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I N T R o o u e e I o N 

En las Gltimas décadas el concepto "Museon, ha tenido al 

gunas transformaciones. 

Estos cambios se dirigen tanto a sus objetivos como a --

sus funciones. 

De ser una institución estStica, en donde se exponían o~ 

jetos históricos o artísticos, se convierte en un lugar que -

estimula la imaginación y las actividades creativas. 

Aquí hemos observado cuáles han sido algunos de los ele-

mentas que han conformado esta transf ormaci6n y cuáles se pr~ 

ponen para incrementar la funci6n educativa. 

Este trabajo es el resultado de observaciones sistemáti-

cas en el Museo Tecn6logico de la C.F.E. y en las conferen- -

cias dominadas "Domingos en la Ciencia". 

La observaci6n estuvo dirigida hacia dos aspectos: el 

primero, entre semana, a los asistentes al Museo -el comport~ 

miento de los estudiantes durante la visita, si era la prime-

ra vez que asistían, el impacto que ésta había ejercido sobre 

ellos, y si de alguna manera la visita hab!a sido preparada. 

El segundo, hacia las ~onferencias que se realizan, como 
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actividad paralela, los domingos. En este caso la observa- -

ci6n iba dirigida principalmente hacía aspectos pedag6gicos -

manejados por el conferencista. 

El objetivo fundamental de este trabajo, entonces, es e~ 

nacer de qur for~a la funci6n educativa, que en la a2tualidad 

conlleva una visita al Musco, se estaba propiciando. 

De ninguna manera pensamos que se han agotado las posib.:!:_ 

lidades de hacer un an&lisis m§s profundo, sino que este tra

bajo aparece como un pr.irner intez:to de est.udi.ar las caracte-

r!sticas del fen6meno educativo en un Museo. 

La mayor parte del material bibliográfico pertenece a in 

vestigaciones realizadas en el extranjero, lo que nos hace 

pensar en la existencia de un amplio campo de estudio para in 

vestigaciones posteriores. 
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1.1 ANTECEDEN'rES 

El origen del Museo se rerr1011ta a la antiguedad c1'1sica. -

En Atenas hacia el afio 290 a.c. se constituye un sitio de reu

ni6n in ~:electual donde los s,'-b.::.~;s acudían 2.. comentar si:.::; cono-

cimientos y en cuyo interior se guardaban y conservaban objc-

tos artísticos y documentales. 

Se le nombraba. Museion, ya que estaba dedicado a las Mu-

sas. 

En esta época se desarrolla el "coleccionismo" de todos

aquellos objetos obtenidos en los saqueos después de las victo 

rias militares. Estos objetos eran expuestos en templos y lu

gares públicos. 

Para la Edad Media, este aUin coleccionista continúa. 

Los señores feudales disfrutan del botín en privado. 

Con el triunfo de la burguesía, a mediados del siglo - -

XVIII, se recupera esta parte d;ú patrimonio cultural a.!. abrir 

se al público estas colecciones. 

Poco a poco va cambiando la idea de templo griego o roma 

no, por la de un lugar en donde pueden exponerse objetos artfs 

ticos o cientificos utilizados para difundir la cultura. 

Sin embargo, esta función pasiva, de ser sólo la memoria 

de un pueblo con todo su contenido hist6rico, o la vitrina que 
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expone objetos bellos, o el espacio para el almacenamiento de

una cultura fosilizada, deja de ser ~en este momento y por r~ 

zones que mencionaremos adelante - el objetivo principal de -

los museos. 

En el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra 

Mundial, el desarrollo museístico tiene un auge notable, exten 

diendo su ámbito hacia la ciencia y la tecnolog1a. 

En la actuaU.dad, los muscos se convierten en centros -

educativos de primer orden, en donde se propicia la participa

ción colectiva a una herencia común a trav~s del conocimiento

de las ra1ces históricas de un pueblo. 

1.2 FUNCIONES 

Existen diversas opiniones sobre las funciones principa

les de un Museo. 

Para Aurora León (1), las tareas primordiales del Museo, 

de acuerdo a la interacción ptíblico-objeto se resumen en tres: 

misi6n educativa, roisi6n cient1fica y misi6n difusora y social. 

Para ella la misi6n educativa es la fuerza primordial de 

las actividades museol6gicas en cuanto desarrolla y perfeccio

na las facultades humanas. 

Este tipo de educaci6n no formal (2), permite al indivi

duo conocer la historia de la civilización para poder conocer-

'·-~ 
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se mejor a sí mismo. 

No es una instrucción met6dica, ni mesurable, sino es la 

ayuda al despertar de la sensibilidad, la imaginación y la - -

creatividad. 

Y considera corno el~nento indispensable para que ésta se 

realice, el equilib:cio entre una pedagog1a objetiva y subjeti

va en donde: "compatibilicen criterios educativos de validez -

científica renunciando a imposiciones doctrinarias que coarten 

la mente del espectador". (3) 

La misi6n científica se dirige a la investigaci6n muse!~ 

tica, tanto en lo que concierne a la esencia misma del museo,

como a los elementos exteriores que influyen en él. Se remití 

ría a realizar el archivo (fibras y cat~logos científicos) a -

producir publicaciones en boletines o revistas sobre los resul 

tados de las investigaciones realizadas, a promover el contac

to con otras instituciones educativas o con otros museos para

favorecer el intercambio de ideas, fomentar el uso de las bi-

bliotecas e incrementar su acervo. 

La misi6n difusora y social se lleva a cabo en la m edi

da en que el museo se convierte en uno de los motores del desa 

rrollo cultural de una comunidad. 

Para Aurera Le6n, no existe una división de estas funcio 

nes en relaci6n a la que ser!a la función recreativa. Es de-

cir, que en toda visita al museo se supone, que añadida a las-
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demás funciones, se da la función recreativa. Dentro de la -

ocupaci6n que hacemos de nuestro tiempo de ocio, puede llevar

se a cabo una visita al museo, que además de ser instructiva-

sea divertida. 

Lo ideal serta pues, que esta funciGn recreativa fuera -

paralela a las otras, así la visita al museo implica la adqui

sici6n de conocimientos de forma amena, en donde se pro;;icia -

un aprendizaje. 

l. 2.1 Cultural 

Tomando como base la clasificación que Aurora Le6n nos -

plantea, quisi~rarnos explicar más detalladamente las caracte-

r1sticas de cada una de estas funciones, e~riqueci~ndolas con

lo que otros autores nos mencionan. 

El Museo es un centro de aprendizaje destinado a comple

tar la educaci6n institucional de los individuos, que ~omu ele 

mento suplementario de la enseñanza tiende a integrar a todos

los mie.11bros de una sociedad en una vida cultural con más am-

plios horizontes. 

Para los latinoamericanos, este factor ha sido primor- -

dial en el proceso de la toma de conciencia de los valores es

pecíficos y del potencial creador de los elementos de su patri 

monio. (4) 

Hoy en día los museos aceptan el desafío de entregar es-
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te patrimonio al desarrollo cultural contemporáneo y proponer

as1 la identidad nacional de cada pueblo. 

Regresar, a trav~s de las exposiciones, a valorar las -

raíces étnicas de cada grupo humano. 

Felipe Lacou:ure, distinguido muse6grafo mexica~o, nos -

menciona acerca de la cultura: nEl concepto de cultura abarca

un gran número de ;:;.a.ni.festaciones a la vez espirituales y mat~ 

riales, cuyo desa!:"rollo se sitúa en la dimensión histórica. En 

tre ellas se encuentra todo lo realizado por el hombre y la ex 

periencia resultante de tales realizaciones, los mecanismos de 

transmisión que permiten perpetuarlos, los modos de po~erlos -

de relieve, la tecnología y las relaciones que los hombres es

tablecen entre ellos para hacer y distribuir esos productos y

la organizaci6n misrr.a de la sociedad. (5) 

Larissa A. de Lornnitz, antropóloga chilena residente en

México e investigadora del Centro de Investigaciones en Matero! 

ticas Aplicadas y Sistemas de la UNA.M, nos resume esta idea de 

cultura para significar la herencia no biol6gica del ho~bre: -

es lo que se transraite a través del aprendizaje; el le~guaje,

tecnclogfa, organización social y el conjunto de normas, valo

res, símbolos y conocimientos. (6) 

l. 2. 2 Social 

El Museo colabora con la socialización que le permite 
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al individuo entender la antítesis individuo-sociedad, en don

de el individuo es particular y único, y la sociedad general e 

impersonal. 'l'odos somos simultáneamente individuo y miembro -

de la sociedad, y ante esta dicotomia nos convertimos a la vez 

en agent2.s de cambie y portado::r;:;s de continuidad. 

Sin esta oposición entre individuo y sociedad, la cultu

ra ser fa está t.i.ca. 

El individuo tiene que adaptarse para que exista la con

tinuidad y es a trav&s de esta adaptaci6n que ~l aprende y - -

aprehende. Esta adaptaci6n es dada mediante cambios tecnol6g.!_ 

cos y de organización social, pr0ducidos por los conocimientos 

que el hombre va adquiriendo. 

La socializaci6n del individuo es un factor constante de 

educaci6n. La educaci6n (7) así, es un proceso del individuo

en la sociedad, por medio del cual el conocimiento se transmi

te, integra e incrementa. (B) 

Sir. embargo, ninguna sociedad satisface los deseos y ten 

dencias de todos sus miembros. 

1.2.3 Comunicativa 

Existen otros puntos de vista acerca de las funciones de· 

un Museo. Roy Strong en una potencia en el Seminario "Los Mu

seos y la Educaci6n" en 1982, los define como instrumentos de

comunicaci6n. (9) 
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Una comunicaci6n mucho más compleja que la que puede daE_ 

se en el aula o en una conferencia, ya que abarca a un público 

heterogéneo. El visitante de un Museo, nos dice, es como un -

alpinista que escala una rnont:."1iia de conocimientos. En el reco 

rrido la vista Si8rnpre es int¿resante 1 pero al jngulo de Vi- -

sión varía sin c<::osar. La Zunc ::éin del ;i1us(:·~; ~;s la de oarle -

el valor a todos estos puntos ~1s vista .. 

Llegar al v isitant.e que tiene diversos niveles de inteli 

gencia, buscar, atraer, por diversos medios de comunicaci6n, a 

una mayor poblaci6n que se beneficie de las exposiciones que -

se le ofrecen. 

Hacer del museo un organismo viviente, capaz de estable

cer contacto con un grupo infinito de individuos. 

No s6lo la selección de los objetos es importante para -

este logro, sino la presentación de las cédulas, el entorno 

del objeto exhibido, la distribución de las salas, el colorido, 

los apoyos didácticos (conferencias, pelfculas, audiovisuales, 

guías, folletos, cuestionarios, etc.) que intervienen en la co 

municaci6n con el visitante. 

Además de la influencia que los medios de comunicación -

como son la prensa, radio, cine, T.V., etc. ejercen para una -

mayor difusión del conocimiento. 

Vemos asf, que después de estas reflexiones podemos com

probar que aunque la función puede clasificarse como social, -
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cultural, comunicativa o recreativa, tiende sie.mpre a incremen 

tar el fen6mcno educativo propiciado en el museo. 

De esta manera, llegamos a la idea medular de este traba 

jo, en donde el museo s<:. convierte pr:!.ncipr.ümente, en una ins-

tituci6n educativa que propicia aprendizajes. 

l. 2. 4 Educativa 

1.3 APRENDIZAJE 

¿Qué es aprender? 

Recibiremos un sin~mero de respuestas. Es en la psicol~ 

gia experimental donde aparecen los primeros estudios, con una 

metodología científica de los procesos y aspectos psicológicos 

que se observan en el individuo a lo largo de su desarrollo --

biol6gico y social. 

Diferentes concepc i.ones teóricas aportan nuevos elemen--

tos al concepto de aprendizaje, tales como: 

Aprendizaje como proceso psicológico básico, a través 

del cual se explica el comportamiento en general. 

Aprendizaje como una manifestaci6n de la organizaci6n 

estructurada de diversos elementos cognoscitivos relacionados-

con una informaci6n proveniente del exterior. 

Aprendizaje como proceso colateral a otros procesos desa 

\ ... ,, ·, ... 

·.-, 
·,¡ 
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rrollados paralelamente en la evolución del sujeto y en su in

teracción con el medio ambiente. 

Esto nos conduce a decir que en todos los casos, lo co-

mún es que el que aprende: cambia, seg(in criterios específicos 

de cada situaci6n. 

De ahí la definici6n: aprendizaje es cualquier cambio --

más o menos permanente de la conducta como resultado de la ex

periencia. 

1.3.1 Aprendizaje Social y Cultural 

Para el estudio que estamos realizando, nos interesa se

ñalar el enfoque proporcionado por antrop6logos y psic6logos -

sociales. 

Las características esenciales de esta situaci6n, son 

una interacción entre el que aprende y el medio ambiente, y un 

cambio subsiguiente en su modelo de conducta. 

Este aprendizaje visto como un proceso social y cultural. 

Para ampliar sobre este enfoque, mencionamos algunas - -

iaeas de Brookover, Gorer y Hanigman, respecto a la naturaleza 

de la conducta y del aprendizaje: 

"Los antrop6logos y psic6logos sociales definen el 

aprendizaje m~s ampliamente de lo que usualmente -

lo hacen los psicólogos educacionales y experimen-
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tales. Todo ser humano aprende las conductas que

le exige su cultura. El aprendizaje se define co

mo la manera en la cual un individuo adquiere con

ductas socialmente estandarizadas. Entre éstas se 

hallan no s6lo los modelos aprobados de conducta y 

de creencia, sino también el modo de pensar y los

conceptos que orientan la percepci6n y la compren

si6n. Esta conducta qu.e puede~ ser compartida tan

to individual como culturalmente, presenta regula

ridades suficientes como para permitir la explica

ci6n, la interpretación y la investigación cientí

fica. 

-Los seres humanos tienen una potencialidad ilimit~ 

da para reaccionar y aprender. Nadie ha descubier 

to hasta ahora, la dimensi6n de estas potencialid~ 

des. La capacidad real para aprender, sin embargo, 

está limitada por las expectativas culturales, por 

los modelos de conducta que el medio social consi

dera apropiados y por las propias expectativas y -

los esquemas de rootivaci6n inculcados por el entre 

namiento de la socialización. 

-La conducta humana es, en su mayor parte, aprendi

da. El organismo humano lleva en s1 poco de la -

conducta no aprendida o heredada. El aprendizaje-

13 



se produce por un impacto del ambiente social y 

por los controles sobre él ejercidos para modifi-

car la conducta. Estos controles se practican a -

la luz de lo que se considera una personalidad 

ideal, la imagen que gufa a los adultos para orien 

tar la conducta de los ni~os. 

-Los seres humanos aprenden a comportarse, a pensar

Y a sentir de diversas maneras que dependen de la

cul tura que los rodea. Incluso la especializaci6n 

de ciertas habilidades puede estar condicionada, -

por lo que la cultura circundante valora y estimu

la. 

-El proceso de aprendizaje es principalmente social~ 

Las tendencias innatas de un individuo son modif i

cadas, suprimidas o alentadas de acuerdo con las -

exigencias sociales que lo rodean, para producir -

medios estandarizados o mediante los cuales satis

facer las necesidades primarias. Este es el proc! 

so de socializaci6n o el proceso por medio del 

cual un individuo hace suyas las exigencias de la

cul tura que lo rodea. 

~La socializaci6n se lleva a cabo a través de una -

variedad de agentes culturales, entre los cuales -

la familia es el más poderoso. Pero la escuela, -

14 
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• el empleo y la religi6n, continuan el proceso de -

socializaci6n a lo largo de la vida. Cuanto más -

falto de solidez o de continuidad sea el impacto -

de los diversos agentes de soci11lización 1 mayor s~ 

rá la ansiedad que acompañe el aprendizaje social. 

-La mayor parte de la actividad humana es provocada 

por sistemas ocultos llamados motivos, que son im-

pulsos secundario5 superpuestos a los impulsos bli-

sicamente universales. Estos impulsos secundarios 

están culturalmente esquematizados y los acompañan 

sentimientos poderosos que, una vez establecidos -

resultan bastante difíciles de cambiar". (10) 

15 

Es as1 como el hombre, en un proceso dialéctico, se con-

vierte en creador de la cultura, pero a la vez limitado por --

ella. 

Por esto, los aprend.izajes de un individuo varían de un - --

pueblo a otro, de una época a otra. 

El niño aprende lo que se le dice, lo que se le norma i!!_ 

conscientemente, lo que desea imitar, lo que quiere llegar a -

ser. Son modelos de conductas, de controles y valores que lle 

gan a formar parte de sí mismo, lo que en términos psicol6gi-

cos se llama internalizaci6n. (11) 

Para los psicólogos sociales, el aprendizaje es bási6a--
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mente un proceso de satisfacción de necesidades, bGsqueda de -

objetivos y reducción de tensiones. (12) 

El motor inicial es una necesidad primaria (alimento) o

secundaria (aprobación social) que se convierte E:n un impulso

natural o adquiri~o. 

Para que un individuo aprenda tiene que desearlo. Así -

el meollo de la enseñanza sería lograr que el individuo quiera 

aprender, contemplando las si tuacl.ones y los medí.os que le - -

brindan cada ocasión de respo:-ider a este impulso. 

Estas situaciones y medios están determinados, como ya -

lo mencionamos, por el medio ambiente y producen los "indi

cios que determinan cuándo, d6nde y c6mo actuar". (13) 

Los impulsos secundarios se inculcan por la interacci6n

con otros individuos a través del proceso de aprendizaje. 

El primer agente de socializaci6n del nifio es la familia. 

Influye en la formación de su personalidad y en las cos

tumbres de aprendizaje. 

La escuela, los amigos, la comunidad, el trabajo, los 

partidos poJ.:í.ticos - el museo constl.tuyen una red de elemen 

tos que inciden constantemente en su desenvolvimiento. 

1.3.2 Especificidad del aprendizaje en el museo. 

Educaci6n no Formal. 

El aprendizaje en un Museo est~ inscrito en la categoría 
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de educaci6n no formal. 

Dentro de este tipo de educaci6n no se le proporcion~ al 

individuo un certificado que lo posibilita a continuar en un -

grado superior de acuerdo al sistema educativo, ni se le cali

fica para deseJUpeñar un trabajo ~specífico. 

En la actualidad la educación no formal ha adquirido mu

cha importancia debido a la imposibilidad, por parte del esta

do, de dar cabida dentro del sistema a todos los individuos -

que la solicitan. Otras de las causas de su desarrollo, dura!!_ 

te los últimos años, son: la búsqueda de otras posibilidades -

de aprendizaje diferentes del asistir a la escuela y el deseo

º necesidad de los adultos, de capacitarse mejor en el desemp~ 

ño de sus empleos. 

El museo satisface una parte de esta necesidad de mante

nerse activo intelectualmente, acompañando a las exposiciones

con conferencias, audiovisuales, talleres o cursos que refuer

cen los mensajes ~ransmitidos en las exposiciones. 

