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No en Parte Alguna…          
 

(Fragmento de Nezahualcoyotzin). 
 

No en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. 
Dios, el señor nuestro, por todas partes es invocado, 

Por todas partes es también venerado. 
Se busca su gloria, su fama en la tierra. 

El es quien inventa las cosas, 
Él es quien se inventa a sí mismo: Dios. 

Por todas partes es invocado, 
Por todas partes es también venerado. 
Se busca su gloria, su fama en la tierra. 

 
Nadie puede aquí 

Nadie puede ser amigo 
Del Dador de la vida: 

Sólo es invocado, 
A su lado, 
Junto a él, 

Se puede vivir en la tierra. 
 

El que lo encuentra, 
Tan sólo sabe bien esto: él es invocado,  

A su lado, junto a él, 
Se puede vivir en la tierra. 

 
Nadie en verdad 

Es tu amigo, 
¡oh Dador de la vida! 

Sólo como si entre las flores 
Buscáramos a alguien,  

Así te buscamos, 
Nosotros que vivimos en la tierra, 

Mientras estamos a tu lado. 
Se hastiará tu corazón. 
Sólo por poco tiempo 

Estaremos junto a ti a tu lado. 
 

No enloquece el Dador de la vida, 
Nos embriaga aquí. 

Nadie puede estar acaso a su lado, 
Tener éxito, reinar en la tierra. 

 
Sólo tú alteras las cosas, 

Como lo sabe nuestro corazón: 
Nadie puede estar acaso a su lado, 

Tener éxito, reinar en la tierra. 
 
 
 
 

Con profundo amor y agradecimiento a todos los involucrados 
en la materialización de este Maravilloso  Sueño. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La opción de titulación por desempeño profesional representó la 

oportunidad de rescatar y sistematizar mi experiencia laboral de veintidós años, 

como Asesor Educativo del Departamento de Servicios Educativos en el Museo 

Nacional de Antropología. Las fuentes para reconstruir la actividad del 

Departamento son escasas, ya que no se tenía la costumbre de plasmar por 

escrito nuestras experiencias y tareas, sólo algunos compañeros elaboraron de 

forma esporádica carpetas personales.  

Para este trabajo, fué útil la consulta de las Memorias Anuales del 

Departamento que se generaron durante la administración de la maestra y 

arqueóloga María Engracia Vallejo Bernal, (1985-1990) porque  puntualizan los 

objetivos, funciones del Departamento de Servicios Educativos y las 

características del desempeño profesional del Asesor Educativo, asimismo, los 

diagnósticos y logros alcanzados que me permitieron conocer, la eficiencia de 

las propuestas didácticas de enseñanza utilizadas durante esa  gestión. Las 

Memorias subsecuentes son escuetas, en algunas prevalece un enfoque 

administrativo y en los años más recientes ya no se realizaron.. 

Por lo antes mencionado, consideró que uno de los propósitos de la 

elaboración de este trabajo, es motivar a los compañeros dedicados a la 

didáctica del quehacer histórico en los museos,  a compartir sus experiencias 

por escrito. 

En el año de 1985, teniendo la formación de Profesora de Educación 

Primaria y estudiando el segundo semestre de la Licenciatura en Historia, en la 

entonces ENEP “Acatlán”,  tuve la oportunidad de materializar un ideal 

concebido en mi adolescencia, al concursar para ingresar al Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), por la plaza provisional de Asesor Educativo 

en el Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de 

Antropología (MNA), cuando el perfil profesional requerido era Profesora de 

Educación Primaria, con dos años mínimo de experiencia didáctica y docente.  
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 Esa experiencia la adquirí trabajando en la Escuela Secundaria y 

Preparatoria “Alfonso Sierra Partida” del sistema abierto semiescolarizado 

dando clases de Ciencias Sociales, Historia Moderna de Occidente e Historia 

Mundial Contemporánea a jóvenes y adultos. El tipo de Historia que impartí fué 

la que había aprendido en la Escuela Normal, es decir, la Historia tradicional en 

la que se destacan fechas, personajes importantes, narraciones amenas y 

anecdóticas, descripciones y algunas reflexiones que intentaron propiciar la 

actitud crítica de los alumnos ante la Historia. En aquel momento, uno de mis 

mejores alumnos de los grupos de día sábado tenía 70 años. 

 Por lo que al entrar al Museo, no obstante, mi formación como docente 

de educación primaria, debido a mi vivencia más cercana, me sentí insegura 

los primeros meses, pues tuve la sensación de no saber como dirigirme con los 

niños.  

A la semana de haberme incorporado al Departamento de Servicios 

Educativos viví la clásica experiencia de la novata, se me indicó que realizara 

una visita guiada a la Sala Mexica con un grupo de educación secundaria, los 

invité a que observaran con los cinco sentidos incluyendo el corazón y que 

participaran con sus comentarios e inquietudes, pero el ser tan detallista 

sumado a mi inexperiencia para seleccionar del acervo las piezas a trabajar, 

originó que el tiempo del recorrido me rebasara, y aunque  los adolescentes me 

regalaron un aplauso, el lenguaje facial del profesor me indicó que el recorrido 

no había cubierto sus expectativas. 

A partir, de esa vivencia me fijé como propósito ético, el preguntar al 

maestro el objetivo de la visita, si tenía preferencia por alguna sala o recorrido 

en particular, sí los niños conocían algún antecedente del tema o sala a visitar 

y el tiempo del que disponían de acuerdo a su itinerario. Para que de esta 

manera, si el maestro estaba de acuerdo, los alumnos no se cansaban seguían 

motivados y la carga de trabajo del Departamento (número de visitas guiadas 

designadas) lo permitían, podía exceder los reglamentarios 45 minutos del 

recorrido,  y de acuerdo al objetivo del profesor visitar no sólo una sala, sino 

varias trabajando con piezas específicas. 

 

Recuerdo que al mes de mi ingreso, viví una experiencia muy 

significativa y poco grata, pues se me asignó en los Cursos de Verano el Taller 
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de Cerámica a desarrollar en ocho sesiones, dirigidas a niños de 6 a 9 años. El 

diseño del programa y la preparación de los contenidos me remitió a las 

fuentes como Mesoamérica de Román Piña Chán, La cerámica arqueológica 

de Mesoamérica, de Eduardo Noguera, entre otras. 

El taller estuvo encaminado a recrear y modelar los motivos 

representados en el acervo del Museo. La planeación estuvo bien, pero en la 

práctica resultó que yo nunca había manipulado el barro y aunque teóricamente 

conocía la técnica de trabajo, me resultó frustrante no poder orientar a los niños 

en sus requerimientos. De esto aprendí, que si no encontraba apoyo en mis 

compañeros, era factible con tiempo solicitarlo fuera del Museo. 

Al pasar los años, después de la convivencia laboral en un equipo de 

trabajo en el que predominó el personal comisionado por la Secretaría de 

Educación Pública: Educadoras de Jardín de Niños, Profesoras de Educación 

Primaria y Secundaria, me dí cuenta que en la práctica los Asesores 

Educativos recreábamos la enseñanza de la Historia tradicional, mediante la 

visita guiada acostumbrada, es decir, descripción de piezas, relatos, datos, 

acercamiento al contenido de las salas con un enfoque aislado y no por 

periodos. Esto último, se dió sobre todo en el turno matutino y se argumentó el 

“uso y costumbre”, lo que originó que los visitantes y en especial los maestros 

concibieran la Historia como sucesos de desarrollo cultural aislados y no como 

procesos humanos en tiempos y espacios determinados. 

La experiencia del turno vespertino, en este sentido, fué que el Curso de 

Material Etnohistórico dirigido a maestros y estudiantes de la Escuela Normal 

Nacional se planeó e impartió por horizontes culturales con el propósito de 

hacerlo más didáctico. Por ello, en 1986 se incluyeron conferencias con temas 

pedagógicos orientados a proporcionarle al maestro las herramientas teóricas-

metodológicas que le facilitaran el diseño de un Plan de Trabajo con bases 

didácticas, que le permitieran apoyar los Programas Escolares y realizar visitas 

a diferentes museos.  

 

Asimismo, el Curso de Capacitación Docente contempló evaluaciones a 

los participantes mediante prácticas didácticas de visita guiada en alguna de 

las salas del Museo, lo que les dió derecho junto con el 95% de asistencia a 

obtener su diploma. 
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Una de las formas, en que la mayoría de los Asesores Educativos 

preparamos  los contenidos de las salas a desarrollar en visita guiada para 

escolares o maestros fué asistiendo al Curso “Conozca el Museo con los 

Amigos del Museo”, organizado por el Departamento de Difusión del Museo, 

dirigido al  público interesado en ampliar su acervo personal, los días martes y 

jueves de 19:00 a 21:00 horas. Impartido por los curadores, es decir, los 

especialistas de cada sala, que al representar al equipo de investigación del 

Museo, según el Reglamento del INAH, tenían y tienen el compromiso de 

compartir el fruto de sus investigaciones con la sociedad y con los Asesores 

Educativos, participando de esta manera en la función educativa del Museo. 

Dependiendo de la personalidad de cada curador, algunos únicamente 

permitieron tomar notas, los menos grabarlos y otros más accesibles  

orientaban con bibliografía especializada o asesorías personales. 

Para 1988, la Jefa del Departamento María Engracia Vallejo Bernal, nos 

invitó a las Asesoras Educativas a modificar la forma de trabajar la visita guiada 

tradicional, por medio, de un curso de mejoramiento profesional llamado “El 

Museo como Instancia Educadora: Un Acercamiento Crítico al Museo”, cuya 

finalidad era hacer la visita al Museo más vivencial, exhortando a los niños y 

maestros en primera instancia a acercarse a los objetos de una manera 

emotiva y espontánea y en un segundo momento, mediante preguntas dirigidas 

generar conocimientos y contextualizar las piezas en estudio, para finalizar con 

una devolución creativa: que iba desde el modelado en barro, hasta un canto 

de invocación vespertina a la Diosa Coatlicue, claro, cuando la demanda de 

trabajo del Departamento lo permitió. 

Años después, cuando llegaron al turno vespertino maestras de Historia 

egresadas de la Escuela Normal Superior, comisionadas por la SEP, fué muy 

grata y útil la retroalimentación didáctica con sus diversas estrategias para el 

aprendizaje-enseñanza de la Historia. Así, tras largas horas de trabajo en 

equipo logramos en el turno vespertino (antes de que se reestructurara el 

Museo) la redacción de los Planes de Trabajo de cada una de las salas 

contempladas en los Cursos de Arqueología y Etnografía orientados a  los 

maestros. 

Con el paso del tiempo, en el marco nacional de las modernas políticas 

económicas y educativas, las nuevas administraciones, los criterios de las 
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diferentes Jefas del Departamento de Servicios Educativos, la falta de personal 

y el reducido presupuesto para el área, sumados al cansancio laboral 

institucional, la función educativa del Museo se desdibujó, persistiendo la visita 

guiada al público cautivo de escolares, los talleres de verano, otoño-invierno, el 

diseño y venta de materiales didácticos con los cuales se intentó cubrir las 

necesidades de atención al público y los vacíos de la museografía actual. 

Desde mi experiencia profesional, lo acontecido al Departamento de 

Servicios Educativos del Museo Nacional de Antropología es un claro ejemplo 

de la necesidad, de que un espacio y su personal se revitalice, se nutra de la 

capitalización de las experiencias propias y del intercambio sistematizado con 

los demás Asesores Educativos de otros museos, pues el Museo que en 

diferentes momentos fué punta de lanza con sus propuestas educativas y la 

atención a diversos públicos, se mostró rebasado por la avalancha de los 

cambios y su dinamismo, así como, por la competencia y apertura de otros 

espacios educativos. 

Por lo arriba mencionado, reitero que la opción de titulación por 

Desempeño Profesional, representó la oportunidad de rescatar, sistematizar y 

exponer en tres capítulos las reflexiones sobre mi experiencia  laboral de 

veintidós años como Asesor Educativo del Departamento de Servicios 

Educativos del Museo Nacional de Antropología 

Comencé este trabajo con la breve semblanza del Museo Nacional de 

Antropología, enfatizando su función educativa para la formación de una 

conciencia histórica nacional. Y cómo ante los cambios sociales del último 

tramo del siglo XX, el Museo en el contexto de la dinámica mundial y de la 

diversidad cultural, vive la exigencia de la calidad de sus servicios e 

instalaciones para proyectarse no sólo como el gran Museo del siglo XX, (fue 

galardonado internacionalmente y considerado el más importante de América 

Latina) sino  como del porvenir por la afirmación de lo nacional, a la integración 

de lo universal. 

En el segundo capítulo comenté el origen, la importancia de los Servicios 

Educativos del Instituto Nacional de Antropología y en particular, la relevante 

tarea del Museo Nacional de Antropología como medio de comunicación y 

educación para la enseñanza de la Historia. Lo que propició mi desempeño 

profesional al brindar un servicio de calidad mediante el diseño de estrategias 
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didácticas, que consideraron el proceso mental de los diferentes públicos que 

se requiere para el aprendizaje de la Historia (como la abstracción para el 

manejo del tiempo y del espacio, la otroriedad, que facilitó la comprensión de 

otros en el pasado y en el presente; así como, la diferencia de lenguajes, 

ideología, indumentaria, economía, gastronomía, etc. con un soporte 

pedagógico que permitió la construcción de aprendizajes significativos), 

programas y actividades que facilitaron la enseñanza de la ludo-Historia, con la 

conciencia de que presente, pasado y futuro están ligados entre sí y se 

condicionan mutuamente.  

El punto de partida para el aprendizaje de la Historia en los niños, 

adolescentes y adultos  es la curiosidad por las ideas, las cosas y los 

acontecimientos pero sobre todo por el manejo directo de las fuentes para la 

reconstrucción de ésta. Es decir,: valorar la importancia y utilidad del acervo 

antropológico, osteológico, etnográfico y museográfico del Museo Nacional de 

Antropología, como fuente de testimonios que favorecen la enseñanza 

significativa de la Historia mediante estrategias de aprendizaje. 

En el tercer capítulo al comentar mi participación como historiadora y 

como Asesora Educativa del Museo, describí mi función como orientadora, guía 

y facilitadora del aprendizaje de la Historia, haciendo hincapié en que lo 

importante no es el objeto en sí, sino lo que el visitante infiere de él con 

intención de conocimiento. 

 Y mediante experiencias vivenciales y a partir de una presencia activa y 

participativa se contextualizó históricamente al objeto, llenando no sólo los 

vacíos museográficos, sino también, dándole su significado social comprensible 

a los referentes de los educandos. Con esto se pretendió que lograran conocer, 

apreciar, disfrutar y valorar el acervo patrimonial histórico y artístico que 

resguarda el Museo. 

 De las diversas estrategias aplicadas a lo largo de veintidós años de 

trabajo, elegí 18 que describo en el anexo y que seleccioné por el impacto 

logrado con los grupos y por haberse alcanzado de manera satisfactoria los 

objetivos propuestos 

Así, a lo largo de estos años he podido pensar, diseñar y efectuar varias 

estrategias que permitieron al niño, al joven y al anciano acercarse al pasado 
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prehispánico y al mundo indígena, lo que contribuyó a la conciencia de 

identidad nacional y a pensarse como seres históricos. 
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CAPÍTULO I 
EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 
BREVE SEMBLANZA DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
 
ANTECEDENTES. 
 

El hombre al igual que todas las especies biológicas  obtiene de la 

naturaleza lo que requiere para cubrir sus necesidades y mediante el raciocinio 

y el trabajo puede transformar el entorno y crear un mundo propio, el de la 

cultura, conformado por todas sus obras materiales e intelectuales. 

Los bienes de la cultura pueden ser materiales o inmateriales; 

ejemplos de materiales son los instrumentos de trabajo, los utensilios 

domésticos, las indumentarias, los adornos, las casas y edificios, ya sean 

civiles o religiosos; los inmateriales son las costumbres, las tradiciones, las 

creencias y las ideas, que en suma integran la parte intangible de la cultura.. 

Los antiguos mexicanos daban mucha importancia a la historia y la 

recordaban mediante relatos, poemas, cantos, crónicas y anales o por medio 

de  inscripciones esculpidas o pintadas sobre piedra, cuero o papel de amate. 

Los mexicas y los mayas reunían objetos religiosos y domésticos, los 

restauraban y reproducían piezas. las razones por las que lo hacían “podrían 

ser reveladoras acerca del régimen de los bienes culturales en el mundo 

prehispánico y otros tópicos vinculados a los museos”1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1    Olive, Negrete Julio César y Augusto Urteaga Castro Poza (Coordinadores), INAH,  una historia, 
México, INAH-SEP, 1988. (Colección Divulgación Serie: Historia)  p.211 
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EL VIEJO MUSEO DEL EDIFICIO DE MONEDA 
.. 

Durante el proceso de conquista y colonización gran parte de la cultura  

prehispánica se destruyó y otra ha salido del país en distintos periodos, 

encontrándose en la actualidad en museos e instituciones del extranjero.  Por 

ello desde 1575, la Corona mediante las leyes del Consejo de Indias aplicó una 

política de protección argumentando que todo cuanto encontrase en los  

edificios prehispánicos, santuarios, etc.  pertenecía a la Real Propiedad. 

Esto hizo posible que en 1743, se le recogiese al italiano Lorenzo 

Boturíni una colección de manuscritos indígenas a la que éste llamaba el 

Museo Indiano. La colección se resguardó en la Secretaría del Virreinato y 

para fines del siglo XVIII se envió a la Real y Pontificia Universidad de México 

por considerarse que era el espacio propio para el estudio y conservación de 

los testimonios de la Historia antigua. 

En 1790 durante el gobierno del virrey Revillagigedo,  al estar haciendo 

los trabajos de nivelación de la Plaza Mayor de la ciudad de México, se 

encontraron dos grandes monolitos: el Calendario Azteca (hoy conocida como 

Piedra del Sol) que durante un tiempo estuvo recargado en la torre Este  de la 

Catedral, lo que originó que se desprendieran los pigmentos que la decoraban 

y la escultura de la Coatlicue, que representó  a la deidad guerrera 

Teoyamique, ambas también fueron enviadas a  uno de los salones de la 

Universidad Pontificia.2 

Para esa misma época, la Corona española enriqueció el patrimonio de 

la Noble Academia de Bellas Artes de la ciudad de México otorgándole una 

magnífica colección de réplicas de estatuas griegas y romanas, además de 

enviar una expedición de sabios para que al recorrer la Nueva España, 

completaran los estudios sobre plantas medicinales de México,  que ya desde 

el siglo XVI había iniciado el doctor Francisco Hernández. El 25 de agosto de 

1790 se inauguró el primer Museo de Historia Natural, montado por el 

botánico José Longinos Martínez. 

Durante el régimen del primer presidente de la República Mexicana, el 

general Guadalupe Victoria (1824-1828), se fundó el Antiguo Museo Nacional 

                                                 
2    La Universidad Pontificia se ubicaba frente a la Plaza del Volador, al costado sur del Palacio 
Nacional; sus estudios eran fundamentalmente teológicos. 
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Mexicano, con las “antigüedades” alojadas en la Universidad, las cuales se 

habían traído de la Isla de los Sacrificios (cercana a Veracruz), y otras que 

existían en la capital.3 

 

En este Museo se gestaron las formas de colectar y estudiar, de 
vincular el pasado  con el presente, de definir las identidades nacionales 
y regionales  y sobre todo de hacerlas tangibles para exponerlas; podría 

decirse que de esta manera se originó, la Museografía Mexicana en relación a 

la exhibición de objetos, investigación de colecciones y práctica docente. 

 A partir de ese momento, los Museos han reflejado las tendencias 
educativas que han predominado en cada periodo de nuestra historia, de 
este modo se inició la función pública museística. En un contexto de 

continuas pugnas políticas y sociales que caracterizaron, al siglo XIX y que 

sacudieron a .los mexicanos en torno a la definición de un Proyecto Nacional 

de Desarrollo, los Museos subsistieron gracias a la acción e interés de los 

gobiernos y de algunos particulares4. 

Con el apoyo de los conservadores mexicanos, Maximiliano I de 

Habsburgo llegó como emperador de México en mayo de 1864. Al ser 

suprimida la Universidad, que albergaba en sus aulas al  Viejo Museo, este 

cerró sus puertas al público. Fue entonces que el emperador destinó para 

Museo, el hermoso palacio ubicado en la calle de Moneda.5. Inaugurándolo el 6 

de junio de 1866, con el nombre de Museo Público de Historia Natural, 
Arqueología e Historia. 

Para 1867 con el triunfo liberal de Benito Juárez García y la restauración 

de la República, oficialmente abrió sus puertas el Museo y recuperó su nombre 

Museo Nacional, además, se montó la primera exhibición formal de la 

arqueología y la Historia de México, con los objetos más significativos 

coleccionados hasta ese momento 

                                                 
3    Es importante destacar que la mayor parte de las colecciones que se acumularon en este Museo, 
servirán más tarde, para integrar los acervos de los Museos del INAH. Y además, que la historia y el 
desarrollo de los Museos en México, coincide en buena medida con la Reforma Liberal al Sistema 
Educativo a partir del año de 1833. 
4    Olivé, Negrete Julio César,  op.cit. p.212 
5    Donde por siglos se habían fundido los metales preciosos y acuñado el numerario en curso, de ahí el 
popular nombre que conserva hasta nuestros días. 
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 Veinte años después, el 16 de septiembre de 1887 en el Museo 
Nacional  ubicado como ya mencioné en el edificio de la calle de Moneda, se 

inauguró oficialmente la Galería de los Monolitos, con la asistencia del 

presidente de la República, general Porfirio Díaz Mori y el Secretario de 

Instrucción Pública, licenciado Joaquín Baranda. El salón  de los monolitos 

adquirió prestigió internacional.6 

El Museo Nacional se transformó en 1909, cuando sus colecciones de 

Historia Natural, integradas en las secciones de mineralogía, geología, 

paleontología, botánica, zoología, anatomía comparada y teratología 

conformaron el Museo de Historia Natural, inaugurado oficialmente el 1 de 

diciembre de 1913, alojado en el edificio de hierro y cristales cito en la primera 

calle de El Chopo, que pasó a depender del Instituto Médico Nacional adscrito 

a la Dirección de Estudios Médicos de la Secretaría de Fomento 

Mientras, que el Antiguo Museo Nacional, recibió el nombre de Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y sus fines serían de 
recolección, conservación, y exhibición de los objetos relativos a la 
Historia, Arqueología, Etnología y Arte Industrial Retrospectivo de 
México, además del estudio y enseñanza de esas materias. Esta última, fue 

una de las actividades que más renombre dieron al Museo Nacional. Con las 

cátedras de Antropología, Etnología, Arqueología e Historia Patria, los 

profesores del Museo continuaron llamando la atención acerca del estudio de la 

antigüedad del hombre, de los tipos anatómicos, de las lenguas aborígenes y 

de las características culturales de la población.7  

 En 1911, el Viejo Museo albergó las instalaciones de la Escuela 

Internacional de Arqueología y Etnología Americanas a la que asistieron, para 

impartir clases especialistas de todo el mundo. 

Para 1921, con la creación de la moderna Secretaría de Instrucción 

Pública, se definió la función de los Museos como apoyos al Sistema 
Educativo Federal y además, como espacios culturales mediante los 

                                                 
6    Galindo y Villa, Jesús, Breve noticia histórico-descriptiva del Museo Nacional de México, México. 
Imprenta del Museo Nacional, 1896. p.1 
7    Solís,  Olguín Felipe Roberto, “Eduard Seler y las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de 
México”, en Eduard y Caecilie Seler: Sistematización de los estudios americanistas y sus repercusiones, 
México, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de 
Investigaciones Históricas, INAH/ UNAM/ Instituto de Investigaciones Interculturales Germano-
Mexicanas, 2003. p.p. 210-222 
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cuales se difundiría la ideología del nacionalismo revolucionario producto 

del movimiento popular de 1910-1917.  Esta ideología, enfatizó el rescate del 
pasado indígena y  el proceso de  ruptura con la metrópoli española, 
elementos que se consideraron esenciales para la formación de una 
conciencia histórica nacional forjada en valores y símbolos propios 

La incipiente centralización política, económica y educativa se empezó 

en la concentración de Museos en la capital del país y sus alrededores 

(Teotihuacan, Acolman, Tepotzotlan y  Churubusco) integrados a la  Secretaría 

de Instrucción Pública.8 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río se creó en 

1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esto fue vital para 

la organización e institucionalización profesional de la antropología y de los 

museos que quedaron integrados al nuevo organismo. 

Desde entonces, los Museos del INAH, principalmente los ahora 

considerados nacionales, promovieron una imagen antropológica, histórica 
y didáctica que trata de entender a la cultura en su sentido amplio.9 

Un año después, en 1940 el presidente Cárdenas donó El Castillo de 

Chapultepec que desde el imperio de Maximiliano de Hasburgo fuera 

residencia presidencial, destinándolo a  transformarse en el Museo Nacional 
de Historia, con las colecciones del Departamento de Historia del Viejo 
Museo, el cual, a partir de ese momento se llamó  Museo Nacional de 
Arqueología y Etnografía. 

El Museo Nacional de Historia en El Castillo de Chapultepec, fue 

inaugurado el 27 de septiembre de 1944, con un discurso a cargo de Silvio 

Zavala, quien dijo que el nuevo Museo sería un instrumento de cultura 
popular “un organismo vivo del que se están desprendiendo constantes 

enseñanzas para el hombre de la calle y desde luego para el estudioso, 

haciendo así palpable la historia de México a través del tiempo y del 

espacio...Teniendo en cuenta que la misión de los museos no es únicamente 

divertir, sino principalmente educar; la obra de los museos consiste en enseñar 

al público a ver”10 

                                                 
8    Olivé, Negrete y Julio César, op.cit. p. 213 
9    Ibid.. p.214 
10   Ibid. p.215 
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El  Museo de la Calle de Moneda ya sin las colecciones 

correspondientes a los periodos posteriores a la Conquista, reordenó su 

programa de exhibición, contó con el apoyo y la investigación de una nueva 

generación de investigadores que se había formado con las ideas de Manuel 

Gamio, Franz Boas y Herman Beyer, encabezados por Alfonso Caso, Ignacio 

Marquina y Eduardo Noguera. Surgió entonces la Escuela Mexicana de 
Museografía con  Rubín de la Borbolla y Miguel Covarrubias, asombrando a 
los visitantes con los nuevos recursos en cuanto mobiliario, iluminación, 
vibrantes gamas de color y  llamativos sistemas gráficos de 
comunicación. 

Así, el Viejo Museo se transformó en Museo Nacional de 
Antropología, bajo el enfoque de los antropólogos profesionales que 

impregnados por las corrientes conocidas hasta ese momento (evolucionismo, 

culturalismo) propusieron una visión de la antropología mexicana en la que 
las sociedades prehispánicas se presentarán al público diacrónica y 
sincrónicamente a partir de los horizontes culturales: la Prehistoria y el 
proceso civilizatorio en sus tres etapas evolutivas, el Preclásico. Clásico 
y Posclásico. Asimismo, la aplicación de la teoría de las áreas culturales, 

cuyo representante máximo en México fue Paul  Kirchhoff, quien definió la 

macro región de Mesoamérica con sus diferentes áreas  culturales.11 

 

 

EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN EL EDIFICIO 
DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 

 

Hacia los años sesenta la industria y la tecnología básica de México se 

caracterizó por una gran dependencia del capital exterior; el desarrollo 

económico, que se impulsó desde la época de la segunda guerra mundial, 

sorprendió a los mexicanos ante su incapacidad para atender, con medios 

propios, las necesidades impuestas por la industrialización.  

 

                                                 
11    Solís,  Olguín Felipe Roberto,  “Azares y aventuras de las colecciones del Museo Nacional de 
Antropología” en Museo Nacional de Antropología, México, Libro Conmemorativo del Cuarenta 
Aniversario, Barcelona-España,  CONACULTA-INAH-Turner, 2004. p.80 
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Los egresados de las instituciones de educación superior que 

ambicionaron estudios de posgrado en especialidades científicas, tuvieron que 

recurrir, en calidad de  becarios a las universidades extranjeras. La estructura 

educativa del país, exigió una reforma radical para ajustar la realidad del 

sistema político con la demanda de personal especializado, que evidenció, la 

insostenible dependencia tecnológica; y la competencia desventajosa para 

México, en el mercado internacional. 

Al presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), correspondió afrontar la 

heterogeneidad del sistema mediante un programa educativo que incluyó la 

incorporación de textos gratuitos para toda la primaria.12 Con la aplicación del 

Plan de once años, el Estado enfatizó la conducción del “proceso mental y 

emocional “ de los escolares; las escuelas públicas cumplieron la función de 

enlace entre la recreación infantil y las necesidades de su grupo de 

pertenencia. Mediante el fomento de un espíritu responsable y  “de amor a la 

verdad”, se buscó que los niños aprendieron labores fáciles para iniciar un 

tránsito entre la vida del hogar y la organización cotidiana de su instrucción 

obligatoria. 

Jaime Torres Bodet, como Secretario de Educación, difundió entre el 

pueblo las ideas del régimen Lópezmateista con una ambición vinculadora de 

su maestro José Vasconcelos. 

Entre los objetivos de la reforma del sistema educativo estuvo el 
amar a  la patria y apreciar el valor de la libertad, de la independencia, de 
la paz entre las naciones y de la solidaridad de los hombres y de los 
pueblos.  

En efecto, la reducción de alternativas para conformar entre los 

estudiantes una línea de pensamiento crítico, capaz de convertirse en acciones 

responsables de un país joven, en plena construcción de sus verdaderos 

valores era la causa principal de su desorientación nacional y su confusión 

política. En 1958, el Estado predicaba el ejercicio de la inteligencia y las 

aptitudes creadoras, para prepararse a servir al pueblo con laboriosidad y 

                                                 
12  Con los libros texto y los cuadernos de trabajo como recursos didácticos se intentó facilitar la 
enseñanza de la historia y de las otras asignaturas del programa. Para febrero de 1961 la SEP. puso en 
vigor los Nuevos Programas de Educación Primaria por el Sistema de Áreas en todos los grados, así 
desaparece la asignatura de Historia, ya que, la Historia, la Geografía y el Civismo se integraron en el 
área llamada Comprensión  y Mejoramiento de la vida Social. 
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sentido cívico; ante el impacto que provocó esa esforzada industrialización, “el 

gobierno invocaba a la razón para contrarrestar las desiguales manifestaciones 

de tantos países, de tantas culturas, de tantas lenguas, de tanta pobreza e 

ignorancia de estas tierras nuestras”13. 

 Al interesar a los niños en su medio geográfico, en la economía y las 

estructuras sociales y culturales de su país, las escuelas despertarían el 

sentimiento de colaboración, conservación y desarrollo de los valores y 

recursos que el medio ofrecía. 

Una altruista y tolerante participación en la vida familiar, escolar y de la 

comunidad, era requisito indispensable del proceso de gestación académica de 

hombres integrados a su época y a su realidad. 

En las universidades e institutos de educación superior se multiplicaron 

los actos de violencia, huelgas,  protestas,  pugnas internas por el poder y 

discusiones sobre las razones de llegar a ser instituciones autónomas..14 

 Por otro lado, el presidente López Mateos enfrentó en 1959 con mano 

dura la huelga de los ferrocarrileros encabezada por Demetrio Vallejo líder del 

sindicato no oficialista, declarándola inexistente e ilegal, cesó a miles de 

trabajadores y encarceló a los líderes y además ordenó al ejército la toma de 

las instalaciones ferroviarias. 

Aplacó las manifestaciones de descontento político social de los estados 

de Morelos y Guerrero que culminaron con el asesinato del dirigente 

campesino Rubén Jaramillo y el  encarcelamiento del líder Genaro Vázquez. 

La política internacional de López Mateos, supo establecer relaciones 

amistosas que colocaron a México en un importante lugar dentro del concierto 

mundial de las naciones. 

Entre las actividades, más importantes de ese sexenio destacan: la 

creación del Centro Internacional de Investigaciones del maíz y el trigo, la 

nacionalización de la industria eléctrica, la reintegración a México del territorio 

del Chamizal  por los Estados Unidos de Norteamérica, la creación del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), la 

creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, (INPI), la fundación 
                                                 
13  Robles, Martha,  Educación y sociedad en la historia de México, México, Siglo Veintiuno, 12ª Ed.,  
1977. p.196   
 
14  Ibid. pp.194-197 
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de la Unidad de Estudios Profesionales de Zacatenco del IPN.  La obtención de 

la sede de los  XIX Juegos Olímpicos para la ciudad de México, la creación de 

los museos nacionales como el Museo Nacional del Virreinato, Museo Nacional 

de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología en el bosque de 

Chapultepec. 

 Este último se gestó, en el momento en que México se había vuelto, 

como una especie de  centro de atracción para el estudio de la Antropología. 

En las aulas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), habían 

desfilado estudiantes de alrededor de cuarenta países diferentes. Y muchos de 

los antropólogos que estaban al frente de las Instituciones Antropológicas de 

Latinoamérica habían egresado de la Escuela Nacional de Antropología 

Mexicana.  

 El prestigio de la ENAH  en México y en el resto del mundo entero se 

debía  a que era la única en impartir en una sola escuela las diferentes ramas 

de la Antropología: Antropología Física, la Antropología Social, la Arqueología, 

la Etnología y la Lingüística. 

Mucho del interés, que algunos mexicanos de ese momento 

manifestaron por la Arqueología y la Antropología se debió a la difusión que  se 

les dió mediante la radio, la televisión, la prensa, el cine, las conferencias 

impartidas con la intención de que el público comprendiera su pasado 

prehispánico, colonial(1521-1535) y virreinal (1535-1821). Además de los 

paseos organizados por el Departamento de Promoción y Difusión del INAH: a 

zonas arqueológicas, visitas a los museos, etc., pero sobre todo a “que el 

gobierno del Presidente Adolfo López Mateos  ha puesto tanto interés en el 

descubrimiento de zonas arqueológicas. Es muy palpable esa resurrección del 

interés por nuestros valores”15. 

También los gobernadores de los diferentes estados mostraron interés y 

colaboraron en la difusión de los conocimientos de la Historia y de la 

Arqueología en México. “Para ello solicitaban al INAH las “misiones” que iban a 

distintas partes de la república a dar conferencias”. 16 

                                                 
15   Entrevista Poniatowska,  Elena, a Eusebio Dávalos Hurtado, Director General del INAH, Suplemento 
de Siempre!,Vallarta 20 México D. F, Núm. 116 ,  mayo 1964. p.VI 
16 Ibid. p.VI 
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Se pensaba que gracias a los descubrimientos de Teotihuacan, se 

podría conocer bien la Historia de nuestro país, porque la Arqueología al ser un 

apoyo fundamental de la Historia, reforzaba la personalidad del individuo. 

“Quién conoce sus antecedentes, quien conoce bien la historia de su país, está 

en mejores condiciones de poder hacer que éste progrese..El conocer a 

nuestro país nos dará mayor seguridad para actuar..si sabemos perfectamente 

que es el mexicano, cuáles son sus antecedentes, cómo fue su cultura, qué 

posibilidades tuvo de crear, de construir, de formar una nacionalidad”17 

Al mismo tiempo, que se vivía la euforia por la creación del nuevo 

Museo, la Secretaría de Educación Pública reconoció (que las reformas a los 

Programas de Educación Primaria por el Sistema de Áreas, (ver la nota 12) que 

implicó la desaparición de la Asignatura de Historia, pues esta se fusionó con la 

Geografía y el Civismo en el Área de Comprensión y Mejoramiento de la Vida 

Social) limitaciones en la aplicación del Nuevo Programa, tales como: 

a) Desconocimiento de la programación, b) uso excesivo de los métodos 

globalizadores, c) maestros que continuaron laborando “con el programa 

antiguo utilizando técnicas conocidas por ellos”.18 

Mientras tanto, en el Bosque de Chapultepec, (el lugar de recreación 

popular que fué elegido para edificar el nuevo Museo y  de esta manera 

aprovechar la afluencia de los mexicanos que no tenían la costumbre de visitar 

museos) se trabajaba  de manera vertiginosa para lograr la conclusión del 

espacio que albergaría las piezas, que en el edificio de Moneda Núm. 13, se 

exhibían , a decir del director encargado del nuevo Museo, de la mejor manera 

posible, “pero unas estaban en un piso, otras en otro; había un sinnúmero de 

escaleras, los salones no se adaptaban a la presentación científica de los 

objetos”19 . 

En el Museo de Chapultepec se pretendió un ordenamiento y exhibición 

de los objetos distinta, no se deseaba hacer propiamente un Museo de Arte, sin 

que esto significara que los piezas no tuvieran un valor estético, más bien, el 

propósito era lograr un “verdadero Museo de Ciencia Antropológica, es 

                                                 
17  Ibid. p.VII 
18  Cerna, Manuel,. Análisis y Aplicación de los Procesos de Educación Primaria,  Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio, 1964. p.102 
19  Entrevista de Poniatowska Elena, a Ignacio Bernal Director del Museo Nacional de Antropología, 
Suplemento de Siempre!, Vallarta 20, México D.:F., Núm.116,  mayo 1964. p.IV 
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decir, mostrar como fueron nuestros antepasados; qué significaban estas 
culturas del México Antiguo,...la etnología va  a seguir hasta nuestros 
días, a tal grado que hay una serie de elementos en uso, hoy en día, entre 
los grupos indígenas que van aparecer en el Museo”20 

La intención del Museo, según refirió  el presidente López Mateos fué 

que los mexicanos al salir de él se sintieran  orgullosos de serlo, que fuera un 

laboratorio vivencial del aprendizaje del cual se aprendiera sólo con ver. 

Además de trasmitir un mensaje válido, es decir, que el visitante viviera lo que 

estaba viendo, que aprendiera a ver las piezas, a valorarlas a saberlo visitar, 

visitarlo de manera reiterada y con esto demostraría su interés por conocerlo. 

“Para los verdaderamente interesados habrá conferencias; una grande para el 

gran público y otra para especialistas, o temas más 

especializados,...Tendremos además proyectores de cine y una gran sala para 

exposiciones temporales, ya no sólo de objetos mexicanos sino de objetos de 

China, India, Egipto..”21 

En el vestíbulo del Museo se proyectó una Sala Resumen; que 

funcionaría con un criterio de espectáculo la instalación se encargó al 

escenógrafo Julio Prieto. En esta sala, se prepararía al visitante para su 

recorrido, mediante un resumen imaginativo y ameno de lo que fueron estas 

culturas que surgirían ante él.  Esta exhibición duraría aproximadamente de 

diez a quince minutos, sería diseñada de manera teatral a base de voces, 

luces, sonido; maquetas, reflectores y una serie de elevadores que irían 

mostrando las piezas de acuerdo a la narración (cabe el comentario que la 

representación resultó impactante y atractiva para los diferentes públicos, pero 

desafortunadamente no se incluyó al mundo indígena). 

Es necesario señalar que en el siglo XXI, después de la remodelación 

del Museo se implementó un multimedia de mayor duración, que tampoco 

contempló al mundo indígena y que en opinión de los maestros visitantes 

resultó menos didáctico. 

El nuevo Museo se planeó como un espacio dinámico, forzosamente 

tendría que estar cambiando para albergar los nuevos descubrimientos, 

                                                 
20  Ibid. p V 
 
21  Ibid. p.VI 
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actualizar las investigaciones y exhibiciones “Todo esto lo sabe el propio 

presidente de la República que personalmente investigó la cuestión y la estudió 

muy a fondo, y se dio cuenta que este Museo sería una gloria para México”.22 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA DEL MUSEO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 

 

El arquitecto encargado de desarrollar el proyecto del nuevo Museo 

Nacional de Antropología fué Pedro Ramírez Vázquez, este mencionó que la 

arquitectura es una disciplina de servicio, para hacer que el usuario viva, habite 

y use los espacios arquitectónicos, por lo que,  en los museos se 
identificaron los factores de usuarios básicos: el usuario visitante que es 
el  espectador individual o de grupo y el usuario protagonista que son los 
documentos, testimonios, vestigios, antecedentes, relatos, conocimiento 
y vigencia contemporánea del tema central del Museo. Serían estos 

principios los que orientaron la compleja organización del Museo Nacional de 

Antropología y su construcción  en sólo 19 meses de febrero de 1963 al 17 de 

septiembre de 1964, con un costo de 170 millones de pesos. 

La base para la solución arquitectónica de un Museo con presentación 

didáctica, espectacular y con las características, además de los museos 

tradicionales, fue recrear la atmósfera prehispánica a base de mantener vivos 

los valores estéticos de la arquitectura del México Antiguo, que resultaría 

familiar para los objetos exhibidos, pero sin llegar a su repetición. 

Los valores estéticos serían la generosidad del espacio, sobriedad en el 

tratamiento de los materiales, la composición a base de luz y sombra en zonas 

claramente definidas, con gran ornamentación o con una notoria sencillez. 

 En el espacioso patio se recordaría el Cuadrángulo de las Monjas en 

Uxmal, cuya planta baja es muy sobria y el primer nivel extraordinariamente 

ornamentado, pero siempre muy definido, con la cadencia técnica respecto a 

su época. Esos serían los valores que se tratarían de conservar, pero con 

materiales del México de los años sesenta y con la técnica de que se disponía. 

                                                 
22 Ibid. pVII 
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Por ejemplo: mármoles de Santo Tomás, Puebla, con los cuales estarían 

recubiertos todos los muros en forma semejante a las grandes paredes del 

Juego de Pelota de Chichén Itzá, que es de junta horizontal continua, con la 

vertical libre. 

El uso de mármol de Tepeaca, Puebla, para los pisos; el mármol blanco 

de Durango; los pisos exteriores de recinto y cantera de Querétaro; los 

recubiertos internos de caoba y los materiales de hierro y cemento serían 

totalmente mexicanos.23 

El arquitecto Pedro Ramírez dijo que el espacio se planteó con una 

circulación aislada que permitiera al visitante llegar a alguna sala en específico, 

sin tener que recorrer las veinticuatro salas. Para ello, contaría con un gran 

patio central por el que se tendría acceso a todas las salas, ésta (como arriba 

indiqué) es una característica de las construcciones mayas, permitiendo al 

visitante una vista al exterior del  edificio, y salir de las salas para relajarse. 

