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INTRODUCCIÓN 

 

Como estudiante de Sistema de Universidad Abierta, concluí los créditos de la carrera de Historia 

en el año 2001,   por cuestiones de trabajo y tiempo, había dejado pendiente mi titulación.  En 

Mayo de 2008 asistí al Seminario de Titulación en la Facultad de Filosofía y Letras, organizado 

por las dos coordinaciones de la licenciatura. Me enteré que existía la titulación a través del  

Informe Académico por Experiencia Profesional, entonces ya me encontraba trabajando como 

historiadora en el Museo del Telégrafo. La naturaleza del trabajo que realicé de Febrero de 2005 

a Diciembre de 2007, se encuentra plasmada en los siguientes capítulos. 

 En el primer capítulo elaboré el bosquejo de la Institución en la que trabajo que es 

Telecomunicaciones  de México (TELECOMM), en él pretendo poner de manifiesto el carácter 

de la Institución, la cual se encuentra desvinculada del ámbito  de los museos, ya que 

TELECOMM es un Organismo Público Descentralizado, dedicado principalmente  a la 

prestación de  servicios públicos de telecomunicaciones. 

 En este capítulo muestro, de forma resumida, la historia de Telecomunicaciones de 

México la que inicia con la introducción del telégrafo en México en 1849, y continúa hasta 

nuestros días con la conformación actual de la Institución. 

 En el capítulo segundo, hago referencia a  cómo se conforma la Coordinación de Museos 

de Telecomunicaciones, que es el área a la cual se encuentra adscrito el Museo del Telégrafo. Los 

antecedentes del Museo que fue proyectado hace casi 50 años, su creación, apertura y cierre 

inmediato; y su reapertura en  2006.  

 Por ser Telecomunicaciones de México un organismo descentralizado perteneciente al 

Gobierno Federal, consideré necesario mostrar cómo es que se encuentra organizado al interior, 

para entender su ubicación, y de esta forma, comprender en qué beneficia o afecta al 

funcionamiento del Museo el lugar que ocupa en el organigrama. 

 Presento de forma detallada el contenido de la muestra museográfica. La razón de ello es 

el futuro incierto del Museo, quizá, éste  sea el  único testimonio escrito y visual de la existencia 

del Museo del Telégrafo. Incorporo  la revisión crítica de la muestra,  ya que esto ha permitido 

contar con los elementos necesarios para llevar a cabo mi trabajo, como guía del Museo y 

posteriormente como  encargada de Servicios Educativos. Elaboro una breve reseña del edificio 
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que alberga al Museo del Telégrafo,  el cual comparte con el Museo Nacional de Arte (MUNAL), 

ubicado en Tacuba 8, en el Centro Histórico.    

 En el capítulo tercero se abordan y detallan temas como mi experiencia profesional y la 

cuestión laboral, en donde se aprecian  las condiciones bajo las que realizo mi actividad 

profesional. Muestro la vinculación del Museo con los programas llevados a cabo con los museos 

del Centro Histórico. Este último aspecto es relevante porque tuvo como consecuencia la 

creación del área de Servicios Educativos. 

 “La Promoción de Verano 2007” fue el detonante para la conformación de nuevas áreas 

en el Museo, por eso es que considero que el Museo del Telégrafo es un Museo en construcción. 

Desde el 2006, año de su reapertura, el Museo ha tenido avances en su organización y 

funcionamiento, sin embargo todavía hay mucho por hacer.  En este capítulo se aprecia el trabajo 

realizado durante la Promoción y los resultados obtenidos.  

 A modo de conclusión realizo un apartado en el cual detallo los problemas a los que me 

enfrenté para el desarrollo de mi actividad profesional y las soluciones que puse en práctica para 

resolverlas. 