Asf, si existe una escolaridad básica adquirida en la es 

cuela, el museo tiende a reforzarla. 

Diversas instituciones como CEESTEM (Coordinaci6n de So

ciolog1a de la Cultura y Educaci6n para el Desarrollo) CENAPRO 

(Centro Nacional de Productividad), se dedican ahora a investi 

gar alternativas viables para incrementar este tipo de educa--

. ci6n. 
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Señalaremos unas características importantes de este ti

po de educación no formal: la flexibilidad con que se puede m~ 

nejar, la cr.eatividad que se desarrolla, la posibilidad de ex

perimentación y el incremento de un aprendizaje sensorial, ca

racterísticas que marcan su especificidad. 

Flexibihdad 

La educación no formal que se da en el museo, es una ed~ 

caci6n flexible y adaptable a las inquietudes del visitante. 

El estudiante no es seleccionado en un grado o nivel es

pecifico, de acuerdo a sus conocimientos anteriores, sino que

éstos sólo le servirán para percibir los objetos en relaci6n -

directa a ese bagaje cultural que él porta consigo. 

Podrá recorrer las salas a la velocidad que le imponga -

su interés, sin que exista la presión del tiempo de clase para 

que los conocimientos sean captados. 

Podrá establecer cuáles son los aspectos que ~s le -

atraen. Se desarrolla una libertad y capacidad individual pa

ra aprender. 

Cuando el estudiante asiste solo al Museo, el .factor gr_!! 

po no ejerce influencia sobre él. "La agrupación es un factor 

en la creaci6n del clima de la clase que merece especial aten

ci6n; particularmente porque en los filti.mos tiempos los probl! 

mas de agrupaci6n han producido una efervescencia considerable1 

debido a la insistencia creciente sobre la agrupación por cap! 
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cidad y sobre la segregaci6n, tanto de los alwnnos superdota-

dos como de los retrasados". (14) 

Esto resulta en beneficio de algunos estudiantes, pero 

puede convertirse en desventaja en el sentido en que se pierde 

la contribución de los demás cornpafie:cos (retro.üJj.mentacJ6n). 

Se piensa que el museo no es impositivo, sino expositivo

y que la educaci6n qus se da ahf puede abarcar a un nú.mero ma

yor de personas, sin distinci6n de nivel cultural o socioecon6 

mico. Pero, de alguna manera, esto es una falacia, ya que el

lenguaje manejado, sf funciona corno un selector para la capta

ci6n del receptor. 

"En una sociedad diferenciada en clases se establece una

relaci6n directa entre la naturaleza y el lenguaje de los men

sajes emitidos, y la estructura del píiblico, conformada por -

las variables psicobiol6gicas y educativas (tanto familiares -

como escolares) determinadas por las condiciones sociales a -

que pertenecen". (15) 

Creatividad 

La contribuci6n m§s valiosa de los recursos educativos en 

el museo, reside en la generaci6n de rn€todos disciplinados pa

ra formular preguntas, desarrollar medios 16gicos para relaci~ 

nar ideas y seguir un m~todo racional de investigación. 

El Museo puede proporcionar la primera parte de este pro

ceso, en el cual el visitante es situado dentro de experien- -
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cias que despertarán su curiosidad. Más tarde este proceso --

tendrá que ser enriquecido por lecturas posteriores, investig~ 

c.i6n experimental (si es que ~;n:iste la posi.bilid2<l de r.ea1izaE_ 

la en el :nuseo} para completarlo con lo que »:o;; mencioni.l el --

profesor Juan Manuel GutiGrrez S~nchez: una ?erson2 aprendió -

cuando cambi6 .lo que piensa, lo :;¡u<c; hoce o le que siente. ( 16) 

implica el manejo de osos conocim!entos, su ~so y aplicaci6n a 

otras situaciones, su elaboracit.5n o consti:ucci0n. 

Adquirir conocimientos, entonces, 110 0:; aprender, sino ·· 

s6lo cuando se modifica la actitud, la habilidad, la aptitud,-

la destreza., la capacidad, la co.11prensi6n, el criterio o la --

conducta. ( 17) 

Aprehender estos conocimientos no s61;;. de los libros,si-

no de los hechos, de la realidad. 

Aprender una forma de pensamiento disciplinado, exige 

formas más activas de aprendizaje-enseñanza que las actuales.-

Una de ellas, ser1a el no escuchar solamente de palabra a un -

profesor o el memorizar hechos; ya que así no aprer.demos a de-

ducir ideas importantes o a aplicarlas a situaciones diferen--

tes. 

Este trabajo exige del alumno otra actividad diferente a 

la sola memorizaci6n y tambi'3n del maestro más creatividad en-

las técnicas de enseñanza . 
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Si nos concretamos al aprendizaje de la ciencia, sabemos 

que en este caso el museo se convierte en una herramienta ca-

paz de motivar la investigaci6n del estudiante y de posibili-

tar una rela~i6n más din~mica entre los actos de enseñar y los 

de aprender. 

Experimentación 

En el desarrollo cognoscitivo del individuo, juegan un -

papel irremplazable la observación, la manipulaci6n y la ex.pe

rimentaci6n con objetos concretos. 

El niño usa diari3~ente una infinidad de productos cie~

tíficos y técnicos y se pregunta acerca de ellos. 

Los niños requieren trabajar las ciencias, no s6lo leer

las o escucharlas, de manera que puedan desarrollar una serie

de habilidades y destrezas, que ~reas como el español o las r.:.~ 

temáticas no pueden desarrollar en ~l. 

y no son únicamente necesarias para el trabajo científi

co, sino indispensables para vivir ae manera inteligente, 16g~ 

ca y saludable en la vida diaria, 

No se puede pretender que posea, sólo a travAs de lectu

ras, un aprendiza je que lo convierta. en un buen observador, ;,,;:::~ 

buen juez, un individuo creativo. 

Obstáculos 

Uno de los problemas que surgen en el aprendizaje en u~

museo es el de la evaluación . 

. ~ . 
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Conocer el grado en que el aprendizaje se produjo, es s~ 

manente dificil. 

Aunque ya se han realizado investigaciones (20), en don

de se crearon instrumentos especl'..ficos de evalunción, maneja-

dos despu~s de .las visitas al museo. 

En los museos mexicanos, todavía no se ha experimentado

algo similar, pero podrfa proponerse en aquellos casos de visi 

tas escolares en donde se pudiera tener una evaluaci6n poste-

rior en el aula. 

1.3.3 Aprendizaje Sensorial 

Queremos hacer énfasis en la importancia de la particip~ 

ci6n del museo en el desarrollo de nuestros sentidos. 

Todo ser hwnano que funcione normalmente, transforma las 

señales visuales que recibe del exterior en entidades estructu 

radas y significativas. 

Sin esta ordenación perceptual de las respuestas de su~

sentidos en imágenes de cosas en el espacio no podria orientar 

se. ( 18) 

Por esto es que la visi6n es básica para la captaci6n de 

los nuevos aspectos de la naturaleza revelados por la ciencia

moderna y para dar una respuesta creadora del mundo. 

Es un hecho el que hemos desaprovechado el don dever las 

cosas a través de nuestros sentidos • 
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Como nos hace notar Rudolf Arnhein1, profesor de P.sicolo

gia de Arte de la Universidad de Harvard: "El concepto parece 

divorciado del precepto, y el pensamiento se mueve entre abs--

tracciones. Nuestros ojos han quedado reduciµos a instrumen-

tos de identificación y medición, de ~hf que padezcamos una es 

casez de ideas susceptibles de ser expresadas en im§genes y 

una incapacidad de descubrir significaciones en lo que vemos.

Nos sentimos perdidos en presencia de objetos que s6lo tienen

sentido para una visión no diluida y nos refugiamos en el me-

dio m~s familiar de las palabras. Se ha dejado adormecer nues 

tra capacidad innata de entender con los ojos y hay que volver 

a despertarla". (19) 

En el museo, las dimensiones de transmisi6n de los mensa 

jes difieren de las del aula. 

Son, sobre todo, nuestros sentidos visual, táctil y aud~ 

tivo, los que se favorecen con las visitas al museo. Este pr~ 

vee una oportunidad Gnica de provocar un acercamiento entre el 

aprendizaje a través de los sentidos y el desarrollo intelec-

tual. 

Cada objeto posee dos realidades: una sensorial y una ex 

presi6n conceptual de la cultura. 

Este desarrollo de nuestros sentidos es menospreciado en 

la escuela, y el museo, como ya lo indicamos, deber~ convertiE 

se en uno de los elementos que ayuden a estimularlos. 

Permitir a los nifios que observen por sf solos. No obli 
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garlas a que utilicen lápiz y papel para reportar en ese mome~ 

to sus impresiones, ya que por este motivo, la interpretaci6n

y asimi.laci6n de la información, se da a parti.r de los textos

escritos (c~dulas) y la atenL~i.6n se centra, m~s que en el obj~ 

to mismo, en el trabajo de copiado. Se invierte el fin que 

conlleva el asistir a una exposición. 

Como podemos constatar, las posibilidades educativas que 

ofrece un Museo son muy variadas, siempre y cuando puedan apr~ 

ciarse las características que se han mencionado. 

Para crearlas, es indispensable la participaci6n de un -

equipo interdisciplinario (muse6grafo, soci6logo, antrop6logo, 

pedagogo, especialista en la materia de los objetos exhibidos, 

etc.), asf como la preparaci6n específica que los maestros de

berían poseer respecto a esta área. 

Se tiene una idea de cu5les serian las condiciones nece

sarias para que el museo se convierta en un centro de aprendi

zaje. 

En nuestro estudio, se intenta conocer qu~ tan.tos de es

tos postulados se llevan a cabo, dirigiendo nuestra atenci6n a:. 

un museo en especial, el Museo Tecnol6gico de la C.F.E. 



2. MUSEOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
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2.1 GENERALIDADES 

Los museos por su contenido pueden clasificarse en: his

t6ricos, artísticos y científicos o tecnol6gicos. 

Los primeros estGn relacionados con la historia de la hu 

manidad, etapas de su proceso, diferenciaci6n de razas y cultu 

ras y su lucha por sobrevivir. 

Los artísticos exhiben las obras de arte realizadas por

el hombre: pintura, escultura, mobiliario, etc. 

Los científicos o tecnol6gicos exponen los adelantos de

la ciencia y la tecnología, que hasta este momento ha logrado

el ser humano. 

Esta clasificaci6n fue haci~ndose más patente a partir -

de este siglo, sobre todo después de la II Guerra Mundial. Lo 

que es comprensible, ya que este siglo se caracteriza por un -

desarrollo científico y tecnológico sin precedente, cuyos avan 

ces son mostrados al püblico en general. 

En E.E.U.U. y Europa, existen una gran variedad de estos 

museos, algunos est5n especializados en un tema en p<irticular. 

Se han convertido en centros de investigación, en donde se - -

ofrecen, conferencias, pelfculas, cursos especializados, tall~ 

res y laboratorios. Estas actividades pueden complementar la-
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educaci6n impartida en las escuelas. 

2.2 CARACTERISTICAS 

Por la naturaleza de los objetos que se exhiben en estos 

museos, tienden a ser más experimentales e innovadores en su -

funcionamiento que en los museos de arte o de historia. 

En ellos se enfaU.za m~s la ciencia y tecnología contem

poránea, que los objetos del pasado. 

Ml'is que prohibir tocar los objetos, idea común a los de

más museos, se alienta al ptiblico a manejarlos. 

Las exhibiciones explican los principios y procesos cien 

tíficos, en lugar de s6lo mostrarlos y tienden a complementar-

las enseñanzas de los programas escolares. 

Estos han sido algunos de los factores que han influido-

en la mojificaci6n conceptual del Museo. Ya no se le conside-

ra un~ instituci6n estática, sino fundamentalmente activa, en-

donde se estimule la investigaci6n científica, a través de la-

experimentaci6n y de la imaginaci6n. 

Si el museo tiene claridad en sus planteamientos educat! 

vos, se convierte en un foco de actividades constructivas, sin 

menoscabo de su funci6n recreativa. 

En el Anexo (I) podemos ver algunos de los programas de-

enseñanza científica que se imparten en Norteam~rica y que de-
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diversas maneras, apoyan los conocimientos adquiridos en la es 

cuela. 

Podemos darnos cuenta de la especificidad en algunos de-

ellos. 

Estos programas se ofrecen como cursos cxtraescolar~s P!!, 

ra el período vacacional. En todos ellos se enfatiza la expe

rimentaci6n, el contacto con la naturaleza, el desarrollo de -

la creatividad. 

Se han realizado varios trabajos sobre este tema, a ni--

val.internacional, a través de asociaciones como ICCOM (Inter-

national Conference of Communication of Museusm) , en donde se-

han planteado las inquietudes educativas acerca de esta nueva-

manera de concebir al museo. Las conclusiones de las reunio--

nes y congresos, se publican en la Revista Museum, cuya apari-

ci6n es trimestral y está traducida a varios idiomas. 

Actividades similares se llevan a cabo en ASCTC (Associ~ 

ton of Science = Technology Centers) sociedad norteamericana -

dedicada a la investigaci6n en los museos tecnolóqicos y cien-

t!ficos en EE.UU. 

Existe un directorio de todos los miembros de esta aso--

ciaci6n. Ahí también se describen la especialidad y las acti-

vidades educativas que se ofrecen en cada uno de ellos. Oe es 

ta forma, se propicia una mayor dif11si6n de los programas y un 

buen intercambio de ideas. 
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Es interesante conocer todas las posibilidades educati-

vas que estos centros proporcionanv ya que cuentan con el pre

supuesto necesarior otorgado tanto por el gobierno como por -

las instituciones privadas. 

2. 3 MUSEO 'l'ECNOI,OGICO DE Ll\. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Fue construído por la Comisi6n Federal de Electricidad,

con la intención de exponer los avances de la industria el&c-

trica. Se inaugur.6 en noviembre de 1970. 

Este primer objetivo se ha ido ampliando y ahora también 

se exponen otros aparatos, que comprueban principios f!sicos,

matemSticos, eléctricos, cosmogr&ficos, etc. 

Es el primero de este tipo en Mfixico y en Latinoamérica, 

a excepci6n del de Venezuela y el Planetario del Grupo Alfa en 

Monterrey, el cual funge también como museo. 

Está localizado en la Tercera Sección de Chapultepec, -

junto a los juegos mecánicos, situación que lo hace mlis atrac

tivo para una gran variedad de visitantes. 

Est~ abierto todos los días de las 9.00 hrs. a.m. a las-

18.00 hrs. p.m., a excepci6n del lunes, día dedicado al mante

nimiento de los aparatos. La entrada es gratuita. 

Consta de una gran explanada, en donde se exponen maque

tas y maquinaria de gran tarnafio y de un edificio principal con 
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cuatro grandes salas de exhibici6n, un auditorio, dos salas de 

conferencias, una biblioteca y un &rea adJniniatrativa. 

Una explicaci6n detallada del contenido de las Salas y -

de la explanada exterior, puede consultarse: en el Anexo (II) 

Las salas I y Il (Electricidad y Física) , estan disefia-

das para que el visitante pueda manejar los aparatos, es deci~ 

son eminente.mente participativas. 

En la primera de ellas, tambiér. se ofrecen demostracio-

nes prácticas, en tres m6dulos diferentes, de varios experi.meE_ 

tos de electrostática. 

Se realizan por edecanes, capacitados especialmente para 

esta actividad. 

Los experimentos están seleccionados para ofrecer ense-

ñanzas prácticas de los principios el~ctricos, estudiados en -

secundaria y preparatoria. 

La sala III, está ahora readap~ndose para exponer de 

una manera más dinámica los trabajos de la Comisión. 

La Sala del Transporte, exhibe de una manera gráfica, 

la historia de ~ste, a trav~s de muestras a escala del trans-

porte marítimo y a6reo. 

Por último, existe una pequeña sal<t, en donde aparecen -

las constelaciones pintadas sobre los muros, pero sin una ex-

plicaci6n detallada de cada una de ellas. 
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La biblioteca se localiza en este mismo piso y consta de 

5 000 volGmenes, est~ abierta al pablico entre semana, sin em

bargo, los estudiantes no hacen uso frecuente de ella. 

El tiempo pronedio para visitar todo el museo, incluyen

do el Planetario es ce 2:00 a 2~30 horas. 

2.3.2 Püblico que asiste 

De los datos aportados por el museo, sabemos que asisten 

un promedio de 1 500 personas diariamente entre semana y 1 800 

los sábados y domingcs. {Anexo III) 

Durante la semana, de martes a viernes, acuden principa!_ 

mente grupos escolares, algunos programados de antemano. 

Esta programaci6n est~ coordinada por uno de los depart! 

mentas del museo y la Direcci6n General de Escuelas Primarias

y Secundari.as de la S.E.P. Estos grupos se atienden en las -

dos primeras horas de la mañana. 

Se planea que este programa sea extensivo a las secunda

rias t€cnicas y al CONALEP. 

Las visitas se realizan desde So. año de primaria hasta

preparatoria. Por lo general, son grupos que no exceden de 50 

muchachos, con el objeto de que pueda atendérseles mejor y se

pueda. contestar a las preguntas que individualmente hagan. 

cuentan con la gu!a de un edec~n, que como ya se mencio-
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naba antes, realiza la demostraci6n de los experimentos antes-

descritos. 

'I'ambi~n asisten a la exhibici6n de una pel1cula ci.ent!f.f_ 

ca en el auditorio, "El Mundo de la Ciencia" o "Museos Tecnol6 

gicos en EE.UU." 

Se reciben alrededor de 800 muchachos cada dla en este -

programa, y los demrts visitantes son grupos escolares no pr.o--

gramados, turistas y adultos,. datos que podernos comprobar en -

el Anexo (III) en donde aparecen las gráficas de asistencia de 

enero y febrero de 1984. 

con el objeto de conocer el efecto que la visita hac!a -

a los estudiantes, a la salida de ésta se llev6 a cabo un re--

gistro que perseguía conocer tres aspectos: 

Si era la primera vez que asist1an al museo. 

- Si hab!an preparado la visita con anticipaci6n. 

- Su opinión general acerca del mismo. 

Los resultados fueron'los siguientes: 

- Las respuestas fueron que un 60% de los cst~1diantes, -

era la primera vez que asist!an al museo, 

- Ninguno de los grupos habia preparado de antemano la -

visita. Algunos estudiantes asisten acompañados de sus maes-

tros, pero no se les ha indicado sobre un objetivo especifico-

C'.":¡. 
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a lograr. 

Pudimos comprobar que una gran mayoria se concentra en -

el copiado de las c~dulas, ya que se les pedirá que hagan un -

reporte en clase. 

- En cuanto a la Gltima pregunta, la opini6n general fue 

de agrado. Les gustó poder manejar los aparatos y participar-

en los experimentos, piensan que este musco es diferente a los 

demás. Encontraron que el contenido del museo les era muy 

atractivo y variado. Su única queja fue que algunos de los 

aparatos no funcionaron. Con gusto regresarían de nuevo. 

