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Hace 50 años comenzó esta historia, cuando 
en el Museo Nacional de Historia se empezó 
a atender a grupos escolares con fines di· 
dácticos. A lo largo de estos años, el área de 
Servicios Educativos ha sido la mediadora 
entre el museo y los visitantes; las activida• 
des que realiza tienen el propósito de vincu
lar al público con el patrimonio cultural res
guardado en los museos; enseñarle que 
constituye su herencia cultural; mostrarle la 
importancia de conservarlo, rescatarlo, cus
todiarlo y conocerlo. 

.Cincuenta años de anécdotas, experien
cias, logros y errores que han contribuido al 
crecimiento de esta área, asi como del Insti
tuto Nacional de Amropo\ogia e Historia 
(INAH), no podían pasar inadvertidos. Para 
celebrar Jan memorable acontecimiento se 
programó, el año pasado, una serie de activi
dades, enlre ellas el Encuentro Nacional de 
Servicios Educativos. 

Su objetivo fue recuperar esa experiencia 
acumulada, analizar la práctica cotidiana, asi 
como definir de manera colectiva cuál debe 
ser la pedagogía del museo, fijar lineas de 
acción comunes, pero, sobre todo, sumar es
fuerzos, involucrar a aquellos que desempe
ñan esta labor, discutir como grupo y de ma
nera colegiada el quehacer educativo de los 
museos. 

Aunque organizar un evento de tal enver
gadura significaba convencer a mucha gen
te, dinero. trabajo y organización, era im ... 
portante llevarlo a cabo porque formaba par
te de las aspiraciones del personal de los 
servicios educativos desde hace ya muchos 
años. Era un sueño sin materializarse. 

De una u otra manera, ir.dividua! o en gru
pn, se pP.nsaba en que faltaiJa establecer el 
sentido y el desarrollo práctico del quehacer 
educativo en el museo a nivel institucional 
en reflexionar, como gremio, sobre la finan'. 
dad y el carácter del área encargada de 
prestar esos servicios y en que falta susten
tar teóricamente las acciones que emprende
mos para fundamentar nuestra práctica co
mo profesionales de la educación en museos. 

Habia que hacer ese sueño posible, pues 

toda práctica educativa requiere de una defi
nición, de una revisión permanente tanto de 
sus planteamientos como de las actividades 
que realiza, la evaluación de su trabajo, su 
constante renovación. Reunimos era impor
tante pues hoy, a 50 años de distancia y arite 
los nuevos desafíos que se están planteando 
los museos, se requiere impulsar los depar
tamentos pedagógicos, consolidar el papel 
de los servicios educativos dentro del INAH 
en el ámbito museistico nacional. Es nece
sario capacitar a los educadores de museos 
para que éstos adquieran los conocimientos 
y las habilidades prácticas para diseñar, pla
nificar, aplicar y hacer el seguimiento de los 
proyectos a instrumentar. 



Sin importar que tan tejos 

estuvieran. Asesores, 

promotores, divulgadores, 

algunos custodios, 

secretarias se trasladaron 

a San Luis Potosi. 

Desde Cancún hasta Ensenada. ¿Quiénes nos reunimos? 

El encuentro fue organizado por el Programa 
Nacional de Comunicación Educativa de la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposi
ciones y el Museo Regional Potosino, en co
laboración con la Subcomisión Mixta de Ca
pacitación y Becas. Se realizó en la ciudad 
de San Luis Potosi, los dias 27, 28 y 29 de 
noviembre del 2002. Las sesiones de trabajo 
se llevaron a cabo en el Holiday lnn; la inau
guración y o~ actividades tuvieron como 
sede el Museo Regional Potosino. 

Aunque comenzamos el evento desde la 
una de la tarde, la inauguración fonnal se lle
vó a cabo el 27 por la noche. Tuvo como es
cenario la Plaza de Aranzazú, que se en
cuentra a la entrada del museo. Fuimos reci
bidos por Juan Manuel Fraustro, director del 
Centro INAH San luis, Pedro Gutiérrez, di
rector del museo, y por los trabajadores, que 
nos dieron la bienvenida y se wsieron a 
nuestras órdenes. De parte de la Coordina
ción Nacional de Museos y Exposiciones ha
blaron la maestra Maria ·Engracia Vallejo y 
Emilio Montemayor, que destacaron la impor
tancia de la labor educativa en los museos y 
reconocieron la trascendencia de los servf
cios educativos a través de estos SO años. 
Todos ellos nos desearon éxito en nuestro 
trabajo. Al tenninar los discursos fuimos dE>
leilados por la banda del estado. Concluida 
la ceremonia nos invitaron a degustar algu
nos bocadillos, acompañados de buen vino. 
Esa noche si que estuvimos de manteles lar
gos, pues además del encuentro se inauguró 
la sala Huasteca; asimismo celebramos el SO 
aniversario de la creación del museo. En un 
marco de colaboración y compañerismo, tan
to jefes como el personal de base y de apoyo 
que confonnan los Servicios Educativos del 
INAH trabajaron arduamente. Por cierto, las 
sesiones tuvieron lugar en el bar Maravedí 
del hotel, el cual nos recordó aquellos caba
rets de la época de oro del cine mexicano. 

Así, entre refresco y refresco se discutió 
sobre el asunto. Los allí presentes, sabo
reando un rico helado, estuvieron muy aten
tos a las propuestas presentadas, dispuestos 
a buscar nuevos rumbos para mejorar el tra
bajo de los servicios educativos, sin olvidar 
que el público d6 los museos es la parte más 
importante er. esta labor pedagógica. 

Todos y cada uno de los asistentes demos
traron uitá gran responsabilidad y disposición 
para el trabajo, abiertos a compartir sus ex
periencias, a escuchar al otro; Claro, no falta
ron los escépticos. Las discusiones a lo largo 
de estos tres dlas estuvieron penneadas por 

un gran cariño hacia la labor educa1iva. un 
profundo interés por enriquecer el trabajo 
cotidiano, actitudes que han caracterizado a 
los servicios educativos a lo largo de 50 
años. 

Más de cien personas que creen en esta 
labor y buscan profesionalizar el trabajo edu
cativo en los museos, hicieron eco a esta 
convocatoria. Llegaron de toda la república. 
Desde Cancún hasta Ensenada, pasando 
por Mérida, Quintana Roo, Chiapas. Oaxaca. 
Veracruz, Puebla, el Estado de México y e1 
Distrilo Federal. También de Morelos, Mi
choacán, Aguascalientes, Hidalgo. ZacatE>
cas, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y 
Tamaulipas. 

Sin importar las distancias, asesores, pro
motores, divulgadores, algunos custodios y 
secretarias se trasladaron a San Luis Potosi. 
Venían de museos como el de Casas Gran
des, Los Altos de Chiapas, Palenque, de la 
Cultura Huasteca, de Guadalupe, Casa Ca
rranza. o de zonas arqueológicas como Teo
tihuacán, Huapalcalco y el T epoz1eco, con
vencidos _de que algo podían aportar, que 
aprender1an muchas cosas, y dispuestos a 
enriquecer el encuenlro y su trabajo. 