 Por último, en el Epílogo hago una breve reseña de otros programas en los que el Museo 

ha participado, hasta el  2010, así como una reflexión sobre su futuro, ya que es posible que en el 

año 2012 quede suprimido, debido a que el convenio de colaboración entre INBAL, MUNAL y 

TELECOMM que determina la sede del Museo, expira.   
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CAPÍTULO I.- Bosquejo histórico de Telecomunicaciones de México1 

 

I.1.-  Las Telecomunicaciones en México, de 1849 a nuestros días 

 

En este apartado presento un bosquejo de la historia de las telecomunicaciones en México, desde 

su introducción en el país y hasta la creación de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), 

así como el desarrollo en los últimos años de este Organismo Público Descentralizado. El 

objetivo es ofrecer un panorama general de la historia de la Institución a la que pertenece el 

actual Museo del Telégrafo, al que me incorporé desde hace más de cinco años.2 

 La historia de las telecomunicaciones en nuestro país se remonta a mediados del siglo 

XIX. En 1849, Juan de la Granja, un español naturalizado mexicano, obtuvo la concesión para 

introducir el telégrafo electromagnético.3 Habría que esperar dos años para que el telégrafo 

quedara oficialmente inaugurado. El 5 de Noviembre de 1851, Juan de la Granja inaugura el 

servicio telegráfico con la transmisión del primer mensaje entre Nopalucan, Puebla y la Ciudad 

de México.4 El acto fue encabezado por el general Mariano Arista, entonces presidente interino 

de la República, y estuvo acompañado de altos funcionarios. Un mes después de la inauguración, 

una comisión de diputados, según el informe presidencial de 1851, declaró que estaban 

convencidos de la importancia del telégrafo porque dicha comunicación: 
 

… estrecha relaciones entre los pueblos y familias por la rapidez de las 
comunicaciones, haciendo vecinos a los que viven a distancias inmensas, 
porque ella saca a multitud de poblaciones del funesto aislamiento en que 

                                                 
1 Definición de Telecomunicaciones es: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos. Véase Unión Internacional de Telecomunicaciones, Del Semáforo al Satélite, Ginebra, Ed. Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 1965, p. 9 
2 Cabe señalar que la historiografía sobre el telégrafo en México es escasa. Debido a que TELECOMM, como  
Organismo Público Descentralizado depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, [En adelante SCT], 
es ésta última la institución que ha publicado la Mayoría de las obras o esbozos históricos sobre telecomunicaciones. 
Sin embargo, para el presente trabajo, he consultado documentos originales tanto internos, como los que se 
encuentran en archivos históricos, tales como decretos, manuales de procedimientos, contratos, oficios, etc. 
3 La concesión data del 10 de Mayo de 1849. Véase Rafael Méndez Moreno, El Telégrafo en el destino nacional, 
México, Ed., Imprenta Arana S.A., 1967 p. 203. 
4 Existen dos versiones acerca del lugar desde el que se transmitió el primer mensaje, ambas versiones se encuentran 
en obras publicadas por la propia SCT. Por un lado, en 1976, se afirmó que fue desde la Ciudad de México donde se 
envió dicho mensaje, mientras que para el año 2000, otra de las obras dice que fue en Nopalucan, Puebla,  donde se 
emitió ese mismo mensaje. Véase  SCT, México a través de los informes presidenciales. Las comunicaciones, Tomo 
8. México Secretaría de la Presidencia - SCT,  1976, pp. 437- 438. Apud., SCT, Historia de la Telegrafía Mexicana. 
La Raza de la Hebra, 150 Aniversario de la Introducción del Telégrafo en México, México, Ed. SCT, 2000. p. 26.  
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se haya por  la absoluta falta de vías de comunicación y en fin porque ella 
bajo todos aspectos protege la civilización de nuestros habitantes.5 

 

 Como se puede observar en la cita, la introducción del telégrafo representó un “paso 

adelante” en el progreso del país, ya que agilizó la comunicación entre las distintas poblaciones 

que anteriormente utilizaban el correo postal para comunicarse, el cual tardaba en llegar a su 

destino, debido a que se realizaba el traslado por vía terrestre. Sin embargo, el único servicio que 

ofrecía la nueva empresa era el envío de telegramas. 