Para que los visitantes pudieran transitar libremente en el patio, aún en 

épocas de lluvias, se construyó la fuente invertida denominada el “Gran 

Paraguas”, que además serviría para  captar el agua de lluvia. Se decidió que 

esta caída de agua fuera permanente, formando una cortina alrededor de la 

columna que marca el respeto al entorno natural. La superficie del “Gran 

Paraguas” sería de 84 X 52 metros con un soporte central y 82 cables que lo 

sujetan verticalmente. “El Paraguas” sería una  solución  técnica, para la 

resolución arquitectónica del gran patio. 

La columna que sirve de soporte fué revestida en bronce con un relieve 

escultórico sugerido por Torres Bodet y realizado por los escultores Tomás y 

José Chávez Morado. Tiene los tres elementos clásicos de una columna, base, 

fuste y capitel. Hacia el punto cardinal Este, los altorrelieves representan la 

integración de la Cultura Mexicana. En la base el águila y el jaguar, símbolos 

del día y la noche, refieren el pasado prehispánico, entre ellos la espada de la 

conquista y el sol naciente.  

En el fuste, la espada se clava en una ceiba, árbol sagrado de los 

mayas, que en su parte superior  abre en dos rostros, uno indígena y otro 

                                                 
23 Ramírez, Vázquez Pedro, “El Museo hace cuarenta años El mejor juez de la arquitectura es el tiempo”, 
en Museo Nacional de Antropología. México, Libro Conmemorativo del Cuarenta Aniversario, 
Barcelona-España, CONACULTA-INAH-Turner, 2004. p.53 
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español, alegoría del mestizaje, sobre éste el emblema nacional de México el 

águila devorando la serpiente. 

Al Oeste, en la base las imágenes prehispánicos y sobre la 

representación del agua, un sol poniente, señalando el rumbo por donde 

México inició su proyección al mundo con la expedición a las Islas Filipinas, en 

el fuste una vigueta de acero que además de hacer alusión a una cancha para 

jugar pelota, simboliza junto con la rosa de los vientos la firmeza y amplitud de 

esa proyección, más arriba la alegoría de la fisión nuclear. En el capitel un 

hombre con los brazos abiertos y una paloma de la paz. 

Al Norte y al Sur tres armas hieren el cuerpo de la columna, metáfora de 

México señalando los movimientos sociales que han sacudido al país la 

Independencia 1810, la Reforma 1857 y la Revolución 1910.  

La fachada del Museo, con su puerta totalmente de cristal se enfatizó 

con el relieve en mármol blanco del emblema  nacional, el águila esculpida por 

José Chávez Morado. 

En el vestíbulo de 43 metros se ubica un promontorio que evoca la 

pirámide de Cuicuilco, con su alfombra roja, recuerdo de la erupción del volcán 

Xitle, donde se exhibiría la “pieza del mes”. 

En su interior, esta la Sala de Orientación donde se muestra al público 

un  resumen del México Antiguo, actualmente por medio de  un multimedia 

como ya mencioné. 

A la derecha se encuentra el auditorio “Jaime Torres Bodet” con 400 

butacas y excelente acústica. Al exterior se encuentra el mural de Rufino 

Tamayo cuya temática es “El día y la noche”, sintetizando el pensamiento 

prehispánico. 

Los textos grabados en las paredes del vestíbulo refieren mediante el 

discurso gubernamental, del licenciado Adolfo López Mateos y Jaime Torres 

Bidet, la trascendencia y el contenido del Museo.  

Ahí mismo, se encuentran  las oficinas, la tienda, los servicios sanitarios 

y la Sala de Exposiciones Temporales nacionales y extranjeras. De ahí se 

puede pasar a los servicios de la planta baja y la planta alta. 

En la planta alta se encuentra la Biblioteca Nacional de Antropología e 

Historia “Eusebio Dávalos Hurtado”. Anteriormente, se ubicaba la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia que en 1970 se trasladó al sur de la ciudad, 
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ahora se localizan en ese espacio los Departamentos de Investigación: 

Lingüística, Etnohistoria, Arqueología Subacuática y Archivos, Biblioteca del 

INAH y el auditorio “Fray Bernardino de Sahagún”. 

En la planta baja se hallan el Departamento de Servicios Educativos,  el 

auditorio interior y  el exterior, el área para talleres educativos ilustrada con los 

murales de “La ronda de los niños” de Fany Rabel y  “La vida cotidiana de un 

niño mexica” de Regina Raúl y como resultado de la remodelación del Museo el 

mural de “La religión de Mesoamérica” de Raúl Anguiano que se localizaba en 

la hoy desaparecida Sala de Mesoamérica y también una cafetería actualmente 

concesionada  a los Restaurantes Meridiem. 

Bajo las Salas de las Culturas Prehispánicas están las bodegas de 

Arqueología y Etnografía, áreas de investigación, conservación, restauración y 

mantenimiento y durante 20 años se conservó la casa del intendente, la cual 

desapareció posteriormente por cuestiones administrativas. 

Se disponía de 6 semanas para el traslado e instalación del acervo del 

Museo de Moneda Num.13  a  el Bosque de Chapultepec. Este trabajo se 

organizó por salas, por cuadrillas formadas por un asesor científico, un 

arquitecto residente, un museógrafo, un electricista, etc.,  en fin de todo un 

equipo por sala. La Piedra del Sol, La Coatlicue, La Chalchiuhtlicue, el Oceloth-

Cuauxicalli, se trasladaron muy cuidadosamente por su monumentalidad. Se 

reprodujeron la Tumba y Lápida de Pakal y el edificio de los murales de 

Bonampak, pintados por Rina Lazo. 

  El traslado más representativo fué el de la escultura de Tláloc el 16 de 

abril de 1964 teniendo como marco un gran aguacero inusual en esa época del 

año. 

 En el montaje museográfico, Mario Vázquez y Alfonso Soto Soria, 

coordinaron los trabajos para que a pesar de la diversidad del tratamiento de 

los curadores de cada sala, hubiera unidad en todo el conjunto;(es importante 

señalar, que ésta se perdió como resultado de la remodelación del Museo). 

Para enriquecer los vestigios  y testimonios del Antiguo Museo, se contó 

con el trabajo de Ignacio Bernal y otros asesores científicos. El CAPFCE 

(Comité Administrador del programa Federal de Construcción de Escuelas) se 

encargó de costear la organización, investigación y adquisición de objetos que 

solicitaron los asesores. Por ejemplo, Román Piña Chán, excavó e investigó las 
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esculturas de la Isla de Jaina, Campeche, que se exhiben en la Sala Maya. Se 

hicieron gestiones para la adquisición de piezas de colecciones privadas como 

la olmeca de Miguel Covarrubias. 

 A la altura de la fuente de “El Paraguas” empiezan las Salas de 

Arqueología en la planta baja y las de Etnografía en la parte alta, con 

elevadores y después de la remodelación también con escaleras eléctricas. 

Ante la disyuntiva de mostrar al público el pensamiento prehispánico, 

Ángel María Garibay y Miguel León Portilla junto con los asesores de cada sala 

seleccionaron poemas y pensamientos del México Antiguo que decoran las 

paredes al comienzo de cada sala, inspirados en la arquitectura romana. 

 La primera sala fue la de Introducción a la Antropología, (hoy Sala 
de Exhibiciones Temporales, debido a que durante la reestructura  se había 

montado la Sala de Culturas Indígenas de México con el propósito de 

actualizar a la luz de los nuevos descubrimientos  el  vínculo del proceso 

histórico-cultural  pasado y presente, bajo el argumento de que lo concerniente 

a Mesoamérica estaba superado y que además era importante ilustrar las 

ausencias de la transición del México Antiguo al México Contemporáneo; 

desafortunadamente el objetivo no se logró y el contenido de la sala se 

removió). 

Le siguieron la Sala de Mesoamérica, (hoy desaparecida y en su 
lugar la Sala de Introducción a la Antropología), Orígenes, (hoy 
Poblamiento de América),  Preclásico, (hoy Preclásico en el Altiplano 
Central),  Teotihuacan, Tula (hoy Los toltecas y su época). 

Y al centro la Cultura Mexica, lugar determinado por el arqueólogo 

Alfonso Caso Andrade, con el argumento de ser “la cultura que estaba viva al 

momento de la conquista”. 

Continúan las Salas de Oaxaca, (hoy Culturas de Oaxaca), las de las 

Costas con Golfo de México (hoy Culturas de la Costa del Golfo), la Sala 

Maya, Sala de Occidente (hoy Culturas del Occidente) y la Sala del Norte 
de México, (hoy Culturas del Norte). 
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  Al final del recorrido por el pasado de México, los asesores decidieron 

poner un  hermoso poema del Chilam- Balam: 

 

Toda luna, todo año. 

Todo día, todo viento. 

Camina y pasa también. 

También toda sangre llega 

Al lugar de su quietud. 

 

Al centro del gran patio está el estanque, con vegetación lacustre  que 

recuerda el hábitat de los mexicas y además, los elementos de la naturaleza 

simbolizados por la tierra, el viento y el fuego. El doctor. Alfonso Caso 

determinó que la inscripción sintetizadora e introductoria de la Sala Mexica 

fuera “Cem Anahuac Tenochca Tlalpan”, esto es, “El mundo es tierra de los 

mexicanos”. Esta inscripción fue muy polémica, por lo que en la renovación de 

la sala, los actuales asesores cambiaron el texto original por “Totenyo, 

Totauhca, Mexica”, “Nuestra Gloria, Nuestra Fama Mexica”. 

Pensando que el público estaría ya cansado al llegar a la Sala Mexica, 

luego de haber  recorrido las seis salas  anteriores, después de un claro visual 

de 2.70 X 3.15 metros, el acceso a la sala se levanta 70 centímetros en una 

rampa de mármol blanco, por donde el visitante sube despacio y con calma 

hasta llegar a la entrada de la  sala, mediante una rampa interior, que indica la 

circulación a seguir, para el mejor conocimiento de esta cultura. La sala tiene 

una distribución en planta con forma de cruz griega  la Piedra del Sol al centro, 

la Diosa Coatlicue y una escultura  basáltica de un águila a los lados. 

En todas las demás salas se diseñaron dos niveles en el techo. El inicial 

presenta los antecedentes y la información general de la sala, le sigue el otro 

nivel donde está lo más trascendente e importante. En algunas, como la de los 

Orígenes, la Teotihuacana. La Tolteca, la Mexica, la de Oaxaca, la del Golfo y 

principalmente la Maya, se abre un gran ventanal hacia el jardín que permite 

salir y conocer la información que hay en ese espacio exterior, como es el caso 

de la reproducción del edificio con murales de Bonampak, y la reproducción del 

Templo Tzotz Choj, “Señor de la Dualidad”, descubierto por el arqueólogo y 

arquitecto Ricardo Robina, curador de la sala. 
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Después, de visitar 59 museos  nacionales e internacionales y en 

especifico la Galeria Pitti de Florencia y el Museo del Vaticano, tan saturados, 

se concluyó  según indica Ramírez Vázquez, que era necesario que el visitante 

pudiera entrar y salir libremente de las salas, sin necesidad de hacer el 

recorrido de continiun.  

Las salas de Etnografía Introducción a la Etnografía (hoy Pueblos 
Indios), Los Huicholes y los Coras (hoy Gran Nayar), Los Purépechas (hoy 
Puréecherio), Los Otomianos (hoy Los Otopame), Sierra de Puebla, Sala 
de Oaxaca (hoy Oaxaca: Pueblos indios del sur), La Costa del Golfo (hoy 
Costa del Golfo: Huasteca y Totonacapan), Los Mayas de Tierras Bajas- 
Los Mayas de Tierras Altas (hoy Pueblos Mayas), Sala Grupos del 
Noroeste (hoy El Noroeste: Sierras, Desiertos y Valles) y Los Nahuas en el 
piso superior siguieron los mismos propósitos y conceptos, aunque el acervo 

era muy reducido.  

Por lo anterior, Torres .Bodet encargó a Ignacio Marquina a que junto 

con los asesores organizaran expediciones al interior de la República para 

obtener información de las étnias. 

 Así para lograr la autenticidad en la reproducción de algún hábitat se 

invitó a los lugareños de la zona a trasladarse al Museo para auxiliar a los 

museógrafos y arquitectos, aunque en realidad los dirigieron. 

Ramírez Vázquez menciona que se planteó la forma de complementar la 

información de cada sala con ilustraciones de gran calidad pictórica, 

respetando el contenido histórico. Entonces, Torres Bodet determinó que esta 

labor se solicitara los más reconocidos artistas plásticos. Por ello, hay obras de 

muchos artistas que han sido Premio Nacional de Arte, como Jorge González 

Camarena, Dr. Atl, y Nicolás Moreno, Alfredo Zalce, Pablo O’Higgins, Matias 

Goeritz, Carlos Mérida, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Rafael Coronel, 

Raúl Anguiano, Rina Lazo ninguno de los cuales cobró un sólo peso. 

  Los artistas fueron seleccionados de acuerdo al guión y propósito 

museográfico que determinó el asesor científico de cada área. 

El Consejo decidió seleccionar a un grupo de 30 jóvenes de 18 a 25 

años, con formación universitaria y dominio de tres idiomas para formar el 

equipo de guías que atendería al público. Estos jóvenes asistieron, mientras se 

construía el Museo, a conferencias impartidas, por maestros como Arturo 
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Arnaiz y Freg, Salvador Novo, Ignacio Marquina y pláticas sobre cada sala 

realizadas por los asesores y museógrafos a cargo. Para asegurar su pago, ya 

que no estaban contemplados en el presupuesto de la plantilla de empleados, 

se estableció un fideicomiso en el CAPFCE (Comité Administrador del 

Programa Federal de Construcción de Escuelas). 

Finalmente el nuevo Museo Nacional de Antropología del Bosque de 

Chapultepec  fue inaugurado por el presidente Lic. Adolfo López Mateos,  

Jaime Torres Bodet Secretario de Educación, el encargado del proyecto 

arquitectónico Pedro Ramírez Vázquez entre otras personalidades, el 17 de 

septiembre de 1964.24 

 

 

DE LA MUSEOGRAFÍA TRADICIONAL A LA MUSEOGRAFÍA DIDÁCTICA. 
 

El criterio de la museografía tradicional cuando las piezas son 

universalmente conocidas como las del arte egipcio o del clásico griego, se 

limita a presentar las grandes joyas, las piezas consagradas para un público 

que se supone conocedor. Pero cuando se trata de las culturas mexicanas, las 

cuales no sólo el extranjero, sino “nosotros mismos, estamos aprendiendo a 

conocer, el museo debe seguir el otro criterio: el didáctico, alternando la lección 

con el objeto original”25   

La instalación del Museo Nacional de Antropología permitió difundir y 

consolidar en las nuevas generaciones los criterios y soluciones de lo que ya 

era tan conocido en el mundo de los museos: la herencia de la museografía 
mexicana didáctica, en la que “mucho nos apoyamos, recordando la 

enseñanza y realizaciones de los maestros Rubín de la Borbolla, Luis 

Covarrubias, Carlos Pellicer, Fernando Gamboa y de quienes nos formamos 

con ellos Mario Vázquez y Alfonso Soto Soria”26 

Así, al visitar el Museo Etnográfico de Roma, se aprendió que no era 

conveniente sobredimensionar los medios de exhibición para no distraer la 

atención hacia los objetos que contienen. Con estas visitas se llegó a 
                                                 
24  Ibid. pp.29-55 
25   Entrevista Suárez, Luis, a Pedro Ramírez Vázquez,Suplemento de Siempre!, Vallarta 20 México, 
D.:F., Núm.116,   mayo 1964. p.XIII 
26  Ramírez, Vázquez Pedro. op.cit. p.53 
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soluciones que permitieron al público experimentar las sensaciones que 
vivían los arqueólogos al realizar sus descubrimientos, como la ofrenda y 

urna de Oaxaca y la tumba de Pakal en Palenque. 

También según, Ramírez Vázquez  con  fines didácticos y vivenciales en 

cada sala funcionaría un espectáculo de luz y sonido, por separado, con la 

dramatización de un pasaje de la Historia de México. Además  de la redacción 

de fichas (conocidas en el ámbito museográfico como cédulas) temáticas. 

introductorias o de pie de objeto encargadas a Salvador Novo, Tamayo, etc. 

 

 

LA MUSEOGRAFÍA, SU IMPORTANCIA EN LA COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA. 
 

En todo museo el papel que juegan  la museología y la museografía son 

relevantes. La primera estudia los conceptos por los cuales se rigen los 

museos  y la segunda se encarga de materializar esas ideas. Así tenemos que 

la museografía son las técnicas de presentación, cuya tarea concierne: la 

clasificación ordenada y seleccionada de las colecciones del Museo para su 

correcta exposición. Esto mediante la aplicación de técnicas que propone la 

ciencia de la comunicación y diseños estéticos, que en ocasiones abarca la 

arquitectura misma del Museo, es decir, el plan de circulación, instalaciones 

técnicas y programación. 

Por lo tanto, el campo de la museografía se enfoca en ver al  Museo 

como Institución Social,( es decir, las comunidades se identifican y validan en 

él) cuyos  objetivos, filosofía, organización y desarrollo están encaminados a 

resaltar el papel del Museo en esa sociedad. 

Con el paso del tiempo, la función de la museografía se fue modificando 

formal, estilística y estéticamente. Para 1930, al postularse el Museo como el 

gran educador, la exposición se convirtió en un recurso educativo, con nuevos 

diseños y elementos complementarios que facilitaron al objeto la trasmisión 

adecuada de información. Más tarde, con el advenimiento de la comunicación 

como ciencia, la exhibición asociará y adoptará sus métodos y conceptos. 

De esta manera, la exposición se enriqueció por un lado, en su 

planteamiento  formal y conceptual por los estudios realizados en el campo de 
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la comunicación y de la semiología27, y por el otro, de las investigaciones en el 

área de la educación, psicología, el diseño, y desde luego la museología. 

Yany Herrman dice que una exposición a partir de los objetivos propios 

del Museo se puede definir como “un medio de comunicación que se basa en 

los objetos que se van a exponer y los elementos complementarios, 

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

ordenadas con arreglo a una secuencia definida cuyo fin u objetivo es la 
transmisión de ideas, conceptos, valores o conocimientos”28  

La tarea así definida tiene como  fundamento al individuo como 

receptor—perceptor, un medio que son los objetos y como todo canal de 

comunicación una meta: producir una respuesta, es decir, afectar e influir. 

El museo contemporáneo como medio de comunicación a través de los 

acervos de sus exposiciones, desempeña una labor relativamente nueva. Su 

estudio abarca dos áreas: 

a)  El estudio del público. 

b) La investigación de la exposición como sintagma. 

 

En el estudio de público: Se han hecho encuestas y análisis acerca de la 

composición y características del público, su relación con el Museo, sus 

necesidades, el impacto que la exposición tiene sobre él  y el grado de 

aprendizaje alcanzado mediante ella. 

La investigación de la exposición como sintagma: Implica el estudio de 

asociaciones cognoscitivas, apoyos visuales, canales, diseños, códigos, color y 

otros componentes de la exposición. 

Como resultado de estos estudios se ha visto que la percepción de los 

objetos y el mensaje por ellos trasmitido, cambia según el tipo de público, el 

cual por lo regular es sumamente heterogéneo y cuyas  diferencias, tanto 

familiares como escolares, están íntimamente ligadas a las condiciones de 

apreciación o “decodificación” de los objetos. 

                                                 
27   La semiología estudia los signos y los sistemas de signos en el seno de la vida social (lenguas 
naturales, códigos, sistemas de señales o de símbolos). Éste término se introdujo en la lingüística 
moderna, pone como ejemplo de sistemas de signos los ritos simbólicos, el alfabeto de los sordo mudos, 
las fórmulas de cortesía, las señales militares y el propio idioma. 
28   Herreman, Yany,. “La museografía El arte de comunicar y educar Cómo enriquecer el museo 
contemporáneo” en Información Científica y Tecnológica,  CONACYT,  Vol. 8, Núm. 121,  octubre de 
1986.  p.17 
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Asimismo, el estudio sociológico de la comunidad permite establecer 

programas acordes y diseñar en ocasiones exposiciones que satisfagan las 

necesidades culturales y de información de la población asidua al Museo. 

De acuerdo a la intención del emisor la exposición puede tener distintos 

fines de comunicación: 

1. Deleite. 

2. Informativos. 

3. Didácticos. 

4. Socio-políticos.  

 

1.- En la exposición de comunicación para deleitar, la relación objeto-sujeto, 

es la más importante, pues se plantea el fenómeno del goce estético. Los 

auxiliares museográficos contribuyen a promover y facilitar la percepción de la 

belleza del Museo. 

2.- La exposición de comunicación como sistema de información, se trata de 

mensajes concretos cuyo fin es informar a un grupo más o menos determinado 

acerca de un tema específico. Es lo más parecido al concepto de comunicación 

masiva, entendiéndose por esta la transmisión de un mensaje a un grupo de 

individuos que difieren tanto en educación como en intereses. 

3.- En la exposición de comunicación con intención de educación, la 

exposición incide en dos niveles: a) como apoyo escolar a los programas 

establecidos dentro de una educación formal y b) como vehículo de educación 

permanente. 

4.- En la exposición de comunicación con fines sociopolíticos, las fuerzas 

económicas y políticas buscan influenciar a la masa de población mediante los 

mensajes trasmitidos, de tal forma que sus intereses sigan prevaleciendo. 

 

La exposición como medio de comunicación tiene tres instancias 

complementarias que al interrelacionarse inciden unas en otras: 

 

a)  La Sociología, que aporta la investigación y reflexión sobre aspectos 

socio-culturales. 

b)  La Psicopedagogía, que abarca la percepción y la estructuración 

cognoscitiva, entre otras. 
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c)  La de diseño, que se refiere al conjunto de técnicas que maneja 

proporciones, valores, colores, formas, etc., 

 

Resumiendo: la museografía en su sentido más estricto “es una 

actividad dentro de los museos que integra un área teórica (planteamientos de 

comunicación); una artística (diseño) y una técnica y museológica 

(elaboración), cuyo objetivo es la planeación, coordinación, diseño y 

elaboración de la exposición dentro y para los museos”  29 

 

 

EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA: LAS CORRIENTES 
HISTÓRICAS Y LA MUSEOGRAFÍA. 

 
Como ya mencioné la museología estudia el concepto por el cual se 

rigen los museos y la museografía se encarga de materializar sus ideas. “Como 

todo proceso creativo e interpretativo, la museografía presupone un 

componente personal sujeto a revisión y cambio. Pero es allí donde radica su 

riqueza de transformar una idea en un discurso material concreto, pleno de 

significados”30 

El primer Museo Nacional se fundó como ya indiqué en un edificio de la 

Universidad Pontificia en 1825, ahí se inició la historia museística de México. 

En el se exhibieron objetos de diversa calidad y origen en forma desordenada, 

en 1867 adquirió un orden más definido y apoyo presupuestal, en 1944 el 

Museo Nacional se quedó exclusivamente con las áreas de Arqueología y 

Etnografía hasta 1964 cuando vivió una transformación fundamental con el 

proyecto más ambicioso que se ha dado en México en materia de museos, El 

Museo Nacional de Antropología. 

Para su fundación se conjugaron varias circunstancias: una política de 

estado muy clara en materia cultural, una convicción acerca del papel del 

museo en materia educativa, un arquitecto y su equipo experimentado en retos 

mayúsculos, un grupo de especialistas dispuestos a la renovación, una 
                                                 
29  Ibid. p.19 
30   Ortiz, Lanz José Enrique,  “De fundaciones y refundaciones. Una práctica en búsqueda de definición” 
en Museo Nacional de Antropología. México .Libro Conmemorativo del Cuarenta Aniversario, 
Barcelona-España, CONACULTA-INAH-Turner, 2004. p.425 
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excelente colección, un grupo de artistas que confrontaron su obra con el 

pasado y un público del que se esperaba aprendiera a admirar el Museo, 

respetarlo y sobre todo identificarlo como propio, un presidente, Lic. Adolfo 

López Mateos y un Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet 

quienes intuyeron el profundo sentido de identidad nacional que podía 

plasmarse en una obra de este tipo 

Torres Bodet, indicó en su momento que el Museo debía responder a 
tres funciones: estética, didáctica y social, planteamiento que según los 

especialistas en el siglo XXI sigue vigente, cambiando lo referente a la 
didáctica en la que se implementó un programa más ambicioso de 
comunicación educativa, que pretende tomar en cuenta a los visitantes y 
sus diferentes necesidades de información. 

Con la reestructura la función social del museo también se modificó, 

diferenciando los tipos y niveles de información de la obra y la transmisión de 

los mensajes según lo que busca el usuario. El fundamento vigente del museo 

habla de tres grandes campos: la colección, los públicos y la comunicación 

entre ellos. 

Los planteamientos museográficos plasmados en el Museo Nacional de 

Antropología en 1964 constituyeron un parteaguas tanto en la historia de la 

museografía en México como en lo mundial: guiones de excelencia, las 

grandes colecciones y la propuesta de comunicación museográfica dieron 

como resultado uno de los museos de mayor calidad. 

 Algunas de las propuestas válidas fueron la ordenación geográfica y 

cronológica de cada cultura, colocados al inicio de las salas. Sin embargo, para 

José Enrique Ortiz Lanz Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del 

INAH, los planteamientos museográficos del nuevo siglo que requieren 
revisión son: el orden cronológico de cada cultura o región debido a la 
franca discusión, porque ciertos hilos conductores dan más una idea de 
continuidad que de desarrollos paralelos, los cuales generalmente se 

entrecruzan y se influencian mutuamente. La nueva propuesta obedece a 
guiones organizados por temas. 

Uno de los problemas que presenta el Museo Nacional de Antropología 

es la división entre Arqueología y  Etnografía. La idea original de Pedro 
Ramírez Vázquez contempló que las salas de Arqueología, ubicadas en la 
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planta baja, se comunicaran con las de Etnografía, en la superior, por 

medio, de elevadores que permitieran el recorrido continuo del pasado al 
presente. Y aunque la solución técnica sigue pendiente, no queda duda que 

ese enlace debe darse en el futuro, para propiciar una visita más clara, 
hoy dificultada por la longitud del recorrido y por la falta de difusión e 
interés en los Pueblos Indios. 

 La mayor objeción es la distribución de los espacios, originada tanto por 

los hallazgos en materia arqueológica, como el intento de revaloración de 

muchos grupos  étnicos y regiones del país por considerarse en la actualidad 

parte del patrimonio intangible. 

Si, en 1964 la cultura mexica constituyó el centro del Museo Nacional 

de Antropología y del propio discurso oficial, alrededor de la cual se construyó 

la nacionalidad según  un razonamiento político etnocéntrico que 

respondía a los intereses e ideologías de la época, hoy existe una 
perspectiva más regional de la historia y de los valores nacionales. 

En el futuro, menciona Ortíz Lanz será imprescindible matizar el uso de 

las salas especialmente diseñadas para las culturas que albergan, modificando 

esa visión acentuando la presencia de otras etnias. 

En 1964 los museólogos, museógrafos y especialistas en servicios 

educativos desarrollaron la base de la actual comunicación museográfica del 

Museo Nacional de Antropología. Los cedularios, fotografías, materiales de 

apoyo (dioramas, maquetas, réplicas), ilustraciones y los incipientes recursos 

tecnológicos, fueron la base de muchos proyectos que se desarrollaron y se 

siguen planeando años después.31 

 
 
 LA REESTRUCTURA DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA A 
FINES DEL SIGLO XX. 
 

En los últimos cuarenta años el quehacer del INAH y de las instituciones 

ligadas a la actividad cultural, las disciplinas antropológicas e históricas se han 

revisado y modificado. El Museo Nacional de Antropología sigue siendo la sede 

                                                 
31 Ibid. p426 
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de mayor presencia para la difusión del patrimonio cultural y su dinamismo Por 

ello, la visión sobre la manera de organizar los discursos museológicos y 

museográficos ha cambiado y se extendió a la fundación de museos regionales 

y de sitio promovidos por el INAH durante la dirección de Enrique Florescano 

(1982). 

Para el gobierno del presidente Salinas de Gortari(1988-1994), junto con 

los Proyectos Especiales de Arqueología se experimentaron nuevas formas de 

comunicar y exhibir en museos como: el de Dzibichaltún, Paquimé, Xochicalco, 

Teotihuacan y Monte Albán, el Museo de las Culturas de Oaxaca en el antiguo 

convento de Santo Domingo. 

La efervescencia de cambio, en los inicios de la década de los 
noventa, alcanzó al Museo Nacional de Antropología, en especial, a la 
Sala Maya, en la que se modificaron algunos cedularios y se incorporaron 

piezas que dieron cuenta de los nuevos sitios explorados. 

En 1997 la titular del INAH María Teresa Franco, propuso la renovación 

integral del Museo Nacional de Antropología. Así estando como directora del 

Museo Mercedes de la Garza Camino, en la Coordinación Nacional de Museos, 

Miguel Ángel Fernández, el arquitecto Alfonso Soto Soria quien participó en la 

fundación de este recinto, encabezó la propuesta para renovar completamente 

el discurso museológico y museográfico del Museo. 

El concepto de modificación retomó algunos de los valores de la 

propuesta original, actualizando y revisando los contenidos de cada sala. Para 

por un lado,”reflejar el estado actual de las investigaciones arqueológicas y 

etnográficas de las culturas representadas y, por el otro, dar a conocer el 

acervo acumulado por más de 30 años en las bodegas y los museos regionales 

depositarios de un patrimonio federal, conforme al modelo de descentralización 

entonces llevado a cabo, y respetando sus colecciones en exhibición 

permanente”32  

Los especialistas después de discutir y evaluar cada guión se 
inclinaron por una visión integral, a  diferencia del discurso personal que 
había caracterizado las propuestas anteriores. Fueron las once Salas de 

Etnografía las que causaron más controversias y de acuerdo a Ortiz Lanz 

                                                 
32   Ibid. p.428 
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(responsable del proyecto museográfico), para resolver la indiferencia de los 

visitantes que normalmente las ignoraban por encontrarse en la parte alta y por 

su extensión, se colocaron dos escaleras eléctricas en la planta baja que 

además de ofrecer comodidad invitan a visitar las salas superiores. Es 

necesario señalar, que como resultado de mi práctica laboral cotidiana, me dí 

cuenta que hace falta difusión e interés real por conocer la cultura de los 

Pueblos Indios. 

Para resolver, las cuestiones de contenido se reunieron los etnógrafos y 

los museógrafos discutieron problemas y plantearon soluciones, es importante 

destacar  que no se tomó en cuenta la opinión de los Asesores Educativos 

fundamentada en la experiencia didáctica del trabajo con los diferentes 

públicos; ni las sugerencias pedagógicas de ciertas Etnohistoriadoras 

curadoras de sala (que tienen como primer carrera la formación de Profesoras 

en Educación Preescolar) acerca de la altura ideal de algunas vitrinas para 

favorecer la visión de los educandos, así como,  la circulación más segura por 

los diversos espacios de las salas; predominando el criterio unilateral del 

museógrafo. 

 

Entre las soluciones expuestas en el proyecto de reestructura 

destacaron: 

 

1ª  Que las salas de Etnografía, cuyo objeto es mostrar culturas vivas, 

pierden actualidad rápidamente, por lo que, se propuso un discurso 
que presentara las permanencias culturales y la ideología 
subyacente, en lugar de presentar hechos u objetos aislados. 
2ª La discusión sobre los objetos etnográficos propiamente dichos, que 

incluyera la posibilidad de presentar museográficamente, cuando fuera 

necesario y sin plantear juicios sobre su valor estético, cubetas de plástico o 

botellas de refresco como elementos de la cultura material ya incorporados en 

muchas de las ceremonias tradicionales. No obstante, se decidió privilegiar la 

riqueza histórica de las colecciones etnográficas e incorporar a la exhibición 

objetos que, aunque fuera de uso, se consideraron grandes creaciones 

artísticas de los grupos étnicos, dándoles su perspectiva histórica y subrayando 

su contenido. 
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3ª  A partir del carácter vivo de las culturas indígenas, existió la 

necesidad de su actualización constante. Para lo cual, se planearon espacios 

en los que se montarán pequeñas exposiciones temporales que presentaran 

temas importantes para las étnias, lo cual enriquecería y actualizaría las 

colecciones y el discurso museográfico. 

4ª  El cuarto punto en discusión fue la alteridad y la interpretación, es 

decir, el punto de vista de los especialistas acerca de culturas muy complejas, 

para lo cual, se procuró en la medida de lo posible, que los propios indígenas 

narraran su historia, limitando la participación del etnólogo a poner orden en la 

sala. Así “el indio ya no es un objeto de curiosidad sino partícipe, 
promotor, difusor y usuario de su propio espacio y cultura”.33  Un ejemplo, 

es el maniquí de una india purépecha, calzando sandalias de plástico y en 

actitud de contemplar una vitrina, confundida entre los visitantes. 

En 1964 los maniquíes carecían de rostro lo que originó grandes 

polémicas, con la reestructura se pensó que al  presentar al indio sin facciones, 

éste pasaba a formar parte de la masa. Finalmente se decidió restituir a los 

maniquíes el rostro y los rasgos que caracterizan la riqueza y diversidad de los 

mexicanos. 

En cuanto al mobiliario de exposición las ricas maderas finas se 

sustituyeron completamente por laminados plásticos y acrílicos (es importante 

destacar que no se cuidó  la unidad del conjunto). 

Ortíz Lanz menciona que no se trataba de una renovación, sino más 

bien, de una refundación, por lo que el discurso museográfico de cada una de 

las salas se transformó de manera radical, y cada espacio se volvió a pensar 

en función de sus colecciones y las nuevas propuestas 

En el caso de la Sala Mexica, se duplicaron el número de objetos 

expuestos, al sacar piezas de la bodega y las provenientes de los recientes 

descubrimientos arqueológicos. De acuerdo al proyecto, el “cedulario también 

se revisó a fondo, se determinaron los tamaños, categorías y contenidos más 

adecuados, dando jerarquía a la información para facilitar su comprensión”34  

En mi quehacer cotidiano como Asesor Educativo comprobé que no 

existía relación entre lo que se informó y lo que todos los días utilicé como 

                                                 
33  Ibid. p.429 
34  Ibid. p.430 
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material didáctico y esto puede explicarse porque se encargó la redacción de 

los textos de los cedularios para niños a una joven arquitecta que no tenía la 

menor idea de lo que hacía y no obstante el super gasto, éstas tuvieron que 

eliminarse; no sin antes reelaborarlas los Asesores Educativos, pero como la 

administración en turno no confió en nuestro trabajo y además ya no había 

presupuesto éstas se suprimieron y sólo se generarían en las exposiciones 

temporales de índole internacional que gozan de otro presupuesto. 

Para la Sala de Poblamiento de América trabajaron más de 50 artistas 

plásticos en la elaboración de dioramas que presentan la información más 

reciente sobre la evolución humana y su cultura. Mi experiencia como Asesor 

Educativo, en el trabajo con grupos de diferentes niveles escolares me permitió 

darme cuenta que aunque los dioramas son visualmente atractivos, para 

centrar la atención de los participantes sólo resultan funcionales con grupos de 

10 niños y con el apoyo del señalador lasser (cuyo uso es restringido dentro del 

museo). En la práctica los grupos promedio están regularmente integrados por 

40 o 50 niños  

En Sala de Introducción a la Antropología (es conveniente aclarar por 

un lado, que dado su contenido debería llamarse Antropología Física y por otro 

lado, que para desarrollar el tema de la importancia, tarea y campo de 

aplicación de la Antropología y sus ramas auxiliares era más didáctica la 

museografía anterior) se utilizó el recurso de apoyo museográfico de obras 

plásticas en madera de caoba talladas por Reynaldo Velázquez, que en sí 

mismas representan una aportación a las colecciones del Museo. 

Para la Sala Maya sobresalió el trabajo de las especialistas en 

restauración Laura Filloy y Sofía Martínez del Campo quienes reconstruyeron 

casi integralmente la máscara y ajuar mortuorio de Pakal, el gobernante de 

Palenque, Chiapas sepultado en el Templo de las Inscripciones. Por otro lado, 

fué también importante (retomar del proyecto de 1963) la idea de crear jardines 

como áreas de exhibición al aire libre. Ejemplos son la arquitectura de El 

Balam, cuidad maya recientemente explorada. Y el adoratorio del dios de la 

muerte, Mictlantecuhtli, descubierto en el Zapotal, Veracruz hacia 1971.  

Ortíz Lanz  comentó que el estudio aplicado por María Olvido Moreno 

sobre la opinión del público acerca del uso de las réplicas en el Museo 

Nacional de Antropología fue favorable, luego entonces, se proyectaron 
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“nuevas reproducciones como la pirámide escalonada de Sayil en la Sala 

Maya...permiten que los grupos escolares de la ciudad los más numerosos 

tengan una experiencia didáctica y estética del sitio arqueológico sin tener que 

trasladarse al lugar, al mismo tiempo que los grupos de visitantes extranjeros 

reciben en el propio Museo una primera referencia de diversas zonas de 

nuestro país”. 35 

 

En síntesis la museografía moderna aplicada al Museo Nacional de 

Antropología tiene por resolver los siguientes retos:  

a) El empleo de nuevas tecnologías y su aplicación en el campo de la 

didáctica y la comunicación. Que se complica debido a la sobre 

demanda y el consecuente deterioro de los equipos. 

b) La planificación de circuitos de visitas alternas. Por ejemplo, 

recorridos por los jardines o por las obras de arte del siglo XX. 

c) La vinculación entre el Museo Nacional de Antropología y los museos 

regionales y de sitio. 

d) Ofrecer una gama de posibilidades para que el visitante recorra y 

explote el Museo en todos sus sentidos y que a la vez responda a los 

intereses particulares de cada o individuo. 

. 

El Museo Nacional de Antropología en el contexto de la dinámica 

mundial vive la exigencia  creciente de la calidad de sus servicios e 

instalaciones. Requiere un gran esfuerzo por parte del Estado para optimizar 

las posibilidades que ofrece y hacer que los más de un millón de personas que 

lo visitan cada año, compuesto por públicos diversos, encuentren los servicios 

que crecientemente demanda, como centros de información, mediatecas, 

ludoteca y fototecas, la actualización o remodelación de las tiendas, 

restaurantes, auditorios y salas de exhibiciones internacionales, todo lo cual, en 

su conjunto, “proyectará al Museo Nacional de Antropología no sólo como 
el gran Museo del siglo XX, sino como del porvenir...por la afirmación de 
lo nacional, a la integración de lo universal”36 

                                                 
35  Ibid. p.431 
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VISIÓN PANORÁMICA DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 

El Museo Nacional de Antropología es el edificio más emblemático de la 

arquitectura moderna de la segunda mitad del siglo XX. Fue galardonado 

internacionalmente y considerado el Museo más importante de América Latina. 

Lo realizó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez junto con un extraordinario 

equipo de arquitectos, investigadores, artistas plásticos, maestros de obra, 

artesanos de las principales etnias indígenas. Se inauguró el 17 de septiembre 

de 1964.  

El  nuevo Museo con su concepto arquitectónico y diseño museográfico 

adelantado a su tiempo, fue concebido como un espacio en el que el 
visitante, pudiera conocer obras de los pueblos indígenas del pasado y 
del presente, teniendo como propósito exaltar la grandeza de nuestro 
patrimonio cultural. Por ello, según el arqueólogo Felipe Roberto Solís 

Olguín,  la Sala Mexica es la más grande y la más significativa donde se 

encuentran los grandes monolitos de: la Piedra del Sol, la Coatlicue, la 

Xiiuhcoátl y otros evocando premeditadamente el interior de un templo, con la 
Piedra del Sol como representante de la nacionalidad indígena.  

Al interior del Museo, cruzando el vestíbulo ornamentado con celosías 

de madera, diseñadas por Ramírez Vázquez, en el gran patio está la fuente 

invertida de “El Paraguas” con una columna cuyos relieves en bronce fueron 

realizados por los hermanos Chávez Morado.  En la base se admiran el águila 

y el jaguar, esencias del día y la noche, de la creación y la destrucción, en el 

cuerpo se observa un árbol con los rostros de las dos etnias principales del 

mestizaje, la indígena y la europea.  En el poniente de la columna se vislumbra 

al hombre del mañana, mexicano y universal con su rico pasado que le da 

fuerzas para enfrentar el futuro. 

En la segunda sección del patio, en el espejo de agua, en donde se 

conjuntan los cuatro  elementos de la naturaleza: aire, agua, fuego y tierra.  

Esta el gran caracol (obra del museógrafo Iker Larrauri), el estanque y el 

mechero, que en tiempos de la inauguración se encendía para iluminar el 
                                                                                                                                               
36  Ibid. p.431 
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conjunto y el terreno en sí, elementos que evocan los cuatro soles primigenios 

que anteceden al Ollín, “Sol de Movimiento” cuya imagen quedó plasmada en 

la Piedra del  Sol. 

El patrio comunica a todas las salas, cuyas fachadas recrean la 

arquitectura preshispánica.  El cancel de serpientes ondulantes, hechas de 

aluminio, obra de Manuel Felguerez, en la parte alta del edificio, genera un 

contrapunto con los mensajes del Popol Vuh y otros textos grabados en las 

fachadas de las salas de la planta baja. En éstas se muestran las aportaciones 

de los pueblos que florecieron antes de la conquista europea. Mientras que, en 

las salas de la parte alta, se recrearon aspectos de la vida cotidiana de las 

etnias contemporáneas.  

En el Museo se encuentran obras de artistas como: Rufino Tamayo, 

Nicolás Moreno, Leonora Carrington, Pablo O*Higgins, Rafael Coronel,  Raúl 

Anguiano, Carlos Mérida, Alfredo Zalce, Luis Covarrubias y Jorge González 

Camarena entre otros. 