2.3.3 Actividades Paralelas 

Existe un programa para el Planetario, de la demostra- -

ci6n cosmográfica de las constelaciones, el cual en este mamen 

to no est~ funcionando, ya que se va a ampliar, tanto en los -

objetivos de enseñanza como en el cupo del local. Actualmente 

caben 70 personas y se piensa ampliar al doble. Además de la-

instalaci6n del aire acondicionado, ya que es muy caluroso. 

El programa futuro estaréi coordinado con el Planetario -

Enrique Erro y funcionará como un curso regular de cosmografía. 

En algunas ocasiones en el vestíbulo del auditorio, en -

la parte baja del museo, se presentan exhibiciones temporales, 

con temas artísticos. 

Asf tambi~n exposiciones itinerantes prestadas por dife-
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rentes instituciones y con diversos temas. 

Actualmente está la Exposici6n Itinerante de Ecolog!a y

Medio Ambiente. 

Tambi6n se efectúan conferencias, aunque no siempre rela 

cionadas con la temtítica del museo. 

Se han ofrecido varios ciclos de Cine-Club con películas 

de interés general. 

Los domingos el museo, abre sus puertas a otras activida 

des. 

Un ciclo continuo de conferencias de divulgación cientí

fica, que imparte la Academia de Investigaci6n Científica a -

las 12;00 hrs., actividad que describiremos mtis detalladamente 

en el próximo capitulo. 

A partir de esta experiencia y con la colab~raci6n entu

siasta del actual director del museo, se ofrecen otras activi

dades paralelas. 

La Academia también imparte cursos de computaci6n para. -

niños, de las 9 a las 11 de la nu."iñana. Coordina. esta activi-

dad uno de los miembros de la Acadamia, el Ing. Jorge Bustaman 

te. 

El lenguaje que se enseña es "lego". Que no s6lo es un

lenguaje de programaci6n, sino contiene toda una orientación -

educativa. 

-
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Su desarrollo parte de 1968, apoyándose en investigacio

nes realizadas en el Instituto Tecnol6gico de Massachusetts, -

E.U.A. Sus promotores, Seymourt Papert, Cynth1a Solomon y MaE 

vin Minsky concebían a la computadora como un medio educativo

y no como un fin. 

Basados en los principios pedagógicos de Dewey, Montess9. 

ri y Piaget, propician que ol nifio experimente ideas y cree -·

sus propias estructuras y micromundos. 

A pesar de que parece ser un lenguaje simple, se trata -

de un lenguaje muy avanzado, diseñado para que el niño piense, 

aprenda haciendo y acelere su desarrollo intelectual y de 

otras áreas de su personalidad. 

La confrontación real con un autómata debe modular su 

personalidad para quitar parte de la externalidad visible en -

algunas culturas como la nuestra. "En principio entre más - -

pronto, en el desarrollo del nj_ño, tenga lugar esta estimula

ción, m~s efectiva ser& su formación. Hay suficiente eviden-

cia experimental en México·(Bustamante, 1983) para asegurar -

que el desarrollo del niño est~ altamente correlacionado con -

los estímulos intelectuales tempranos y con lo que el niño ha

ce y experimenta en su casa o a falta de ella, en sus activida 

des de preescolar". (21) 

"Aprendiendo con LOGO, el nifio se va interiorizando sin

darse cuenta, simplemente jugando, con el manejo de símbolos -
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de lenguajes que se traducen en la acci6n de su aut6mata".(22) 

Está especialmente diseñado para niños pequeños, desde -

los 8 años, ya que estos pueden desde un principio programar -

cosas sencillas, actividad que es dificil ejercitar en otro -

lenguaje. 

El curso ha te:üdo mucho 6xito, tanto por la asistencia, 

como por la demanda de inscripciones para futuros cursos. Aún

no se ha podido evaluar el aprendizaje concreto de este primer 

curso, ya que todavía no ha terminado. 

Funcionan en este momento 10 terrni~ales, pero se planea

extender el número muy pronto. 

La biblioteca infantil ambulante de la SEP, se coloca c~ 

da domingo a un lado del auditorio y junto a una de las salas

de conferencias, con el fin de que los niños puedan leer en -

ese lugar. Los libros s6lo se prestan para ser leídos en el -

museo. Principalmente abarcan temas científicos, tratados es

pecialmente para los pequeños. 

La Revista Chispa, publicaci6n educativa de muy buena c~ 

lidad, tambi~n e;mibe sus ejemplares en un m6dulo cercano al -

auditorio. Estos ejemplares están a la venta, aunque en mu- -

chas ocasiones son regalados a los niños que asisten a la con

ferencia. 

Pronto funcionar:i el Rinc6n de las Matemáticas. Consta

rá de un aula forrada de pizarrones en dende varios ~aestros -
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podr~n explicar las dudas ·Sobre esta materia a los estudiantes 

que las soliciten. Por ahora, sl5lo funcionará los domingos. 

Aunque estos programas no fueron planeados simultáneame~ 

te, ahora se desarrollan en fornk-.i coordinada y tienen un obje

tivo comün: desarrollar el gusto. por el estudio de las cien- -

cias, divulgar conocimientos cientificos, en una palabra, pro

mover el desarrollo intelectual de niños y adolescentes. 
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2.3.4 Domingos en la Ciencia. 

DOMINGOS EN LA CIENCIA, se ha llamado a una serie de con 

ferencias, que coro.o una experiencia novedosa, se han llevado a 

cabo todos los domingos a las 12 hrs. a partir del 5 de diciem 

bre de 1982 en el Auditorio del Museo Tecno16gico de la C.F.E. 

El director de la Academia de Investigación Cient!fica,

Dr. Pablo Rudom!n, solicit6 al Dr. Jorge Flores Valdés, que --

promoviera una actividad de divulgaci6n cientffica. 

El objetivo era demostrar que la cultura científica -

~los fen6menos y los procedirr~entos de la ciencia y sus efec-

tos en la vida cotidiana - no están negados al comGn de la --

gente y que los cientfficos est~n cerca de la realidad, al de-

mostrar que la ciencia no es s6lo comprensible, sino que puede 

ser divertida en su aprendizaje. (23) 

Es decir, desmitificar la ciencia, permitiendo que los -

j6venes se pongan en contacto con este conocimiento, de una ma 

nera acces.ible para ellos; tratando de despertar su curiosidad 

por los fen6menos de la naturaleza que dfa a día, atln sin per-

cibirlo~ constatamos. 

El programa opera mostrando de manera amena, una serie -

de experiencias y principios científicos en forma de juegos, -

en los que participan los niños, j6venes y adultos directame1l-

te. 

Observan o sostienen en sus manos el objeto que se trata 
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de explicar. (24) 

Esto refuerza lo que algunos autores nos mencionan acer

ca de que el aprendizaje m~s vital, es aquel que comprende al

gún tipo de experimentación. 

Como un objetivo para.lelo -a este aspecto, también se pe::;_ 

s6 en que les sirviera a los j6venes como gufa de orientaci6n

vocacional, ya que se sugieren ideas concretas del campo de co 

nacimiento del toma que se expone. 

Hasta ahora se han pronunciado 55 conferencias. Como se 

puede comprobar en el programa anexo, Anexo (IV) todas con te

rnas diferentes, sin que a la fecha se haya repetido alguna. 

Ya existe una programaci6n futura tan variada, como has

ta este momento. 

De hecho, nos menciona el Dr. Flores Vald6s, podrían dar 

se varios años, sin la necesidad de repetir ningún tema. 

La idea en la selecci6n del temario, es abarcar lo m~s -

ampliamente posible, aspectos diversos de materias como: mate

máticas, geometr!a, f!sica, biolog!a, qu!mica, medicina, astro 

nom!a, etc. 

Por no existir una secuencia tem~tica, las personas pue

den asistir uria o varias veces, sin menoscabo de la compren- -

si6n del tema espec!fico tratado por cada una de ellas. Se re 

parten programas con el temario para que pueda seleccionarse -

la que ofrezca interés especial. 
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La Academia, a trav~s del Dr. Flores Vald~s, invita a -

participar en esta experiencia a cientfficos con un alto nivel 

acad~mico, profesionales renombrados, que por supuesto son ex

pertos en su materia. 

La mayoría poseen estudios de postgrado en EE.UU. o Euro 

pa. Estas p2rsonas ofrecen gustosos parte de su tiempo libre. 

Aunque, para algunos de ellos, dar la conferencia ha implicado 

un esfuerzo, ya que no es ésta un aula universitaria, ni un au 

ditorio al que estén acosttUnbrados, sino que se er:frentan a un 

pfiblico singular, heterogfneo por su nivel cultural. 

Podr!amos mencionar que la dificultad estriba en transmi 

tir el conocimiento cientffico de manera que pueda ser compre~ 

dido por cualquier persona. Lo que requiere de una selecci6n

exacta de los puntos a tratar. 

Por todas estas condiciones, era importante conocer el -

impacto que las conferencias estaban logrando en el pOblico. 

A petici6n del Dr. Jorge Flores V. se observ6 este aspe~ 

to, desde un punto de vista pedag6gico, durante cuatro meses -

consecutivos, de enero a mayo de 1984. Se dirigi6 hacia dos -

aspectos: el pGblico que asist!a y el conferencista. 

En cuanto al pdblico, se les hicieron las siguientes pr~ 

guntas: 
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Si era la primera vez que asist!an. 

- Cuál era el medio por el que se habían enterado de las 
conferencias. 

- Su impresi6n sobre ellas. 

Los resultado<> obtenidos, nos remiten a coraprobar que ya 

existe un público cautivo, además fü:~ los miembros de la Acade-

mi.a que asisten as:lduamente. Pnmil i.as, que, como parte de su-

paseo dominical, incluyen la asistencia a la conferencia. -

Otras que acompañan a sus hijos a.l Curso de Computaci6n y se -

quedan a ofr la conferencia y la mayoría visitantes del museo, 

que, al ser invitados en ese momento, asisten con curiosidad -

para ver de que se trata. Algunas regresan en otras ocasiones 

y s6lo un pequeño porcentaje dejan la sala, antes de que la 

conferencia termine, ya que realmente son muy atractivas. 

El medio por el cual se enteraron, en orden de importan

cia es: el museo, familiares o conocidos del conferencista, el 

peri6dico, la radio y la escuela. 

Es agradable constatar, que puede propiciarse la comuni

caci6n entre padres e hijos, a trav~s de las inquietudes que -

brotan al estar escuchando la conferencia, el que los chicos 

pueden convivir con sus padres en una experiencia de este tipo 

y poder comprobar que el aprender no s6lo se reduce a. las ho-

ras de clase, sino que puede ser una actividad agradable corn-

partida con la familia. 
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La observaci6n hacia el conferencista, se centr6 en as-

pectos did§cticos, tales como: 

- Facilidad para establecer comunicaci6n con el püblico. 

- Tiempo de exposición. 

- Captación del inter~s del auditorio. 

- Secuencia lógica en .la presentaci6n de los temas trata 

dos. 

- Material did~ctico utilizado. 

Estas observaciones desde una perspectiva didáctica, nos 

permiten proponer algunas alternativas did~cticas que apoyen a 

los conferencistas, tanto en el momento de la preparación, co

mo en el de la ejecución de la conferencia. 

Incluimos el reporte de cinco de ellas, Anexo (V), que -

var!an por su presentación, como muestra representativa del -

trabajo realizado. 

Los conferencistas, como ya lo mencionamos, son expertos 

en la r.iateria, y s5lo se les sugieren;1algunas ideas en el as-

pecto didáctico que faciliten ~a transmisi6n de sus conocimien 

tos. Su objetivo es orientarlos tanto en el ambiente de las -

conferencias, ya que es un auditorio diferente al que ellos es 

tán acostumbrados, como en aspectos didácticos que agilicen la 

transmisi6n de su mensaje. 
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Desde mayo de este año, el D.r. Jorge Flores acostumbra en 

viarles estas sugerencias en el momento de invitarlos a parti

cipar, de manera que su preparaci6n esté adecuada a estas con

diciones. 

El Dr. Jorge A. Bustamante, lo menciona en un art:Cculo P!:. 

ri6distico aparecido en Excelsior el 16 de julio de 1984. (An!:_ 

xo VI) • 

/ 
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DOMINGOS EN LA CIENCIA 

ALGUNAS IDEAS DIDACTICAS 

Utilice un lenguaje sencHlo para que la inayor parte del p&_ 

blico pueda comprenderlo, ya que este es heterog(meo en 

cuanto a edades, sexo, nivel socioeconórnico y cultural. 

Cuando sea necesario, mencionar palabras técnicas dif!ciles 

o extranjeras, escr!balas en el pizarr6n o lleve de antema

no un cartel6n con ellas. 

El iniciar la conferencia con una pregunta alienta al pt\bl! 

co a pensar. 

Las exposiciones te6ricas no deben durar más de 5 minutos,

aunque durante la conferencia puede haber varias exposicio

nes teóricas, intercalando entre sf, otro tipo de· actividad. 

Procure agilizar la conferencia intercalando apoyos didáct! ·. , . 

cos variados: transparencias, juegos, experimentos pr~cti-

cos, etc. 
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No es conveniente utilizar más de cuatro transparencias se

guidas. 

Las bromas ayudan a darle un toque de amenidad a la sesión. 

Trate de que el público participe de a.lguna manera en la 

conferencia, en particular haciendo que los niños hablen 

por el micrófono. 

Los experimentos pr~cticos afirman el conocimiento sobre -

los principios expuestos. 

Estos experimentos deben ser sencillos y fáciles de reali-

zar, ya que un experimento que no tiene éxito, frustra al -

auditorio. 

Es conveniente tener un ayudante adiestrado de antemano. 

Relacione el experimento con otros similares; entre más co

tidiano sea el ejemplo es mejor. 

Aliente la colaboraci6n de algunos muchachos en la realiza

ci6n del experimento, dándoles algan premio. Esté seguro -

de que al darles las instrucciones, éstas sean comprendidas. 

Si se equivocan, !nstelos a que lo intenten de nuevo. Esto 
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les dará seguridad en si mismos. 

Sería aconsejabl~ dar una síntesis de lo expuesto en la rea 

lizaci6n del experimento, d~ndoles algGn premio. Esté seg~ 

ro de que al darles las instrucciones, 6stas sean cornprend! 

das. Si se equivocan, ínstelos a que lo intenten de nuevo. 

Esto les dar~ seguridad en si mismos. 

Sería aconsejable dar una síntesis de lo expuesto en la se

sión al final de ~sta. 

Verifique a trav~s de preguntas si se realiz6 el aprendiza

je. 

Como producto final, anime a los chicos a que lean, inveati 

guen, visiten un museo o practiquen otro experimento acerca 

del tema que se trat6. 
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Es necesario considerar nuevamente, que paralelamente a -

esta experiencia, se abri6 la biblioteca infantil de la SEP, -

que realiza una promoci6n estupenda para mejorar la lectura en 

los niños. 

Asf como la Revista Chispa, cuyos ejemplares son exhibí-

dos a la salida del auditorio. Algunas personas ya se han sus 

crito a ella, otr.:is han adquirido algún número suelto y en mu

chas ocasiones, han sido obsequiadaA a los peque~os que asis-

ten a las conferencias. 

En este momento, la experiencia se ha extendido a Guana-

juato, Querétaro, Cuernavaca y a la Normal Superior del D.F. y 

se planea llevarla a otras plazas de la República. 
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Despu~s de todas estas observaciones, se proponen algu-

nas sugerencias que colaborarían al logro de los objetivos ed~ 

cacionales que se plantean ahora en la nueva concepci6n del mu 

seo. 

Una de ellas, seria el se5alamiento da algunas ideas di

dácticas para los conferencistas del DOMINGO or:: LA Cil!.'NCIA, -

que les permitiera adentrarse en el ambiente de esta experien

cia y que ya hemos presentado. 

La otra propuesta es un Curso de Capacitaci6n para Docen 

tes de Educaci6n Básica y Media en el Museo de la C.F.E. Este 

tendría como fin, que los maestros prepararan las visitas al -

museo y utilizaran eficientemente los servicios que éste les -

ofrece actualmente. 

De esta manera, las visitas que los estudiantes -de di

versos grados, hacen por lo menos una vez al año - en lugar -

de convertirse solamente en una excursi6n fuera de la escuela, 

tuvieran un plan concreto a realizar y propiciaran un aprendi

zaje más flexible y creativo, como ya hemos mencionado que pu~ 

de darse, así como apoyar los conocimientos adquiridos en el -

aula. 

Se propondría como un Curso de Capacitaci6n, para efec-

tuarse dentro de los Programas de Actualizaci6n de la SEP o de 

las escuelas privadas. Y se plantea como capacitaci6n a los -
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docentes, ya que el tema no está incluido como una materia den 

tro de su formaci6n profesional. Tambi6n por abarcar s6lo una 

actividad extraordinaria en la tarea que ellos desempeñan. 

Asi la capacitaci6n, como parte del proceso aducativo, cumple

con el aspecto de ser una respuesta a las necesidades educati

vas del adulto, tanto para adquirir nuevos conocimientos, como 

para desarrollar habilidades y actitudes que le permitan reali 

zar mejor su trabajo. 

LINEAMIENTOS TEORICOS PARA EL CURSO. 

El acelerado ritmo de las transformaciones científicas y 

tecnol6gicas, nos han llevado a considerar la capacitación co

mo elemento indispensable en el país. 

Capacitación que busca el desarrollo integral del indiv.f_ 

duo de una manera continua, como parte de su proceso fonnativo 

en lo que podría denominarse educaci6n permanente. 

El maestro, podrfa entonces: 

- Incorporarse a los cambios cient!ficos y tecnol6gicos. 

- Desarrollar las capacidades que le permiten actualizar 

sus conocimientos. 

- Orientar la actividad de los estudiantes dentro del mu 

seo. 

Estos funcionan como los principios básicos en el manejo 
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de la capacitaci6n en la actualidad. 

Sabemos que por su naturaleza, la capacitaci6n requiere

de una cuidadosa planeaci6n. 

La planeaci6n es una t§cnica que se enfoca a la relaci6n 

funcional de medios y raetas, es decir, a la selecci6n del con

junto de acciones e instrumentos para el logro de los bojeti--

vos. 

Los pasos a seguir para organizar este proceso serian: 

l.- -Detecci6n de necesidades 

2.- Definici6n de objetivos 

3.- Selección del contenido 

4.- Metodologfa 

5.- Recursos did~cticos 

6.- Evaluación 

DETECCION DE NECESIDADES 

Es la manifestaci6n de una carencia frecuentemente apre

ciada despu~s de un estudio realizado a través de encuestas o

de cuestionarios. De a.;::uerdo al tipo de capacitaci.6n que se -

intente impartir, se construir~n los instrumentos que nos ayu

den a detectar las necesidades de capacitaci6n de un grupo de

trabajadores. 
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OBJETIVOS 

La adecuada determinaci6n de los objetivos definirá las

estra tegias para la organización y el funcionami.ento del curso. 

