museos se les conoce como Asesor 
cducath·o ó Guía de .-isiras, Jos asesores educativos son quienes tienen el acercamiento 
con el piiblico, ellos invitan al visitante a conocer el espacio (museo), de tal forma que le 
resulte atractivo y despierte su curiosidad; sobre todo porque a través de los objetos puede 
conocer y aprender de manera palpable cómo ha cambiado el tiempo. En otras palabras 
busca "partir de lo cCJncrelo. de Ja observación, de Ja manipulación de conjuntos de objetos. 
[ ... ] para que el niño o adolescente ejerza su reflexión y contñbuya a construir su propio 
saber~··' 

' POSTIC. prig. 10 
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Por Jo tanto el ser guía o asesor educalh-o juega un papel necesario e importante por ser: 
"el lazo de unión entre el material y el niño. Su papel consiste en presentar al niño tal 
objeto, mostrarle. como esta compuesto e indicarle. su uso"w, es decir, debe saber cómo 
proponer para despertar el interés del niño" 

<".)Asesor Edul"ativo 

Lo que el ascst1r ••duca1fro trata a Jo largo de un visita es que el público, no sólo conozca el 
musco si no también refuerce otras áreas de aprendizaje que la escuela y en especial el 
docente le a impartido en las diferentes materias. Esto quiere decir hacer un paseo útil lleno 
de conocimiento y diversión fuera del salón de clases. así mismo tener en cuenta que Jos 
niños tienen todos sus senridos despiertos y sobre todo Ja imaginación y creatividad abierta 
hay que apro\'echarlos pues estan ansiosos de experimentar nuevas sensaciones. 

Es importante el dialogo entre guia y el niño o adolescente, pero sobre todo la interacción 
con el medio hará que el público, posteriom1ente a la visita guiada, busque y experimente 
conocimientos nuevos. 

Asesor Educath·o del ¡'\fusco Antiguo Palacio del Ar,.obispado 

En el Museo del Arzobispado Jos encargados de llevar acabo las visitas guiadas éramos 
Jos prestadores de servicio social en el área educativa, regulamlenle estábamos en el 
Departamento cuatro o cinco estudiantes de diferentes licenciaturas: Pedagogia, Historia, 
Letras Hispánicas, Artes Visuales y Diseño Gráfico, ya que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público quien financia el Musco no pemlitia que más de cinco prestadores de 
servicio socia) se encontraran en ese departamento el cual era el que más gente tenía. los 
otros departamentos del museo a lo mucho contaban con dos personas. 

Los prestadores de. Servicio Social pienso fom1ábamos parte fundamental de Servicios 
Educativos ya que no había el suficiente personal para atender a las escuelas que en 
ocasiones eran hasta dos en el mismo horario, nosotros éramos <1uicncs llevábamos a cabo 
las visitas guiadas de martes a viernes y en ocasiones los sábados en el turno vespertino, 
también impartiamos los talleres los cuales se llevaban acabo con las actividades 
propuestas por los compañeros de artes '~suales. 

Desde el primer dia de mi estancia en el Musco mi jefe inmediato Edgar EspcJcl me 
entregó el material necesario con la intbmmción acerca de la historia· y arquitectura del 
musco. objetivos de las •isitas guiadas, talleres y bibliogralia vinculada con Museo y su 
relación con la escuela. 
También realizo una visita muestra en la que me mostró todo el Musco y me dio a saber 
todo sobre las salas más \'Ísitadas por la relación con los Planes y Programas de Estudio. 

1
" SNYDERS. púg. IOO 
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Esta visita era un tanto pasiva ya que el objeth·o era escuchar y aprender las anécdotas, 
leyendas y mitos sobre las salas, patios y pasillos, que tanto le gustaba escuchar al público, 
también en el transcurso del recorrido Edgar Espeje! me comentaba que era necesario ir 
haciendo preguntas relacionadas con el tema para que el público estuviera 111i1s atento en el 
recorrido. 

Después de entregado el material y asistir a la visita guinda me correspondió, investigar y 
preparar mis guiones con fundamentos teóricos e históricos del Edificio, asi como la 
selección de estrategias de aprendi~A1je, para empezar a llevar acabo las visitas guiadas para 
los alumnos de Educación Básica. 

Las visitas guiadas dentro del Arzobispado tenían como Objetivo General: .. prcwocar 1111a 
nueva nwuera ele mirar los museos. 1w como ceme11te.rin de ohjelos. sino como 1111 
1•erdadt!ro lu¡,:ar cit.! rec:r11crcicí11 y f!.\71arcin1if!llltJ lúdico. cle.\1u:rtc;11tlo los sentidos. la 
i111aKi11aciú11, 1<1 creath·idml y el desc11hri111ie11to de un pasado y 1111 1111111</o en el cual los 
l'isilan/e.1;· 1íe11e11 un Jugar y pueden i11Jerac111ar con él. l'ro1novcr la participación 
e11111siasla úe los ubu1111os en 1111 proce ... o CJlll.! i11c/11ya11 110 sólo el CL\71ecl<> C06'110SCitivo, sino 
el qfccli\'CJ .v el motriz. y cu11vierta la \.'isitcz al museo un hecho ll'CL'lce1ule11te en sus vida.\', 
sohre lodo en e'/ es111dia11te de nivel básico". (Carpeta del museo SHCP, Antiguo Palacio 
del Arzobispado). 

Por lo tanto para poder cumplir con los objetivos establecidos del museo era necesario 
tener una planeación ardua para cada nivel educativo, para ello fue necesario llevar a cabo 
tres etapas para asi lograr un buen desempeño en las visitas guiadas. 

2.2.1. Et11p11s parn lle•·ar 11 cabo l11s visitas guindas: 

/. Selecció11 de co11te11idos 1/el museo acon/e 11/ públic:o. 

11. Btisc¡teecla t!e teoríc1.s y nretoc/o/ogía pttrll 111 re11li:acicín ele g11ianes ttcortle 
ttl ¡11íhlico hetemgéneo. 

fil. Puesta .en 111art:l1t1 t!e la.~ i•isita.• guiadas en lo.• horario.>· e.•t11blec:itlos 
tlentro del edificio. 

A continuación se desarrollara cada una de las etapas ya mencionadas: 

L:t primer etapa fice dificil por la cantidad de información escrita respecto al edilicio, ya 
que se habla sobre la construcción de esta casa sobre las ruinas del Templo del Dios 
Tezcatlipoca, también se menciona de Ja función que tuvo como Casa Arzobispal y como 
en 1867, por causa de las Leyes de Reforma, el edilicio pasó a manos de la Contaduría 
Mayor y Archivo de Hacienda. 
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Por la importancia de este edilicio a lo largo de la his!oria a través de las difüren!es épocas 
se realza su valor haciéndolo un lugar excepcionalmente completo. Den!ro del Museo se 
puede hablar de tres épocas muy importantes en la historia de México. 
La época Pr<'-hispanka, (cultura mexiea), ya que se pueden observar ruinas del Templo 
<~I Dios Tezcatlipoca (señor del inframundo, protector de los guerreros y hechiceros). 
Epoca Colonial, por la arquitectura del edilicio y Frailes que lo habitaron. 
Époc11 11c1ual por las obras plásticas actuales que le dan vida al edificio e importancia a los 
artistas plásticos. En las pinturas y esculturas de Pago en Especie se puede reílexionar sobre 
la época actual 
El edilicio cuenta con un mural ''Canto a los Héroes" en el cual se aprecia una linea del 
tiempo sobre la historia ele México. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo los guiones de las v1s1tas guiadas primero fue 
necesario revisar el contenido histórico del edilicio y las funciones que este desempeño en 
el transcurso del tiempo (ver capitulo 1), además de realiz.ir una minuciosa selección de 
los contenidos por grados relacionados con las asignaturas de historia, geogralia, civismo, y 
en el caso particular de primero y segundo grado, conocimientos del medio y artes 
plásticas, dentro de los Planes y Programas de Educación Básica 1993. SEP. Así como In 
realización de estrategias para desarrollar los diferentes temas que conforman los 
contenidos. 

Posteriormente realice unos esquemas adecuando el recorrido a las necesidades e 
inquietudes propias de cada grado escolar . Estos est¡t1t!t11t1s me facilitaban una mejor 
organización, disposición de tiempo, así como un mejor control del grupo e información 
para complementar el aprendizaje significativo del visitante. /.os c.•qucm11s co11te11í1111 lt1 
sig11ic11te i11for11u1cidn: 

- Lns asignaturas del gn1do escolar: Preprimaria, Primero y Segundo; Conocimiento del 
medio. 

Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto; Historia, Civismo y 
Geografia. 

- Los temas relacionados con el museo. 

- Salas de "poyo: Musco de sitio, salas permanentes y temporales. 

- Lns actividades que se podi1111 re11li7.11r en dicho lug11r. 
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PRE- PRIMARIA Y PIUMER GRADO 

ASIGNATURA TEMA 

.. 
Conocimientos 
Medio 

del Pasado, . pr_esente· y 
futuro. 

13loque 7 
Medimos el tiempo 

SEGUNDO GR-\DO 
ASIGNATURA 

Conocimiento del 
medio 

Bloque 4 
Historia de las 
localidades. 

Bloque 7 
Los cambios en el 
riempo. 

Forma· y tamaño 

TEMA 

Los objetos cuentan 
historias. 

Un pequeño museo. 

SALAS DE 
APOYO• 

ACTIVIDADES 

Recorrido por el Taller de iniciación 
i\1usii.o de sitio con títeres (con la 
(ruinas del templo), escenificación de 
Pátios principales hechos históricos 
(esculturas), relevantes durante las 
salas 8, 1 O, y 12; épocas Prehispánicas 

Acervo Patrimonial y y Colonial). 
Pago en Especie. 

Recorrido del museo 
Algunas obras 
apoyo: 

de para adquirir la 

Juan Correa 
/\lt"·in1ie11/o de la 
Virgen, siglo XVII l. 
Raúl Anguiano 
A útorrelrato 
Angelina Belof 
La cilumedci úe Santa 
!viaria. 

SALAS DE 
APO\'O 

Reconido por el 
musco. de sitio 
(ruinas del templo), 
Patios principales 
(esculruras). 
salas 8, 1 O, ~· 1 2; 

Acervo Patrimonial y 
Pago en Especie. 

Algunas ob1·11s de 
apoyo: 
Raúl Anguiano 
A utorretrctfo 
Angelina Belof 
/_,a a/t1111etla tle ... S'anla 
,\,/aria. 

noción del tiempo 
apoyándose en las 
estrategias de 
observación 
sugeridas. 

ACTIVIDADES 

Taller de iniciación 
con títeres (con la 
esccniticación de 
hechos históricos 
relevanres durante las 
épocas Prehispánicas 
y Colonial). 

Recorrido del museo 
para adquirir In 
noción del tiempo 
apoyándose en las 
estrategias de 
observación 
sugeridas. 
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TERCER GRADO 
ASIGNA TURA 

Historia 
Geografia 
Civismo 

Lección: 
Introducción al 
estudio de la historia 

Hisloriu de la Ciudad 
de México: Época 
Prehispánica 

Época Colonial 

El Distrito Federal 
contemporáneo. 

CUARTO GRADO 
ASIGNATURA 

El México Antiguo 

Lección J: 
Los Mexicas. 

Lección 8: 
El México Virreinal 

Lección 9: 
La herencia del 
virreinato. ¡, 

TEMA SALAS DE ACTIVIDADES 
APOYO 

La medición del Mural Canto a los Situar al alumno en 
tiempo. l-léroes el tiempo y espacio, 

observando el mural 
como linea del 

i\téxico - Museo de sitio tiempo para ubicar 
Tenochtitlan, capital (Templo de las etapas históricas. 
del imperio ~1cxica. Tezcatlipoca) 

La ciudad de México, Fachada del Musco. Recorrer todo el 
capital de la Nueva Museo para conocer 
España. Pinturas de autores las colecciones 

mexicanos; Diego correspondientes a 
Fieslas. tradiciones, Rivera, Anlonio las diferentes épocas. 
cultura y recreación. Ruiz, de las 

colecciones Acervo Observar las pinturas 
Patrimonial y Pago Apoyándose en las 
en Especie. estrategias de 

observación 
sugeridas. 

TE(VIA SALAS DE ACTIVIDADES 
APOYO 

El gran señorío Musco de sitio Narrar la información 
mcxic.a. (Templo de sobre el mo110/ito 

Tezcatlipoca. llamado 
La sociedad. C11a11/txical!i. 

Recorrido por la sala 
de objetos de la 

La. an¡uitl'ctura y la época virreinal. Observar las pinluras 
lengua. Apoyándose en las 

Fachada del edificio estrategias de 
Recorrido por el observación 
Museo. sugeridas. 

Sala de objetos de la 
énoca virreinal. 
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QUINTO GRADO 

ASIGNATURA TEMA 

Historia Toltecas 
Aztecas 

Lección 9: 
De Teotihuacan a Virreinato de 
Tcnochrirlan. Nueva España. 

Lección 13: 
La colonización ';I la 
Nueva España. 

SEXTO GRADO Y SECUNDARIA 

ASIGNATUR~. 

Historia· 

Lección 7 
Siglo XX: 
La reconstrucción del 
país. 

R~vol~~\Ón cult~ral 

la 

SALAS DE 
APOYO 

Musco de sirio 
(Templo de 
Tczcatlipoca. 
Recorrido por el 
edificio colonial. 
Sala de objetos de la 
época virreinal. 
Sala de iconos rusos. 
Obras de a¡>oyo: 
Antonio Ruiz 
De.rfile cívico l.!Sco/crr 
El verano 
Ricardo Martíncz 
Jvflljer con 1'<1/1110 

SALAS DE 
APOYO 

Musco de sitio 
(Templo de 
Tczcatlipoca). 

Mural Canto a los 
Héroes. 

Sala de 
mexicanos 

pintores 
del 

A c:en10 l't1lri111onial. 
Antonio Ruiz 
Ricardo Martínc•z 
Diego Rivera 
Juan Correa 
Raúl Anguiano 

ACTIVIDADES 

Narrar la leyenda 
tolteca y sobre el 
mcu10/ito llamado 
Cmwhxical/i. 

Observar las pinturas 
Apoyándose en las 
estrategias de 
observación 
sugeridas. 

ACTIVIDADES 

Narrar la leyenda 
tolteca y sobre el 
mrmo/ito llamado 
C11aú/l:i:iclllli. 

Observar el mural 
para . ubicar . las 
diferentes etapas de 
la historia de México. 

Observar las pinturas 
Apoyándose en las 
estrategias de 
observación 
sugeridas. 
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En l:t segunda etap:t fue pñmordial investigar teorías y metodologías para la realización 
de guiones acorde al público heterogéneo, ya que como futura pedagoga considero que 
dentro de los muscos l<.>nemos una tar<.>a muy importante. como <.>s la de asesorar visitas 
guiadas, pues es aquí, en donde está el compromiso y responsabilidad del pedagogo "crear 
""" metodnloJ!Ícl contemporánea que motiwi al \'isifu11tc para qui! despierte su curiosidad. 
c:11/ti1•t! x11 irrtc.1Kiltacid11 y esli1r111/e su t111to110111it1 para relacio11arse ele 1111a lfta11era dfferelllL~ 
t.:011 /a.'i pit!=as ele/ 11111seo. ••

11 

Para poder buscar una metodología contemporánea fue necesario investigar modelos de 
visiras guiadas y teorías que fundantcntaran la metodología elegida, parn JJcvnr a cabo un 
buen recorrido dcmro del musco. Y en el transcurso del camino me encontré con diferentes 
modelos de visitas las cuales eran muy diferentes más sin embargo todas se sustentaban en 
tres modelos, de. los que haré mención: l\IC'C"11nicist11-Co111/11cti.•tt1, r1ctivistt1-ltle11li.•·t11 y 
,\f11teri111i.•·t11-0i11/éctico, los cuales considero son el punto de partida para realizar diferentes 
estilos de \isitas. En estas se pueden encontrar las visitas tradicionales, visitas 
panicipatiwts. Por ejemplo. in\'estigando metodologias de visitas guiadas coincidí en que 
todas tenían una relación con los tres modelos ya mencionados. Por ejemplo citare una 
investigación práctica educativa realizada por el profesor de historia Gustavo Monterrosas 
Gil , quien critica la Visita tratlicim111/ a"" mu.<cfJ y propone una 1•isita 11/tcr11atil•a. y claro 
esta que la 1·i.,·itt1 tr01licional ticnc sus fündamentos en el modelo ,Ucc·a11id.•·ta-Cmu/11cti.,·t11, 
y la 1•i.•if11 11/ten111ti»11 que propone el profesor parte del modelo lll11teri11li.'111-Di11/éctico. 
(Cap. 3). 

Hoy en día el pedagogo que se encuentra dentro de un musco tiene que crear estrategias 
para una mejor ,;sita guiada, ya que el museo esta considerado como una herramienta 
didáctica para la educación de todos los niveles de enseñanza. "Desde el 13 de marzo de 
1825, cuando el primer presidente de la república mexicana, Guadalupe Victoria. acordó el 
establecimiento de un Museo Nacional Mexicano para rescatar la historia de In patria."'~ .Y 
en Mcxico este pr.Opósito sigue vigente y prueba de ello la mayoña de muscos de la nación 
cslan adscñtos a la Secretaria de Educación Pública. El museo de la SHCP, Antiguo Palacio 
del Arzobispado es uno de ellos. 

Y entre las principales füneiones que tienen los museos son: "la presen•uciá11 e 
i11terpre1aci<i11 ele/ palril11011io cultural y 11al11ral. así cotn(.J cl(ft1sirit1 ele/ co11ocitnie1110. 
1.;,11rc o/ras .flmcirmc.•· son: el acopio y almacc11a111ic11to de. of?ietos y de il¡for111ació11: 
nfhit11· la t!lYJ/11ciá11 social, JJJrJ.\'/rar co1110 fi1e,oro11 las cosa.\· Lºll t•I ¡>a.'+t1tlo, para tleten11i11ar 
la d111tímica qIJc "" ht!.chu c¡ue las cosas St~ hayC1n tra1L~f{>rmado f.!11 lo que so11, así c:on10 
se11.,·ihili=ar y mcn.•ifi:ar al púhlico, acerca ele. los prohlctnlL\'fi111dan1C!11talcs que se plantea 
Ja ,,·ociedad actual. ··13 

11 Gacela de muscos, JuJio-Dkicmbrc, 2001, p.ig. ""6. 
1: Gticcla de muscos, febrero. 2000. pág. CM. 
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De tal manera que esta es una prueba que nos permite considerar que el museo es una 
herramienta importante para la educación fom1al, no formal e informal en México, que nos 
muestra la historia, cultura, ciencia y arte de nuestro país. 

Y un importante espacio que se abre para hacer cumplir las funciones del museo es la \'isila 
guinda la cual es com·cnicnte adaptarla a las necesidades del visitante, pues de esta forma 
el musco cumpliril su fünción social. Por lo tanto, me fundamenté en el autor de la teoría 
sociocultural Lev. Vygotsky quién propone una enseñanza esencialmente interactiva, 
111·011100,,.•iendo =rnu1s el!! desarrc1//o próximo. 
Para Vigotsky Ja concepción de alumno debe ser visto como un ente social protagonista y 
producto de Ja multiples interaccione..• sociales en que se ve involucrado a Jo largo de su 
vida escolar y extra escolar Las !Unciones cognoscitivas superiores de hecho son producto 
de estas interacciones sociales, con las cuales además mantienen propiedades organizativas 
en contlln. 
El alunmo es en este sentido, una persona que rcconsrruyc el conocirnicnto, el cual estuvo 
primero en el plano individual y pasa posteriormente al plano intraindiviclual (Ley general 
del desarrollo, vcáse en Vigotsky, 1988). Los conocimienlos, habilidades, etc; que desde el 
principio fueron transmitidos y cxorregulados (regulados por otros); después el educando 
los interioriza y es capaz de hacer uso de ellos de manera autorregulada. En este sentido el 
papel de la interacción social (especialmente los que saben más; experto, maestro, padres, 
niños mayores, iguales, etc. ) es considerado de importancia fundamental para el desarrollo 
cognoscitivo y sociocultural. 