Como ya mencioné en páginas anteriores, desde1988 durante el gobierno del 

presidente Salinas de Gortari (1988-1994), se inició la actualización del Museo. 

Para más tarde, en la gestión presidencial de Ernesto Cedillo Ponce de León, 

hacia 1997 se propuso formalmente la actualización integral del Museo con el 

“Proyecto de Reestructuración de las salas de exhibición de Arqueología y 

Etnografía. Éste se realizó en varias etapas y concluyó casi en su totalidad en 

el año 2004.   

De tal manera, que actualmente los públicos diversos pueden disfrutar 

su visita por las 21 salas de acervo permanente del Museo,  recorriendo de 

manera libre la sala o tema de su elección. 

Así en la Sala de Introducción a la Antropología se pude apreciar la  

reproducción de ”Lucy”, una de nuestros ancestros más famosos, con la cual 

se inicia una visita con los ejemplos más representativos de la evolución del 

hombre y culmina con un “tzompantli” contemporáneo de imágenes fotográficas 

que muestran cráneos y rostros que nos hablan de la unidad y variedad de la 

especie humana. 

En la siguiente Sala del Poblamiento de América, se recrearon las 

actividades del hombre en América desde que cruza el estrecho de Bering 

hasta su llegada a territorio mexicano; el proceso de transición de cazadores y 
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recolectores a comunidades agrícolas, basadas en el maíz, frijol, calabaza y 

otros cultivos del nuevo mundo. El desarrollo del Altiplano Central  se 
exhibe en cuatro espacios: 

 En la Sala de Preclásico en el Altiplano Central, se observa el 

desarrollo desde la época  aldeana hasta el surgimiento de los primeros 

centros ceremoniales como Cuicuilco y  Tlapacoya. 

 La Sala de Teotihuacan, ilustra la primera ciudad urbanizada y los 

cultos agrícolas en Mesoamérica con: Tláloc, Dios de la Lluvia y la 

Agricultura y la Diosa  Madre.   

 En la Sala Los Toltecas y su Época, se observa el cambio en las 

sociedades con el ascenso al poder de la clase guerrera, el vínculo 

cultural con el sur de Mesoamérica principalmente el área maya. 

 La Sala Mexica muestra la culminación del desarrollo cultural de la 

región central de México, en ella se exhiben los testimonios artísticos 

más significativos de los fundadores de México-Tenochtitlan, quienes 

conquistaron extensos territorios para establecer un Estado tributario de 

corte imperial. 

En las siguientes  cuatro salas se encuentran testimonios de las Culturas 
de Oaxaca (habitada por” los hombres de las nubes”, quienes dejaron una 

importante tradición cultural y un gran legado arqueológico ejemplificado por la 

ciudad de Monte Albán, que desde su fundación fue la rectora cultural de la 

región). 

Las Culturas de la Costa del Golfo (región que por la abundancia de ríos, 

lagunas y lluvias simbolizó el origen y renovación de la vida, habitada por 

grupos huastecos, otomíes, nahuas, totonacos, tepehuas, popolucas, mixes-

zoques, quienes no obstante hablar distintas lenguas compartieron su  

desarrollo cultural, socio-político, religioso y económico. La Costa del Golfo 

irradió innovaciones culturales hacia el resto de Mesoamérica y fué la cuna de 

la civilización olmeca). 

 En la Sala Maya se muestran las características culturales que la catalogan 

como uno de los más brillantes grupos de Mesoamérica por el desarrollo 

alcanzado en la ciencia y el arte.  

Luego la Sala Culturas del Occidente (región que abarca los actuales 

estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, parte de Guanajuato y 
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Guerrero cuyo desarrollo cultural se caracterizó por sus particularidades, es 

decir, por su desarrollo local. Sobresale la cultura Azatlán en Sinaloa y Nayarit 

y la de los tarascos en Michoacán, que formó un señorío fuerte y logró 

imponerse  en gran parte de occidente. 

Las Salas de las Culturas del Norte fue renovada para representar la 

cultura de los grupos cazadores-recolectores que continuaron siéndolo hasta 

bien entrado el dominio español; la América septentrional con el impacto 

tecnológico y cultural del área de Mesoamérica y la región de Oasis América 

prolongación de los pueblos de E.E.U.U. en nuestro país, (Hohokam, Anasasí y 

Mogollón) Paquimé y Casas Grandes con los restos de estas culturas. 

Las Salas de Etnografía también se intentaron actualizar de acuerdo a los 

aspectos culturales de los indígenas contemporáneos. Se inicia el recorrido con 

la Sala de los Pueblos Indios (antes Introducción a la Etnografía)que 

ofrece una visión general de las etnias actuales mediante los siguientes 

aspectos: áreas culturales, religión y cosmovisión, organización comunal para 

la visita a los santuarios, economía, organización social, organización comunal, 

el gobierno indígena y el gobierno.  

.Para continuar con la Sala del Gran Nayar (antes Coras, Huicholes y 
Tepehuanes). El Gran Nayar es una región serrana que comprende territorios 

de cuatro estados: Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Culturalmente se 

caracteriza por la convivencia de cuatro grupos indígenas: coras (nayarite), 

huicholes (wixaritari), nahuas (mexicaneros) y tepehuanes del sur (o´dam). El 

eje de la presentación museográfica es “la visión del mundo” que en sus rasgos 

principales, es compartida por los cuatro grupos indígenas de la zona. 

Después la Sala de Pureécherio (antes Sala Purépecha). La palabra 

puréecherio comprende la tierra, la familia, los ancestros, los poblados, la 

comunidad, la tradición y “el costumbre”, es decir, todo aquello que es propio 

de los purépechas. Este pueblo se identifica con una historia común que se 

remonta a los tarascos del estado de Michoacán. El montaje museográfico 

comprende aspectos culturales como: configuración histórica, el ámbito del 

puréecherio, economía, la familia, la tradición y “el costumbre” (ciclo de vida, 

organización comunal y gobierno tradicional, “la creencia”, fiestas, danzas y 

música), vieja tradición y nuevos símbolos. 
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Luego la Sala de Otopames, (antes Sala Otomí). Según estudios 

lingüisticos, los hablantes del idioma proto-otomangue habitaban desde hace 

6500 años, aproximadamente, en Aridoamérica y Mesoamérica. Los grupos 

otopames que existen hoy son descendientes de aquellos que han contribuido 

de manera significativa al desenvolvimiento social y económico de los diversos 

momentos históricos por los que ha atravesado México. Se han asentado en 

diferentes regiones como el valle de Toluca-Ixtlahuaca, el Valle del Mezquital, 

la Sierra de Hidalgo-Puebla, las Sierras de las Cruces, las llanuras de 

Guanajuat, Ixtenco en Tlaxcala, las tierras medias de San Luis Potosí y las 

tierras veracruzanas y michoacanas que se localizan a más de 1500 metros 

sobre el nivel del mar. 

En estos lugares, los otopames han creado una cosmovisión que les ha 

permitido sobrevivir a los embates del tiempo. El discurso museográfico abarca 

rasgos culturales tales como: lingüística y distribución, tributos otomanos a la 

Triple Alianza, conquista y colonización, códice Tlaxcala, códice Ozuna, la 

minería, haciendas, los otopames y el maguey, ambiente, la indumentaria, 

artesanías, agricultura prehispánica, agricultura colonial, agricultura  actual, 

mercado, cosmovisión y religión. 
Sigue la Sala de la Sierra de Puebla (antes Sala de la Sierra de Puebla). 

En esta sierra de relieve accidentado, altas montañas, escarpados acantilados 

y misteriosas barrancas conviven desde hace siglos los nahuas, totonacos, 

otomíes y tepehuas, que comparten elementos culturales semejantes. . 

En el ala sur del Museo, el recorrido se inicia con la Sala de Oaxaca: la 
Región de las nubes, (que incluye parte de los estados de Guerrero y Puebla 

de gran biodiversidad, asiento de más de quince grupos étnicos); en la que se 

exhiben los aspectos culturales de los zapotecos, mixtecos, mixes, amusgos y 

algunos de ascendencia africana que colonizaron una parte de Oaxaca durante 

el dominio español. 

 Prosigue la Sala de la Costa del Golfo: Huasteca y Totocacapan, región 

habitada por nahuas, teenek, otomíes, tepehuas, totonacos y mestizos de 

ascendencia africana y europea.  

Después, la Sala Mayas de la Planicie y la Selva, región que abarca el 

centro de Tabasco, la Península de Yucatán, el noroeste de Chiapas, el norte 

de Guatemala y parte de Belice, Habitada por los pueblos lacandones, el ch’ol, 
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los chontales de Tabasco y los mayas yucatecos. Conviven con mestizos 

hablantes de español y migrantes guatemaltecos de origen maya que residen 

en las selvas de Quintana Roo y Campeche. 

Continua la  Sala de los Mayas de las Montañas quienes habitan en la 

región comprendida por los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 

parte de Tabasco y Chiapas en México, una vasta superficie de Guatemala y 

una pequeña porción de Belice, el Salvador y Honduras. El  mundo maya 

comprende casi 4 millones y medio de personas, hablantes de alguna de las 

lenguas de la familia maya. Las historias de los mayas varían de una región a 

otra, pero tienen en común la resistencia, manifiesta en el apego al uso de la 

lengua, al cultivo de la tierra, en la forma de concebir al mundo, en los rituales 

de comunicación con las divinidades y en el sostenimiento de la comunidad  

como base de la organización social. Estas expresiones hablan de la 

complejidad de los mayas contemporáneos. 

Luego la Sala El Noroeste: Sierras, Desiertos y Valles (antes Sala 
Noroeste) en cuya región rica en diversos mosaicos ecológicos y culturales 

habitaron desde tiempos prehispánicos numerosos pueblos. Algunos de ellos 

se extinguieron o se asimilaron a la cultura dominante, otros como los rarámuri 

(tarahumaras), o’ob (pimas), macurawe y warihó (guarijíos), o’dami 

(tepehuanes del norte), conca’ac (seris), o’otham (papagos), akwa’ala (pai-pai), 

ko’lew (kiliwa), cochimí, k’umiai, cucapa, yoremes (yaquis y mayos) y 

mewseneme (kikapúes), lograron sobrevivir y las llegado hasta nuestros días 

conservando su identidad y cultura. 

Por último, la Sala de los Nahuas,(antes Sala Nahua) que muestra algunos 

aspectos culturales del grupo indígena más extendido de la República 

Mexicana. Habitan en los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero, San Luis 

Potosí, Hidalgo, Morelos, México, Tlaxcala. Núcleos menos numerosos existen 

o existieron hasta hace unos años en Michoacán, Jalisco, Durango, Distrito 

Federal, Oaxaca, Guanajuato y la región fronteriza del sur de Veracruz y el 

occidente de Tabasco. Cada una de las áreas habitadas por los nahuas ha 

desarrollado una forma peculiar de vivir, vestirse, cultivar la tierra y relacionarse 

con el mundo. 

La cultura nahua tiene un impacto muy grande sobre la identidad de los 

mexicanos en amplias zonas del país. 
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En suma: el reto a lograr por el Museo Nacional de Antropología  es 
otorgar al público la atención y protagonismo necesario, colocando a los 
elementos patrimoniales expuestos en el lugar que realmente tienen: 
recursos para conocer e interpretar las sociedades y las culturas. 
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CAPÍTULO II  LA ENSEÑANZA DE LA  HISTORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA. 
 
 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. 
 
Antecedentes y origen. 
 

Desde  la creación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(1941) se impartieron cursos de museografía, mismos que fueron suspendidos 

en 1954. Y que tenían como propósito enfatizar la necesidad de dar a conocer 

los museos al público en general y en particular a los alumnos de las diversas 

escuelas. Como resultado de ese interés, se montaron dos exhibiciones 

circulantes, que llegaron a las principales escuelas primarias del Distrito 

Federal. 

En el año de 1947, el profesor Silvio Zavala director del Museo Nacional 

de Historia en el Castillo de Chapultepec (MNH), creó un Centro de Educación  

que estuvo a cargo de la profesora Carmen Velázquez. Para su funcionamiento 

la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) comisionó a dos maestras de 

Educación Primaria, especializadas en Historia, para hacer investigaciones en 

su rama y atender a los grupos escolares que se presentaban 

espontáneamente al Museo.  

 De igual forma, el Museo Nacional de Antropología ubicado en la Calle 

de Moneda número 13, inició la atención de  los grupos de las diferentes 

escuelas. 

Para el año de 1950, se decidió formalizar y organizar estos servicios ya 

dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante la 

creación del Departamento de Acción Educativa dirigido por la profesora Luz 

María Frutos.  
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Once años más tarde, el Departamento de Acción Educativa del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia estaba integrado por 35 maestros de 

Educación Primaria, comisionados por su Dirección General para prestar los 

servicios de visita guiada a grupos escolares de los principales museos de la 

Ciudad de  México. 

Los docentes a cargo de un Jefe de Departamento, trabajaron en dos 

turnos: el matutino de 9:00 a 12:30 p.m. y el vespertino de 14:30 a 18:00 horas, 

distribuidos en los museos de la siguiente manera: 

 

Museo Nacional de Historia                 Matutino  5          Vespertino     2 

Galería Anexa al MNH                                         5                                5 

Museo Nacional de Antropología                         7                                7 

Museo Etnográfico                                               1                                1 

 

El Departamento de Acción Educativa tuvo como actividad principal la 

visita guiada a grupos escolares. Para organizar su trabajo se hacía primero un 

calendario mensual en cada museo, tomando en cuenta un número 

determinado de escuelas primarias de acuerdo con la  cantidad de grupos de 

3º a 6º año (en la actualidad se atienden los niveles escolares de preescolar, 

primaria, secundaria, población de educación especial, en ocasiones a 

estudiantes de nivel medio superior y a los grupos de maestros). Se citaba a 

las escuelas por medio de cartas y ya cercana la fecha de la visita, se les 

llamaba por teléfono para recordarles el compromiso, (es oportuno comentar 

que ahora los profesores solicitan la visita guiada por teléfono hasta con dos 

meses de anticipación, debido a la demanda del servicio y a la falta de personal 

y cuando es posible la Coordinadora del Departamento, llama a las escuelas 

para confirmar el compromiso). 

Diariamente se les indicaba a los maestros guías el grupo que 

atenderían,  y ellos hacían el recorrido por las salas de acuerdo con el grado 

escolar asignado (esta práctica se sigue reproduciendo). Por ejemplo, en el 

Museo Nacional de Antropología, los alumnos de 3º año visitaban la Sala 

Arcaica y la Teotihuacana; los de 4º año la Sala Teotihuacana, la Mexica y la 

de Culturas Generales; los de 5º y 6º años visitaban la Sala Maya, la Mexica y 

la Sala Mixteca-Zapoteca. (la dinámica actual consiste, en que el maestro, pide 
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por teléfono la sala a visitar según el tema que están estudiando en clase, de 

acuerdo al Programa Escolar, o bien, llegan a la aventura sin conocer el Museo 

y es el momento adecuado para sugerirle el recorrido o actividad que más 

favorezca al grupo). 

 

 

La forma en que se realizaban las visitas era la siguiente: 

 

1) Los alumnos eran recibidos por el maestro guía, quien les proporcionaba 

bancos plegadizos y les narraba una breve historia acerca del edificio. 

2) Se les hablaba sobre la cultura de la sala a visitar. 

3) Se guiaba  a los alumnos por la sala explicando cada una de las vitrinas. 

4) Se realizaban trabajos de modelado en plastilina o de dibujo 

 

El Departamento de Acción Educativa carecía de material didáctico, por tal 

motivo, los maestros guías sólo podían aprovechar los recursos que llevaban 

los niños, (ahora se cuenta con diferentes materiales didácticos y lúdicos que 

hacen posible la venta de talleres postvisita ). 

El Departamento atendía a las escuelas de Educación Primaria, a los 

tres grados de Educación Secundaria y a las Escuelas Técnicas. En algunas 

ocasiones, extendió su labor a Centros Obreros tales como: Casas de la 

Aseguradora, o bien, a la Penitenciaría  en las cuales se dictó una charla que 

se ilustró con proyecciones fijas de piezas existentes en los museos o de zonas 

arqueológicas. 

 

En el funcionamiento del Departamento de Acción Educativa, el éxito de 

cada visita dependía y sigue dependiendo de la preparación y habilidad 

personal de cada maestro guía. No existían cursos de preparación, ni guiones 

didácticos, ni coordinación de los temas. (Afortunadamente ya disfrutamos de 

cursos de capacitación promovidos por la Subcomisión Mixta de Capacitación y 

Becas para los trabajadores Administrativos, Manuales y Técnicos del INAH y 

por el Programa Nacional de Comunicación Educativa del INAH, sin embargo, 

brillan por su ausencia los guiones didácticos y la coordinación de contenidos, 

debido a la falta de organización y compromiso de los Asesores Educativos). 

Neevia docConverter 5.1



Aunque el Departamento había considerado extender su radio de acción 

a los diversos estados de la República Mexicana y proporcionar servicio a 

aquellas escuelas que por diferentes circunstancias no podían llegar a los 

museos, por falta de personal y de medios de transporte, tuvo que limitarse a 

las visitas guiadas ya descritas.1 (hoy por hoy la problemática referida es 

semejante). 

En el gobierno del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), se 

integró el equipo de Asesoría Pedagógica del Proyecto de Planeación e 

Instalación del Nuevo Museo Nacional de Antropología, formado por cuatro 

profesoras: Irma Salgado, Cristina Sánchez Bueno, Lilia Trejo Aveleyra y 

Evangelina Arana O., a quienes se les encargó diseñar la Propuesta de 

Reorganización de los servicios Educativos en los Museos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. En ésta se sugirió que los Servicios 

Educativos del INAH estarían organizados por: 

 

1) Un Departamento Coordinador de Servicios Educativos que 

dependería técnica y administrativamente de la Subdirección del 

INAH. Su función sería planear y coordinar las actividades de las 

Secciones de Acción Educativa de cada museo. 

2) Las secciones de Acción Educativa dependerían administrativamente 

de cada museo y técnicamente del Departamento Coordinador de 

Servicios Educativos. 

 

La propuesta de organización hacia los años sesenta tenía la intención 

de mejorar la coordinación entre los servicios educativos proporcionados por 

los diferentes museos. Además, de contribuir a elevar el nivel técnico del 

personal en beneficio de los servicios educativos. Asimismo, ampliar el radio de 

acción de los Servicios de Acción Educativa y  fomentar la relación entre los 

museos que hasta ese momento habían funcionado aisladamente. 

 

                                                 
1 Salgado, Irma, et.al. Propuesta de Reorganización de los Servicios Educativos en los Museos del INAH; 
elaborada por el equipo de Asesoría Pedagógica del Proyecto de Planeación e Instalación del Museo 
Nacional de Antropología (INAH y C.A.P.F.C.E.). material mecanografiado, 22 marzo 1961. pp. 1-5. 
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EL PERFIL PROFESIONAL PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA 
SECCIÓN DE ACCIÓN EDUCATIVA. 
 

En la década de los sesenta se propuso el siguiente perfil profesional: 

 

  Ser  maestro normalista titulado y en ejercicio de su profesión. 

 Tener preparación especializada, técnica y práctica en el trabajo de 

museos. 

 Poseer conocimientos generales de Antropología e Historia para que de 

esa manera pudieran solucionar los problemas técnicos inmediatos que 

se presentarán. 

 Los maestros encargados de guiar las visitas dentro del Museo, 

deberían tener en la medida de lo posible: voz clara, fuerte y con buena 

modulación. 

 

 
INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE LAS SECCIONES DE ACCIÓN 
EDUCATIVA. 
 

Según la propuesta de reorganización de los Servicios Educativos en los 

museos del INAH, cada sección tendría un Jefe que dirigiría, distribuiría y 

supervisaría el trabajo del personal a su cargo, es decir, maestros guías de 

acuerdo a las necesidades de cada museo. Y maestros de artes plásticas de 

según con el número de talleres que tuviera cada museo, mismos que durante 

el descanso escolar podrían encargarse de actividades con grupos extra 

escolares. “Maestros que impartan temporalmente cursos de prehistoria 

mexicana, idiomas indígenas como por ejemplo náhuatl, arte colonial, artes 

plásticas populares aplicadas (lacas, tejidos, cestería) las materias impartidas 

en esos cursos estarán relacionadas, de alguna manera, con los materiales 

que exhibe el museo”2 

 

                                                 
2  Ibid. pp.7-8. 
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EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUSEO   
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA EN CHAPULTEPEC. 
 
Origen, objetivos y servicios que presta. 
 

En 1964 al inaugurarse el nuevo Museo Nacional  de Antropología, nació 

dentro del mismo una Sección Educativa cuyos Jefes inmediatos fueron las 

propias autoridades del Museo, de esta manera, quedó independiente del 

Departamento de Acción Educativa. En éste último, se generaron las primeras 

plazas de base cuyo personal funcionó junto con los maestros comisionados 

por la S.E.P. 

 

 
EL OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL   MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 El Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de 

Antropología tenía como objetivo general difundir los conocimientos 

antropológicos representados en las distintas salas del Museo, por medio de 

visitas guiadas, cursos y talleres dirigidos a estudiantes de Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Normal, así como, cursos de capacitación para 

maestros a fin de despertar el interés por la investigación y concienciar al 

usuario acerca de la conservación y valoración del patrimonio cultural del 

Museo..3 

María  Engracia Vallejo hizo énfasis en que la finalidad primordial del 

Departamento de Servicios Educativos es “llevar a cabo el propósito 

pedagógico que todo Museo debe tener, de acuerdo a la radical transformación 

de las técnicas museográficas durante las últimas décadas que ponen de 

manifiesto la eficacia educativa del mismo... este Departamento surgió..para 

apoyar los requerimientos educativos de los escolares y visitantes en general”4 

 

 
                                                 
3  Vallejo, Bernal María Engracia, Memoria del Departamento de Servicios Educativos del Museo 
Nacional de Antropología, México, 1986. p.3 
4  Ibid. p.1 
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LA FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL  
 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 

De acuerdo al Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Museo es 

una institución permanente no lucrativa, al servicio de la sociedad que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y principalmente exhibe los 

testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente con fines de 

satisfacción estética así como de educación. La función educativa del Museo 

Nacional de Antropología se cumple por medio de dos secciones de atención al 

público: La Sección de Guías del Departamento de Promoción Cultural y la de 

los Servicios Educativos. La primera está integrada por personal capacitado 

para atender en la medida de lo posible la demanda del público nacional y 

extranjero en los niveles de educación media superior, superior y grupos 

especiales; la segunda se desarrolla mediante el Departamento de Servicios 

Educativos cuya función es procurar la difusión y la enseñanza del amplio 

conocimiento de las extensas colecciones arqueológicas y etnográficas que 

conforman las distintas salas de exhibición del mismo, creando a la vez una 

conciencia acerca de la conservación del patrimonio cultural para su valoración 

por parte de los maestros y estudiantes. 

Por otro lado, realiza diversas actividades (cursos, talleres, elaboración 

de folletos, trípticos, juegos, etc.,) para la atención de estudiantes de los 

distintos niveles que abarcan desde preescolar hasta normalistas y maestros 

que tienen interés en ampliar sus conocimientos arqueológicos y etnográficos 

de los pueblos pasados y actuales que conforman nuestra nación. Asimismo, 

este Departamento trata de promover a nivel local, nacional e internacional las 

actividades del Museo en coordinación con el Departamento de Difusión (hoy 

de Promoción Cultural) de la misma dependencia.5 Considero importante 

mencionar, que la función del Departamento ha ido decreciendo y que hoy por 

hoy el proyecto educativo se limita a la atención de los públicos escolares 

cautivos importantes para la estadística, sin un estudio de público que refiera 

cómo nos desempeñamos, qué tanto impacto logramos, qué tan perfectible 

puede ser nuestro desempeño profesional, etc. 

                                                 
5  Ibid. p.2 
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Con el propósito de cubrir los vacíos de atención originada por la falta de 

personal, así como, para favorecer un acercamiento diferente del público con 

los objetos del Museo se diseñaron hojas temáticas de auto conducción, 

folletos con materiales complementarios de consulta y juegos didácticos de 

mesa relacionados con las salas del Museo que se venden con mucha rapidez.  

En cuanto a los tradicionales talleres de verano los participantes han 

disminuido notablemente ante la competencia y nuevas opciones de otras 

dependencias económicamente  más accesibles,  a excepción del público 

cautivo de la colonia Polanco. 

 
 
ACTIVIDADES DEL ASESOR EDUCATIVO DEL MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA. 
 
Las funciones que caracterizaron el desempeño del Asesor Educativo fueron: 
 

  Guiar grupos escolares y de maestros. 

 Colaborar en los cursos y talleres que se lleven a cabo. 

 Elaborar y realizar los cursos y talleres en los que participe. 

 Dar información acerca del contenido y ubicación de las salas, así como, 

de las actividades del Museo. 

 Colaborar en la realización del material pedagógico que se elabore, tales 

como: audiovisuales, guiones, folletos, juegos, etc., 

 Colaborar en la elaboración de estadísticas y evaluación del 

Departamento. 

 Montar exhibiciones en las clausuras de talleres o eventos en los cuales 

sea necesario mostrar los trabajos elaborados por los niños y jóvenes 

participantes. 

 Cooperar en la coordinación de las actividades relacionadas con el cine 

educativo y con los festivales que organice el Departamento.6 

 
 
 

                                                 
6  Ibid. p. 10                
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LUDOHISTORIA : LA VISITANTE QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE EN  
                             EL  MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 
 Mi labor de veintidós años en el Departamento de Servicios Educativos 

del Museo  Nacional de Antropología consistió en brindar un servicio de calidad 

mediante el diseño de estrategias didácticas, que consideraron el proceso 
intelectual de los diferentes públicos que se requiere para el aprendizaje 
de la Historia (como la abstracción para el manejo del tiempo y del 
espacio, la otroriedad que facilitó la comprensión de los otros en el 
pasado y en el presente; así como las diferencias de lenguaje, ideología, 
indumentaria, economía, gastronomía, etc. con un soporte pedagógico 
que permitió la construcción de aprendizajes significativos), programas, 
cursos y talleres que facilitaron la enseñanza de la Historia, con la 
conciencia de que presente, pasado y futuro están ligados entre sí y se 
condicionan mutuamente. 7  Optimizando la función del Museo como 

facilitador del conocimiento histórico, mediante fuentes directas que propiciaron 

la construcción de interpretaciones (individuales y como equipo de trabajo de 

acuerdo al perfil escolar) que recrearon el contexto de los objetos. 
Así, a lo largo de mi desenvolvimiento como Asesor Educativo tuve la 

oportunidad de capitalizar las experiencias derivadas de la atención:  

a) A los diferentes grupos escolares mediante visitas guiadas, 

recorridos especiales a los ganadores de la Carrera del 

Conocimiento (antes Ruta Hidalgo) y a  la población con 

capacidades diferentes (sordo-mudos, deficientes mentales, 

invidentes y de baja visión); diseño y aplicación de talleres 

temáticos postvisita, de verano, otoño-invierno y sabatinos 

(también orientados a familias); Cursos de Apoyo Histórico de 

duración variable de acuerdo al perfil escolar (primaria, 

secundaria y nivel medio superior); asesorías a los niños para la 

resolución de sus tareas. 
b) A los grupos de maestros por medio de los cursos de 

capacitación de Material Arqueológico y Etnográfico, asesorías 
                                                 
7  Barroso, Acosta Pilar, Ricardo Martínez Lacy, Ma. Cristina Montoya Rivero, Rosalía Velázquez 
Estrada (Compiladores) El pensamiento histórico ayer y hoy de la antigüedad al siglo XVIII, México, 
UNAM, 1985. p.13 
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pedagógicas que les permitieron planear una visita al Museo con 

sus grupos y la aplicación de Programas de Previsita dirigidos a 

profesores de Educación Preescolar. 
c)  A las diversas familias mediante la impartición de talleres 

temáticos de verano, otoño-invierno o bien sabatinos. 
d) A la población de la  tercera edad por medio de Cursos de 

Apoyo Histórico con una duración de cuatro a cinco sesiones y en 

ocasiones incluyó visitas a zonas arqueológicas. 
e) A los prestadores de servicio social mediante cursos de 

capacitación con la finalidad de que pudieran participar en la 

realización de visitas guiadas a los grupos escolares, apoyar en 

los diferentes talleres, colaborar en el diseño de materiales 

didácticos y en proyectos especiales, 
 

y de manera gradual construir diversas recreaciones de la Historia. 

 

 En los primeros años, a pesar  de mis esfuerzos por motivar en los 

niños, adolescentes y maestros un acercamiento al contenido del Museo de 

manera diferente, reproduje en términos generales la forma tradicional de hacer 

Historia (descripciones, narraciones amenas, anécdotas, etc. en las que el 

Asesor Educativo era el protagonista y el grupo el receptor, porque tanto los 

niños como los profesores estaban impuestos a esa forma de trabajo sobre 

todo éstos últimos, que pensaban que lo importante era una basta información) 

mediante la teoría pedagógica del conductismo (que había aprendido en la 

Escuela Normal al estudiar para profesora de Educación Primaria). 

 Sin embargo, los conocimientos adquiridos en mi formación como 

licenciada en Historia en la entonces ENEP “Acatlán”, sumados a la 

experiencia adquirida como resultado de mi participación hacia 1986 en el 

Seminario “El Museo un Recurso para la Educación”, me despertaron 

inquietudes tales como: 

¿Qué tan provechosa resultaba para los educandos una visita guiada de 

45 minutos, si a diferencia de la tarea del profesor en el marco de una 

educación formal, el Asesor Educativo no podía tener un seguimiento del grado 

de aprendizaje alcanzado?, ¿cómo lograr una experiencia agradable y 
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significativa en el Museo?, ¿cómo propiciar un acercamiento interactivo con los 

diversos acervos, pero además la motivación para que los niños regresaran a 

visitar el Museo con sus padres, amigos o vecinos?, qué hacer para modificar 

la frialdad del edificio y de los objetos en un espacio de interés para los 

visitantes?,  ¿cómo canalizar en los diferentes públicos la curiosidad y el gusto 

por descubrir nuevos conocimientos mediante las piezas del Museo?. 

¿Cómo optimizar en los visitantes los procesos mentales (tales como la 

abstracción para el manejo del tiempo, el espacio, la otroriedad etc.) que se 

requerían y se requieren para la enseñanza-aprendizaje de la Historia?, ¿cómo 

generar actividades de ludohistoria en el Museo que facilitarían el aprendizaje 

de la Historia?, ¿cómo implementar el rescate de los juegos autóctonos y su 

recreación?, ¿cómo utilizar la propensión lúdica y de juego de los diferentes 

públicos para la enseñanza-aprendizaje vivencial de la Historia en el Museo 

Nacional de Antropología?. 

 Estas reflexiones me llevaron a investigar por un lado, lo concerniente a 

la “práctica del juego”, su concepto, importancia y utilidad en el desarrollo del 

ser humano, los tipos de juego, la diferencia entre éste y la actividad lúdica. Y 

por otro lado, lo referente al proceso intelectual de los educandos en el 

aprendizaje de la Historia, las estrategias-actividades más idóneas que 

facilitaron la comprensión de ésta dentro del Museo y de esa forma lograr en la 

medida de lo posible que la LUDOHISTORIA de manera permanente y 

perfectible fuera la ACOMPAÑANTE IDEAL DE LOS DIFERENTES 

PÚBLICOS EN SU VISITA POR EL MUSEO. 

 En lo que atañe al “juego”, tenemos que fué y es una necesidad vital del 

hombre más allá del momento histórico y condición social por la que trasmite 

conocimiento en compañía o soledad. Éste es la actividad motriz más natural 

del niño, sobre todo en sus primeros años, en el juego efectúa movimientos 

instintivos y emplea su energía de modo desinteresado, siendo por ello ideal 

para su desarrollo y formación. 

 El niño hace de cualquier actividad un juego, por lo que es difícil saber 

cuántas horas dedica a sus actividades lúdicas. Éste pone un poco de fantasía 

a todo lo que hace convirtiendo su vida en juego. 

 Fué el historiador Huizinga quien en su obra HomoLudens, logró la 

primera definición sistemática en la que el juego es una acción o actividad 
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voluntaria realizada con ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla 

libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provisto de un fin en sí 

acompañado de una sensación de tensión, de júbilo y de conciencia de ser de 

otro modo en la vida cotidiana.8 

 Existen diferentes teorías que han estudiado las funciones y 
significado del juego las cuales se resumen en:  
 

 Teorías Biológicas, indican la necesidad que tiene el niño de obtener 

algún benéfico corporal o psicológico directamente resultante de la 

actividad lúdica. 

 Teorías Educativas, señalan la importancia del juego para restablecer o 

modificar posibles desviaciones de la conducta o del comportamiento. 

 Teorías Sociales,  sostienen que se juega para comunicarse con los 

demás. 

 Teorías Cognitivas,  proponen que el juego es aprendizaje. 

 

Las teorías biológicas, sociales y cognitivas fueron las que me 

interesaron por contemplar el desarrollo del juego, el vínculo que existe entre la 

formación de las estructuras mentales del niño, sus juegos y las consecuencias 

en su evolución integral. También, el símbolo como puente para la 

comprensión de la realidad y la socialización entre los niños. 

 Jean Piaget encontró que desde el punto de vista de las estructuras 

mentales existen tres que caracterizan los juegos infantiles: 1) el ejercicio, 2) 

el símbolo, 3) la regla. 

Asimismo los juegos de reglas implican combinaciones sensorio-

motoras un ejemplo son las carreras de lanzamiento de canicas o bolas, 

ejemplos de juegos intelectuales son los de mesa como: las cartas, el 

ajedrez, el memorama, la loteria, etc. todos estos juegos tienen reglas ya 

establecidas para llegar a un acuerdo. 

 El juego consistirá en un ejercicio preoperatorio o un preejercicio para el 

desarrollo de funciones que son necesarias para los adultos y que el niño 

ensaya sin la responsabilidad  de hacerlas de una manera completa. 

                                                 
8  Huizinga, J., Homo Ludens El juego y la cultura, (Traducción Eugenio Imaz), México, FCE.1943. 
pp.79-122 
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Las experiencias del sujeto son fundamentales para el desarrollo de sus 

estructuras mentales. Más aún, para el desarrollo integral del niño, es 

decir, los aspectos afectivo, psicomotor, social e intelectual. 

 El niño desde pequeño construye su propio conocimiento, en sus 
juegos, comienza a establecer comparaciones entre los objetos, a reflexionar 

ante los hechos que observa, a buscar soluciones para los diversos problemas 

que se le presentan en la vida cotidiana: busca un palito más corto o más largo 

que otro para ponerle una puerta a una casa que construye. 

Para Piaget existen tres tipos de conocimientos: el físico, el social y el 

lógico-matemático. 

 El conocimiento físico resulta de la construcción cognoscitiva de las 

características de los objetos del mundo: su color, textura, forma, etc. El social 
es producto de la adquisición de información proveniente del entorno que 

circunda al sujeto, siendo ésta la que le permite saber, por ejemplo, cuál es el 

nombre que socialmente se le han asignado a los objetos físicos. El tercer tipo 

de conocimiento el lógico-matemático, no está dado directa y únicamente 

por los objetos, sino por la relación mental que el sujeto establece entre éstos y 

las situaciones. 

 

 La clasificación del juego que describe Piaget es la siguiente: 
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JUEGO DE EJERCICIO 
(Periodo Sensorio-motor) 

Dominante entre los 0 y 2 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO SIMBÓLICO. 

(Periodo Preoperacional) 

Dominante entre los 3 y 6 años.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consiste en repetir actividades de tipo 

motor que inicialmente tenían un fin 

adaptativo, pero que pasan a realizarse 

por el puro placer del ejercicio funcional 

y sirven para consolidar lo adquirido.  

Muchas actividades sensorio-motrices 

se convierten  así en juego. El 

simbolismo esta todavía ausente.  Es un 

juego de carácter individual, aunque a 

veces los niños juegan con los adultos, 

como en el “cu-cu”, “las palmas” y 

“aserrín y aserrán”. 

 

Se caracteriza por utilizar un abundante 

simbolismo que se forma mediante la 

imitación. El niño reproduce escenas de 

la vida real, modificándolas de acuerdo 

con sus necesidades. Los  símbolos 

adquieren su significado en la actividad: 

los trozos de papel se convierten en 

billetes para jugar a la tienda, la caja de 

cartón en un camión, el palito en una 

jeringuilla que utiliza la enfermera. 

Muchos juguetes son un apoyo para la 

realización de este tipo de juegos. El 

niño ejercita los papeles sociales de las 

actividades que le rodean: el maestro, el 

médico, el  conductor y eso le ayuda a 

dominarlas. La realidad a la que esta 

continuamente sometido en el juego se 

somete a sus deseos y necesidades. 

 

 

 

De carácter social se realiza mediante 

reglas que todos los jugadores saben 
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JUEGO DE REGLAS. 

(Periodo Operacional) 

De los 6 años en adelante                      

respetar Esto hace necesaria la 

cooperación, pues sin la labor de todos 

no hay juego, y la competencia, pues 

generalmente un individuo o un equipo 

gana.  Esto obliga  a situarse en el punto 

de vista del otro para tratar de 

anticiparse y no dejar que gane y obliga 

a una coordinación de los puntos de 

vista, muy importante para el desarrollo 

social y para la superación del 

“egocentrismo”9 

 

 

Por su lado Vigotsky, consideró el juego como una actividad social que 

con la cooperación de otros niños, permite adquirir papeles que son 

complementarios del propio, para ello, es necesario el símbolo que 
lógicamente va acompañado de la grandiosa imaginación del niño ya que 

un objeto le sirve para suplantar algo que no se encuentra a su alcance. 

El juego fue y es considerado multifacético, porque mediante él, se pudo 

y puede crear en el niño la gran responsabilidad de conocer, cuidar, tener 

sentido de patriotismo, capacidad de observación, desarrollar la imaginación, la 

creatividad, la formación de su personalidad, actuar con criterio, ser juicioso, 

analista, propositito, etc. 

 

DIFERENCIA ENTRE EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD LÚDICA. 

 

Antes de continuar, es prudente establecer la diferencia entre el juego y 

la actividad lúdica, así tenemos, que la raíz etimológica es exactamente la 

misma.  Entre los romanos “ludus” significó juego.  Si bien la actividad lúdica se 

desprende del juego, la diferencia principal es que el juego no presenta una 
meta o un fin, el niño puede realizar un juego durante todo el día incluso 

semanas, sin embargo, la actividad lúdica tiene como característica 
contener en sí misma un objetivo, una meta y un fin. Además requiere la 

                                                 
9  Piaget, Jean, Seis estudios de psicología, Bacelona-España, Seix-Barral, 1979. pp30-45 
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intervención de un adulto lo cual convierte a la actividad lúdica en un 
juego dirigido desde el mismo momento en que el adulto lo ha incluido 
dentro de una estrategia de trabajo.10 La cuál debía y debe propiciar en los 

niños la reflexión sobre las acciones realizadas a lo largo del “juego dirigido” y 

no sólo el “placer de jugar”. 

 

 

 

“CLÍO” Y LA COMPLEJIDAD DE SU ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
 En lo que se refiere a la enseñanza de la Historia, en mi práctica 

profesional como Asesor Educativo me dí cuenta que dentro del proceso de 

aprendizaje de ésta, los diversos públicos presentaron y presentan dificultad 

para comprender y manejar conceptos como: tiempo, espacio, distinción entre 

lo esencial y lo accesorio, estudios tipológicos, la observación de los hechos de 

manera indirecta, la otroriedad que facilitó y facilita la comprensión de los otros 

en el pasado y en el presente, diferencias de lenguaje, ideologías variadas, 

diversas indumentarias, múltiples prácticas culturales, gastronómicas, 

económicas, etc. Esto se debía y se debe  a que el aprendizaje de la 
Historia necesita que los educandos hallan alcanzado el “estadio formal” 

del desarrollo cognitivo, es decir, tener la capacidad de efectuar 
actividades mentales que implicarían la aplicación de la lógica 
matemática, la abstracción y los conceptos hipotéticos (según Piaget se 

logra de los 11 años en adelante)11. 

 

 

 

                                                 
10  www.efdeportes.com;Muñiz,1980;B lanchard,k&.(heska,A.,1986) 
11 El psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980), dedicó cincuenta y cinco años al estudio de la conducta 
infantil. Sus ideas sobre la naturaleza del desarrollo intelectual, así como sus concepciones acerca de 
cuándo y cómo tiene lugar este desarrollo, tomaron cuerpo, como resultado de las meticulosas 
observaciones que efectuó de sus tres hijos. Utilizando un enfoque de caso clínico, registró diariamente 
muchas de sus acciones; advirtió cambios en sus respuestas a estímulos tales como: sonidos, luces y 
objetos en movimiento y realizó experimentos casuales con ellos mientras jugaban. 
La teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget se complementa con el enfoque sociocultural de Lev 
Vigotsky y la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo de Ausubel. 
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 Abundando en lo anterior, de acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo 

de Jean Piaget,  el niño normal atraviesa cuatro estadios principales en su 

desarrollo cognitivo: 1) el estadio senso-motor, 2) estadio preoperatorio, 3) el 

estadio de las operaciones concretas y 4) el estadio de las operaciones 

formales.12 

 Este psicólogo no fue ni maduracionista (alguien que cree que el tiempo 

y la edad determinan el desarrollo intelectual) ni un ambientalista (quien cree 

que el desarrollo de una persona esta determinado principalmente por el medio 

ambiente social o físico). Piaget fué un interaccionista, es decir, creía que el 

desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de factores tanto internos 

como externos del individuo. Para el teórico más conocido en educación (1973-

1995), el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con 

el medio ambiente en formas que cambian sustancialmente a medida que 

el niño evoluciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
12  Aunque Piaget asignó un margen de edad para cada uno de estos cuatro estadios de desarrollo, existen 
marcadas diferencias en el ritmo con que el niño avanza a través de ellos. En una determinada edad, los 
estadios pueden disimularse, de modo que el niño muestra algunas conductas características de un estadio 
y ciertas conductas características del otro. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

 

 
 

 

 

 
TEORIA DE 

PIAGET 

Esquema / estructuras 
(Variantes) 

Unidades que componen el 
intelecto: 

varían en función de la edad, 
las  

diferencias individuales y la 
experiencia. 