La cada vez mayor 

definición y 

responsabilidad del trabajo 

educativo conlleva un 

mejordesempeflo de las 

labores que realizamos. 
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Nudos que entretejen la práctica educativa: ~ 
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Como sabemos, el quehacer educativo en el 
museo es de suma importancia, pues los 
programas pedagógicos intentan acercar al 
público con el patrimonio, sensibilizarlo sobre 
la importancia de su difusión y conservación, 
tareas trascendentales para salvaguardar la 
memoria colectiva de los pueblos. 

La mejor definición, profesionalización, sis
tematización y creciente responsabilidad del 
trabajo educativo conllevan un mejor desem
peño de nuestras labores. La intervención 
pedagógica debe ser un acto cada vez más 
consciente, fundamentado, con objetivos 
precisos y una planeación permanente de las 
actividades, con calidad y compromiso. 

Aunque a Jo largo de estos 50 años se han 
llevado a cabo proyectos, programas y diver
sas actividades. y no obstante que hemos 
desarrollado y aprendido una serie de habili
dades y destrezas para trabajar en estos es
PilCÍOS; falta sistematizar esa experiencia, 
puntualizar las condiciones en que se aplica 
la pedagogía en el museo, cómo se lleva a 
cabo, qué la sustenta, hacia dónde deben 
girar las estrategias de enseñanza y aprendi
zaje, hacia dónde dirigir las tareas; hallar los 
nudos que entretejen y fomentan el ejercicio 
docente en un museo, aunque de alguna 
manera los conocemos. pues la práctica nos 
lo ha enseñado. Empero, había que recupe
rar esa experiencia: llevarla a la teoria. 

El encuentro, además de reflexionar en 
tomo a algunos referentes teóricos y meto
dológicos sobre educación y su aplicación en 
el museo, intentaba generar una discusión 
de lo que ha sido y debe ser el quehacer 
educativo de los museos, pero, sobre todo, 
incluir en esta reflexión a aquellos que reali
zan esta labor en el INAH. 

En ese sentido. como ejes de la discusión, 
se plantearon tres aspectos a tratar. teoría 
educativa en museos, experiencia educativa 
en museos y análisis de nuestra práctica, ba
jo los siguientes referentes: 

A) Qué nos orienta, es decir, nuestros fun
damentos teóricos. Diversas conferencias y 
tianguis de ideas abordaron aspectos de la 
teoría educ:itiva y cómo se llevan a la prácti
ca en el museo. 

Comffé ortanlrMb' 

B) Dónde estamos y hacia dónde apunta la 
renovación. Por medio de mesas se reflexio
nó grupalmente sobre el trabajo en los mu
seos. 

Es importante aclarar que las conferencias 
y los tianguis de ideas, así como las mesas 
de reflexión, estuvieron estructurados de 
manera alterna para propiciar puntos de·eh
lace entre los tres momentos y motivar en 
tos participantes la reflexión sobre su propia 
práctica, al incorporar información nueva, 
tas experiencias de otros y la posibilidad de 
compartir su punto de vista y la adecuación 
a su propio trabajo cotidiano. 



Las ideas expuestas 

pretendían facilitar a los 

educadores de museos 

elementos analíticos 

para revisar su práctica 

profesional. 

Eva Ayztla del Museo ri. Guada>
lu,,. , Zacateca• 
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Lo que nos orienta. Fundamentos teóricos 

Durante el encuentro escuchamos tres po
nencias sobre las relaciones del museo con 
el mundo de la educación. Se expusieron 
los conceptos básicos que fundamentan la 
teoña educativa y explicitaron los elemen
tos teórico-metodológicos que la sustentan, 
con el fm de aproximamos a los códigos y 
lenguajes particulares de esta profesión. 
Se compartieron ideas respecto a cómo la 
didáctica requiere de apoyarse en la teorfa 
psicológica del aprendizaje. 

Detrás de toda intervención pedagógica 
subyace una idea de educación y de gente 
con deseos de formación. Esta noción 
determina el diseño de programas, 
estrategias y actividades. Así, 
reflexionemos sobre la noción de educación 
en distintas épocas en nuestro país y su 
expresión en el museo. 

Las ideas expuestas pretendían facilitar a 
los educadores de museos elementos ana
líticos para revisar su práctica profesional, 
con el fin de comprender y orientar los pro
cesos de enseñanza y aprendizaje que se 
producen en estos espacios, así como pro
porcionar referentes que permitan imaginar 

y proponer nuevas formas de trabajo, y un 
conocimiento útil y comprensjble para facilitar 
su transformación. 

Una vez revisados estos componentes, y 
con el fin de contrasta~os con ei quehacer 
educativo del museo, escuchamos otras tres 
conferencias que an.aliz.aban la singularidad 
de los fenómenos de enseñanza y aprendiza
je que se pueden propiciar en los museos. 

Respecto a la necesidad de replantear la 
práctica educativa en los museos, así como 
de darle un nuevo sentido y orien!.!lción, se 
contrastó el papel que tradicionalmente le he
mos asignado al visitante con una perspecti
va incluyente, que hace de su visita al museo 
una experiencia más vivida y emotiva, lo cual 
resulla impostergable pera toda institución 
museistica. 

Conferencias 

El museo y la comunidad 
Ana Graciela Bedolla 

Diana nos habló del papel que tiene el Mu
seo Regional del Niño en Santa Ana del 
Valle, Oaxaca, que aporta muchas ideas 
sobre el quehacer educativo en los museos 
y nos obliga a repensar nuestra labor, a 
traspasar los limites que le hemos impues
to a la práctica pedagógica en el museo. 

En ese museo lo más importante son los 
niños, considerados seres creativos con 
una gran imaginación por desarrollar. En 
este recinto, a diferencia de otros museos, 
los niños tienen una participación activa y 
propositiva, pues fueron incluidos desde su 
definición hasta su materialización y opera
ción cotidiana. De manera colectiva y de
mocrática deciden qué colección se exhibi
rá, los t,:,mas a tratar: qué museo quieren 
tener. 

El Museo Regional del Niño es un espa
cio para que los pequeños reflexionen so
bre su origen y su propia cultura y que en
tren en contacto con la cultura universal; 
para que establezcan un vinculo cercano 
con su pasado, valoren su riqueza cultural, 
desarrollen diversas habilidades de pensa
miento, valores y actitudes, como el trabajo 

en grupo, el respeto y la tolerancia hacia 
los demás, es decir, que aprendan a es
cuchar al otro y que sepan que es válido 
disentir y proponer, que vean la cultura 
como una creación humana y colectiva, 
una búsqueda de referentes comunes en la 
que todos debemos participar. 