Tres modelos de "isit:i guinda 

En julio y diciembre del 200 J la Gaceta de Museos pública un articulo titulado "Como 
lograr 111111 e:1:perienci:i signilic111i\'a en el musco. Consideraciones parar realizar un guión 
de visita guiada." En el apartado se desarrollan tres Modelos de los cuales dos predominan 
en los muscos de México y responden cada uno a posturas lilosóf1cas propias. Por un lado, 
el primer modelo. el ¡\·fecanici.vta - Conductista y el segundo modelo, el Actil'isr11 -
JtlealiMa. 
Como ya mencione no existe un concepto ni una metodología de visita guiada ya que hay 
una variedad de fom1as de poder llevar a cabo la misma. En este apartado me dirijo a tres 
modelos los cuales considero son la base de todos los guiones de visita. 

Primer modelo: i\lecanicista - conductista- ( Uri \Vernik) h<L<culo en 1111<1 co11cepc:iú11 
positivista, cicnt(ficu, ·· t¡ue los n111sco.'\ ele /Ji.'\toria, t.mtropo/ogú1 y arqueología tt>tkl\ 0/a 
C()//.\"er1Y.111. "/indicio11a/111t:.'llle en la pla11ecrció11 y desarrollo de la 1·isita guiada que 
co11se1,-·a t•ste 1111.>tJt•I<>. ohsent1111os al ri.\i1t111/e pasiro a111e la c:olccciá11, .r11 j11icio crítico es 
a/Jso/111i.,·1a, e.,. decir co11siclt!rt1 que Ja t!sc•ncia del c..·onoci111it•1110 eslú ,.,, t•I ol?ielo, y 
c:onsiclercinclolo como ac:fi\-'o: por tcullo el cc>11oc:imfrnto es '""' cupiu fit.1

/ de la realidad, 
que es proporcio11ado por lo.*\ ascsures educativos a fra\-·és de la lrt111s111isió11 de Ja 
i1!for11racüi11 husude1 e11 /a hb.-toria ojicial c11'tl/acla por el i11..-esli>:ador ... 
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/'or (.~~;o. 11110 dL1 los L'L1111inos lJlll' los rtt.lucadores de 11111scos totnuu en cuenta al preparar 
1111 ¡{11ió11 de visita guiada, es la i1¡fomrc1<'ió11 teórica co11cepr11al, co11sicl<•rada la basf! y 
su.,·teuro di! !u exposiciciu; ésl<! tipo de ir¡féJrmaciciu Ú<1 fu posibilidud di! cm¡formar una 
st~c,.71encia l<°JKica y colrt·n.~nte de la Íl!f<1r11u1ciá11, para c,.·onducir ti lo.\' 11i.\'ifa11te.\' a lo largo 
de ,\71.\' áreas JL.1111á1it .. 'L1.\' y de.\'/acar las pie:as o U.\]X!t:/o,\· que apoyan má\· clara1ne111e el 
discurso que Sl' quit•n• Jrans111ilir pero en oetL'íio1ws L~I proceso .'W c¡1wdll solamente en 1111 
aspecto. fa 1ra11.m1isió11 de la i1¡formació11. 

Objeto muscí.•tico .............................. Conductor ................................ Visitante 
Transmisión de la información 

Segundo modelo: Acth·ist11-ldcalistn, (J. P. Gilford) .rf! derh'a de la corriellle 
Fe11011umolúKica al de.11acar que es el Sl!ielo el creador de Ja realidad, es ill(lividualista y 
tiene un juicio critico relativista, yn que cousidcru qzw lll esencia del cn11ocimic11to está en 
el .wyetu por fu 'I"" el oqjcw de cunocimienw es el re:mltado de la actividad del propio 
i11di11id110. l'or lo que los visitallff!S se f!11cur:11tra11 i11n1ersvs en i11terpretc1cio11es s11f?jctiw1s, 
rcali:a11tloj11icios de 1Y1Jor o t•xtt!licos co11 rt~.r¡x•cto a ltLtt pic:tlS u ohrtlS de arte. 

Visitante ...................... Conductor .......................... objeto museístico 
Mcdiudor 

Tercer modelo: l\tatcrialista Dialéctico de la que .~e desprende uiur peclagogla 
de11<J1tti1uu.h.1 c:o11structi\•ista .... 
La pro¡111esta xocioc:11ltural tic l.<'•' l'igoslky, plantea el de.mrrollo ele experie11cias sociales 
frec11e11Je.•", el Jraht!io con cxperlo.•· y el crmoci111ie1110 del e11/or110 .mcial del i11dil•id110 que, 
en éste caso .. 'il..' ndt.•c1u1 a las l'isilas" 11111seus o c!X/UJ.\'ÍC.:iu1ws. 

fa¡ c.~wl le da la vpurwnidad de co11ocer """'" 11wdos de vida y el e11toruo socia( parlicular 
de urr ~rllf'O, cultural o persona. 
E11 esta propuesta existe el modelo i111cracc·io11isla. 1,;, él, los of!ietos de estudio tienen 1111a 
existencia clara, r1..•aJ '-' h11parcial J · actúu11 ''con'' el ,\1Jjeto que es considerado como un ser 
.... ·ocial con una t•xistt.mcia t1c1i\•e1. Por ci111.\·i.1.r11it•nte, el cunoci111ie1110 es el producto de la 
i11teracció11 sujetu-oly·cro, co111u una acti\.'idtsd seusible y concreta en la lJlle se i11vo/11cra11 
todos sus elerr1i:ntos. cu1t1t.:flido.\· y .\·i~11{ficculos. 

Ade11uÍ.\', pro¡x»tL• Ja rL~l!.\'/17/Cluraciún {IC/Íl"lJ dt! Jos esque111a,\' t¡lle /XJ.\'eC eJ t.oisitanle 011/l!S de 
i11xrcsar al mlL"\t'O. desf1.1cantlo lcL~ pcrcepcionc.o,~ t•I dL'SJJertar de las ideos y la r~f/cxió11 de 
!us co11c11pros por la i111eracció11 c¡11e pueda establecer el piiblico con los objetos y de la 
coleccici11 y los l!Spacios 111U."\f!Ol!rt!fic:os. 

A panir de e.>1t• t•11foq11e Jos g11Jas o a1·c.wres tlehe11 sclccciormr la\' ohl'tt\' o los lema\' hc!i" 
la posibilidtJtl de! gL'Jlt.•rar .. ¡>rohlen1as sixuificc1Ji\'os" para los \•isilnnlt•s, es/o es, proponer 
estrategiC1s <JUl' pt.•n11itcm. la interac·ci<ín <'tllrt~ /u.•·• proceso.'\ d<~ pe.11sa1nie.11to co11vergen1e y 
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el pe1Lwu11it•1110 tlh•ergt..•111t! o llllertJI. CtJ1!i1111t<11m!11/e, la rclació11 .tJue 'tos vi.~·itall!CS 
e,\'table=can ca11 fa 11111seogr<¡{ia d11rw1te s11 recorrido por fa sak1 e.< vital yct q11e es a trcll'é,,· 
de la 1111.!lodolo~íu aplicada que rl!almcutc el itulivid1~0 crea ·."~' ·:umh(e.111e .siN1_1ijica(ivo ", 
logrando ~uí la i1tlt~racciá11 L'llfrt.! .~·us pelL,"<1111ie11'tti.\' .V -la esl!"_1uJu~~i<i11 -. cJ.e. s11. proceso 
c:rcatil'fJ. ( ' 1C1J1111J l1Jgrar 11na cxperie11cia ,,·ignific11JiJ•11 e11 el 11111sch'.' t (,'acet111/e lt111.\·e11."i, 
f11ÍJ:.'· 46-48) ' ':: ., \·::·. . .... · ... '<.:":." ... · 

Conductor ............................ : ............ Objeto 1i11iseístico.,. 
VISITANTE' . 

l'aru fo¡:rar m1u e.>:pcrienciu crmstr11ctfru cn··~led~~¡,,.Q'. ~'n~~esario.(11· uy11tfu tfe/ 
proji!.w1r y tlel tl.\"e:\·or t!tl11cati11tJ, co11 tutrb<J.~ ~~'! ¡i11etle1áí:Tflr 1ú1ú· ~·f.'t~/11 i11tertu:tfr1L .... -_ - :_' . 

l':ipcl del docente entre el museo, aseso~ ed~~ti~o ~·alumno 
Es intportante mencionar que el "pt1pel del doce11te ,,·e co1uirler11 ct1111<1 "puente" entre el 
11111sco y la co1111111idaJ esc:olar. )\7' que es él <111ie11 plafiea el grado de interacción en/re lo.\" 
educandos y c.•/ acervo de los n1u.seo.\~ CL'ii con10 ft1 relación con los co11tcniclos 
educ:atii•os . .. ,, 

FUNCIÓN 
·DUCATIVA DE 
OSl\füSEOS 

OTENCIAL 
IDÁCTICD 

... lbid, p.íg. 15, 

ELEMENTOS 
EXTERNOS 

DOCENTE -

ALUMNOS -

CURRICUl.UM--. 

·.ESCUELA _. ELEMENTOS 
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El docente es un puente entre el museo y la comunidad escolar, ya que él es quien planea el 
grado de interacción entre los educandos y el acervo de los muscos, asi corno la relación 
con los contenidos educath·os. Sí se llcmn a cabo tres aspectos primordiales en la visita al 
musco se puede lograr una \'isita intl'racti\'a, dando un aprcndizaj<· significativo. Claro que 
para llevar a cabo el aprendizaje significativo es primordial la cooperación del maestro y el 
manejo de ta visita guiada pcir el asesor educativo. A Cl,ntinunción presento una sugerencia 
a los docentes para llevar a cabo una visita interactiva, a través de tres momentos: 

Antes de l:t ''isita. 

Seleccionar el contenido programático. 
l lacer una visita. sin su grupo, para conocer las colecciones del musco. 
Elegir los espacios pertinentes. 
Adaptar el c-ontenido del museo a las necesidades e inquietudes de los alumnos. 
Relacionar los contenidos escolares con el musco, como se aconseja en el apartado 
vinculación curricular Escuela-Museo. 

Durante la visita 

Sensibilizar a los alumnos acerca de la importancia del Acervo Patrimonial y su 
preservación .. 
Orientar a los alumnos acerca de la ubicación de su objetivo. 
Participar en el taller didáctico. 

Dcspu~s de la ''isita 

Vincular los libms de Texto Gratuitos con el contenido del museo. puede ser antes o 
después de la visita. 
Comentar toda la infomiación obtenida en el transcurso de la visita. 
Promover en los alumnos una relación más estrecha con las artes plásticas y con ·la 
diversidad de experiencias que el arte ofrece, apoyándose en la guia Aprender a 
lvfimr. Imágenes para la Escuela Primaria elaborada por la Dirección General de 
Materiales y Métodos Educativos. 

\'inculnción curricular escuela rnuseo 

La vinculación de la escuela con el musco es unn aproximación al aprendizaje de la historia 
y la culrura del hombre, basada en su saber y en su entorno natural y social, por lo tanto, se 
persigue fomentar en los educandos, la vivencia de sus experiencias históricas y culturales 
y promover la conservación de la herencia cultural que constituye la riqueza personal. local 
y nacional, así como la apreciación artística. a través de las colecciones. 
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Selección de modelos teóricos p>lra l:l rcnli't.nción de ~niones de acuerdo a las 
nccesid:ldes del visitante. 

Pam aplicar fa didáctica dcf musco y lograr en los alumnos un aprendizaje significativo 
consideré importante los dos últimos modelos. Ya que hoy en din una •isita guiada debe 
suscitar preguntas. despertar curiosidad, admiración. reflexión, critica. deseo de saber y 
aprecio por el patrimonio cultural. Pero sobre todo debe despertar el interés por visitar una 
vez más el musco y conservar el patrimonio cultural. 

Como mencione en el primer capitulo, el Antiguo Palacio del Arzobispado tiene una 
Colección de Pago en Especie: pinturas, esculturas y un mural. Por lo tanto El modelo 
uctil'ista iúea/isla me ayudo a comprender que era impl'rtante dejar al visitante interpretar 
sus propias ideas acerca de. todo lo que observaba. Todas sus opiniones eran validas ya que 
de esa forma desarrollaban más su percepción, lenguaje y se despertaba un interés en todo 
el público por observar detalladamente la obra. Y es aqui donde el visitante se encuentra 
inmerso en interpretaciones subjetivas, realizando juicios de valor o estéticos con respecto 
a las obras de arte. 

Para hacer hincapié que las visitas guiadas deben ser además de constructivista, 
significativa, con el tercer modelo i'vlaterialisla-Dial<!ctico, de Lev Vigotsky me atrevo a 
decir que no puede haber un aprendizaje si no hay una experiencia personal, y el llegar a un 
musco tiene una ventaja más, es un lugar desconocido. y por tal causa curiosidad y depende 
del asesor motivarla o apagarla. Dice Vigotsky que todo lo que nos rodea influye en nuestro 
conocimiento por las cosas. Y en estos sitios se puede aprender el pasado, valorar nuestro 
presente y mirar hacia nuestro futuro. Siempre y cuando el asesor tenga el lenguaje 
adecuado a la edad del público. y sobre todo satisfaga el interés o necesidad del visitante. 
De esta forma se cumplirá con el modelo de interacción. El objeto real, es la obra de arte y 
el sujeto el visitante. El conocimiento se da en el momento en el que el alumno recordó fo 
aprendido relacionándolo con lo visto. 

En este modelo también se propone que el visitante antes de ingresar al musco lleve una 
idea o un interés acerca de lo que pueda encontrar u observar dentro del museo. de manera 
que es importante que el maestro conozca previamente el edificio, para recomendarlo de 
una fomia positiva. e in~·itar a sus alumnos a observar y reflexionar acerca de lo que se 
exhibe en cada una de las salas. Con esto se logrará que el visitante conozca una nueva 
manera de mirar los muscos, despertando los sentidos, la imaginación, la creatividad. 
deseo de conocer la historia. 
Para lograr el interés. entusiasmo y aprendizaje en el alumno fue necesario elaborar un 
esquema de estrategia de observación y descripción. En el cual se pudiera identificar las 
tres formas de cuestionamiento hacia los alumnos logrando un aprendizaje significativo. 
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El siguiente esquema tiene algunas de Ja.~ preguntas básicas; que ayudan a fomentar la 
narración, descripción, etc .. 
Pregunras complementarias; que manifiesta su estado emocional como; sensaCiones, 
sentimientos, etc. _ · - . _ 
Preguntas de conocimiento; haciendo propio un aprendizaje significativo en. hi asignaturas 
de historia. gcografia y civismo. · ·- ' · · 

ESQUl~l\IA O~; ESTRATEGIA DEOBS~;RVACIÓN vf>ESCll.~'j,c;:;ÓN 

~~::·~:::·P:::~::s~quí? -. §~~rf~;J~ff ~·),'.~ ; . 
¿Qué ves aqul? _ . : : .·':: :-:,. ·,_, ::::~: , "La narrac1on. '.: ,__ _ " 
¿Qué ves en la imagen que te hace drici(eso?; · "tW ,e:; La iÍle11tilicadón y la descripción. 
se puede hacer variaciones en las preguntas:.;-, ':,?-~- · , l;a·· réllcxión -y_ la justificación de las 
¿Alguien más piensa que está pasándo'-:otní -.>:,,·-ideas~- · 
cosa? · :.':·::,:.,, ·Jo.·~:-
¿Alguien ve otra cosa? 

Prcgu ntiis complcmcntarÍJIS: 

¿Cómo es su expresión facial? 
¿Cómo es Jisicamente? 
¿Qué podemos decir de su postura? 
¿Qué puede estar haciendo? 
¿Cuándo parece estar pasando esto? 

Preguntas de conocimiento: 

¿Cómo se llamó la cultura que edifico _sus 
templos y palacios, aqul en el D.F.? 
¿Quiénes destruyeron parte de los palacios y 
templos? · 
¿Nucs1ros antepasados tenían un solo dios? 
¿Dónde está pasando esto? 
¿Cómo está vestido? 

Se refuei-1J1 el: 

Esrados de ánimo, sentimientos 
sensaciones. 
Rasgos fisicos. cultura, grupo étnico. 
Tipo de acción y actividades. -
Tipo de relaciones· humanas 
parentesco. 
Actividades sociales. 

Se reruerzn el conocimiento de: 

1-listoria 

Histori~ 
Hisloria 

Vestuario de los persomtics, época, 
clima. 
Espacio, paisaje y epoca_ 
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Para la rt"ali7.ación dt" guiont"s de cada grado t"scolar también era necesario llevar una 
secuencia de las visitas guiadas la cual retome del Departamento de Servicios Educativos, 
Museo de Antropología e l listoria: 

Bienvenida 
Tenia como propósilo 
conductor. 

establecer un vínculo ele co~llnicnción' entre el visitante y el 

Primer nccrc:unicnto con el grupo . . .· . ;. .. :.e-.:., . . • . .. 
Una \"CZ dada la bienvenida o incluso durante elln, era nccesaifo J¡j creación de un ambiente 
de confianza entre el grupo asistente, para que de.esa ·manera fuerapósible su participación 
en las dinámicas a lo largo de la visita: : ·. · 

Di1ui1nicns ·· : ··.-··· · · 
Las dinámicas iban acompwiada.S de algú~t cucsli~ná~;icnto. a los vlsit~nics . acerca del 
objeto de su •isita al museo. 

Introducción al tema .. · ·: ·· ·· .. · 
Primeramente se. ubicalia al ~sita";;ié·;;, ··',;1 contexto de lo q~c es un musco y de lo que 
podemos encontrar er~_él_>· · 

-, -- .. · "(:_ ·-

Recorrido de la c~p0sl~ió1i > ·." 
En ese momento· los .visitantés'°cstabal1· listos para emprender el recorrido por las salas, 
tomando en cuenta el1iempo e inl_erésdel grupo. 
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l~n 111 tercera et11pa describ" la.~ visitas guiadas llevadas a cab" dentro del museo t\ntiguu 
Palacio del Arzobispado. 
¿Cómo se llernron a cabo las ,·isilas guiadas? El museo. da servicios de visitas guiadas de 
martes a viernes y si es el caso los sábados, con un horario de 9:00 a 15:00 horas. Eslas se 
deben solicitar p~r medio de un documento, que puede ser entregado personalmente en la 
oficina de servicios educativos o por fax, dirigido al Lic. Edgar Espeje!, encargado del 
departamento. 
El oficio debe especificar: número de personas, nivel escolar, día y hora propuestas para 
efecluar el recorrido. 