 El telégrafo, desde sus inicios y durante casi dos décadas, permaneció en manos de 

particulares, quienes obtenían concesiones para la explotación de este servicio. Bajo el régimen 

privado se fueron estableciendo diferentes líneas que iniciaron la comunicación a todo el 

territorio nacional. Esta situación permaneció así hasta que el presidente Benito Juárez  decidió 

que el gobierno debía tener las líneas telegráficas bajo su control. Por ello el 27 de Mayo de 

1867,6 retiró varias concesiones y creó las Líneas del Supremo Gobierno. Es a partir de esta fecha 

que se inicia la organización del ramo telegráfico como propiedad del Gobierno Federal, sin 

embargo, siguieron existiendo líneas privadas.  La primera Dirección de Líneas Telegráficas no 

sería creada sino hasta el 1 de Julio de 1878, es decir, más de una década después de que México 

contara con una empresa de telégrafos.7  

 A pesar de la creación de la Dirección, a finales del siglo,  el 13 de Mayo de 18918  se 

creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la cual sería la encargada de 

atender: 

 
… los ramos relativos a la comunicación nacional como correos, 
telégrafos, ferrocarriles, carreteras, calzadas, puertas, canales y vías 
marítimas en el entendido que estas funciones  abrirían, facilitarían y 
ampliarían las rutas para venir al centro con los puertos, las mineras y la 
frontera norte. Así mismo le correspondía realizar las obras y edificios que 
requería la nueva sociedad…9  

 

 El primer secretario de la nueva institución fue el señor Manuel González Cosío. El 

segundo secretario de Comunicaciones fue el General Francisco Z. Mena, a  quien se nombró 
                                                 
5 SCT, México a través de los informes presidenciales… Op. cit. p. XXXVI. Apud en Luís  Castillo Ledon (Ed.) y 
notas de Nereo Rodríguez Barragán, Juan de Granja Epistolario,  México, Ed. SCT, 1937, pp. 357-358. 
6 Rafael Méndez Moreno, El Telégrafo en el destino nacional… Op. cit. p.296. 
7 SCT, Historia de la Telegrafía Mexicana… Op. cit., p. 52. 
8 Ibíd., p. 91. 
9 Juana Gutiérrez Haces, El Palacio de Comunicaciones, México, Ed. SCT, Primera reimpresión, 1998, p.   21. 
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como tal un año después de haber sido creada la secretaría, dando un nuevo impulso a las 

comunicaciones. Durante la dirección de Mena, Telégrafos Nacionales alcanzará  el  mayor 

número de extensión de líneas en el territorio nacional y se dará la ampliación de nuevos 

servicios, como: el aviso de prensa, la contestación pagada, el parte meteorológico, y el giro 

telegráfico, entre otros. 

 Durante el Porfiriato, se siguió fortaleciendo la nueva SCOP, y en lo que respecta al 

telégrafo, se  incorporaron  nuevos desarrollos tecnológicos,  como “la telegrafía sin hilos 

(THS)”,10 inventada por Guillermo Marconi, en 1901, con base en el  descubrimiento de Hertz11 

y que posteriormente se le denominó radiotelegrafía. Esta tecnología  llegó a México en 1903. 

 Ya para el siglo XX, durante la  Revolución Mexicana, la Dirección de Telégrafos 

Nacionales no crece, pero permanece manteniendo la misma estructura. Las telecomunicaciones 

jugaron un papel importante durante el proceso revolucionario, ya que era la manera en que el 

gobierno enviaba y recibía información sobre  su desarrollo. Ello trajo consigo un vínculo 

estrecho entre los jefes revolucionarios y los pocos telegrafistas que sabían transmitir, debido a 

que su labor era de suma importancia, ya que la información que conocían y transmitían12 era de 

carácter secreto. 

 No obstante que las telecomunicaciones mantuvieron la misma estructura, la importancia 

que se les dio quedó evidenciada en la propia Constitución Mexicana de 1917. Cabe precisar que 

los artículos 25 y 28 constitucionales dedicados al ramo de correos y telecomunicaciones 

prohibían la existencia en México de monopolios privados” en varios sectores económicos, 

incluido el del telégrafo y la radiotelegrafía. De esta manera el gobierno aseguraba para sí, el 