En la elaboraci6n de objetivos, se deben seleccionar los 

niveles de especificidad para determinar el tipo de capacidad

que el participante va a desarrollar: cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora. 

Los objetivos deben convertirse en actividades de apren

dizaje productivas para poder brindar continuidad al aprendiz~ 

je. 

Están divididos en generales y espec!ficos. 

Los generales son los que se elaboran primero. Contiene 

la informaci6n global del ti?O de aprendizaje que el partici-

pante deber~ adquirir. En estos objetivos se describe la madi 

ficaci6n de conducta que el participante deberá mostrar al fi

nalizar el curso. 

Los especfficos se refieren a los productos parciales -

del proceso de aprendizaje correspondiente a un tema. El lo-

gro de estos nos remitir~ al de los objetivos generales. 

SELECCION DEL CONTENIDO 

Se refiere a la estructuraci6n de los temas o de la in-

formaci6n que se transmitir& al participante para el logro de

los objetivos. 



' 1 \ 

53 

Se deben considerar los supuestos sobre la fundamenta- -

ci6n te6rica en que se basarán las actividades pr~cticas. 

Se tratará de ordenarlos con una secuencia lógica; es de 

cir, ü: de lo f~cil a lo di.fícil, de lo conocido a lo descono-

cido y con una coherencia tal, q)le cada tema prepare al si-

guiente. 

Se partirá de loa conocimientos previos que ellos poseen,. 

para poder construir estructuras de pensamiento nuevas. Esto-

puede manejarse a trav~s de preguntas formuladas con base a --

ideas esenciales de cada tema, que brinden la posibilidad de -

establecer un inicio en coman. 

Este tipo de organizaci6n del contenido, permite adapta!:_ 

lo a los antecedentes y capacidad de los participantes. 

METODOLOGIA 

A partir de la selecci6n del temario, se procede a defi-

nir las actividades de enseñanza y aprendizaje. Son acciones-

que realizan maestros y alwnnos para alcanzar las metas. Es--

tas acciones se relacionan con la selección de m~todos, medios 

didácticos e instrumentos de evaluaci6n, adecuados al tipo de-

aprendizaje que se desea lograr. 

Estas acciones provocan y regulan las experiencias de --

aprendizaje de acuerdo a los objetivos espec!ficos de cada te-

ma. 



54 

Conocemos que no para todos los individuos es efectivo -

el mismo método o las mismas actividades de enseñanza. Por lo 

que es aconsejable que en un curso de este tipo, se estimulen

actividades diversas: lectura, observaci6n, investigaci6n, di~ 

cusi6n, redacci6n, experimentaci6n, construcción, etc., trata~ 

do de que exista un equilibrio entre las que representan absor 

ción y las que representan reflexión o expresión. 

EVALUACION 

Existen tres tipos de evaluaci6n: 

- diagn6stica 

- ~ontinua 

- sumaria 

La primera se realiza al empezar el curso y nos permite

conocer el nivel del grupo, nos sirve para adecuar el programa 

a sus necesidades. 

La continua se efectGa durante el cur§o para conocer si

se están realizando los objetivos específicos de cada tema. 

La sumaria se lleva a cabo al finalizar el curso. Es la 

fase del proceso de retroaline.~taI, por medio de la cual compro

bainos si efectivaxnente se lograron los objetivos propuestos. 

Es un elemento de ffi'~lisis p~raCCllp'rrar lo que se ha lo-

grado con lo que se esperaba. 
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CURSO DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO Y MEDIO S!!, 

PERIOR EN EL MUSEO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

En la ~ planeaci6n de éste, se tomaron como base te6ri

ca, los puntos antes mencionados. 

Antes de presentar el esquema didáctico que se propone,

desear!amos especificar paso a paso su planeaci6n. 

La detecci6n del problema se ha efectuado, mediante las

observaciones durante cuatro meses del comportamiento de los -

grupos escolares en el Museo, en donde el alumno centra su - -

atenci6n en el copiado de las c~dulas, en vez del objeto ~n sí. 

La planeaeJ'.6n de este curso, estS dirigida a desarro

llar una acci6n transformadora de esta situaci6n real. 

Se piensa que si existe una preparaci6n previa que gu!e

las acciones del estudiante en el Museo, el aprendizaje ser!a

m~s efectivo. Tambi~n, que los museos deberían utilizarse no

s6lo como el cumplimiento de una obligaci6n dentro del progra

ma escolar, sino como un instrumento auxiliar de apoyo a los -

conocimientos manejados en el aula. 

Por lo que sería aconsejable, que las visitas fueran ~s 

frecuentes y con un plan espec!fico. 

El curso se impartiría en el mismo museo, con el objeto

de que los maestros puedan trabajar con el material que ah! se 

expone. De esta forma las prácticas que ellos sugirieran para 



56 

el trabajo con sus estudiantes, estar!an dirigidas hacia su rea 

lidad concreta. 

Podría efectuarse en el período de vacaciones previas al 

inicio del año escolar, con una duraci6n de tres d1as comple-

tos de trabajo. 

En este paso de la planeaci6n habrá que tomar en cuen 

ta las características de los participantes. 

Está dirigido a maestros de educaci6n básica y media, -

porque son estos los que están en contacto directo con los es

tudiantes que conforman una gran parte de.los visitantes al~ 

seo. Es desde el aula que ellos pueden influir en el cambio -

que se desea obtener, al asistir a un museo. 

Los participantes tendrían estudios normalistas o equiv~ 

lentes, conocimientos básicos de didáctica y de manejo de gru

pos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales que se proponen son: 

El manejo de un nuevo esquema conceptual del museo. 

La discriminaci6n del tipo de aprendizaje que se da en 

el museo. 

- La concientizaci6n de la disponibilidad y utilizacidn

de material didáctico que posee el Museo. 
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- La estructuraci6n de las condiciones 6ptimas de la vi-

sita, para propiciar un aprendizaje más efectivo. 

Los objetivos específicos, se describen en el esquema --

del curso que aparece a continuaci6n. 

SELECCION DEL CONTENIDO 

Para este curso, la selecci6n del contenido, se dirige a 

la concientizaci6n de los maestros, de la necesidad de aprove·· 

char todas las situaciones posibles como ele.~entos del proceso 

de aprendizaje. 

Por eso se partirá de la conceptualizaci6n de "Museo y -

Aprendizaje", de la relación existente entre ellos y las expe-

riencias de los participantes en este aspecto. 

Se dividirá en tres etapas: 

la. Actividades previas a la visita. 

2a. La visita en s!. 

Ja. Actividades posteriores a la visita. 

METODOLOGIA 

El curso se impartirá en forma te6rica-práctica, inclu-

yendo trabajo individual y grupal, basado en el material de --

lectura, en cuestionarios, en acetatos y diapositivas y en los 

objetos expuestos en el Museo. 
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EVALUACION 

Se dirigir§ hacia dos aspectos: la evaluaci6n del parti

cipante hacia el curso, instructor, metodologfa, realizaci6n,

actividades, etc. 

Y como resultado final de aprendizaje, se les pedir&n a! 

gunas orientaciones para maestros, que sirvan de guia a la pr!:: 

paraci6n de futuras visitas. En ~stas, se plasmarían las -

ideas aportadas por ellos en cada sesión. Se plantea como re

sultado del trabajo de pequeños grupos. 
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CURSO DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE NIVEL BASICO Y MEDIO EN 

EL MUSEO TECNOLOGICO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

LUGAR: EL MUSEO 

DURACION: 22 HORAS' 

DIRIGIDO A: TODOS LOS MAESTROS DE EDUCACION· 

BASICA Y MEDIA 

OBJETIVOS GENERALES: 

Descubrir un nuevo esquema conceptual del museo. 

Discriminar el tipo de aprendizaje que se da en el 

museo. 

Conocer la disponibilidad y utilizaci6n del material

didáctico que posee el museo. 

Estructurar la visita en condiciones óptimas para pr2 

piciar un aprendizaje más efectivo. 



-
1 Hr. 

-

-
2 Hr. 

-

-

2 llr. 

-

-

CURSO DE CAPJICITACION Pl\RJ\ DOCENTE 

DE EDUCACION BJISICJ\ Y MEDIA EN EL MUSEO T. DE LA C.F.B. 

---
ODJETIVOS 

ESPECU'ICOS ! APOYOS 
~··- ~---~~~-c_o_N_'_rE_·N~Iº~º~~~~!--~-----'A_C_1_'I_V_I_D_A __ D_E_·s~~~--¡~~º-I_D_A_C_T_I_c_o_s--i 

Integrar a los par ti Importancia de formar un / Exposición 
ci1:1antes en Ull <JLU po grupo de trabajo 
de traba.Ju. 

·--·---•W-4• 

i Dinámica de presenta
! ción. 

----------------------L-------------~-----·----l 
Conocer loG carnl··io s- Museo como Institución -
que se han r~fectu<.1 do Educativa 
en el m\1seo act\1.a l 
mente. 

Conocer los Sü.t:Vi-

cios educz:tivo~; qu 
ofrece un r;me~co. 

Describir loo obs-
táculos con gu0 se 
enfrentan en las V i .. 
sitns al museo. 

Analizar l.:is lectu 
ras par¿) poder def. j

e-nier el .1pr.endizaj 
como un proceso so-
ciul y cultural. 

Describir los prin 
pi os más import .. rnt 
del aprendizaje so 
ciul. 

Encontrar los obs-

ci 
es 

táculos del aprencl:i 
za je social según el 
rne<lio ainbiente del 
estudiante. 

La visita al museo. 

Aprendizaje Social y Cu± 
tural 

El Proceso del aprendiz~ 
je social. 

Diferencia en el aprend! 
zaje social. 

1 Interrogatorio 
Exposición 
Trabajo en grupos 
Conclusiones 

Interrogatorio 
Lectura Individual 

Discusión en pequ~ 
ños grupos 

Presentación de las 
conclusiones por gru
pos. 

Interrogato
rio. 

"La elabora
ción del Cu
rriculo" 'Ta
ba, Hilda I:d 
Traquel Apren 
dizaje SociaI 
Cultural Págs 

! 177-183. 

l"La experien-
cia rnuseográfi ~ 
ca corno f en6me 
no psicoeduca:: 
tivo" Felioe -
Tirado ~1-ra 



OBJETIVOS APOYOS 
'l'IEMPO tSPEClflfQ§__ _____ -+-______ c_o_N_T_EN_ID_O ____ l--___ A_C_T_I_V_I_D_A;..D.E_'S ___ -+--'-º-'-I'--DA;.:;.C.;;.T;;,.;I;;,.;C;.;O:..;;S:__-1 

- Describir el tipo <le Bducuci6n Visual Ejercicio Visual "La Educaci6n 
;¿ llr. aprendizi.\je que se - Interroqat.orio Visual" 

da en el musco Participación en gru- Kepez, Gyangy 

- Describir las activi -3 llrs. dadca prop.ia~ d<! l m~ 
seo. 

Las actividades propias 
del mueso 

po Ed. Novaro 
M6xico, 1968 
Introduce Hin 
Diapositivas 

Exposiciún 
Observac:!.6n 
Apuntes 
Investigación 
BibHograffo •¡ 
Trabajo en grupos 

Materiill en -
el museo 

Cartulinas 

-··-----·r---------------·-...,...---------------1---------1 
1 hr. 

- Conocer los caractc
r!sticae del trabajo 
en grupo. 

Trabajo en grupo. Exposici6n 
Mesa Rcdondil 

llo ja s impresas 
Cuestionario 

·--·-------..-.------------------1----------------i.---------1 
- Conscientizor de Ja-

4 flr.c1. m~ce~Jidad de l«:i pre
par.ici611 ele 1<.J ,/ini.·· 
ta u 1 musco. 

·· Conocer Jos cJ i f eren·· 
l~u ~asco n acguir -
en su preptlraci6n. 

- Deucribir las act1v1 
dadcu del m.H:ntru en 
las trua ct~pae do -
la vJuita. 

Etapas de una visita -
nl museo. 

Trabajo en equipos 

Interrogatorio 
Mesa redondn para ex
poner las conclusio-
nes. 

Rev.tsta "E.du 
caci6n del -
Consejo Na-
cional 'J'(!cni 
co de la EdÜ 
caci6n" 
Reflcxi6n so 
bre la ense
ñanza de las 
ciencias na
turales en -
la escuela -
Primaria: 
Guti~rrez -
Vtiz4uez, Juan 
Manuel. P~g. °' 
13 ll 32 .... 



OBJETIVOS APOYOS 
ESPECIFICOS CONTENIDO ACTIVIDADES DIDACTICOS 

- Elaborar los objeti- Elaboraci6n de Objeti- Relaci6n de Objetivos 

1 l!r. VOS de una visita es vos. Selección del objeto-
pec!fica seleccionañ a observQr dentro del 
do un tema para su - contenido del museo. 
grupo. 

- Estructurar un pro-- Progrma de las activi- Exposici6n: "Sistemas Cartulina 
4 llr. grama de las activi- dad es él realizar des-- de Trabajo en grupos" Barro 

dades a realizar des pul'ls de la visita. Trabajos Manuales Plastilina -pul'ls de la visita. Presentación de las -
sugerenci<:w. 

-- ·-
1 Hr. - l::Vuluar el contenido Evaluaci6n. Cuestionario Hojas 

del curso. Mesa Redonda. Impresas 



s. e o N e L u s I o N E s 
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e o N e L u s I o N E s 

l. En su reconceptualizaci6n el museo surge como una institu

ci6n social dinSmica que coadyuva a la formación integral

del individuo. 

2. El desarrollo de los sentidos y la creatividad se ven re-

forzados por la visita al museo. 

3. Es necesaria la vinculación del museo con otras institucio 

nes educativas con el fin de coordinar diversas alternati

vas de trabajo. En el Museo Tecnol6gico de la C.F.E. esto 

se ha llevado a cabo en la Academia de la Investigación -

CientHica. 

4. Para que se logren los objetivos educativos planteados por 

el museo se hace indispensable la colaboraci6n del pedago

go, que formando parte de un equipo interdiscirlinario in

tegren planes globales de trabajo en donde se propicie un

rnejor aprendizaje. 

5. Esto puede comprobarse en el apoyo didáctico que se les ha 

ofrecido a los conferencistas de "Domingos en la Cienciaft. 

Las observaciones les han servido tanto para la prepara- -

ci6n de la conferencia, como de retroalimentaci6n. 
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6. Para que los alumnos que asisten en grupos escolares obten 

gan un mayor provecho de su visita, se sugiere que el maes 

tro la prepare con anticipaci6n, orient&ndolo en este tema 

a través de u~ curso de capacitación para docentes. 
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Case Studies 

Buhl Planetarium and lnstitute of Popular Science 
Allesheny Square 
Pittsburgh, Pennsylvania 15212 

Carl F. Wapiennlk, 
Exece:;ve Director 

"The 1.J.onder of Wonders" 

The Buhl Planetariurn and lnstitute of Popular Science has a special Health Sci
ence Education Program entitled ''The Wonder of ~Jonders.' lt is a unique family 
life and sex education presentation designed to answer for children questions 
concer~ing the development of human life. 

As a cor..'lluni ty resource, The Wonder of llonders ass ists parents and teachers in 
providing factual knowledge and wholesome attitudes geared to satisfy the young 
person's curiosity, protect his sensibilities, and cancel out misleading facts 
which Míght be gathered about the reproductive process, pregnancy and birth. 
From t~e disciplines of education and museology a cornbination of educat ional 
~oncepts, custom-made displays, anda slide series are integrated in an imagin
ative manner and presented by an educator. The culmination is a unified pro
gram designcd to tastefully explRin and reinforce knowledge concerning the marvef 
of the crcation of human liíc. 

Buhl sta.ff eduaatoY' e=pla.ins emhY'y
onic de:'.¿;. Zapnent to t'ip1~ ting pupi Z::. 

duct evotved in the fafl of i963 1·dth 

In 1965, "sex education'' 1·1a~ indeed a con-
t rovcrs ia 1 i ssue and the need for a comrnu-
n i ty- i nvo l ved crogram providing the best 
cducational techniques 1·1as recognized. /lt 
that time, the Suhl stilff began work ing co
operat ively with a team of doctors repre
senting thc 111 legheny County ~edical Society 
and with !eading educators from the City of 
Pittsburgh Schcols, Allcgheny Countv Schools, 
The Diocese of Pittsburgh Catholic Schools 
and Shady Si de f<cademy. The rece i p t o f a 
grant frorn the Pittsburgh Foundation enablcd 
Buhl to procure the outstandiag series of 
birth and human growth exhibits developed by 
the Clcvel;.rid Heal th Museum. Ttie final pro
pi lot classes and preview presentations for 

parents. educators, and the news media. 

Operational for over six years, this cutstanding hea!:h science program has 
received support from all educational avenues and has hadan attendance of over 
forty ttv.>usand parents, teachers, and children. Because of the broad scope of 
The \.londer of \/onders program and i ts ,.ddespread acceptance by parents and edu
cators, Buhl believes that with each presentation a contribution is being made to 
the.health and 1.,¡eJfare of farnilies in Western Pennsylvania. 



California Huseum of Sclence and lndustry 
700 State Orive 
los Angeles, California 90037 

Hr. William J. McCann, 
Director 

"Career Symposia for High School Students" 
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The California Huseum of Science and lndustry hosts more than 12 career
oriented symposia for high school students. Funded by the Muses and the 
Advisory Board, two support groups of the museum, as well as prívate in
dustry, this outstanding program presents topics which include arts and 
humanities, sclence and humanities, advertising/public relations, health, 
physical sciences, leadership, mathernatics, engineering, space, biomedical 
research and business and economics. 

Over 500 high schools throughout southern California are asked to send their 
most gifted students to these programs, and the prestige of the r:iuseum 
affords these students an opportunity to hear outstanding scholars and 
researchers (including many Nobel Prize winners) who would never be avail
able to individual schools. 

·. _'.~ 



Ccntcr of Science and lndustry 
2no East Broad Street 
Columbus, Ohlo hJ215 

Mr. S. ~l. Ha 11 ock 1 1 , 
Executive Director 

"Camp-ln" 
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One of the most successful educational programs at the Center of Scierce 
and lndustry has been the installatlon of_a~ overnight camping expe~ience 
within the mus~um. The ·~amp-ln'' is offered to youth agencies provided 

·they can generate a minimum of 400 participants for the one-night experi
ence; a maximum of 800 participants can be accommodated. 

Offered either on a Friday or Saturday night, the "Camp-ln" experience 
provides free time to explore the halls of the Center anda total envir
onment experience by sleeping within the exhibit areas. Other parts of the 
program include social and recreational periods and workshops offering 
"make it and take it" activities. 

The program is offered during the winter months, which the Center of Science 
and lndustry feels is the best time to schedule indoor camping. lt has been 
well-attended by Camp Fire Girls, Boy Scouts, and 4-H and YMCA groups. 
Students paya tuition fee which includes ali materials used in activity 
sessions as well as three meals. 

A youth grour- sleer:c ú-1 a>1 e.~71frif. Jnll r¡f. rl).';! a '..Ji•~f'or ''Carrrp-In." 