Además, se busca contrarrestar la falta 
de ofertas culturales en las comunidades 
rurales y coadyuvar en la defensa de su 
legado ante el bombardeo de los medios 
de comunicación. Con ese fin se intenta 
dotarlos de un bagaje de conocimientos y 
experiencias traducidos en una mayor se
guridad en si mismos, en la reivindicación 
de sus referencias de identidad, que influ
yan en el modelado de una sociedad más 
justa, solidaria y respetuosa. 

Durante la etapa de creación del museo 
se formaron grupos para realizar el mon
taje y ia museografía, adecuar el edificio, 
planear las labores educativas. Al equipo 
educativo se le impartieron cursos y talle
res para que conociera los procesos de 
aprendizaje y tos conceptos básicos de 
educación, que le permitieran proponer 
ejercicios y actividades para desarrollar 
habilidades de aprendizaje en los niños 
Iras la apertura dei museo. 



1. 

Los compañeros preparan sua 
pn,tuntas para loe Ponente• 

El museo tiende a 

transformarse de uno 

que exhibe colecciones, 

a otro que comunica y 

recibe públicos con 

competencias e 

intereses diferenciados. 

Mecanismos de retroalimentación 
y renovación 

Diego Martín, Alejandro Cortés 

Cuando hablamos del museo, necesaria
mente debemos hacer referencia a los visi
tantes, pues sin ellos las exposiciones no 
tiene razón de ser. Sin embargo, el lugar 
común nos ha llevado a identificar al público 
como alguien bien conocido, con atributos 
definidos de quién se vuelve innecesario in
dagar sobre sus intereses o necesidades, Jo 
cual solo proporciona una visión simplista 
del problema. 

Esta concepción se ha transformado a ra
íz de los cambios en la conceptualización 
del museo y que ha dejado de ser aquel que 
solo exhibe colecciones, para transformarse 
en otro que comunica y que recibe públicos 
con competencias e intereses diferencia• 
dos; situación que representa una nueva re
lación entre el museo, los objetos y el públi
co. 

Esto nos obliga a concebir al sujeto como 
ser pensante, reflexivo, critico y activo, a 
mirarlo como constructor de su propio cono
cimiento. En este sentido, los educadores 
de museos tenemos una gran responsabili
dad hacia nueslros visitantes, porque nece
sitamos romper con el papel pasivo que les 
hemos asignado. Brindartes las herramien
tas necesarias para que su experiencia en 
el museo sea significativa, para que desa
rrollen la emotividad y afectividad hacia los 
objetos y contenidos que se difunden en el 
museo, no solo es posible sino indispensa
ble para enriquecer nuestra práctica. El de
jar de mirar al público como un mal necesa
rio nos ha permitido imaginarto de manera 
diferente, como el objeto central de la expo
sición, incluso por encima de las coleccio
nes. 

Transfonnar para crear . 
Eva Ayale canseco 

(Servicios Educativos, Museo de 
Guadalupe, Zacatecas) 

Esta ponencia resaltó las estrategias de co
municación y educación que se han aplica
do en el Museo de Guadalupe, retomando 
planteamientos de la nueva museologia y 
de disciplin9s como la antropologla, la co
municación, la pedagogla, la mercadotec
nia, la informática y el diseño gráfico, aplica
das en la definición de su misión y visión 
como museo y en las estrategias educativas 
que impulsa. En el museo se considera de 
suma importancia que las actividades a rea
lizar sean interdisciplinarias y en equipo. 
Para los servicios educativos es un espacio 
de comunicación e interacción, donde múiti-
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ples campos del conocimiento se encuen
tran y construyen nuevos escenarios. Des
de esta perspectiva el visitante da un nuevo 
significado a los diferentes mensajes desde 
su experiencia personal. Para cumplir este 
ciclo de comunicación se aplican distintos 
mecanismos de retroalimentación. 

En el sentido educativo, y entendiendo que 
el museo es un espacio de educación infor• 
mal, sus estrategias pedagógicas se susterr 
tan en la teoría de las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner. Su planeación retoma 
las necesidades educativas y recreativas del 
público e intenta un acercamiento real con la 
comunidad para que este espacio sea el refle
jo de su identidad cultural. 

Educación y museos: una 
relación peculiar a través de la 

historia 
Ma. de los Angeles Moreno 

Trata sobre la relación entre la educación 
y el museo en la historia desde el siglo XVII 
hasta nuestros días. A través de este reco
rrido demostró como e1 museo es un hijo de 
su tiempo que responde a las necesidades 
socioculturales y políticas de cada época. 
Destacó que la noción de educación que se ! 
ha impulsado a lo largo de la historia nacio-
nal permea al museo tanto en su discurso 
museográfico, como en su discurso museo
lógico y determina la orientación y el senti• 
do de las acciones educativas que se llevan 
realizan en estos espacios. 

Al mismo tiempo que explica la noción de 
educación a través del tiempo, presenta el 
concepto de museo y los cambios que en 
su concepción ha habido. 

Su recorrido aporta datos importantes pa
ra la comprensión del museo y del sentido 
y orientación que la función educativa ha 
tenido. Ayuda entender el papel que han 
desempeñado los servicios educativos. 

Angeles termina explicando que de nada 
servirán proponer nuevas ideas para et tra
bajo educativo en el museo si no cambia
mos la noción que sobre el público tene
mos. Si no preguntamos para qué visitan 
los museos. Qué buscan encontrar en ellos. 

Le que nos orienta: funclame:itos 
teórl::os 

José Luis Mondragón 

En esta ponencia José Luis habla acerca 
del constructivismo y sus implicaciones en 
educación. De todas las teorías que inte
gran este paradigma destacó cuatro por el 
valor que tienen para el acto educativo y 
que son: La epistemología genética de 



este evento tenla como 

objetivo acercamos a 

nuestra realidad para 

senürla, tocarla, 

reconocerla. 

Para saber a donCM yamos, hay 
que saber en donde Htamoa 

Jean Piaget. El enfoque sociocultural de Lev 
Vigotsky. El aprendizaje significativo de Au
subel. La teoría del Procesamiento Humano 
de la Información. Señalo los lineamientos 
generales que se implican en educación des
de esta concepción. De cada una de ellas 
expuso sus fundamentos, sus derivaciones 
pedagógicas y didácticas y la concepción de 
hombre que subyace a estos paradigmas, 
sus fundamentos teórico metodológicos, su 
concepto de aprendizaje y enseñanza. 

La teorla psicológica: una articu
lación necesaria para el desarro

llo de la museologia 
José Luis Mondragón 

A través de su ponencia José Luis explicó 
que hay estrecha relación entre la museogra• 
fia y las áreas educativas de los museos 
con las teorías psicopedagógicas. Pues par
ten de supuestos fundamentales sobre lo 
que es el ser humano. Y que en función de 

ello definirán un método o estrategia ya sea 
para su estudio e intervención. 

Presentó diferentes teóricos de ta psicoló
gica que pueden aportar elementos metodo
lógicos y epislémicos al discurso museográfi
co y a la pedagogía en el museo. Entre ellos 
Bruner, Vigotsky, Fromm, Freud, Rogers, 
Piaget, Jung, Lacan. Destacó a través del 
análisis de los autores un concepto de hom
bre, de por qué .piensa y actúa de determi
nada manera y de cómo aprende. 