El Dcpartarnenm de Servicios Educativos ya tenia un horario esrnblecido para dar inicio y 
lermino de las 'isitas guiadas, y estas deben de ajustarse a los horarios matutinos y 
vespertinos de la SEP. . . · .. 
La visita guiada dirigida a los niños de preescolar y débiles visuales es un recorrido dé ·.40 a 
50 minutos, para no provocar en Jos alumnos enfado. 
Con los alumnos de primero y segundo de primaria el recorrido es de 70 a 80 minutos, 
dependiendo del animo en que se encuentren. 
Tercero. cuarto. quinto y sexto grado se puede extender el recorrido hasta 90 min. Con los 
alumnos de secundaria varia de acuerdo a la motivación y estado de animo, el recorrido es 
de 90 a 120 minutos. 
Cabe mencionar que los alumnos débiles visuales sólo recorren el musco de sitio, palios y 
sala táctil. 
En la entrada del musco el jefe de Servicios Educativos era el encargado de dar la 
bienvenida y recomendaciones para hacer un mejor uso del musco C-Omo dejar todos sus 
útiles, comida, dulces en el guardarropa, no correr en las salas y prestar atención a los 
asesores. Enseguida fonnaba pequeños grupos de quince a veinte personas con el propósito 
de hacer más participarivo el recorrido (regularmente hablamos de tres a cinco personas 
dirigiendo las visitas) una vez divididos los grupos el encargado de Servicios Educalivos 
nos presentaba cnmo asesores del grupo para realizar el recorrido. Entonces cada uno 
iniciaba su recorrido en el sitio acordado previamente, y hacer de este una experiencia 
inolvidable. 

Visita guiada prcprimaria, primero y .~egundo de primaria. 

Después de la bienvenida todos los asesores educativos reuniamos a los pequeños equipos 
en el patio principal los sentábamos en fonna de un circulo, para que Luisa la subjefa del 
Departamento contara de fomm muy breve la historia del museo con ayuda de material 
didáctico (!iteres vestidos de: dos niños, un azteca, un arzobispo y un pintor) y dos 
maquetas (Pirámide y Antiguo Palacio del Arzobispado). Está pequeña narración lile 
inventada por Luisa por lo que ella era la encargada de contarla. 

Tcnninando la narración cada grupo se iba con su asesor designado. Entonces yo los 
dirigia hada las ruinus del lemplo al dios Tezca11ipoca. les mostraba como se podía apreciar 
a través del cristal, parte de la Pirámide c¡uc se les había mostrado en una maqueta en el 
momento de la historia del musco. después les pedía que observaran el 11111110/ito y /11 
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.•crpie11tc de piedra, y cuestionaba a los niños; ¿qué es'I ¿qué está haciendo? ¿de qué 
material esta hecho? ¿cómo está ve.stido? ¿cuántos años tendrá? (preguntas básicas y 
complementarias, pág.39) 

Postetiomlente no" íbamos al segundo patio en donde contaba la anécdota de la piedra del 
Cuauchicalli que estaba debajo de la ti.rente (ver pág. 20), después que vieran lns esculturas 
de "Pago en Especie" que se encontraban allí tales como: La 11111}er ca11ta11do, l/11 hombre 
se111ado, El homl>r.• y s11 <'slr<'lla, preguntaba que nombre les gustaría ponerles n cnda una 
de ellas y ¿por qué'7. Enseguida hacíamos la diferencia entre esas esculturas y las que 
habíamos observado en el musco de sitio, entre las esculturas n<> había mucha semejanza 
pero en lo que si se parecían era en que todas estaban quietas, y entonces formábamos un 
circulo alrededor de la fuente nos tomábamos de las manos y jugábamos a las estatuas de 
marfil copiando la posición de las esculturas. A los niños les encantaba este juego en el 
cual el niño podia intcrac\uar con las esculturas. 

Más tarde subíamos a la sala de "Acervo Patrimonial" en donde se conservan muebles de 
oficina de aiios pasados, los cuales están en perfecto estado, a los visitantes les llamaba 
mucho la atención la máquina de escribir, algunos niños decían que su abuelito tenia una de 
esas. Otros querían hablar por telcfono, pues comentaban que estaba muy bonito. 

En el transcurso de la visita guiada, por la edad de los alumnos (cinco y seis años) para no 
enfadarlos cantábamos algunas canciones como: La barca de Noe, Gusanito medidor y 
otras. 

Visitábamos la sala nue,·e y diez en la que se encontraban pinturas llenas de colorido e 
imagen perfecta de .-\ntonio Luis el Corzo, con estas pinturas se podían llevar a cabo las 
preguntas· complementarias (ver pág. 38) y también realizábamos diferentes ejercicios 
como el de: pedir a todos los alumnos que imaginaran que tenían un espejo y se vieran lo 
guapos o guapas que estaban, yo les decía -ya vieron sus ojos ¿de qué color son?,¿ sus 
pestañas son largas?, ¿y su cabello cómo luce hoy?, etc. Después de tem1inar con ese 
ejercicio, pedía a los alumnos observaran y describieran la pintura el A 111orre1ra10, lo 
hacían muy bien, ya que comentaban como el guajolote se autorretrataba hermoso. (ver 
anexo 2, fig. 4). 

Para finalizar les p~-dia que con sus palabras me explicaran la diferencia entre una 
escultura y una pintura la cual haclan muy bien. Sí teníamos tiempo y el grupo estaba 
disponible interpretábamos otras obras de arte. 

La despedida era en el patio principal invitándolos ni taller y regresar al musco para 
mantener vivo y conserYar · c:I Patrimonio Cultural. 
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Visitn guind:1, q11into, sexto de primnrin y secundaria: 

A mi me gustaba dar la bienvenida en el musco de sitio (ruinas del Templo Tczcatlipoca). 
pedía que todo el grupo formará un medio círculo. Les preguntaba el nombre de su escuela, 
la zona en donde se ubicaba, si habían visitado el musco anterionnentc, si habían observado 
el centro histórico cuando bajaron del autobús. Esto era para crear un ambiente de 
confian7.a entre el grupo asistenle y de ser posible lograr una participación más dinámica. 
Después les pedia que observarán el lugar dclalladamente, y preguntaba: ¿Qué es un 
musco?, ¿Cómo se llama el lugar en donde estamos?. después les pedía observarán a su 
alrededor para cuestionarlos nuevamente con el propósito de recordar los temas 
vinculados con sus com.1cinlientos previos de historia. 

Después de cuestionarlos y de retomar sus part1c1pacioncs les platicaba que nos 
encontrábamos sobre las ruinas del templo edificado al dios Tezcatlipoca, la cual era una 
pirámide que tenia aproximadamente unos cualrocientos cincuenta años de haber sido 
construida. Posteriormente se les narraba la leyenda Tolteca. 
Enseguida nos dirigíamos al segundo patio, en donde pedía que se colocaran alrededor de 
la fuente, ahí les comentaba sobre la arquitectura del edificio de las personas que lo 
habitaron de los usos que le dieron.(ver págs. 18-20) enseguida les decía que cerraran los 
ojos, guardaran silencio para que escucharan el sonido de los pájaros y que además 
olfatearan el aroma de los árboles frutales que aún se encontraban allí. Ahí mismo les 
contaba sobre la anécdota de la piedra del C:uabuchicali, y de la llor del centro de la fuente. 
(ver pág. 20) 

Más tarde íbamos a la fuente del patio principal. Alli pedía que describieran los pasillos y la 
bardas. ya que se cuenta que fue en uno de esos pasillos en donde Juan Diego Je mostró el 
manto con el rostro de la Virgen de Guadalupe al primer Arzobispo Fray Juan de 
Zumarraga. 

Posteríonnente subíamos a la planta aira en donde se encuentra una sala especial llamada 
"Acervo Patrimonial" en la cual se encucn1ran algunos muebles anliguos que aún se 
conservaban en perfecto estado. Saliendo de esta sala en el pasillo podíamos observar 
algunas de las e..~culturas de la sala táctil en la que explicaba que ese era el único museo 
que cuenta con ese espacio dedicado a débiles visuales y ciegos. Generalmente los gnrpos 
a mi cargo se mostraban inquietos e interesados en saber como estas personas especiales 
apreciaban las obras de arte. Ante tal petición. yo le pedía a un alumno que cerrarÍI los ojos 
y tocara la escultura, y en ese momento le preguntaba: ¿cuál es la textura. el tamaño. la 
forma?, otra de las preguntas era ¿de qué material crees esta elaborado?. ¿está frío, caliente 
ó que temperatura tiene? Al final les daba el nombre de la escultura y su autor. El ejercicio 
les gustaba mucho a veces lo haciamos hasta cuatro veces con esculturas diferentes. 
supongo que su interés era debido a que podían interactuar con las obrns e"puestas. 
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Enseguida visitábamos la sala trece llamada "l'ugo e11 l':."J><!cic"; en la cual se exponen 
pinturas coloniales, dentro de esta sala se comento sobre la importancia de las pinturas 
coloniales en la época de la conquista. Dentro de está sala se encuentra la·1nesa AJ"¿obispal 
la cual les llamaba mucho la atención por su gran tamaño, el decorado y uso que se le 
daba. 

En la sala once observábamos las diferencias entre las pinturas de Diego Rivera, Rulino 
Tamayo y Raíil Anguiano. En esta sala cuestionaba con las preguntas básicas y 
complemcntarias(vcr pág. 39) Además les pedía que diferenciaran las pinturas de la 
siguiente fomm: ¿en que se parecen estas pinturas? ¿cuál es el C<,lor predominante en las 
pinturas? ¿creen que sean del mismo pintor? ¿por qué?. Después con sus cometarios acerca 
de las mismas yo comentaba un poco sobre Ja técnica de la obra artistica y del autor. 

f>osteriom1entc nos dirigíamos a las salas ocho y nueve de Paxo '"' r,;.,pccic, en donde les 
pedia a los alumnos que libremente vieran cada una de las obras de arte. Les comentaba 
que observaran sus colores, fom1as, textura de la pintura. 
A continuación por votación seleccionábamos dos o tres pinturas para comentar sobre su 
autor y técnica de la obra. Casi siempre las pinturas más apreciadas eran la de "La /\1itw" 
de Raíil Anguiano, y la del "A11/orrc/ru10" de Antonio Ruiz, El Corzo. 
Les hacia preguntas básicas y complementarias (ver pág. 39) las cuales contestaban de una 
forma muy completa. Por lo tanto yo solo les comentaba acerca del autor y su técnica. 

Para finalizar con el recorrido de la visita guiada, nos dirigiamos a la sala temporal, 
"Oh.mfcscc11cia Progrurnadu ", de Carlos Aguirre, la cual se componía de instalaciones que 
parecían diliciles de comprender, pero los grupos echaban a volar tanto su imaginación 
que veían rosas que yo no había visto. Y al finalizar el rcconido de esas salas me 
cuestionaban sobre que otras alternativas había para cuidar el mc<lio ambiente .. Este 
recorrido realmente hacia reílc.xionar a los alumnos sobre el problema de la contaminación. 

Enseguida regresábamos al patio principal del musco. Les daba las gracias por su 
atención en el recorrido y los invitaba a regresar al musco acompañados de sus familiares, 
así como les recordaba cuidar el patrimonio cultural y participar en los diferentes talleres 
que impania el museo para los niños de su edad. Después pasábamos al taller. 

Visita guiada a débiles visuales y ciegos 

Cabe mencionar que para llevar a cabo las visitas guiadas con personas débiles visuales füe 
necesario ton1ar un curso "¿Cón10 dirigir a personas con necesidades e.·;¡)(!cialt:s? .. el cual 
tuvo la duración de cuatro días durante una hora dentro del museo impartido por el Lic. 
Edgar Espeje!. 
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La v1s1ta guiada a débiles visuales y ciegos füe una experiencia inolvidable para mi 
formación como fütura pedagoga. ya que fue una convivencia nue\'a y enriquecedora para 
mi profesión, la pedagogía me abrió las ¡menas para trabajar con personas de necesidades 
especiales, la con\'i\'c·ncia con este pÍlblico es más comprometida, y es necesario estar 
capacitado para guiarlos en el recorrido y además el tono de tú voz tiene que ser más claro 
y preciso. Considero me fue un poco dificil llevar acabo este tipo de \'isitas pero pese a todo 
los alumnos quedaron satisfechos con el recorrido que se hacia. 

En el recorrido con estas personas me pude percatar que no estaba utilizando al maxnno 
mis cuatro sentidos. Puesto que ellos tienen una habilidad increible con el <'ídl), olfato y 
tacto. En el transcurso de la visita algunos comentarios eran: - oye. Jannet ¿y no re cansas 
con esas botas?. ¿por qué mis otros compañeros van tan rápido?, ¡sí quieres no me agarres, 
yo puedo sola con el hastón!, ¿verdad que nadie puede bajar a la pirámide?, etc. 
Esos comentarios y más me motivaban a ser mejor cada dia en las visitas guiadas para con 
ellos, pues muchas veces en espacios culturales se les cierran las puertas porque no tienen 
las instalaciones adecuadas o simplemente no se piensa en un montaje para discapacitados. 
Y ellos también son personas que necesitan de todos eslos esp:icios, a veces veía que 
valoraban más este lugar. Se iban muy emocionados y agradecidos. 
Recordemos que el pedagogo debe estar preparado para orientar, enseñar y en todo caso 
lograr que los alumnos con necesidades especiales desarrollen, en las mejores condiciones 
posibles. el aprendi7.~je que fonna parte de su conocimiento. "Conseguir que el alumno 
con necesidades educarh·as especiales alcance el mayor nivel posible de interacción y 
comunicación con las personas del centro (profesores de aula, de apoyo, compañeros, 
familiares)." 1' 
Entonces si este es uno de los muscos que cucnla con salas especiales para discapacitados, 
debemos promover más espacios para niños con necesidades especiales. ya que en estos 
lugares pueden acercarse al patrimonio cultural que también les pertenece, y sobre todo 
desarrollan más el sentido del tacto. 

l!l 1n111ulo en el que i•ilw 
(fragmento) 

"Es 11111y posible c¡11e mi so/ 110 brille 
c:onto el ''tlf.!."ifro... Los colores que 
emhe//ece11 mi mundo • . el t"<nle de 
de los cm11/XA\' o ,./limpio a:ttl del cielo, 
tal \.'L'Z 110 se cnrrexpo1u.la11 
~xac1a1ue11te Cflll los q11e co11oc1Jis 

" Alllotogía, SEP. p¡ig. 13 
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11oscurus ... l't.!ro paru n1i, tlCJ por ello 
deja11 di! .,·er GYJ/ore,,·''. 

lle/len Kéller 

Después de la bienvenida yo acostumbraba iniciar la visita en el museo de sitio (ver pág. 
24) el cual tenía un cristal, protegiendo parte de la escalinata del templo dedicado al dios 
Tezcatlipoca, allí ellos percibían que estaban sobre un cristal, les comentaba que había 
debajo y se emocionaban tanto, que hacían mucha.~ preguntas: ¿cufmto tiempo tienen aquí?, 
¿quién las construyo'', ¿cómo eran esos rituales?, etc. 

Enseguida íbamos al segundo patio, allí contaba sobre la piedra del Cuahuchicalli, de la 
construcción del edilicio y de las personas que lo habitaron. (ver págs. 18-20) Después 
permitía que con mucho cuidado tocaran algunas de las esculturas que se encontraban a su 
alrededor, me las describían e inventábamos nombre para ellas, pero al final yo les decía el 
nombre de. la escultura y de la persona que la donó. 

Más tarde nos dirigíamos a la planta de percepción táctil,. allí tocaban de dos en dos, 
algunas esculturas, las describían inventaban alguna historia ·-~~brc'_,la. misma, )' yo .)es 
ayudaba a interpretar algunas. .. . . ._. ..... ·, -. '-" . . . . 
La sala temporal de fonnas blandas les gustó mucho; ya· qúe podían"ensamblar diferentes 
esculturas. El cubo que estaba en el lugar lúdico les ayudaba· a· récordar : las piezas que 
habían ensamblado en la sala anterior. · · · 

La despedida era en el patio principal, agradeciendo su visita e in,:itán~o16s a pasar al taller 
y cuidar el patrimonio cultural. · 

2.2.2 E•·11l1111ció11 de h1 >'isila guinda 

La evaluación que se hace a los visitantes es pem1anente, esto quiere decir que hay una 
e\'aluación durante y al final de su visita guiada, en el trayecto de In visita como bien hemos 
visto en los temas anteriores existe un continuo intercambio de preguntas, permite al asesor 
evaluar constantemente el aprendizaje del niño y adolescente o reforzar algún 
conocimiento. Al concluir la visita los alumnos se dirigen al patio principal para llevar a 
cabo diferentes actividades: algunas veces resolvían folletos didácticos, o jugaban a la 
lotería con los personajes principales del museo, como frailes, mexicas, pintores, etc. Pero 
en repetidas ocasiones se llevaban a cabo los talleres postvisita, ya que estos talleres eran 
siempre actividades artísticas, las cuales son componentes básicos de una experiencia 
creadora en la cual existía una relación entre el artista y el ambiente. La pintura. el dibujo o 
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la constmcción constituían un proceso constante de asimilación y proyección. "/;/ arte 
co11stit11ye /JC'r" los nhlox u1u1 tJc.:Jividad c1hsorhente t¡llL' luu:e uso ele ..... ·u c:o11ocilniento, .\11 .... · 
observaciones y sus experiencia.\·. ,.lfi 

a) Taller post\•isita 

En el museo Antiguo Palacio del Arzobispado se le nombra taller postvisita a la actividad 
que siempre se realiza después de la visita guiada dentro del musco, los prestadores de 
servicio social colaboran en las actividades del taller postvisita. El taller ayuda a reforzar lo 
visto en el transcurso de la visita. 

¿Para qué el taller postvisitn? 

En cJ taller post visita es in1por1tmfc hulilizar el arte l'tJmo n•t.wrso.fon11a1i1·0 a tra1.•és de 
expresiones creLl/fra•· bc!}o /11 dirección de artis1a1· profcsirmalt·.1· (pres/adores ele 
servicio socicJ/, ar/L•s \'isualc.•.\) .. ~'ie11do u11a inte11ció11 tfe arte! co111t1mporá11eo sie111prl! 
propiciando el encuentro dire.cto CCJl1 C!l C1rtist<1 con las obre1s ele. arte origi1u1les. 
Ta111bié11 se busca utili=ar c!I arli! co1110 tttt 111edio ele e.\71rcsió11 /tu11tc11ta; que i111plict1 
<1clividades de prod11cciti11, clistrib11ciá11 J · apn•ciacicí11 hisJtirica y c11/t11ra/. " (Carpeta 
del Museo de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado) 

La participación del pedagogo en los talleres posvisita considero es importante, ya que es 
quien puede planear las acti,·idades de acuerdo a las necesidades del visitante, y a su vez 
debe reforzar lo aprendido en clase y despertar un interés por las artes plásticas. 

¿Cómo se lle,·an a cabo los taller·es posh•isitn? 

En cuanto terminaba cada asesor educativo la v1s11a guiada en el múseo, después del 
tiempo ya establecido por scr.·icios educativos, cada asesor con sus alumnos, se rcunia con 
los demás equipos en el patio principal para realizar el taller. Aqul los asesores nos 
rolábamos las indicaciones y dinámicas para dar inicio al taller, entonces uno de ·nosotros 
realizábamos las siguientes preguntas: 

¿Qué lugar te gusto más del Musco? 
a) Edificio Colonial b) Exposición temporal e) Acervo Patrimonial 

Ahora trata de recordar la pie7.a c¡ue más te gusto . 
¿De que material crees que estaba elaborada? 
¿Qué colores se utilizaron? 
¿Qué titulo le pondrias a la obra? 