monopolio sobre estos servicios.13 

                                                 
10 La telegrafía sin hilos revolucionó las telecomunicaciones debido a que ya no era necesario contar con postes 
telegráficos.  Para enviar los mensajes se aprovecharon las ondas hertzianas a través de las cuales era posible enviar 
la información. 
11 Henry Rudolph Hertz (1857 – 1894), retoma los experimentos realizados con anterioridad por físicos que lo 
precedieron, “… y fue el primero que produjo, detectó y midió ondas electromagnéticas, confirmando así 
experimentalmente la teoría de Maxwell de las ondas etéreas. Hertz demostró en sus experimentos que estás ondas 
podían  reflejarse, polarizarse, difractarse e interferirse, y que se asemejan en su comportamiento a las ondas 
luminosas. Hertz producía estas ondas, que pronto se llamaron ondas hertzianas…” Véase, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones Del semáforo…Op. cit., p. 120.  
12 Con el fin de mostrar la importancia de los telégrafos, cito un ejemplo. Existe una anécdota sobre un telegrafista, 
llamado Jacinto Morales, que no transmitió el mensaje que contenía la orden del fusilamiento del general  Álvaro 
Obregón, porque  pertenecía al grupo que lo apoyaba, evitando así el fusilamiento de éste. Información tomada de la 
mampara del Museo: El Telégrafo en Campaña.  
13 Secretaría de Gobernación, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 1917. Edición facsimilar de la 
Secretaría de Gobernación [SGOB], México, Ed. SGOB, 1987, pp. 273 y 289. 
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 Así se mantuvo la organización de telégrafos hasta la década de los treinta, época en que 

el presidente era el General Abelardo L. Rodríguez. En 1933, la SCOP decide unir, bajo una 

misma dirección, a las Direcciones de Correos y Telégrafos.14 La unión de las direcciones tenía 

como objetivo desaparecer el telégrafo, ya que se pensaba que éste era inoperante y que tendía a 

desaparecer ante las nuevas tecnologías. Por otra parte, la nueva organización dejaba a la 

Dirección de Telégrafos supeditada a la de Correos, lo que originó el estallamiento de una huelga 

de trabajadores. El gobierno actuó en consecuencia y en pocos días acabó con cualquier forma de 

protesta ante su decisión.15 

 Sin embargo, en Mayo de 1935, el general Lázaro Cárdenas del Río, como presidente de 

la República, emitió un acuerdo por el cual se autorizó nuevamente la separación de los servicios 

postal y telegráfico, fusionados tan sólo dos años antes. El estallamiento de la Segunda Guerra 

Mundial hizo reconsiderar al gobierno aquella intención de desaparecer telégrafos, por lo que no 

sólo se buscó que telégrafos mantuviera su autonomía, sino que se le dio un nuevo impulso, ya 

que en ese contexto se consideró estratégica la existencia de las telecomunicaciones. 

 La orden presidencial no se llevó a cabo, debido a que en varios funcionarios  de la SCOP 

postergaron su cumplimiento hasta el 2 de Mayo de 1942,16 fecha que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto presidencial, originalmente expedido por Cárdenas. Para 

entonces, es el general Manuel Ávila Camacho, ahora presidente de México, quien  vuelve a 

expedir el Decreto y ordena cumplirlo al pie de la letra. Ese mismo año, Telégrafos sufre una 

nueva modificación. El 19 de Junio, se crea la Subdirección de Telégrafos y se incorpora el 

Departamento de Telecomunicaciones, con lo que se ratificó la  importancia de la telegrafía para 

el gobierno. 