Resalta su propuesta metodológica sobre 
como acercarse a él y la aplicación de cada 
una de estas propuestas educativas que lle
va a conocer los supuestos teóricos implica
dos para precisar su aplicación en el museo. 
Pues no debe haber una transferencia mecá
nica de sus principios a la didáctica. 

Que toda intervención educativa conlleva 
,u reflexión y su fundamentación. Esto es, 
no debe realizarse de manera intuitiva, de 
manera coyuntural. Implica un objeto (qué), 
un método (cómo) y su vaTldación (quien). 

¿Dónde estamos y hacia dónde apunta la renovación? 

1 

1 
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Existe un cúmulo de propuestas muy intere- El ejercicio fue de gran riqueza, pues por i 
santes generadas por lo5 .!ervicios educali- primera vez volvimos los ojos a nuestra Ja-
vos; también una sene de ideas preconcebi- bor cotidiana desde una perspectiva distin-
das que limitan la posibilidad de renovar este ta; no como la actividad abrumadora que 
quehacer, de proponer nuevas ideas. Por ocupa lodo nuestro tiempo laboral, sino co-
eso, el encuentro tenía como objetivo acer- mo una actividad en la que podemos trans-
camos a nuestra realidad para sentirla, to- formamos a nosotros mismos al tiempo 
caria, reconocerta; recuperar las diferentes que transformamos a los otros. Esto nos 
vivencias y miradas que el quehacer colidia- llevo a sentir, a palpar, a reconocer el aro-
no ha producido; contrastar opiniones, inter- ma de nuestra labor, a mirarta con otros 
cambiar experiencias; revisar, de manera ojos, a descubrir que todavía podemos 
crítica, reflexiva y colectiva, qué hemos he- imaginar, crear, hacer realidad muchos 
cho hasta ahora y cómo lo hemos realizado, sueños e inquietudes, que nuestras utopías 
no sólo como terapia grupal, sino con el pueden ser viables. 
compromiso de buscar soluciones viables y Una vez planteadas las líneas del diálo-
posibles a partir del análisis tanto de la prác- go, de manera colegiada y por equipos 
tica como de la teoría. La experiencia debe identificamos los elementos que constitu-
ser el punto de partida y de llegada, pues su yen la práctica educativa del museo desde 
fin último siempre será desempeñar un Ira- nuestra experiencia como grupo. 
bajo mejor en beneficio del público que asis- Mediante un análisis FORO cada uno de 
te a los museos. los grupos estableció cuáles son nuestras 

En esta problematización sobre los proce- fortalezas y debilidades y plantearon los 
sos de enseñanza y aprendizaje en el mu- desafíos y oportunidades que se derivan de 
seo, era fundamental que participarán todos esto. Realizamos una especie de diagnósti-
aquellos que re~!izan esta tarea, pues r.adie co para s;tuar y !razar nuevas rutas. Esbo-
mejor que ellos conoce su especificidad, sus zamns, de alguna manera, hacia dónde 
necesidades, requerimientos, alcances y li- creemos que apunta la renovación de 
mitaciones. nuestra práctica. 

Para establecer nuevos rumbos y hacer Una vez concluida esta parte nos dimos a 
nuevas propuestas, la reflexión debe involu- ta tarea de ubicar los elementos que partí-
erar a los interesados y no ser impuesta. Su- cipan e influyen en toda práctica educativa. 
mando esfuerzos, convencidos de lo que Reconocer que toda intervención pedagógi-
realizamos, respetando la diversidad y plura- ca requiere de acciones definidas y claras, 
lidad que nos caracteriza hacia un mismo de objetivos concretos, de propósitos, bien 
fin, lograremos una construcción colectiva. definidos, de metas a alcanzar, conl!eva su 



... se recxmoció la 

necesidad de 

profesionalizar este 

trabajo a partir de una 

mejor preparación y 

capacitación . 

Una voz con experiencia 

planeación, la definición de estrategias, de 
los medios para su consecución, así como 
una pennanente evaluación. 

Con ese fin nos dividimos nuevamente en 
equipos para establecer las piezas funda
mentales que toda práctica educativa supo
ne y cómo se apíica en el museo: planea
ción, elaboración de recursos didácticos, in
vestigación, evaluación y_proyección. Ade
más de estas cinco mesas de reflexión hu
bo una más, donde se analizó la importan
cia de conocer a nuestros públicos para la 
planeación de los servicios educativos. 

Una vez terminadas las reflexiones, se 
presentaron en plenaria las conclusiones de 
cada una de las mesas. 

Asumimos que nos falta innovar, enrique• 
cer nuestro quehacer cotidiano. Que es ne-
cesario dar a nuestra práctica una orienta-
ción diferente, así como diseñar una política 
educativa propia de los museos y generar 
un proyecto nacional de los Servicios Edu-
cativos del INAH. 

Así, concluimos que hace falta incorporar 
nuevas técnicas museopedagógicas que 
motiven la participación activa de los visi
tantes a través de experiencias lúdicas y es
téticas, así como establecer una nueva me
todología que integre diversas formas de 
comunicación educativa. 

También se propuso ampliar y diversificar 
nuestros servicios, es decir, no concretar
nos al público escolar, sino extender la 
atención hacia otro tipo de visitantes y refor-

zar las acciones dirigidas a públicos con 
capacidades diferentes. 

Por otra parte, se reconoció la necesi
dad de profesionalizar este trabajo a 
partir de una mejor preparación y capa
citación de los que realizamos esta labor 
y que también implica desarrollar una 
planeación estratégica. 

En pocas palabras, reconocimos que 
su transformación no se reduce al dis
curso, sino que ésta debe materializarse 
en el quehacer cotidiano, en las estrate
gias que proponemos, en las actividades 
que implementamos, y que tenemos mu
chas ideas al respecto, algunas de las 
cuales aún no aplicamos. 

Las experiencias compartidas. Tianguis de ideas 1 
~•.eiw:~~~,~;ie-~:i:i.::.u..~~¡;..o,¡;.·~,u::..~~..Eiiii 

Además de las conferencias magistrales, hubo ocho Tianguis de Ideas. Estas presentacio
nes fueron exposiciones breves, de 10 minutos, sobre alguna experiencia educativa en mu
seos, con la intención de compartir puntos de interés o reflexionar sobre algún aspecto de 
nuestro hacer profesional. 

Estas lecturas intercaladas constituyen parte importante de este quehacer educativo pues 
constituyen un análisis de lo que hacemos y de cómo lo realizamos, este ejercicio nos obliga 
a pensar y a recuperar alguna experiencia, a asomamos a ese quehacer cotidiano, saber si 
cumple su objetivo. Precisar si las estrategias que proponemos y los recursos que diseña
mos son los ·adecuados. Junio con ello aprendemos a ordenar ideas, escribirlas, sintetizar
las, hacer conclusiones y presentarlas. Dicho ejercicio dialógico no termina ahí, pues al ex
ponerlas permiten tanto al que habla como al que escucha aclarar las ideas, contrastarlas 
con la práctica misma. Destreza que debería convertirse en un hábito, en una tradición. 