Charlotte llature Museum 
1658 Sterling Road 
Charlotte! North Carolina 

Mr. Rus se 11 l. Pe i thman, 
Executive Director 

28209 

"Human Growth and Development" 
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One of the most pop1:1lar program·s at the ~!ature Museum's Hal 1 of ·Health 
presents the topic of "Human Growth and Development" for irrtermediate' 
and Ju~ior hi~h school students. 

This program has been designed primarily to meet the needs of ninth-
grade students from the Charlotte-Hecklenburg Schools as part of their 
health curriculum. With minor changes, it is also adapted for other grade 
levels (fifth through senior high) from public and private schools. The 
presentation is 90 minutes in length and can accommodate up to 70 students. 

A typical group of 60 students is divided into two groups which share their 
time between the Hall of Health exhibit area and the Health Theater. Each 
class of 20-35 is met by a teacher who leads the discussion on the tapies 
of phys i ca 1 and emot i ona 1 e han ges of puberty, ma 1 e and fema 1 e ana tomy, 
conception, and birth. During the presentation students see and examine 
TAM, the transparent anatomical mannikin, lifc models of human gestation and 
birth, and actual specimens of endocrine glands, embryos and a human fetus. 
Specially prepared si ide-tape sho1-1s reiterote the points made during the 
discussion. 

" ••• <( ··,. 

1 

~. 

bi"4'.h· ... .!.r-..h.,,,,.d)¡;f .. -··-"'- 1 · a:t-/C&TION 

l. 
.~ 

j , .. , 

A great deal of the success of this pro
gram is due to the talents of the Hal 1 
of Health teachers, al 1 registered nurses 
with varied experience in teaching at ali 
grade levels. The question/responses re
lat ionship with frank, factual answers to 
ali inquiries makes for a most valuable 
learning experience. Emphasis is ahvays 
placed on the normal, healthy bcdy rather 
than on disease. The student, hopefully, 
emerges with a better understanding of 
the functioning of his or her own body, 
and appreciation for the miracle of birth. 

St;!.t.-~e;¡tr ~(:.e:: :1t ; .. -::ne w, }:·e:.:..::¡¡ 
01: P"'OJ"~·:~~t.c1 t:ºc1: ·-;r::· .~<.·P~Í-:.. 



The Children·~ ~useum 
)Oth and Meridian Streets 
lndianapolis, l~dlana 46208 

Mrs. Mildred Compton, 
Director 
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Each sprlng and summer the Children's Mu
seum co11ducts a series o.f 10 to 12 one
day field trlps, or survival trips, by 
bus to natural areas in Indiana. Led by 
the museum naturalist, who is accompanied 
by a part-time staff member and at least 
one adult volunteer, groups of 30 to 40 
children between the ages of 9 and 15 are 
taken on snake hunts, creek walk~, archeo
logical digs, and survival trips. 

The snake hunt takes place at a local 
goldfish hatchery, and always turns up 
dozens of 111ater snakes a long wi th garter 
and ribbon snakes, black racers, frogs, 
turtles, and ali manner of invertebrates. 
Speci~ens are captured, examined, dis
cussed, and released. 

The highl ight of the surivial trip is pre
paring and eating wild food, and learning 
to build fires by primitive methods adds 
to the cxcitement. In this, as in all 
field trips, safetly and conservation are 
streso;ed. 

The c~sts of the trips, which covers 
everything, is $5 per child; $4 for mem
bers. 

Ch i ld?•en keep their eyes 
open for natural tre::::sures 
clw·in:: ::reek oo Zk svonsored 
bii 'J';7e Children 's Ú:.1.sewn. 



Cleveland Health Education Museum 
8911 Euclid Avenue 
Cleveland, 9hio 44106 

Lowell F. Bernard, 
Director 

"Hea 1 th Educat ice, Program" 
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In 1973, the East Cleveland School District and th~iCJeveland Health Education 
Huseum began a co?perative experimental program to ~nrich ~he school year. 
Each year the program has grown, and when the inicial funds from the federal 
government ran ou:, the school systcm made <;hifts in its operating budget in 
order that the program could continue. 

The contribution it makes to formal claso:,, ,J• instru tion is interdisciplinary, 
as health becomes the unifying concept that requires the application of 1·1hat 
the student learns in science, mathematics, government, and social science. 

Fifty children per district school are bused to the museum ~aily for two hours, 
overa six-1.¡eek p<::riod, for health education activities that are des:gr.ed to 
maximize student participation. One of these is the production, by the scu
dents,of their o·-·m closed-circuit television programs explaining simple health 
problems. The s:..;dents research the problem and prepare their own scripts and 
visuals. 

Another part of rne program is a health careers series prepared by the staff 
with the cooperation of the Cleveland CI inic, which loaned equipment to the 
museum. One of the demonstrat ions was on ''Sports Medicine" -- the study 0f 

~ - . prevcntion and treatment of 

Inne"f'-ci ty yozitii ::t•-.'.es out e,;:{1'.-:;71ent 
us2i in ch: !-11ea::·--:;;;:t ~J~·"" a.~h r e:M:.~:) in
Jur:Ps, v.r ·'.<;p:.q:-¡~ ,:.~L~,::~ie:.1?c ., .~•>' :-'.· 
the ht;a~t:h-r·:J~z~: .. -:: :i ·:~ln1,?er~r :·::·c,,.,;.;:i1:st'r,a:e} 
ar t i1t? rr:~tt~c:-u:-: r·:,. .~ :.;};1!; Zen·.} ·:~ ~ •::. ~:- D r af,f'. 

injuries. related to sports 
and athletic activities. 
The Sports t1edicine prograf" 
drew added interest because 
the Cleveland CI inic provides 
in-service training programs 
far area high-school and col
lege coaches and because the 
Cl inic provides treatment 
and rehabilitation of athlete$ 
from the area's schools. 

Another imoortant part of the 
health careers series is a 
tour of the .Cleveland Clinic, 
where departMent heads intro
duce the students to various 
health-related occupations 
and explain the training each 
occupation requires. Emphasis 
is placed on local trainin~ 

programs that are available to 
inner-citv youths, who make up 

most of the East Cleveland School 
District. 



Cr.rn::rc1ok ln'-'l i ttir,• of Scit•nu· 
50~ lonc PinC" ~o~d 
B 1 o().- ,f i (•Id H i 1 1 >, ~~ i eh i ~i.in l1:líl 1 3 

Rob,,rt ll, Bo\·ll'll, 

Di reo::tor 

"1\ ;;,:·ck at Cranbroo>. lnstitutc of Scicncc'' 

This ;)ro~¡r¿¡11 pro•;i~c's ,1n opportuní ry_J,-,,. studt:n~s to bccornc• : of iJ scicncc 
r1u~•:._ .. -, for a 1·1vcf.., and cx¡i<•ri<:nc" •_;e icncC' <l'.i ¿¡ ~roce~·· of ere.· ivc thinking 
and ;:zplor;:ition, r":< nerc•ly ¿¡s a rccil.-il of Íilr:tuill ;nforriatir.n. 

DurinCJ tlwir w:ck .,: tlu.: ln:.titulc, slucknts rt:C':ivc concvntra:ed cxposurc to 
ick.-1·~ i:i physic$, t::otrono1:1y, botan·¡, zooloriv, anthropolociy, qcciogy, and 
lir·:·~.:;~i:nJ\/, Jnd u:.•:_ Crnn!Jrouk 1

:-1 ndt~r'~ .. cenlt•r, pj.3;1.:!t...iriur1 1 rcs~:!rch labora ... 
tor;,-.,_., c1l>>c:rvator.-. Jnd c·xhibit q,¡llt:ri.:'s. E.v.:h st.uJcnt bcco~-.e•, familiar 
witc ~~hibits, but ~i~o has opportunitics to aQrticipate pcrso~al !y in cx
ploric,:i sc•lcc.tcd Jo;Jccl o( thc lns:itutc thc <J<'neral public ne•:."r sees. 

A grGuP of approxi~ltcly 60 stude~t~ is divided into units of !O or fewer 
in ordcr for 5ríl! l-croup self-discovery techGiques to be ernplo~ed. These 
unir.s rove fr.:. one discussion leader to .:inothcr throughout the day. 

l\l thc:,; 1-1h 1 nst i tute staff mcmbers oversee al l aspccts of the progr:ir:i, the 
~ixth graders ar~ guidcd in their discussion and exploration by high school 
anc callegc .:issistants, chosen for their ability to >.vork 1·1ith younger pupils. 
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The Exploratorium 
Palace of Arts and Sciences 
3601 Lyon Street 
San Francisco, California 94123 

Dr. Frank Oppenheimer, 
Di rector 

11 The Explainer Program" 

.The Exploratorium hires high school students as floor sta·ff for the science 
center, half of whom attend school four hours a day and work four hours a 
~ay, under a school program. The other half work 10 hours a week, primarily 
on weekends. A new group of about 20 students is engaged every four months. 
The students are paid S2.30 per hour, and can receive school credit fer their 
work. 

One of the objectives of the Exploratorium has been to provide an environment 
where young people can learn through teaching. The Exploratorium instructs 
che students the entire time they work there; they can then make i~mediate 

use of this teaching by becoming teachers themselves. By finding it necessary 
to provide answers to questions asked by the pub! ic, the Explainers develop 
self-confidence and learn to interact with both children and adult visitors. 

Since a museum generally does not make use of large a~ounts of printed 
material about exhibits, the public relies on personal contact 1;;ith '1uides 
and demonstrators. The Explainers constitute the entire floor staff in th·:: 

High sehool students gct 
cou.rse c'l'eii t f or• WO!';:

ing as "E':::p Zainers. 11 

museum, and have, for the r.:ost ::iart, a reciar~:ably 
high sense of responsibility 'lnd identíficati0'1 ,,;,¡-, 
an importunt corimunit'( functicn. 

The students involved in the ~~plai1~r progra~ art 
recruited through the job counselors from schools 
throughout the city. Many of thc Exploratorium's 
visitors are fa;cilies, class,ates, and nei~1ht)ors 

of the Expl a i ners. The progra::i, theré;fore, r.as th• 

added benefit 6f broadenina the base of the ~isitinc 
pub! ic. -

The Explainer program has been supported by c~e 
Rosenberg Foundation, the Sloan Foundation. t'1e 
Rockefel ler Brothers Foundation, the Luri~ Foun
dation, the 11earst Foundation, and the ~lational En
dowment for the Arts. 

41 



Fernbank Sclence Center 
156 Heaton Park Orive, N.E. 
Atlanta, Georgia 30307 

Dr. Lewis S. Shelton, Jr., 
Di rector 

"lndependent Study Program" 

so 

An integral part of the DeKalb County School System's continuing program of 
excellence in education is the lndependent Study Program at Fernbank Science 
Center. This program was developed to encourage and promote independent stu
dent involvement in special projects or courses of study in the physical and 
life sciences. Because of the flexibility designed into the program, the in
teraction between the professional staff of Fernbank and the student from the 
school system may be as intensive or casual as circumstances dictate. Basic
ally, there are three categories for lndependent Study: 

l. lodependent Study Projects for Course Credit. Students who wish to begin 
or continue an individualized course of study in an area of interest mayen
roll in the Fernbank program for course credit in science. In such a program 
a stud~nt will work closely with a staff memQer in a situation which closely 

A :;tudent uses a pipette to con
duct a chemistry ex¡:w1'iment. 

parallels that of the student-advisor 
relationship in graduate school. The 
staff member and student rneet on a regu
lar basis to discuss the progress of the 
student' s vJork; the staff member pro-
vi des advice and indicates the next steps 
to be taken in the investigation. i 

2. lndependent Study Proiects for Non-Credit. 
This category of study is structured in the 
same manner as projects done for credit, but 
is open to students not wanting to take on a 
project for credit. The student-advisor re
lationship is the same. 

3. 1 ndependerot Study Courses for Cred i t. 1 n 
areas where there is considerable student in
te~est and. many students can be expected to 
participate, lecture/laboratorv courses are 
offered to students in groups.· 

A student who wishes to participate in the In
, dependent study program fills out an appli-
1cation and submits a plan which describes the 
proposed study and lists the equipment and · 
materia Is that wil 1 be needed. Upon accep
tance of the proposal by a staff member, the 
student may begio work. Upon completion of 

the project, the student 
in the future by another 

prepares a written report which can be used as a reference 
student working in a similar area . 

. . ,:\. 



Hall of Sclence of the City of New York 
P.O. Box 1032 
Flushing, New York 11352 

M r. Robe rt C. Re i ley, 
Exe~utive Director 

"Junior Scicnce Education Program" 
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Classes visiting thc Hal 1 of Science can take part in th~ee cducational 
programs: "The littlc Red School House" (ages 6-ll), "Planet Earth Lab
oratory" (ages 9-13), and "The Science Theater" (al 1 ages). 

The Little Red School House Program is presented in a classroorn laboratory 
format that introduces chl ldren to the processes of scienrific investlgatlon 
in the foll01•1ing areas: electricity, magnetism, flight, energy, radio, 
optics, sound, light, bot¡:iny, and. animal life. (30 minutes) 

A lecture/demrJnstration form<it is used for the Planct EMth program; the 
topics covercd are oceanography, urban ecology, meteorology, aeronautics, 
chemistry, and physlcs. (4S minutes) 

The Scicncc The.:iter is a new program offering a multi-media presentallon 
on the human body, focusing on "Your Senscs and How They Ft.nctlon," 
"Your Nervous System," "How You Grow," "Thc Vital Organs of the Body," and 
"Your Brain." (JO minutes) 

Al 1 three programs have been made pos~ible by a grant from the New York 
State Counci 1 on the Arts. 
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Lawrence Hall of Sclence 
Centennial Orive 
University of California 
Berkeley, California 94720 

Dr. Watson M. Laetsch, 
Di rector 

"Comruter Education Program" 
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Computer-Óríented activities comprise the largest single public education 
project at the Lawrence Hall of Science. The computer facility includes 
three time-sharing mini computers presently capable of simultan~ously 
supporting 100 remote terminals in the BASIC ANO PILOT programming language. 
A fourth mini computer is used exclusively for computer graphics, classes 
in machine-level programming, and system development. 

Five CRT (Cathode Ray Tube) termina Is in the Hall 's exhibit area are used 
by visitors to play games of logic, do simulations, and operate a musical 
tone-box. These terminals are free of charge to anyone admitted to the Hal 1. 
In addition, computer time is offered to the pub! ic at $1 an hour, the low-
est cost pubJJ~ge ayail~_Lir_.oncthe Wes_t C__2.as~. 

Pupils are sho1,m a aomputer- teT'TTIÍnal at !,,(IL)rence Hall of Saience. 

All computer activities are designed and operated around the three objective) 
of .the Hall's computer education program: 1) to educate adults and children 
about the world of computers in an enjoyable, non-threatening, learning en
vironment; 2) to offer the public hands-on computing at low cost; and 3) to 
develop an exportable educatian pragram of computer act1vities that can be rep
licated in other learnfng centers and public 1nstitutions. 

Each week during the school year, 1100 Bay Area chi ldren are introduced to com
puters through the school visit program, and 12 local schools are using the 
Hall's computer facility regularly, asan extension of their classes. In ad
dition, over 6,000 students visit the Hall annually for one-hour computer work
shops, independent of the school visit program. 
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INFO~V.ACION GENERAL 

MUSEO 'fECNOLOGICO 

C.F.E. 

INTRODUCCION 

El Museo Tecnol6gico de la Comisi6n Federal de Electricidad es 
el primero que se construye en 
rama de la Energía Eléctrica. 
de 1970, siendo Director de la 
Martínez Domínguez. 

11éxico. Especial izado en la 
Y fué inaugurado en noviembre 
C.F.E., el Sr. Lic. Guillermo -

Uno de·los fines, por lo que se construyó el Museo Tecnológico 
fu6 por los jóvenes, que han manifestado en m~ltiples ocasio -
nes al hacerse reiterados sefiala~ientos sobre la importancia -
de la actualización tecnológica y la investigación cien~ífica 
~ara el desarrollo de nuestro país. 

El Museo Tecnol6gico cuenta con una área aproximada de 50 mil 
~etros cuadrados; entre construcciones, jardines y áreas de -
e:-:posici6n. 

2XTERIORES: 

I 
II 

III 

IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 

X 

Torre de Transmisi6n 
~aqueta planta termoeléctrica Valle de México. 
Planetario, Constelaciones y Estrellas 
Duraci6n 30 minutos. 
Capacidad 77 9ersonas. 
Planta Hidroeléctrica x{a. 
Locomotoras Necaxa. • 
Maqueta Presa la Angostura Chis. 
Rodete ( Planta Hidroeléctrica Infiernillo) 
Planta Diesel Teloloapan 
Ferrocarriles Comedor y Taller Infantil. 
Tren Presidencial Olivo 
Fué mandado cons tr'uir a la Pullman Co. , en los Es
tados Unidos de Nortea~erica, en el afio de 1925 
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XII 
XIII 

XIV 
XV 

XVI 
XVII 
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por el entonces presidente de la República Sr. -
Plutarco Elfas Calles con un costo de 800,000 do 
lares de la época. -
El tren presidencial Olivo fué utilizado por los 
siguientes mandatarios: Plutarco El{as Calles, -
Emilio Portes Gil, Pascual Ortíz Rubio, Abelardo 
L. Rodríguez, Lázaro Cardenas, Manuel Avila Cama 

·cho, Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines y Adol= 
fo L6pez Mateos. 

85 

El último viaje del tren se realiz6 el 15 de s~E 
tiembre de 1960 cuando el presidente L6pez Mateas 
viajara a Dolores Hidalgo, Guanajuato~para cele~ 
brar el 150 aniversario de la iniciaci6n de la -
Independencia de México. 

Réplica de la Estaci6n de Ozumba. 
(Venta de Publicaciones) 
Restaurante ( Decorado con piezas de Ferrocarril). 
Avi6n B-25 
HelicÓpte~o - Bell 
11aqueta Planta Geotérmica Cerro Prieto 
Maqueta Planta Desaladora Tijuana 
Area Exterior Pernex: 

1) Bomba Reciprocante para aceite marca Wilson -
Snyder 1918. 

2) Unidad de Bombeo mecánico Bimba marca Lufkin 
1930. 

3) Bomba Reciprocante para aceite Wilson Snyder 
1930. 

4) Poder central marca National 1930. 
5) Bomba Rcciprocante para aceite Wilson Snyder 

. 1920. 
6) Bomba Reciprocante para agua Wilson Snyder -

1920. 
7a) Tanque de Almacenamiento. 