Funciones (Invariantes)
Procesos intelectuales 
compartidos por toda 

 persona, con independencia 
de la edad, diferencias 

individuales o material que se 
éste procesando. 

 

Organización
Proceso de categorización, 

sistematización y 
coordinación 

de estructuras cognitivas. 
 

Adaptación 
Proceso de ajuste 
al medio ambiente 

Asimilación 
Proceso de adquisición o  

Incorporación de información
nueva 

Acomodación 
Proceso de ajuste. 

a la luz de nueva información, 
de las  

estructuras cognitivas 
establecidas. 
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La teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget refiere que los 

procesos de pensamiento cambian radical pero lentamente y cuatro factores 

lo determinan: 

 La maduración biológica: cambios programados genéticamente. 

No se pueden alterar, excepto procurar la nutrición y los cuidados 

requeridos. 

 La actividad: los cambios biológicos posibilitan el 

desplazamiento, actuar y aprender en y del entorno. En la medida 

que se interactúa con el medio ambiente, se pueden modificar de 

manera progresiva los procesos de pensamiento. 

  Las experiencias sociales: paralelo a la maduración y a la 

actividad, la relación con personas y grupos posibilita la 

transmisión social y la inserción en la cultura. 

 El equilibrio: es el balance entre la información que viene del 

medio y el sistema cognoscente (respuesta interior). 

 

Los cuatro factores se articulan a dos tendencias conocidas como “funciones 

invariables o heredadas” inherentes al ser humano: 

 

1) La organización, tendencia  hacia la combinación y 

recombinación de conductas y pensamientos en 

sistemas ordenados para comprender el mundo 

(esquemas mentales o formas de percepción y 

experiencia) y13 
2)  La adaptación o ajuste al medio (para adaptarse 

existen dos procesos básicos: asimilación y 

acomodación. 
 

 

De acuerdo con Piaget el aprendizaje no se aborda directamente, sino 

que se da con el progreso de las estructuras cognitivas mediado por 

procesos de  equilibración. 

                                                 
13  Los esquemas son los elementos de construcción básicas del pensamiento para representar el mundo. 
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 La adaptación tiene dos procesos fundamentales: 

a) La asimilación, uso de esquemas existentes para dar sentido al 

mundo percibido, (re)arreglarlo a lo que sabemos, 

distorsionándolo incluso. 

b) La acomodación, cambio de esquemas para responder a una 

situación nueva, que no se ajusta a lo conocido del mundo: Ajuste 

del pensamiento a la situación y no la situación al pensamiento. 

En ese contexto, la asimilación y la acomodación pueden ser considerados un 

acto complejo de equilibrio. El desequilibrio se da cuando el individuo no puede 

solucionar un problema o comprender una situación. 

 En otras palabras, la asimilación y la acomodación son los procesos más 

retomados en educación: en su proceso de desarrollo, el individuo se 

encuentra con situaciones para cuya solución no le son suficientes los 

esquemas cognitivos que posee, ante esto sufre un desequilibrio que lo somete 

a un proceso de asimilación acomodación mismo que deriva en un nuevo 

equilibrio hasta encontrarse otra vez en una situación desequilibrante. Siempre 

estamos en equilibro-desequilibrio; es el estado normal del ser humano. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 
 

  Según Piaget el desarrollo del ser humano puede definirse en cuatro 

etapas o estadios, con las siguientes características: 

 

 

 

ETAPA 
SENSORIOMOTRÍZ. 
 
 
 
 
 
 

 

Cambia de acciones 
reflejas a actividades 
propositivas, 
intencionales o con una 
meta; usa la imitación, la 
memoria y el 
pensamiento; reconoce 
que los objetos no dejan 
de existir cuando están 
ocultos (permanencia de 
objetos). 
 
 

 

De los 0 a los 2 años, 
predominan las 
sensaciones, primeros 
esquemas. 
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ETAPA 
PREOPERACIONAL. 
 
 
 
 
ETAPA DE 
OPERACIONES 
CONCRETAS. 
 
 
 
 
ETAPA DE 
OPERACIONES 
FORMALES. 

 
Desarrollo progresivo del 
lenguaje y el 
pensamiento simbólico y 
operaciones lógicas en 
un sentido, dificultades 
Para ver el punto de 
vista de otros 
(egocentrismo). 
 
Resuelve problemas 
concretos en forma 
lógica, comprende leyes 
de la conservación, 
clasifica y establece 
series, tiene 
pensamiento reversible.  
 
 
 
 
Resuelve problemas 
abstractos en forma 
lógica, tiene 
pensamiento científico y 
desarrolla intereses 
sociales y de identidad 
(perspectivismo o 
descentralización), 

 
De los 2 a los 7 años, 
uso y combinatoriedad 
de esquemas de acción, 
función simbólica y 
lógica de una sola 
dirección. 
 
 
 
De los 7 a 11 años, 
tareas mentales 
asociadas a condiciones 
concretas, desarrollo de 
pensamientos de 
compensación, 
reversibilidad, 
clasificación y seriación 
lógica.  
 
 
De 11 años en adelante, 
razonamiento hipotético 
deductivo, metáforas, 
lógica matemática. 

 

 

 En mi quehacer cotidiano como facilitadora de creaciones y recreaciones 

históricas de los diversos testimonios que custodia el Museo, así como en el 

diseño de materiales pedagógicos ludohistóricos me fueron de gran utilidad los 

lineamientos generales que se implican en educación (según Piaget, citado por 

José Luis Mondragón Gómez) por lo que considero conveniente mencionarlos: 

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL NIÑO 
PREOPERACIONAL. 

NIÑOS DE 2 A 7 AÑOS. 
 

Utilizar materiales y apoyos visuales 
concretos. 
 
 

 

ACTIVIDADES. 
 
 

Recorte, pegado, suma con 
materiales, relaciones imagen 
nombre. 
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Dar instrucciones breves, donde se 
implique acciones y palabras. 
 
 
 
 
 
 
Son “egocéntricos” o “centrados en sí 
mismos” por lo que se no debe 
esperar que vean al mundo desde 
otros puntos de vista. 
 
 
 
Ser sensible a que para estos niños 
las mismas palabras que usan pueden 
tener distinto significado. 
 
Proporcionar mucha práctica con 
materiales manipulables. 
 
 
Ofrecer la mayor cantidad de 
experiencias sociales, donde se 
desarrolle el lenguaje. 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL NIIÑO 
OPERACIONAL CONCRETO 

DE 7 A  11 AÑOS. 
 
 

Utilizar material y apoyos visuales 
concretos. Sobre todo en 
conocimientos avanzados que 
requieran una conceptualización. 
 
Posibilitar la manipulación de objetos 
concretos. 
 
 
 
Lecturas y presentaciones breves y 
organizadas. 
 
 
 
 

Mostrar físicamente (modele cómo 
visitar un museo, no verbalice 
únicamente), explique por medio de la 
actuación, muestre un ejemplo del 
trabajo terminado, use proyectores, 
deje los objetos donde se puedan 
mirar desde varios ángulos. 
 
Evitar explicaciones de mundos 
distantes, difíciles de relacionar con su 
mundo inmediato, sea claro y breve 
con las reglas; evite explicaciones 
largas sobre normas. 
 
 
Pedir que expliquen cuando no le sea 
claro lo que exponen. 
 
 
Artes manuales, cocinar, 
construcciones, compartir en partes 
iguales. 
 
Visitas guiadas, exposición de 
expertos, solicite que ellos describan 
lo que hacen, escuchan, ven, tocan o 
huelen. 
 
 

ACTIVIDADES. 
 
 
 

 
Líneas del tiempo en historia, modelos 
tridimensionales, diagramas, 
organigramas, cuadros de 
clasificación o de características. 
 
Desarrollo de experimentos sencillos, 
trabajos libres, imitación de roles o 
funciones sociales. 
 
 
Seleccionar material breve y bien 
organizado, de preferencia con 
diagramas. Si el material es extenso 
dividirlo en secciones lógicas y 
breves, dando tiempo entre cada 
sección para que ejerciten, pregunten 

Neevia docConverter 5.1



 
 
Dar ejemplos familiares al niño para 
explicar analógicamente ideas más 
complejas. 
 
 
Pedir  clasificaciones progresivamente 
complejas 
 
 
 
 
 
Solucionar problemas que impliquen 
razonamiento lógico y analítico.. 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LOS 
ESTUDIANTES EN OPERACIONES 

FORMALES 
11 AÑOS EN ADELANTE. 

 
Utilizar materiales audiovisuales. 
 
 
 
 
Solicitar que elaboren hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
Solucionar problemas y razonamiento 
científico. 
 
 
 
Exponer conceptos amplios, no sólo 
hechos, que estén relacionados con 
las ideas y medio ambiente cercano a 
los muchachos. 
 
 
 

o hagan alguna actividad al respecto. 
Comparar ejemplos de la vida 
cotidiana de los niños con personajes, 
pedir que hagan actividades directas 
que impliquen razonamiento y acción: 
medir, recitar, cocinar, actuar. 
 
Agrupación de conceptos, ideas, 
eventos, características; comparación 
de sistemas (circulatoria con tráfico 
vehicular). Presentación y elaboración 
de argumentos, diálogos, 
descripciones, acciones. 
 
Rompecabezas, adivinanzas; 
preguntas abiertas: quién, cuándo, 
porqué, qué harías, cuál . 
 
 
 
 

ACTIVIDADES. 
 
 
 

Tablas, ilustraciones, gráficos y 
diagramas. Compara experiencias de 
personajes de la historia con las 
experiencias de los jóvenes. 
 
Redacción de proposiciones, 
intercambio ponerse en el lugar del 
otro, análisis sociales, medio 
ambiente, economía, salud; conceptos 
personales, utopías, mundos 
imaginarios, historias fantásticas. 
 
Análisis grupal para la solución de 
problemas sociales o científicos; 
justificación de hipótesis o de 
proposiciones contradictorias. 
 
Tomar en cuenta aspectos poco 
conocidos para contextualizar eventos 
históricos, apoyarse en la poesía, letra 
de música popular, corridos para 
reflexionar y estimular la discusión 
sobre problemas sociales. 
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EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA: UNA INSTANCIA 
EDUCATIVA. 

 

Como resultado de mi desempeño profesional al aquilatar las 

experiencias  con los diferentes grupos me planteé interrogantes como las 

siguientes: ¿Qué tan provechosa resultaba para los educando una visita guiada 

de 45 minutos, si  a diferencia de la tarea del profesor en el marco de una 

educación formal, el Asesor Educativo no podía tener un seguimiento del grado 

de aprendizaje alcanzado?, ¿cómo lograr una experiencia agradable y 

significativa en el Museo? y ¿cómo propiciar un acercamiento interactivo con 

los diversos acervos, pero además, la motivación para que los niños regresaran 

a visitar el Museo con sus padres, amigos o vecinos?, etc. 

 Llegué a la conclusión de que era muy importante tener presente que la” 

educación no formal” dentro del Museo, (iba más allá de las actividades 

contempladas en el Catálogo de Puestos del INAH) es decir, era y es un 

proceso continuo que abarca ideas, propósitos y acciones encaminadas a 

incentivar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así 

como acciones de retroalimentación con los públicos. De tal manera, que para 

propiciar nuevas modalidades de aprendizaje en la medida de lo posible (mi 

compromiso personal y profesional), me basé en la teoría pedagógica 

constructivista  que pondera la participación activa de los alumnos en la 

construcción de su propio conocimiento, mediante un juicio crítico reflexivo 

que tiene como finalidad la transformación, así como la generación de 

aprendizajes significativos o con “sentido” al ser incorporados 
substancialmente al conjunto de conocimientos previos del niño en su 
estructura mental.. .14  

Es decir, dejar atrás, la visita guiada tradicional y el desempeño 

tradicionalista-institucionalizado, en donde, la inercia del trabajo rutinario 

merma nuestro desempeño profesional y ahuyenta o desmotiva a los visitantes, 

que son en esencia nuestro” patrimonio más valioso”. Por lo que considero 

relevante la auto-evaluación día con día, en la que es importante 

                                                 
14  Mondragón, Gómez José Luis, “ Constructivismo, implicaciones en educación” en Memoria Primer 
Encuentro Nacional, La pedagogía en el Museo Corrientes Actuales, México, ICOM/CECA, 2000. 
pp..37-56 
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preguntarse ¿Cómo me relaciono con los niños, los jóvenes y los 

adultos?, ¿realmente me estoy esforzando por establecer un espacio de 

reflexión y crítica ante la avalancha de información que ofrece el Museo?, 

¿Qué tanto logro dejar de mirar al público que va al Museo y empiezo a 

mirar a las personas que están en el Museo: a aquellas que lo visitan y 

escuchar sus propias historias en relación a los museos? 
Aunque el Museo no es considerado dentro del esquema de educación 

formal desde la perspectiva educativa, ¿qué tanto creo las condiciones para 

que los visitantes aprendan de acuerdo a la edad, nivel de madurez, 

conocimientos previos, desarrollo cognitivo y tengan mejores experiencias 

significativas?, los cuestionamientos planteados mediante preguntas 

generadoras, ¿realmente son del interés de los niños, jóvenes, adultos,?, ¿en 

verdad,  esos cuestionamientos son  un reto a resolver y  propician la expresión 

y discusión de sus ideas.?,  ¿que tanto se han modificado los paradigmas de 

los maestros impuestos a la visita tradicional que muestran resistencia a las 

formas diferentes de acercamiento significativo y vivencial al Museo,  sin que 

sientan que la visita fue infructuosa?  ¿Qué tanto la demanda de servicio 

programada por el Departamento de Servicios Educativos, la falta de personal, 

la apatía de la rutina, asimismo,  la ausencia de incentivos  al desempeño 

laboral cotidiano favorecen la calidad del servicio?. 

Por lo tanto, para definir el proceso de educación, me baso en García 

Matilla quien refiere que la imposición de información de unos pocos 

educadores  a otros muchos educandos de ninguna manera es educación y 

que  el individuo aislado tampoco puede educarse sólo, ya que  “es la 

interacción entre los hombres y la mediatización del mundo la que permite  

establecer un proceso de acción- reflexión-acción en el que el sujeto, “aprenda  
a aprender” con una conciencia crítica”15 

De igual manera Jean Piaget, se inclina por los métodos activos que 

permitan la búsqueda espontánea del niño y no da cabida a los conocimientos 

trasmitidos y sugiere la aplicación del juego por las siguientes razones: 

  Porque considera el juego como una actividad más auténtica de la 

infancia. 

                                                 
15  García, Matilla Agustín, “Los medios para la comunicación educativa”, en Aparicci, Roberto. 
(compilador), La educación para los medios de comunicación, México, UPN, 1996. p.59 
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 El niño logra representar la realidad mediante el símbolo, es decir, 

utilizando la imaginación. 

  Mediante el juego se manifiesta la creatividad. 

 El juego contribuye a  la construcción del pensamiento. 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y SU IMPORTANCIA EN 
LA LUDOHISTORIA. 
 
 Antes de mencionar el porqué es importante la utilización de estrategia 

lúdicas para la enseñanza de la Historia mediante los objetos del Museo 

Nacional de Antropología definiré que se entiende por una estrategia de 

aprendizaje. Luego entonces, de acuerdo a Nisbet y Shucksmith una 

estrategia de aprendizaje son: las secuencias integradas de 
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 
adquisición, el almacenaje y /o la utilización de información o 
conocimiento. De tal manera, que el dominar las estrategias de aprendizaje 

permite al educando planificar u organizar sus propias actividades de 

aprendizaje. 

Es por ello, que “aprender jugando” sería un procedimiento personal 

adecuado para adquirir  un conocimiento que, supone impulsar el aprender a 

aprender, como una forma de acercamiento a los hechos, principios y 

conceptos. 

 Por lo tanto “aprender a aprender” implica: 

El aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas, se refiere a la 

utilización de estrategias de memorización, elaboración y transformación. 

  Dentro de las de memoria se identifican las estrategias de repetición, 

reglas mnemotécnicas, etc. Las estrategias de elaboración sirven para 

construir estructuras de sentido al interior de los materiales a aprender, la 

integración de un nuevo material con el saber ya almacenado y la transferencia 

de lo aprendido a otros contextos. Las estrategias de transformación son, en 

primer lugar, modos de proceder de reducción de información que estructuran 

los procesos de selección y codificación. Estas estrategias son las idóneas 
para utilizarlas en el aprendizaje de la historia. 
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En síntesis, la meta de las estrategias lúdicas de aprendizaje es 

“enseñar a pensar” lo que induce al niño a que no deben reducirse los 

conocimientos marginales sino que deben traspasar el conocimiento. Lo que 
finalmente se pretende en el niño es lograr su autonomía, independencia 
y juicio crítico y todo ello mediatizado por un gran sentido de la reflexión. 
 
 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 

Las estrategias de juego aplicadas a la educación, tienen un 

componente importante, y es que se llevan a cabo en grupos, lo cual implica un 

aprendizaje cooperativo que es una estrategia para  lograr el desarrollo de 

habilidades en su vida diaria. Por otra parte, se enseña a los niños a solicitar 

ayuda a sus compañeros, interactúan entre sí, comparten ideas y materiales, 

apoyo, alegría, fortalecen su seguridad, en los logros de unos y otros. 

Algunos ejemplos de estrategias de aprendizaje cooperativo y juego 
que se pueden emplear para la enseñanza de la Historia son: 
 

 Rompecabezas: Esta modalidad busca que cada participante destaque 

la información más relevante de un tema y establezca relaciones entre 

los hechos. 

  Mi Personaje Favorito: Esta modalidad busca que cada participante 

realice una reconstrucción de la historia a partir de una representación 

teatral. 

 El Turista: En esta modalidad se busca que el niño destaque 

acontecimientos, personajes y procesos de un tema específico mediante 

un método de descubrimiento. 

 Aprendiendo Juntos: Todos los miembros del grupo construyen juntos 

su conocimiento, pero tienen metas comunes. 

 Investigación en Grupo: Grupo de trabajo, en donde grandes 

investigaciones se dividen y se tienen subtemas y subáreas específicas 

para lograr una meta mayor. 

 Descubrimiento: De un tema se van descubriendo  líneas de 

investigación que permiten ampliar o lograr una meta. 
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 Historieta: Es una relación breve, cuento, anécdota, mito analizado. 

  Desfile de Modas: En esta modalidad se busca que el niño establezca 

relaciones, compare de acuerdo a sus referencias entre las diferentes 

formas de vestir de ayer y hoy., comente sus apreciaciones y recree la 

indumentaria que más le agrade para participar en un desfile de modas. 

 Viaje Gastronómico: Todos los miembros del grupo responden 

preguntas generadoras relacionadas con los platillos que conocen, qué 

preparaban sus abuelitas y los que pudieran preparar a partir de su 

creatividad imaginando que van a poner un restauran de comida típica. 

En donde obviamente crearán un escenario vivencial  amenizado con 

música y baile. 

 

En resumen las dificultades de conceptualización histórica se 

pueden agrupar en tres apartados: 

A.  Dificultades derivadas del desarrollo de las capacidades cognitivas, 

esto se refiere a que el alumno presenta dificultad para entender 

algún tema, es necesario que cuente con conocimientos previos. 

B.  Dificultades derivadas del tipo de aprendizaje utilizado, porque 

desafortunadamente el aprendizaje es memorístico, dando como 

resultado que el alumno olvide el contenido. 

C. Dificultades que se derivan de la compleja naturaleza de la materia 

histórica, esto se refiere al grado de complejidad de dicha asignatura. 

Es necesario, situarnos en la época y a qué tipo de público se dirige 

la enseñanza en cuanto edad y nivel socio-cultural de los niños. 

Los alumnos poseen más información de la que suponemos sobre 

acontecimientos históricos y en consecuencia suelen tener alguna actitud moral 

o ético sobre estos conceptos de uso más frecuente. 

Los educandos tienen dificultad para comprender los conceptos en el 

siguiente orden: 

CRONOLÓGICO: porque el alumno no comprende en qué orden fueron  

presentándose los acontecimientos.. 

SOCIOPOLÍTICOS: porque los alumnos no alcanzan a comprender los 

conceptos en torno a la sociedad, pueblo, religión, idioma, partidos políticos, y 
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organizaciones sociales como un todo y personalizados a cada personaje 

ilustre de la Historia.16 

 

 

APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL HISTORIADOR EN 
EL TRABAJO MUSEÍSTICO Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS. 
 

Uno de los problemas a los que me enfrenté como historiadora en el 

Museo fue la descontextualización de los objetos que favorecieron la 

contemplación, dejando de lado su aspecto histórico (tiempo, lugar, utilidad, 

proceso de elaboración, necesidad que cubrió, etc.). Debido a que el visitante 

de los espacios museográficos tiene ante sí una gran diversidad de opciones, 

cada una de ellas antagónicas o ritual y a la vez complementarias o lúdica. 

Presupone en los museos una determinada función en relación con el 

patrimonio cultural y a cada una de ellas corresponden  diversas estrategias de 

comunicación museográfica. 

En la mayor parte de los museos contemporáneos prevalece el afán de 

lograr el mayor nivel de estadística, sin reconocer la heterogeneidad de los 

visitantes en relación a su edad, educación, género y otras variables probables 

que determinan la experiencia de cada visita. Desde esta perspectiva, se 

concibió la  función principal del museo como educativa y como espacio de 

legitimación social. 

 Así al contar el Museo con determinados acervos, se presupone que la 

función básica de éste es conservar  los valores representado por un 

determinado patrimonio material. Entonces la tarea de los especialistas es 

mostrar y explicar al público en qué consiste el valor de estos acervos, y de 

esta manera legitimarlos. 

Y la forma como se difunden estos objetivos educativos son mediante: 

cedularios, catálogos, crítica museal, servicios educativos, visitas guiadas, etc 

Los criterios de selección de la producción presupone una influencia 

institucional que origina una violencia simbólica sobre los objetos al 

                                                 
16  López, Martínez María José. http://www.psicodegagogia.com 
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descontextualizarlos como parte de un discurso específico que se los apropia 

para sus fines, generando el sentimiento de lo ritual, que supone que los 

objetos comunican por sí mismos. De esta manera, los espacios museográficos 

apoyados en la lógica ritual enfatizan el valor asignado a los objetos y 

espacios, y a los discursos autorizados que los legitiman, bajo el argumento de 

tener un carácter didáctico y justificando así su elevado costo social pues la 

conservación y mantenimiento de la colección significa un promedio de casi 

90% del presupuesto. 

Siguiendo lo expresado por Lauro Zavala, considero al Museo Nacional 

de Antropología “como un espacio ocupado en la conservación de un 

determinado acervo de material, caracterizado por objetos, colecciones y 

generando así una experiencia ritual en el visitante; en este contexto se 

enfatizan los objetos, y su preocupación se centra en el pasado”17   

Ante esta situación de debilidad de la Institución, se propició mi fortaleza 

como historiadora y  como asesora educativa es decir, mi oportunidad de 

participar de manera activa en el  Departamento de Educativos generando 

estrategias didácticas que mediante la aplicación de la ludohistoria,  facilitaron 

el aprendizaje significativo de la Historia. Procurando estar acorde con el efecto 

educativo de la experiencia de visita al Museo integrando en equilibrio los 

elementos rituales y lúdicos, de acuerdo con el acervo cultural, las 

expectativas, las competencias de lecturas, y el contexto de cada experiencia 

de visita.  

 Y sobre todo teniendo presente que el “visitante” es el “patrimonio 
más valioso”, y que en muchas ocasiones por cuestiones económicas, de 

distancia o de vida personal quizás sea una única visita la que tengan 

oportunidad de hacer al Museo, mi objetivo fué y es hacer mi mejor esfuerzo 

como Asesora Educativa, dejándoles un buen sabor de boca, un grato recuerdo 

del quehacer histórico en el Museo Nacional de Antropología.  

 

 

 

 

                                                 
17  Zavala, Lauro, “ El patrimonio cultural y la experiencia educativa del visitante”,  en Vallejo, Bernal 
María Engracia, (coordinadora), Educación y Museos, México, INAH, 2002. p.93  
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ENTONCES  ¿CÓMO TRABAJAR LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA?. 
 

Se sugiere la conveniencia de trabajar el aprendizaje y corrección de 

conceptos de historia apoyándose en el recurso de la empatía. Esto con base 

a que la  interacción entre instrucción conceptual y ejercicio de empatía mejora 

la comprensión histórica. 

Se recomienda el uso de un concepto de tiempo histórico que vaya más 

allá de la mera cronología y en el se inscriban también los aspectos ligados a la 

comprensión histórica.  Las múltiples dificultades y problemas relacionados con 

la percepción del tiempo histórico se deben a que bajo la denominación de éste 

se esconden conceptos o significados diversos que se adquieren por el niño a 

distinto ritmo y que contemplado desde la perspectiva psicológica, se trata de 

un metaconcepto que engloba varios subsistemas. 

Las cuestiones relativas al tiempo histórico son muy problemáticas, pero 

sin duda no son sólo situaciones de tipo psicopedagógico los que pueden 

explicar estas dificultades. Considero importante, plantear la pertinencia de la 

enseñanza de la Historia que se ofrece en los Servicios Educativos del INAH, 

así como en los planteles escolares, y la incidencia que en los conocimientos 

históricos de los alumnos puede tener su escasa presencia en los programas 

escolares de la enseñanza obligatoria. 

Para enseñar la cronología histórica a los alumnos hay que cuidar de no 

traducirla en la memorización de fechas descontextualizadas, sino como mapa 

temporal, que les sirva de su conocimiento histórico. Entender el tiempo 

histórico incluye también el dominio del concepto de la sucesión causal e 

histórica, lo que conlleva  a dos ámbitos de dificultad: 

1)  La consideración de que el intervalo temporal causa—efecto suele ser 

mayor en la Historia que en otros dominios causales y 

2) Porque los hechos históricos tienen más de una causa y producen más 

de una consecuencia y no se suelen producir relaciones causales 

lineales. Sin las explicaciones causales, se complica la comprensión de 

los acontecimientos y procesos históricos. 

Los alumnos tienden a convertir la causalidad en una sucesión lineal de 

acontecimientos sin relación mutua de los diversos factores en juego. Para 

trabajar con los alumnos su capacidad de comprensión de la causalidad en 
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Historia, se precisa enseñar y aprender  a priorizar y reducir las causas en un 

orden estableciendo una jerarquía causal. 

Otro dificultad en los alumnos para comprender los hechos históricos según 

López estriba en la escasa capacidad para comprender otros pensamientos, y 

otros hábitos de personas que vivieron en épocas distintas a la suya. Es 

importante que los alumnos contemplen la importancia que tiene para la 

comprensión de los hechos y procesos, situarlos en un contexto tanto histórico 

como historiográfico. Si les hacemos ver que el conocimiento de la Historia 
les ayuda a responder muchas  preguntas sobre su propia vida, cómo les 
ayuda a entender y a vivir en el presente, poco a poco irán quedando atrás 

la práctica de una enseñanza de la Historia basada en la anécdota, las fechas y 

los nombres. 

 Es muy importante, tomar como un punto de partida para la enseñanza de 

la historia en los niños y en los adolescentes la curiosidad por las ideas, las 

cosas y los acontecimientos. También fomentar la capacidad de evaluar las 

pruebas de forma lógica y tratar directamente con las fuentes de la Historia.  
Que como lo planteo en el Objetivo General  de mi trabajo profesional 

es: Conocer la importancia y utilidad del acervo antropológico, 
osteológico, etnográfico y museográfico del Museo Nacional de 
Antropología, como fuente de testimonios que favorecen la enseñanza 
significativa de la Historia mediante estrategias para el aprendizaje. 

 
 

LUDOHISTORIA: LA ACOMPAÑANTE IDEAL DE LOS DIFERENTES 
PÚBLICOS EN SU VISITA POR EL MUSEO. 
 

¡AVENTURA LÚDICA EN TEOTIHUACAN: UNA GRATA EXPERIENCIA!. 
Me acuerdo que en la primavera de 1988 por necesidades de servicio laboré 

por corto tiempo en el turno matutino fue entonces que tuve la oportunidad de 

aplicar lo que había investigado acerca de la complejidad del aprendizaje de 

“Clío” y las estrategias lúdicas. Cuando al platicar con una joven maestra que 

traía a su grupo  de primer año de primaria, me comentó que deseaban visitar 

la Sala de Teotihuacan con el objetivo de conocer las artes y los oficios de 

dicha sociedad. 
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 Recuerdo que después de la plática de bienvenida y del diagnóstico 

inicial para saber quiénes ya conocían el Museo y qué tan familiarizados 

estaban con el tema, os invité a disfrutar el recorrido teniendo como escenario 

la hermosa “Fuente del Paraguas”. Después, entramos a la Sala de 

Teotihuacan (que antes de la remodelación tenía un grabado en la pared en el 

que se mostraba el contorno de un mapa de Mesoamérica y en la región del 

Altiplano Central el alto relieve de una pirámide de color rojo para enfatizar la 

ubicación de la gran metrópoli). Luego de colocar al grupo frente al mapa, los 

motivé para que jugando con la imaginación nos trasladáramos a la “Ciudad de 

los Dioses” e iniciamos el recorrido reconstruyendo las diversas actividades de 

la sociedad teotihuacana empleando como recursos didácticos los testimonios 

históricos exhibidos en las vitrinas y los grabados de las paredes donde se 

apreciaron: los cazadores de aves, los pescadores, los agricultores, los 

lapidarios, los artesanos textiles, los trabajadores de la concha y los pintores. 

 Los niños participaron describiendo lo que veían, explicando la manera 

en que probablemente se usaron las herramientas y la posible forma en que los 

padres y abuelos enseñaron la técnica de trabajo a sus hijos y nietos, algunos 

educandos comentaron el oficio de sus padres, hermanos; de la gente de su 

colonia y reflexionaron en la importancia del trabajo en equipo. 

 Más tarde, les pregunté ¿creen que los niños teotihuacanos jugaron o 

practicaron algún deporte?, las respuestas fueron variadas y beneficiándome 

del interés del grupo los invité a descubrir  la respuesta localizando el mural del 

Tlalocan. Para después, frente a éste tras observarlo con mucho cuidado 

descubrir los diferentes juegos representados. Luego, recurriendo a la empatía 

y a la motivación los invité a recrear los juegos, algunos les resultaron 

familiares entre ellos: el burro brincado, el avión, “el cárgame si puedes”, el 

corretear mariposas, el nadar de a “muertito”, el hacer buzos, el echarse 

clavados en el ojo de agua, “el juego de pelota al “estilo teotihuacano”. Los 

juegos que les resultaron innovadores fueron: el del “pájaro atado”, el de la 

patada de “huesos que resuenan” y el juego del ciempiés entre otros. 

 Esta práctica vivencial resultó muy agradable de los juegos que 

recrearon los que más les gustaron fueron “el del ciempiés” porque además de 

coordinarse en equipo el reto era “simular el caminar del gusano ciempiés” con 

diferentes velocidades sin soltarse de las manos; el del “pájaro atado” implicó 
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poner en acción su coordinación psicomotora gruesa para lograr que el pájaro 

a pesar de estar atado lograra volar y además nos endulzó el oído con su canto 

melodioso y por último el juego de pelota al estilo teotihuacano el cual 

recreamos integrando primero dos equipos el de niñas contra niños y después 

Guadalajara contra América. 

 Al finalizar, reflexionamos sobre la importancia de las artes y los oficios 

teotihuacanos, la relevancia de “sus tareas como niños estudiosos”, como 

miembros de una familia y además la trascendencia del jugar y practicar algún 

deporte de manera cotidiana para estar felices, sanos y tener la oportunidad de 

conocer más amigos. 
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CAPÍTULO III 
 
PARTICIPACIÓN COMO HISTORIADORA EN EL MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA. 

 

Mi ingreso en junio de 1985 y mi desempeño profesional  de casi 

veintidós años como Asesor Educativo en el Departamento de Servicios 

Educativos del Museo Nacional de Antropología coincidió con la puesta en 

marcha  de la política gubernamental de modernidad. 

Desde la década de los ochenta el modelo económico anterior, que sustentaba 

a nuestro país ya estaba muy desgastado,  por lo que al finalizar el gobierno 

del presidente Miguel de la Madrid Hurtado afloraron los elementos de la crisis. 

Algunos de los más importantes  fueron: 

 El problema de la agricultura. 

  El endeudamiento externo. 

  La petrolización de la economía. 

Esta problemática se dió primero en los países industrializados y después se 

extendió a los países pobres, en México, esta situación provocó que se 

buscara una solución, e impulsados por un nuevo sistema económico mundial, 

se sentaron las bases para una modernización en los aspectos económico, 

político y social. 

En el orden económico, algunas de las exigencias para este cambio 

fueron:: 

 

 La sustitución de la exportación de materias primas y petroleras por la 

de productos manufacturados. 

 El tipo de cambio. 

 Eliminación  del proteccionismo a la industria nacional. 

 Privatización de las industrias estatales. 

 Creación de grandes mercados, libres de barreras arancelarias mediante 

los tratados de libre comercio. 
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Este nuevo orden internacional se conoció  como la globalización, que 

se designó como “el fenómeno mediante el cual hay una mayor comunicación y 

un mayor conocimiento e intercambio de los fenómenos culturales, 

económicos, políticos y sociales en todo el mundo”1 

La globalización trajo a nuestro país toda una serie de necesidades, 

entre las que se pueden mencionar: la modificación a  algunas leyes 

constitucionales y laborales, cambios a la política salarial, recomposición a los 

grupos sociales existentes. Estas reformas fueron llevadas a  la práctica  por un 

nuevo grupo en el gobierno, los llamados tecnócratas. Y como ya mencioné las 

modificaciones se iniciarán durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) y culminarán durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). 

La globalización implicará aspectos positivos pero también negativos, 

sobre todo en los países pobres que no tienen la capacidad de exportar 

productos terminados como la tendrán  los países del primer mundo. Porque no 

tienen acceso a las tecnologías de punta, salvo en casos muy específicos y 

cuando éstas existen sólo se traducen en un enorme desempleo para las 

poblaciones y en una desigualdad educacional frente a las potencias; los 

trabajadores también tienen que encarar la reducción de los gastos de 

asistencia social por parte de los empresarios, la disminución se hace para  

bajar los costos y  que sus productos sean más competitivos a nivel nacional e 

internacional. Esta misma tendencia  asumieron  los gobiernos, ya que al 

disminuir los gastos de seguridad social, educación y otros favorecieron al 

capitalismo y lo alentaron  a que se invirtiera en la industria y en los servicios, 

algunas veces, esto sucederá, pero el dueño de grandes cantidades de dinero 

no querrá arriesgarse y al preferir invertir en las bolsas de valores convirtieron a 

los nuevos centros financieros de los países subdesarrollados en “mercados 

emergentes” que al estar intercomunicados con  los grandes centros 

financieros del mundo podrían lograr que en cuestión de segundos se 

obtuvieran grandes inversiones, pero también, que los problemas y el 

nerviosismo se extendiera a gran velocidad por el globo terráqueo y que con la 

misma rapidez con que llegaron se vayan  provocando grandes crisis como la 

                                                 
1   Frediani, Ramón,  La crisis asiática y el proceso de globalización., Buenos Aires- Argentina, 
Contribuciones, 1998. ( publicación trimestral de la K:A:S:, CIEDLA Núm.3),  p.101 
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que ocurrió en México en 1995 y se dispersaron por   todo el orbe con grandes 

costos sociales para los países más desprotegidos. 

“Para neutralizar los efectos perversos de la globalización, se requiere la 

construcción de una sociedad más eficiente y competitiva, no sólo en el 

reducido plano de la economía, sino primordialmente en el campo de las 

instituciones políticas y en el gerenciamiento del Estado”2 

A todas luces quienes necesitaron una sociedad más eficiente y 

competitiva fueron los empresarios cuyos requerimientos serían: 

  Vincular la educación con el aparato productivo. 

 Aumentar su productividad. 

 Alcanzar la excelencia tanto en el trabajo de sus empleados como en la 

elaboración de los productos y servicios. 

 Capacitar a los trabajadores con el fin de hacer especialistas. 

 Que los trabajadores presenten nuevos valores. 

Estas serían sólo algunas de las necesidades del aparato productivo y 

se buscó que fuesen resueltas por el Sistema Educativo Nacional. 

La globalización abarcó no sólo el aspecto económico, aunque este 

sería el más relevante y renombrado, también incluyó el cultural, el político, el 

jurídico y el religioso. Dentro del aspecto cultural esta  la educación, la cual 

sería forzada por la coyuntura económica del momento a buscar su 

modernización. 

La crisis económica de los años ochentas, se reflejó en la educación con 

la siguiente problemática: 

  Baja calidad de la educación. 

 Centralización de servicios. 

 Preparación improvisada y defectuosa de los maestros. 

 Discriminación en cuanto a oportunidades en el medio urbano, en el 

rural y en el indígena. 

 Ïndice creciente de analfabetismo y deserción escolar 

 Desigual distribución del financiamiento en los diferentes niveles 

  Y es especial, un currículo obsoleto que no respondía a las necesidades 

del momento. 

                                                 
2  Ibid. p.110 
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Como ya referí, la modernización educativa tendrá sus antecedentes en 

el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) mediante el Plan Nacional de 

Desarrollo,  en el que se marcarían las líneas generales. Enfatizando la 

necesidad de que la modernización  se aplicará a todos los niveles  de la 

educación, para elevar su calidad,  racionalizar los recursos destinados a ésta y 

vincularla con la ciencia y la tecnología, además de descentralizar y 

regionalizar la educación básica, media y superior. Sin embargo, durante este 

sexenio sólo se sentaron las bases del cambio económico. 

Para enero de 1989 (durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

1988-1994) con la presentación del Programa para la Modernización Educativa 

(1989-1994), comenzaron a generarse una serie de acciones, algunas de ellas 

desprendidas de los intentos de renovación curricular de la educación básica. 

Más tarde, en mayo de 1992 el Acuerdo Nacional para la Modernización 

Educativa  y su concreción en los programas emergentes propiciaron un 

cambio en los Planes de Estudio y se estableció la aplicación de un programa 

emergente que definió entre otras cosas, la aparición de los Planes y 

Programas de Educación Básica Estructurados por Asignaturas. 

Las transformaciones que se generaron en la educación básica partieron de la 

siguiente hipótesis: La reestructuración industrial marca el camino de la 
reforma en educación, pues una parte de los requerimientos de la 
industria serían satisfechos por la escuela que se encargaría de formar 
otro tipo de sociedad, acorde con los nuevos retos de la economía 
mundial 

Por tal motivo, la reforma educativa utilizó muchos términos y 

acciones que fueron un préstamo  de la reforma económica por ejemplo: 

productividad, excelencia y competitividad. 
En la industria se buscó una mayor productividad aunada a la calidad de 

objetos y servicios, todo esto bajo los signos de la excelencia en el trabajo y en 

los objetos elaborados o servicios. Es decir, se debían elaborar más productos 

y ofrecer más servicios, con nuevas tecnologías para vender y obtener 

ganancias en el menor tiempo posible. 

Para ser competitivos se debían bajar costos y la producción debía tener 

una buena calidad, para esto era necesario vigilar todo el proceso productivo, 

desde que inició, hasta que llegase a manos del consumidor, todo esto 
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requería de personal capacitado y es aquí en donde entra la función de la 

escuela, esta se encargaría de preparar a individuos que tuvieran la habilidad 

de seguir  aprendiendo durante toda su vida, además de tener la capacidad de 

adaptarse a cualquier puesto dentro de una empresa con eficiencia; su 

productividad sería cuantificada y recompensada con incentivos económicos. 

También en el aspecto productivo se habló de la formación de nuevos 

valores con el fin de crear individuos convencidos del proceso productivo y  con 

ello se involucrarían realmente en el trabajo, además, debería de realizarse una 

“limpieza ideológica” para que el trabajador “no pierda el tiempo” en la “estéril “ 

lucha de clases. 

Todo lo anterior trasladado al plano educativo quedó de la siguiente 

manera: La productividad se debía interpretar en un aumento considerable de 

alumnos que terminarían su educación en cualquiera de los niveles; pero 

además, ya vimos que la producción depende del trabajador, por eso, se 

necesitarían profesores mejor preparados que además tuvieran la facilidad de 

seguir aprendiendo y que se pudieran desenvolver en diferentes grados y 

materias. Esta movilidad, se podía observar en las escuelas secundarias, 
en donde veríamos, por ejemplo, que un profesor de Historia está dando 
clases de Español, aunque aquí cabe aclarar que no siempre los resultados 

fueron con la excelencia requerida, porque no  en todos los casos los maestros 

tuvieron el perfil adecuado para impartir otras materias; pero tal parecía, que la 

finalidad de las autoridades educativas fue optimizar los recursos humanos y 

materiales para poder alcanzar sus metas cuantitativas. 

La competitividad la  encontraríamos sobre todo en la creación de la 

Carrera Magisterial, con sus niveles jerarquizados y que tendrían un incentivo 

económico de acuerdo a la calidad del trabajo realizado y a  la preparación del 

mentor. 

La excelencia en la modernización educativa se traduciría en una 

elevación de la calidad de la educación y en el aumento del número de clases 

dadas y en el desarrollo del as capacidades para analizar, conceptuar y 
verbalizar,  para que en el futuro los educandos se conviertan en 
trabajadores responsables, emprendedores, eficientes y competitivos. 

Por todo lo expuesto, fue que la S.E.P., se dió a la tarea de crear un 

Currículo acorde con los nuevos tiempos, ya que éste es el pilar 
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fundamental de cualquier reforma educativa, porque en el se concretan y 

toman forma una serie de principios ideológicos, pedagógicos, 

psicopedagógicos, etc., que tomados en cuenta muestran la orientación 

general del sistema educativo. 