En los Tianguis de Ideas algunos comentaron sobre la atención al público, otros hicieron 
una reflexión teórica de la institución museo y otros propusieron algunos programas, activi
dades o talleres que se pueden impulsar. A través de estas lecturas percibimos que hay una 
div&rsidad de estrategias y recursos educativos que se pueden aplic.;r. 

Asimismo observamos una gran inquietud entre los educadores de museos por mejorar su 
práctica profesional, y que es urgente planear actividades hacia otro tipo de visitantes como 
son los adultos, las personas de la tercera edad, las amas de casa y en especial reforzar la 
atención a discapacitados. 

Como vemos el quehacer educativo en los museos está en constante renovación y cons
truyéndose dia a día. Como toda práctica educativa. 



compartir noa .nrlqu.c• 

... proporcionar los 

elementos 

indispensables para 

entender el discurso del 

museo desde otros 

referentes que posibiliten 

su apropiación. 

Los trabajos i 
~ 

~ .. ~~~~rr-..."'?ml~~~~~ 

La importancia de las visitas 
guiadas en los monumentos 

culturales en el estado de Hidalgo 

Alvaro Avila Cruz (Centro Regional de Hidalgo) 

Habló sobre la importancia de las visitas 
guiadas, pues en ellas se mezclan casi to
dos los sentidos del ser humano, y sobre la 
necesidad de mejorar su calidad con apoyo 
de recursos didácticos. Propuso la capacita-
ción y actualización de excelencia del perso
nal encargado de trabajar con el público. 

Una experiencia plástica en el ji 
Museo Nacional de Antropologla. ~ 

~~a~~~,!!!!:::~.J~•i 
Glenda cabrera y Ma. Teresa Neaves (MNA) 

Dijeron que los talleres en el museo deben 
ser experiencias plásticas y lúdicas; permitir 
la comunicación de significados históricos, 
artísticos y antropológicos; despertar la 

1 imaginación, la creatividad y el asombro; 
proporcionar los elementos indispensables 
para entender el discurso del museo desde 
otros referentes que posibiliten su apropia
ción. Precisamente lo que distingue a los ta
lleres en el museo es la combinación de el&
mentos artísticos, pedagógicos y museísti
cos, los cuales se entretejen con la finalidad 
de que la visita al museo sea una experiene 
cia única. 

;; 
Participación de maestros jubilados i 
en las tareas de comunicación del b 

. ..:.::::=:::.:=:J 
Humberto Medina (MNC) 

Comentó sobre el programa para maestros 
jubilados, actividad que convoca a los maes
tros jubilados y los invita a colaborar en las 
tareas docentes que impulsa el museo. Es 
un proyecto de suma importancia, pues ,:! 
tiempo que recupera la experiencia y conoci
miento de los profesores y hace que se sien
tan útiles, amplía la atención educativa, lo 
cual redunda en beneficio de la población 
que lo visita. También nos explicó que ha 
tenido muy buenos resultados. 

Agrégale una página a la historia ~ 
n:32:'Cü\t'Q 

Laura Mendoza Torres (MNH) 

Habló sobre el proyecto que realizan en el 
Museo Nacional de Historia con personas 
de la tercera edad, cuyo objetivo es que el 
adulto mayor se reconozca como parte 
viviente de la historia. La iniciativa consiste 
en trabajar con jubilados y pensionados de 
60 a 80 años de edad, mediante un 
recorrido-taller en el que los participantes, 
además de conocer el museo compartan 
sus experiencias. Esto constituye una 
recuperación de la memoria a través de la 
historia oral. 

Tras los pasos de Alejandro von ~ 
Humboldt i! 

t;-~;:::--t;,:::,.:::n:-..~~~~~~~t:.,:::,:.-0::~~~: 

Roberto Gándara (MNH) 

Durante su intervención nos habló de un 
taller que se realiza en el Museo Nacional 
de Historia para que los niños aprendan la 
historia a través del juego. En este caso es 
conocer la vida y obra de Von Humboldt. La 
dinámica consiste en observar los objetos 
que se encuentran en el museo y que están 
relacionados con los estudios que este per
sonaje realizó en la Nueva España. A tra
vés de una serie de dinámicas se orienta al 
niño para que observe detenidamente los 
objetos y descubra quién fue el barón y 
qué hizo en nuestro país. Además, se pide 
al niño que realice diversas actividades, ya 
sea describir, dibujar, narrar, explicar, co
mentar. Como parte del taller cada niño 
elabora una réplica de la condecoración de 
la Órden de Guadalupe. 

¿ Cómo me ves y quién soy? ~ 
c:;.;n::~~J;~~-,:,;~~~ 

Sonia BL!lze (Museo Regional de Querétaro 

Propuso establecer un nuevo contacto con 
la comunidad mediante diversos cursos de 
"desa_rrollo temático integral", cuyo propósi
to es ácert:it y sensibilizar a la población 
adulta sobre el papel desempeñado por el 
museo en la conservación y difusión del pa
trimonio cultural; promover los intereses de 
la museología y dar a conocer los elemen
tos científicos, antropológicos, históricos y 
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Enlr• tantos sab.,-a, un des,. 
canso para conversar 

"aquel que realiza sus 

obras con el cerebro es 

un artífice, quien utiliza 

manos y cerebro es un 

artesano, pero si utiliza 

manos, cerebro y 

corazón es un artista·. 

artísticos que resguarda el museo, así co
mo ciclos de conrerenclas, recorridos di
dácticos, talleres colaterales recreativos, 
manuales y diplomados. 

L' 
El museo como propuesta ~ 

alternativa a una cultura de la ~ 
m1/..r,~';i).:":l.:'r~~"l-~T.$-'..r ... -u.~~~_.,,~,~~~~ 

Glenda Cabrera y Laura Cervera 
(MNA y Galería de Historia) 

Para ellas el quehacer educativo en el 
museo debe comenzar por cuestionar el 
espacio mismo y analizar cómo repercute 
allí la cultura de la imagen, pues su 
discurso está ligado a valores y visiones del 
mundo legitimadas por la cultura 
dominante; por preguntamos de qué 
manera esta determinación ideológica del 
museo influye en la actitud del público e 
incide en las tareas que diseñamos. 
Asimismo, propuso investigar sobre cómo 
enfrentar esta cultura de la imagen y el 
poder mediático que genera en los 
espacios museísticos, y hacer del museo 
un espacio incluyente, tolerante, que 
favorezca la libertad y la creatividad para 
revitalizar su función de mediador cultural. 

j 
Los Servicios Educativos en el ~ 

Museo Regional Potosino f} 
) • .-- .¡;;-4.· __ ,z_s-~•..-· -••.« ·····-:r:r"-j~ ry•.--:::-~ _.......,....,_ ·-

Yolanda del Regil y Berta Arévalo 
(Museo Regional Potosino) 

Señalaron que en 1997 se creó el área de 
SeNicios Educativos y que uno de sus de
safíos más importantes es motivar a la po
blación de San Lui5 para que vi5ite e5te es
pacio. 