7) Bomba para agua Marca Worthington 1915 
8) Caldera de vapor marca Donavan 1920. 
9) Motor de vapor marca Ajax 1924 

9a) Equipo de Perforaci6n con motor de vapor marca 
Oil Well 1924 
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lO) Malacate de Sondeo marca Fred & Cooper 1933. 
11) Equipo de Perforación marca Star 1920. 
12) Equipo de perforación marca Oil Well 1925. 
13) Aplanadora marca Invicta. 
14) Tractor marca II0lt 1916. 
15) Conformadora Marca Golion 1910. 
16) Equipo de cementaciones marca Bayron Jackson 

1924. 
17) Caseta 
18) Equipo de Registro geofísico 1938. 
19) Vnidad Cementadora Marca Hardie 1936. 
20) Arbol de v~lvulas raarca Charman 1925. 
21) Seoarador Horizontal con cuemador 1912. 

- ' . 22) Centrifuga de vapor marca Laval 1920. 
23) Tanques de almacenamiento vertical. 
24) Bcmba para aceite Marca Prcscott 1920. 
25) Bomba para aceite ~arca J~ansville 1920 . 

........._..__,_..-z-ti--,-~·c·or<;:iresora para aire r.iarca Ingersoll Rand 1918. 
27) Compresora para gas marca Clark 1930. 

28 y 29) Guayin 1918 tipo Estacas. 
30) Camión Mack 1915 tipo quinta rueda. 
31 Carni6n Mack 1915 tipo Estacas. 
32) Transportador de Calderas 1918 
33) Eastil Tubular marca Campion ~ocre 1926. 
34) Bo~ba p3ra Lodo marca Wilson Snyder 1918. 
35) Se~arador Vertical marca Parkers Burg 1932. 
36) ~alacate Marca Wilson 1918. 
37) 3omba para agua marca Robert Warner 1900. 
39) Grua inilrca Grane 1936. 
41) Armo~es 1937. 
4 2) Grua :·larca P. H. 1918. 
43) Cami6n Plataforma Marca Fred T. 1932. 
43) Locc~otora Diesel KalaMazo 

XIX Cámura de Compresión Triaxial. 
XX Otros exteriores C.F.E. 

Transformadores, generadores, rotor, cuchillas, estator 
y turbina. 

EDIFICIO PRINCIPAL 
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SALA DE ELECTRICIDAD 

Presenta principios bjsicos de la electricidad eri 52 exhibicio
nes. 
Divididos en cinco (5) zonas: 

Electrostática. 
Corrientes eléctricas. 
Magnetismo. 
Electromagn~stisrno. 
Ondas Electromagnéticas. 

La característica de esta sala es la de ser participativa. El 
visitante al accionar interruptores o manivelas experimenta 
directamente el principio presentado. 

Asimismo, se realizan demostraciones a caroo de edecanes, ta -
les como: el~ctrostática (atracción y repuÍsión de cargas, 
etc). 

Electromagnetismo, (Bobinas, inducción electro~agnética} 
Ondas Electromagnéticas (Luz de laser, Microondas) 

Electrostática: Maquinas de Nimshurst, Rarnsden, Van de Graaf, 
Escalera de Jacob. 

Corrientes Eléctricas: Ley de Ohm, Conexiones en serie y par~ 
lelo Electr6lisis. 

Magnetismo Inducción Magnética, atracción y repulsi6n de po
los, Campo Magnético. 

Electromagnetismo: Solenoides, Motor de Corriente continua, -
generadores, transformador, bobina de Tes-
la · 

Ondas Electromagnéticas: Reflexión y refracci6n de la Luz, 
Luz Polarizada, Espectro Electromag
nético. 
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SALA DE PRINCIPIOS DE FISICA 

Una de las salas más divertidas ya que los aparatos expuestos 
oresentan un reto a los sentidos del visitante, principalmente 
~ no creer lo gne observa. 

Auarca los siguientes Temas y ..Aspectos: 

~atem~ticas (Topología) Banda de Moebius, Triángulos, la -
berinto. 

Mecánica: Momento angular, poleas , palancas. 

Perce;:ic:.6n: Ventana trapezoidal, Anillos flotantes, triangulo 
ir:iposible. 
Colores Básicos, patrones de Moire, cinemascopio. 

O~tica: Espejo plano, caleidoscopio, Fibra 6ptica. 
(Estrella) irnágen inversa, imagenes lenticulares, -
Imágen infinita. 

SALA DE ~:Uc..NSPOR'I'E 

Esta sa~~ se divide en cinco (5) partes, que son aviación es -
n~~L~r; ~errocarriles, naval y autornotrfz. En cada una de 

·-· (Úlas nos relata sus inicios hasta los acontecimientos actua -
les. 

Cornenzanos con la vitrina la Energía y el transporte. Presenta 
un esqu~~a informativo fundamental, de índole científico y cro
nológico de la Energía eléctrica, insumos de energía eléctrica 
y relaciones cronológicas y tecnol6gicas. 

Energía Eléctrica: Planta Generadora, maremotriz, Planta E6li 
ca o de viento, Planta Hidroeléctrica, Planta Generadora Geo ~ 
térmica, Planta Termoeléctrica, Planta Nucleo-Eléctrica, Side
rurgia, Etc. 

Insumos de energía eléctrica: vientos (energía e6lica) manto~ 
subterraneos, formaci6n de hidrocarburos, depósitos de carbón. 

6 
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mineral etc. 

Relaciones cronológicas y Tecnológicas: 
Comenzando por el descubrimiento del fuego ( 400,000 A.C.) 
oasando oor una infinidad de invenciones, te6ricas, construc
~iones etc, que han formado nuestra tecnología actual lleg.¡:¡n
do hastR el primer descenso de la Luna en 1969 en el Apelo II
con los ?ilotas: Armstrong, Aldrin y Collins. Jl.sí como el -
primer v~elo del Cosmo-plano Columbia el 12 de abril de 1981. 

Co~cepción pretecnol6gica en el desarrollo del transporte. 

;.., f;:cavés C:0 un desarrollo histórico, el ser f'.t:sano frecucnte
~~~ t0 ha ~~~0rtido la necesidad de disponer de ~mplcmentos o-
~~ílratos G:iles y n~ccs~rios, mucho antes de ser capaz de 
2rcarlos ~r5cticamcntc, estas inquietudes, en todas las fpo -
c~s tan s~scitado las concepciones oretecnol6cicas, establecí 
~as con gran ~sfucrzo i~telectual y"rnalograda~ siempre por li 
~~~ncranci2 y por un cx2Gsivo ingrediente emocional de deseo 
e ] ;¡~.:J.(jÍ!lC~C ~ .. ·~~~. 

' -s la ~ancra ad~cuada de efectuar una actividad. 

::s 01. ·:,1·J1:n de activic1ades a través de las cuales 
se ~~0c~~an 2a organizaci6n y el desarrollo del co
~~t,:-:•c 1 rn:i_,~-:ri to. 

T:::i;:_:::~I~O;::r~: Es el ceden c:e actividades a través de las cuales 
la Ciencia es aplicada a la Ejecuci6n correcta de 
los procesos industriales y de fabricaci6n. 

Ccntr.:n1do: Paracaídas, tren c6nico de cnaranes, maquina vela 
dora de Leonardo Da Vinci, bo~e de ~aletas de - = 
im?ulsi6n hL~ana, carro de operación manual de 
Leonardo Da Vinci, convertiplano ~e Cay Ley (1848) 
gato de cn2:~,.::d1era, bote volador de Ca.ja ( 1670). 

7 

.¡ ., 



90 
CO:'\!ISIO:\' FEDERAL DE EI...ECTHlCIDAD 

MVSNO TECNOLDGICO 

NL'J!\."O lJO'tQt."E l>l! CIIAPt:LT.E..l'EC 

. 7 . 

M~quina volad6ra de caracol. 

INICIOS DE LA AVIACION 

Pearse 1903, Wright Flyer I ~903, 3leriot XI 1909, Aura 1912, 
l·ionoplano Taube (Paloma) 1912, Entre:-.aaor de pista Farman. 

Etr.¡:.a de la ?rimera guerra :::·.:ndial (1914 - 1918) 

Avión de caza albatros D-5 A!ema~ia (segundo irn~erio) 1918, 
Avión de caza Fokker D-7 ~les0~ia 1918, Avión de caza Boeing 
F4B4 Estados Unidos de Nort~~: ica 2929, Avión de Entrena -
miento Primario 3oeing-Stes::::-.. :-.:-. ?T-13 ·•¡.:ayDet" E.U.A. 1942. 

Etapa intermedia entre la Primera v seg~nda cuerras mundiales 
1919 - 1939. 

Avi6n de caza ~ieport 17, ?~~ncia 1917, AviE~ de caza Cortiss 
P-40 E.U.A., 1941, A~i6~ 3~~b2r3e~o y Reco~oci~iento Breguet 
14 ¡rancia 1916, A.C. Mejj~rsch~itt 3?-109, Avión de caza -
Chance Vought F-.;u "Corsair" E.U.A. 2942, .;vi6n de Caza 
Curtiss P-11-C "Gosl;awk" E.U.JI.. 1932, .:..vión Ci?il de Trans 
porte tipo Douglas DC-3 E.e .. ;., 1936, _:;vión 3::;rc;':::;ardero 
~u:cth ¡:._r;¡erican B-25, 11 :·litchell" E.u.,;. 1941. 

Etapa de la Segunda Guerra ~~ndial (2929-19~5) 

Avión Fotográfico P-38 Lis_;?-:':r . .:.:-is' E.U .. :;. l:?-i3, .:l,vión de caza -
Su?eri:arine Soit:.i.re Gran Sr·::-:: .. -=.r.a 1942, .'ivión de caza Renublic 
P-47 Thunderb;ldt E.U.A., 1~~2, ~vi3n ¿e caza Focke Wul~-190 
Ale~ania 1942, Avi6n de O~se='."aci6~ ioc~heed -U2, E.U.A., - -
1959, Avión de caza ~le !J0!1:12ll DJugl2s F 18 A " Honet", 1.,,vi6n 
de ca.za i'-'.itsubishi l1GM "Zero" J2.!)Ón 1941, Avión Anfibio de -
Caza :.:akajima .:l.G);2-N- "Rufe" Ja?ón 1941, Avión de caza l\'orth 
.lunerican P-51 D ":·!ustang" E.U.A. 1944, Bombardero de Havilla 
nd Gran Bret2ña 1942, Avión de Caza ~lawker"Ty:::ihoon" Gran 
Breta~a 1943, Avión de Caza Reactivo Gloster "Meteor" Gran 
Breta~a 1945, Avión de Intercepción ~itsubishi J2M3-21 Ja
pones 1943, Avión de Caza Kawanishi KI-100 11 Goshikishen" Ja
pón 194 5, Avión de c.:iza Rca.c:tivo :íesserschmi tt 262-A Alema -
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·nia 1944, Avi6n de caza reactivo Su?ers6nico Me Donnell -
Douglas F-15 Eagle 1972 E.U.A., hvi6n de caza reactivo 
Sunr~rsónico ;.1c Donnell Douolas Phantom E.U.A. , 1962, J..
viÓn de caza Reactivo North ;_r:¡r;rican F-100 Super Sabre E. 
U.A., 1953, Avi6n de Entrenamiento Reactivo Cessna T37B -
E.U.A., 1954. 

Etapa del Desarrollo de la Aviaci6n. 

Transónica y Supers6nica 1946 - 1981 

/,vi6n Reactivo Supers6nico Mikoyan - Mig 25, Avi6n Sovieti 
co 1972, Avi6n de caza Supersónico Genereal Dynamics F-III 
A, E.U.A., 1964, Avión de caza Marcel Dassault Mirrage 
III Francia 1956, Avión de Caza Mikoyan ~ig. 25, Unión 
S0vietica 1956, Avión de caza Ha~ker Hunter Gran Bretafia-
1953, A~i6n de c~za North hmerican F-86, "Sabre "E.U.A. 
1947, ~vi6n de caza ~ikoyan - Gorevitch Wig-25, Unión 52 
vietica 1949. 

ESP.;;crnL 

......... ~ 

CO.SMOPI.l\l:o :>·".'.t-:l·IELL PiTER;;1;c I ONAL TI PO STS-1 ----· ___ ?,. ---------~- ··-·· --------
Cn l· ;. . .,~ il l'i'. s ti co de ']Uerra A-4. 
~-----"& h c! l C Porteiclor lipo "A" y nave cósmica s¡:,1;t:1ik 2" (sat61ite 2). 

Cohc:LC ?ortador tipo "A-1" y nave c6srnica "Vostok" (Orie::1te). 
Cohc tr2 Portador Rr.·r:~lonc y r~üve Suborbital ":.:ercury 11 (Mer.c'.lrio). 
Cohete Portador "l\tlas'' y ~~ave Cósmica " i·1crcury" (.Mercurio). 

Cohete Portador Li¡:io "A-2 y Nave Cósmica "VosjJdlt (Alborada) 

Cohete Portador "Tí t.:in" Y, Nave Cósmica " Géminis " 
Cohete Pnrt.ador tipo SL-4 y Nave Cósr:üca " Soyuz " (Union). 

•• 9 
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Ingenio Espacial " Apolo-Soyuz" 

Ingenio Lunar "l:.polo" 

Cohete Portador "Saturno lB" y Nave Cósmica " Apolo" 

Cohete Portador "Saturno 5" y Astronave "Apelo" 

Cohete de Investi-:;aci6n "Ti tan-Centauro " 

Cosmoplano Rockwell International. 

El Primer vuelo Espacial. 

"Vostok" 

Descripci6n del vuelo. 

FERROCA,.RILES 

LOCOMOTORAS A ESC.1L.J;. -------

Primer locomotora construida en 1802, en Inglaterra por Trcvitck. 

Locomotora "Rock2t" construida en 1829. 

Locomotora gcn~ral, primera en cruzar un continente de la costa
<lel Occáno Atl5ntico al Pacífico. 

LOCOMO'i'OR.l\. A ESCALA ----
Locomotora Clase 0-Z-D clasificación 4-8-4 

Construrda par Mant~cal Locornotive Works, Ltd. 

Para el ferrocarril Canadian National. 

Locomotcra Clase GR-39, clasificaci6n 2-8-0 

Construida por Bal¿~in L.W. y Utilizada en casi todos los ferro
carriles del mundo. 

Mccanisrncs de válvulas Young ' ra) 

•. 1 o 
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Maqueta Ferroviaria, construída con efectos de montañas, paisajes, 
casa de máquinas, túneles, puentes, estaci6n, tablero de mando -
(funciones) . 

MECANISMOS MAQUINAS DE VAPOR 

Mecanismos de válvulas "Stephenson" 

Mecanismos de válvulas "Baker" 

Mecanismos de válvulas "Walschaert" 

Muestras de diferentes tipos de riel 

VITRINA MODELOS ESCALA (HO) 

Locomotoras de diferentes modelos y sistemas vapor, eléctricas,
diesel. 

NAVEGACION 

Buque tanque "Nisho Maru" con 250,00C toneladas de desplazruniento 

transporta petróleo de los países.de medio oriente a Japón. 

ANTECEDENTES O PRINCIPIOS DE NAVEGACION. 

Umiak o Coracle - bote de cuero restirado sobre una armazón de -

Tronco ahuecado.- Utilizado en Africa, América del Sur y Austra 

lia se sigue utilizando. 

Cuero de res o cochino Cosido, inflado y calefateado utiliza 

do por los Asirios, se utiliza en el Tibet. 
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Balsa utilizada en el Río Nilo Blanco hecha de ramas de ambat-

che, ligadas entre sí con lianas. 

Barco de la Reyna Hatchepsut año 1500 A.C., impulsado con remos 

y vela. 

Barco del Fara6n Ramsés III Utilizado en el año 400 A.C. 

Bote de Papiro encontrado en la tUi~ba de Hierakompolis, utiliza 

da en Egipto en el año 3400 A.C. 

Balsa individual de papiro 3000 A.C. 

Balsa de las islas Fidji Navegaba en lagunas o entre islas 

muy cercanas. 

Bote de papiro·con cráneo de res de larga cornamenta. 

Barco Egipcio hecho por el Faraón Sahure utilizado en el año -

de 2200 A.C. 

Bote Dórico Hecho de tronco ahuecado impulsado por remos ap~ 

yados en las exterisiones laterales 2300 A.C. 

Barco E~üpcio 

año 3000 A.C. 

Mandado _construir por el F.::ira6n Menes en el 

. .12 
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Bote de madera funerario (Egipto). 

LOCATOI de Nueva Guinea, hecha de bambú, se utiliza todavía. 

Galera de guerra Fenicia, data del año 600 A.C. 

Canoa con apoyo de Tahití, utilizada en la actualidad. 

Bote fluvial babi16nico, usada por el año 680 A.C. impulsado 
por remo o paleta. 

Barca de Irawadi Burma, se utiliza en la actualidad. 

BAGHLA ARABE 

Birreme de Guerra Romano.- Utilizada por los años 200 A.C. 

La Santa María (primer viaje de Col6n a América). 

La Pinta (Primer viaje de Col6n a América) 

La Niña (Primer viaje de Co16n a América) • 

GOLETA Reproducci6n a tamaño natural de la secci6n de popa 

de una goleta mercante mexicana indicándose todos sus elemen -

tos. 

NAVEGACION AÑO 1600 HASTA NUESTROS DIAS. 

1.- Couronne 1636 - Francés. 

2.- Sovereign of thc Seas (Soberano de 16s mares) 1654 -
Inglés. 

3.- Bounty 1787 fragata británica. 

4.- Barco holandas Hoffmans. 
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5.- Pelican (Pelícano) 1560 inglés gale6n 

6.- Junuo Chinó Foochow 

7.- Victory (Victoria) 1765 Bajel ingl¿s. 

8.- Golden Hind (Cierva de oro) galeón inglés 1577 

9.- Constituci6n fragata E.U.A. 1805 
·, 

10.- Dolphin Royal {El Delfín Real) Bayer 1681. 
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11.- Beagle.- Primer barco en dar la vuelta al mundo el 27 
de diciembre de 1831 al 2 de octubre de 1836. 
botado en Inglaterra en 1817 . 

-i2"">·"Sirius (Sirio) Buque británico 1838 

13.- Waalwijk Holandes. ,, ' ,, 
14.- Phenix (El Fenix) 1664 Bajel frances. 

15.- Thermopylae (termopilas) 1368. 

16.- Cutty Sark (Camisa corta) Inglaterra construído en 

1869. 

17.- Blue Nose (Proa azul) 1921 Goleta de pesca holandesa. 

18.- Barco Fluvial de vapor (Robert Lee) 1870 E.U.A. 

19.- Buque de pasajeros (Titanic) 31 de mayo 1911, viaje 
Inglaterra a New York el 10 de abril de 1912. 

20.- Buque de Pasajeros "United States" 1951 E.U.A. 

21.- Buque de Pasajeros "President Wilson" E.U.A. 

22.- Barco contra incendios E.U.A. 

23.- Remolcador Fluvial "Rivera Queen" E.U.A. 

24.- Pesquero de Atún "Corsair" E.U.A. 

25.- Remolcador de Puerto" Orleans" Francia. 

26.- Buque de Pasajeros "France" 1962 Francia. 

27.- Buque de Pasajeros Argentina. 

28.- "Atlantis" 1940 Alemania 

29.- Crucero Blindado Olyrnpia 1895 E.U.A. 
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30.-. Acorazado "Yarnato" 1941, Imperio Japones. 