1
" LOWENFELD. Victor. p;ig. IX. 
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..!.3 Proyecto Pedagógico: "El 1itusco ''" 11 la E.•·c1u!la .. 

No solamente los edificios antiguos forman 
parte de nuestro patrimonio cullural. 

Angelina de la Cn1::. 

El proyecto titulado El 11111sco '"" a la esc11.:/a fue uno de tos programas en el que también 
participé. durante cinco meses, con Luisa Bonilla enlace del Lic. Edgar Espejel y dos 
compañeros más del servicio social (en la licenciatura ele artes visuales e historia). Este 
proyecto se IJe,·ó a cabo en dos escuelas primarias pertenecientes 11 111 Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público: l'rogru111ució11 y l'rt•s111>11esto y Luis Cabrera con alumnos de 
primero a sexto grado. 

Cuando ingresé al museo había cm1cluido la primer etapa del proyecto piloto "Museo va a 
la escuela", había brindado un servicio educativo a 350 personas, solo tenia por escrito las 
actividades que se habían lle"ado a cabo y como marco de referencia y objetivos lo 
siguiente: 

"F:11 esta occtwo11 el .~tuseo de la S1:cretcrria de Hacit!uda y Crc!diw l'tihlico, A 111ig110 
Palacio del Arzohi.v>ado pre/ende ir a las e.•c11cla.- para de.v>er/ar el inlerés de los 
educandos y de los profesort!s con la .finalidad de acercarlos a los diferentes ámbitos 
c11lt11ra/f!.\·. pero con 1111c1 visicin dis1i111a (c11u1/i;ar, reflexionar. etc.). F.ntrc ICLo; actividade,\' 
didácticas del nwscCJ, se cnc:w.:11tru11 lus dirtKidas a lus \'i,,·ita11tcx •. F::i71ecialmente u los 
grupos escolares t."11cami11aclas a la rcali=acióu d1..•I proceso ('llS<~iia11=a aprendi:aje en 
torno al ca11/i:11ido di: Jos L'X(>tJ.\icio11e.\· y los ol?jL•/it·os l!.\7JCcíjicos de cada 111useo, 
gcnt~rc1/11w111e n:for:tJndo el co111t•1úd" bnparlid" en /a,·. au/tu; esta.\· tJctiddades .\'e 
c11c1w11trau or¡:u11i:1.1da\· L'JJ los 11u1seo por n1edio del /Jeparta1ne11to de Sen1icios 
Jiduc:ath·os crt!ado e11 rt:spuesta a lu de1m.u1da dt! "flºJ'º pt:dugúgico parct escolares y 
111tu:~\·tros qu(_• 111cdiank• la t•:rp/ic:acióu que ('.\" co111ple111et1taria a la 1.oisita, /os grupos 
e.w:o/ares lu1~it·1"E111 fácil accc\·o al con/LWido tÍt..' Jos nli ... ·1110.\: .')i! co11.\·itlera co1110 seri1ic:io 
cducath•o lt1s proyt;ccioncs a11tlio\•fa1u1IL's, cursos, cot?fcrcncius. \'isilas guiada.1i·. h./ ohjl!livo 
de los SL,rvicios 1:duca1ivos L'S ~eusibill:ar " la población p<ira coady1n:ur o/ c1pre11di:t!ie 
di11U111ic:o y .f<1r1a/,_.cer el aprecio por nuestro ''alorf.!s c11/t11rulf!s. •• (Carpeta del Antiguo 
Palacio del Arzobispado). 

;,P11r11 qué partkip11r en el 11royec!o? como tiuura pedagoga era importante participar en 
este proyecto educatirn, ya que hoy los pedagogos tienen la responsabilidad de proponer 
proyectos con fines cducati\'os; de:- cultura, ecología, artes plástic.1s, para asl lograr una 
buena enseñanza - aprcndi7.ajc independientemente del .lugar en que nos encontremos. Y 
que mejor sitio un museo, que es un espacio que día con dill cuenta con un bagaje del 
patrimonio cultural el cual debe ser explotado al cien por ciento. 

- 49 -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Nuestro patrimonio es como un tesoro que debemos conocer, cuidar y compartir. Gracias a 
él nos identificamos y nos unimos como mexicanos. Es tan extenso que mientras más lo 
valorcrnos y nos accrquen1os a él más podremos conocer nuestras raíces. "Todos 1os 
111exic:<1110.\· lt.!1w1nos '"º"'º nlisiá11 co1trt..•rit1r y sah ·ar 1.•sft.• patri111a11io. ya que es parte de 
1111cstra 111t•11uJria. .S'i }tJ e,\'/11dit111uJs y oh.\"i!nY1111tJ.\' G'11idado.va111c111e podre111tJ.\' descubrir 
có1110 ct1dt1 piL•dra. cada muro. cuúa ¡11.!da:v de /h!rra nos muestra parle de fez '-'ida t.le la 
¡.:e11t<.• q1w nos lo lleredd, pone.• de 111wstra propia historia. "'17 

Entonces para mi fue enñquccedor poder llc\"ar a las escuelas una fomin diferente de 
acercarse a los museos los cuales cuentan con el Patrimonio Cultural de México. 

A cada prestador de se1vicio social se le encomendaba un trabajo y el mio fue el de 
colaborar en el proyecto educativo el ''l\·lusco va a la escuela", el cual busca un 
acercamiento a las escuelas por parte del musco, pues muchas· veces los maestros o 
alumnos no cunocen la.~ funciones del ntl1seo ni la infinidad de historia y arte que se puede 
ver y sobre todo aprender. Corno pedagoga es primordial buscar estrategias de aprendizaje 
y aquí esta una de ellas. . · 

En el Ar¿obispado me dieron la larca de asislir con el equipo del Museo (Líe.Luisa 
Bonilla, subjefa del departamento Servicios Educativos. Virginia Morales, Javier Becerril, 
asistentes educativos) a las escuelas primaria.~ "Luis Cabrera" Y. "Programadón y 
Presupuesto" 

Mi pñmer labor en el proyecto füe el de realizar las canas descriptivas. Estas cartas e.ran 
realizadas al inicio de cada semana, yo le pedía a la Lic. Luisa Bonilla las Ílctivida~.es que 
se llevarían a cabo en el transcurso de la semana y entonces yo realizaba das::cartas 
descriptivas a manera que todo el equipo entendiera las diferentes actividades· qlÍe ·.se· 
realizarían en el transcurso de la semana. y en ocasiones proponia. las:·'dináinicas:que 
estuvieran relacionadas con el tema de la sesión. . - · .. · - ·::. . ~·.:. · 
Estas cartas descriptivas nos ayudaban a organizamos más corno equipo, ásl :corÍ tiempo 
preparábamos el material didáctico y nos organizábamos para las dinámicas y téénicas/ 

En estas Cartas Descriptivas se desglosaba. el número de la 
sesión, comcnido del museo, tema y dinámica como apoyo 
visto, material de apoyo. (ver cartas págs. 58 -64). 

sesión, hora:,~bje;'ivo de la 
para complementar el· tema 

También en cada sesión escñbía una minutas la cual entregaba al Lic. Edgar Espeje}, quien 
por medio de estas notas se enteraba de todas las actividades realizadas en cada taller. Asi 
mismo estas rninut:is fundamentaban el trabajo realizado del departamento fuera del museo. 

' - De LA CRUZ, Angctirm, el al. pág. t O. 
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Las minutas, J,1s realice durante y después de cada sesión. Estas contenían; nombre de la 
escuela, número de sesión, fecha, nombre del taller, nombre de la replica de. la obra 
presentada y testimonios del taller. Estos después fueron entregados a la directora del 
musco, como referente de trabajo fücra del mismo. Esto justificaba: los materiales 
didácticos, transporte, etc. (ver minutas pág.65) 

Al termino del proyecto el "Musco va a la escuela" entregue al Lic. Edgar Espeje! ., una 
carpeta justificando el trabajo realizado fuera del museo. A continuación presento copia de 
la carpeta que más tarde fue entregada a la Dra. Jutta Rutz Kursten, subdireétora··.dcl n1i.iseo 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. <'.:/ ;;·::'.} • 

.··,,.-:,f: . ·~··:::?-(~ ,). 

El musco va a la escuela se llevó a cabo en dos diferentes escueta.Sen :·e;·~~~~~~::cÍ·~~~IU'Z~ 
a mayo del 2001: ESCVEl.A PRIMARIA LUIS CA/JRERA:';l':'.'LA/ESCUEl.Á 
PRJAIARIA /JE PROíl/VL\L1CJf)/\1 }'PRESUPUESTO. ·, ;·:~~\~,(;S;~;~~--~< '· ;_:·: 

La Escuela Primaria Luis Cabrera a cargo de la 
Departamento de actividades y Asistenciales SHCP. 
La Escuela Primaria Luis Cabrera se ubica en el 
D.F. 

Sitio Ramón Prida 41 : CÓI. ~~lbu~na. 
Con capacidad de 850 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2000 - 2001. 

La Escuela Primaria de la Secretaria de Programación y Presupuesto a cargo_'..de Ja Lic. 
Elena Roche Castro. Jefe del Departamento de actividades Educativas y Asistenciales. 
La Escuela Primaria SPP SHCP se ubica en el Sitio en Pestalozzi 37 Col. Narvarie. D.F. 
Con capacidad de 2SO alumnos inscritos en el ciclo escolar 2000 - 200 l. . · ,, :, · 

Ambas escuelas en el horario de las 8:00 ama las 16:00 pm. Dentro 'de)as. actividades 
vespertinas las escuelas imparten diforentes talleres artísticos. · · .. ,,< · 
Por lo tanto el programa del museo se adaptó a estos horarios. Es 'decir asistió'un día a In 
semana (viernes) en el horario del taller (de las 14:00 a las 16:00 horas): 

Para asistir a estas escuelas era necesario visitar previamente al director de la escuela para 
comentarle el contenido y objetÍ\'O del proyecto, y si el director aceptaba la visita del 
equipo del musco él nos asignaba los horarios, días disponibles y salón para trabajar dentro 
de la escuela. 
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.JUSTll'ICACIÓN 

El valle de México era hace unos seiscientos años, un lugar inmenso rodeado por lagos, 
enormes remplos, más tarde en tiempos de la conquista hispana se comirtió en un lugar 
lleno de instituciones españolas e iglesias. Hoy en día éste valle se ha transformado en un 
sitio muy concurrido por su excesivo número de habitantes, en donde hay grandes tiendas, 
celllros nocturnos, manifestaciones sociales, cte. ¿Pero, quién lo visita por sus museos y 
gran riqueza arqueológica?. 
En la ciudad de :\·léxico existe una gran variedad y cantidad de museos Jos cuales en su 
rnayoria no cuentan con una asisrcncia constante debido a la escasa difUsión e infom18ción 
sobre sus contenidos hisróricos, ar!is!icos, científicos y tecnológicos, además de no contar 
con un proyt'Ct<> de linanciamiento ad<.>cuado, que permita una entrada accesible a la 
población. 

Los museos son un fonómeno cultural de vital importancia para la población en general, 
entre los cuales la mayoría son alumnos del Sistema Educativo Nacional en todos sus 
niveles. Sin embargo, la totalidad de niños y jóvenes que los visitan es por obligación o por 
cumplir con una tarea escolar. Jo <Jue implica lJUC no van por su propia voluntad ni 
suficientemente motivados y orientados hacia lo que van a ver. · 
Por lo tanto es la escuela un elemento fundamental para garantizar el acceso de niños y" 
jóvenes a In cultura, debido a que ésta es vista como un proceso tanto individual como 
colectivo de creación y recreación. La escuela es un vehículo importante para garantizar 
una mayor asistencia de Jos niños y jóvenes a los muscos. 

Es por eso que en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crcdito Público, Antiguo 
Palacio del Arzobispado desde hace algunos años se ha incrementado el interes por llevar a 
cabo diferentes proyectos en Jos cuales se difunde el conocimiento del arte e imponancia ·de 
Ja historia del musco. pero sobre todo se ha preocupado por transmitir su Aéei-vo 
Patrimonial de una forma didáctica en donde el visilantc se sienta parte del Recinto; para 
revivir aspectos históricos y conversar con el arte en cada una de sus salas. 

En marzo del '2000 el Departamento de Servicios Educativos del Musco se interesó por 
llevar a cabo un programa cducati\'o, extraescolar, "El musco va a Ja escuela" el cual 
consistiria en transmitir de una forma atractiva y constructiva algunas actividades artísticas 
recreativas parn el educando. Este proyecto ayuda a reforzar Jos Programas de Educación 
Básica 1993 SEP. tiene como propósito fomentar en el niño la afición y Ja capacidad de 
apreciación de las principales manifestaciones artísticas: In música y el· canto, la plástica, la 
danza y el te.1tro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus 
posibilidades de expresión, utili7.ando las formas básicas de esa~ manifestaciones. 
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Por otra parte, la actividad artistica en las escuelas puede ejercer una inlluencia positiva en 
el uso del tiempo libre de Jos niños. Las oportunidades de recreación y apreciación 
relacionadas con el ane son ahora más abundantes y accesibles; existen no sólo en los 
museos y sitios históricos y en los espectáculos. Estimular al niño para que se conviel1a en 
el usuario sistcmatico de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más 
in1portantcs al que puede aspirar la educación artística." 1K 

Con base en estos propósitos el "l\luseo ''ª a Ja escuela" refüerza el proceso de enseñanzr.
aprcndizaje del educando de una forma didáctica e interacliva. mostrando la enseilanza y 
aprendizaje artístico al igual que las ciencias para una comprensión adecuada del mundo en 
el que vivimos, ya que con el tiempo el ¡1rte pictórico se ha tntnsformado a formas 
abstractas <lt..>sarrollando un complejo sistema de muscos y galerias. 

También este programa pretende ir a las escuelas para despertar el interés de los 
educandos y de los profosores c-0n Ja finalidad de acercarlos a los diferentes ámbitos 
culturales, pem con una visión distinta (analizar, reflexionar, etc.) ¿Qué es un museo?. 
¿Qué exhibe un musco?. El alumno descubrirá la diversidad cultural de México un tema ya 
poco conocida o de poca importancia debido al nivel sociocconómico y cultural que nos 
rodea. 

OH.IETIVO GENERAL 

Ofrecer una novedosa forma de acercamiento a los museos, así como provocar una nueva 
inquietud por mirarlos, es decir propiciar la visita a Jos museos, estimulando la sensibilidad 
y la percepción del niño mediante actividades en el que descubra. explore las posibilidades 
expresivas de materiales, formas, movimientos y sonidos a través del arte, que a su vez 
favorc1.ca el impulso de la calidad .educativa integral del educando. Con todo esto se 
pretende iniciar un \·Ínculo entre museo y escuela, un encuentro de mutuo aprendizaje y 
experimentación que enriquezca el quehacer educativo en búsqueda de la excelencia. 

OH.IETIVOS ESPECIFICOS 

Promover la participación entusiasta de los alumnos en un proceso que 
incluya el aspecto cog.noscitiv<.1. atCctiva y el motri7.., para que convierta 
la visita al museo en un hecho trascendente en sus vidas, sobre todo en 
los estudiantes de nivel básico. 

Romper con el condicionamiento cultural que se ha construido en torno 
a la visita al nu1sco. 

111 Educación b;tsica. Plan y Progran1.1s de Es1udio. p;ig. 143. 
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Generar procesos reflexivos e inleractivos que provoquen discusión e intercambio 
de puntos de visla entre maestros y alumnos, a partir del des.::ubrimienlo de las 
colecciones de un museo. 
Enseñar a los alumnos a mirar más allá de las obras u objetos miiseogrAlicos y 
permitir que sus sentimientos y emociones fluyan; re-sentando . las nuevas 
experiencias mediante un proceso intelectual y creativo. 
Hacer participe al niño en una e.'<posición de arte. 
Crear motivos para que el alumno visite el musco de la Secretmia. de Hacienda y 
Crédito Pliblko, Antiguo Palacio del Arzobispado con sus compañeros o familiares, 
por iniciativa propia. 

Despertar el interés por visitar los muscos y participar en sus di~ersos talleres. 

J\IETODOLOGÍA DEL Pl~OGUAMA "EL MUSEO VA A LA ESCUELA" 

Para llevar a cabo el proyecto y alcanzar los objetivos establecidos fue necesario conocer 
el desarrollo del niño, d programa de educación artística a nivel primaria e investigar la 
importancia del aprendizaje significativo a travé.~ del arte, as[ como visitar diferentes 
escuelas y seleccionar dos de ellas para hacer una previa entrevista con el director del 
plantel. solicitar su autorización para visitar la escuela los días indicados y poder realizar el 
taller. Para ello será importante efectuar una calcndarización de todas las actividades que se 
pondrán en practica "n las diferentes sesiones. 

El taller del ··:o..·tuseo "ª a la escuela" tenía una duración de cuatro meses se impartió como 
una clase cxtracscolar que cubrió las dos itltirnas horas de su horario normal. la visita sólo 
fue una vez a la semana y en la itltima sesión se realizó dentro de la escuela una exposición 
con todas sus obras de arte simulando una de las salas de arte contemporáneo del Musco de 
SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado. 

Para la reali7.ación de este proyecto füc necesario: 

1. Visita a g.-upos <"SColares de nivel 1>rinrnria. 
2. Adap111ciún del espacio y número de alumnos. 
3. Cn1rncitación del asesor educalivo. 
4. Analizar las obras de arte de Colección Pago en Especie. 
5. Sel.,ccionar el malc-rial didáclko adecuado a la e-dad del niño. 
6. Reproducción de las obras de arte seleccionadas pnr" la ,·isil" 11 la escuela. 
7. \'inculación de plnues y 1>rogra1nas. 

- 54-

TESIS CQ~T 
FALLA DE ORIGEN 



ll<>sarrollo de. 1rnda s<>sión 

Se dio la bien\'cnida a los niílos y niñas presentando a los asesores educath•os de "El musco 
va a la escuela" 
Los asesores pidieron a los alumnos se sentaran sobre. la alfombra. formando un circulo, 
mediante tumo de palabra cada niño(a) libremente respondía las siguientes preguntas: 

¿Sabes qué es un museo'? 
¿Qué hay en el? 

En ese momento el asesor tenía que recoger infom1ación, sin aprobar o desaprobar la idea 
de los <'<lucandos teniendo una idea clara de los aspectos que sabe. el gnipo. sus intereses 
con objeto de definir 111 importancia del museo. 
Después un asesor educativo contaba un pequeño cuento titulado Soy u1111111seo. 
Terminando el cuento se empezaba a dialogar cómo debemos comportarnos en la visita al 
musco. 
Enseguida transportábamos a los niños(a) con su imaginación al Musco del ex 
Arzobispado p11rn asi contarles lo siguiente: 

Explicación de los contenidos históricos del museo utilizando diferentes 1nateriales 
como maquetas, diapositivas, acetatos, etc. 