Aunque en la planeación y en la ejecución 
de sus actividades aplican sus conocimien
tos, que combinan con la pedagogía, su 
mayor interés es desarrollar en el público 
su creatividad. Las artes plásticas es un re
curso que siempre utilizan, pues conside
ran que ejercen una influencia positiva en 
el niño o en el adulto, ya que les ayuda a 
desarrollar su imaginación y pennite que su 
vista al museo sea diíerente. La experien
cia les ha enseñado que esta herramienta 
ayuda a estimular el gusto por los museos, 
a que el público se inte,ese por nuestra cul
tura. 

Teililinaron su charla con las siguie;ites 
palabras, que, según comentaron, no debe
mos olvidar: "Aquel que realiza sus obras 
con el cerebro es un artífice, quien utiliza 
manos y cerebro es un artesano, pero si 
utiliza manos, cerebro y corazón es un ar
tista". 

Un proyecto: Aar'aal• una p:á#na a la hl.torl11 

Los Servicios Educativos en el i 
Centro INAH Campeche ~ 

~-Y:~~~:::,:~?:;~•-~~~ 

Juana Trejo (Centro INAH Campeche) 

Juaníta nos narró que, a diferencia de otros 
Centros INAH, Campeche cuanta desde hace 
sólo año y medio con un Departamento de 
Servicios Educstivos, creado a iniciativa de fa 
Dirección del Centro Regional y de la Direc
ción de Museos de Campeche; desde enton
ces ambas direcciones han apoyado en las 
diferentes ideas y propuestas, con el fin de 
brindar una mejor atención al público que visi
ta los museos y zonas arqueológicas. 

Como en la mayoría de los departamentos 
educativos del INAH, su objetivo central es 
despertar en el público un interés por los mu
seos, desarrollar en ellos el hábito de visitar
los, así como dirundir entre los niños y los jó
venes la historia y la cultura de Campeche. 

Además de las actividades cotidianas que 
realizan. estas áreas desarrollan un programa 
de talleres permanentes en zonas margina
das para que los niños se acerquen a los mu
seos, los conozcan, descubran qué hay en 
ellos, que pueden visita~os y apropiarse de 
los mismos. Gran parte de los habitantes de 
estas colonias no visitan los museos, aunque 
uno de ellos se en_cuentra en ese lugar, y en 
algunos casos ni saben de su existencia. 

L..__ _________________ j 



¡Ah, cuántas historias se 

han tejido, dominios, 

esfuerzos, trampas y 

deseos! 

Ecos del Encuentro 

llzel Velasco 
(Museo de las Culturas de Oaxaca) 

Varios directores, entre ellos la museógrafa 
Rosa Estela Reyes, directora del Museo 
Regional de Querétaro, asi como la restau
radora Rocío Jiménez Diaz, directora del 
Centro Cultural de los Altos, Chiapas, y 
Eduardo Sigler, subdirector del Museo Re
gional de Guadalajara, nos comentaron que 
están muy contentos, pues el personal de 
sus museos que asistió al evento regresó 
con muchos ánimos, nuevas Ideas y dis
puesto a impulsar diversas propuestas, 
convencido de que si bien hay avances y 
aportaciones en materia educativa de mu
seos, falta camino por recorrer. Tales co
mentarlos son de suma Importancia para 
los que ejercemos esta labor, ya que uno 

de los objetivos del encuentro era potenciar 
el trabajo del área de Servicios Educativos, 
adeniás de que se reconozca a nivel insti
tucional la importancia de la función educa
tiva del museo, así como la profesionalidad 
del personal que realiza esas tareas. 

-dol--po(Nlna.¡5aludl 

!' 
Ecos del encuentro . r 

•1'$t'f.:~c=.:.11~~ "'~"'~t·r.'V~S"~~"::""'-",_--n-~~3t'"~~~J 

Laura Cervera Aguilar y López 
(Galería de Historia) 

Son instantes los recuerdos ... 
Toda alma es una melodía 

que se debe renovar 
Mallarmé 

¿De qué forma, en qué contextos, bajo qué 
impulsos se gestan estas lineas, tan aleja
das en el tiempo, de aquel momento en 
que este quehacer de conflictiva fascina
ción irrumpió en el horizonte de nuestros 
recuerdos? 

Su existencia de 50 años nos hace evo
car territorios más allá de la mirada, 
¡iluminándose los rostros sombríos de un 
trayecto! ¡Ah, cuántas historias se han teji
do. dominios, esfuerzos, trampas y deseos! 

¡Cuantas identidades perdidas! 
Se ha dicho que en el andar de esta labor 

nos ha invadido el tedio y la fatiga, No sa
ben que es el pulso <le la v;da el c:ue nos 
mueve a diario. 

Ciertamente, el mundo de incerlidumbres 
y desequilibrios nos coloca ante innumera
bles desafíos. ¿Cómo pensar nuevas ru
tas? 

Con acierto, hace algunos días se eligió 
un lugar de encuentro en San Luis Potosi. 
Hoy, como ayer, henchidos del mismo entu
siasmo, acudimos a la cita para reinventar 

los sueños. Allí reafirmamos nuestro compro
miso y quizá, aunque muchas palabras no 
fueron dichas y diversos rostros aún perma
necieron ocultos, pudimos reforzar la impor
tancia de volver nuestros ojos a un pasado 
que nos ofrezca daves para revisar los cami
nos recorridos e impulsar espacios de refle
xión critica para abrimos la posibilidad de 
pensar y discutir el fU1uro. 

En tomo a los recuerdos, debemos hallar 
las razones suficientes para surcar otros ca
minos. De esta manera, una vez más regre
samos a nuestros espacios, a emprender, 
como siempre, esta tarea que comienza cada 
día ... cada instante. 

..,,j ~:·. 