Margarita Pansza dijo que el concepto de currículo es un término 

polisémico que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, 

programas e incluso a la instrumentación didáctica, aunque más adelante 

define el término de manera más precisa y anota que considera 

al currículo como una serie estructurada de 
conocimientos y experiencia de aprendizaje, que en 
forma intencional se articulan con la finalidad de producir 
aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar y 
actuar frente a los problemas concretos que plantea la 
vida social y la incorporación al trabajo. Constituye el qué 
y el cómo se enseña: presenta dos aspectos 
diferenciados y al mismo tiempo interconectados: la 
construcción y la acción, que se articulan a través de la 
evaluación. Implica una  concepción de la realidad, del 
conocimiento, del hombre y del aprendizaje y está 
situado en un tiempo y espacio social determinado.3 
 

Pansza dijo que el Currículo cae dentro del campo de la didáctica, por lo 

tanto éste se puede analizar desde el punto de vista de los modelos teóricos 

que se han usado para diseñar el currículo (la enseñanza tradicional, la 

tecnología educativa y la enseñanza crítica). 

Si el currículo fuera estudiado con una visión crítica, encontraríamos 
la relación que éste tiene con el autoritarismo, el poder y el conocimiento, 
y de esta manera se descubría que una de las funciones del  currículo es la 

reproducción del sistema económico y político para el cual fue diseñado.  

Mediante el currículo los grupos hegemónicos legitimaron su posición cultural, 

económica  y política; este hecho no se manifiesta de manera abierta, tiene un 

carácter latente por eso se le denominó “currículo oculto” y cuando el Asesor 

Educativo de los diferentes museos, lo descubre y analiza críticamente puede 

contrarrestar sus efectos negativos. 

Para elaborar un currículo, los encargados de desarrollarlo debieron 

tener en cuenta las condiciones reales de la población a quien fue dirigido; pero 
                                                 
3  Pansza, Margarita, Notas sobre Planes de Estudio y Relaciones Disciplinarias en el Currículo, en la 
Antología de Diseño Curricular y Praxis Docente,  C.S.E.S. p.13 
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además es muy importante la información que debería tomarse en cuenta para 

su elaboración. Los especialistas mencionaron que dentro del diseño curricular 

debían estar presentes las siguientes disciplinas: 

 La Sociología, porque permitió determinar las formas culturales, los 

conocimientos, los valores, las destrezas, las normas, etc., que el 

alumno debría asimilar para integrarse y transformar la sociedad en que 

vive. 

  La Psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y la que 

aportaría la información acerca de los procesos y factores que 

intervinieron en la construcción del conocimiento y desarrollo del ser 

humano; fue importante tomarla en cuenta porque así se planificó mejor 

la acción pedagógica y determinó el marco conceptual del currículo. 

  La Pedagogía, siendo la ciencia que estudia a la educación en general, 

tuvo una vital importancia dentro de la elaboración de cualquier 

currículo. 

 

Además dependiendo de los contenidos específicos de cada currículo 

debieron abordarse otras disciplinas como: la Historia, las Matemáticas, la 

Física, la Literatura, etc.,  para la elaboración del mismo. 

Por último, para legitimar el currículo, los planes y programas de estudio 

fueron insertos dentro de un marco legal vigente. 

El marco conceptual de los actuales planes y programas del sistema 

educativo nacional tiene un enfoque constructivista, es decir, que el individuo 

sigue un proceso de construcción hasta apropiarse del conocimiento.  Diversos 

investigadores se han dedicado a estudiar y explicar el desarrollo cognitivo del 

niño, entre otros está: Lev Vigotsky, Wallon, Ihelder, Ausubel, Coll,  pero quien 

destacó fué Jean Piaget (como ya lo referí en el capítulo dos)  con su teoría de 

la epistemología genética o teoría de la equilibración; producto de sus 

diferentes posturas teóricas y con las aportaciones derivadas de otras 

disciplinas como la psicolingüística y la  teoría de la información surgió la 

Ciencia Cognoscitiva.  
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Una definición moderna del constructivismo podría ser la siguiente:  
 La concepción constructivista del aprendizaje  escolar sitúa la 
actividad mental constructiva del alumno en la base de los 
procesos de desarrollo personal que trata de promover la 
educación escolar. Mediante la realización de aprendizajes 
significativos, el alumno construye, modifica, diversifica y 
coordina sus  esquemas, estableciendo de este modo redes 
de significados que enriquecen su conocimiento del mundo 
físico y social y potencian su crecimiento personal. 
Aprendizaje significativo, memorización comprensiva y 
funcionalidad de lo aprendido son tres aspectos esenciales de 
esta manera de entender el aprendizaje en general y en 
particular.4 

 

Ahora bien, dentro de la teoría del constructivismo, el Asesor Educativo 

de los diversos museos del país tuvo y tiene un papel destacado, pues va 

actuar como orientador, guía y facilitador del aprendizaje, mediante la 

implementación oportuna de diversas actividades que estén  de acuerdo con 

las características que presenten los alumnos, en base a esto puedo mencionar 

algunos principios rectores del constructivismo que debe seguir el  Asesor 

Educativo: 

 

1)  Plantear programas que sean relevantes para los estudiantes. 

2)  Estructurar el aprendizaje alrededor de conceptos grandes y 

fundamentales. 

3)  Buscar y valorar los puntos de vista de los alumnos. 

4)  Adaptar los contenidos de las materias para dirigir suposiciones de 

los educandos. 

5)  Evaluar el aprendizaje de los alumnos en el contexto de la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Pansza, Margarita. “La Construcción del Conocimiento en el Marco de las Relaciones Interpersonales y 
sus Implicaciones para el Currículo Escolar”, en  Antología de Diseño Curricular y Praxis Docente, 
C.S.E.S. p.54 
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LA HISTORIA Y SU ENSENANZA-APRENDIZAJE VIVENCIAL: UNA 
PROPUESTA DE ACERCAMIENTO CRÍTICO. 
 

Siendo el Asesor Educativo un facilitador de aprendizajes 
significativos de la Historia, su tarea primordial (como lo mencioné en  el 
capítulo anterior) es diseñar estrategias-actividades dirigidas a los 
visitantes de los diferentes niveles escolares que propicien su 
participación activa y rompan con la visita guiada tradicional en la que el 
grupo hace la veces de receptor, mientras el Asesor Educativo narra los 
contenidos, describe la piezas y dirige el recorrido que generalmente 
tiene una duración de 45 a 50 minutos.  

Una opción rica en cuanto a  información y experiencias vivenciales, es  

aproximarse al Museo Nacional de Antropología y a los otros museos, con el fin 

de propiciar en los educandos un acercamiento y una apropiación de los 

diversos lenguajes de la Historia, la Antropología, la Etnografía, la Arqueología, 

el Arte mediante visitas guiadas vivenciales destacando los aspectos lúdicos, 

sonoros, kinestésicos y competencias comunicativas y sociales.  

En las que se haga énfasis en que lo importante no es el objeto en sí, 

sino lo que el visitante infiera de él con intención de conocimiento. Y así 

mediante experiencias vivenciales en donde a partir de una presencia activa y 

participativa se contextualice históricamente al objeto llenando no sólo los 

vacíos sino también dándole su significado social comprensible a los referentes 

de los educandos. Con esto se pretende que logren apreciar, disfrutar  y valorar 

el acervo patrimonial histórico y artístico que resguarda el Museo. 

Como ya mencioné en los capítulos anteriores, los museos son espacios  

donde se exhiben objetos a los que se les adjudica cierto valor histórico o 

artístico, además de que,  algunos de ellos muestran los avances científicos y 

tecnológicos de las civilizaciones pasadas o presentes que ciertos sectores de 

la sociedad tienen interés en trasmitir. 

Un museo además, de comunicar, deleitar o trasmite información es un 

importante apoyo escolar a los planes y programas establecidos dentro de la 

educación formal y un importante vehículo de la educación permanente. 

 Hay muchas formas, métodos y técnicas para aproximarnos a un 

museo, pero siempre he pensado que la mejor técnica didáctica es explicar los 
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contenidos con claridad (pensando como me gustaría que me lo platicarán a 

mí), motivando la observación, el análisis, el diálogo con los objetos con 

propósitos de conocimiento, la recreación de los contextos ideando viajes con 

todo pagado mediante la máquina del tiempo, imaginando temperaturas, 

texturas, olores sabores, formas de pensamiento, prácticas culturales como los 

ideales de belleza, actividades cotidianas, juegos infantiles, organización del 

trabajo, fiestas sociales y familiares, diferentes bailes de acuerdo a la 

conmemoración o evento familiar, etc. 

 Haciendo en la medida de lo posible comparaciones con sus propios 

referenciales, respondiendo a preguntas generadoras-dirigidas que facilitaron 

no sólo la participación sino también la construcción del conocimiento y su 

comprensión, aunada a la evaluación sumativa que es reforzada por nuevas 

preguntas orientadas a elaborar sus propias conclusiones. También motivarlos 

a seguir indagando sobre el tema y a regresar junto con sus papás, amigos, 

vecinos, tantas veces como quieran. 

Entre otras metodologías, tenemos la de J. Arturo Matute denominada 

“Propuesta de Acercamiento Crítico” generado por la Oficina Regional de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe, (OREALC-UNESCO) mediante la 

cual se pueden diseñar estrategias de aprendizaje dentro de los museos.  La 

esencia de esta propuesta es “que mediante una lectura crítica-interactiva del 

museo, una reflexión, un diálogo permanentes durante el proceso y  una 

devolución creativa, un grupo de maestros podría vivenciar una experiencia 

educativa que lo pusiera  en situación de poder elaborar nuevas versiones de 

los principios metodológicos, para poder usarlos en los niveles educativos 

primario y secundario”.5 

La metodología para un acercamiento crítico al museo como auxiliar 

pedagógico presenta tres fases: 

A. Identificación emotiva. 
B. Indagación Intelectual. 
C. Reconstrucción del objeto de conocimiento. 
 

                                                 
5  Matute, J. Arturo,  Notas de Orientación sobre el Método de Acercamiento Crítico, Santiago de Chile, 
UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 1988,  p.6 
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A) La  Identificación Emotiva: Esta primera fase tiene su apoyo en 

la siguiente tesis: En el proceso del conocimiento participan e 

interactuan dos  elementos esenciales: el sujeto que conoce y el 

objeto de conocimiento. 

El niño se aproximó al objeto primero en forma sensorial para captar su 

propiedad inmediata, como forma, textura, color, olor, etc., así se formó una 

percepción que fue la impresión global que producen las cualidades de los 

objetos en nuestra mente, también es la manera en que se forman las 

representaciones mentales, que son las asociaciones mediante imágenes de 

los rasgos de un objeto. 

Estas primeras formas de aproximación e identificación del objeto fueron 

fundamentales en el proceso de conocimiento, ya que serían la base para 

arribar a niveles más complejos como el de los conceptos, los juicios y el 

razonamiento. 

El museo se tomó como un objeto comunicativo y la experiencia debería 

hacerse sobre unidades restringidas del Museo: una sala, un tema, una pintura, 

una escultura, etc., de acuerdo a las necesidades del Asesor Educativo; el 

alumno debería de hacer el esfuerzo intelectual por reconocer el mensaje y 

expresarlo, para después poder confrontar sus ideas con las de sus 

compañeros en la siguiente fase. 

Este primer momento también sirvió de motivación para que el alumno 

pusiera en juego todos sus sentidos en el proceso de aprendizaje y afinara su 

sensibilidad. 

 

Es necesario sistematizar las formas como el alumno se introdujo, se  
sensibilizó, y finalmente identificó un objeto de conocimiento. Estas 
formas podrían ser: emotiva, por recuerdo, por necesidad, por interés y 
por reconocimiento. 

 

B) Indagación Intelectual: Tiene como finalidad establecer una 

interacción intelectual con el objeto de conocimiento, para 

identificar sus elementos, características e interrelaciones. 
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Se encaminó un acercamiento más profundo al objeto de estudio, 

planteando distintos puntos de vista, ángulos y posibilidades. Ello significa 

realizar un análisis  amplio y profundo para arribar a las primeras síntesis 

parciales mediante analogías y confrontaciones  y una búsqueda incesante de 

información. 

El proceso de reflexión y diálogo, debió incorporarse formalmente, 

tomando el procedimiento de las discusiones de seminario, trabajando en 

grupos pequeños que luego deberían integrarse al grupo mayor para rendir un 

informe. El contenido de las discusiones iniciales tenían que ser, básicamente, 

la percepción personal de los mensajes cuyo estudio fué acordado previamente 

por el grupo con el objeto de comparar, encontrar las similitudes y las 

diferencias y llegar o no a un acuerdo para presentar un informe como grupo a 

la asamblea. 

En algunas ocasiones el mensaje que ofrece el museo, es de difícil 

acceso para el alumno, en este caso sería necesario que el niño se remitiera a 

otro tipo de fuentes de información que podrían ser: los Asesores Educativos, 

las bibliotecas, su libro de texto, el profesor del grupo, etc. 

 

La indagación, la reflexión y el diálogo que se dió para llegar a las 

conclusiones, son modalidades empleadas para que el alumno interactuara 
con el objeto de conocimiento; estas modalidades fueron traducidas de la 

siguiente manera: la indagación como una actitud de búsqueda e 

investigación constante; la reflexión como un modo de asumir un 

comportamiento crítico ante el conocimiento; el diálogo como una forma 

de enriquecer puntos de vista individuales frente al resto del grupo, y 

mediante la discusión llegar a conclusiones. 

 

C) Reconstrucción del Objeto de Conocimiento: también se 

denomina como  “DEVOLUCIÓN CREATIVA”. Tiene como 

finalidad, hacer una reconstrucción del objeto de 
conocimiento en forma creativa, lo cual es el resultado de todo 

el proceso, aunque durante toda la ejecución se espera que esté 

presente una devolución creativa permanente. 
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La expresión o comunicación de los criterios mediante la “devolución 

creativa” de lo que se aprendió se podría considerar como una reafirmación y 

evaluación del conocimiento. 

Esta devolución fue una combinación de elementos intelectuales y 

emotivos, que pueden ser expresados de diferentes maneras. 

 

En esta fase el alumno se sintió libre para armar su conocimiento en 
relación a las impresiones sensoriales, emotivas e intelectuales que 
recibió, y las respuestas creativas que produjo  se volvieron  
significativas para él. 
 

Esta etapa es fundamental para el ascenso del pensamiento a formas 

más acabadas y elaboras; conduce a la formación de criterios, integrando 

conocimientos y devolviendo respuestas creativas. La integración, entre la 

necesidad interior y la intelectual, produce una auténtica satisfacción y sentido 

de logro en el alumno. 

Las formas de reconstrucción del objeto del conocimiento se 

relacionaron  con las formas de expresión creativa del alumno y por lo tanto, el 

niño pudo realizar su devolución  creativa mediante la expresión oral, la lectura 

crítica, la expresión escrita (texto libre, correspondencia, periódico mural, etc.), 

la música, la expresión corporal y la expresión plástica. Estas formas de 

reconstruir el objeto, fenómeno, tema, o problema, fue otra forma de construir 

nuevas síntesis, distintas a las anteriores (identificación, interacción).  Esta 

síntesis no fué el punto final del proceso sino que se convirtió en el inicio de un 

nuevo ciclo de actividades formales e intelectuales. 

 

La creatividad del niño para que pueda reconstruir el objeto de 

conocimiento puede ser en cualquiera de estos niveles: 

 

 Expresiva: el alumno se expresó espontáneamente; su producto estuvo 

libre de estereotipos y convencionalismos y por eso es de algún modo 

original. 
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 Productiva: la acción creadora se concretó a una realización; el 

producto resultante puso de manifiesto que el autor posee cierto dominio 

sobre el material que utiliza. 

 Inventiva: se dió una novedad en el proceso o en el producto, el cual no 

es necesariamente nuevo por completo, sino solamente para el sujeto y 

para quienes no lo conocían antes. 

  Innovadora: cuando se alterna o mejora lo conocido hay una 

aportación concreta que exigió una reestructuración de lo conocido y 

una forma de considerarlo. 

 Emergente: el genio que aportó algo radicalmente nuevo o desconocido 

para la sociedad y la  cultura en que vive. 

 

El aspecto emotivo estuvo presente en cualquier forma o nivel de la 

creatividad. En el proceso educativo la mayoría de los alumnos  podrían 

alcanzar los dos primeros niveles, pero si las condiciones son adecuadas y la 

motivación es suficiente, la creatividad puede pasar a los niveles siguientes. 

 

Ahora bien, después de  revisar y analizar los materiales que logré 

recopilar de los elaborados a lo largo de veintidós años de desempeño 

profesional, seleccioné 18 estrategias didácticas por sus resultados 

satisfactorios, las que a continuación describo en el anexo. 
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ANEXO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SELECCIONADAS POR SUS RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LAS 
DESARROLLADAS A LO LARGO DE VEINTIDÓS AÑOS DE TRABAJO. 
 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 

 
1995 
 

 
“REENCUENTRO CON 
EL PASADO DE 
MÉXICO” 

 
 Propiciar espacios que permitan la 

atención de los grupos de la Tercera 
Edad. 

 Rescatar la importancia histórica de los 
Ancianos en la sociedad Mexicana del 
acervo  a través del Museo Nacional de 
Antropología y de reconstruir y compartir 
sus vivencias personales mediante la 
tradición oral. 

 Distinguir los rasgos más 
representativos de las Culturas 
Mesoamericanas dentro de su proceso 
Histórico-Cultural. 

 Comentarán el importante papel 
desempeñado por los “Sabios Ancianos” 
dentro de la Cultura Teotihuacana. 

 Elaborarán un servilletero con el motivo 
del chapulín. 

 Harán un porta-vaso con motivos de 
veinte días del mes mesoamericano. 

 Elaborarán un llavero con el motivo de 
la Estrella Venusina según los mayas. 

 Elaborarán un cerillero con motivos 
prehispánicos. 

 

 
Apoyo Histórico para grupos de 
la Tercera Edad. 
 

 
4 Sesiones de 
3 horas cada 
una. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 

 
1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “CULTURAS DE 
OAXACA PASADO 
PRESENTE”. 
 
 
 
UTILIDAD Y 
SIMBOLISMO DEL 
MURCIÉLAGO EN 
OAXACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD Y 
SIMBOLISMO DEL 
JAGUAR, COLIBRÍ Y 
QUETZAL. 
 
 
 
 
 

 
 Identificarán los aspectos culturales más 

relevantes del pasado y presente de 
Oaxaca. 

 Conocerán las principales tradiciones 
artesanales oaxaqueñas, en especial, el 
trabajo textil. 

 Estamparán sobre tela utilizando 
diversas técnicas. 

 Apreciarán la belleza arquitectónica del 
Museo y sus principales funciones. 

 Definirán el concepto de Oaxaca. 
 Visualizarán el contexto orohidrográfico 

de Oaxaca. 
 Describirán la flora y fauna que 

caracterizan el estado. 
 Conocerán la utilidad y simbolismo del 

murciélago. 
 Elaborarán un banderín con el motivo de 

la máscara del murciélago. 
 Comentarán los rasgos más 

trascendentales del pasado histórico de 
Oaxaca. 

 Platicarán el significado mágico del 
jaguar, colibrí y quetzal. 

 Decorarán una playera con aplicaciones 
de fieltro sintético, estarcido con cepillo 
dental y delineado. 

 

 
Taller de tradición textil dirigido 
a niños de 5 y 6 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Sesiones de 
tres horas 
cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES 
ARTESANÍAS DE 
OAXACA. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVOS 
DECORATIVOS DE 
PLANTAS Y 
ANIMALES DE LA 
ARTESANÍA 
OAXAQUEÑA. 
 
 
 
 
INDUMENTARIA DE 
ALGUNAS REGIONES 
DE OAXACA. 
 
 
 
 
 

 
 Apreciarán la plurietnidad del estado de 

Oaxaca. 
 Distinguirán las principales artesanías 

oaxaqueñas. 
 Comentarán las técnicas de teñido de 

algunas fibras textiles (grana cochinilla 
y tintura de caracol). 

 Estamparán un mantel con la técnica 
de batik con canicas. 

 Estamparán con sellos de corcho. 
 Visualizarán los motivos decorativos de 

plantas y animales que identifican la 
creatividad del oaxaqueño. 

 Estamparán un forro para cuaderno. 
 Harán hincapié en las artesanías 

textiles de Oaxaca. 
 Apreciarán la belleza de los motivos 

decorativos florales. 
 Estamparán con aplicaciones florales 

un cojín. 
 Caracterizarán e identificarán las 

principales regiones de Oaxaca por la 
indumentaria. 

 Identificarán la indumentaria de 
Tehuantepec, del Valle, Yalalag, 
Tacuates y Mazatecos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTESANÍA TEXTIL 
PRENDAS DE USO
COTIDIANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVEGARTE EL 
AGUA, SU 
IMPORTANCIA Y 
UTILIDAD EN LA VIDA 
DEL HOMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comentarán el trabajo de la palma y las 

condiciones de vida de estos artesanos.
 Apreciarán la utilidad e importancia de 

prendas de uso cotidiano como la 
talega y el morral. 

 Elaborarán una lonchera y la 
estamparán con sus dedos. 

 Comentarán a manera de reafirmación 
las diferentes técnicas de estampado 
empleadas. 

 Montaje y exposición de trabajos 
realizados. 

 Entrega de diplomas. 
 

 El Museo Nacional de Antropología 
fortalecerá y enriquecerá la 
participación activa de su comunidad 
mediante visitas a otros museos. 

 Identificarán el proceso histórico como 
un fenómeno inherente al hombre 
dentro de un espacio y tiempo 
determinado. 

 Pondrán en juego sus habilidades al
descubrir e identificar mediante la 
observación y preguntas dirigidas a 
algunas piezas del Museo. 

 Apreciarán la importancia del agua en 
el desarrollo del hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Secretos y travesuras del 
caracol mágico” para niños de 6 
a 8 años. 
 
Sigue las pistas que te darán la 
oportunidad de pescar en el 
Lago de Patzcuaro ¿listo?. 
¡...Pescador a tus pescados! 
para niños de 9 a 11 años. 
 
¡Pasajeros con destino al 
Tlalocan... al abordaje! 
adolescentes de 12 a 15 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable de 
acuerdo al 
perfil del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 

 
SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 
“OFICIOS Y 
HERRAMIENTAS EN 
EL MÉXICO 
ANTIGUO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 

 
 El Museo de Antropología y el 

CONACYT promueven mediante 
actividades educativas recreativas los 
conocimientos en ciencia y tecnología 
de las culturas en exhibición, entre los 
diferentes públicos invitándolos a 
convertirse en celosos guardianes de 
los testimonios de su historia. 

 Realizarán una reconstrucción de 
algunos aspectos de la cultura olmeca 
que les permitan conocer como 
resolvían sus problemas a partir de 
preguntas generadoras de 
conocimiento. 

 Descubrirán los objetos aplicando sus 
sentidos y construirán su conocimiento 
recreando con la imaginación los 
contextos. 

 
 Difundir y rescatar la tradición del 

estudio de las ciencias naturales en el 
México Antiguo. 

 Identificarán los conocimientos 
alcanzados por los mexicas en botánica 
y herbolaria. 

 Comentarán el uso tradicional de las 
plantas medicinales. 

 
“Viaje en la máquina del tiempo: 
oficios y herramientas en el 
México Antiguo”, para niños de 
9 a 11 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotería de Plantas Medicinales. 
 
 
Camino de la Medicina. 

 
Variable de 
acuerdo al 
perfil del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 a 40 
minutos. 
 
20 a 30 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“RECONSTRUYE TU 
PASADO-PRESENTE 
VIAJANDO A TRAVÉS 
DEL TIEMPO EN EL 
MUSEO NACIONAL 
DE 
ANTROPOLOGÍA”. 
 

 
 Comentarán acerca del Codice de la 

Cruz Badiano 
 Jugarán la Lotería de Plantas 

Medicinales, después de la visita guiada 
alusiva al tema. 

 Ejercitarán su memoria visual y 
cognitiva con el juego didáctico los 
Caminos de la Medicina. 

 
 Vivenciarán un reencuentro con la 

historia de México mediante el disfrute y 
descubrimiento del acervo del Museo. 

 Identificarán el concepto de 
Mesoamérica, las características y 
transformaciones culturales relevantes 
de cada uno de los horizontes en las 
diferentes  regiones. 

 Comentarán el concepto de la 
Etnografía y su aportación para el mejor 
conocimiento de los Pueblos Indios y del 
México de hoy. 

 Retroalimentaran los contenidos 
mediante la participación activa a lo 
largo de las cinco ó nueve sesiones 
además de una lectura de apreciación 
en la que colocarán los dibujos alusivos 
al tema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo histórico para 
estudiantes del 2º año de 
secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cinco a 
nueve 
sesiones 
según el perfil 
del grupo y 
los objetivos o 
tiempo 
acordados 
con los 
maestros. 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 

 
“EL MUSEO COMO 
RECURSO 
EDUCATIVO: EL USO 
DIDÁCTICO DE LAS 
SALAS DE 
ETNOGRAFÍA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE HUICHOL. 
 
 

 
 Fortalecer en los docentes del Sistema 

Educativo Nacional la conciencia 
histórica y antropológica que les permita 
la identificación y  reconocimiento del 
otro, en este caso el indio y de la 
sociedad pluricultural en la que vivimos. 

 Capacitar a los maestros del Sistema 
Educativo Nacional en el manejo 
didáctico de los materiales etnográficos 
exhibidos en las salas del Museo 
Nacional de Antropología. 

 Reconocerán los docentes la diversidad 
cultural y sus manifestaciones tangibles 
e intangibles mediante el acervo 
etnográfico del Museo. 

 
 Conocerán el Museo, sus instalaciones 

y servicios que presta. 
 Identificarán la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas, en específico, la 
cultural huichola mediante el, 
acercamiento a su visión cosmogónica y 
la recreación de ésta en su 
manifestación artística. 

 Fortalecer en los participantes la 
creatividad y el desarrollo de su 
psicomotricidad fina al diseñar a partir 

 

 
Pueblos Indios: los profesores 
vinculados al fenómeno de la 
migración indígena del Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Ven y recrea la cosmovisión 
huichola en un mundo de arte y 
color!. 

 
Curso de 20 
horas, divido 
en 5 sesiones 
de cuatro 
horas cada 
una y una 
visita a 
Xochimilco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sesiones de 
martes a 
viernes con 
duración de 
tres horas 
cada una. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
“IMAGINA Y CREA 
CON LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA”. 
 
 
 

 
          de diferentes técnicas    trabajos       que  

           que reproducen el pensamiento huichol 
           y su relación con el cosmos. 

 Identificarán los aspectos más 
relevantes de las culturas del Gran 
Nayar mediante su cosmovisión, 
religión, organización social y política, 
economía, costumbres, etc. 

 Conocerán la concepción del arte entre 
los huicholes, así como la manera en 
que plasma su visión del mundo a partir 
del arte religioso expresado en su 
artesanías. 

 Diseñarán a partir de diversas técnicas 
elementos de la artesanía huichola en 
los que se refleja la comunión del 
huichol con la naturaleza y el universo. 
Vgr. –Tablas votivas, ojos de dios, 
jícaras votivas, etc.. 

 
 El Museo Nacional de Antropología y el 

CONACYT promueven mediante 
actividades educativas-recreativas los 
conocimientos en ciencia y tecnología 
de las culturas en exhibición, entre los 
diferentes públicos invitándolos a 
convertirse en guardianes activos de los 
testimonios de su Historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja temática de auto 
conducción “Oficios y 
Herramientas en el México 
Antiguo” para niños de 6 a 8 
años. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable de 
acuerdo a la 
edad y 
habilidad del 
niño. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN 
EDUCATIVA PARA LA 
POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 
VISUAL EN EL 
MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Construirán su conocimiento acerca de 

los oficios y herramientas de los grupos 
aldeanos del Altiplano Central durante 
el horizonte cultural preclásico, a partir 
de preguntas generadoras de 
conocimiento, la observación y 
resolución de ejercicios. 

 Conocerán e identificarán algunas 
piezas y murales de la Sala Preclásico 
del Altiplano Central, relacionados con 
los oficios y herramientas de sus 
habitantes. 

 
 Crear condiciones equitativas de 

acceso a los bienes y servicios 
culturales del Museo Nacional de 
Antropología, mediante un programa 
educativo de atención permanente 
dirigido a la población con discapacidad 
visual, especialmente de los niveles de 
educación básica, coadyuvando a la 
construcción de una cultura social de 
respeto a la diversidad que reconozca y 
atienda las necesidades educativas de 
los diferentes grupos sociales. 

 Consolidar una experiencia tipo que 
pueda ser implementada en el 
Departamento de Servicio Educativo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los Privilegios del Tacto: 
atención educativa para la 
población con discapacidad 
visual en el Museo Nacional de 
Antropología”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones de 
dos a tres 
horas según 
el perfil del 
grupo, la 
cantidad de 
sus 
integrantes y 
el número de 
Asesores 
Educativos 
que 
participen. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     de otros museos del país, en beneficio 
    de las niñas y niños invidentes, así como  

     del público en general.    
 Reestructurar con fines didácticos el 

espacio táctil de exposición de 
reproducciones con materiales 
adaptados y vinculados al acervo 
arqueológico, en particular para la 
atención de la población invidente y, en 
general para otros sectores con distintas 
discapacidades. 

 Capacitar a los maestros que trabajan 
con personas invidentes, 
familiarizándolos con los itinerarios 
propuestos a fin de que les apoyen en la 
futura conducción de sus grupos. 

 Diseñar material que facilite y haga más 
significativo el recorrido de los visitantes 
por el Museo. 

 Difundir los servicios y actividades que 
realiza el Departamento de Servicios 
Educativos en apoyo a la población 
invidente. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2001- 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 

 
ANIMALES DEL 
MÉXICO ANTIGUO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LOS MUSEOS Y SUS 
AMIGOS”. 
 
 
 
 

 
 Agilizar la retención memorística de las 

treinta expresiones de los animales del 
México Antiguo mediante la asociación 
de  imágenes,  líneas, colores, nombres, 
etc. 

 Fortalecer el aspecto de socialización y 
propiciar la construcción del 
conocimiento significativo al trabajar en 
equipo.  Así como las competencias y 
habilidades (atención oculomotora, 
destreza manual y mental). 

 Conozcan a los animales del México 
Antiguo, símbolos de poder, dioses, vida 
y muerte. 

 Identifiquen la importancia que los 
animales tuvieron en la concepción de 
vida y muerte. 

 Identifiquen la importancia que los 
animales tuvieron en la vida del hombre, 
principalmente en los aspectos 
económico, religioso y ritual. 

 
 El Museo Nacional de Antropología de 

manera conjunta  con los Museos del 
Bosque de Chapultepec promueve la 
difusión de sus acervos mediante 
actividades educativas-recreativas  

 

 
Memorama animales del 
México Antiguo, para niños de 6 
a 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿...Te gustaría descubrir los 
tesoros del Cerro del 
Chapulín...? para niños de 9 a 
11 años. 
 
 

 
Se sugiere 
una práctica 
de juego de 
20 a 30 
minutos, 
según el 
interés de los 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo 
aproximado 
de resolución 
de 20 a 30 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS DIOSES DEL 
MÉXICO ANTIGUO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      encaminadas a integrar a sus visitantes 
      al proceso      histórico      social   de su 
     localidad, del país y de la humanidad.      

 Establecer vínculos de comunicación y 
trabajo en equipo con los Museos del 
Circuito para niños 

 Los participantes construirán su 
conocimiento mediante el 
descubrimiento y la resolución de 
preguntas generadoras de aprendizaje 
significativo. 

 
 Generar el interés en los diferentes

públicos por aprender Historia en el 
Museo Nacional de Antropología, en 
atención a un discurso cuyo hilo 
conductor contextualice históricamente 
al objeto llenado no sólo los vacíos sino 
también dándole su significado social 
comprensible a los referentes del 
observador mediante juegos didácticos 
temáticos. 

 Propiciar prácticas educativas más 
creativas que faciliten la comprensión 
del pensamiento religioso del México 
Antiguo. 

 Difundir el acervo del Museo Nacional 
de Antropología trascendiendo al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotería: Dioses Prehispánicos. 
Dirigida a niños de 6 años en 
adelante, jóvenes y adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 a 40 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PINTURA EN AMATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVELARTE UN 
MUNDO DE 
IMÁGENES PARA TI.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      público cautivo de escolares y turistas. 

 
 Propiciar el acercamiento a la 

astronomía y a la tradición pictórica 
mexica mediante el manejo del 
Tonalamatl en vida cotidiana. 

 Incentivar en los asistentes las 
habilidades cognitivas, Kinestesicas y 
estéticas. 

 Elaborar un separador recreando alguno 
de los glifos de los días del mes. 

 
 El Museo Nacional de Antropología de 

manera conjunta con los Museos del 
Bosque de Chapultepec promueve la 
difusión de sus acervos mediante 
actividades educativas-recreativas 
encaminadas a integrar a sus visitantes 
al proceso histórico social de su 
localidad, del país y de la humanidad. 

 Establecer vínculos de comunicación y 
trabajo en equipo con los Museos del 
Circuito para niños. 

 Los participantes construirán su 
conocimiento mediante el 
descubrimiento y la resolución de 
preguntas generadoras de aprendizaje 
significativo. 

 
 
 
Taller Familiar Sabatino de 
Verano ¡Dale Forma y Color a 
tu Suerte!. 
 
 
 
 
 
 
 
Revelarte: El Agua y sus 
representaciones en el México 
Antiguo, para niños de 9 a 11 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tres horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treinta 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 28 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2006 
 
 
 
 
 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
CULTURAS DE LA 
COSTA DEL GOLFO. 

 
 Comentarán, analizarán y reflexionarán 

acerca de la importancia del agua en el 
desarrollo del hombre y de cómo ésta se 
representó en el México Antiguo.  

 
 

 Facilitar el acercamiento recreativo-
cultural a los objetos del Museo. 

 Despertar y fortalecer el gusto por la 
investigación mediante el 
descubrimiento de los objetos en el 
Museo. 

 Propiciar la construcción de 
conocimientos por medio de estrategias 
lúdicas que estimulen las competencias 
y habilidades de los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guía T en la Sala Culturas de la 
Costa del Golfo.  Para niños de 
6 a 8 años, de 9 a 11 años y 
adolescentes de 12 a 15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
Treinta a 
treinta y cinco 
minutos. 
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Neevia docConverter 5.1



 1 

 

 

 

 

 

ANEXO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SELECCIONADAS POR SUS RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LAS 
DESARROLLADAS A LO LARGO DE VEINTIDÓS AÑOS DE TRABAJO. 
 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 

 
1995 
 

 
“REENCUENTRO CON 
EL PASADO DE 
MÉXICO” 

 
 Propiciar espacios que permitan la 

atención de los grupos de la Tercera 
Edad. 

 Rescatar la importancia histórica de los 
Ancianos en la sociedad Mexicana del 
acervo  a través del Museo Nacional de 
Antropología y de reconstruir y compartir 
sus vivencias personales mediante la 
tradición oral. 

 Distinguir los rasgos más 
representativos de las Culturas 
Mesoamericanas dentro de su proceso 
Histórico-Cultural. 

 Comentarán el importante papel 
desempeñado por los “Sabios Ancianos” 
dentro de la Cultura Teotihuacana. 

 Elaborarán un servilletero con el motivo 

 
Apoyo Histórico para grupos de 
la Tercera Edad. 
 

 
4 Sesiones de 
3 horas cada 
una. 

N
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del chapulín. 
 Harán un porta-vaso con motivos de 

veinte días del mes mesoamericano. 
 Elaborarán un llavero con el motivo de 

la Estrella Venusina según los mayas. 
 Elaborarán un cerillero con motivos 

prehispánicos. 
 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 

 
1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “CULTURAS DE 
OAXACA PASADO 
PRESENTE”. 
 
 
 
UTILIDAD Y 
SIMBOLISMO DEL 
MURCIÉLAGO EN 
OAXACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD Y 
SIMBOLISMO DEL 
JAGUAR, COLIBRÍ Y 
QUETZAL. 
 
 
 
 
 

 
 Identificarán los aspectos culturales más 

relevantes del pasado y presente de 
Oaxaca. 

 Conocerán las principales tradiciones 
artesanales oaxaqueñas, en especial, el 
trabajo textil. 

 Estamparán sobre tela utilizando 
diversas técnicas. 

 Apreciarán la belleza arquitectónica del 
Museo y sus principales funciones. 

 Definirán el concepto de Oaxaca. 
 Visualizarán el contexto orohidrográfico 

de Oaxaca. 
 Describirán la flora y fauna que 

caracterizan el estado. 
 Conocerán la utilidad y simbolismo del 

murciélago. 
 Elaborarán un banderín con el motivo de 

la máscara del murciélago. 
 Comentarán los rasgos más 

trascendentales del pasado histórico de 
Oaxaca. 

 Platicarán el significado mágico del 
jaguar, colibrí y quetzal. 

 Decorarán una playera con aplicaciones 
de fieltro sintético, estarcido con cepillo 
dental y delineado. 

 

 
Taller de tradición textil dirigido 
a niños de 5 y 6 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Sesiones de 
tres horas 
cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 4 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES 
ARTESANÍAS DE 
OAXACA. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVOS 
DECORATIVOS DE 
PLANTAS Y 
ANIMALES DE LA 
ARTESANÍA 
OAXAQUEÑA. 
 
 
 
 
INDUMENTARIA DE 
ALGUNAS REGIONES 
DE OAXACA. 
 
 
 
 
 

 
 Apreciarán la plurietnidad del estado de 

Oaxaca. 
 Distinguirán las principales artesanías 

oaxaqueñas. 
 Comentarán las técnicas de teñido de 

algunas fibras textiles (grana cochinilla 
y tintura de caracol). 

 Estamparán un mantel con la técnica 
de batik con canicas. 

 Estamparán con sellos de corcho. 
 Visualizarán los motivos decorativos de 

plantas y animales que identifican la 
creatividad del oaxaqueño. 

 Estamparán un forro para cuaderno. 
 Harán hincapié en las artesanías 

textiles de Oaxaca. 
 Apreciarán la belleza de los motivos 

decorativos florales. 
 Estamparán con aplicaciones florales 

un cojín. 
 Caracterizarán e identificarán las 

principales regiones de Oaxaca por la 
indumentaria. 

 Identificarán la indumentaria de 
Tehuantepec, del Valle, Yalalag, 
Tacuates y Mazatecos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTESANÍA TEXTIL 
PRENDAS DE USO 
COTIDIANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVEGARTE EL 
AGUA, SU 
IMPORTANCIA Y 
UTILIDAD EN LA VIDA 
DEL HOMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comentarán el trabajo de la palma y las 

condiciones de vida de estos artesanos.
 Apreciarán la utilidad e importancia de 

prendas de uso cotidiano como la 
talega y el morral. 

 Elaborarán una lonchera y la 
estamparán con sus dedos. 

 Comentarán a manera de reafirmación 
las diferentes técnicas de estampado 
empleadas. 

 Montaje y exposición de trabajos 
realizados. 

 Entrega de diplomas. 
 

 El Museo Nacional de Antropología 
fortalecerá y enriquecerá la 
participación activa de su comunidad 
mediante visitas a otros museos. 

 Identificarán el proceso histórico como 
un fenómeno inherente al hombre 
dentro de un espacio y tiempo 
determinado. 

 Pondrán en juego sus habilidades al 
descubrir e identificar mediante la 
observación y preguntas dirigidas a 
algunas piezas del Museo. 

 Apreciarán la importancia del agua en 
el desarrollo del hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Secretos y travesuras del 
caracol mágico” para niños de 6 
a 8 años. 
 
Sigue las pistas que te darán la 
oportunidad de pescar en el 
Lago de Patzcuaro ¿listo?. 
¡...Pescador a tus pescados! 
para niños de 9 a 11 años. 
 
¡Pasajeros con destino al 
Tlalocan... al abordaje! 
adolescentes de 12 a 15 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable de 
acuerdo al 
perfil del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 

 
SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 
“OFICIOS Y 
HERRAMIENTAS EN 
EL MÉXICO 
ANTIGUO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 

 
 El Museo de Antropología y el 

CONACYT promueven mediante 
actividades educativas recreativas los 
conocimientos en ciencia y tecnología 
de las culturas en exhibición, entre los 
diferentes públicos invitándolos a 
convertirse en celosos guardianes de 
los testimonios de su historia. 

 Realizarán una reconstrucción de 
algunos aspectos de la cultura olmeca 
que les permitan conocer como 
resolvían sus problemas a partir de 
preguntas generadoras de 
conocimiento. 

 Descubrirán los objetos aplicando sus 
sentidos y construirán su conocimiento 
recreando con la imaginación los 
contextos. 

 
 Difundir y rescatar la tradición del 

estudio de las ciencias naturales en el 
México Antiguo. 

 Identificarán los conocimientos 
alcanzados por los mexicas en botánica 
y herbolaria. 

 Comentarán el uso tradicional de las 
plantas medicinales. 

 
“Viaje en la máquina del tiempo: 
oficios y herramientas en el 
México Antiguo”, para niños de 
9 a 11 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotería de Plantas Medicinales. 
 
 
Camino de la Medicina. 

 
Variable de 
acuerdo al 
perfil del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 a 40 
minutos. 
 
20 a 30 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“RECONSTRUYE TU 
PASADO-PRESENTE 
VIAJANDO A TRAVÉS 
DEL TIEMPO EN EL 
MUSEO NACIONAL 
DE 
ANTROPOLOGÍA”. 
 

 
 Comentarán acerca del Codice de la 

Cruz Badiano 
 Jugarán la Lotería de Plantas 

Medicinales, después de la visita guiada 
alusiva al tema. 

 Ejercitarán su memoria visual y 
cognitiva con el juego didáctico los 
Caminos de la Medicina. 

 
 Vivenciarán un reencuentro con la 

historia de México mediante el disfrute y 
descubrimiento del acervo del Museo. 