                                                 
14Decreto que establece la Dirección General de Correos y Telégrafos, Presidente Abelardo L. Rodríguez, 31 de 
Enero de 1933, AGN, Ramo SCT, Expediente Núm. 536/143, 1931 – 1933, 43 y 44 ff. 
15El Presidente Abelardo L. Rodríguez emitió un decreto para  unir en una sola las Direcciones de Correos y 
Telégrafos. Los trabajadores de telégrafos, el 10 de Febrero del mismo año, enviaron una carta al Secretario de 
Comunicaciones en la que le decían: que no estaban de acuerdo en la fusión porque consideraban que las medidas 
perjudicarían al servicio telegráfico y por ende al personal, consideraban que debían  “salir en defensa de nuestro 
ramo, que se ha formado con probada abnegación y grandes sacrificios de nuestra parte, con pérdidas de muchas 
vidas de telegrafistas que han cooperado directamente al triunfo de la causa revolucionaria”. Incluso solicitaron 
audiencia con el presidente Abelardo L. Rodríguez. Los telegrafistas se encontraban confiados en que el decreto sería 
reformado, por considerar que toda la nación estaba en deuda con ellos; “por haber vertido tan copiosamente su 
sangre en la Revolución”. Sin embargo, el 13 de Febrero de 1933, el Secretario de la SCOP, el  General Miguel M. 
Acosta, cesó a cerca de 200 empleados que componían el segundo turno de telegrafistas de la oficina  Central del 
D.F. El 14 de Febrero los telegrafistas llegaron a paro pero fueron inmediatamente requisados por el gobierno, 
concluyendo la huelga el 17 de dicho mes. Véase Historia de la Telegrafía Mexicana… Op. cit., pp. 94 -106. 
16 Ibíd., p. 109. 
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 Una década después, en 1952, el Departamento de Telecomunicaciones se elevó a 

Dirección General de Telecomunicaciones. Así, la Subdirección de Telégrafos quedó incluida en 

la nueva Dirección, a la cual se le incorporaron los sistemas telegráficos modernos. 

 La organización de estas dependencias se mantuvo hasta que el 24 de Marzo de 1960, la 

Subdirección de Telégrafos es elevada a Dirección General de Telégrafos Nacionales (DGTN), 

quedando en el mismo nivel que la Dirección General de Telecomunicaciones. La nueva 

Dirección de Telégrafos se creó para atender la demanda nacional del servicio telegráfico y se le 

responsabilizó de los giros y telegramas transmisibles.17 

 Así se mantuvieron organizados los servicios telegráficos en México hasta mediados de la 

década de los ochenta que sufren un nuevo cambio. El  20 de Agosto de 1986, el presidente 

Miguel de la Madrid Hurtado emite primero el Decreto por el que el telégrafo adquiere una de 

sus principales característica actuales ya que se convertirá en un Organismo Descentralizado.18 El 

Decreto en su artículo primero, señalaba que:  

 
“el telégrafo es una actividad estratégica  que se encuentra reservada en 
forma exclusiva al Estado en los términos de los Artículos 25 y 28 de la 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos…19  

  

Con este Decreto se buscaba una mayor productividad en la prestación de los servicios de 

comunicación, para lo cual era necesario modernizar los sistemas de operación y administración 

que lo regían. Más adelante, el mismo documento justificaba el nuevo cambio, argumentando: 

 
 “que la descentralización, es una forma de organización administrativa del  
Estado, que le permite desarrollar con eficiencia y eficacia las funciones 
que tiene  encomendadas para el cumplimiento de sus fines…20  

  

Pero, la creación de un organismo descentralizado requería  personalidad jurídica y 

patrimonio propios, por lo que en ese mismo Decreto se incluyó otro.  

 

                                                 
17 Ibíd., p. 111. 
18 Decreto por el que se crea un organismo descentralizado denominado Telégrafos Nacionales, Órgano del 
Gobierno Constitucional de  los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, México, 1986. p. 93  
19 Ibídem  
20 Ibídem 
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“Se creaba un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios, denominado Telégrafos Nacionales (TELENALES), 
cuyo objetivo principal, es la  prestación del servicio público de telégrafos”. 
21 
 

 Tres años más tarde la exclusividad del telégrafo al servicio del Estado cambió  durante el 

gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari pues se  emitió un nuevo Decreto, con fecha del 

17 de Noviembre de 1989. El documento se titula, Decreto por el que se modifica la 

denominación del Organismo descentralizado Telégrafos Nacionales y se reforman los Artículos 

1º, 3º, 4º y 15º del decreto por el que se creó dicho organismo, publicado el 20 de Agosto de 

1989. Las modificaciones del nuevo decreto estaban enfocadas al asunto de la prohibición de 

monopolios pertenecientes al gobierno, en materia de telecomunicaciones: 