Fue an moeento de -..cv.ntro _.,.._,_ 



... e/ reto es cambiar el 

pensamiento que dice 

·no se puede" al 

pensamiento que 

pregunta. 

i 
~=~~~~J!!~~~~~..!..~~~~----~•~c=~~•••---.Wj 
Me fui a San Luis en el rol de observador. 
Soy una antropóloga social de la Universi
dad de Texas en Austin; estoy haciendo mi 
trabajo de campo en el Museo Nacional de 
Antropología. Mi tema general es el papel 
del Museo CQmo acervo educativo. Me inte
resa como se define el campo de "la cultu
ra· y "el patrimonio", y como se comunica 
es1o al püblico. Desde oclubre, he es1ado 
observando los programas de Servicios 
Ed~cativos en el MNA. También debo men
cionar que trabaje doce años como maestra 
preescolar, y capacitando a otros maestros 
en el área de 
multrculturalo· m.~-.. 
mo Les agra- r~}-:l.~ =· J 

dezco a todos ~;; '. • 
que me dieron ta "'i1fÍf 
oportunidad de • 
estar presente 
en el encuentro, 

Una de las co
sas que me im
presiono del en
cuentro en San 
Luis era la diver
sidad de los pro-
gramas repre-
sentados. Ve-

sar de eso, pienso que es importante 
mantener el contacto que se inicio en 
el encuentro. Esto se puede hacer por 
medios tan sencillos como botetin, o 
por medio más tecnológicos como son 
(por ejemplo) tos foros por interne!, En
tiendo que nada es fácil; siempre se 
van a presentar obstáculos. Pero como 
indicaron varios de las personas que 
hicieron presentaciones fonnales, y 
muchos de los comentarios hechos _por 
los participantes fuera de las sesiones, 
muchas veces el reto es cambiar el 

pensamiento 
que dice "no 

· º•"<~i se puede" al 
· , : =•! pensamiento 
:·, '. que pregunta 
'-: ¿Se puede? 

.' También creo 
., 1 que el aisla-
,;" miento que 

:s: muchos · sien
ten contribuye 
a una actitud 
pesimista que 
a veces se 
enfrenta. 

nían asesores 
de museos tradi
cionales, de zo
nas arqueológi
cas, y de mu-

NuKtnt riqueza ••fa en •xplorar nuevas fomraa de Cr'atNtlo 

Me parecía 
que a mu
chos de los 
participantes 

seos de sitio. 
Cada lugar tiene sus ventajas y sus des
ventajas, las que discutían en los pasillos y 
en la comida entre sesiones, y durante las 
mesas de trabajo. Era notable el deseo de 
compartir sus experiencias mostrado por 
los participantes. Creo que eso, en parte, 
indica la carencia de oportunidades que se 
presentan para reflexionar y hablar de tra
bajo que todos hacen. No es fácil ni organi
zar ni asistir a un encuentro como el de san 
Luis, siempre hay problemas de presupues
to, de distancia, y de falta de tiempo. A pe-

les gusto las 
presentacio
nes de los 

11tianguis de ideas•. No se si seria pos¡. 
ble, en un futuro encuentro, ampliar 
esta sección del programa, y cambiarla 
un poco de fonnato. Por ejemplo, se 
puede organizar como un tianguis ac
tual, con varias mesas donde se pre
senta, en una fonna sencilla como 
póster, una hojita de explicaciones, 
etc. Los participantes mueven a su 
gusto dentro del espacio, compartien
do i<!eas y discutiendo con sus compa
ñeros. 



Si sabes de alguna o/ta 

anécdota envlanos un 

mai/ para publ~rla en 

el próximo bolelln. 

Los Servicios Educativos. Una historia de SO años 

Los servicios educativos en el Museo 
Guillenno Spratling 
Este recinto nunca ha contado con un de
partamento (recursos humanos y recursos 
materiales) de Servicios Educativos que 
desarrolle tareas educativas; lo que no ha 
sido obstáculo para brindar este servicio. 
Aunado a las visitas guiadas, se realizan 
trabajos con la comunidad. 
Desde 1988, se ofrecen visitas guiadas de 
manera voluntaria de parte de Roxana Gu
tiérrez López, custodia de bienes cultura
les. También, se llevan a cabo labores y 
actividades con grupos indígenas asenta• 
dos en Guerrero. Dicha tarea tiene como 
objetivo promover y difundir materiales y 
programas que son de su competencia, así 
como elevar en forma integral la calidad de 
los servicios que la institución presta a la 
sociedad. 
La intención es compartir, con los múltiples 
p~blicos, el patrimonio qu, re•gu~,d~ 111 
museo e informar sobre los diversos temas 
que contiene. Asimismo, se programan 
conferencias, obras de teatro (por parte de 
los trabajadores) y conciertos, entre otras 

actividades. La difusión, por falta de presu
puesto, a veces depende de otras institu
ciones como la Secretaria de Fomento Tu
rístico o de la comunidad de hoteleros y/o 
restauranteros de Taxco. 
El año pasado el museo, junto con la Es
cuela Superior de Arquitectura y el Centro 
INAH Morelos, impartió el taller de 
"Valoración y conservación del patrimonio 
histórico en recintos religiosos•. En colabo
ración con la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, extensión Taxco de la Universi
dad Nacional Autónoma de México, se de
sarrollaron proyectos dirigidos a niños; por 
ejemplo, el Taller de Museografía, donde 
los participantes montaron su propia expo
sición con piezas que elaboraron en el ta4 

ller. 
Estas son algunas de las distintas activida
des culturales que el Museo Guillermo 
Spratling de Taxco Guerrero, realiza para la 
comunidad. 

Roxana Gutiérrez López. 
Brenda Rojas Saldivar. 

Ecos del Encuentro í Anécdotas ~ 
---------·------...,r,....:: ~~. - , ~1:~..,..,...~~.J 
El sentido de este congreso es relacionar- Como en todo foro no podían faltar las 
nos en cierta medida el quehacer de los anécdotas. Algunas de ellas fueron del 
servicios educativos con la meta del apren- dominio público, otras no. Como el acci-
dizaje, enfocando las principales conferen- dente de la asesora educativa Laura 
cias a lemas teóricos pedagógicos, que Mendoza que al rodar _por las escaleras 
nos sirven de herramienta en nuestra labor del ~alón se fracturó un brazo y tuvo que 
diaria. ser intervenida quirúrgicamente. No obs-

Aunque hubiera sido útil también la inclu- tante el dolor, como toda una profesional 
sión de conferencias relacionadas con las compartió con el auditorio el proyecto que 
diferentes disciplinas de realtza en el Museo Nacional de Historia 
investigación del lnstitu- con personas de la ter-
to, ya que se tiene la ne- cera edad. O el caso de 
cesidad de tener un poco Jorge González Fuen-
más claros algunos con- tes pareja de nuestra 
ceptos que se manejan, amiga Silvia Rivas, a 
como son el concepto de i . quien mordió un perro y 
hisloria, de antropologia, - tuvieron que vacunarlo 

::.,-;:'".:::,S;:im~•;:; , ; 1f ••.::•:. •••"' 
nos se-rv1na dé mucho , _ .. -: ctra anécdota envíanos 
apoxo en esta sensibili- _ ,_ _ · ·{1 un ma1I para publicarla 
zacion y transm1s1ón de en el próximo boletín 
conocimientos con el pú- Joqe aftt,noa minuto• antes del trfst. &&r- • 

blico visitante. ceso 

ltzel Velasco. 

Asesora Educativa. 

Museo de las Culturas de Oaxaca. 