 Identificarán el concepto de 
Mesoamérica, las características y 
transformaciones culturales relevantes 
de cada uno de los horizontes en las 
diferentes  regiones. 

 Comentarán el concepto de la 
Etnografía y su aportación para el mejor 
conocimiento de los Pueblos Indios y del 
México de hoy. 

 Retroalimentaran los contenidos 
mediante la participación activa a lo 
largo de las cinco ó nueve sesiones 
además de una lectura de apreciación 
en la que colocarán los dibujos alusivos 
al tema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo histórico para 
estudiantes del 2º año de 
secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cinco a 
nueve 
sesiones 
según el perfil 
del grupo y 
los objetivos o 
tiempo 
acordados 
con los 
maestros. 

N
eevia docC

onverter 5.1



 8 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 

 
“EL MUSEO COMO 
RECURSO 
EDUCATIVO: EL USO 
DIDÁCTICO DE LAS 
SALAS DE 
ETNOGRAFÍA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTE HUICHOL. 
 
 

 
 Fortalecer en los docentes del Sistema 

Educativo Nacional la conciencia 
histórica y antropológica que les permita 
la identificación y  reconocimiento del 
otro, en este caso el indio y de la 
sociedad pluricultural en la que vivimos. 

 Capacitar a los maestros del Sistema 
Educativo Nacional en el manejo 
didáctico de los materiales etnográficos 
exhibidos en las salas del Museo 
Nacional de Antropología. 

 Reconocerán los docentes la diversidad 
cultural y sus manifestaciones tangibles 
e intangibles mediante el acervo 
etnográfico del Museo. 

 
 Conocerán el Museo, sus instalaciones 

y servicios que presta. 
 Identificarán la diversidad cultural de los 

pueblos indígenas, en específico, la 
cultural huichola mediante el, 
acercamiento a su visión cosmogónica y 
la recreación de ésta en su 
manifestación artística. 

 Fortalecer en los participantes la 
creatividad y el desarrollo de su 
psicomotricidad fina al diseñar a partir 

 

 
Pueblos Indios: los profesores 
vinculados al fenómeno de la 
migración indígena del Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Ven y recrea la cosmovisión 
huichola en un mundo de arte y 
color!. 

 
Curso de 20 
horas, divido 
en 5 sesiones 
de cuatro 
horas cada 
una y una 
visita a 
Xochimilco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sesiones de 
martes a 
viernes con 
duración de 
tres horas 
cada una. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
“IMAGINA Y CREA 
CON LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA”. 
 
 
 

 
           de diferentes técnicas    trabajos       que  
           que reproducen el pensamiento huichol 
           y su relación con el cosmos. 

 Identificarán los aspectos más 
relevantes de las culturas del Gran 
Nayar mediante su cosmovisión, 
religión, organización social y política, 
economía, costumbres, etc. 

 Conocerán la concepción del arte entre 
los huicholes, así como la manera en 
que plasma su visión del mundo a partir 
del arte religioso expresado en su 
artesanías. 

 Diseñarán a partir de diversas técnicas 
elementos de la artesanía huichola en 
los que se refleja la comunión del 
huichol con la naturaleza y el universo. 
Vgr. –Tablas votivas, ojos de dios, 
jícaras votivas, etc.. 

 
 El Museo Nacional de Antropología y el 

CONACYT promueven mediante 
actividades educativas-recreativas los 
conocimientos en ciencia y tecnología 
de las culturas en exhibición, entre los 
diferentes públicos invitándolos a 
convertirse en guardianes activos de los 
testimonios de su Historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja temática de auto 
conducción “Oficios y 
Herramientas en el México 
Antiguo” para niños de 6 a 8 
años. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable de 
acuerdo a la 
edad y 
habilidad del 
niño. 
 
 

 

N
eevia docC

onverter 5.1



 10 

AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN 
EDUCATIVA PARA LA 
POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD 
VISUAL EN EL 
MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Construirán su conocimiento acerca de 

los oficios y herramientas de los grupos 
aldeanos del Altiplano Central durante 
el horizonte cultural preclásico, a partir 
de preguntas generadoras de 
conocimiento, la observación y 
resolución de ejercicios. 

 Conocerán e identificarán algunas 
piezas y murales de la Sala Preclásico 
del Altiplano Central, relacionados con 
los oficios y herramientas de sus 
habitantes. 

 
 Crear condiciones equitativas de 

acceso a los bienes y servicios 
culturales del Museo Nacional de 
Antropología, mediante un programa 
educativo de atención permanente 
dirigido a la población con discapacidad 
visual, especialmente de los niveles de 
educación básica, coadyuvando a la 
construcción de una cultura social de 
respeto a la diversidad que reconozca y 
atienda las necesidades educativas de 
los diferentes grupos sociales. 

 Consolidar una experiencia tipo que 
pueda ser implementada en el 
Departamento de Servicio Educativo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los Privilegios del Tacto: 
atención educativa para la 
población con discapacidad 
visual en el Museo Nacional de 
Antropología”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones de 
dos a tres 
horas según 
el perfil del 
grupo, la 
cantidad de 
sus 
integrantes y 
el número de 
Asesores 
Educativos 
que 
participen. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     de otros museos del país, en beneficio 
    de las niñas y niños invidentes, así como  

     del público en general.    
 Reestructurar con fines didácticos el 

espacio táctil de exposición de 
reproducciones con materiales 
adaptados y vinculados al acervo 
arqueológico, en particular para la 
atención de la población invidente y, en 
general para otros sectores con distintas 
discapacidades. 

 Capacitar a los maestros que trabajan 
con personas invidentes, 
familiarizándolos con los itinerarios 
propuestos a fin de que les apoyen en la 
futura conducción de sus grupos. 

 Diseñar material que facilite y haga más 
significativo el recorrido de los visitantes 
por el Museo. 

 Difundir los servicios y actividades que 
realiza el Departamento de Servicios 
Educativos en apoyo a la población 
invidente. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2001- 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 

 
ANIMALES DEL 
MÉXICO ANTIGUO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LOS MUSEOS Y SUS 
AMIGOS”. 
 
 
 
 

 
 Agilizar la retención memorística de las 

treinta expresiones de los animales del 
México Antiguo mediante la asociación 
de  imágenes,  líneas, colores, nombres, 
etc. 

 Fortalecer el aspecto de socialización y 
propiciar la construcción del 
conocimiento significativo al trabajar en 
equipo.  Así como las competencias y 
habilidades (atención oculomotora, 
destreza manual y mental). 

 Conozcan a los animales del México 
Antiguo, símbolos de poder, dioses, vida 
y muerte. 

 Identifiquen la importancia que los 
animales tuvieron en la concepción de 
vida y muerte. 

 Identifiquen la importancia que los 
animales tuvieron en la vida del hombre, 
principalmente en los aspectos 
económico, religioso y ritual. 

 
 El Museo Nacional de Antropología de 

manera conjunta  con los Museos del 
Bosque de Chapultepec promueve la 
difusión de sus acervos mediante 
actividades educativas-recreativas  

 

 
Memorama animales del 
México Antiguo, para niños de 6 
a 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿...Te gustaría descubrir los 
tesoros del Cerro del 
Chapulín...? para niños de 9 a 
11 años. 
 
 

 
Se sugiere 
una práctica 
de juego de 
20 a 30 
minutos, 
según el 
interés de los 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo 
aproximado 
de resolución 
de 20 a 30 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS DIOSES DEL 
MÉXICO ANTIGUO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      encaminadas a integrar a sus visitantes 
      al proceso      histórico      social   de su 
     localidad, del país y de la humanidad.      

 Establecer vínculos de comunicación y 
trabajo en equipo con los Museos del 
Circuito para niños 

 Los participantes construirán su 
conocimiento mediante el 
descubrimiento y la resolución de 
preguntas generadoras de aprendizaje 
significativo. 

 
 Generar el interés en los diferentes 

públicos por aprender Historia en el 
Museo Nacional de Antropología, en 
atención a un discurso cuyo hilo 
conductor contextualice históricamente 
al objeto llenado no sólo los vacíos sino 
también dándole su significado social 
comprensible a los referentes del 
observador mediante juegos didácticos 
temáticos. 

 Propiciar prácticas educativas más 
creativas que faciliten la comprensión 
del pensamiento religioso del México 
Antiguo. 

 Difundir el acervo del Museo Nacional 
de Antropología trascendiendo al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotería: Dioses Prehispánicos. 
Dirigida a niños de 6 años en 
adelante, jóvenes y adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 30 a 40 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PINTURA EN AMATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVELARTE UN 
MUNDO DE 
IMÁGENES PARA TI.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      público cautivo de escolares y turistas. 

 
 Propiciar el acercamiento a la 

astronomía y a la tradición pictórica 
mexica mediante el manejo del 
Tonalamatl en vida cotidiana. 

 Incentivar en los asistentes las 
habilidades cognitivas, Kinestesicas y 
estéticas. 

 Elaborar un separador recreando alguno 
de los glifos de los días del mes. 

 
 El Museo Nacional de Antropología de 

manera conjunta con los Museos del 
Bosque de Chapultepec promueve la 
difusión de sus acervos mediante 
actividades educativas-recreativas 
encaminadas a integrar a sus visitantes 
al proceso histórico social de su 
localidad, del país y de la humanidad. 

 Establecer vínculos de comunicación y 
trabajo en equipo con los Museos del 
Circuito para niños. 

 Los participantes construirán su 
conocimiento mediante el 
descubrimiento y la resolución de 
preguntas generadoras de aprendizaje 
significativo. 

 
 
 
Taller Familiar Sabatino de 
Verano ¡Dale Forma y Color a 
tu Suerte!. 
 
 
 
 
 
 
 
Revelarte: El Agua y sus 
representaciones en el México 
Antiguo, para niños de 9 a 11 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tres horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treinta 
minutos. 
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AÑO TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIA-ACTIVIDAD DURACIÓN 
 
2006 
 
 
 
 
 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
CULTURAS DE LA 
COSTA DEL GOLFO. 

 
 Comentarán, analizarán y reflexionarán 

acerca de la importancia del agua en el 
desarrollo del hombre y de cómo ésta se 
representó en el México Antiguo.  

 
 

 Facilitar el acercamiento recreativo-
cultural a los objetos del Museo. 

 Despertar y fortalecer el gusto por la 
investigación mediante el 
descubrimiento de los objetos en el 
Museo. 

 Propiciar la construcción de 
conocimientos por medio de estrategias 
lúdicas que estimulen las competencias 
y habilidades de los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guía T en la Sala Culturas de la 
Costa del Golfo.  Para niños de 
6 a 8 años, de 9 a 11 años y 
adolescentes de 12 a 15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
Treinta a 
treinta y cinco 
minutos. 

N
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ANEXO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SELECCIONADAS POR SUS 
RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LAS DESARROLLADAS A LO 
LARGO DE VEINTIDÓS AÑOS DE TRABAJO. 
 

 

 
AÑO  1995 
Estrategia “Reencuentro con el pasado de México” :Apoyo Histórico 
Grupo Tercera Edad. 

Para el año de 1995 ya había tenido la oportunidad de trabajar con 

grupos escolares de todos los niveles y pensando en la necesidad de propiciar 

espacios que permitieran la atención de las personas de la tercera edad, 

después de obtener la asesoría de la geriatra Betsabel González Peñalosa 

para conocer acerca de las características de este tipo de público.  Me dí a la 

tarea de planear un programa dirigido a los intereses de estos grupos 

invitándolos a rescatar su importancia histórica en la sociedad mexicana, a 

través del acervo del Museo Nacional de Antropología y de reconstruir y 

compartir sus vivencias y referencias personales mediante la tradición oral. 

La estrategia didáctica se llamó APOYO HISTÓRICO PARA GRUPOS 

DE LA TERCERA EDAD, dentro del programa “REENCUENTRO CON EL 

PASADO DE MÉXICO”, cuyos objetivos además de los arriba mencionados 

fueron: Distinguir los rasgos más representativos de las culturas 

mesoamericanas dentro de su proceso histórico-cultural.  Y comentar el 

importante papel desempeñado por “los sabios ancianos” dentro de la cultura 

mexicana enriquecida con sus referencias personales.  Además, su 

sensibilidad y creatividad artística-estética se manifestó en la recreación 

plástica de algunos motivos representados en el acervo del Museo. 

El curso se aplicó en 4 sesiones el 2, 7, 14 y 21 febrero de 1995 con una 

duración de 3 horas en teoría porque en la práctica, trabajamos hasta 4 horas, 

claro incluyendo los momentos de refrigerio en los que les procuré fruta de la 

temporada y te o café y un fondo musical de Jorge Reyes acorde con el tema 

en estudio o con los intereses del grupo. 

En la primera sesión después de darles la bienvenida mediante una 

dinámica de integración y hacer la presentación del curso los invite a realizar 
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un recorrido de introducción al Museo, en el que platicamos de la historia y 

características de éste, pero sobre todo los invité a que leyeran y analizaran el 

Huehuetlatolli1 grabado en la pared exterior de la Sala del Golfo de México con 

la intención de comentar acerca de la trascendencia de los ancianos en el 

México Antiguo como propiciadores y trasmisores del “saber de la sociedad”, 

es decir, de la conciencia histórica de los pueblos. 

El análisis y los comentarios se retroalimentaron con sus aportaciones 

personales luego, de observar en la pared de mármol el grabado de la Tira de 

la Peregrinación y de platicar un poco acerca de su contenido e importancia 

aplicando el Método Deductivo y Narrativo, se hizo referencia al glifo del 

Chapulín y su relevancia histórica.  Para más tarde, en el área de Servicios 

Educativos recrear el motivo del Chapulín al elaborar un servilletero con tablitas 

de madera, cartulina américa coloreado con pintura vinílica. 

En la segunda sesión después de indagar mediante preguntas dirigidas 

que tanto recordaban lo platicado la sesión anterior, nos dirigimos a la Sala de 

Teotihuacan en que los invité a que disfrutaran del recorrido comentando que 

sensaciones y emociones les despertaba los objetos y réplicas de pinturas 

murales observadas, en especial, las esculturas del dios Huehuetéotl,  “el dios 

viejo del fuego”.  Y después a partir de la observación de estas esculturas 

inferimos luego, la importancia de los “sabios ancianos” entre los 

teotihuacanos, así como, su probable asociación al año, tiempo.  Platicamos 

acerca del calendario y de los veinte días del mes mesoamericano.  Por último, 

en el área de Servicios Educativos elaboraron un porta-vaso de madera, 

decorado con motivos calendáricos.  Mientras trabajaban, mi compañero Efraín 

Salas Muñoz tomó video. 

Para la tercera sesión visitamos la Sala Maya y después de comentar los 

aspectos más relevantes de esta cultura retomamos lo platicado acerca de la 

astronomía y a su aplicación a la medición del tiempo mediante el calendario, 

así como, lo referente al ciclo de la estrella venusina.  Más tarde, en el área de 

Servicios Educativos con el propósito de reafirmar lo comentado practicamos 

“el juego del adivino”, (ideado y diseñado por mí y materializado por la 

diseñadora gráfica Elsy) que consistió en un círculo de madera giratorio con 

                                                 
1  Huehuetlatolli pláticas de los viejos dirigidas a sembrar en el corazón de los niños y jóvenes la semilla 
de los ideales éticos y educativos del mundo náhuatl. 
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pedestal que tenía 90 cm. de diámetro dividido en los veinte días del mes maya 

con su respectivo glifo y nombre.  Y veinte tarjetas que por una cara tenían el 

glifo y el nombre del día y por la otra cara la suerte o destino que le respondía 

según el día.   Éstas fueron leídas por un participante del grupo que hizo las 

veces del “adivino de destinos” mientras el resto del grupo se formó para que 

una vez puesta en movimiento el círculo, cada quien según su turno, lanzó un 

dardo y de acuerdo al glifo en el que se incrustó el dardo, el adivino, le leyó su 

suerte. 

Después fomentaron el desarrollo de sus habilidades artísticas-estéticas 

al elaborar un llavero con una tablita de madera en la que recrearon el motivo 

de la Estrella de Venus mediante la aplicación de popotillo de diferentes colores 

sobre cera de campeche. 

En la cuarta y última sesión visitamos la Sala Mexica participaron 

exteriozando sus opiniones en relación a los aspectos temáticos y 

enriquecieron el trabajo en sala haciendo comparaciones con sus referencias 

personales.  Luego en el área de Servicios Educativos, elaboraron un cerillero 

con papel ilustración y lo decoraron con motivos de la sala mexica mediante la 

técnica huichola de aplicación de estambre de colores sobre cera de 

campeche.  Después, colaboraron en el montaje de una exposición en que por 

unos 30 minutos se exhibieron sus trabajos.  Asimismo, se les invitó a pasar al 

auditorio del departamento, en el que mi compañero y amigo Juan Efraín les 

pasó el video editado de las cuatro sesiones en las que pudieron reconocerse 

así mismos como juguetones al esconderse las tijeras o materiales entre ellos, 

coquetos, alegres, gruñones o dormilones, esta sorpresa les hizo reír mucho y 

después mostraron su agradecimiento con un fuerte aplauso.  Por último, 

después de la visita a la exposición, se les entregaron sus diplomas y sus 

respectivas felicitaciones. 

Con el transcurrir del tiempo seguí buscando la oportunidad de continuar 

con este proyecto, objetivo que no me fue tan difícil debido a las resistencias de 

mis compañeras para trabajar con este público y con los grupos de 

necesidades especiales por un lado me puse en contacto con las Trabajadoras 

Sociales de diferentes Casas de Cultura y las invité a participar en el programa 

y por otro lado, implementé nuevas estrategias de aprendizaje vivencial, entre 

ellas, visitas a zonas arqueológicas.  Recuerdo que en una ocasión con la 
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ayuda de mis amigas Mire y Alba historiadoras egresadas del UNAM, llevamos 

a Teotihuacan a 120 abuelitos organizados en tres grupos.  Todo marchó bien, 

hasta que en una de las veces que pasamos al servicio de sanitario me di 

cuenta que faltaban cuatro abuelitos y al parecer nadie sabía de ellos, después 

de mucho indagar entre sus compañeros y de recorrer algunos lugares 

buscándolos, los encontré en una pulquería, muy quitados de la pena.  Que 

susto nos llevamos, pero lo importante fue que los encontramos y pudimos 

regresar con bien. 
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FECHA:   2 FEBRERO 1995                                                                                                                                        SESION:   PRIMERA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y O CONDUCTORA:   MAGDALENA MARTÍN DEL CAMPO.   
                                                                                                                                             MARIA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   “REENCUENTRO CON EL PASADO DE MÉXICO”.        APOYO HISTÓRICO. 
SUBPROGRAMA:   “REENCUENTRO CON EL PASADO DE MÉXICO” EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) APRECIARAN LA BELLEZA, FUNCIONES E IMPORTANCIA DEL M.N.A. 
b) DISTINGUIRAN LOS RASGOS MÁS SOBRESALIENTES DE LAS CULTURAS MESOAMERICANAS DENTRO DE SU PROCESO- 
HISTÓRICO CULTURAL. 
c) ELABORARAN UN SERVILLETERO CON EL MOTIVO DEL CHAPULÍN. 

TEMA 
 
 

INTRODUCCION AL 
MUSEO 
 
 
MESOAMÉRICA 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

DINAMICA DE INTEGRACIÓN 
GRUPAL. 
 
 
RECORRIDO POR EL MUSEO 
 
 
TRABAJO EN SALA 
 
 
ELABORACIÓN DE UN 
SERVILLETERO. 

LUGAR 
 
 

AUDITORIO DEL 
DEPTO. DE 
SERVICIOS. 
EDUCATIVOS. 
MUSEO. 
 
 
SALA 
MESOAMÉRICA 
 
ÁREA SERVS. 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN, 
MÉTODO INDUCTIVO-
DEDUCTIVO Y ANALÍTICO. 
 
 
 
RECORTADO, PINTADO Y 
PEGADO. 
CARTULINA AMÉRICA, MOTIVO 
DEL CHAPULÍN, LÁPIZ, 
RESISTOL, PINTURA VINÍLICA, 
TABLITA DE MADERA, PINCELES 
Y RECIENTES. 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   7 FEBRERO 1995                                                                                                                                     SESION:   SEGUNDA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y O CONDUCTORA:   MAGDALENA MARTÍN DEL CAMPO.   
                                                                                                                                             MARIA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   APOYO HISTÓRICO. 
SUBPROGRAMA:   “REENCUENTRO CON EL PASADO DE MÉXICO” EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) IDENTIFICARAN LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO HISTÓRICO-CULTURAL DE 
TEOTIHUACÁN 
b) COMENTARAN EL IMPORTANTE PAPEL QUE DESEMPEÑARON “LOS SABIOS ANCIANOS” EN LA GRANDEZA Y ESPLENDOR DE 
ESTA CULTURA.  
c) ELABORARAN UN PORTA-VASO CON MOTIVOS DE LOS VEINTE DIAS DEL MES MESOAMERICANO.. 

TEMA 
 

CULTURA DE 
TEOTIHUACAN. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

TRABAJO EN SALA. 
 
 
 
 
HARÁN UN PORTA-VASO. 
 
 
 

LUGAR 
 
 

SALA DE 
TEOTIHUACAN. 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
 
 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
DESCRIPTIVA, NARRATIVA MÉ 
TODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 
MÉTODO ANALÍTICO. 
 
 
LIJADO, PINTADO, CALCADO Y 
DELINEADO. 
  CÍRCULO DE MADERA. 
  LIJA PARA MADERA. 
  PINTURA VINÍLICA. 
  PINCELES, RECIPIENTES. 
  MOTIVO EN PAPEL BOND. 
  PAPEL CALCA. 
  LÁPICES. 
  PINTURA INFLABLE. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   14 FEBRERO 1995                                                                                                                                     SESION:   TERCERA. 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y O CONDUCTORA:   MAGDALENA MARTÍN DEL CAMPO.   
                                                                                                                                             MARIA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   APOYO HISTÓRICO. 
SUBPROGRAMA:   “REENCUENTRO CON EL PASADO DE MÉXICO” EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) APRECIARÁN LOS RASGOS CULTURALES QUE CARACTERIZARON EL DESARROLLO HISTÓRICO-
CULTURAL MAYA. 
b) ELABORARÁN UN LLAVERO CON EL MOTIVO DE LA ESTRELLA VENUSINA SEGÚN LOS MAYAS.  
c) PARTICIPARÁN “EL JUEGO DEL ADIVINO” PARA CONOCER SU SUERTE Y PARA FAMILIARIZARSE CON LOS DÍAS DEL MES 
MAYA. 

TEMA 
 

CULTURA  
MAYA. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

TRABAJO EN SALA. 
 
 
 
 
ELABORARÁN UN LLAVERO 
DECORADO CON UN MOTIVO 
MAYA. 
 
 
 

LUGAR 
 
 

SALA  MAYA. 
 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
 
 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN 
MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 
 
CALCADO. 
APLICACIÓN DE POPOTILLO. 
ESPARCIDO DE CERA DE 
CAMPECHE. 
MONTAJE DEL LLAVERO. 
  MOTIVO EN PAPEL BOND. 
  PAPEL CALCA, LAPICES. 
  CERA DE CAMPECHE. 
  CADENA PARA LLAVERO DE   
PETATILLO, TABLITA  DE MADERA. 
  POPOTILLO DE COLORES. 
  ARGOLLAS PEQUEÑAS. 
  ESTIQUES DE PAPEL. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   21 FEBRERO 1995                                                                                                                                     SESION:   CUARTA. 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y O CONDUCTORA:   MAGDALENA MARTÍN DEL CAMPO.   
                                                                                                                                             MARIA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   APOYO HISTÓRICO. 
SUBPROGRAMA:   “REENCUENTRO CON EL PASADO DE MÉXICO” EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) IDENTIFICARÁN LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO HISTÓRICO-CULTURAL MEXICA. 
b) ELABORARÁN UN CERILLERO CON MOTIVOS PREHISPÁNICOS.  
c) MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS. 

TEMA 
 

 
CULTURA  
MEXICA. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 

TRABAJO EN SALA. 
 
 
 
 
ELABORARÁN  UN CERILLERO. 
 
 
 
 
EXPOSICIÓN. 
 
CLASURA. 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS. 
 

LUGAR 
 
 

SALA  MEXICA. 
 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 
 
 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
MÉTODO INDUCTIVO-
DEDUCTIVO. 
MÉTODO COMPARATIVO. 
DESCRIPCIÓN, NARRACIÓN  
 
CALCADO. 
APLICACIÓN DE CERA DE 
CAMPECHE. 
APLICACIÓN DE ESTAMBRES 
CON LA TÉCNICA HUICHOLA. 
 
RECTÁNGULOS DE PAPEL 
ILUSTRACIÓN. 
CALCA, LÁPICES. 
CERA DE CAMPECHE. 
ESTAMBRES DE COLORES. 
CAJAS DE CERILLOS.  

OBSERVACIONES 

N
eevia docC

onverter 5.1



 25

 

 

AÑO 1995 
Estrategia “Culturas de Oaxaca Pasado Presente” :Taller de Tradición 
Textil dirigido a niños de 5 y 6 años. 

Desde 1961 como resultado de la reorganización de los Servicios 

Educativos del INAH se propuso el desarrollo de talleres durante el descanso 

escolar, impartidos por maestros guías y maestros de artes plásticas, la 

temática estaría relacionada con los materiales exhibidos en el Museo.  Para 

1964 con la creación del Museo Nacional de Antropología en el Bosque de 

Chapultepec surgió la Sección Educativa y con ella la aplicación de las Talleres 

Infantiles de Verano. Que al estar relacionados con el patrimonio que 

salvaguarda el Museo tienen un doble objetivo: por un lado sensibilizar acerca 

de las culturas del pasado histórico y presente indígena “para que aprendan a 

apreciarlo, respetarlo y sentir el orgullo de ser mexicanos y por otro lado 

recuperar y hacer florecer la creatividad y espontaneidad, ayudando en el 

desarrollo armónico de sus facultades, rompiendo el miedo a expresarse, por 

medio de las múltiples formas de expresión plástica, lúdica y literaria que se les 

imparte, logrando que a través de ellos se despierten sus emociones, 

percepciones y sentimientos.57 

Los Talleres estuvieron dirigidos a niños desde 4 años de edad, 

adolescentes y adultos. 

Para 1995 con el propósito de dar continuidad a la labor educativa-recreativa 

del Museo, el Departamento de Servicios Educativos organizó los Talleres de 

Verano con el Programa ·”Culturas de Oaxaca” del 1º al 11 de agosto. En el 

que tuve la oportunidad de participar mediante el Subprograma “Tradición 

Textil” con el teme “Culturas de Oaxaca pasado y presente” dirigido a niños de 

5 y 6 años, a impartir en 8 sesiones de 3 horas cada una de martes a viernes. 

   En esa ocasión, de acuerdo al perfil psicopedagógico de los 30 niños  

que integraron el grupo, me convertí en contadora de sueños materializados de 

mujeres, hombres y niños oaxaqueños que según su contexto crearon y crean 

                                                 
57Vallejo,  Bernal Ma. Engracia,  “Talleres de Verano 1989 Departamentos de Servicios Educativos” en 
El Museo Boletín Informativo del Museo Nacional de Antropología. Asociación Amigos del Museo,  
1989. Publicación Trimestral  año II, número 4,  p.24 
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medios de subsistencia y de expresión artística conforme a su cosmovisión 

aprovechando los recursos de su entorno.  Fue una oportunidad para recrear la 

ludo-historia al enlazar el pasado con el presente de manera vivencial y 

reflexiva al analizar como niños de su edad colaboran en el diseño de esos 

trabajos para ayudar en la economía familiar, mientras ellos, lo aprendieron en 

un taller como diversión. 

Disfrutaron de los recorridos por las Salas de Oaxaca Arqueología y 

Etnografía, imaginando olores, sabores, temperaturas, piquetes de moscos, 

identificando indumentarias, asombrándose de la forma en que se tiñen las 

fibras textiles con la secreción del caracol patula panza o bien, caracterizando 

la utilidad y simbolismo de otro animal el murciélago.  Por cierto, recuerdo que 

el grupo estuvo integrado por niños hijos de conductores de televisión de 

renombre, hijos de arqueólogos, hijos de trabajadores, niños vecinos de la 

colonia Polanco, etc., lo que permitió que sus participaciones fueran muy ricas 

y variadas. Una situación singular se presentó cuando hablando del 

murciélago, después de la plática de sensibilización, los invité  a pasar a la 

Sala de Oaxaca Arqueología a buscarlo. Luego ante la máscara del Dios 

Murciélago, mediante preguntas generadoras de conocimiento, participaron 

compartiendo lo que sabían del animal, algunos de ellos inclusive especificaron 

el nombre de la revista, la enciclopedia o bien su visita al UNIVERSUM, fué 

entonces, cuando un niño de nombre Carlos Alberto, levantó la mano y dijo ¡sí 

pues yo tengo en mi casa la película de Chucki..! los niños guardaron silencio 

se miraron entre sí y después me voltearon a ver a mí, en efecto el pequeño de 

acuerdo a sus referencias había relacionado al murciélago con las películas de 

terror. 

Debido a las necesidades de servicio aunque el taller originalmente se 

diseñó para niños de 5 y 6 años, se incorporaron pequeños de 7 y 8 años lo 

que originó que sus tiempos de trabajo y atención fueran diferentes, por lo que, 

a los más grandes los nombre jefes de mesa y esto medio los ritmos de trabajo 

además de infundir confianza a los más pequeños los cuales se animaron a 

platicarle al público el día de la Clausura del Taller, la técnica de estampado 

que más les llamó la  atención o lo que más les gustó. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL    1 DE    AGOSTO   AL   11   DE   AGOSTO   DE   1995. 
 
PROGRAMA:  CULTURAS DE OAXACA. 
 
SUBPROGRAMA:  TRADICIÓN TEXTIL. 
 
EDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO:  . 5 Y 6 AÑOS. 
 
RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:  MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA 
 
OBJETIVOS GENERALES:   a) IDENTIFICARÁN LOS ASPECTOS CULTURALES MÁS RELEVANTES DEL PASADO Y 
PRESENTE DE OAXACA. 
b) CONOCERÁN LAS PRINCIPALES TRADICIONES ARTESANALES OAXAQUEÑAS, EN ESPECIAL, EL TRABAJO TEXTIL. 
c) ESTAMPARÁN SOBRE TELA UTILIZANDO DIVERSAS TÉCNICAS. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EN EL TALLER DE TRADICIÓN TEXTIL, LOS ASISTENTES CONOCERÁN LOS 
RASGOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LAS CULTURAS DE OAXACA, ASÍ COMO TAMBIÉN, ALGUNOS DE LOS 
MATERIALES Y TÉCNICAS DE ESTAMPADO TEXTIL EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA. 
DESPUÉS, SENSIBILIZADOS ELABORARÁN DIFERENTES TRABAJOS UTILIZANDO LAS TÉCNICAS DE : ESTARCIDO, 
GRABADO CON MANOS Y DEDOS, GRABADADO CON SELLOS, BATIK CON CANICAS, APLICACIÓN DE TELAS, ETC. 
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FECHA:   MARTES 1 AGOSTO 1995                                                                                                                                SESION:   PRIMERA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) APRECIARAN LA BELLEZA ARQUITECTÓNICA DEL MUSEO Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES. 
b) DEFINIRÁN EL CONCEPTO DE OAXACA.   c) VISUALIARÁN EL CONTEXTO OROHIDROGRÁFICO DE OAXACA.   d) DESCRIBIRÁN 
LA FLORA Y FAUNA QUE CARACTERIZAN EL EDO.         e) CONOCERÁN LA UTILIDAD Y SIMBOLÍSMO DEL MURCIÉLAGO.                     
f) ELABORARÁN UN BANDERÍN  

TEMA 
 
 

UTILIDAD Y SIMBOLÍSMO 
DEL MURCIÉLAGO EN 
OAXACA.  
 
 
 
 
MOTIVO: 
MÁSCARA DEL 
MURCIÉLAGO. 

ACTIVIDAD 
 
 
INTEGRACIÓN GRUPAL. 
 
PLÁTICA INTRODUCTORIA AL 
MUSEO. 
 
RECORRIDO POR LA SALA. 
 
 
REALIZARÁN UN BANDERÍN 
CON GRABADOS DE PINTURA 
SUAVE Y DELINEADO 
DIMENSIONAL. 
 
 
 
 

LUGAR 
 

 
 
 
SERVICIOS. 
EDUCATIVOS. 
 
OAXACA 
ARQUEOLOGÍA. 
 
ÁREA SERVS. 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
NARRATIVA, DESCRIPTIVA, 
MÉTODO INDUCTIVO. 
 
 
CALCADO, ESTARCIDO, 
DELINEADO Y PUNTEADO. 
 
 PEYON NEGRO. 
 PAPEL CALCA AMARILLO.   
 LÁPICES Y ALFILERES. 
 PINCELES PARA ESTARCIR. 
 PINTURA SUAVE TEXTIL. 
 PINTURA DIMENSIONAL. 
 ATISELA DORADA. 
 PALITOS. 
 RECIPIENTES. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   MIÉRCOLES 2 AGOSTO 1995                                                                                                                         SESION:   SEGUNDA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) COMENTARÁN LOS RASGOS MÁS TRASCENDENTALES DEL PASADO HISTÓRICO DE OAXACA.. 
b) PRACTICARÁN EL SIGNIFICADO MÁGICO DEL JAGUAR, COLIBRÍ Y QUETZAL.   c) DECORARÁN UNA PLAYERA CON 
APLICACIONES, ESTARCIDO CON CEPILLO DENTAL Y DELÍNEADO.  

TEMA 
 
 

UTILIDAD Y SIMBOLÍSMO 
DEL JAGUAR, 
        COLIBRÍ 
        Y QUETZAL..  
 
 
 
 
MOTIVO: 
MÁSCARA DEL 
MURCIÉLAGO. 

ACTIVIDAD 
 
 
PLÁTICA SENSIBILIZADORA Y 
RECORDATORIO DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.. 
 
RECORRIDO POR LA SALA. 
 
ESTARCIRÁN PINTURA CON 
CEPILLO DENTAL SOBRE LA 
PLAYERA. 
 
ADHERIRÁN LAS APLICACIONES 
DE FIELTRO SOBRE LA 
PLAYERA, FORMANDO LOS 
MOTIVOS COMENTADOS. 
 
DELINEARÁN CON PINTURA 
DIMENSIONAL. 
 

LUGAR 
 

 
SALA OAXACA. 
 
 
 
ARQUEOLOGÍA. 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
MÉTODO DESCRIPTIVO. 
ANÁLISIS E INDUCCIÓN. 
 
 
 
CALCADO, ESTARCIDO CON 
CEPILLO DENTAL. 
 APLICADO DE DELINEADO. 
 PLAYERA. 
 PAPEL CALCA AMARILLO.   
 LÁPICES Y AGUJAS 
 HILO DIFERENTES COLORES. 
 TELA ADHESIVA. 
 FIELTRO SINTÉTICO. 
 CEPILLO DENTAL. 
PINTURA TEXTIL Y DIMENSIONAL 
 PLANCHAS Y TIJERAS. 
 RECIPIENTES Y PAPEL KRAFT. 

OBSERVACIONES 

N
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FECHA:   JUEVES  3 AGOSTO 1995                                                                                                              SESION:   TERCERA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) APRECIARAN LA PLURIETNIDAD DEL EDO. DE OAXACA.   b) DISTINGUIRÁ LAS PRINCIPALES 
ARTESANÍAS OAXAQUEÑAS.   c) COMENTARÁN LAS TÉCNICAS DE TEÑIDO DE ALGUNAS FIBRAS TEXTILES (GRANA DE 
COCHINILLA Y TINTURA DE CARACOL).              d) ESTAMPARÁN UN MANTEL CON LA TÉCNICA DE BATIK CON CANICAS.                    
e) ESTAMPARAN CON SELLOS DE CORCHO. 

TEMA 
 
 

PRINCIPALES 
ARTESANÍAS DE OAXACA.  
 
 
 
 
 
TEÑIDO TEXTIL CON 
TINTAS DE ANIMALES. 
 

ACTIVIDAD 
 
 
RECORRIDO POR LA SALA. 
 
 
ESTAMPARÁN UN MANTEL 
UTILIZANDO LA TÉCNICA DE 
BATIK CON CANICAS. 
 
ESTAMPARÁN MANTELES 
INDIVIDUALES CON SELLOS DE 
CORCHO. 
 
 
 
 
 

LUGAR 
 

 
SALA DE OAXACA 
ETNOGRAFÍA. 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
DESCRIPCIÓN. 
LLUVIA DE IDEAS. 
ANÁLISIS DE MÉTODO 
INDUCTIVO. 
 
 
 
BATIK CON CÁNICAS. 
GRABADO CON SELLOS DE 
CORCHO. 
 TELA CALICOT. 
 ANILINA (ROJA, ROSA, VERDE, 
AMARILLO ETC.) 
 CANICAS Y CANICAS. 
 SAL YODATADA. 
 VINAGRE BLANCO. 
 CUBETAS. 
 PINTURA TEXTIL. 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   VIERNES 4 AGOSTO 1995                                                                                                                                SESIÓN:   CUARTA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) REAFIRMARÁN COMENTANDO LAS ARTESANÍAS MÁS CARACTERÍSTICAS DEL EDO. DE OAXACA. 
b) VISUALIZARÁN LOS MOTIVOS DECORATIVOS DE PLANTAS Y ANIMALES QUE IDENTIFICAN LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA DEL 
OAXAQUEÑO.   c) ESTAMPARÁN UN FORRO PARA CUADERNO..  

TEMA 
 
 

MOTIVOS DECORATIVOS 
DE PLANTAS Y ANIMALES 
DE LA ARTESANÍA TEXTIL 
OAXAQUEÑA. 

ACTIVIDAD 
 
 
RECORRIDO POR  SALA. 
 
 
ESTAMPARÁN UN FORRO PARA 
CUADERNO CON MOLDES Y 
SELLOS DE GOMA DE MIGAJÓN 
O DE PAN. 
 

LUGAR 
 

 
OAXACA 
ETNOGRAFÍA. 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
OBSERVACIÓN 
LLUVIA DE IDEAS. 
DESCRIPTIVO. 
NARRACIÓN. 
INDUCCIÓN. 
 
GRABADO CON MOLDE. 
GRABADO CON SELLOS DE 
GOMA DE MGAJÓN. 
DELINEADO DIMENSIONAL. 
 CUADERNO DE 100 HOJAS. 
 TELA CABEZA DE INDIO. 
 TIJERAS. 
 PINTURA SUAVE. 
 PINTURA DIMENSIONAL. 
 MOLDES. 
 SELLOS DE GOMA DE MIGAJÓN. 
 RESISTOL. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   MARTES 8 AGOSTO 1995                                                                                                                                   SESIÓN:   QUINTA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) HARÁN HINCAPIÉ EN LAS ARTESANÍAS TEXTILES DE OAXACA. 
b) APRECIARÁN LA BELLEZA DE LOS MOTIVOS DECORATIVOS FLORALES.   c) ESTAMPARÁN CON APLICACIONES FLORALES UN 
COJÍN...  

TEMA 
 
 

MOTIVOS DECORATIVOS 
FLORALES DE LA 
ARTESANÍA TEXTIL 
OAXAQUEÑA. 

ACTIVIDAD 
 
 
RECORRIDO POR  SALA. 
 
 
 
 
 
ELABORARÁN COJINES 
CIRCULARES Y CUADRADOS.. 
 
 
APLICARÁN MOTIVOS 
FLORALES. 
 
DELINEARÁN LOS CONTORNOS 
FLORALES CON PINTURA 
DIMENSIONAL. 
 
COSERÁN ENCAJE ALREDEDOR 
DEL COJÍN. 

LUGAR 
 

 
OAXACA 
ETNOGRAFÍA. 
 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
OBSERVACIÓN 
LLUVIA DE IDEAS. 
DESCRIPCIÓN. 
NARRACIÓN. 
INDUCCIÓN. 
 
CORTAR. 
COSER. 
APLICAR. 
DELINEAR. 
 
 TELA CABEZA DE INDIO. 
 TIJERAS. 
 AGUJAS. 
 HILO NEGRO-BLANCO 
 TELA ALGODÓN FLOREADO. 
 PINTURA DIMENSIONAL. 
 ENCAJE. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   MIÉRCOLES 9 AGOSTO 1995                                                                                                                                SESIÓN:   SEXTA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) CARACTERIZARÁN E IDENTIFICARÁN LAS PRINCIPALES REGIONES DE OAXACA POR LA 
INDUMENTARIA.   b) IDENTIFICARÁN LA INDUMENTARIA DE: TEHUANTEPEC, DEL VALLE, YALALAG, TACUATES Y MAZATECOS.     
c) DECORARÁN UNA BOLSA PARA TILICHES CON APLICACIONES DE INDUMENTARIA: ZAPOTECA, TEHUANA, YALALTECA, 
TACUATE Y MAZATECO.  

TEMA 
 
 
 
 

 
INDUMENTARIA DE 
 
ALGUNAS REGIONES DE 
 
OAXAQUEÑA. 

ACTIVIDAD 
 
 
RECORRIDO POR  SALA. 
 
 
 
 
CONFECCIONARÁ A ESCALA LA 
INDUMENTARIA ZAPOTECA, 
TEHUANA, YALALTECA, 
TACUATE Y MAZATECA. 
 
 
APLICARÁN LAS 
INDUMENTARIAS ELABORADAS 
CON LA BOLSA. 
 
 
RESALTARÁN DELINEANDO 
CON PINTURA DIMENSIONAL. 

LUGAR 
 

 
OAXACA 
ETNOGRAFÍA. 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
OBSERVACIÓN 
LLUVIA DE IDEAS. 
DESCRIPCIÓN. 
MÉTODO INDUCTIVO. 
 