Explicación de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial. 
¡ .. ·: .·.·.· 

Análisis e interpretación de una de · las obras Ae" c1:1lección.(se : llevara una 
reproducción. ., 

Definición de arte: figurativo. abstracto, árte'¿bjef¿'. ~oncep¡ual, etc. 
·,-: ,.. ~~. -"' ~~ : , , ,_' • > 

Preguntas b<isicas para la interpretación de'l~'Ól)~ali: ',\".' 
~.'. ·~ >. -•, ·_·: 

Observa esta pintura e imagina que estas dentro de élla ... 
¿Qué puedes observar? - - · 
¿Qué puedes oler'? 
¿Qué puedes escuchar? 
¿Qué puedes sentir'? 
¿Conoces un lugar semejante? 
¿Qué estar:i pa.<ando? 
¿Qué otros clc·m<"nlos puc-d<"s L"llC-Ontrar describclos? 
¿Qué piensas acerca de esto? 
¿En qué te imaginas que pensó el pintor cuando plasmo esta obra de arte? 
¿Qué color te gustaria ser? 
¿Qué parte de la pintura me gustaría ser'/ 
¿Cómo lrnbrá sido realizada, t>ncontrada o pintada'! 
¿Que la hace diferente a lo común? 
¿Que mensaje quena transmitir el autor cuando lo hizo, y si estuviera presente él 
que le prcguntarias? 
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Después se lle\'o a cabo una técnica en donde se reforzaría lo ya mencionado sobre la 
pintura y a su vez se introducía al alumno a realizar la siguiente actividad. 

Posibles ncti»idadcs en equipo: 

- Elaboración de un poema, cuento o narración colectivo sobre la obra seleccionada. 
- Escenificación de una pequeña obra de teatro representando los personajes de una 
pintura ejemplo: J!/ a11torrt•/rato, Gramcrc.y Park, Ue1111ión ,¡,,}:tilos, "'"· 
- Con los ojos vendados escuchar diferentes sonidos musicales o ambientales y al 
compás de estos dibujar Clm diferentes materiales todo lo que sientan. · 

Por último se realizaba una piC7~1 similar a la presentada para c.xhibirla en una pequeña 
exposición el último día del taller, lo cual les motivaba mucho .. La mayoría de alumnos se 
quería llevar la pieza pero esta se quedaba en un salón de la escuela. . .' 
Estas obras de arte elaboradas por los niños fueron expuestas en sus escuelas elúltinio ·día 
del taller. Los alumnos quedaron mu)' motivados y contentos al ver sus obras expuestas en 
la escuela (ver fotos ane.xo 3). ·-...... 

Al despedir a los niños se hacia una atenta invitación a co-nocir.~·iv~rici~lm~rue la obra 
original del artista además de reconocer parte i:le '1a piÍ'ámide de nuestrói antepasados y 
conocer el Palacio Arzobispal que tiené más de 'treicientos años:·Tanibién· se -les iÍ1formaba 
sobre las diferentes aclividades que se llevan dentro del musco: . - .. 

¡;:;,;nluación del 11royee!o "El "'"seo ••a a la esc"t!/11" 

Para la evaluación de este proyecto diseñé dos cuestionario: uno para los alumnos y otro 
para los maestros que siempre estaban presentes en el taller. Estos cuestionarios tenian 
como propósito conseguir datos como; saber cuál era el interés de los alumnos por 
conocer un Musco y que porcentaje de niños y niñas conocían el Museo del Arzobispado. 
Además de corroborar el interés del educando para con el proyecto educativo. 
Y para con los profrsorcs de cada escuela también era importante saber cuántos maestros 
conocían el Musco y sus diferentes funciones además de saber su opinión respecto a las 
actividades del programa. 
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El cuestionario se conte:.--iab.:i diez minutos antes de terminar cada sesión, se recogían para 
llevarlas al Musco del Ar7.obispado y entregarlos al Líe. Edgar Espeje!, quien después le 
pedía a su secretaria vaciará los datos de los cuestionarios en gráficas, para tener los 
resultados del proyecto r·:i A•flfü!() WI ll la e.<c11c/11. (ver CllC.<(ÍCJllClYÍCJ.< 1111cxo4) 

CONCLUSIÓN OEL PROYECTO "El. MUSEO VA A l.A ESCUEl..A" 

El programa el .. Museo v·a a la escuela" logró sus objetivos al ver que los alumnos se 
acercaron al museo del Arzobispado con una \·isión diforente, es dc'Cir esta visita del musco 
a la escuela propicio que los alumnos tuvieran la inquietud de visitarlo, de una forma más 
participativa y entusiasta. Además en los talleres se generaron procesos rellexivos que 
provocaron discusión e intercambio de puntos de vista. También fue importante enseñar a 
los alumnos a mirar mas allá de las obras u objetos muscognificos, para crear sus propias 
obras y montar la exposición con todos sus trabajos realizados. 
Es importante mencionar que en los resultados de los cuestionarios, los ni1ios y niñas 
comentaban que la historia del mu,;co era muy bonita e interesante, que las 
reproducciones llevadas no las habían visto nunca en su escuela, y sobretodo mencionaron 
que ellos no sabían que con las obras de arte podían platicar. hacer historias, divertirse tanto 
y aprender de la naturnla.a que aún nos rodea. 
Algunos otros niños comentaron que por fin habían ell\endido pane de la historia de 
México pues a través de la maquetas (pirámides y Ex Arzobispado) les habla sido fácil 
comprender la construcción de los nuevos edificios virreinales sobre las ruinas de las 
pirámides construidas por nuestros antepasados. 
Las alumnas y alumnos quedaron muy contentos con su obra de arte la cual jamás 
imaginaron que iba a quedar tan bien elaborada después de haberla hecho con rayoncs_de 
colores 
Algunos niños preguntaron ¿si regrcsariamos a su escuela el próldmo año?, pues les 
habían gustado bailar, actuar, gritar y elaborar su propias obra.~ de arte. 
Los profesores comentaron que se continuara reali7.ando estas actividades en más escuelas 
pues los materiales y la metodología era la adecuada a la edad de los niños 
Los directores comentaron que el taller era muy bueno porque permitía a los niños y 
niñas conocer y desarrollar habilidades como la imaginación y capacidad creadora. 
Además felicitaron a todo el equipo del "Musco va a la escuela" por buscar estrategias para 
fomentar la cultura y el arte. 
Y por los resultados obtenidos en el taller, el Antiguo Palacio del Arzobispado pretende 
llevar a cabo este programa en una zona rural del lsmo de Tehuantepec. Ya que es una de 
las tantas zonas qu<• no cuenta con recursos económicos para salir de su estado y poder 
conocer un musco. 
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Las Cartas desrripth·as 

Como ya mencione en las páginas 50 y 51 el programa de "El musco V'd a la escuela" se 
llevó n cabo en dos diferentes escuelas en el periodo de marzo n mayo del 2001: 
ESCUIIIA PRIMARIA LUIS C·llJRBRA Y l.A HSCUEIA PRIMARIA J>E 
l'ROGRAM.4CIÓN Y PRESUPUHSTO. 

La Escuela Primaria Luis Cabrera a cargo de la Lic. Ros11 Ahuatzi Valencia. Jefe del 
Departamento de actividades y Asistenciales SHCP. 
Con capacidad de 850 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2000 - 2001. 

La Escuela Primaria de la Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de la Lic. 
Elena Roche Castro. Jefe del Departamento de actividades Educativas y Asistenciales. 
Con capacidad de 250 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2000 - 2001. 

Ambas escuelas en el horario de las 8:00 arn a las !6:00 pm. Dentro de las actividades 
vespertinas las escuelas imparten diferentes talleres artísticos. 
Por lo tanto el programa del musco se adaptó a estos horarios. Es decir asistió un día n la 
semana (viernes) en el horario del taller (de las 14:00 a las 16:00 horas). 

Para asistir a estas escuelas cm necesario visitar pre•inmente al direct<ir de la escuela para 
comentarle el con!enido y objetivo del proyecto, y si el director aceptaba la visi!a del 
equipo del museo él nos asignaba los horarios, días disponibles y salón para trabajar dentro 
de la escuela. 

Mi primer labor en el proyecto fue el de realizar las cartas descriptivas. Estas cartas eran 
realizadas al inicio de cada semana, yo le pedía a la Lic. Luisa Bonilla las activi.dades que 
se llevarían a cabo en el transcurso de la semana y entonces yo realizaba las cartas 
descriptivas a manera que todo el equipo entendiera las diferentes actividades que se 
realizarian en el transcurso de la semana, y en ocasiones proponia las dimímicas que 
estuvieran relacionadas con el terna de In sesión .. 
Estas cartas descripth·as nos ayudaban a organi7~1rnos más como equipo, así con tiempo 
preparábamos el material didáctico y nos organizábamos para las dinámicas y técnicas. 

En estas Cartas Descriptivas se desglosaba: Número ele la sesichr, para llevar un orden. 
llora, para considerar los tiempos de cada actividad. Ohjetfro, era importante conocer que 
era lo que se quena lograr en cada sesión. Conle11it/(), los asesores educativos tenían que 
saber cuales eran los temas a exponer, para prepararlos con anticipación. Dinámic11, como 
apoyo para complementar el tema visto, /'ofllterial ele apoya, era importante verificar si se 
contaba con todo el material dentro de la bodega o de lo contrario solicitarlo. 
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UI 

"" 1 

No. De 
Sesión 

No.! 

No.2 

No. 3 

r~o.4 

Hora 

l~:OOpm. 

16:00pm. 

1~:00 pm. 

16:00 pm. 

l~.00 pm. 

16:00pm 

1~:00 pm. 

!6:00 pm 

ESCUELA PRIMARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Objetfro Co11/e11ido ActMJ11Je.< Materiales de apoyo Dinámica 

• Conocer la ltistoria y Historia del Escultura de Plastilina. Maqueta de la pir'Jmide dedicada al Dios Cuento de "La 
colección de obras del museo. Tezcatlipoca y del Museo Antib'tlO Palacio pequeña bailarina" 
Antiguo Palacio del Escultura del Arzobispado. 
Arzobispado. • Dcgas Reproducción de la obra de Degas, plastilina 
·Diferenciación de de colores, soporte de cartón. resistol. 
pintura y escultura. 
• Manipulación de 
nuteriales moldeables 
• Conocer la ltistoria y Historia del Elaboración de un útere Maqueta de Ja pirámide dedicada al Dios lnrentarán una 
colección de obras del museo. con cartón y pinturas de Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio pequeña historia con 
-Antiguo Palacio del Tite res tempera. del Arzobispado. relación a la obra 
Ar>.obispado. Reproducción de la obra "Reunión de gatos". 
• Interpretar la obra Cartón. pinturJ de tempera. palitos de 

de Reunión de gatos. bandera, pegamento. 
·Construir títeres. 
·Conocer la historia y Historia del Contar sueños raros)' Maqueta de la pirámide dedicada al Dios Relajación pidiendo a 
colección del Antiguo musco. dibujar uno de ellos. Tczcatlipoca y del Musco Antiguo Palacio los nidos cerraran los 
Palacio del F:ibuladcl del Arzobispado. ojos e imaginaran a 
ArLobispado. "león ycl Reproducción de la obr.t ·'A suc1los el nido". un extraterrestre o a 
• Interpretar a trarés ratón". cartulina y crayolas. un animal muy rJrO. 
de una fábula la obra. • Relato de 
• Expresar y narrar los sueños 
sueños. 
·Conocer la hi5toria y Historia del Elaborar un autorretrato MaqucL1 de la pir:imidc dedicada al Dios En p.1rejas conocer 
colección del Antiguo musco. Tcicatlipoca y del Musco Antiguo Palacio su rostro 
Palacio del El del Arzobispado. 
Arzobispado. autorretrato. Reproducción de la obra" Autorretrato", 
• Exploración del espejo, fotografta. cartulina. crayolas y 
nlO\ imiento: gestos colores. 
faciales y 
movimientos corporal 



1 

~ 
o 
1 

/\'o. /)e 
Sesiá11 
No.5 

No.6 

"º· 7 

NQ.8 

Hora 

14:UO pm. 

16:00pm. 

14:00 pm. 

16:00pm. 

14:00 pm. 

16:00 pm 

14:00 pnt. 

16:00 plll 

Objetfro Contenido 

- Conocer la historia y Historia del 
colección de obras del musco. 
Antiguo Palacio del Sonidos 
Arlobispado. Pintura 
- Coordin.1ci6n entre Surrealista 

sonido )' 1110\ imiento 
coroor.11. 
- Conocer la historia y Historia del 
colección del Antiguo mus.:o. 
Palacio del Fábula del 
Arzobi~do. 'üónyel 
- Interpretar a trarcs ratón". 
de una fábula la obra. Sueños 
Dibuiar un sueño. 
- Conocer la historia 1· Historia del 
colmión del Antib'llO museo. 
Palacio del Tradiciones 
Arzobispado. de los estados 
- Interpretar la obra. de ~léxico. 
Recordar las d.1nzas i· 
algunas tradiciones de 
los estados de México. 

-Conocer la ltisloria y Historia del 
cok'cc1ón de obras del 111115<.'0. 

Antib'llO Palacio del Escultura 
Arzobispado. De¡;as 
-Manipular materiales 
moldeables. 

ActMda1fes Materiales de apoyo Dinámica 

Escuchar el sonido de una Maqueta de la pir.imide dedicada al Dios 
rana, del aire, de una selra, Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio 
de un caracol y dibujar lo del Arzobispado. 
que sintieran. Reproducción de la obra de "Gramercy 
Pintar con acuarelas un Park". grabador.i, cassette de sonidos. hojas 
dibujo fantástico. blancas, canulina. crayolas l acuarelas. 

Gritoncando :\faqueta de la pirámide dedicad.1 al Dios Relajación pidiendo a 
ConL1r sueños raros l' Tczcatlipoca y del Musco Antiguo Palacio Jos nrnos cerraran Jos 
dibujar uno de ellos. del Arzobispado. ojos e imaginaran a 

Reproducción de la obra "A sueños el nido". un cxtnucrrcstrc o a 
canulina y crayolas. un animal muy raro. 

Técnica dactilopintura y Maqueta de la pir.lntide dedicada al Dios Di náutica 
gritoncando. Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio gritoncando los niños 
Dibujo con los dedos de las del Arzobispado. se ponen de pie y dan 
manos. Reproducción de la obra "Danza de San 'u e Ita a la mesa 

Balilú". conforme el ritmo de 
Canulina. pintura de temperJ, grJbadora. la música cuando 
cassette. está se detiene los 

1tiños empie1.an a 
gritar y pintar la 
canulina. 

Esculmra de Plastilina. Maqueta de Ja p1rjmide dedicada al Dios del Cuenlo de-¡_., 
Tezclllipoct y del Museo Antiguo Palacio pequell:1 bailarin:t" 
del Arzobispado. 
Reproducción de Ja obra de Degas, plastilina 
de colores. soponc de canón. resisto!. 



1 
(!\ ... . 

1\'o. De 
Sesi1í11 
No. 9 

No. !O 

No. 11 

No. 12 

llora 

14:00pm. 

16:00pm. 

14:00 pm. 

16:00pm. 

14:00 pm. 

16:00 pm 

14:00 pm. 

16:00pm 

Objetfro Contenido 

- Conocer la ltlstoria y Historia del 
colección de obras del museo. 
Anliguo Palacio del Gustos de 
Arzobispado. Ocla\·io Paz 
- ldcnlificación de Colla ge 
fonnas. colores y 
le>luras de obje1os. 
-Reconocer un collage 

- Conocer la his1oria )' Hisloria del 
colección de obras del musco. 
Anliguo Palacio del Técnica al 
Ar7obispado. óleo y 
- idenlificación de esgrafiado. 
sonidos y silencios 
como elcmcn1os 
fundmnenL1lcs de la 
música. 
- Conocer la hisloria y His1oria del 
colección del Amiguo musco. 
Palacio del Rcspe1oal 
Arzobispado. cuerpo 
Represemación del hum.1110. 
estudio de un pinlor. Es1udio de un 
Elaborar un anlifaz. pin!Or. 

Anlifaz 
Estimularla Exposición 
participación de los 
nidos para que ,·isilen 
los museos. 

AL'tii•ida1lcs Materiales 1/e apoyo Dinámica 

¿Qué es un collage? Maqueta de la pir.intlde dedicada al Dios Comentarios de 
¡,De dónde proliene un Tezca1lipoca y del Museo Amiguo Palacio anistas, escritores y 
collage? del Arzobispado. antlgos fa\'ori1os. 
Pequeños fragmen1os y Reproducción de la obra de "Ocmio Paz". 
anécdoias de OcL1,·io Pu. Papel ilus!I:lción de color. rC\islas. billeles 
Elaboración de un Collage falsos. !alas de sardina o alún. corcholalas, 
acerca de algún personaje o Semillas. scrpcnlina. :1cuarclas. pinceles, 
familiar preferido. lijerns. 

Tccnica el garaba1eo los Maque1a de la pirámide dedicada al Dios ln\'cmar títulos a la 
correrán alrededor del salón Tezcatlipoca y del Musco Amiguo Palacio obra. 
y cuando se delengan del Arzobispado. 
pinlarán la hoja. después la Reproducción de la obra "El beso". 
cubrirán de tima china para Canulina, crJyolas. tinta china. pinceles 
dejar secar y por itllimo gruesos. punzones de madera, grabadora. 
esgrafiar. cassctc . 

Simular en1re lodos los Maquern de la pirántlde dedicada al Dios 
1tl1los un es1udio de un Tezca!lipoca y del Museo Anlih'llO Palacio 
pinlor. del Arzobispado. 
Elaborar amifaces y al Reproducción de la obra "Hombre que ntlra 
lemtlno de es1os actuar a 01ro hombre". 
peque1los diálogos con sus Canulina. acuarelas, serpenlina. co1úe1~ 
amifaces puesms. serpentim, tijeras. pali1os redondos de 

madera. 



ESCUELA PRL\IARIA LUIS CABRERA 

No.De Hora Objetfro Contenido ActMdades Materiales tic apoyo Dinámica 
Sesi1í11 
No. l 1~:00 pm. -Conocer la historia y Historia del Dactilopintura: saludarse Maqueta de la pidmide dedic-Jda al Dios 

colección de obras del museo. con las manos llenas de T ezcatlipoc-J y del Museo Antiguo Palacio 
16:00pm. Antiguo Palacio del Pintura pintura de tempera y del ArLobispado. 

ArLobispado. figuratil'a. plasmar el color obtenido Reproducción de la obra "Ingenio y \'Olcán". 
- Identificación de los Me1cla de en la canulina. Cannlina blanca. serpentina. confeti. tijeras, 
colores primarios y colores Elaborar un dibujo con pegamento, pintura de tempera: rojo, 
c>-.pcrimcntac1ón con primarios. serpentina y coructi sobre la amarillo. a1ul. 
me1cl:1s. canulina pintada. 
- Dibujo libre. 

No. 2 t4·.oo pm - Conocer la historia~ Historia del Dactitopintura: saludarse ~1aqucta de la p1ramide dedic.1da al Dios 

1 colección de obras del musco. con las manos llenas de Tczcatlipoca y del Musco Antiguo Palacio 
11'· 16:00pm. Antiguo Palacio del Pintura pintura de tempera y del Arzobispado. 

"' A11obispado. figuratil'a. plasmar el color obtenido Reproducción de la obra .. Ingenio y \'Olcán". . - Identificación de los Mmla de en la canulina. Canulina blanca. serpentina, confeti. tijeras, 
colores primarios y colores Elabom un dibujo con pegamento. pintura de temperJ: rojo. 
experimentación con primarios. serpentina y coructi sobre la amarillo. azul. 
me1.cla. canu!ina pintada. 
- Dibujo libre. 

No. 3 1 rno pm. ¡-Conocer la historia y His1oria del Elabor.tr un autorretrato ~!aqueta de la pirántide dedicada al Dios En parejas conocer 
colección del Antib~'º musco. Tmatlipoca y del Museo Antiguo Palacio su rostro. 