31.- Acorazado "Bismarck" 1939 Alemania. 

32.- Crucero Pesado Long Beach 1959, E.U.A. 

Merrimack 1862 Barco de Guerra. E.U .A. 33.-

34. - Remolcador " Long Beach " E.U.A. 

35.- Destructor de Escolta E.U.A. 
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36.- Acorazado "Arizona " E.U. A. 1941, fué hundido 
durante el ataque japones a Pearl Harbor. 

37.- Acorazado "King George V" 1939 Reino Unido. 

38.-

39.-

40.-

41.-

42.-

43.-

44.-

45.-

46.-

47.-

48.-

49 .

so.-

Unidad de Desembarco LST-383 E.U.A. 

Acorazado Iowa 1943 E.U.A. 

Destructor Buchanan 1917 E.U.A. 

Crucero pesado Hood 1920 Reino Unido. 

Crucero pesado Prinz Eugen 1940 Alemania. 

Acorazado "Scharnhorst" 1934, Alemania. 

Destructor " Fletcher" 1944, E.U.A. 

Crucero Pesado "Canberra" 1955 , E.U.A. 

Destructor "Buckley" E.U.A. 

Destructor " Forrest Sherman n E.U.A. 

Portaviones "Essex" E.U.A. 

Portaviones "Forres tal tt 1955, E.U.A. 

Portaviones ".Midway" E.U.A. 

51.- Portaviones " Victorious" 1941- 1958 Reino Unido. 

52.-

53.-

54 .-

55 .-

56.-

57.-

Unidad de Desembarco (Guerra) E.U.A. 

Unidad de Desembarco "Corronade" E.U.A. 
~ 

Unidad de Desembarco LSP-R-VOT - E.U.A. 

Unidad de Desembarco (LSl) 78 E.U.A. 

Rompehielos "Burton Island" E.U.A. 

Submarino u. 505 Alemania. 

S&.- Lanza Cohetes " Norton Sound" E.U.A. 

. 
·~ ¡' 

/ 
l'f 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . 
MUSEO TECNOLOGICO 

• 15 • 

59.- Transporte artillado "Montrose" E.U.A~ 

60.- Buque Petrolero " Mission Capistrano" 

61.- Acorazado "Hood" 1920 Reino Unido. 

62.- Barco Hospital "Repose" E.U.A. 

63.- Acorazado Graf Spee 1939 Alemania. 

AUTOMOTRIZ 

Volkswaaen. 
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Eje delantero con articulaciones esféricas tipo 113. 
Caja de cambio seccionada tipo 102 

.. 

Motor seccionado 1600 ce. 

Sistc~a eléctrico Volkswagen sedan. 

Pist6n de un motor diesel de 4 tiempos. 

Transmisi5n {seccionada) 

~1otor Vil .. .M Arncr ican (seccionado} 

E~stidor con motor, caja de velocidades y diferencial 
de un ~otor marca Borward (seccionado} 

Motor de 6 cilindros en línea marca "General Motors" 
{seccionado) 

VITRINA 

Motor de Avi6n fumigador Lycoming. 

Turbina ¿e gas para generaci6n ~l~ctrica. 

Turbina para helicó'ptero marcas Bell. y Hunghes ligero 

Motor de vapor de Balancín. 

1 

1 
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Motor marino cuatro (4) cilindros en línea. 

Motor marino cuatro (4) cilindros verticales 4 
tiempos. 

Notar de vapor vertical con un cilindro. 

Motores de vapor (vertical y horizontal) 
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Motor generador de 2 cilindros verticales en línea y 
conexi6n directa. 

Modelo seccionado dP. un r:1otor de combusti6n interna 
con un cilindro vertical de cuatro tiempos. 

Motor de combu~t::6n interna con dos cilindros. 

Motor de combustión interna co~ un cilindro. 

Motor de cinco cilindros en arreglo radial. 

Compresor de once cilindros horizontales en arreglo 
radial. 

Motor con siete cilindres (radiales) 

MODELOS 

Renault 1904 

Oldsmobile P.enaubaout 1904 

Triciclo eléctrico Daihatsu. 

Autos eléctricos mexicanos (viniegra}. 

Auto eléctrico Japonts Daihatsu 

Modelo futurfs~ico Chrysler "Cordoba de Oro" 

SALA DE ASTRONOMIA 

M&s alla del Firmamento. 
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SALA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Zona de la Energía. 

Plantas Generadoras: 
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Hidroeléctrica, Termoeléctricas, Geotérmica, Nucleo:.. 
eléctrica. · 

Generaci6n, Transmisi6n, Distribución. 

La electricidad en el futuro • 

. X..UDITORIO 

Capacidad 280 personas. 

Servicios: Proyecciones, conferencias, Simposios. 

ZONAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES ( INTERIORES Y EXTERIC::U.S ) 

Interiores 300 mts2. 

Exteriores 1000 mts 2 (explanada), y ~rea de la -
Carpa 400 mts 2 aproximadamente. 

SALAS DE CONFERENCIAS: 

a) SALA l· 

b) SALA 2 

BIBLIOTECA 

Capacidad 80-personas •. 

Capacidad 30 personas~ 

SERVICIOS MEDICO$ 
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CO~HSIO :'1 FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

MU9~0 TECNOLOGICO 

KUKVU D08(,fL"E D~ CIU.Pt:'LT,xJ•.EC 

. 18 . 

RES 'l'AUHANTE 

Capacidad 25 personas .. 

MUSEO TECNOLOGICO DE LA COMISION FEDEP.AL DE ELECTRICIDAD 

Nuevo Bosque de C apultepec. 

Apartado Postal 18 816, C6digo Postal No. 11870. 

Teléfonos: 5 16 O~ 64 y 65 

5 15 6'" 10 

HORARIOS 

Martes a S~bados e 9:00 a 17:00 Hrs 

Domingos 9:00 a 13:00 Hrs. 

Lunes cerrado al Público. 

Programaci6n de vis .tas - grupos escolares 5 16 09 64 

Entrada Libre.· 

,', ·;. 

/·· 
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Febrero 15 de 1 984. 

ARQ .SERGIO GONZJILEZ DE IA MORA 
Director del Museo Tecnol6gico de CFE. 
P re s e n t e. 
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Por medio del presente, me permito informar a usted 
el total de poblaci6n escolar y visitantes particulares re 
cibida durante el mes de Enero de 1984. 

Escuelas Programadas 96 

JU 1.mnos 5459 

Visitantes particulares 1 r;r¡ 91 

·'l01'Jl.L DE VISITANTES EN GL. RAL: 25,250. 

t e, 

Ibarra _Hernindez. 
Visitas. 

' c.c.p. C.P. Arturo Cruz Heine.- Administrador.- Museo. 
c.c.p. Profa. Ana Cedeño B.- Servicios Educativos_.-Museo. 
c.c.p. Sra. Susana Saucedo.-Jefe de Edecanes.-Museo. 
c.c.p. Sr. Romua~do de la Mora.-Jefe de Vigilancía.-Museo.-

JLI/mvp. 
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UVSBO TCCNOLOOlCO 

Marzo a ee 1984. 

ARQ. SERGIO GONZALEZ DE LA z.mRA 
Director del Museo Tecnol6gico de CFE. 
P r e s e n t e. 
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Por medio del presente, me permito informar a us

ted el total de población escolar y visitantes particul~ 

res, recibida durante el mes de febrero de 1984. 

Escuelas Registradas 108 

Alumnos 6,837 

Visitantes particulares 23,200 

TOTAL DE VISITANTES EN GENERAL: 30,037. 

Aten~¡¡!/ 

¡¡.~ LIC ~ LUIS !BARRA HERNANDEZ 
C~j~ or de Visitas. 

c.c.p. C.P. Arturo Cruz Heine.- Administrador.- }rusco. 
c.c.p. Profa. :..na Cedeño B.-Servicios Educati';os.-1·!useo. 
c.c.p. Sra. Susnnu SaucedÓ H.- Jefe oc Edcc:anr.:s.- i-:useo. 
c.c.p. Sr. Romualdo de la ~ora.-Jefe de Vigilancia.-Museo. 

JLI/mvp. 
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A N E X O IV 



1\BRIL 1º 

ABRIL 8 

M}\YO 6 

Ml\YO 13 

MAYO 20 

MAYO 27 

JUNIO 3 

JUNIO 10 

JUNIO 17 

.JUNIO . 24 

Museo Tecno16gico de la C.F.E. 12 horas 

JOSE DE L/\ llERHl\N 

MARCO M!JRR/\Y Ll\SSO 

GONZALO 11 /11,f' F1'ER 

AUGUSTO G/\RC ll\ 

ARCADIO l\H'I'I Z 

Cl\Rt-lEN V/\HE/\ 

JOSE I.UIS HUIZ IIEHHERl\ 

GUILLI::HMO SODBRON 

LUIS CJ\RR/\SCO 

CLAUDE 'J'llIONS 

Ll\ ROBOTIC/\ SE /\CERCA 

Gill\FICl\S Y COf>iPlJTADORhS 

LOS 'ESC/\R/\BAJOS Y SUS NIDOS 

l\LF/\BETOS EN L/1 NA'J'llIZJ\LI::ZA 

Ll\ 1\RQllITECTUH/\ Y EL Mi:OIO AMBIEN'l'E 
1 

POMPi\S DE '1l\BON 

¡.;r, MUNDO M/\Rl\VTJ,LOSO DE I.O INFINIT~ 
MEN'i'E l'EQUl:IW 

Ef, NI'l'HOGWO Y LA VIDA 1\CUl\.'rIC~ 
y ·rr::rmES'.I'RE 

NÁCIMrnNTO, VIDA Y MUERTE DE LAS 
ES'l'Hl~LLAS 

1 

¿ QUE ES LA PRESION ? 



Enero 8 

Enero 15 

Enero 22 

l.:11ero 29 

Fe:brero 12 

F'ebrero 19 

Febrero 26 

Mat:'zo 4 

Marzo 11 

Marzo 18 

Marzo 25 

\ 
l 
' \ i, 

o o M I N G o s EN LA e I e N e I A 

Musco Tecnol6gico de la C. F. E. 12 horas 

~ugenio Ley Koo 

/rearo Lehrnan y 

V'Arturo Ramírez 

Julio Muñoz 

1 9 8 4 

Milissa Sierra 

GuHlermina Yankelevich 

Jorge Barajas 

Javier Valdés 

Jorge Flores Espinosa 

Grupo de Enseñanza Experimen 
tal de las ciencias. Centro 
de Instrumentos - U.N.A.M. 

Javier Alvarcz Lefmans 

Fernando E. Prieto 

Las fibras 6pticas 

¡ Qu6 bonita es la gufmica 1 

Jugando con las matemáticas 

Nuestro sistema nervioso 

¿Qud hay dentro de la historieta 
ilustrada? 

las COMJCAS enee~anzas de Alberto 
el Grande 

Plantas medicinales en el México 
Indígena: el C6dice Barberini 

C6mo usar bien las vitaminas 

Un tianguis: la física sobre ruedas 

El lenguaje de las neuronas 

La física en el atril 
1-' 
o 
'º 



16 DE ENERO 

23 DE ENERO 

30 DE ENERO 

6 DE FEBRERO 

13 D:C FEBRERO 

20 DE FEBRERO 

6 DE MARZO 

13 DE MARZO 

o o M I N G o s EN LA e I E N e I A 

Museo •recnol6gico de la C.F.E. 12 Horas 
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BAL'1'AZAR NENA 

JACOBO GOMEZ LARA 

JOSE SARUIUIAN 

ALBER'rO DARZON 

FCLICIArlO SANCHEZ 
SINEHCIO 

LUIS FELIPD RODRIGUEZ 

AlUl".aANDO GOMEZ PU'lOU 

RAFAEL PEREZ PASCUAL 

¿QUE ES LA REOLOGIA? 

LA MAGIA DE LA QUIMICA 

NUESTROS PRINCIPAJ,ES PROBLEMAS F.:COLOGICOS 

IUTERACCION DEL OVULO EN EL r~SPERl1ATOZOIDE 

FISICA EXPERI~CNTAL PARA Nl~OS 

EL UNIVERSO INVISIDLE DE LA Rl\DIOTRANSMISION 

FLUJO DE Elff.:RGIA EH ET, MUNDO BIOLOGICO 

TOPOLOGIA O COMO JUGAn CON EL HULE 

.... .... 
o 
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20 DE MARZO SALVADOR MALO LA CIENCIA DEL PETROLEO 

27 DE MARZO HECTOR RIVEROS EXPERIMENTOS ALREDEDOR DE LA LUZ 

10 DE ABRIL ISAURA MEZA ¿COMO SE MUEVEN LAS CELULAS? 

17 DE ABRIL FERNANDO DEL RIO LOS 4 ESTADOS DE LA MATERIA 

24 DE ABRIL RENE DRUCKER COLIN EL CEREDRO Y EL SUENO 

8 DE MAYO ALFONSO CARABEZ ¿COMO ES UNA CELVLA? 

15 DE MAYO PABLO RUDOMIN LA MAGIA DE NUESTRO CEREBRO 

22 DE MA~O JULIA TAGUENA LOS FISICOS Y EL DESORDEN 

COMO SE DESCIFRO LA ESCRITO~ MAS 
~· 

29 DE MAYO JORGE SILW\ .... 
ANTIGUA DEL MUNDO .... 



5 DE JUNIO SERVANDO DE LA CRUZ 

12 DE JUNIO MANUEL BERRONDO 

19 DE JUNIO FRANCISCO BOLIVAR 

26 DE JUNIO JUAN JOSE RIVAUD 

3 DE JULIO JORGE FLORES 

10 DE JULIO MUL VALENZUELA 

17 DE JULIO. JACOBO KUPERSZTOCH 

24 DE JULIO MARCOS ROJKIND 

_31 DE JULIO .JESUS CALDERON 

1t 3 * 

ERUPCION DEL CHICHON EN 1982 

COMO SE FORMA LA MOLECULA 

EL MANEJO DE LOS GENES 

PINTURA, FOTOGRAFIA Y GEOMETRIA 

P.OTACIONES, CLAVADISTAS Y OTRAS COSAS 

LA BUSQUEDA DE NUEVOS MATERIALES 

QUE CAUSA LA DIARREA 

ALGUNAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL 
CONSUMO DE ALCOHOL: LA CIRROSIS HEPATlCA 

HUES'l'RO CUERPO Y SUS DEFENSAS 



7 DE AGOSTO 

14 DE AGOSTO 

28 DE AGOSTO 

4 DE SEPTIEMBRE 

11 DE SEPTIEMBRE 

25 DE SEPTIEMBRE 

2 DE OCTUBRE 

9 DE OCTUBRE 

29 r· " 

16 DE OCTUBRE 

VIRGILIO BELTRAN 

JAIME MARTUSCELLI 

ROBERTO MORENO DE LOS 
ARCOS 

DANIEL MALACARA 

MARIANO BAUER 

MANUEL MARTINEZ 

JAIME LITVAK . 

RUBEN BARRERA 

VICTOR CHAPELA 

* 4 * 

¿QUE HA SIDO LA LUZ? 

COMO FUNCIONAN LOS ANTIBIOTICOS 

COMO IIACIAN CIENCIA NUESTROS ANTEPASADOS 

EL LASER 

LA ENERGIA: ¿QUE ES Y COMO SE USA? 

ENERGIA SOLAR 

LA AROUEOLOGIA: LA CIENCIA DE LO 
VIEJO Y LO NUEVO 

EL COLOR DE LAS COSAS 

.... ..... 
w 

¿PODEMOS NADAR EN AIRE LIQUIDO? 



23 DE OCTUBRE 

6 DE NOVIEMBRE 

13 DE NOVIEMBRE 

27 DE NOVIEMBRE 

4 DE DICIEMBRE 

11 DE DICIEMBRE 

RAFABL PALACIOS 

ALEJANDRO VELASCO LEVY 

JUAN LUIS CIFUENTES 

TOMAS GARZA 

CARLOS BOSCH, LUIS 
ESTRADA Y ALDI 
OYARZABAL 

CRISTINA CORTINAS 

* 5 * 

NITROGENO, GENETICA Y PLANTAS 

COMO SE CONTAMINA LA ATMOSFERA URBANA 

LOS ANIMALES DEL MAR 

VOLADOS, CHIRIPA Y PROBABILIDAD 
" QUE ES EL AZAR " 

MALABARISMO, FRACCIONES Y TODO AQUELLO 

EL AMBIENTE Y LA SALUD 



5 DE DICIEMBRE 

12 DE DICIEMBRE 

19 DE DICIF.MBRE 

'Q_9 M I N G o s EN L1\ e I E N e l A 

Museo Tecnol6gico de la C.F.E. 12 horas 

1 9 8 2 

HUGO ARECHIGA LA NATURALEZA DE LOS RITMOS BIOLOGICOS 

TOl~lAS BRODY EL COMPUTO: ¿DIABLO O SANTO? 

JUT.,ro RUBIO ¿QUE ES UN SOLIDO? 

,.,_. 

·' · I 
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DICIEMBRE 4/83. 

MALABARISMO, FRACCIONES Y TODO AQUELLO 

Dr. Carlos Dosch, Dr. Luis Estrada y Aldi Oyarzúbal. 

El inicio del matem~tico Carlos Bosch a trav~s de pregu~ 

tas desperto el inter~s del auditorio y propici6 la particip~ 

ci6n activa de muchos chicos. Se defini6 lo que es el malaba 

rismo y la si.metrfa. 

Quedó claramente expuesta la relación entre las rnatemáti 

cas y la posibilidad de hacer malabares. 

Las diferentes .figuras que se logran en el malabarismo -

tienen una explicaci6n matemática. Y pudo comprobarse cuando 

Aldi pasaba a realizar estos malabarismos. 

Existi6 una muy buena interacci6n entre la exposici6n -

te6rica (muy rápida y concreta) y los actos de malabarismo. 

El pablico estuvo muy atento a captar cuáles eran las f! 

guras realizadas por los diferentes objetos lanzados al aire

por Aldi. 

Es importante mencionar que el malabarista es muy ágil y 

tiene un perfecto dominio de su t~cnica. Además de que está

muy acoplado al conferencista. Sus ejercicios no tuvieron 

ninguna falla no importando la dificultad de ~stos. 

Didácticamente es un muy buen ejemplo de la conexi6n que 
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tienen ciertas actividades con los principios matemáticos, y -

se propicia un buen aprendizaje, tanto visual como te6rico. 

Fue notorio el inter€s que tuvo el auditorio durante toda 

la sesi6n. Era preciso estar muy atento para captar las figu

ras que el malabarista trazaba con las pelotas. 



"QUE BONITA ES LA QUIMICA" 

Dr. PEDRO LEHMAN 

Sra. MILISA SIERRA 
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ENERO 16/84 

El conferencista defini6 que la Química es la ciencia que 

estudia la materia, de ah! parti6 a hablar acerca de los 92 -

elementos (átomos) componentes de la Química, haciendo notar -

que los 14 extras no son naturales. Habl6 tambi~n de la Tabla 

Peri6dica de Mendeleyev presentando al pGblico algunos ejem- -

plos de la disposici6n que presentan en su estructura molecu-

lar. El ya traía preparados algunos disefios de las mol~culas. 