DISEÑADO. 
CORTADO.. 
APLICADO. 
DELINEADO. 
 TELA MANTA DE CIELO. 
.TELA CABEZA DE INDIO. 
 TELA FLOREADA. 
 TELA TUL GRUESO. 
 ESTAMBRE NEGRO Y  AGUJAS. 
 HILO BLANCO Y PINCELES. 
 RESISTOL Y PALITOS. 
 PINTURA DIMENSIONAL. 
 RECIPIENTES. 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   JUEVES 10 AGOSTO 1995                                                                                                                                SESIÓN:   SEPTIMA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) COMENTARÁN EL TRABAJO DE LA PALMA Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTOS ARTESANOS.      
b) APRECIARÁN LA UTILIDAD E IMPORTANCIA DE PRENDAS DE USO COTIDIANO COMO LA TALEGA Y EL MORRAL.   c) ELABORÁN 
UNA LONCHERA Y LA ESTAMPARÁN CON SUS DEDOS.  

TEMA 
 
 
 
 

 
ARTESANÍA TEXTIL: 
 
PRENDAS DE USO 
 
COTIDIANO. 

ACTIVIDAD 
 
 
RECORRIDO POR  SALA. 
 
 
 
 
CONFECCIONARÁN UNA 
LONCHERA.. 
 
 
DECORARÁN LA LONCHERA 
PONIENDO PINTURA EN SUS 
DEDOS Y FORMANDO 
DIFERENTES FIGURAS. 
 
 
RESALTARÁN DETALLES Y 
FORMAS CON PINTURAS 
DIMENSIONAL. 

LUGAR 
 

 
OAXACA 
ETNOGRAFÍA. 
 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
LLUVIA DE IDEAS. 
NARRACIÓN. 
DESCRIPCIÓN. 
 
 
CONFECCIONADO. 
CORTADO.. 
COSIDO. 
PINTADO. 
DELINEADO. 
 TELA MANTA. 
.PAPEL ENCERADO. 
 AGUJA. 
 HILO BLANCO. 
 PINTURA TEXTIL 
 PINTURA DIMENSIONAL. 
 

OBSERVACIONES 
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FECHA:   VIERNES 11 AGOSTO 1995                                                                                                                                SESIÓN:   OCTAVA 
TURNO:   MATUTINO                                               RESPONSABLE Y/O CONDUCTORA:   MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA. 
PROGRAMA:   CULTURAS DE OAXACA.. 
SUBPROGRAMA:   TRADICIÓN TEXTIL. 
OBJETIVO ESPECIFICO:   a) COMENTARÁN A MANERA DE REAFIRMACIÓN LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE ESTAMPADO 
EMPLEADAS.      b) MONTAJE Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS. 
c) ENTREGA DE DIPLOMAS.  

TEMA 
 
 
 
 
 

 
TÉCNICAS DE 
  
ESTAMPADO 
 
TEXTIL. 
 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
 
COMENTARÁN LAS TÉCNICAS 
DE ESTAMPADO EMPLEADAS.. 
 
 
 
COMENTARÁN SUS 
EXPERIENCIAS PERSONALES.. 
 
 
MONTAJE DE EXPOSICIÓN. 
 
 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS. 
 
 
 

LUGAR 
 

 
 
 
ÁREA DE SERVICIOS 
 
EDUCATIVOS. 

TECNICAS Y MATERIALES DE 
APOYO 
 
 
 
DESCRIPCIÓN. 
NARRACIÓN. 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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AÑO 1997 
Estrategias Navegarte  “El agua, su importancia y utilidad en la vida del 
hombre” Hojas de Auto conducción:”Secretos y travesuras del caracol 
mágico”, para niños de 6 a 8 años. ¡...Pescador a tus pescados! , para 
niños de 9 a 11 años. ¡Pasajeros con destino al Tlalocan...al abordaje! , 
para adolescentes de 12 a 15 años. 

Para el año de 1997, el Museo Nacional de Antropología mediante el 

Departamento de Servicios Educativos retomó el proyecto que se había 

desarrollado en 1985 llamado “Circuito para Niños” con el fin de fortalecer la 

participación activa de su comunidad y de enriquecerla con la visita activa a 

otros museos del Circuito Amigos del Bosque de Chapultepec. Con este 

propósito, participó en el evento de verano llamado “NAVEGARTE” organizado 

por el Museo Nacional de Arte y el Museo Franz Mayer.  En esa ocasión tuve la 

oportunidad de diseñar los textos, estrategias didácticas y proponer las 

imágenes de las hojas de auto conducción llamadas “PISTAS” con la temática 

del agua su importancia y utilidad en la vida del hombre dentro de un espacio y 

tiempo determinado.  

 Para resolver estas “PISTAS” los participantes pusieron en juego sus 

habilidades al descubrir e identificar mediante la observación, preguntas 

dirigidas y actividades algunas piezas del Museo.  Las hojas de auto 

conducción fueron dirigidas a tres rangos de edad: para los niños de 6 a 8 años 

los “SECRETOS Y TRAVESURAS DEL CARACOL MÁGICO”; para los de 9 a 

11 años  ¡...PESCADOR A TUS PESCADOS! Y para los adolescentes de 12 a 

15 años ¡PASAJEROS CON DESTINO AL TLALOCAN... AL ABORDAJE!.  

Mi propuesta se materializó gracias al apoyo de la Jefa del 

Departamento Julia Rojas Valle y  al esfuerzo y dedicación del diseñador 

gráfico de servicio social Oscar Martínez Covián, pues sólo contamos con 

cuatro días para concluir el trabajo. Además, tuve la oportunidad de coordinar 

el evento y de organizar a las pasantes de la Normal de Educación Preescolar 

para con su colaboración implementar un módulo de recepción en el vestíbulo 

del Museo.  
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También, para orientar adecuadamente a los participantes, se 

elaboraron en tela de peyón los diseños de “Navegarte” coloreados con gises y 

montados en bastidores se colocaron fuera de las salas contempladas en los 

contenidos de las “PISTAS”.  Asimismo, logramos pegar en el piso de los 

diferentes espacios del Museo plantillas con el símbolo de la huella del para 

indicar el camino a los participantes. 

Trabajamos de martes a domingo coordinando relevos para cubrir las 

necesidades de atención, las pasantes de preescolar se caracterizaron por su 

actitud de servicio y cálida sonrisa que infundió confianza a los participantes. 

  Gracias al trabajo en equipo el evento fue un éxito logramos la 

participación de 1500 niños y ganamos el primer lugar en asistencia y en la 

evaluación que nos hicieron los participantes. .Los cuales también asistieron 

como parte del Circuito a los Museos del Centro Histórico, a los del Circuito 

Chapultepec y a los Museos del Sur de la Ciudad. 
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AÑO 1997 
Estrategia Semana de la Ciencia y la Tecnología”Oficios y Herramientas 
en el México Antiguo”:”Viaje en la Máquina del Tiempo: Oficios y 
Herramientas en el México Antiguo”. Hoja de Auto conducción para niños 
de 9 a 11 años. 

Desde el año de 1994 el Museo Nacional de Antropología mediante el 

Departamento de Servicios Educativos aceptó la invitación del CONACYT para 

colaborar en el evento llamado “SEMANA DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA” desarrollado regularmente en el mes de octubre.  Así, el Museo 

Nacional de Antropología y el CONACYT promovieron mediante actividades 

educativas-recreativas los conocimientos en ciencia y tecnología de las culturas 

en exhibición, entre los diferentes públicos invitándolos a convertirse en 

celosos guardianes-activos de los testimonios de su historia.  En aquella 

ocasión los alumnos de educación primaria “Descubrieron la Ciencia y la 

Tecnología de los Antiguos Mexicanos” por medio de visitas guiadas temáticas 

a las Salas de Arqueología.  Para los eventos subsecuentes procuramos no 

sólo las visitas guiadas temáticas, sino también, la preparación y aplicación de 

talleres de actividades manuales, el diseño de materiales didácticos y de 

juegos pedagógicos. 

Para 1997 el tema a desarrollar fue “Oficios y Herramientas en el México 

Antiguo”, esta fue mi oportunidad para diseñar una hoja temática de auto 

conducción dirigida a niños de 9 a 11 años encaminada a que descubrieran a 

partir de preguntas generadores de conocimiento ¿quiénes eran los olmecas?, 

¿cómo vivían?, ¿cómo resolvieron sus problemas para sobrevivir?, ¿qué 

herramientas emplearon?, ¿ cómo estaban organizados?  entre otras. 

En esa ocasión mi propuesta se concretó gracias al apoyo de los pasantes de 

diseño gráfico Flor Marina Catalán Camacho y Oscar Rodrigo Varela Martínez.  

La aplicación de la hoja de auto conducción arrojó resultados satisfactorios por 

lo que se pensó en diseñar cartillas didácticas por sala con la misma temática. 
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AÑO 1998 
Estrategias Semana de la Ciencia y la Tecnología “Plantas Medicinales”: 
Lotería de Plantas Medicinales y el Juego Didáctico El Camino de la 
Medicina. 

Con el propósito de dar continuidad al compromiso interinstitucional 

Museo Nacional de Antropología –CONACYT se me asignó en marzo de 1998 

el Proyecto de la Semana de Ciencia y Tecnología a entregar en abril para 

desarrollarse en octubre del mismo año.  Fue mi oportunidad para investigar en 

general acerca del estudio de las ciencias naturales en el México Antiguo y en 

particular los conocimientos en botánica, herbolaria y prácticas de medicina 

entre los mexicas.  Además de idear como hacer esa Historia accesible a los 

diferentes tipos de públicos y así lograr despertar su interés y el gusto por 

visitar el Museo y por investigar más acerca de nuestra cultura.  De tal manera, 

que el objetivo de mi propuesta consistió en motivar a los participantes para.... 

¡Viajar en la Máquina del Tiempo!, y descubrir mediante el acervo del Museo, 

preguntas generadoras de conocimiento, el análisis y la deducción la forma de 

hacer ciencia entre los antiguos mexicanos y en especial los mexicas:   ¿Cómo 

se acercaron a la naturaleza?, ¿Cómo conocieron y aprendieron las 

propiedades de las plantas?, ¿qué plantas conocieron?, ¿cómo las 

clasificaron?, ¿cuál fue y es su utilidad?,  ¿tenían boticas?, ¿usaban los 

ungüentos?,  ¿qué era y para que servía y sirve el baño de temascal? Y de 

acuerdo a sus referencias ¿conocen algún temazcal?, ¿se han bañado en el 

temazcal?, ¿Qué plantas conocen?, ¿Qué plantas usa su mamá para cocinar?, 

¿Qué plantas ha usado su abuelita para curarles un dolor de estómago, un 

cólico mestrual o para curarlos de empacho?, ¿Sabían que existe un Códice de 

Plantas Medicinales?, etc.  Y para reforzar los conocimientos adquiridos en el 

recorrido propuse la elaboración de una Lotería de Plantas Medicinales, dos 

juegos didácticos del  “Camino de la Medicina” y la recreación a escala de un 

baño de temazcal.  

 Para materializar esta propuesta logré el patrocinio de particulares, en el 

caso de la Lotería de Plantas Medicinales fue la empresa de Productos de 

consumo Resistol a los cuáles entregué  la relación de las 36 que seleccioné 
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del Códice de la Cruz Badiano, el nombre en náhuatl, su propiedad curativa y 

los cantos amenos que de manera simpática hacían alusión a la afección como 

por ejemplo, el tlatlancuaye que sirve para el mal aliento de boca, el Nonochton 

Azcapan Ixhua para el dolor de corazón por... tanto amar.... etc.  En la 

elaboración de estos cantos me ayudó mi amiga Lala Murguía López y para las 

cuestiones de diseño conté con el apoyo del prestador de servicio social Oscar 

Martínez Covián, quién también me auxilio en el diseño de los juegos del 

“Camino de la Medicina”, la madera que se requirió para confeccionar estos 

juegos la aportó la maderería “Ebano”. 

  Mientras que para la recreación del Temazcal, se logró el patrocinio de 

los Laboratorios Ives Rocher , para que se secaran los participantes  la 

aportación de Toallas la “Josefina”.y para que se hidrataran la aportación de 

jugos “Jumex y Saroma”. 

Desafortunadamente, la experiencia vivencial de recrear el Temazcal no 

se pudo concretar debido a la diferencia de criterios que prevalecieron. 

Como ya mencioné las estrategias diseñadas sirvieron para 

retroalimentar lo aprendido   en el recorrido     por  la Sala Mexica y la visita a la 

Sala de Oaxaca Etnografía (para enlazar el pasado con el presente), en donde 

platicamos de María Sabina y sus hongo curativos, además de observar  e 

identificar algunas plantas medicinales. 

Al concluir el trabajo en sala nos dirigimos al área de Servicios 

Educativos, en donde jugamos la Lotería de Plantas Medicinales, reímos un 

rato pues los nombres de las plantas en náhuatl parecían trabalenguas y 

además lo simpático  de los cantos les divirtió. 

Después, ejercitaron su retentiva visual y cognitiva al practicar el juego 

“El Camino de la Medicina” que consistió en girar un círculo de madera con el 

nombre y propiedades curativas de diez plantas de las más conocidas: Peyote, 

Zapote, Nopal, Flor de Muertos, Vainilla, Mezquite, Maguey, Flor de la Virgen, 

Sauce y Tabaco.  En un ángulo se tenía la imagen y el nombre de la planta con 

colores llamativos y en el otro sus propiedades curativas, el equipo que logró 

identificar más plantas y describir sus características fue el ganador y se le 

obsequió un círculo del “Camino de la Medicina” de bolsillo diseñado en cartón 

con las propiedades curativas de las siguientes plantas: Ruda, Toloache, 

Albahacar, Estafiate, Manzanilla, Pirul, Romero, Ajo, Calabaza y Algodón. 
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De estos materiales el que se sigue empleando es la Lotería de Plantas 

Medicinales que esta a la venta en el Departamento de Servicios Educativos. 

Consiste en 36 imágenes  que fueron seleccionadas del “Códice de la Cruz 

Badiano” traducción latina de Juan Badiano a partir de un manuscrito mexica 

de 1552. de Martín de la Cruz con texto original en náhuatl.  Son 36 cartas y 8 

cartones con 9 ilustraciones cada uno. Las instrucciones de uso son las 

siguientes: Los cartones se repartirán entre los jugadores junto con 9 fichas 

que podrán ser de fríjol o maíz,  Uno de los jugadores barajará las cartas, las 

colocará con la imagen volteada a la mesa ocultándola a la vista de los demás 

jugadores y cantará los nombres conforme vayan saliendo.  Cada jugador 

deberá marcar con las semillas o fichas las plantas mencionadas.  Ganará 

quien llene primero el cartón y grite lotería. 
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AÑO  2000 
Estrategia “Reconstruye tu pasado-presente viajando a través del tiempo 
en el Museo Nacional de Antropología”:Apoyo Histórico para estudiantes 
del 2º año de secundaria. 

El proyecto que sirvió de antecedente al Curso de Apoyo Histórico fue el 

desarrollado en 1987 llamado “Circulo de Estudios” pensado para los alumnos 

de 2º año de Secundaria, con el objetivo de darles a conocer el México 

Prehispánico por horizontes culturales mediante recorridos a las salas de 

Arqueología complementados con materiales de apoyo consistentes en 
información y dibujos mimeografiados que requerían de una lectura comentada 

y de la correlación de los dibujos con el texto, de tal manera, que al finalizar 

contaron con un folleto que abarcó cada uno de los círculos (Preclásico, 

Clásico y Postclásico).  

 Los Círculos de Estudio fueron un éxito porque les pasamos 

audiovisuales y películas, hicieron trabajos plásticos con diferentes materiales 

entre ellos el barro.  Los asesores educativos de ambos turnos les organizamos 

diversas técnicas grupales, descubrimiento de las piezas del acervo por medio 

de telegramas, carreras del conocimiento e investigación por equipos.  Esto 

resultó muy atractivo para los adolescentes al grado que se les abrieron grupos 

no sólo en día sábado sino también los días viernes por la tarde. 

  Una vez concluido el proyecto se evaluó y al capitalizarse las 

experiencias se diseño el Curso de Apoyo Histórico dirigido a estudiantes de 

todos los niveles escolares auxiliados por un cuadernillo con contenidos e 

ilustraciones adaptados al perfil pedagógico de los participantes e incluyó en 

ocasiones salidas a zona arqueológica como fueron la de Cuicuilco, 

Teotihuacan, Cacaxtla y la visita guiada por los artesanos en el Museo Vivo de 

Tlaxcala.  El Apoyo Histórico tuvo como uno de sus objetivos vivenciar un 

reencuentro con la Historia de México mediante el descubrimiento del acervo 

del Museo Nacional de Antropología a través de la aplicación de diferentes 

técnicas de aproximación a los objetos que fueron desde el método de análisis, 

deducción, interpretación, hasta el del acercamiento crítico y las devoluciones 

creativas.  El Viaje por el pasado y presente de México permitió que los 
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participantes, identificarán las transformaciones culturales más relevantes 

acontecidas en Mesoamérica en los horizontes preclásico, clásico y 

postclásico. 

Asimismo, durante la visita a la Sala de Introducción a la Etnografía 

comentaron acerca de la importancia de esta disciplina y su aportación para el 

mejor conocimiento de los Pueblos Indios y por lo tanto, del México de Hoy. 

El número de sesiones del curso varió de acuerdo a las necesidades de 

los profesores y al perfil de los alumnos.  Recuerdo con mucho agrado el 

trabajo realizado con los estudiantes de vocacional,(alumnos de la maestra 

Beatriz Cruz Flores), sus admirables esculturas en barro y el gusto y 

responsabilidad en sus participaciones, resolución de problemas y montaje de 

exposición final. 

Gracias a la aplicación constante del Curso de Apoyo Histórico y de los 

materiales didácticos implementados informativos consulta 
retroalimentación pudimos mejorarlos y lograr una mayor respuesta y 

satisfacción de los participantes y de los profesores que confiaron en nuestro 

desempeño profesional dejándonos trabajar con sus grupos. 
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AÑO  2001 
Estrategia “El Museo como Recurso Educativo: El uso Didáctico de las 
Salas de Etnografía”. Pueblos Indios: Los profesores vinculados al 
fenómeno de la migración indígena del Distrito Federal. 

El Museo Nacional de Antropología en Chapultepec por medio del 

Departamento de Servicios Escolares realizó desde su creación en 1964 la 

función educativa dirigida a los maestros mediante Cursos de Capacitación que 

tuvieron como uno de sus principales objetivos educativos, poner al 
alcance de los profesores el contenido del Museo, con el propósito de 
que los docentes al conocer los acervos se sintieran más seguros y 
pudieran planear y realizar las visitas guíadas con sus grupos de 
alumnos. Así durante mucho tiempo, el después llamado Departamento de 

Servicios Educativos, impartió el Curso de Conocimientos de Material 

Etnohistórico.   

Hasta que 1987 la Jefa del Departamento, Ma. Engracia Vallejo Bernal 

coordinó  a los prestadores de servicio social para que aplicaran un estudio en 

el qué se averiguó entre otras cosas que tan didáctico, útil y atractivo era el 

Curso de Material Etnohistórico; después del análisis, evaluación éste se 

modificó y quedó dividido en dos, el primero sobre Arqueología y el segundo 

sobre Etnografía impartiéndose de manera simultánea. En cuanto a la 

organización de contenidos de las Salas de Arqueología como no se llegó a un 

acuerdo entre los turnos, por las mañanas se impartió por salas y en las tardes 

por horizontes culturales. Otro rasgo importante de la actualización del Curso, 

fue que dentro del programa se contemplaron sesiones para mesas redondas y 

conferencias que permitieran aclarar y afirmar los conocimientos y sensibilizar 

a los docentes acerca de la importancia del Museo en la tarea educativa y los 

métodos y técnicas de la visita guiada. 

Asimismo como fruto de esa política de renovación, para el verano de 

1988  --después de varios años de haberse suspendido - se retomó el Curso 

Especial para maestros de provincia “La Antropología y el Museo como Apoyo 

Didáctico” con la finalidad de aportarles nuevos elementos que apoyasen los 

Programas establecidos por la SEP  dentro del Área de Ciencias Sociales en la 
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Especialidad de Historia y Antropología, auxiliándolos a su superación personal 

y profesional.  El curso tuvo una duración de 64 horas (2 semanas mañana y 

tarde) con valor escalafonario e incluyó visitas a las zonas arqueológicas de 

Cuicuilco, Teotihuacan, Tula y Templo Mayor.58 

Estos cursos  arrojaron resultados satisfactorios al grado que se abrieron 

nuevos grupos entre semana por las tardes para atender a los pasantes de la 

Escuela Normal Nacional.  Sin embargo, con la puesta en marcha de la Carrera 

Magisterial, los cambios administrativos al interior de la institución, el reducido 

valor escalafonario de los cursos impartidos por el Museo, sumado a la falta de 

difusión de éstos, originó que decayera su demanda.  

  Para finales de los años 90’ la administración del Departamento con el 

propósito de atraer nuevamente al público docente intentó registrar los Cursos 

de Arqueología, Etnografía y Didáctica de la Historia en el Museo Nacional de 

Antropología en el Escalafón de la S.E.P.  Pero para los intereses y criterios de 

la administración del año 2000, aunado a la disminución de asesores 

educativos, pues ya no se contó con los maestros  comisionados, no resultó 

motivante continuar y concretar ese registro, sino más bien, el diseño de 

material educativo que se pudiera poner a la venta.   Y sólo en el caso de que 

un grupo de maestros o estudiantes de algún colegio lo solicitaran el Curso se 

diseñaba e impartía.  Ese fue el caso hacia el año 2001 de los maestros 

vinculados al fenómeno de la migración indígena  –que acrecienta día con día 

la presencia de niños de diferentes etnias en las aulas y en general en las 

ciudades-  que viviendo la experiencia de tener en sus grupos niños indígenas 

migrantes enfrentaron junto con éstos la discriminación de sus compañeros y 

de los mismos padres de familia, que al enterarse de que en el grupo había 

“indios” terminaron por cambiar a sus hijos de plantel educativo. 

Los maestros deseando relacionarse con sus alumnos indígenas 

migrantes de manera cada vez más informada atendiendo a sus referentes 

culturales solicitaron apoyo al Departamento de Servicios Educativos y les 

diseñamos el Curso “El Museo Como Recurso Educativo:  El Uso 
Didáctico de las Salas de Etnografía” con el propósito de acercar a los 

                                                 
58 Vallejo, Bernal María Engracia,  Memoria del Departamento de Servicios Educativos del Museo 
Nacional de Antropología,  México, 1987.  p.76 
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profesores a las diferentes realidades culturales desde las cuales los 
sujetos interpretan y dan sentido a sus prácticas, se familiaricen con los 
espacios del Museo y, en particular con el acervo etnográfico que 
consideramos es un importante auxiliar didáctico y que reconozcan la 
necesidad de acercarse al Museo a sus salas etnográficas de manera 
planeada y organizada para salvar en lo posible la ausencia de materiales 
educativos (incluidos los libros de textos) que reconozcan la población 
indígena en su diversidad.  El curso tuvo una duración de 20 horas, dividido 

en 5 sesiones de trabajo y una salida a Xochimilco.  El programa consistió en: 

 

I.- EL MUSEO ESPACIO DIDÁCTICO, 
II.- CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN,  
III.- INDIO VS INDÍGENA,  
IV.- ECONOMÍA Y SOCIEDAD,  
V.- MAGIA Y RELIGIÓN, 
VI.- SALIDA A XOCHIMILCO. 
 

Tuve la oportunidad de desarrollar la primera y segunda sesión, la 

experiencia fue muy significativa porque los maestros participaron sin 

inhibiciones, sin embargo, no pude saber que tanto el Curso llenó sus 

expectativas y necesidades. 
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AÑO   2001 
Estrategia  Taller Familiar de Arte Huichol: ¡ Ven y Recrea la Cosmovisión 
Huichola en un Mundo de Arte y Color!. 

Para dar continuidad a los propósitos de acercamiento de la comunidad 

al Museo de manera dinámica y recreativa mediante la difusión del acervo, 

favoreciendo el mejor conocimiento de las culturas indígenas actuales, en 

particular el pueblo huichol, a la luz de diversos estudios antropológicos que 

traducen su complejidad y riqueza socio-cultural y sus relaciones interétnicas.  

Se diseñó en mayo para aplicarse en los meses de julio y agosto del 2001 el 

Taller de Verano llamado ¡Ven y recrea la cosmovisión huichola en un 
mundo de arte y color! Cuyo tema fue Arte Huichol. 

  Es importante comentar que debido a las lluvias los talleres del turno 

vespertino no tuvieron la misma demanda que en el matutino.  Además de que 

los públicos que regularmente asisten por la tarde son de un nivel económico 

más bajo, por lo que, se implementó la modalidad de talleres familiares, 

semejante al dos por uno.  Lo que representó para nosotros como asesores 

educativos  la oportunidad de hacer ludohistoria mediante estrategias acordes 

al perfil heterogéneo de los grupos. 

De tal manera, que durante el primer período que abarcó del 10 al 20 de 

julio, en 8 sesiones que en teoría eran de tres horas, es decir, de 16:00 a 19:00 

trabajé con un grupo de 25 participantes, bajo la tónica de “Somos un grupo 
en el que al igual que la familia huichol cada quien realiza y disfruta lo que 
le corresponde” se logró que padres e hijos niños e institutriz disfrutaran de 

viajar por la región del Gran Nayar, conocieran a sus habitantes y compartieran 

de sus tradiciones, costumbres, cosmovisión y prácticas de economía 

complementaria mediante la elaboración y venta de sus artesanías.  Además 

de recrearse experimentando juegos autóctonos como encantados, matatena, 

salto del mecate, caracol y otros. 

  Después de los recorridos vivenciales por la Sala del Gran Nayar, en el 

área de Servicios Educativos nuevamente sensibilizados en un ambiente  

mágico recreado con un fondo musical huichol,  varitas aromáticas y la 

narración de mitos dieron rienda suelta a su creatividad de manera libre o 
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dirigida reinventaron los diversos temas mediante composiciones artísticas con 

estambre de colores, pintura vinílica, diversas semillas, etc. Y como la posición 

de trabajo originó cansancio de espalda y hombros les implementé sus 

sesiones de masaje de relajación, organizándolos por filas lo cual también les 

motivó y les agradó incluyendo a la más pequeña de ellos llamada Ameyali que 

tenía cuatro años. 

 Como una de las actividades consistió en decorar un morral de ixtle, pensando 

en que no se lo llevarán vacío convencí a la Jefa del Departamento, Alejandra 

Razo Valdez, para que me autorizara presupuesto y elaborar en equipo 

galletas de nuez, que se llevaron como itacate, una vez concluido el Taller 

montado la exposición y entregado los diplomas.  

 El curso fue un éxito, los trabajos despertaron comentarios positivos y 

felicitaciones, además de que, cada participante platicó a los asistentes a la 

exposición su experiencia del taller, el mito que recreó y la técnica que empleó 

en su elaboración. 
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P R E S E N T A C I Ó N 

 
 

Al inaugurarse el Museo Nacional de Antropología en septiembre del 1964 se iniciaron 
en el Departamento de Servicios Educativos los talleres de verano con la finalidad de 
difundir su acervo arqueológico y etnográfico, así como buscar y fomentar el 
acercamiento recreativo-cultural al promover el reconocimiento del mosaico cultural 
que caracteriza al México de ayer y hoy rescatando los rasgos más representativos de la 
manifestación artística y tecnológica de los indígenas.  En esta ocasión se hará énfasis 
en el arte huichol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En el marco de la diversidad cultural de los pueblos indígenas este taller recreativo-
cultural busca lograr el acercamiento de los participantes al pensamiento mágico y 
religioso que caracteriza a la Cultura Huichola y esto se hace con base en los trabajos 
que reflejan su visión cosmogónica y que en un  principio obedecían estrictamente a su 
sentimiento religioso y a su vínculo con las deidades, pero que recientemente estos 
objetos con diferentes características se han convertido en productos que les permiten 
complementar su economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II   JUSTIFICACIÓN 
 
Los talleres de verano que se imparten en el Museo Nacional de Antropología tienen 
como finalidad que los participantes conozcan aspectos generales del edificio y la 
temática propia de arqueología y etnografía que lo caracterizan.  Y en particular el taller 
de artesanía huichola tiene como propósito dar a conocer los elementos que conforman 
la cultura huichola tales como: cosmovisión, ubicación geográfica, antecedentes 
históricos, organización social, organización política, economía, magia y religión.  Una 
vez familiarizados con dichos elementos los participantes diseñaran a partir de 
diferentes técnicas que favorecen su creatividad y el desarrollo de su psicomotricidad 
fina, trabajos que reproduzcan el pensamiento huichol y su relación con el cosmos. 
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a) Objetivo General 
Los participantes: Conocerán aspectos relevantes del Museo Nacional de Antropología 
como son: instalaciones y servicios, arquitectura, escultura, pinturas murales así como 
el acervo arqueológico y etnográfico. 
 
 
b) Objetivos Particulares 
a).-Identificarán los aspectos más relevantes de las culturas del Gran Nayar mediante su 
cosmovisión, religión, organización social y política, economía, costumbres, etc. 
b).-Conocerán la concepción del arte entre los huicholes así como la manera en que 
plasman su visión del mundo a partir del arte religioso expresado en sus artesanías. 
c).-Diseñarán a partir de diversas técnicas elementos de la artesanía huichola en los que 
refleje la comunión del huichol con la naturaleza y el universo. Por ejemplo: Tablas 
votivas, ojos de dios, jícaras votivas y morrales. 
 
 
 
 
IV Población atendida. 
 
El taller de artesanía huichola está dirigido a familias. 
 
 
 
V Escenario/Lugar de trabajo. 
a).-Instalaciones del Museo Nacional de Antropología. 
b).- Sala del Gran Nayar. 
c).-Área de Servicios Educativos. 
 
 
 
 
VI Duración. 
El Taller se impartirá en 2 períodos, que comprenden del  10 al 20 de Julio y del 24 de 
julio al 03 de Agosto.  Cada uno de los períodos constará de 8 sesiones, de martes a 
viernes 16:00-19:00 hrs.. 
 
 
 
 
VII Metodología. 
 
a) Tema. 
 
Cultura Huichola.  Se presentará la cultura huichola en el contexto del Gran Nayar y su 
relación con otros grupos indígenas como coras, tepehuanes del sur y mexicaneros 
(nahuas). 
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b). Aspectos Temáticos. 
La Cultura Huichola en el contexto del Gran Nayar (cosmovisión, ubicación geográfica, 
antecedentes históricos, organización social, organización política, economía, magia y 
religión. 
 
 
 
 
VIII Recursos. 
 
a) Materiales. 
 

60 tablas de madera. 
 60 jícaras. 
 4 kilos de cera de campeche. 
 20 madejas de estambre (diferentes colores). 
 20 mazos de chaquira (diferentes colores). 
 30 frascos de pintura inflable (diversos colores). 
 20 frascos de pintura suave textil (varios colores). 
 60 estiques. 

60 lápices. 
1 ciento de hojas de papel bond. 
1 costal de 5 kilos de yeso. 
5 bolsas de palos de madera redondos. 
5 cajas de galletas marías. 
4 latas de leche nestlé. 
½ kilo de nueces. 
¼  de canela molida. 
70 bolsas de plástico. 
60 pínceles. 
60 portaretratos de madera. 
 
 
 
 

b) Financieros. 
Se requiere la cantidad de -------------$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 
M.N.)----------------------------. 
 
 
 
 
c) Humanos. 
Un prestador de Servicio Social del área de artes plásticas. 
Dos Asesores Educativos. 
Una Prestadora de Servicio Social del área de Educación Preescolar. 
Una Prestadora de Servicio Social del área de Educación Primaria. 
 
 

Neevia docConverter 5.1



 253

 
IX Calendario de Actividades (Verano 2001 Horario: 16:00-19:00 pm). 
 
 
1ª Sesión martes 10 de julio. 
 Recorrido por el Museo. 
 Visita a la sala del Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos. 
 Elaboración de la Tabla Votiva (primera parte). 
 
2ª. Sesión miércoles 11 de julio. 
 Recorrido por la sala Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Elaboración de la Jícara Votiva (primera parte). 
 Conclusión del trabajo Tabla Votiva. 
 
3ª. Sesión jueves 12 de julio. 
 Visita a la Sala Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Decoración del morral. 
 Conclusión de la jícara votiva. 
 
4ª. Sesión viernes 13 de julio. 
 Visita a la Sala Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Elaboración del Ojo de Dios. 
 
5ª. Sesión martes 17 de julio. 
 Visita a la Sala Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Elaboración de un móvil. 
 
6ª. Sesión miércoles 18 de julio. 
 Visita a la Sala Gran Nayar. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Conclusión de un móvil. 
 Elaboración de una Piedra Ceremonial. 
 
7ª.Sesión jueves 19 de julio. 
 Recreación lúdica mediante la práctica de juegos autóctonos 
 Visita a la Sala Gran Nayar. 
 Conclusión de la piedra ceremonial (pintado). 
 Terminado general de los trabajos. 
 
8ª. Sesión viernes 20 de julio. 
 Elaboración de galletas. 
 Exposición. 
 Clausura. 
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AÑO  2001 
Estrategia Semana de la Ciencia y la Tecnología “Imagina y Crea con la 
Ciencia y la Tecnología”. Hoja Temática de Auto conducción: “Oficios y 
Herramientas en el México Antiguo” para niños de 6 a 8 años 

El año 2001 el Departamento de Servicios Educativos del Museo 

Nacional de Antropología recibió la invitación de CONACYT para participar en 

la Semana de la Ciencia y la Tecnología con el tema “Imagina y crea  con la 
ciencia y la tecnología: Oficios y herramientas en el México Antiguo”. En 

una reunión de trabajo con mis compañeros del turno vespertino: Lulú Luna 

González y Luis Ávila Hernández, elegimos de acuerdo a los rangos de edad 

de los diferentes públicos escolares,- clasificados según  su perfil pedagógico 

en: a) 6-8 años, b) 9 a 11 años y c) 12 a 15 años – el de nuestro interés y 

habilidad a fin de elaborar el texto y sugerir los diseños de la  cartilla temática a 

desarrollar. E hicimos una recapitulación de la aplicación y evaluación de las 

hojas temáticas de auto conducción anteriores  -en las que nos dimos cuenta 

auxiliados por los jóvenes prestadores de servicio social,  que por las 

dimensiones del Museo, así como, por la cantidad de salas, su complejidad y el 

reducido espacio de la cartilla, se obtenían mejores resultados al reducir la 

cantidad de salas estudiadas- y después de capitalizar las experiencias, 

decidimos abordar de acuerdo al rango  de edad de los niños el contenido de 

una a tres salas.  

 Elegí entonces desarrollar el material para niños de 6 a 8 años que 
de acuerdo a su perfil pedagógico requieren de materiales sencillos, 
claros, concretos, con instrucciones breves, actividades como recortar, 
pegar o relacionar la imagen con el nombre, mostrarles un ejemplo 
terminado o resuelto; así como, la invitación a describir lo que ven, 
escuchan, tocan o huelen. 

Abordé el contenido de la Sala Preclásico del Altiplano Central 
creando un personaje guía que invitó a los participantes a poner en juego su 

habilidad de investigadores, su capacidad de observación con todos los 

sentidos incluyendo el corazón para lograr en la medida de lo posible “la 
empatía con el otro” a partir de sus referencias personales y de preguntas 
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generadoras de conocimiento y de reflexiones acerca de cómo el hombre 
transforma la naturaleza y crea herramientas para procurarse lo necesario 
en su subsistencia y cómo aprende de su trabajo hasta hacerse 
especialista en su oficio.  Para por último, resolver los ejercicios indicados y 

motivados invitarlos a regresar cuantas veces quisieran o pudieran. 
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AÑO  2001 
Estrategia “Los Privilegios del Tacto: atención educativa para la 
población con discapacidad visual en el Museo Nacional de Antropología” 

En febrero del año 2001 con el cambio de administración del Museo 

también se removió la responsable del Departamento de Servicios Educativos 

quien a su llegada nos invitó a sugerir los proyectos en que quisiéramos 

participar.  Era mi oportunidad para hacer varias propuestas, entre ellas, la que 

más me motivo y a la que le dediqué mucho de tiempo y esfuerzo personal 

pero que a la vez me enriqueció de gran manera a nivel humano y profesional 

fue la posibilidad de hacer ludo-historia para la población con necesidades 

educativas diferentes en particular los invidentes y las personas de baja visión 

.  Para ello, revisé las Memorias del Departamento y averigüé que desde 

sus inicios los Servicios Educativos habían atendido a este tipo de público con 

la intención de: Facilitar su participación en actividades culturales que 
complementaran su educación escolarizada y que propiciaran su 
integración al medio social en el que se desenvuelven.  Asimismo, 

proporcionarles además de los cursos y actividades, los materiales 
pedagógicos necesarios que le permitan integrar los conocimientos 
etnohistóricos. 

De manera simultánea recurrí a personas especializadas en la materia, 

de diferentes instituciones entre ellas la Normal Nacional de Educación 

Especial, el Comité Internacional Pro-Ciegos, la Fundación Apoyo Real, la 

Delegación Alvaro Obregón, al Museo Antiguo Palacio del Arzobispado, a la 

Escuela “Hospital Conde de Valenciana”, al Museo de las Matemáticas de la 

Escuela Normal Nacional, a la Asociación Civil “Ave de México”, a la 

Asociación Civil “Un rayo de esperanza”, al Instituto de la Comunicación 

Humana, al Instituto Nacional de Ciegos, al museógrafo Mario Vázquez, que 

participó en la creación del Museo y quien de manera desinteresada nos brindó 

con calidez sus experiencias y sugerencias  Y en especial al Mtro. Francisco 

Reyes y al Lic. Mario Chavero  -ciego adquirido- que trabajaron en la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL) quienes después de una entrevista en la que 

solicité su orientación. Comentaron que les interesaba el proyecto y nos 
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invitaron a presentarlo de manera conjunta a la Coordinación General del 

Programa de Investigación y Desarrollo de Proyectos Regionales.  Éste se 

trabajó durante varios meses, (en equipo con la Jefa del Depto.,  Alejandra 

Razo Valdez y el prestador de servicio social pasante de diseño gráfico Miguel 

Ángel Manterola +, los compañeros de Informática del Museo a cargo del Lic. 

Víctor Manuel y compañeros de Difusión del INAH unimos esfuerzos e ideales) 

ganamos el concurso pero por cuestiones administrativas no se logró 

concretar. 

En términos generales la metodología a seguir en el proyecto “Los 

Privilegios del Tacto: Atención educativa para la población con discapacidad 

visual en el Museo Nacional de Antropología consistió en : Sé identificará el 

material arqueológico de la Sala Mexica que es susceptible de ser tocado por la 

población invidente, así como el que se encuentra en los espacios abiertos 

(patios y jardines), con los cuales se diseñarán itinerarios específicos para 

dicha población y, seleccionar y elaborar algunas reproducciones del material 

que conforma el acervo del Museo. 

Elaboración de dos mapas de los itinerarios, a partir de los cuales se 

abordarán los contenidos del Museo.  El contenido de estos itinerarios serán 

elaborados en consideración de los objetos seleccionados anteriormente,  para 

que por medio de ellos se puedan abordar los rasgos más representativos de la 

Cultura Mexica y simbolismo de los relieves de la Columna de la Fuente del 

Paraguas.  

Se colocará la señalización de los dos recorridos propuestos, 

mediante líneas guías. 

Se diseñará y desarrollará un Curso de Capacitación para 
prestadores de servicio social de las áreas de educación especial y, diseño 

gráfico que participarán en la elaboración de material didáctico. 

Se diseñará y desarrollará un Programa de Capacitación dirigido a los 

maestros que atienden población con discapacidad visual. 

El Curso-Taller se caracterizará por vinculación de contenidos escolares con el 

acervo del Museo. 

Se realizará un Ciclo de Pláticas sobre discapacidad, dirigido a los asesores 
educativos del Departamento de Servicios Educativos.  Dicho ciclo constará 
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de cinco sesiones con duración de dos horas cada una, abordando las 

diferentes discapacidades. 

Se formarán equipos de prestadores de servicio social que participarán 
en el diseño de material didáctico que combine texto, imagen y juegos: 
los materiales básicos que proponen son: folletos, catálogo con CD 
multimedia, guías de recorrido, hojas informativas y juegos de mesa. 

Se diseñarán reproducciones de piezas arqueológicas. 

Se elaborarán cédulas temáticas de pie de objeto para complementar 

la información de los objetos considerados en los itinerarios. 

Se diseñará material museográfico-didáctico cómo mapas, maquetas y 

reproducciones en relieve con texturas diversas. 

Difusión de los nuevos recursos didácticos que ofrecerá el Museo 

Nacional de Antropología. 

La experiencia personal al lado de Mario Chavero y de algunos ciegos 

de nacimiento de la escuela Conde de Valenciana me enriqueció mucho y abrió 

nuevas expectativas para diseñar ludo-historia mediante materiales educativos 

para ciegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neevia docConverter 5.1



 266

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto:  

" Los privilegios del tacto: Atención educativa para la población con 

discapacidad visual en el Museo Nacional de Antropología".  

SEDESOL I Servicios Educativos 

Museo Nacional de Antropología 

Junio de 2001  
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Atención educativa para la población con discapacidad visual en el Museo 
Nacional de Antropología.  

INTRODUCCiÓN  

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en 1939, es un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
fu.nciones la custodia, investigación, conservación y difusión del patrimonio 
histórico y cultural. Los museos como parte del proyecto cultural y educativo de la 
nación mexicana contribuyen al cumplimento de estas funciones.  

En un contexto político y social que asentó en el pasado prehispánico la fuente de 
la identidad nacional, se creó el Museo Nacional de Antropología con los objetivos 
de conservación e investigación de las colecciones arqueológicas, osteológicas y 
etnográficas, y de la difusión de sus investigaciones.  

La función educativa del Museo se cumple por medio de dos secciones de 
atención al público: la Sección de Guías y la de los Servicios Educativos. La 
primera está integrada por personal capacitado para atender la demanda del 
público nacional y extranjero en los niveles de educación media superior, y grupos 
especiales; la segunda, además de ofrecer visitas guiadas a los estudiantes, 
imparte talleres durante los periodos vacacionales y cursos de capacitación para 
maestros, con la finalidad de instruirlos en el aprovechamiento integral del museo, 
apoyando su labor con el diseño de material didáctico para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los grupos escolares.  