 
- Artículo Primero: Que las telecomunicaciones constituyen una 
infraestructura básica para impulsar la modernización del país, favorecer  
su integración y facilitar un desarrollo social y regional más equilibrado 
.  
-Artículo Segundo: Que dentro de la política de comunicaciones y 
transportes contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994, se 
señala la necesidad de modernizar a las telecomunicaciones, para lo cual el 
Estado, por un lado, ejercerá la rectoría en la materia y por el otro, 
inducirá su desarrollo con Mayor participación de los particulares…22 

 

 Las reformas constitucionales hacían necesaria la transformación de Telégrafos 

Nacionales para ampliar su ámbito de competencia, por lo que se le cambió la denominación a 

Telecomunicaciones de México y se anexó, a su objetivo principal, la prestación del servicio de 

telecomunicaciones, “así como los de carácter prioritario que se encuentren directamente 

relacionados con ellos”.23 

 Lo anterior significó la plena apertura a la participación privada en todos los servicios. A 

partir de entonces, los particulares pudieron ofrecer servicios como las transferencias de fondos 

nacionales e internacionales, además de que estas reformas permitieron la venta de los satélites 

nacionales. 

                                                 
21 Ibídem.  
22 Decreto por el que se modifica la denominación del Organismo descentralizado Telégrafos Nacionales, Órgano 
del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial, México, 1989, p. 13. Señalo con 
negritas la parte que me interesa resaltar. 
23 Ibíd., p. 14. 
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 En el presente siglo XXI, Telecomunicaciones de México24 se mantiene funcionando bajo 

este último Decreto y en competencia con las empresas privadas. Actualmente, la Dirección de 

Telecomunicaciones de México  cuenta con un Director, que es el ingeniero Javier Lizarraga 

Galindo. Las oficinas de esta  Dirección se encuentran en Eje Central Lázaro Cárdenas, número 

567, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, en la Ciudad de México, D.F. 

 Hasta aquí se ha presentado un bosquejo histórico que da cuenta de la creación y 

desarrollo de las telecomunicaciones en México. Lo siguiente será abordar los antecedentes 

históricos del  Museo del Telégrafo, espacio donde desarrollo mi actividad profesional desde el 

año 2005, y en la cual llevé a cabo la Promoción Nacional de Verano 2007, misma que tuvo 

como consecuencia la creación de distintas áreas que forman parte de la construcción del Museo, 

tema central de este informe. 

 

                                                 
24

 Como se puede apreciar dentro de los objetivos de creación de  Telecomunicaciones de México no se contempla la 
existencia de un Museo o la difusión de las telecomunicaciones,  que será uno de los problemas que trataré en el 
presente trabajo en páginas posteriores.  
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CAPÍTULO II.-  El Museo del Telégrafo: una larga historia 

 

II.1.- El proyecto del Museo 

 

Como se ha podido observar, la historia de las telecomunicaciones en nuestro país se remonta al 

siglo XIX, desde entonces, su papel ha sido el de comunicar en un primer momento a los 

gobiernos locales con el central y posteriormente a la población en general.   

 En el capítulo anterior esbocé el origen de Telecomunicaciones de México, a continuación 

presentó la reseña de cómo se fue conformando la Coordinación de Museos  de 

Telecomunicaciones integrada por varios museos regionales y el Museo del Telégrafo, este 

último es donde realicé mi labor profesional. Consideré necesario mostrarlo de esta forma porque 

esto  permite ubicar, uno de los orígenes de los problemas de operatividad que presentan tanto los 

museos regionales como el Museo del Telégrafo. Ninguno de esos museos cuenta con un lugar 

dentro de la estructura del organismo, lo que provoca la falta de  un presupuesto asignado para la 

Coordinación de Museos de Telecomunicaciones. Por tal motivo, no se cuenta con lo necesario 

para administrar el Museo ni para ofrecer los servicios requeridos por este tipo de instituciones. 

 Como ya vimos con anterioridad, Telecomunicaciones de México perteneció, en sus 

inicios, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En 1970, la SCT se encontraba 

dentro de un programa dictado desde la presidencia en el que se  daba impulso a la cultura y a la 

educación, derivado de dicho programa se crearon y desarrollaron las Casas de Cultura en todo el 

territorio nacional, como hoy las conocemos. 