Después a través de un aparato realizado por él pudo re-

flejar en la pantalla las transformaciones quí~icas que se - -

efectuaban en la coloraci6n de varios pigmentos de sustancias

diferentes colocados en tubos de ensayo. Por ejemplo el pig-

mento de la Dugambilia que extrae del vegetal por medio del ª! 

cohol y puede cambiar de acuerdo a la acidez o alcalinidad de

la soluci6n. 

Se propici6 la participaci6n de los chicos que subían a -

ponerle unas gotas de ~cido clorhídrico o de sosa y hacían va

riar de color las soluciones al cambiar su Ph. El que la hi-

ciera ponerse roja recib!a un regalo. 

En esta conferencia la participación de una experta en el 
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manejo del pdblico especialmente de los niños permiti6 que fue 

ra muy ágil y que su ayuda en los experimentos con bromas in-~ 

tercaladas hiciera una conferencia realmente simpática a la -~ 

vez que instructiva. 
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ENERO 22/84 

JUGANDO CON LAS MATEMATICAS 

Dr. Arturo Ramfrez 

El conferenci.sta tiene mucha práctica en el manejo del au 

ditorio. Al empezar preguntando Qué son las matemáti.cas, puso 

en actividad mental a todo el p\lblico. A pesar de ser una pr~ 

gunta sencilla, ya que todos hemos estudiado rnatem5.ticas, no -

pudieron dar la respuesta correcta. 

Despu~s present6 las f6rmulas que permitan sumar rápida--

mente del 1 al 1000 N (nh) • 
2 

Trato básicamente dos temas: 

La banda de Moebius, cuyo principio dernostr6 prácticame--

mente, construyendo varia.s con ayuda de algunos chicos volunt~ 

ríos del püblico que pudieron constatar por ellos mismos de lo 

que se trataba. Podr!a haberlos mandado a que vieran la que -

está expuesta en la planta alta del Museo y as! aprenderse m~s 

f~cilmente el nombre. 

Luego trat6 de las figuras de di.imetro constante, hacien

do experimentos con objetos tra!dos por ~l. Botes del misrao -

tamaño que coloc6 acostados y una tabla como de 1.50 cmts. que 

puso encima y la hizo rodar hacia adelante y hacia atras va-

rias veces, pidiendo al pt1blico que se fijara sf cambiaba su -

inclinaci6n. Para después demostrar que no tenían que ser bo-
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tes (c!rculos) sino que pod!an ser figuras diferentes con la -

condici6n de que su difunetro fuera el mismo. 

En esta parte utiliz6 algunas palabras, como por ejemplo

elipsa, que deber:ía ser explicada brevemente, ya que el pG.bli

co que asiste tiene muy di.versos niveles de conocimientos. 

Para concluir se exhibi6 una pel!cula que demostraba vi-

sualmente lo que él había expuesto te6ricamente. Sirvi6 como

una síntesis de lo tratado ese día. La peHcula era de un - -

gran colorido. Primeramente aparecieron las figuras que pue-

den tener un diámetro c011stante construidas a partir de un - -

tri~ngulo, o pent~gono, etc. Y se enseñaban a construirlas. -

Despu~s un mimo nos confirmaba gr~f icamente que las figuras de 

di.1metro constante no pueden pasar por su misma huella, cosa -

que sí sucede con otras figuras. 

En resumen, la conferencia fue muy interesante, muy bien

manejada, din~mica y la culminaci6n de lo expuesto a trav~s de 

la pel!cula nos puede dar una idea del mater~al didáctico que

se puede construir para una nultitud de casos como éste, en -

donde se complementa de manera muy agradable al aprendizaje. 



LAS COMICAS ENSE~ANZAS DE ALBER'l'O EL GRANDE 

Dr. Jorge Barojas 
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FEBRERO 12/84 

A través de una confusi6n, que no era tal, entre lo cómi

co y lo c6smico, el conferencista empieza muy si.mp~ticamente a 

adentrarnos en la vida de Alberto Einstein, que desde luego es 

Alberto El Grande. 

Pasa a dos chicos del público a anotar los datos biográf± 

cos, y mientras €1 solicita a otros muchachos del pfiblico que

le mencionen cuáles fueron las aportaciones cientfficas de - -

Einstein. S6lo tres muchachos pudieron contestar acertadamen

te. 

Luego escribe en el pizarr6n cuál es el camino que un - -

científico sigue para sus investigaciones, las iniciales de c~ 

da uno de estos pasos forman la palabra c6micas o c6smica se-

gGn se coloque. Sigue reforzando el tema de la conferencia y

~ste será el hilo conductor para toda la sesi6n. 

Explica brevemente cada uno de los descubrimientos que e! 

taran los ~uchachos, salpicándolo con an~cdotas y transparen-

cias que contienen algunos de los pensamientos que Einstein es 

cribi6 en relaci6n a la filosofía de su trabajo. 

La explicación del efecto fotoel~ctrico lo hace en vivo,

un grupo de chicos pasa al foro, los divide en partes iguales, 
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unos representar~n a los fotones y otros a los electrones. Es 

tos están separados por una pared imaginaria. Los fotones sa

can de su si.tia a los electrones dependiendQ. d~ la energía que 

utili.zan para jalarlos. Estupendo ejemplo prlictic0. 

Despu6s pasa a. de.mostrar gr.:íficamcnte en el pizarr6n la -

6rbita elíptica de los planetas. 

Hace cantar al ptiblico una melodía que contiene todos los 

nombres de 

.·,\ 



125 

FEBRERO 19/84 

QUE HAY DENTRO DE LA HISTORIETA ILUSTRADA? 

Guillern1ina Yankelevich 

Bi6loga y demogr~fa. 

Investigadora del Instituto de Investigaciones Biom€dicas 

Duraci6n 60 mins. 

Observaciones. 

En esta conferencia se di6 un hecho muy interesante. El

público determino con su actitud la metodología al hacer va- -

riar a la conferencista la forma en que ella la planeaba. Es-

decir, ella comenz6 exponiendo te6rica.~ente lo que era una his 

torieta, sus variedades, clase de lectores, lo atractivo de su 

lectura, las diferencias entre ~sta y el cuento, o entre ésta-

y la T.V. y el cine. 

Al estar explicando una transparencia, un muchacho levan-

to la mano y le contest6 a uno de los cuestionamientos que - -

ella misma iba a responder como parte de su exposici6n. En -

ese momento percibió lo que estaba pasando y cambio su explic~ 

ci6n te6rica por la interrogativa y los muchachos puedieron -

responder a sus preguntas. 

Esto lo hizo más !gil, m~s interesante, más amena, ya que 

hizo pensar a todo el auditorio y lo mantuvo activo. 

Otro hecho importante manifestado aqu!, fue el darse cue~ 

ta de todo lo que los niños pueden aportar de una cuesti6n tan 
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simple y cotidiana como es el leer una historieta. 

Pienso que despu~s de esta conferencia las personas que -

lean una historieta lo harán desde otro punto de vista. Esta

rán conscientes de los puntos gue se trataron: 

- en la historieta el lecto; es parte activa, el lector -

pone su imaginaci6n pura completar la historia, o las -

acciones que de alguna manera s6lo son propuestas. 

- La diferencia entre la caricatura y la historieta. En

la primera los dibujos y los temas no corresponden a la 

realidad {Pato Donald, Pequefia Luld) en la segunda los

dibujos sf están apegados a nuestra visi6n de la reali

dad. 

- En el cuento las ilustraciones refuerzan el texto, con

trariamente a lo que sucede con las historietas, la ima 

gen tiene una intenci6n por s! misma. 

- En las historietas se da mucha más informaci6n de la ~

realidad que en las caricuturas. Los cuadros var1an mu 

cho m~s en las primeras. 

Pudimos comprobar a trav~s de varios ejemplos dados en las 

transparencias, que la imaginaci6n es el elemento primordial -

dentro de la historieta, tanto para realizarla como para leer

la. 
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M.e parece un estupendo intento de lograr que el auditorio 

pensara que no importa que tan simple sea una actividad nues-

tra realizada cotidianamente podemos aprovecharla como medio -

de aprendizaje. 

Como algo nuevo, se les pidi6 a los muchachos, al finali

zar la conferencia que realizaran un trabajo en relación a es

te tema usando su imaginaci6n para que ilustraran, durante la

semana, una historieta para el pr6ximo domingo. 
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EXCEJ..SIOR, JULIO 16, 1984 

Frontera Norte 

:-;'.~.A~: l:Ett !l'S~U\'i!' t::i '·J)~,rnbgo.'t. r:.1 !.:.: Cl·:n:Ja". D·2' 
; .. ,.... , i .-. • 1 • t:, ., ¡~ •' ,~, ~»· I' '!JI • '~ "\' l 'f" ,, •. :;c.. . t..atil <..,,_ ,,.,1 pn:igr.1 .. 1 ... d. c ........ , .. 4 ... u .. t.t )'.:u~1 

f5.·;.:· : :dfios. y j(r:eni?JJ qu~ sr: ofJ."1::-.~i! (:·:1 l"; 1\ru:.-co l'1í.:t:0 
tg· · -NJ dd l:i ~faJún E'c.dr::·:-D.~ <k: :2:-:.ct.ridt~?-\r11 • €H 

\•'" 

... 1 tlt~p.c<:. &g:ln lilf! CKfrl(:'.ó !'. l (~.;c~¡jf' JOl'f;} {í}(J~"'e-S,, 
. v:ri.:· d: t~:r:~·.a.~i~Jn ~:cp,;;\·!n-r. ~~ Inve-ilf31u~ú11 
!J <!:.t la s~~'::r-&!.Lufo dl' ~~<(u·Úo.t;•}f¡~ t;út<il::•, el 

í/ :·t??lJ<:tfl.~ de €Stl.." f)ro~:l"~t'~'..!.~. l.:;; CH.(•:.•:\~tt· ~ .. 1D!!- (•ü;nui¡~i:-:~ .. 
:~:;~~'~ntx~!o~ ~'lC t'.~ t'i.P.d¡C'.~H :t l~ ·:·.vt:.~t1,:iud(1!; d~ntf-

_tk"':'-'.,. y 1.ot. nt.Ct.-~ y !/JVc':!1ti", i;\:·.:n~.:: ¿~ k•5 p:obk·rn;>.~s y 
:11 balbZ{!."t>S qu~ id.t:i1tilf..-.·;:;.·n 1.1 d~ci11'. zc:j\·:·d~t,t. Redl)~ 

;~~~ :;: !:~1'~~~.~~~:::i_'~)·;~~: ~,~¡~~:,:~~·J;;;:~ ;1;~~: 
'7Wlc...o.. 
· : La prlmeru rt7C:Ctu:-nd!!e1Jn es qil·~ "u~.~11,~~ e~J J~';'\
·<pje s.encillo .•. ". M'1' pu!'i--J a pc;u;er N:tor11'i.·~ <:11 J..i.s 
··'ltliplkadones do> la dfstir.c!!,r. cn!n.• un :1·n¡;u"J~ ~.>'.'ll· 
:~_~llli> ~· uno cnmplku<lo. ltl¡-, pr,..¡;uni.; "i ~"O h.~ blo un 
'•bl;¡lguil.Je eotnpl:cmlo y rr:r ,,..~¡x-r.G.t m;r,. C<'lliplr.ddo 
;q'~ flQ-. Para mí l'l'S>Jllll r!il:t~l ~nH•. ~~!· ,.; len¡;u.\.1! 
• mucl1os j.'.Jvenes. PartJ<"'Jlarn:rnt~ ._;,.. ;,,_, Y"o:•11:~ 

·.~oros" de mt clud.lcl di' 11;.,;!rk;;dJ · Tiju;w:. 1':-;o g¡ 
(tue ts •'romrHcado" .:\tal gra<lo qur.: unu f~1: k·, !rWf'!! .. 

. t.'fPdorcs dtl C'!n~ru rl<- E'.'itudlo::; F~·c1 '.'tf'7'.;,·-.1 dC'! Nor
. 1i9 de Méxlro. :Marnid \'aknt>JdJ, !c1 ¡o.,L•\\·~.1do un.'< 
,'ICSpec~ de d!cd~ tlc tl'nnlnM dd kn¡;u!\j<" d:: 

f)QS o.'lolos. w1 el alal es mu_\' dificil r;abo· i¡i <>st!n 
, ~~¡;untando Lt hora o cs!An (1:-.·:tan<ln a un& fi,o~t.'I. 
•:._':Por ejcmp."t.1. la 1n-ducdón ·~~ "alldán;~m(· con un !n· 
.;lit\ éYI; ••• " cs: oOs.~¡u!ame 'Jn dg::nt>. 
.~ ~ 

·.E·'.:' \1DENTEMf::,"J"f; s~ trata f,,_. •h'J kng1rn.1.::.7.. S:n 
~· · · \ ~~~ yo diría qu? nil:f{trnn ~:~ 1~1::-~:;¡-,,·:u ~:m~n .. 
· "' ta complka<!o. StHo '1\l·2! u1\..: fl1ndlJ:·1,1. :i~r;; !~ 
-~cac".l'lk.1 entre!~ dl-Ok .. ~ y ct!\l ria~·;~ uin. a"tmi .. 

· n J1t.:~ f-e"n~~t Yo r,o s~>:i- H11t;1}:~!il r~m nl'D 

{; to qve .ui h.s.bl."! ~iip-n,,¡dri t. dl!,t~nf,\1lr..to d 
·~.;~: · --:5'0} 4~1 lztín .. ("i.Jt:.ndr) ll!li!S trr1;'.-:·:~~i.'""0·~·: ."i h."?.bla: 
''·'«~it.. ll I''lrtfr <lo? un l<>r.r.uaJc má~ ¡¡,,r.;-r,1J ~¡ que 
w -.~,,,_ba ··~·l"ntnra". E.i !'('.::;fü;.r;· qui):; act.i\'i~ 
;~;dzl:d 'ttca~ prodi.rn:a la n•'<.<ttlcl:od d~ .:rnpl~..-ir r,a!a· 
'::~~ e:6ln ticrl"...l'I cl~ra romprm5.ión •'ntr"' 101 miem· 
t){tt,i.i deo W\a disciplina. Hay lU!labra.s q~ ~ r:om·te~ 
'~@n v~ ('J.'lteooloo~. cuyo.u:<-0 l• ahon-:. 1< uno 
· la 'iíoees!dad dt- riecilm'ir 11 un t'Nl..}'llr i>tl.ffiIT(• •fo oU'l!s 

'« .. pllabm. Este cs. el C2So de''jialabras !;'(!:no "1%tru:'" 
<>~". ~ ... -con1fabbidlld", "~·al!dt\f'. t'!r_ E'IJl~ 
' ~ tlfi'Sm signi!lcadOlr di!!T!"l1!~ t-n <bd¡¡~lna' 

cknttfl<:as difti:ente~- Sin cmhar¡;o_ s1; :.'·J no'?~ .. ,·om· 
plkado~ para ;05 rnlt'lllbros d~ lllli? di,dr!in11. ~lmr'~· 
mfllle es di!M't'llte. Creo que el f'n'Ol' dt' ~vmunkllc!Óll 
flm~ cuando ur:o slfbe hablando en ~ icn~ua~ M 
wa dJsdplin& o ,grupo soclal., ron pcn:ona ~ •Jrniu 11 

WJ& Y otro. 
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!'\' o 1A t r.\ ... no ~,.1 ·1 "/l t;:f O a -i. ' ... ,..,, • rd~ aM u 0 en la Ciencia 
SllJUC ot ia po;ma MIS 

de mantener l.i identidad y la lealtad rntre los miem· 
bm~ del grupo. Tciigo c·!endído que este fue el caso 
del :;iddlsh entre los ju(!:<:>s alemanes. 

Estas reflexiones i:-:<:':i<'<s ant<-s de mi conferencia 
de ay"r en Chapulte;:·:.= me hickron ¡"':ns<1r en Ja 
Jm;10rtancJa de la noc!6n de plurilin¡;Üismo y plurl· 
cu!turalismo. Creo que ~ :mportante que no se con· 
sidcre el lenguaje de :0; chnio~ di"! la fronrera norte 
como una "afrenta al i'5:>mol'' o como una abi-rración 
que obllgue a Ja al'<:ión. ~presiva; de la mi<ma ma· 
n~ que no no~ decc ai:-a.rrear un si"ntimiEnto de 
t:Ulp1 J1ablar en eJ len;uaje de una dfscipllna dentf· 
!ka entre mlcmbros de e<....l. disciplina. ~ra~ allá de 
l~ membre;ia, uno :se ve en la necesidad de recu· 
rrir a la "lingua franca~ o lenguaje sencillo, si uno 
qulere tener comunicación l.'ffcaz. 

Comr> e~ de suponerse. el doctor Jorge F1ores me 
fndto a habl•r de un tr.na de mi especialidad como 
Investigador. ~!i confere~:cia se tituló "Braceri~mo ,o 
!Jiy~t!~adón Científica". Como .,¡ titulo Indica se 
rrató de Ja pr~sen tacíón ·:l~ la migración interna cío· 
na! ·-<>n particular Ja r.<' :!.te:dco a E.~tad<ll! Unido~-
~~mo un probl!ma. de inv.-;¡tii:ación. Lamento no po· 
<ler <'r·mcntar rómo mi' foe ni qué mi' preguntaron 
o ~¡ rnf' Pnrrr.diPron. por11~e ,o~ra~ lin~n~ fuPron ,.~crl· 

'•" ante~ dP mi l'Onfeorer:~a. f..I) Que purdP d("'!r P~ 
.-¡u•. ~r ol;JjPtirn de mi ront.,.r.-ncfa fut qui' .,. ~nti{'nda 
Qll" !~ migrodón de rrab.~jador!'~ mexic.1nn• a Esta· 
do, Cnidn.• ·~ •in prob1ema di' ~buso 11!' la.~ rondJcit). 
n~• df' un m<>rcado dP f\:er.:a de trabajo nor partt> de 
<:U!PnM ron•ti;uyPn IR t.'!¿oo,"!'landa dP~rlt> F;.qrado1 Uni· 

dos. & también un problema de bajo nivel de sala· 
rios rn ~.~é:..ico. Un problema de dc~membramiento 
familiar, de perdlda de sentido de co,munidad y de 
pérdi-ja -!.e solidarldnd nacional. Por lo tanto, a largo 
plazo las futuras generaciones deberán tratar de ~.er 
más efic1ces que ias pre~~ntes en e'·itar hasta don· 
de sea ;e;;al y económicamente posible. la emigra· 
ción d·~ mexic1nos a Estados Unidos. Si logre comU· 
nfcar este mensaje a los niños y jóYenes que ne 
e~cu('h,'!.r:m habr~ !ido un "Domingo en la Ciencia'~ 
muy satisfactorio. 
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