Cabe destacar que dentro de los públicos que desde su origen ha atendido el 
museo a través del área de servicios educativos, se encuentran grupos de 
personas con necesidades educativas especiales, incluyendo discapacidades 
tanto motoras como sensoriales y neurológicas.  

Sensibles a las necesidades de sus públicos, las autoridades del museo han 
reconocido que algunos sectores sociales tienen estilos distintos de aprendizaje al 
común de la población. Es por ello que antes de que las recientes reformas 
educativas valoraran la pertinencia de integrar al sistema de educación regular a 
los niños y jóvenes con alguna forma de discapacidad, el museo hacía intentos por 
propiciar condiciones equitativas de accesibilidad a los servicios educativos. De 
este modo, se permitió el acceso a través de rampas colocadas desde el 
estacionamiento hasta el patio central, así como el uso de elevadores y sillas de 
ruedas para facilitar el recorrido por el museo, poniendo al alcance el servicio 
educativo a través de guías y asesores.  

De manera particular, a la población con ceguera se le ha atendido mediante 
visitas guiadas que resultan ser significativas, ya que se les permite tocar algunos 
de los objetos originales de las salas, además de otros que fueron replicados y 
colocados en patios, pasillos y jardines, para favorecer el que puedan formularse  

2
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una representación mental de la pieza y así, articularla con la explicación de la 
guía y las posteriores actividades plásticas realizadas en los talleres.  

No obstante las importantes aportaciones que en el campo de la museología ha 
hecho esta Institución al mundo, los tiempos modernos la colocan ante cambios 
acelerados en los ámbitos cultural y educativo; por ello, el museo ha respondido 
con un proyecto de reestructuración integral que le permita mantenerse a la 
vanguardia en este campo, el cual incluye la reestructuración científica y 
museográfica de las salas de exposición.  

En dicho proyecto, se encuentra inmersa la sección de Servicios Educativos, área 
que tiene que actualizar sus estrategias de atención pedagógica, enmarcadas en 
el reconocimiento a la diversidad social, cultural y lingüística, como factor de 
enriquecimiento a la cultura nacional, además de reconocer los cambios que en 
esta perspectiva se operan en el sistema educativo mexicano, para satisfacer de 
mejor manera las necesidades de los públicos que visitan tradicionalmente el 
museo, así como aquellos que no lo hacen con regularidad por carecer de los 
medios económicos o del conocimiento sobre las posibilidades educativas que 
éste espacio museístico les ofrece.  

Hasta hace algunos años, el término "discapacidad" era casi inadvertido para la 
mayor parte de nuestra sociedad; este sector que según cálculos oficiales 
asciende en el país a un diez por ciento aproximado de la población total, durante 
varias décadas se mantuvo al margen del desarrollo cultural, educativo y científico. 
Sin embargo, es de justicia reconocer que a la fecha ya son muchas las 
instituciones públicas, privadas y sociales que han abierto espacios y continúan 
eliminando barreras arquitectónicas e incluso culturales para coadyuvar a su 
integración social y productiva.  

Antecedentes de la Educación Especial en México.  

La atención a la población con discapacidad se inicia con la creación de la Escuela 
Nacional de Sordomudos (1867) y la Escuela Nacional de Ciegos (1870). Desde 
entonces, los avances en la educación especial han permitido el desarrollo de tres 
modelos de atención, de tal manera que la tendencia ha sido desarrollar un 
modelo que integre al individuo al mundo social, laboral y educativo en condiciones 
equitativas respecto al resto de la población. En algunas prácticas pedagógicas los 
dos primeros modelos han sido superados, pero en otras, los tres operan en 
coexistencia.  

Modelo asistencial.- se limita a asistir a las personas en la alimentación y el 
vestido, se considera al sujeto como un minusválido que requiere de apoyo 
durante toda su existencia, sin un programa que le permita mejorar sus 
condiciones de vida.  

3
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Modelo terapéutico.- Considera al sujeto de educación especial un atípico que 
requiere una terapia que corrija sus defectos y lo conduzca a la normalidad; por lo 
que se necesita de un cuerpo médico para realizar un diagnóstico individual y 
proponer un tratamiento de acuerdo a la gravedad del daño, en este modelo el 
maestro funciona como terapeuta.  

Modelo educativo.- incorpora el término de "necesidades educativas especiales" y 
rechaza los de "minusválido" y "atípico" por ser discriminatoríos y estigmatizantes. 
Propone la creación de una pedagogía que logre educar con éxito a todos las 
niñas y niños, logrando su óptimo desarrollo con el apoyo educativo necesario. 
Para tal efecto propone que un equipo multidisciplinario trabaje con los alumnos, el 
maestro de la escuela regular y los padres de familia, y que a su vez elabore 
estrategias de consenso social de aceptación digna, que implica la relación de 
adecuaciones arquitectónicas para facilitar el acceso a las instalaciones.  

Política Internacional y Nacional de la Educación Especial.  

Lo anterior está sustentado por las iniciativas y políticas de la comunidad 
internacional en materia educativa, mismas que han sido respaldadas por nuestro 
país, como en la Declaración de Principios de la Conferencia Mundial realizada en 
Jomtien, Tailandia en 1990, en la que se adopta el lema de "Una Educación para 
Todos"; y la de Salamanca, España, emitida en 1994, sobre "Las Necesidades 
Educativas Especiales". Esta última, pretende fomentar y facilitar la participación 
de los padres, comunidades y organizaciones civiles que aporten elementos para 
la planeación y el proceso de toma de decisiones en la atención a las alumnas y 
alumnos con necesidades educativas especiales; concepción que se nutre del 
principio ético de brindar una educación con equidad.  

El enfoque de la integración del sujeto con necesidades educativas especiales 
consiste en no hacer de la integración un objetivo, sino un medio estratégico para 
lograr la educación básica de calidad para todos, sin exclusión. La integración 
pasa de un objetivo pedagógico a una estrategia metodológica para lograr un 
objetivo ético, la equidad en la educación básica.  

Como parte de la modernización de la Educación Básica en México, se derogó la 
Ley Federal de Educación, sustituida por la Ley General de Educación (1993). 
Esta última reconoce los derechos de las personas con discapacidad en su 
artículo 41, que a la letra dice:  

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas así como a aquellos con aptitudes sobresalientes, procura atender a 
los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.  
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Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su 
integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren 
esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas 
de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.  

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los 
maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren 
alumnos con necesidades especiales de educación.  

Al promulgarse la Ley General de Educación, los servicios que ofrecía la Dirección 
de Educación Especial, modificaron su atención a dicha población, incluyendo la 
reestructuración de los planes y programas de estudio.  

Con estos antecedentes el Museo Nacional de Antropología y el Programa de 
Investigación y Desarrollo de Proyectos Regionales, de la Secretaría de Desarrollo 
Social, éste último de conformidad con lo dispuesto en las Reglas de operación 
que lo rigen, publicadas el 15 de marzo de 2001 en el Diario Oficial de la 
Federación, plantean la necesidad de ampliar la cobertura y adecuar los servicios 
educativos a las formas de aprendizaje de la población con discapacidad.  

Justificación  

Desde sus inicios, el Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional 
de Antropología, apoya a la población con discapacidad, tal vez no con todo el 
conocimiento y las herramientas necesarias para la atención específica de dicha 
población, pero sí con la sensibilidad para dar respuesta a todos los públicos que 
lo solicitan.  

Al paso del tiempo, la atención a las personas con discapacidad, ha sido cada vez 
más acorde con sus necesidades, llegando a conformar proyectos específicos 
dirigidos a sectores con diferentes discapacidades. De manera especial, se 
formularon proyectos para la atención al público invidente y con debilidad visual, 
mediante visitas guiadas, talleres (barro, papel maché, muñecos guiñol, narración 
oral y teatro.) y diseño de material didáctico que apoyará la función educativa.  

En los proyectos de referencia, se consideró la necesidad de contar con materiales 
susceptibles de ser tocados por esta población; así fue como se consiguió el 
permiso de las diferentes autoridades, para apoyar los propósitos del proyecto y, 
ante la imposibilidad de acceder a otras piezas, adquirir reproducciones que fueran 
colocadas en patios y pasillos del Museo, además de que dentro del área de 
Servicios Educativos se destinó un lugar para albergar las reproducciones en barro 
y fibra de vidrio, y material óseo.  

5
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No obstante lo anterior, podemos decir que estos servicios no logran atender a 
la mayoría de la población que lo demanda y mucho menos de la que no lo 
hace, pero que también lo requiere, debido al desconocimiento de las 
posibilidades educativas que les ofrece el museo, además de las dificultades 
propias de su discapacidad, o bien, a la falta de recursos económicos para 
trasladarse. También consideramos como limitación la insuficiencia de 
reproducciones que nos permitan elaborar o diseñar itinerarios específicos de 
recorrido, así como con el material didáctico y de difusión acorde a las 
necesidades de los niveles y grados de la educación básica.  

Por esto consideramos pertinente: ampliar la cobertura del servicio a las 
escuelas de las siete coordinaciones de Educación Especial en el Distrito 
Federal y área conurbada, para incluirlos en un programa de atención 
progresiva, tomando en cuenta que la población con discapacidad en el Distrito 
Federal asciende a 322,122 de ella 31,576 corresponden a personas 
invidentes (INEGI, 2000) y, en el Estado de México asciende a 857,891 de los 
cuales 45,103 son invidentes (INEGI 2001). Es por ello que con el presente 
proyecto y, en el marco de la nueva política de integración educativa, se 
pretende contribuir a la construcción de una cultura distinta de la discapacidad, 
que apunte a favorecer relaciones más equitativas entre los diferentes sectores 
sociales en el acceso a los bienes culturales. Lo cual implica la planeación de 
servicios acordes alas necesidades de los públicos que visitan el museo, en 
este caso las personas con discapacidad.  

 

OBJETIVOS     

Objetivos generales: Crear condiciones equitativas de acceso a los bienes y 
servicios culturales del Museo Nacional de Antropología, a través de un 
programa educativo de atención permanente dirigido a la población con 
discapacidad visual, especialmente de los niveles de educación básica, 
coadyuvando a la construcción de una cultura social de respeto a la diversidad 
que reconozca y atienda las necesidades educativas de los diferentes grupos 
sociales.  

Consolidar una experiencia tipo que pueda ser implementada en el Servicio 
Educativo de otros museos del país, en beneficio de las niñas y niños 
invidentes, así como del público en general.  

Objetivos particulares: Reestructurar con fines didácticos el espacio táctil de 
exposición de reproducciones con materiales adaptados y vinculados al acervo 
arqueológico,          
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en particular para la atención de la población invidente y, en general para otros 
sectores con distintas discapacidades.  

Capacitar a los maestros que trabajan con personas invidentes, 
famíliarizándolos con los itinerarios propuestos a fin de que les apoyen en la 
futura conducción de sus grupos.  

Diseñar material didáctico que facilite y haga más significativo el recorrido de 
los visitantes por el Museo.  

Difundir los servicios y actividades que realiza el Departamento de Servicios 
Educativos en apoyo a la población invidente.  

LINEAS DE ACCiÓN  

La ejecución del presente proyecto esta contemplada en tres etapas; sin 
embargo y en razón de la temporalidad establecida en las Reglas de 
Operación del Programa de Investigación y Desarrollo de Proyectos 
Regionales, este documento sólo se refiere a la fase inicial.  

En la primera etapa, de junio a diciembre del año 2001, se pondrá énfasis en el 
diseño de recorridos o itinerarios en la sala arqueológica de la cultura Mexica y 
en el Patio Central del Museo, que consideramos ofrecen las condiciones 
idóneas en cuanto a la posibilidad de acercamiento táctil a los objetos del 
acervo en exhibición, particularmente reproducciones, así como la señalización 
requerida por la población invidente para el uso de dichos espacios. Por otro 
lado, en el diseño y elaboración de materiales didácticos como la edición de 
material, auditivo y gráfico; reproducciones y maquetas. Al mismo tiempo se 
desarrollará un programa de sensibilización acerca de las diferentes 
discapacidades, especialmente sobre la discapacidad visual, dirigido al 
personal del Departamento de Servicios Educativos.  

En una segunda etapa, el acento se pondrá en la cobertura del servicio. 
Paralelamente se diseñará el programa de atención con diferentes 
modalidades, combinando los servicios de visita guiada, audio, talleres y 
cuenta cuentos. Los talleres serán alusivos a las festividades prehispánicas y 
actuales de cada una de las estaciones del año, con el propósito de identificar 
rasgos culturales del México antiguo en los grupos étnicos de hoy.  

En la tercera etapa se realizará una evaluación final del proyecto, para que en 
caso necesario se hagan los ajustes pertinentes y se plantee el programa de 
consolidación, como una propuesta viable y susceptible de ser instrumentada 
en otros espacios museísticos.  

7
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En la primera etapa se desarrollarán las actividades que se describen a 
continuación:  

METODOLOGíA  

Se identificará el material arqueológico de la sala Mexica que es susceptible 
de ser tocado por la población invidente, así como el que se encuentra en los 
espacios abiertos (patios y jardines), con los cuales se diseñarán itinerarios 
específicos para dicha población y, seleccionar y elaborar algunas 
reproducciones del material que conforma el acervo del Museo.  

Elaboración de dos mapas de los itinerarios, a partir de los cuales se 
abordarán los contenidos del museo.  

El contenido de estos itinerarios será elaborado en consideración de los 
objetos seleccionados anteriormente, para que por medio de ellos se puedan 
abordar los rasgos más representativos de la cultura Mexica y del simbolismo 
de los relieves de la Columna de la Fuente del Paraguas. Las tareas serán 
realizadas con el apoyo del personal de la Coordinación General de Programa 
de Investigación y Desarrollo de Proyectos Regionales (CGPIDPR).  

Los temas que se abordarán en los recorridos serán los siguientes:  

Introducción al Museo  

Tendrá el propósito de sensibilizar y familiarizar a los participantes respecto a 
la arquitectura del edificio, además de permitir la ubicación espacio temporal 
de las culturas Mesoamericanas.  

Sala Mexica  

Se dará una introducción al conocimiento de la cultura mexica, representativa 
del periodo posclásico tardío (1300-1521 d. C), a partir de algunos-elementos 
como la organización política, económica y social, cosmovisión, religión, 
arquitectura, y escultura.  

Se colocará la señalización en los dos recorridos propuestos, mediante líneas 
guías para que el público con discapacidad visual pueda tener acceso a los 
espacios en que se ubica el acervo que es factible de ser tocado por ellos. En 
los casos en que existan escalones o desniveles pequeños se colocarán 
antiderrapantes fijos al piso o delimitadores movibles.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            8  
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Se diseñará y desarrollará un curso de capacitación para prestadores de 
servicio social de las áreas de educación especial y, diseño gráfico, que 
participarán en la elaboración de material didáctico.  
 

Se diseñará y desarrollará un programa de capacitación dirigido a los maestros 
que atienden población con discapacidad visual, con el propósito de 
familiarizarlos con el material arqueológico susceptible de ser tocados por 
estos últimos, tanto en la sala como en espacios abiertos, para que una vez 
identificados los itinerarios propuestos diseñen recorridos que les apoyen en la 
futura conducción de sus propios grupos. El curso-taller se caracterizará por la 
vinculación de contenidos escolares con el acervo del museo.  

Tanto la capacitación de los prestadores de servicio social como la de los 
maestros versará sobre los contenidos de la sala Mexica, y la arquitectura y 
simbolismo de los bajorrelieves de la fuente del paraguas.  

Con los prestadores de servicio social se hará énfasis en los aspectos 
relevantes que se abordarán en el diseño de los materiales didácticos.  

Se realizará un ciclo de pláticas sobre discapacidad, dirigido a los asesores del 
Departamento de Servicios Educativos, al personal de vigilancia del Museo 
Nacional de Antropología, y con posibilidad de invitar a los asesores educativos 
de otros museos.  

Dicho ciclo constará de cinco sesiones, con una duración de dos horas cada 
una, abordando las diferentes discapacidades. Para ello se contactará al 
Instituto Nacional de la Ceguera, la Escuela Normal de Especialización, la 
Dirección de Educación Especial de la SEP, la Escuela de Neurolingüística, el 
Instituto Nacional de la Comunicación Humana; contando también con la 
participación de la CGPIDPR de la SEDESOL  

Se formarán equipos de prestadores de servicio social que participarán en el 
diseño de material didáctico que combine texto, imagen y juegos, coordinados 
por personal del Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de 
Antropología y de la CGPIDPR. Los materiales básicos que se proponen son: 
folletos, catálogo con CD multimedia, guías de recorrido, hojas informativas y 
juegos de mesa, mismos que a continuación se detallan.  

1) Folletos: Se diseñará un folleto por itinerario, cada uno constará de dos 
partes, en la primera se hará una presentación general de los dos itinerarios, y 
en la segunda, se abordara de manera específica el itinerario al que está 
destinado, también se realizará un folleto con la presentación de este proyecto.  

2A) Catálogo: Álbum en el que prevalezcan las imágenes en alto relieve con 
diferentes texturas, enriquecido con información escrita en sistema braille 
acerca de las piezas más representativas de las salas arqueológicas y 
etnográficas, (procurando la equidad entre el material arqueológico y 
etnográfico). Este llevará  

                              
9  
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una breve introducción al museo (fecha de inauguración, arquitectura “Fuente 
del Paraguas”, e introducción a las salas).  

2B) Disco Compacto multimedia: El disco será diseñado con imágenes y 
audio de las piezas del acervo del museo. Este material está concebido para 
cumplir dos funciones: a) ser utilizado como recurso didáctico en el auditorio 
del Departamento de Servicios Educativos para introducir al visitante al 
conocimiento del museo antes de la visita guiada; b) ser complemento del 
catálogo, ofreciendo además de la introducción al museo, información 
complementaria a las imágenes presentadas en él.  

3) Guías de recorrido: Son cuadernillos en los que se hará la presentación del 
proyecto, describiendo cada uno de los itinerarios en los que predominen 
imágenes y sugerencias para acercarse a los objetos, haciendo uso de juegos 
y textos breves. Su función será apoyar al visitante que no cuenta con apoyo de 
guía en el recorrido por los itinerarios.  

4) Hojas informativas: Son hojas tamaño carta impresas por los dos lados, 
con textos cortos y en sistema braille, en las que se incluirá información 
temática, tomando como eje la imagen u objeto para que el visitante continúe 
la investigación, apoyándole con preguntas guías, adivinanzas, indicaciones o 
sugerencias de acercamiento al objeto.  

5) Juegos de mesa: Se diseñará un paquete de juegos; uno por itinerario.  

• a)-Memorama con imagen: Son pares de tarjetas con imágenes, 
alusivas al acervo de la Sala Mexica; éstas se presentarán con alto 
relieve y en diferentes texturas.  

• b)-Memorama con imagen y texto: Relacionará la imagen y la 
información a través de un tablero y tarjetas o fichas. Al igual que el 
anterior, la imagen será en alto relieve con [a información necesaria en 
sistema braille.  

• c)-Maratón: Juego de preguntas y respuestas en tarjetas impresas en 
sistema braille, diseñado con los contenidos de las salas seleccionadas 
para los itinerarios.  

6) Cedulario: Se elaborarán cédulas temáticas de pie de objeto para 
complementar la información de los objetos contemplados en los itinerarios. 
Estas serán diseñadas con material especial y fácilmente perceptible al tacto.  

7) Material museográfico-didáctico: Se diseñará material museográfico-
didáctico como mapas, maquetas y reproducciones en relieve con texturas 
diversas, que permitan diferenciar las características de los elementos que 
conforman la imagen en estudio. Se diseñará además, una línea del tiempo 
impresa con pintura inflable en la que se desarrollen las principales 
características de los diferentes horizontes culturales de Mesoamérica.  
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Se diseñarán reproducciones de piezas arqueológicas que por su ubicación 
museográfica o por conservación y seguridad no puedan ser tocadas, o bien, que 
sean relevantes para el contenido a abordar en cada uno de los itinerarios.  

Para concluir la primera etapa del proyecto se diseñará el material para difundir 
los nuevos recursos didácticos que se ofrecerán a la población con discapacidad 
visual en el Museo Nacional de Antropología.  

Impacto Social  

Que la población con discapacidad visual tenga las mismas oportunidades que el 
resto de la población para acceder a los bienes y servicios educativos y culturales 
del Museo Nacional de Antropología.  

Seguimiento y Evaluación  

El seguimiento se llevará a cabo a través de dos actividades fundamentales:  

a) Rendición de un informe bimestral, a cargo de la Institución ejecutora del 
proyecto, respecto a los avances logrados en la etapa que corresponda, el cual 
deberá ser entregado a la Coordinación General del Programa.  

b) De manera complementaria a lo mencionado anteriormente, la Coordinación 
General del Programa, podrá realizar en todo tiempo visitas de supervisión, con el 
propósito de verificar la realización de lo programado.  

La evaluación se realizara a través del análisis de la documentación referida en el 
apartado inmediato anterior, considerando además los indicadores que a 
continuación se señalan:  
 

ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA  
Material  didáctico  propuesto  para  su Material didáctico elaborado  
elaboración    
Personal propuesto para capacitación    Personal capacitado  
Diseño de itinerarios propuestos    Itinerarios diseñados  
Material propuesto para difusión    Material impreso  
Material  museográfico  propuesto  para su Material realizado  
realización    

RECURSOS  

Financieros  
Costo total del Proyecto $1'126,892.00  
Monto solicitado $714,392.00 equivalente al 63.39%  
Aportación del Museo Nacional de Antropología $412,500, equivalente al 36.60%  

                                                                                                                                            11  
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Concentrado de  presupuesto   
Descripción  Monto Porcentaje 
Señalización  $25,000 2.21 
Materíal museoClráfico  $143,892.00 12.76 
Material didáctico  $530,500.00 47.07 
Capacitación  $11,000.00 .97 
Material de difusión  $4,000.00 .35 
Gastos de InvestiClación  $412,500 36.60 
TOTAL  $1'126,892 99.96 

RESULTADOS ESPERADOS EN CADA ETAPA  DEL 
PROYECTO   

Etapas y  Porcentaje    Avances físicos y productos     Monto_  
fechas de pago               

Primera etapa  25%  Selección de imágenes y contenido para  el  $178,598.00  
  catálogo y CD multimedia.       
  Elaboración de guiones de los itinerarios.     
  Elaboración de material museográfico.      
  Selección de contenidos para elaboración de   
  material didáctico.    
  Convocatoria y selección de prestadores de   
  servicio.    
  Diseño y realización del curso de capacitación   
  para prestadores de servicio social.      
  Difusión del curso para maestros.      
  Informe de avances.    

Segunda etapa  38.60%  Programa del curso de capacitación  para  $275,794.00  
  profesores.          
  Diseño de materíal didáctico. _    
  Diseño del catálogo y CD multimedia.      
  Elaboración de material museográfico.      
  se~'Ú:izac;ón de itinerarios.     

/ I -

  Cap {ación a profesores. .    
Tercera etapa  36.39%  Edidón y reproducción del CD y catálogo.    $260,000.00  

  Reproducción de material didáctico.      
  Difusión del Proyecto.    

Cuarta etapa   Album fotográfico de los materiales   
  seleccionados para el catálogo.       
  Minutas de los cursos de capacitación.   -  
  Un folleto de cada uno de los itinerarios y uno   
  relativo a la presentación del proyecto.      
  Paquete de catálogo y CD multimedia      
  Un cuadernillo guía de cada  uno de los   
  itinerarios.    
  Hojas informativas de  cada  uno de los   
  itinerarios    
  Un juego de mesa por cada itinerario.      

TOTAL  99.99%     $714,392.00 
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AÑO  2001-2004 
Estrategia  Memorama Animales del México Antiguo, para niños de 6 a 10 
años. 

Los primeros juegos educativos del Departamento de Servicios del 

Museo Nacional de Antropología surgieron en 1987, a iniciativa de tres 

asesoras educativas: María Concepción Castro, Magdalena Martín del Campo, 

Julieta Pedroza y a la colaboración de pasantes de diseño gráfico prestadores 

de servicio social, así como, a la coordinación de la jefa del departamento 

María Engracia Vallejo Bernal. Las asesoras educativas pensaron que en el 

mercado de juguetes no existía ninguno con temas antropológicos e históricos 

directamente relacionados con el acervo del Museo. Se decidió partir de lo más 

sencillo, es decir, utilizar juegos muy conocidos por los niños, dándoles otro 

enfoque, que no sólo ejercitara la memoria visual del educando sino que se le 

introdujera de manera divertida y atractiva al conocimiento de las culturas 

prehispánicas y de los grupos indígenas actuales propiciando la identificación 

de alguno de sus elementos como parte del rico patrimonio cultural, que al ser 

conocido por el niño mediante el juego desde temprana edad, le posibilitara el 

familiarizarse con éste, y lo aprendiera a apreciar, disfrutar y a conservar no 

sólo en el Museo, en su escuela, o en la vida diaria, sustentando así sus 

valores nacionales. 

Los juegos que se implementaron fueron: “Los arqueólogos”, “La tira de 

la peregrinación”, “El ombligo del mundo”,”Loterías y Memorias 

Mesoamericanas” y “Conociendo a los grupos indígenas actuales”. De éstos, 

se imprimieron en reducido número “La tira de la peregrinación” con el apoyo 

económico de la Sociedad de Amigos del Museo, la cual, para el juego del 

“Ombligo del mundo” proporcionó el papel y la tinta, la impresión se hizo de 

manera gratuita en los talleres gráficos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Azcapotzalco, gracias al interés de los pasantes de servicio 

social que participaron en el diseño y realización del mismo.59 

                                                 
59  Ibid.. pp.63-110 
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Para el año 2001, en un contexto de nuevas necesidades de atención al 

público derivadas de la disminución de las asesoras educativas, de la ausencia 

del personal comisionado por la S.E.P: y de nuevos retos pedagógicos que 

generaron el interés en los diferentes públicos por aprender Historia de manera 

divertida en el Museo Nacional de Antropología.  

Tuve la oportunidad, de proponer el juego de Memorama60 de Animales 

del México Antiguo con los siguientes objetivos: Que los jugadores conocieran 

algunas manifestaciones de las culturas mesoamericanas, los ecosistemas que 

propiciaron el desarrollo de una gran variedad de plantas y animales; 

apreciaran treinta expresiones de animales que fueron seleccionadas de las 

Salas de Arqueología del Museo  

(Preclásico en el Altiplano Central, Teotihuacan, Los Toltecas y su Época, 

Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la Costa del Golfo, Maya, Culturas de 

Occidente y Culturas del Norte). Conocieran la importancia de los animales  del 

México Antiguo: símbolos de poder, dioses, vida y muerte. Además, los 

participantes al jugar el memorama fomentaron el desarrollo de sus 

competencias y habilidades, así como, mediante la tónica de “me divierto y 

aprendo” reafirmaron los conocimientos adquiridos en el recorrido por las salas 

del Museo. 

El Memorama de Animales del México Antiguo compuesto por 30 pares 

de animales mexicanos y 5 tarjetas de sensibilización, introducción e 

información del tema. Pensado para niños de 6  a 10 años  que serviría como 

base para un material similar adaptado para invidentes y que 

desafortunadamente se quedó en proyecto. Este juego didáctico logró 

materializarse en el año 2004 gracias a la dedicación y compromiso del 

pasante de diseño gráfico egresado de la F.E.S. “Acatlán” Emanuel Bonilla 

Prado quien realizó los diseños e ilustración además de apoyar en el trabajo de 

investigación histórico-pedagógica e (inclusive buscó el patrocinio de la 

Cooperativa Pascual con la finalidad de que el memorama se distribuyera de 

manera gratuita entre los diferentes públicos, finalmente el INAH lo absorbió y  

se tiene a la venta en el Departamento de Servicios Educativos). Así como, a la 

                                                 
60 El juego didáctico del memorama agiliza la capacidad de retención por asociación de imágenes, líneas, 
colores, nombres, números, personajes, fortalece el trabajo en equipo, la capacidad de atención 
oculomotora, la destreza manual y mental. 
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colaboración de dos compañeros Asesores Educativos: María de Lourdes Luna 

González y Luis Ávila Hernández y la coordinación de la jefa del Departamento, 

Alejandra Razo Valdez. 

Mi experiencia profesional en el manejo del acervo del Museo y el 

trabajo de investigación histórico-pedagógica realizado para concretar esta 

propuesta me permitió aplicar varias estrategias de aprendizaje con diferentes 

grupos de diversas edades. 

 De las experiencias más fructíferas que recuerdo, fue la ocasión en que 

llegó una maestra acompañada de su grupo de primer año de primaria y no 

tenía ningún objetivo en especial para visitar el Museo. En ese momento pensé 

era mi oportunidad para generar una estrategia de “me divierto y aprendo” 
que motivara a los niños a descubrir los tesoros del Museo. Les di la 

bienvenida, los invité a que con la imaginación se bañaran en la fuente del 

“Paraguas”, después de secarse se hidrataron de manera virtual con una rica 

limonada al gusto. Y luego, se prepararon para un viaje en el que “jugando a 

las escondidillas” y a las “adivinanzas” auxiliados  de las características de 

cada animal que les fui mencionando, ellos los localizaron e identificaron en las 

salas seleccionadas.  

Más tarde, ante el animal identificado lo saludamos en su propio 

lenguaje, es decir, aullando, croando, ladrando o bien, arrastrándonos como 

víboras en el suelo y sacando la lengua para saludar. Y después de 
observarlos detenidamente platicamos acerca de su importancia y 
utilidad para los antiguos mexicanos, los niños participaron comentando 
sus inquietudes a partir de sus referencias. Luego, nos dirigimos al área de 

Servicios Educativos y sentados cuatro niños por mesa les repartí los 

memoramas, después de escuchar las indicaciones del juego, lo practicaron 

durante veinte minutos. La evaluación sumativa a lo largo de la sesión dio 

resultados óptimos, los niños se divirtieron e identificaron a los animales y por 

último, se hizo una reflexión en la que comentaron lo importante que era 
respetar y proteger a los animales. La maestra se retiró complacida y yo 

logré comprobar una vez más que el memorama era útil y atractivo para los 

niños. 
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AÑO  2003 
Estrategia “Los Museos y sus Amigos”  ¿... Te gustaría descubrir los 
tesoros del Cerro del Chapulín ...?, para niños de 9 a 11 años.  

Con motivo del Día Internacional del Museo 2003 “LOS MUSEOS Y SUS 

AMIGOS” se nos indicó a los asesores del turno vespertino que diseñáramos 

un material que hablara de los Museos del Bosque.  Propuse un folleto cuyo 

hilo conductor fuera la ludo-historia que contextualizara y enlazara algunos 

elementos o rasgos de los acervos de los museos de Chapultepec, es decir, el 

Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo de 

Historia Natural y el Museo Casa Carranza.  Para que así los visitantes y 
participantes al tener una idea general de los contenidos se identificarán 
con el proceso histórico-social de su localidad, de su país y de la 
humanidad. Asimismo, mediante preguntas generadoras de conocimiento 
se incentivó el análisis y reflexión de los temas y la resolución de los 
ejercicios. 

Elegí elaborar el material para los niños de 9 a 11 años y sugerí la 
estrategia de ¿..Te gustaría descubrir los tesoros del Cerro del 
Chapulín..?.  En la que después de resolver un acertijo, descubrieron al 

personaje que es un chapulín, quién fue su guía en la búsqueda de los 
tesoros entendiéndose por éstos, los testimonios históricos que 
facilitaron la recreación ludo-historia mediante acertijos, une números y 

descubre, cápsulas informativas de Entérate, preguntas generadoras de 

aprendizaje descripciones y asociaciones empáticas de acuerdo a sus 

referentes personales. 

Los jóvenes pasantes de diseño gráfico que materializaron la propuesta 

fueron Berenice Ramírez,  Juan Carlos Aguilar, Fabiola Peralta con el apoyo de 

Ricardo Vargas y Martha Sandoval.  

 Aunque los participantes se mostraron contentos y resolvieron los 

ejercicios con facilidad y agrado, considero que fue mucho texto y pocos 

ejercicios didácticos considerando el perfil  pedagógico de los niños de 9 a ll 

años. 
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AÑO  2004. 
Estrategia “Los Dioses del México Antiguo”: Lotería Dioses 
Prehispánicos, dirigida a niños de 6 años en adelante, jóvenes y adultos. 

Para  el año 2001 propuse el proyecto Los dioses del México 
Antiguo, con la finalidad de propiciar prácticas educativas creativas que 
facilitaran la comprensión del pensamiento religioso de los antiguos 
mexicanos.  Éste se concretó hacia el año 2004-2005 en un juego de Lotería 

de Dioses Prehispánicos con propósitos lúdico-educativo dirigido a niños de 6 

años en adelante, jóvenes y adultos.  El juego contiene 45 dioses la mayoría de 

ellos expuestos en las salas del Museo Nacional de Antropología: Mexica, Los 

toltecas y su época y Culturas de Oaxaca.  Otros fueron tomados de los 

códices Borbónico, Borgía y Dresde  La lotería se compone de 45 barajas y 8 

cartas.  En cada carta se encuentra el nombre del dios además de elementos 

de información complementaria como pueden ser la cultura a que pertenece así 

como una leyenda, relacionada con los atributos de los dioses para ser 

contada. 

El participar en el desarrollo de la propuesta fue muy enriquecedor a 

nivel humano y profesional porque fue un ejemplo de trabajo conjunto en el qué 

colaboraron mis compañeros: Lulú Luna quién redactó las leyendas y Luis 

Ávila, las pasantes de diseño gráfico egresados de la FES “Acatlán” Karla 

Patricia Godoy Rangel y Luz Adriana Zepeda Ortega, la pasante de pedagogía 

Rosa Elena, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional; los compañeros 

de la Biblioteca del INAH  que nos apoyaron facilitando la consulta del acervo, 

la asesoría del arqueólogo Felipe Solís Olguín Director del Museo y la 

coordinación de la jefa del Departamento de Servicios Educativos, Alejandra 

Razo Valdez. 

Tuve la oportunidad de practicar el juego de la Lotería: Dioses 

Prehispánicos antes y después de la visita guiada al Museo con diferentes 

grupos de diversos  grados  e incluso grupos de maestros y me dí cuenta que 

se les facilitó más en primer lugar identificar a los dioses por asociación de 

imagen, en segundo lugar  por su indumentaria, y en tercer lugar por el 

significado de algunos de sus nombres y por sus atributos.  Es decir, se les 
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dificultó identificarlos por la leyenda cantada de sus atributos, lo que ameritó 

que se enfatizará más este aspecto durante el recorrido por las salas.  También 

me dí cuenta que si el Asesor Educativo que acompañó al grupo durante la 

visita al Museo aplicaba el juego se obtenían mejores resultados, ya que los 

niños y adultos identificaron más dioses y con mayor rapidez.  
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AÑO  2006. 
Estrategia  “Pintura en Amate”. Taller Familiar- Sabatino de Verano, 
Tonalámatl:  ¡Dale Forma y Color a tu Suerte!.. 

Con la finalidad de dar seguimiento a uno de los objetivos del 
Departamento de Servicios Educativos que consiste en fortalecer la 
vinculación del Museo con la comunidad de manera activa por medio del 
diseño y aplicación de juegos didácticos temáticos.  Aproveché el período 

de los Talleres de Verano del año 2006 para proponer y desarrollar los días 

sábados por la tarde la estrategia lúdica de ¡Dale forma y color a tu suerte!.  
Pintura en amate de una sesión con duración de tres horas, dirigido al público 

familiar. Trabajar con grupos heterogéneos fue todo un reto, pues es 

necesario elaborar junto con los participantes un discurso histórico cuyo 
hilo conductor contextualice a los objetos dándole su significado social 
comprensible a los referentes de los integrantes del grupo. 

  De tal manera, que después de darles la bienvenida, mediante una 

plática de sensibilización, introducción y de diagnóstico inicial para saber que 

tanto conocían del tema además de qué tanto les motivaba, les comenté en 

que consistía el taller.  Y después los invité a viajar en la máquina del tiempo 

para vivenciar un día en vida cotidiana de un niño mexica, lo que nos permitió 

acercarnos  de manera sencilla a los conocimientos  que los mexicas  lograron 

en astronomía y que plasmaron mediante escritura pictográfica recurriendo a la 

tradición pictórica en el Tonalámatl, es decir, en el libro de los destinos y de 

cómo éste influía en el desarrollo de su vida diaria.  

 De manera empática los exhorte a jugar a adivinar su destino para lo 

cual prepare la representación de  los veinte días del mes y sus respectivos 

suertes en unas tarjetas dentro de una bolsa, luego ellos metieron la mano a la 

bolsa y sacaron una tarjeta en la que leyeron su fortuna, recuerdo la cara de 

asombro o desencanto de algunos de los  participantes.  Por lo que les 

comente que a diferencia de los mexicas ellos tenían  la  posibilidad de cambiar 

su suerte y darle el color que desearan. 

  Entonces en el  Área de Servicios Educativos procedimos a elaborar 

dos separadores en papel amate, en uno crearon el glifo que les había tocado 
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al azar y en el otro después de revisar la recreación en  papel  amate del 

Tonalámatl que previamente les preparé y que contenía los 20 glifos y sus 

destinos, eligieron el que más les gustó o representó su ideal de suerte,   lo 

reprodujeron y luego le dieron color. Más tarde, lo perforaron para colocar el 

estambre.  El cierre del taller se hizo con la reflexión de que cada quién se forja 

su  propio destino. 
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AÑO  2006. 

Estrategia Revelarte un Mundo de Imágenes para Ti “Revelarte: El agua y 
sus representaciones en el México  Antiguo”,  para niños de 9 a 11 años  

El Museo Nacional de Antropología mediante el Departamento de 

Servicios Educativos respondió a la invitación del Museo Nacional de Arte para 

participar como año con año en el evento de verano, en esta ocasión 

denominado REVELARTE: UN MUNDO DE IMÁGENES PARA TI.  Así 

teniendo como uno de sus propósitos establecer vínculos de comunicación 
y trabajo en equipo con los Museos del Circuito para niños.  Diseñamos 

estrategias ludo-históricas teniendo como tema central el agua, su 

importancia en el desarrollo del hombre en general y en particular entre los 

antiguos mexicanos y como a partir de considerarse un vital líquido fue 

representado entre las diferentes culturas de Mesoamérica.  En esa ocasión 

tuve la  oportunidad de trabajar al lado de Luis  Ángel Alba  Villagómez pasante 

de diseño gráfico quien después de un recorrido de sensibilización e 

introducción al tema por las salas de Preclásico en el Altiplano Central, 

Teotihuacan y Maya, me ayudó a concretar la propuesta, que describe a los 

dioses del agua en el altiplano:  Tláloc y su compañera Chalchiuhtlicue, en 

Oaxaca entre los zapotecas Cocijo, en la Región del Golfo entre los totonacos 

Tajín y entre los mayas Chaac.  Incluye acertijos, imágenes a 
complementar, búsqueda de personajes-deidades, descripciones, 
trabalenguas, dibujos de complementación y un cruci-agua.  Es decir, el 
objetivo de la estrategia fue que los niños de 9 a 11 años construyeran su 
conocimiento poniendo en práctica sus competencias y habilidades. 
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AÑO  2007. 
Estrategia  Culturas de la Costa del Golfo: “Guía T en la Sala Culturas de 
la Costa del Golfo”. Hojas Temáticas de Auto conducción para: niños de  
6 a 8 años, 9 a 11 años y adolescentes de 12 a 15 años. 

La puesta en marcha del proyecto Guía T obedeció a la necesidad de 

ofrecer alternativas de servicio ante la gran demanda de los escolares que 

solicitan la visita guiada, la orientación o asesoría para resolver tareas o bien la 

compra de un material que les sirva de consulta y que puedan llevar a casa.  

Se pensó en materiales que considerando los perfiles pedagógicos de los tres 

rangos de edad, funcionaran como hojas temáticas de auto-conducción 
que facilitaron el acercamiento recreativo-cultural a los objetos de la Sala 
Culturas de la Costa del Golfo, motivaran el interés por la investigación 
mediante el descubrimiento de los objetos  y estimularan sus 
competencias y habilidades en la construcción de conocimientos.  Pero 
que además ampliaran la información de los libros escolares.  

 Las propuestas se materializaron gracias a Arturo González Díaz 

pasante de diseño gráfico a quién invité a que me acompañará en algunas de 

mis visitas guiadas a escolares, como parte de una estrategia de 

sensibilización.  Para tiempo después, darle a leer la propuesta e invitarlo a 

recorrer juntos la Sala Culturas de la Costa del Golfo, platicar con detalle cual 

era la intención del material y afortunadamente logramos  hablar el mismo 

idioma. 

Así los niños de las diferentes edades y los adolescentes 
auxiliándose de las hojas de auto-conducción Guía T en la Sala de las 
Culturas del Golfo descubrirían los objetos de la sala de manera lúdica, 
poniendo en juego sus habilidades en la construcción de conocimientos: 
mediante textos de contenido, jugaron a las escondidillas, resolvieron acertijos, 

jugaron a descubrir personajes uniendo números, a partir de preguntas 

generadoras de conocimiento se motivó la reflexión y se propiciaron  analogías 

de acuerdo a sus referencias personales, jugaron a vestir a un personaje de 

otra época, jugaron a imaginar y recrear sonidos musicales con los que crearon 
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una rola para la Diosa Tlazoltéotl y aprovecharon para solicitarle una ilusión de 

amor.  

 En esa ocasión, por medio, de las estrategias lúdicas descritas se invitó 

a los escolares a vivenciar un recorrido por la Costa del Golfo en un viaje con 

todo pagado al pasado de México. 

Así a lo largo de estos años he podido pensar y efectuar varias 
estrategias que permitieron al niño, al joven y al anciano acercarse al 
pasado prehispánico y al mundo indígena, lo que contribuyó a la 
conciencia de identidad nacional y a pensarse como seres históricos. 
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