Entender la estructura, el 

funcionamiento y las 

poslb/1/dades que el museo 

tiene y pueda desairo/lar 

mediante la adecuación de 

las t&Orfss eáucaüvas a su 

moáBlided como eáuCSdor 

nofonna/ 

Educación con mediación del patrimonio. 
Y escuelas 
Silva Ortega, Georgina. 
UPN. Col. Educarte No.6. México 2002 
"Este texto busca reOexionar y explorar 

cuestiones relacionadas con una posible 
pedagogía para el museo que mediante el 
análisis curricular permita considerar ta to
talidad compleja de lo que implica, conside
r;,n\fo gu11 ,n ♦I $1' "ª" d8$~1TQJlado dif11-
rentes formas de aprender por medio del 
juego y del arte, frente al patñmonio obje
to... Entender la estructura. el funciona
miento y las posibilidades que el museo tie
ne y puede desarrollar mediante la adecua
ción de las teorías educativas a su modali
dad como educador no formal. . ." 
Explora tas actividades educativas y \as for
mas de producir aprendizajes en los mu
seos_ 

Educación y museos. Experiencias re
cientes. 
Antotogia. 
Vallejo Berna!, Maria Engracia 
(coordinadora) 
Torres, Patricia y Martínez, Miriam Mabel 
(compiladoras) 
CONACULTA INAH. Colección Obra Vaña. 
México 2002. 
Esta publicación forma parte de las accio
nes realizadas para celebrar el 50 Aniver
saño de los Servicios Educativos del JNAH, 
es un homenaje a los educadores y a quie
nes han participado en su desarrollo. 
Estas páginas reúnen los artículos más so
bresalientes que sobre educación en mu
seos se han publicado en la Gaceta de Mu
seos, revista editada por la CNME, desde 
su apañción en marzo de 1996 hasta el 
2001. Además de presentar diversas pers
pectivas, conjuntan una panorámica que 
refleja la constante actividad, el permanen
te cambio del estudio de modelos oñgina-

les, de la respuesta del público y del trabajo 
interdisciplinaño. 
Los 16 artículos incluidos aportan experien
cias y conocimientos al respecto, y están 
divididos en cinco lineas temáticas que 
destacan aspectos particulares del queha
cer educativo en los museos: 1) Programa 
Nacional de Comunicación Educativa, 2) 
Reuniones y educación en otros países, 3) 
Renexiones y propósitos del trabajo educa
tivo, 4) Tecnología y público y 5) lnterdisci
plinariedad. 
Estos textos presentan una panorámica so
bre la labor y los propósitos que los servi
cios educativos de las distintas instancias 
museales ofrecen y muestran el interés de 
especialistas en la definición de estrategias 
pedagógicas y lineas de acción que forta
lezcan la tarea educativa en los museos. 
Si deseas adquiñrfa está a la venta en las 
tiendas del INAH, y cuesta $210.00. 

' ................. .. 

Charlemos un rato 

T,e :nvita_mos a colaborar en el bol3tir. ccn id!!as, articulos, anécdotas o sugerencias 
del mteres de todos los que nos dedicamos a la labor educativa en los museos. 

Puedes esct!bimos a Orizaba 215, Colonia Roma, CP 06700, México D. f. Enviarlo 
por fax al telefono 55649521. O por correo electrónico a la siguiente dirección: 

comunicacion_educalivainah@hotmail.com 



No olviden que si 

quieren participar en /os 

tianguis de ideas, pueden 

hacer propuestas y 

exponer los trabajos 

profesionales realizados o 

platicar sus experiencias. 

ICOM tiene una sede en México, la cual 
cuenla con varios comités, tales como ICO
FOM, AVICOM, INTERCOM y CECA., entre 
otros. Cada uno desarrolla una valiosa la
bor a favor de la conservación y difusión 
del patrimonio cultural que resguardan los 
museos, sobre todo buscan crear concien
cia sobre su 1mportante papel en la socie
dad moderna. 

El Comité de Educación y Acción Cultural 
(CECA) es el comité internacional más 
grande, está integrado por profesionales de 
distintos tipos de museos dedicados a la 
educación e interesados en la investiga
ción, adminisfr.lción, interpretación, exhibi
ciones, programas y evaluación. Sus objeti
vos son: Intercambiar información e ideas 
acerca de 1os servicios educativos en el 
ámbito internacional. Asegurar la presenta
ción de su trabajo dentro de las políticas, 
decisiones y programa del ICOM. Abogar 
por el propósito educativo de los museos 
del mundo y promover altos rangos profe
sionales de educación museísticas. Este 
comité, además, organiza conferencias 
anuales, edita un boletín informativo y la re-

vista anual ICOM Educación. 
Para mayores informes: Valeriano 

Trujano No. 2, Col. Guerrero, C.P. 06300 
Delegación Cuauhtémoc México, DF Telé
fono. 55 21 28 88, Fax. 55 10 43 77. Co
rreo: icomexico@solar.sar.net. 

Como parte de las actividades de CE
CA para este año, del 1 al 6 de noviembre, 
se realizará la Conferencia Anual Interna
cional del CECA y el Tercer Encuentro Na
cional de Educación, bajo el tema: 
"Conceptos Educativos que transforman la 
reaTidad dentro de nuestros museos: una 
visión posible". La sede del evento será el 
Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca, 
Oaxaca. 

No olviden que si quieren participar 
en los tianguis de ideas, pueden hacer pro
puestas y exponer los trabajos profesiona
le.5 realizados o platicar sus experiencias; 
se trata de compartir puntos de interés que 
enriquezcan nuestra labor. Recuerden que 
cada presentación deberá ser de 7 minu
tos, máximo tres cuartillas. Es importante tu 
asistencia ... ¡Así que vayan ahorrando! 

A . d .. [? visos e ocas,on ~ 

~ .... 0,:-.n: ... ~~"a-:;5~~~~~~,~,;.-e:.-~,::r~f"'~~~~~~~~.:.'Zl.~~~ 

No crean que se nos ha olvidado, ya estamos formando la Memoria del En
cuentro. Reuniendo los materiales, escribiendo la presentación, trascribiendo 
los artículos, haciendo el diseño. También estamos buscando financiamiento 
para su publicación. 

Preparamos una segunda Antolo
gía sobre Educación y Museos. Si 
conocen o tienen algún texto al res~ 
pecto hágannoslo llegar. 

Esperamos realizar en septiembre 
de este año un Curso sobre Educa
ción y Museos para el personal de 
SeNicios Educativos. Aceptamos su
gerencias sobre temas, contenidos, 
formas de trabajo, tiempo, duración. 

Este año se celebra el 250 aniver
sario del natalicio de Don Miguel Hi
dalgo. El INAH se suma a los feste- C.,-Jon- por San luis 
jos con el montaJG de la exposición 
temporal "Una mirada múllipie sobre 
Miguel Hidalgo y Costilla" que se 
exhibirá en el _Museo _Nacional de Historia, en la Alhóndiga de Granaditas y en 
el Museo Regional M1choacano. En ese sentido, el Programa Nacional de co
municación Educativa invita, a tooos aquellos museos que su temática aluda a 
este personaje, a realizar un programa de actividades para dicha celebración. 
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