 En el marco de esta colaboración para el desarrollo de la cultura, en 1976, la SCT, a 

petición de la Secretaría de la Presidencia, participó en la elaboración de uno de los 16 volúmenes  

de una colección de libros que lleva por nombre México, a través de los informes 

presidenciales.25 

 El objetivo de dicha obra, en ese momento, era el de facilitar el análisis de las 

concepciones políticas predominantes y de los distintos ramos del quehacer gubernamental, desde 

                                                 
25 Los títulos de la colección son: Los Mensajes Políticos, La Administración Pública, La Hacienda Pública, La 
Política Interior, La Política Exterior, El Sector Paraestatal, La Educación Pública, La Salubridad General, La 
Política Agraria, La Producción Agropecuaria y Forestal, La Política Laboral, la Seguridad Social, La Obra 
Pública, La Obra Hidráulica, Las Comunicaciones y la Ciudad de México. Lo que su vez implicó a 16 Secretarías 
incluyendo a la SCT  Véase: SCT. Secretaría de la Presidencia, México, a través de los informes presidenciales… 
Op. cit.  p. IX. 
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la proclamación de la República y la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria en 1824, 

hasta la última comparecencia del entonces presidente Luís Echeverría Álvarez ante el Congreso 

de la Unión, el primero de Septiembre de 1976.26 El tomo realizado por la SCT titulado Las 

comunicaciones es una especie de informe cronológico que  señalaba al gobernante y el año en 

que se había producido cada acción de gobierno. El resultado de dicha investigación se utilizó 

para la elaboración de los Planes Nacionales de las Secretarías participantes. Con respecto a la 

SCT, la investigación sirvió para ver qué se había hecho en este rubro, qué se estaba haciendo y 

qué faltaba por hacer. Esta obra fue el origen de la Oficina de Investigaciones Históricas, donde 

se comenzó a realizar trabajos históricos sobre la propia SCT. La oficina, en sus inicios, contó 

con el apoyo directo del Secretario de Comunicaciones en turno para la  realización de diferentes 

investigaciones.27 Así funcionó esta oficina durante casi una década hasta que, en 1986,  

Telecomunicaciones de México se convierte en un Organismo Público Descentralizado. La  

Oficina cambió de nombre a Coordinación de Museos de Telecomunicaciones. Desde entonces, 

la Coordinación ha dependido de diferentes gerencias de la estructura hasta llegar a la Gerencia 

de la Escuela Nacional de Telecomunicaciones y Telegrafía (ENTT), a la cual se encuentra  

adscrito el Museo. 

 La Coordinación de Museos de Telecomunicaciones se encuentra ubicada físicamente en 

la  Bodega de Aragón, en la calle de Francisco Morazán s/n esquina con Avenida 1525, colonia 

San Juan de Aragón, Sexta Sección, México D.F. La Coordinación cuenta con un acervo de 

aproximadamente 2,877 piezas, en su mayoría equipo telegráfico, que no cuenta con  una 

catalogación precisa y completa. 

 Con el paso del tiempo, los cambios de gerencias y departamentos de que dependió la 

Coordinación de Museos generó confusión en relación a la asignación de un presupuesto 

específico. Lo anterior ha causado una serie de problemas operativos en los museos, ya que al ser 

solicitado personal, material, uniformes, reparaciones,  mantenimiento, etc., tanto para los 

museos regionales como para el Museo del Telégrafo, resulta complicado, pues se argumenta que 

                                                 
26 La obra inicia con el  prólogo escrito por el representante de la Institución (es decir, el Secretario) y la 
introducción de carácter historiográfico fue escrita por investigadores y estudiosos de los diversos aspectos de la vida 
nacional, en la que se ofreció una visión general y se consignaron los cambios más notables  relacionados al tema 
que era referido. 
27 SCT, Historia de los Caminos, Historia de la Marina Mercante, Historia del Correo, Historia del Ferrocarril, 
Historia del Telégrafo, Historia del Teléfono, Historia de la Aviación, Historia del Autotransporte, Historia de la 
Radiodifusión, Historia de las Telecomunicaciones, Historia de las Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
Hitos de las Comunicaciones y los Transportes en la Historia de México,  Ed. SCT, México, 1988. 
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la Gerencia de la ENTT debe concentrar su presupuesto y su atención en las actividades 

relacionadas con la capacitación de personal especializado en telecomunicaciones. Entre los 

objetivos de la escuela no se encuentra la difusión científica, cultural o histórica, por lo que nos 

enfrentamos a un vacío jurídico que limita el desempeño de las funciones propias de un museo 

que, en este caso específico, es difundir el acervo histórico de Telecomunicaciones de México. 