16:00 pm (alacio del Autorretrato. del Arzobispado. 
Arzobispado Reproducción de la obra "Autorretr.110", 

~ ¡- Exploración del espejo. fotografia. canulina. crayolas y 
monmiento: gestos colores. 

~ ...-3 faciales. 

!J:>- t:rj No A l~:OU pm. - Conocer la ltistoria y Historia del Pintar con acuarelas un Maqueta de l:t pirámide detlicada al Dios Escuchar el sonido 
en colccctón de obras del museo. dibujo fantástico. Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio de una rana. del aire. 

t::::I ....... 16:00 pm Antiguo Palacio del Difcrenles del Arzobispado. de una selra, de un 
ts::1 en Artobispado. sonidos. Reproducción de la obra de "Gramercy caracol y dibujar lo 

08 ·Conocer una pintura Pintura Park", grabadora, casscne de sonidos. hojas que sintieran. 
surrealista. surrealista. blancas, canulina. cra~·olas y acuarelas. ;:giz • Identificación de o sonidos. 

tzj 
z 



No.De llora Objetfro Contenido Acrfridades Materiales 1/e apoyo Dinámicas 
Sesi1í11 
No.5 14:00 pm. - Conocer la ltistoria y Historia del Técnica el garabateo. los .Maqueta de la pirjmide dedicada al Dios Inventar titulas v 

colección de obras del museo. niños corren en el contorno Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio pequeilas histori~ de 
16:00 pm. Antiguo Palacio del Técnica al de un circulo escuchando del Anobispado. la obra. 

Arlobispado. óleo y música v cuando está se Reproducción de Ja obra de "El beso". 
• Utili1.ar técnicas esgrafiado. detenga· deben pintar la Canulina. cra~olas. tinta china, punzones 
pl:lsticas con hoja. parJ después cubrirla de nt1derJ. grabadorJ. casscue. 
difcrcn1cs malcrialcs. de tintil china negra. cspcrnr 
• Aprc'Ciar la rnusic'i!I. que se seque y csgr.úiar cou 

un ounzón. 
No.6 14:00pm. ~ Conocer la historia y Historia del Elaborar un títere con .\laqucia de la pirámide dedicada al Dios Jm·cnurán una 

colección de obras del musco. c.1nón r pintur:is de Tczcatlipoca y del Musco Antiguo Palacio pequeña historia con 
16:00pm. Antiguo Palacio del Títeres tempcrJ. del Arzobispado. relación a la obra 

Al7.0biSPJdO. Reproducción de la obra "'Reunión de gatos". 
- Interpretar la obra. Canón, pintura de tempera. palitos de 
Elaboración de títeres. bandera. pegamento. 

No. 7 14:00 pm. - Conocer la historia y Hisloria del Dibujar a sus mejores Maqueta de la pirámide dedicada al Dios Comentar di,·ertidas 
colección del Antiguo musco. antigos en la cartulina con Tezcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio anécdotas con sus 

16:00 pm Palacio del Respeto y gises humedecidos con del Arzobispado. antigos. 
Arzobispado. algunos leche. Reproducción de la obra "Los tres amigos··. gritoncando los ttiños 
• Expresar anécdotas. \olores Canulina. leche. gises de colores. se ponen de pie y dan 

humanos. 111elta a la mesa 
cotúom1e el ritmo de 
h música cuando 
está se detiene los 
ruños empieZJn a 
gritar y a rayonear 
una hoia. 

No.8 14:00 pm. Conocer la historia y Historia del Escuchar diferente.< estilos Maqueta de la pirámide dedicada :tl Dios Al terminar su 
colección del Antiguo musco. de música y dibujar todo lo Tezcatlipoca y del Musco Antisuo Palacio calendario eomenur 

16:00pm Palacio del Rcalismov que se imaginen. del Arzobispado. Jodo lo que 
Arzobispado. Surrcalis~o Con esa pintura en acuarela Reproducción de la obra "Rio revuelto". imaginaron. 
Identificar diferentes elaborar un calendario. Canulina, acuarela, pinceles, calendario, 
técnicas de pintura grabadora, casseues. 
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No.De 
Sesicí11 
No. 9 

No.10 

No. ll 

No.12 

llora 

14:00 pm. 

16:00 pm. 

14·.oo pm. 

16:00 pm. 

14:00 pm. 

16:00 pm 

14:00 pm. 

16:00pm 

Objeti1·0 

- Conocer la historia y 
colección de obras del 
Antib'tlO Palacio del 
Arlobispado. ·------
- Conocer una pintura 
surrcalisla. 
- ldcnlificadón de 
sonidos. 
- Conocer la historia y 
colección de obras del 
Anliguo Palacio del 
Aflobispado. 
- Conocer un collagc 
- U1ili1nción de 
difcrcmcs ma1crialcs. 

- Conocer la historia y 
colección del Antiguo 
Palacio del 
Arzobisp.1do. 
- Exploración del 
mo1imien10 corporal. 
- Representar el 
eslUdio de un pintor. 
Elaborar un anlifüz. 
• Conocer la historia r 
colección de obras deÍ 
Anli¡,'llo P.dlacio del 
Arlobispado. 
-Dibujar lineas de 
colores y contrastes en 
trabajos plásticos. 

Conte11iclo 

Historia del 
museo. 
Sonidos 
Pinlura 
Swrealista 

Historia del 
musco. 
Gustos de 
Octa\io Paz 
Collagc 

His1oria del 
museo. 
Respeto al 
cuerpo 
humano. 
Esrudio de un 
pintor. 
Antifaz 

Historia del 
museo. 
La ciudad y 
el campo. 
Técnica de 
encaustica. 
Figuras 
eco métricas 

ActMdades Materiales tle apoyo Dinámica 

Pintar con ai:uarelas un Maqueta de la pir.unide dedicad:! al Dios del Escuchar el somdo 
dibujo fantástico. Tezcatlipoca )'del Museo Antiguo Palacio de una rana. del aire. 

del Arzobispado. de una sel\'3. de un 
Reproducción de la obra de "Gramercy caracol y dibujar lo 
Park'', grabadora, casseue de sonidos. hojas que sintieran. 
blancas, cartulina, crayolas) acuarelas. 

Comentar pcquc1los Maqueta de la pirámide dcdic.1da al Dios Comcnwios de 
fragmentos y anécdoL1s de Tczcallipoca y del Musco Antiguo Palado ¿mistas. escritores y 
Ocia\ io Paz. del Arlobispado. amigos farorilos. 
Elaboración de un Collagc Reproducción de la obra de "Oc1a1io Pill 
acerca de algún personaje o Papel ilustración de color. misias. billc1cs 
familiar preferido. falsos, latas de sardina o atún. eorcholatas, 

Semillas. serpentina, acuarelas. pinceles, 
tijeras. 

Simular entre todos los Maqueta de la pirámide dedicada al Dios 
nidos un estudio de un Tezcatlipoca )'del Museo Antiguo Palacio 
pintor. del Arzobispado. 
Elaborar antifaces y al Reproducción de la obra "Hombre que mira 
temtino de estos actuar a otra hombre". 
¡>equedos diálogos con sus Canulina. acuarelas, sel]lCntina. confeti, 
antifaces puestos. serpentina, tijeras, palitos redondos de 

madera. 

Con la rcladorJ. sobre Maqueta de la pirámide dedicada al Dios . · En el aire dibujar 
papel caple dibujar figuras Tczcatlipoca y del Museo Antiguo Palacio figuras gcómetñcas. 
gcomélricas que a su l'ez del Anobispado. 
formen un paisaje o una Reproducción de la obra "Paisaje urbano". 
ciudad después pintar con Papel caple, veladoras, pinceles gruesos, 
acuarela combinando acuarelas, 
colores. 



En cada ses1on del proyecto "El museo va a la escuela" escribía. una minuta. la cual 
entregaba al Lic. Edgar Espeje!. quien por medio de estas notas se enteraba de todas las 
actividades rcalizad3s en cada taller. Así mismo estas minutas fundamentaban el trabajo 
realizado del departamento fuera del musco. 

Las minutas, las realice dunu11e y después de cada sesión. Estas contenían: Nombre de la 
escuela. ya que el taller se llevaba en dos diferentes escuelas. Grado y grupo, para conocer 
las necesidades del mismo. Número de sesión y Fecha, para llevar un orden y relación con 
las cartas descriptivas. Objetivo del taller. Nombre de la replica de la obra presentada y 
testimonios del taller. 
Al temlino del proyect<' estas minutas füeron integradas en la carpeta correspondiente del 
proyecto "El museo va a la escuela". la cual fue entregada a la directora del museo, la Dra. 
Jutta Rutz Kursten, este trabajo era referente de trabajo fuera del mismo. Esto justificaba: 
los materiales didácticos, transporte, etc. (a continuación ejemplo de una de las minutas). 

MINUTA DEL PROYECTO "EL l\IUSEO VA A LA ESCUELAM 
NOMBRE DE LA ESCUELA QUE SE VISITA: ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA. 
GRADO: QUlNTO GRUPO: ll . ·'. : . 
SESIÓN: li FECllA: 6 DE ABRIL DEL 20Cl2 .··. :.:, .: . . • .. " <.-
OBJETIVO: CONOCER LA HISTORIA Y COLECCIOóN.''.DE: OBRAS DEL ANTIGUO 
PALACIO DEL . .\RZOBISPADO. .;:.,:,.:: . ., '· ;:· -
INTERPRETAR LA OBRA. EL.\BORAR TÍTERES. . . '< .. \·" '" .. 
REPLICA DE LA OBRA: /o!. HESO. RAÚL ANGUIANO: 1957. OLEO SOBRE TELA. 

A las 14:00 hrs. Dio inicio el taller, mi compañera América relato en forma de cuento la 
historia del musco (con ayuda del material didáctico; títere.~ y maquetas). Los niños 
estuvieron muy atentos y participativos. 
14:20 horas, mi compañero Ja .. ier presentó la obra El beso. de Raúl Anguiano, primero 
pidio que la observaran detalladamente; preguntó acerca de sus colores y formas, después 
explicó la técnica que el artista pictórico utilizó para la elaboración de su obra; la cual es 
pintura al óleo es decir aquella en la que se utilizo al aceite como aglutinante, éste puede ser 
de materia vegetal <• mineral, también habló acerca de los colores de las misma. y pregunto 
a los niños y niñas ¿qué título le pondrian a la obra? Las respuestas füeron las siguientes: 
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"El beso de la muerte" 
"El beso a mi hermana" 
"La vida y la muerte" 
"La calacaº 
"El bueno y el malo" 

¡\ las 14:35 Virginia explico la dinámica, al son que me toquen, la cual consislia en girar al 
ritmo de In música alrededor de la mesa y en cuanto la música se dejara de escuchar los 
niños podían rayar las hojas blancas ya colocadas en sus bancas, este ejercicio se repetía 
varias veces ha.~ta no dejar un espacio en blanco en la hoja. después cubrieron de tinta china 
la hoja rnyoneada, dejando un margen sin pintura china, esperaron que se secara y 
posterionncntc esgrafiaron con unos palitos de madera un dibujo sobre la tinta china. Los 
dibujos que sobresalieron más a través de está técnica fueron los soles las estrellas y las 
ranas. 

El taller linali?..O a las 15 :OO horas presentándose todo el equipo del museo y dando las 
gracias por su atención prestada y haciendo una atenta invitación a visitar el museo, 
entonces era el momento para pedir contestaran los cuestionarios que servirlan como 
evaluación del proyecto. 
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2.4 Material didáctico del Museo Antiguo Palacio del Ar~obispado 

En este apartado mencionaré sobre otra participación pedagógica que tuve dentro del 
museo, apoye en la elaboración de Material Didáctico y colaboré en los Proyectos de 
Difusión de los Recintos. · 

El Departamento de Servicios Educativos tiene como objetivo transmitir el mensaje del 
Musco a sus diferentes públicos, guiándolos para ver, reaccionar y pensar sobre lo expuesto 
con la finalidad de lograr que el visitante obtenga una experiencia significativa e ilustrativa 
frente a las colecciones. todo esto se logrará a través de : diseñar y realizar programas para 
la educación conducida a la auto educación del público infantil, joven y adulto. para 
favorecer el conocimiento, la apreciación y el disfrute del patrimonio cultural expuesto. 
Asi mismo elaborar y realizar programas para la educación conducida del público con 
requerimientos especiales, con el propósito de satisfacer sus necesidades intelectuales. 
emocionales, estéticas y de interacción social. Por lo tanto este departamento se encarga 
de: 

Elaborar folletos didácticos con información del museo o salas temporales. 
Participar en colaboración con Alas y raices CONACULTA, el Festival de 
México y con CRAYOLA Binmey & Smith de México. 

Entonces cabe mencionar que como futura pedagoga era importante participar en estos 
proyectos importantes a desempeñar, ya que una herramienta de trabajo dentro del quehacer 
educativo es la elabóración de un buen material didáctico para lograr los objetivos 
establecidos. El material didáctico sirve de apoyo a los educadores facilitándole la 
realización de actividades con fines pedagógicos y por otro lado ayuda a fomentar. 
enriquecer el desarrollo del niño y niña en el aspecto. mental, social y emocional. 
Como prestadora de Servicio Social el Lic. Edgar Espeje! me pidió colaborar en la 
elaboración del folleto de la exposición temporal de noviembre del 2001 a febrero del 2002, 
Ob.mlescenciu Progrt1n1111/11, (lnsltlluciones y arte-objeto) 1/c Curios Agui"c , y además 
colaboré en la elaboración de "Pistas" para el Festival de la Ciudad de México en 
Colaboración de Alas y Raiccs CONACULTA. 
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2.4.1 Elementos para la elaboración del material didáctico 

Definición de Material didáctico 

El material didáctico es un medio que constituye una exigencia y necesidad para el trabajo 
social "todo ello sin considerar que los medios son lo esencial; las técnicas o ayudas 
visuales que se utilicen siempre han de estar supeditadas al verdadero protagonista que es el 
grupo en relación dialogal. Hay que utilizar las ayudas visuales, pero sin emplearlas de 
modo tal que ellas se transformen en una limitación a las posibilidades de comunicación 
interactiva. Por otra parte. la validez pedagógica de los medio audiovisuales dependen de su 
capacidad motivadora y comunicativa, no de la tecnología a utilizar. Los medios o ayudas 
visuales no reemplazan la acción personal y la palabra, ocupan un lugar complementario 
cualquiera sea la naturaleza de las mismas, desde las más simples como son el uso de la 
pizarra o el papel, hasta las más complejas como el video o el cinc."" 

El material didáctico se divide en: 
Material del lenguaje: Cuentos, carteles, folletos, tocacintas, títeres. 
Material lógico - matemático: rompecabezas, construcciones, memoria. 
Material de expresión plástica: plastilina, crayolas, ceras, pinturas acrilicas, arcilla, 
lápices, periódicos. 
Material de motricidad: Aros, cuerdas, pelotas, triciclos, columpios. 
Material de juego simbólico: casita, mercado, muñecas, teléfono, disfraces. 
Material sensorial: instrumentos musicales, cintas de cassettes y coinpac disc. 
Recursos naturales: animales de la granja, arenero y huerto. · 

Existe una variedad de material didáctico el cual sirve de apoyo al educador y en este caso 
al educador del museo, solo que para lograr los objetivos establecidos del Departamento de 
Servicios Educativos basta con el buen uso del material de lenguaje, material de expresión 
plástica, material sensorial. 

El material de lenguaje que se utiliza en el museo son; los folletos. trípticos. pistas y 
cuadernillos. Y en los materiales que yo tuve la oportunidad de participar fue en la 
elaboración de un folleto didáctico titulado "Obsolescencia Programada.. " (/11.wa/aciones y 
arle objelo), Carlos Aguirre y Pistas del programa IMAGINARTE, ¡hay un musco cerca de 
ti!. a continuación desarrollare los pasos que seguí para mi colaboración en este material 
didáctico. 

2.4.2 Folleto didáctico "Ohso/e.•cencit1 Progrt1111t11/t1" (ln.•tt1ltlL'ione.• y t1rte 11hjet11), 
C11r/11.• Aguirre. 

Servicios Educativos tenía como tarea dar difusión a la cxpos1c1on temporal 
"Obsolescencia Programada" entonces entre una de sus tantas actividades para la misma se 
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elaboró un Folleto ilustrado, el cual es un medio de comunicación muy eficiente y utilizado 
en las tareas de promoción cultural. 

Cabe mencionar que para la elaboración de el folleto ilustrado fue necesario trabajar en 
equipo, tres meses antes de la exposición de la obra. Por lo tanto el Lic. Edgar Espeje! me 
pidió investigar todo lo referente sobre el artista Carlos Aguirre, para así retomar los 
datos más importantes de él, y de la obra que prcsentaria en la sala temporal del musco, a 
partir del mes de noviembre. Entonces una vez que tuve la información necesaria sobre el 
artista, le comente al Lic. Edgar Epcjcl que retomáramos los aspectos del autor Ezequiel 
Andcr Egg en su libro "/,as aym/av vi.males que se 11sa11 como complemento de diferentes 
técnicas", para la realización del folleto ilustrado: Carlos Aguirre, Obsolescencia 
Programada. (este fue el formato que se considero para la elaboración del folleto: 

¿Cómo hacer un folleto didáctico? 

"Lo mismo que cuando se va escribir un libro, para preparar un folleto hay que hacerse tres 
preguntas: 
Qué deseo comunicar ... tema o mensaje a transmitir. 
A quién lo deseo comunicar ..... cuál es el público destinatario,· 
Para qué deseo comunicarlo .. , citál es el propósito: inforn:mr; anunciar, persuadir, etc. 

Resucitas estas cuestiones básicas, .hay que planear el trabajo que comparta l~ssiguientes 
fases: 

estructura del folleto 
redacción 
ilustración 
diseño o diagrama 
confección propiamente dicha. 

Estructura del folleto 

La estructuración de un folleto comporta tres partes: 
Introducción que cumple dos funciones: 
-orientación, en el sentido de situar al lector en el tema a desarrollar (que los 
destinatarios sepan de entrada de que se trata). 
-motivación: para que la gente se sienta atraída para leerlo. 

Desarrollo o cuerpo del folleto, que contiene la medula del mensaje o ii;i,foimación; .~ste 
cuerpo debe tener: 

-unidad . .. ..· 
-orden y progresión: llevar al lector paso a paso; cada tema se enlaZíi' con el 
antecedente y con el que sigue. " · · · 
-transiciones claras y vigorosas en el paso de un tema a otro; en estos tiene una gran 
importancia la inter-titúlación. · · · 
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Conclusión: un folleto ilustrado no puede terminar con el último punto de desarrollo del 
tema, hay que redondearlo. Para ello hay que reiterar la quintaesencia del mensaje, 
alentando o motivando para que se actúe en determinada dirección."20 

Con este orden del Autor Ezequiel, yo realice la estnictura y conclusión del folleto: una 
vez que realice la estructura del folleto, el Lic. Edgar Espejel lo reviso y realizo el 
desarrollo del folleto y mi compañera Karina Velásquez colaboró en la redacción del 
mismo, Roberto Jiméncz ayudo a la cuestión de ilustración y diseño. Antes de ser impreso 
este folleto, paso por una revisión más del Lic. Edgar quién dio el visto bueno, él mismo 
se encargo de llevarlo a la Dra. Julia Rutz Kursten subdirectora del musco, una vez que 
ella también dio el visto bueno. El folleto fue impreso en papel cartulina, ya que según el 
diseñador en papel bond no tendria una huna presentación. 

El folleto Ohsolcsccnci11 progr111111ul11, dcscribia una breve explicación y ejerc1c10 de 
reflexión sobre el trabajo del Artista Carlos Aguirrc. Enseguida daba los datos más 
sobresalientes del autor, después se informaba sobre las instalaciones expuestas en cada una 
de las salas, enseguida se comentaba un poco de su obra en general y de los materiales que 
utilizaba para el montaje de la misma, para concluir un pequeño cuestionario el cual haria 
reflexionar sobre lo visto en la exposición de Carlos Aguirrc. 
La producción de la obra la cual lleva un proceso que no es flícil de comprender, son 
instalaciones en espacios constniidos y trabajados con diversos objetos y materiales que 
expresan una idea, que en ocasiones son dificiles de entender. 
Por lo tanto el folleto estaba dirigido al público de doce a dieciocho años de edad ya que 
el adolescente seria el visitante que más entendería las instalaciones y reflexionaría la obra 
del al medio ambiente. El adolescente presenta una etapa en la que amplia la 
perspectiva temporal y comienza a trazar su vida, a proponerse metas, cosa que lo obliga a 
optar para encontrar su vocación y dedicación en algo. Es por esto que esta exposición 
podría dejar en los jóvenes reflexión y conductas responsables para con el medio ambiente. 

También este folleto se obsequiaba a todo el visitante que le interesara saber más sobre el 
tema de la sala temporal Ohsole.<ccnci11 prflgr111r111d11. A las personas que se les daba la 
visita guiada, al terminar el recorrido se les proporcionaba un folleto para que contestara el 
cuestionario, y las personas que recorrían el musco por su cuenta acudian al Departamento 
de Servicios Educativos a solicitar un folleto o información sobre el tema. (ver folleto, 
anexo 5) 

'" lbid. p:ígs. 52 y 53. 
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2.4.3 Elaboración de Pist11.• 

a) Para qué y ante quién la elaboración de Pi.•ltL• 

El musco del Ex Arzobispado cada año participa en las actividades de verano de Alas y 
Raíces, CONACUL TA, por lo tanto, por estar dentro del museo en el área de Servicios 
Educativos participé en el programa IMAGINARTE, ¡hay un musco cerca de ti! 

l!'.1AGINARTE fue una aventura en muscos, IMAGINARTE, ¡Hay un Musco cerca de ti! 
fue un programa de promoción cultural que preparo el Musco Nacional de Arte, en 
coordinación con veintiocho muscos y espacios culturales de la ciudad de México y, por 
primera ocasión, con doscientos treinta y cuatro recintos de todo el interior de la 
República., tras el reto de haber incrementado la participación de treinta y un estados del 
pais, el proyecto que se gesta como el precedente de un programa delinitivo a nivel 
nacional, dio inicio el sábado 14 de julio del 2002 para concluir de manera general el 19 de 
agosto del 2002. 
Con el tema de la identidad y Diversidad Cultural, el propósito del programa fue fomentar 
el reconocimiento y acercamiento del publico infantil y juvenil, al Patrimonio y Acervo de 
nuestro país. 

Los encargados de servicios educativos de los muscos ya se habian reunido con tres meses 
de anticipación a la fecha del inicio del programa, para organizar los contenidos que cada 
musco rcílejaría en sus Pist11.< , además de conocer el plan de trabajo que se llevaría acabo. 
Visitar más de veinte muscos fuera o dentro del Distrito Federal, como prueba de ello se 
sellaría su cuadernillo, que era entregado desde el día de su registro. Una vez cubiertos los 
más de veinte sellos, tenían que regresar al Musco de Arte a intercambiar su cuadernillo por 
un diploma y una playera de Alas y Raices. 

Todos los museos debían de ser gratuitos mostrando su cuadernillo y la credencial que les 
entregaban en el momento de registro en el Musco Nacional del Arte. Dentro de cada 
musco en un lugar seleccionado por el museo tenían una mesa con las l'ist11s que cada 
visitante niño y adolescente resolvería. Una vez entregada esta Pista se colocaría el sello en 
el cuadernillo. (ver cuadernillo anexo 7) 

Para los niños este programa consistía en lo siguiente: Los niños. niñas y adolescentes que 
quisieran participar en el proyecto tenían que registrarse en el Musco Nacional de Arte 
desde el primero de julio hasta el veinte de julio, con el propósito de entregarle su material: 
cuadernillo, credencial y un croquis con todos los muscos de la República. además se les 
daba una invitación con todos los eventos culturales dentro de los muscos en el transcurso 
de esos dos meses 
Una vez inscritos los niños iniciaban su recorrido a los muscos señalados en el 
cuadernillo. El Museo del Arzobispado estuvo abierto de martes a domingo desde las 9:00 
am hasta las 18:00 pm. En la mesa de atención al público de IMAGINA/O'/,". estuvieron los 
prestadores de servicio social. 
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Mi participación en este programa fue la elaboración de las Pi.\·tas con la ayuda de Luisa 
Bonilla subjefa del Departamento,· además de colaborar con la aplicación de las Pistas en 
la sala táctil. 

b) Definición de Pistas 

Las pistas son un medio de comunicacton parecido ni paníleto, que por simple y poco 
costosa, es ampliamente utilizada. 
"Cuando un trabajador social o un animador socio-cultural intenta comunicarse por medio 
de un panfleto, tiene una cierta finalidad especifica: 

informar 
promover 
enseñar 
persuadir - convencer. 

El panfleto debe ser: 
escrito 
impreso 
distribuido 
recibido 
leido 

Además debe: 
interesar 
producir los efectos deseados. 

¿Cómo realizarlo? 

En primerluga~;~ha;_q~ed<!tenni~ar i:uál es.el públic~ destinatario. 
Luego; defiriird objeíivó:··pará qué utilizar.el panfleto. 
Por último determinar cllemay contenido:· qué vamos a decir. 

-,, ) . ,, -: . , ,.,_ ~ 

Cuando se ha dete1i~'i~~ a··~l;éri:·d~cirl;e ~lgo: cjué decirle y para qué, entonces hay que 
decidir cómo hacerlo;. estocoÍnp~rta:. lá redacción y. la presentación. " 21 

..; •· .• · ' 
•.', 

" Ibídem. pág. ~!I 
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Para la elaboración de las pistas retome la estructura del Panfleto que hace Ezequiel Ander
Egg, ya que uno de los objetivos de las pistas es enseñar lo expuesto en . el museo y 
promover la visita al mismo. Además por medio de las pistas, el público se debe interesar 
por conocer más sobre las piezas expuestas. 

Para la realización de las pistas fue importante determinar el público destinatario el cual ya 
estaba establecido por el museo de arte; serían pistas para niños de 6 ·a 9 años, de 1 O a 12 
años, de 13 a 15 años y adultos. · 

El objetivo de las pistas era fomentar el reconocimiento y acercamiento del público infantil 
y juvenil, al Patrimonio y Acervo de nuestro país con el tema de la identidad. y Diversidad· 
Cultural. · ·· · .... 

El Departamento de Servicios Educativos decidió que en las Pistas sólo se relacionara con 
la sala táctil, por ser uno de los únicos museos abiertos a las personas débiles .visuales,' por 
lo que me di a la tarea de seleccionar las obras que se relacionaran con: eL. terna de 
identidad (fue dificil, ya que no habían muchas obras relacionadas con el tema),· adernás 
de seleccionar las obras de acuerdo a la edad del visitante. (ver pistas anexo 6) 

En un principio se había acordado no permitir al público tocara la piezas, pues es una sala 
que solo esta permitida a personas débiles visuales, pero una semana antes de inicio del 
proyecto la subdirectora del museo aceptó se pudieran tocar las piezas con la condición de 
que todo visitante fuera vendado de los ojos y estuviera acompañado de un prestador de 
servicio social, por lo que resulto una visita más interactiva y emocionante para el visitante. 

En lo personal la elaboración de material didáctico fue uno de los trabajos dentro del 
museo que más problemas me causo, ya que considero en el transcurso de la carrera conocí 
muy poco sobre la elaboración de material didáctico, por lo quºe ahora pienso es muy 
importante como pedagoga conocer todo sobre la elaboración de estos, pues es una de las 
principales herramientas de la pedagogía, el cual sirve de apoyo al educador en todo 
momento facilitándole la realización de actividades con fines pedagógicas o terapéuticos. 
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Como futura profcsionisla considero que la práctica pedagógica realizada en el musco fue 
enriquecedora para mi desempeño laboral, ya que el museo es un espacio físico que nos 
obliga a salir de lo común. Al cru7.ar la puerta de un musco nos encontramos en otro 
momento de la historia, con otra forma de comunicación, un lugar que hoy esta abierto al 
pedagogo quien puede llevar a cabo y proponer proyectos educativos los cuales funcionan 
como preservación e interpretación del patrimonio cultural, nsi como la difusión del 
conocimiento mostrando como fueron las cosas en el pasado, para determinar lo que a 
hecho que las cosas se hayan transformado en lo que son, asi como scnsibili7A~r y movili7.ar 
al público. Y es ahí dcnlro del museo c.n donde tuve la oportunidad de colaborar en 
diferentes actividades, y una de ellas fue el de trabajar con un público heterogéneo 
impartiendo las visitas guiadas y talleres postvisita con los que obtuve satisfacción 
pedagógica importante más allá de las cuatro paredes del salón de clases, además de 
contribuir a una visión encaminada a lograr aprcndi7.ajc, promoví la participación 
entusiasta de los alumnos en un proceso que incluye no sólo el aspecto cognoscitivo, sino 
también el afectivo y el motriz, que convertia la visita al musco en un hecho trascendente 
en sus vidas, sobre lodo en los estudianles de nivel básico con quien trabaje todo el tiempo. 

Mi part1c1pac1on en Jos talleres postv1s1ta no füc completa, ya que las actividades de los 
talleres ya estaban propuestas por los compañeros de artes visuales, sin embargo considero 
es importante que el departamento de servicios educativos tome en cuenta a un pedagogo 
para la realización de sus actividades; una plancación adecuada a In edad del visitante. 
considere Jos tiempos y sobre todo relación con el recorrido de la visita. Ya que en este 
espacio no sólo se refuerza y complementa lo visto en la visita guiada, sino se despiertan 
los sentidos, la imaginación y la creatividad, amplia el conocimiento experimentando y 
conociendo texturas y formas en: modelado en barro, pláslilina, pinturas de agua, cte. Que 
permitan tocar, aprender y conocer. Por lo que es importante que un pedagogo dentro de un 
museo colabore en equipo con Jos compañeros de artes plásticas pues ellos tienen un 
conocimiento amplio acerca de las obras de arte. 

El trabajar en el proyecto ''El musco va a la escuela" me compromct10 a investigar y 
proponer proyectos educativos en los cuales se refleje el quehacer de un pedagogo. 
Este proyecto fuera del museo me dio la oportunidad de ver como los alumnos y profesores 
de nivel básico, tenían que solventar las dilicuhadcs de horario, escasez de tiempo, falta 
de bibliografia específica, pero sobre todo el desconocimiento de uso adecuado al musco. 
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Las escuelas necesitan de una invitación seria, pero participativa y comprometida para 
visitar los museos, con una visión diferente a la que ellos ya tienen. 
En esa visita a las escuelas se buscaba provocar una nueva manera de mirar los niuseos, no 
como un cementerio de objetos, sino como un verdadero lugar de curiosear, cuestionar y 
recrear. Además de llevar a las escuelas un invitación abierta al museo del Ar.mbispado se 
lograba que los alumnos tuvieran un acercamiento con las obras de Pug" en E.~pecic, las 
cuales conocían a través de una replica, los niños en el taller trataban de elaborar una obra 
de arte parecida o eran creadores de su propia obra que finalmente quedo plasmada en una 
importante exposición dentro de su escuela. Fue un proyecto para los docentes y alumnos 
enriquecedor en todos los aspectos. 

Colaborar en la elaboración de material didáctico füe una importante herramienta para 
enriquecer mi desempeño laboral ya que el material didáctico es un pieza principal del 
educador en todos los niveles y lugares. El material didáctico el cual se divide en: material 
de lenguaje, material lógico matemático, material de expresión plástica, material de 
motricidad, material sensorial, sirven de apoyo al educador facilitándole la realización de 
actividades con fines pedagógicos o terapéuticos. Estos materiales facilitan el trabajo de un 
pedagogo por lo que es elemental conocerlos, utilizarlos y si es posible elaborarlos. 
El material de lenguaje; folletos y pistas es un material importante dentro del museo, es un 
medio de comunicación muy eficiente y utilizado dentro del mismo. 
Considero que en mi formación como pedagogo me hizo falta conocer más sobre material 
de lenguaje; medios visuales y audiovisuales. 

Con todo el trabajo realizado dentro del musco me di cuenta que una de las mejores formas 
de aprender sobre historia y arte, ya sea de nuestro pais o de otros diferentes al nuestro, es 
visitando los muscos y los sitios históricos. En estos lugares podemos ver como vivieron 
los pueblos de diferentes culturas, cuáles eran los medios de transporte que se usaban o 
conocer una colección de monedas antiguas, muebles, etc. Por todo lo valioso que tiene un 
museo es primordial que un pedagogo promueva la asistencia a los muscos como una 
ventana maravillosa que nos pennita mirar hacia el pasado, viajar sin cambiar de ciudad y 
apreciar obras de arte que de otra manera no estarían a nuestro alcance, además de 
aprender a valorar el patrimonio cultural que es de todos los mexicanos. 
Y que bueno que el sector dedicado a la enseñan74"l va reconociendo y apreciando el valor 
de museo como recurso didáctico-pedagógico. 
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Considero que es muy importante la participación de un pedagogo dentro de un museo y 
que bueno que. hoy en día estos sitios estén abiertos a los planteamientos pedagógicos .. En 
lo personal el desempeñar mi labor pedagógica dentro del museo fue fücil, ya que en el 
transcurso de la carrera tuve materias que con sus contenidos me dieron los fundamentos 
principales para complementar y llevar a cabo todo el trabajo dentro de un museo. Las 
materias que mas me ayudaron a mi desempeño profesional fueron: Técnicas 
Extraescolares 1 y 2. Didáctica General 1 y 2. Conocimiento de la Infancia y de la 
Adolescencia 1 y 2, Iniciación a la Investigación Pedagógica 2, Psicologla de la Educación 
1 y 2, Tcoria Pedagógica 2 y Estadistica aplicada a la Educación. 
En técnicas c.xtracscolares conocí el contenido y trabajo de diferentes museos, aprendí 
varías estrategias de visitas guiadas. las asignaturas de Conocimiento de la Infancia y de la 
Adolescencia me dieron las suficic.ntcs herramientas para trabajar con todos los alumnos 
de nivel básico, Psicología de la Educación y Teoría Pedagógica fueron importantes para 
entender el proceso de enscñan7.a aprendizaje entre educandos y asesor educativo, 
Iniciación a la Investigación Pedagógica me dio herramientas para investigar Jos temas 
desconocidos y desarrollarlos en los Proyectos Educativos y finalmente en este Informe. 
Desafortunadamente Auxiliares de la Comunicación es una materia optativa la cual yo no 
considere en mis asignaturas optativas, me hizo mucha falta ya que desconocía gran parte 
del buen uso y elaboración de material didactico. Mas sin embargo pienso que todos Jos 
alumnos egresados de la Licenciatura de pedagogía tienen las suficientes herramientas para 
trabajar dentro de un musco. Algo muy bello y completo de la pedagogía es que, nos da Ja 
oportunidad de trabajar con seres humanos de todas las clases sociales independientemente 
del lugar en que se encuentren; Escuelas, Muscos. Fábricas. Ludotecas en fin, toda aquella 
institución o lugar que tenga que ver con enseiianza - aprendizaje. 
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fig.4 

Antonio Ruiz E1 corzo(l982-1964l 
Autorretrato, 1952 
óieo sóbre madera. 
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Expl;cación de la historia y funciones del Museo de la SHCP. 

Prwntación e lnletpietac:lih1 de la obnl "El bao" de R.:ll AngUMO. 



Ta#er de ena>ustica 

Montaje de ta exposición Infantil TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Explicación a las autoñdadcs de las diferentes técnicas que utilizaron los nillos. en la elaboración 
de sus obras 

Los ninos asombnldos por sus trab9jos \ TESIS CON 
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¡Que bonitas maquetas! 

¡~bien quedoron los -ifecesl 
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MUSEO DE LA SECRETARÍA 1n; llACIENDA y CR~;orro PÚBLICO 
ANTIGUO PALACIO DEL Al~ZOBISPADO. 

DEPAln"AMENTO DE SEl~VICIOS EDUCATIVOS 
CIJESTIONARIO: PROFESORES 

/:."/. /llUSEO VA A /.A 1:.:W:UEl.A 

Fecha:~~~~~~~~~~~~~~~~~
Escuela:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Marque con una "X'" la respuesta que considere. Conteste Jo siguiente: 

¿Conocía el Museo de SJ-ICP, Antiguo Palacio del Arzobispado? 
a) Si b) No 

¿Cree que el proyecto "El musco va a la escuela" ayudará a estimular el pensamiento 
creativo de sus alumnos? 

a) Mucho b) Regular e) Poco 

¿Considera que la historia del museo ayudará a reforzar la ásÍgnatúra de histc;ria, civismo y 
artes plásticas? · - ' .--·':._··-.:'': __ :o,:'i'"'''.i C::r'.>'· · , · 

a) Mucho b) Regular e) Poco - .''.:~.'. , __ .: , _ 
. '.:. ,,~ :~' 

¿Considera qué el proyecto educativo logro-~na partibipaeión c~tusi~~ta'eiÍ Jos alumnos? 
a)Mucho b)Regular.· :c)Po-có)."·-'.' __ ·' ·- '""<:,_. 

¿Estas actividades ayudarán a despert~rel inter~~ pbr vi~it~r i~~ mÚsc~s? 
a) Mucho b) Regular e) Poco 

¿La secuencia del taller fue? 
a) Buena b) RegÚlar c)Mala 

¿Considera que la escuela debería visitar el Museo? 
a) Muchas veces b) Regularmente c) Pocas veces 

¿Son importantes estas actividades dentro de su escuela? 
a) Si b) No 

¿Por qué? 



MUSEO DE LA SECRETARÍA D•: llACIENDA Y CllÉDITO PÚllLICO 
ANTIGUO PALACIO DEL ARZOBISPADO. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
CUESTIONARIO: ALUMNOS 

El. MUSEO l'A A /.A ESCUEl.A 

Nombre de la escuela:------------------------
Grado: Grnpo: ------
¿Cuál es tu nombre?-=-----------------------
¿Cuántos años tienes?--::--------------------
¿Te gusta visitar los museos?---------------------

Mnrca con un circulo la respuesta que consideres. Contesta lo siguiente: 

¿Conocías el Musco de la Sl-ICP, Antiguo Palacio del Arzobispado? 

a) Si b) No 

¿La historia del Musco es? 

a) Interesante b) Aburrida 

¿Quiénes fueron k>s primerós habit~ntes del museo? 

a) Los Pr~test~rites b) Los Fr~nciscan~s 
, .·, 

¿Qué te pareció la actividad q~e realizaste? .. 

a) Complicada y abú~dá' .. b) Fácil y divertida 

¿Te ¡,>ustó la reprodu~ción de la ~bra? 

a) Si -b) No 

¿Qué titulo le pondrías a la obra? 

. ·~- .· 
¿Te gustaría que el equipo del Museo te visite el próximo ciclo escolar? 
a) Sí b) No. · · · 

' '· ·',,•. ;• . 

¿Quisieras visitar lisicamente el M~se~:yp~~i~ipar en sus talleres? 

a) Si b) Nó 
¿Qué fue lo que más te gusto del iaUcr? 

··<,: 

IDD 
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llirrrriion c;mrrnl 111' l'ro111or1ín Cnllural 
y ,\ceno 1':1trim1111i:1I 

Carlos 
Aguirre 
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Este folleto .vita a refiex1onar sobre la 1rn
portanc1a que tiene el cuidar y conservar el 
medio ambiente. analizar la v1olenc1a a la que 
nos enfrentarnos cotidianamente. y a cuesho
nar el entorno cultural en el que v1v1mos 
inmersos. 

Obsolescencia programada describe las 1nqu1e
tudes de Carlos Agu1rre. que parten de las 
creaciones donde ha 1nterven1do la mano del 
hombre y abren una puerta hacia la compren
sión de los fenómenos sociales. culturales. po
lit1cos y ecológicos 

Al final de este folleto encontraras un glosario 
que te ayudara a aclarar algunas dudas 



1 

~ 
f; ;.1 

C/l 
~o; 

08 
~ iz: 
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Nació en Acapulco, el 5 de enero de 1948. De 1967 a 

1971 esludió Diseño Industrial en la Universidad Ibero

americana de la ciudad de México: de 197 4 a 1976 estuvo 

en la Central School of Art and Design en Londres, Ingla

terra. Actualmente es maestro de Diseño Grafico en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. 

Su trabajo se caracteriza por relacionar los problemas del 

presente con todo el pasado. Él piensa que si la historia 

esta olvidada debemos recordarla para servirnos de ella. 

Buscando en archivos y anaqueles de cosas viejas. Car

los Aguirre encontró fotografías, cuadernos de escuela, 

facturas. cartas, mensajes, diplomas, libros. recortes de 

periódicos y sellos, con los que ha creado un arte que 

intenta explicar el sentido de las cosas y contradecir las 

versiones oficiales. 

En parte de su obra se puede ver su interés en la Revo

lución Mexicana. las invasiones extranjeras en México, 

la violencia. la contaminación ambiental y cultural así 

como sus efectos en la sociedad. 

Carlos Aguirre considera que vivimos en un laboratorio 

de contaminantes donde cada quien !]enera diariamente 

un kilo de desperdicios. El tipo de t.asura ha ido cam

biando con el paso de los años. Ante ·iormente casi todo 

era orgánico y compacto, ahora es voluminoso y par

cialmente no reciclable. Esto quiere decir que el conte

nedor de basura que antes estaba r< •pleto de restos de 

comida, vidrio o cartón, ahora eslá lleno de plaslicos. 



' 

-
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Para realizar sus obras, el artista emplea diversos elemen

tos. Utiliza el carbón y el polvo acumulado de las tolvaneras 

de febrero y marzo; también ha trabajo con lonas de ca

miones de redilas y guantes en desuso; algunos fueron 

parte de la obra que en 1991, realizó como homenaje a los 

obreros. Actualmente, Carlos Aguirre trabaja con libros 

que considera no aportan nada al desarrollo cultural del lec

tor, y los califica de contaminantes tanto en lo ecológico 

como en lo cultural. 

Su producción lleva un 

proceso que no es fácil y 

culmina con la realización 

de instalaciones, que 

son espacios construidos y 

trabajados con diversos 

objetos y materiales que 

expresan una idea. Él opi

na que en general éstas 

son elimeras. 

~in liluln, lll'J5 
!\liuh·ra. ~ had1a\. 
:\h·1li1la\ \uriahh.•\ 

("11l. l\l11w11 ('urrilln (;il 
f(J.\"IU'l.1'.1-1,\.IJI 

En los años setenta. Carlos Aguirre. formó parte del grupo 

Proceso Pentágono. en los ochenta. desarrolló obras 

personales sobre la Revolución Mexicana hallando nue

vas formas de expresión. con tecn1cas y generes que van 

mas al/a de la pintura De 1989 a 1997 su traba10 se rela

ciona con los problemas eco1091cos y del medio ambien

te Algunas piezas de esa etapa estan expuestas en este 

museo A partir de 1994 y nas ta el ano 2000 su produc •. 

~ión da cuenta de la v1olenc1a cotidiana que vive el mund~: 
y de cor¡¡. determinados medios de comunicación pre

senlan 1nformacion apartada de la verdad, 

Para realizar este tipo de oora primero piensa en el con

cepto despues en 1os materiales y la tecnica y as1 obtie

ne una gran libertad en el mane¡o del lengua¡e que quiere 

que el espectador interprete 

Observa que sus piezas no l1enen marco y podnan pare

cer inconclusas. eso se deoe a que caoa uno de nosostros 

puede establecer un dialogo con el traba10 del autor y dar

le el sentido que Quiera L Oue le 1mag1nas que s1gn1f1ca 

una escalera de libros o ei 1·onco de un aroo1 que está 

coronado por el instrumento que lo co~o? o 01en L cuan

tos arboles destruidos crees que neces•ta caca edición 

de un libro? 

Por ui11mo. analiza los encabezados de los recMes de 

penód1co que se presentan en esta muestra e interpreta la 

manera en la que algunos medios esenios nos hacen lle

gar la 1nformac16n 



En muchas de las obras que aquí se exponen, los materia

les utilizados son huesos, sierras, ventiladores, machetes, 

libros segmentados y recortes de periódico; por eso el 

autor cree que cualquier lenguaje es válido siempre que te 

invite a la reflexión. 

Como puedes ver, Carlos Aguirre, entiende el contacto del 

hombre con la contaminación y la violencia diaria como un 

problema que afecta su relación con su medio natural. 

Sin lituln.199~ 
'.\l:ukrn ~- \krrnli 
:\lrdida\ \al"i:ihh·\ 

('ol.M11\l'11('11rri1111<:il 
rn.1.1n 1.n1.1·111 

,.. 
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l'rn~l'rlu 11:1r;1 i111,l:1briú11 

L"q1i1 \llhll' 11:ipd 

l"ul.1';1:_:11,·11 l 'Jm·it,SIH I' 

/.u r~·aliJ11J \l'¡:1in la prtm11. 
211111 
1·:11r:ll1l'/;ulu\ cid fll'ri{1dkn 
lal'rl'll\il 
\l .·did:&\ \ari:lhlt'" 
C'1l.dd:1rli1,1:1. 



Después de la lectura y del recorrido por la muestra, 

contesta las siguientes preguntas: 

1. La basura es un problema de contaminación que 

afecta: 

a) El aire y el suelo 

b) El agua y el paisaje 

c) La salud humana 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna cosa 

2. ¿Qué tipo de basura es la que más abunda en nues
tra ciudad? 

a) Pláslico 

b) Materia orgánica 

c) Papel y cartón 

d)Melal 

e) Vidrio y cerámica 

3. ¿Qué periódico leen en tu casa? 

a) La Prensa 

b) La Jornada 

c) Reforma 

d) Esto 
e) Otro _______ _ 

b) Lileratura 

c) Polilica 

d) Moda y Belleza 

e) Otras 

Si __ No __ 

¿por qué? 

Si __ No __ 

¿porqué? 



o 

Observa a tu alrededor e imagina la obra de arte que 

podrias hacer o construir con ta basura y los dese

chos orgánicos que te rodean. 

Por ejemplo: 

Con una lata de atún elabora un sol; con corcholatas y una 

caja construye un automóvil. ¿Ya ves qué fácil es imaginar y 

crear?. Ahora piensa en otros elementos para realizar tu 

propia obra de arte. 

¿Qué titulo le pondrfas? 

¿Qué harfas tú para frenar la contaminación ambiental y la 

violencia? 

BUSCA UN PERIÓDICO QUE LEAN EN TU CASA, RE· 

CORTA UN ENCABEZADO Y ESCRIBE TU PROPIA 

NOTICIA. 



Para saber más sobre el autor: 

AGUIRRE, Canos, Notas sobre la revolución, Museo de Arte 

Moderno, México, 1981. 

AGUIRRE, Carlos, Paralelos en la Historia, Museo de Arte 

Moderno, México, 1985. 

AGUIRRE, Carlos, Newton en el D.F.. G¡.leria de Arte Mexi

cano y Museo de Arte Carrillo Gil, 1991. 

AGUIRRE, Carlos, Estructuras e instalaciones, Universidad 

Autónoma Metropolitana, 1998. 
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IMAr-11 -.ARTE ih\"J 9M '!!19Se9 cel'Cll 
(Pista 6- 9 años) 

\ f¡f 

"""' '' 

•• ·- • ..> ... 
,~-, . --~- -. -
>~ 
IMAc:IMARTE 
¡h,ly un muu•o c:erc3 dt> ti! 

El Museo de· la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Antiguo Palacio del Arzobispado, te Invita 
a que conozcas sus maravillosas sala5 de 
exposición en donde descubrirás grandes 
sorpresas. ¿Estás listo para adentrarte a la 
aventura7 ADELANTE 

A las estatuas de marfil, una, dos y tres asl. el que se mueva baila el twis ••• ¿Te acuerdas de 
esta canción?. imagfnate que eres una escultura ¿qué te gustaría ser7 ¿En que pose te 
pondrías? 

.1>'1.l!Íld~ll'I: ~Qll'Í...n.... 

Te voy a platicar que este hermoso 

edificio cuenta con un espacio en 
donde hay muchas esculturas. ¡Ven!, te 
Invito a conocerlas. Sube por las 
escaleras y da vuelta a la izquierda, ahí 
encontrarás un pasillo en donde haY.,. 
estatuas, localiza Caballo en Arco, de 
Alberto Castro Leñero 

¿Qué te Imaginas que está haclendo7 

Imagínate, ¿en dónde crees que se 
encuentra? ____________ _ 

Tócala. ¿cómo 5e siente la textura? ______________________ _ 
¿De qué material está hecho? ________________________ _ 

Ahora localiza el Caballo de arco 

a.! y da~ vida con tus colores favoritos. 

.'JI ·~J.~~~~f 
J/~: .... I ..::.:.::::::~::::::::..::·: 
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IM,.,INAll'l'lt ¡h9'1 ~11 ~~se9 ce .. .- •e t1f 
(pista 10 -12 años) 

""11'- . ·. ·- ... ,-, . --.:...- .. -
-~ 

El Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Púl:>llco, Antiguo Palacio del Arzol:>h;pado te al:>re 
sus puertas para que conozcas los cuadros y las 
esculturas que se encuéntran en sus pasillos y 
salas de eMposición. 6 1 E N V E N 1 D O 

lttA.;IMARTE 
;"·'1 '"' . .,,,·.c·v ••·f'('' d.- t1' 

EL Museo de I<: 5ecretarfa de Hacienda y Crédito Publico, Antiguo Palacio del Arzol:>ispado, 
encierra maravillosas historias qut1 se cuentan desde la época prehispánica, virreinal y 
contemporánea, posee salas de eMposlción permanentes que eMhiben dos colecciones 
custodiadas por la 5HCP: Colección Pago en Especie y Acervo Pat;rimonla/, as( como un Espacio 
de Percepción Táct;i/, si subes por las escaleras, y das vuelta a la Izquierda, encontrarás un 
pasillo, en donde hay varias esculturas, las cuales fueron elal:>oradas especialmente para las 
personas que carecen de la vista, ¿Quieres conocerlas? ¡ADELANTE¡ 

A~Yi.l! !?i. 2.g!!i.~i.!.A i.11. Ai.2.2AAl!12, Ti. '1gY .!. 2.!!tl"!".!.A !!1~.!. 11.i.~i.tl!?.!. 
GAi i.G.!. .!.2.i.R2..!. !?i. !!1~.!. !112§.!. Lll..!.!!l.!.!1.!. ;¡A"!"i.!!!l!: 

Árt.emis el"a una Dloea de la caza, la ,.,,p,.eeen'tc.iban 
con una túnica corta, calzando eandallae. un estuche 
lleno de flecha& que portaba a la espalda, el cabello 
sujet.os con una cinta y eeguida po,. un ciervo (eue 

atl"ibutoe ""ª" el ar'CO, el estuche, lae flechas). 
Portador'a de grandes poderes. capaz de enviar la 
enfer'medad o la muef'"'t.e a loe mortalee con eue 
flechas, al mismo t.iempo era de la múeica. danzaiba 
en compañía de lae Mueae y lae Nlnfae. 
Eet.aPa orgullosa de eu virginidad, cruel y vengat.lva 

cambio el matr"imonlo Pº" la caza y la guerra, por lo 
que exigía a sus ninfas c:tue también fueran vírgenea 

ei alguna le fallaba. inmediata menee era 
transformada en osa y por lo tant.o moría 
de&pedazada. Ár""Cemle, era dloea de las mujeres y de 
la& doncella&, deepiadada y vengatjya que hería con 
sue flecha& a t.odos cuanto!:ll ofendiesen o atacaeen 

a loe suyoe. era lo contrario a Afrodita la Diosa del 
Amor, eirvió de modelo a las numeroeas divinldade9 

guel"rer-a9 femeninas de la mitología, no ae somet-e. 
no l"enuncia a la libertad. 
En Italia la Á~mle griega la aeimilaban con la Diana 
Cazado,.a, que había sido ha&ta entonces una diosa 
de la Luz y no cazadora. 

Ahora ob5erva detenidamente cada una de la5 e5culturae y localiza a la Diana 

Cazadora de Juan Olaguibel. 
¿Crees que fa Diosa Ártemis, sea fa Diana Cazadora? 

¿Puedes ponerte en la misma posición que esta mujer?. Inténtalo. 

¿Por qué crees que el artista fa reprt1sentó así? 

¿De qué está hecha fa pieza? 
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¿Está escultura es l:>idfmenslonaf o tridimensional? ¿por.,11,."+----------------
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IM@INARTE '""" ~11 'l!f~se9 cerO•e fif 
(Pista 13 - IS años) 

¡Hola amigo! Bienvenido al Museo de la 5earetarfa 
de Haalenda y Crédito Público, Antiguo Palaalo del 
Arzobispado, lugar en donde conocerás y 
disfrutarás de laa pinturas y eac:ulturaa que ae 
enc:uentran en este históric:o edificio. ¿Estás 
preparado para deac:ubrir la Imagen de tu mundo? 
r.nMFN7AMn5. 

Localiza el segundo patio y encuentra la exposición Colección Pago en Especie. Recaudación 1999. 
Observa cuidadosruncntc los cuadros y esculturas, ¿Cuál es In diferencia "entre ambos? 

D>tente c:uando lleguea a la sala en donde se enc:uentran c:uatro eaculturas, presta atención en 
su forma, tamaño. textura . 

Enuncia el material en que eatán elaboradas----------------------

¿Qué escultura te llamó la atención? ¿Por qué? (Eacribe el nombre y autor)---------

Recuerda que laa esculturas de eatas aalas no se pueden tocar, ¿cómo te lmaglnaa. que es la 

textura de la escultura que te gustó?--------------------------

¿Sabías qué ... '? El Museo de la 5HCP, ea el Único lugar en México que c:uenta con un 
Eapaclo de Percepción Táctil, dirigido eapeclalmente para loa ciegos y débiles visuales. ¡VAM05 
A CONOCERLO¡. 

5ube las eaca!.::r¿¡s, camina por loa pasllloa y descubre las eac:ulturas que son parte de este 
espacio, lee los fragmentos que las aco~pañan, son muy lmportantea porque los autores que 
loa escribieron eran ciegos. 

¿Que diferencia encuentra a entre éatas y laa que obaervaste en las salas del aegundo patio? 

busca el nombre de 

y ~TRÁ5 
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1 de Verano 
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IN"clllAl\TE 
¡Hay un museo cerca de ti! 
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¿Sabes lo que significa la palabra identidad? 
Es todo aquello que nos permite reconocernos como una persona diferente de los dem3s. La nacionalidad, el nombre, 
el idioma, la personalidad, tus rasgos fisicos, las costumbres y las tradiciones. son algunos de los elementos que confor
man la identidad de los seres humanos. 

Anota aqui todas las características que te Identi
fican como alguien único y especial: 

Nombre: 

Edad: Sexo: 

Estatura: Color de la piel: 

Color del cabello: 

Color de los ojos: 

Señas particulares: 

Domicilio: 

También puedes dibujarte y describir cómo eres y 
lo que te gusta hacer: 

················~~· 
¡En qué te gusta emplear el tiempo libre! 

¡Qué juegos y deportes te gustan más! 

¡Cuáles son tus lecturas favoritas! 

¡Cuál es tu comida favorita! 

¡C~les son tus cosas preferidas! 
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Blenwinldo a Imaginarte ¡Hay un museo cerca de til, la Promo
ción Cultural Verano 2001,prcparada especialmente para ti.Este año 
habfaremos de todo lo que nos ~ace únicos como nación y que nos 
Identifica o diferencia con otros p•lses del mundo. 

En tu recorrido por los museos descubrirás la diversidad 
cultural de México, como los norteños con sus botas y sombrero, la 
danza del venado en Sonora, hasta llegar a la fiesta de los rábanos en 
O=ca y las "bombas" yucatecas. 

Encontrarás estas y otras cosas más acerca de la cultura de tu pals. 
Conocerás las leyendas que envuelven sus edificios y a los personajes 
que habitan en sus obras de arte; hallarás cómo el trabajo de 
artesanos. cocineros, mecánicos y ebanistas, entre otros, se ha 
considerado tan valioso que ahora es motivo de grandes exposiciones 
en museos, por formar parte de nuestra Identidad. 

Ahora sí, ¡manos a la obral 

+ Para que puedas ingresar gratuic1m•nte a todos los museos 
participantes, en compañia de un adulto, ;iempre deberás portar tu 
credencial. 
+ En cada museo que visites. pregunta po.- el módulo de lma¡lnarte 
¡Hay un museo cerca de ti! y pide tu pist.a de acuerdo con la edad 
que tienes. Lánzate a descubrir las mancm especiales que tiene la 
gente de México para trabajar, convivir y comunicarse con otros. 
+Al terminar tu recorrido, regresa al mismo módulo y te entregarán 
una calcomanla que podrts coleccionar al final de esta guia. 
+ Cuando finalices tu viaje por los muscos y recintos participantes, 
podrás recoger, en el mismo lugar donde te inscribiste, un diploma de 
participación y uru1 pequeña sorpresa. Solamente necesitas mostrar 
esta gula resuelta y las caicomanfas que lograste coleccionar. 

¡Cómo usar este cuademlllol 
Lee cuidados.imente cada texto incluido y trata de relacionarlo con 
tu vida cotidiana. 

Resuélvo.lo en compañia de otra penen• (tu abue, tu do, tu prima. 
tu hermano, tu amiga) par• que los comentarios acerca de los temas 
que aquí se trat.in. se"n enriquecidos ron otras opiniones.Al hacer 
esto, te darás cuenta de que hay gente diferente a ti, de la que también 
puedes aprender mucho. 

Realiza las actividades que aqui se presentan, pues es muy 
importante que conozcas la diversid•d cultural que existe en nuestro 
pals y así poder respetar a cada uro de los grupos cult•1rales que lo 
integran. 

Busca el calend1rio de espectáculos al final de este cuadernillo. 

Te @Speramo• a celebrar 
la clau•ura del programa, 

el 19 dugosto 1 lu 12:00 hn. 
Museo Nacional de Arte 

¡¡¡No faltes!!! 
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