Esta situación ha provocado el continuo deterioro de cada uno de los museos que dependen de 

esa Gerencia, incluido el del telégrafo. El hecho de que los museos no figuren en el organigrama 

de la institución genera incluso problemas que impiden que la Gerencia  de la ENTT se encuentre 

facultada para recibir donativos de particulares o empresas que así lo deseen. Lo anterior dificulta 

cotidianamente el funcionamiento del Museo del Telégrafo, ya que se ven afectadas situaciones 

tanto laborales, como administrativas, incluso  de mantenimiento, mismos que abordaré  más 

adelante. 

 Por otro lado, la falta de experiencia de las autoridades en la administración de museos ha 

impedido que se autorice ampliar la planilla para contar con personal capacitado como: 

pedagogos, museógrafos, psicólogos de la creatividad, curadores, etc., para conformar un equipo 

interdisciplinario que realice todas y cada una de las actividades propias de un museo. 

 En el capítulo dedicado a mi experiencia profesional abordaré detalladamente esos 

problemas y las formas en cómo se ha tratado de subsanar parte de ellos.  

 

II.1.1.-  El Museo del Telégrafo 

 

El Museo del Telégrafo fue la conclusión parcial de un proyecto que en sus inicios planteaba la 

realización del Museo Histórico y Tecnológico de Telecomunicaciones, proyecto aprobado por 

acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 22 de Julio de 1959, según consta 

en las memorias de la Secretaría, de 1959 -1960,28 siendo presidente el licenciado Adolfo Ruiz 

Cortines. El objetivo del museo era que “el pueblo” de México tuviera acceso al conocimiento 

del desarrollo tecnológico de su país en la rama de los medios de comunicación. Para ello se 

comenzó a concentrar equipo de telecomunicaciones que ya se encontraba fuera de servicio. Este 

                                                 
28 Virginia Susana, Licona Peña, “Tomás Guzmán Cantú. Un Pionero del Desarrollo Tecnológico en México. 
Crónica Biográfica”, México, Tesis de licenciatura para obtener el título de licenciada en Comunicación y 
Periodismo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Aragón – UNAM, 1999, p. 22. 
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acopio se hizo en la Dirección General de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).  

 
El proyecto se llevó a cabo  en terrenos del Bosque de Chapultepec  y en 
Octubre de 1960, a unos días de cortar el listón inaugural, se recibió la orden 
de que el Museo junto con los edificios de la estación radio trasmisora  
Chapultepec, deberían retirarse y demolerse. Por decreto presidencial, el 
predio se requería para la construcción del actual Museo Nacional de 
Antropología e Historia.29 

 

 Así, se ordenó el desalojo de las instalaciones y el traslado del equipo, primero a la 

estación radio transmisora “Miguel Alemán”, ubicada en Avenida Ignacio Zaragoza s/n,30 y 

posteriormente, en 1985, el  acervo fue trasladado a la Bodega de Aragón, donde se encuentra 

actualmente la Coordinación. 

 El proyecto del Museo Nacional Histórico y Tecnológico de Telecomunicaciones quedó 

suspendido por muchos años, sin embargo, se comenzaron a realizar exposiciones temporales 

para mostrar al público la historia de las telecomunicaciones en México. A lo largo de esos más 

de 50 años se fueron abriendo pequeños museos tecnológicos regionales en diferentes partes de la 

República Mexicana: dos en  Puebla, específicamente uno en la ciudad de Puebla, y otro en  

Nopalucan de la Granja, Puebla, población desde la que se envió el primer mensaje telegráfico el 

5 de Noviembre de 1851; uno en Cerrillo, Estado de México, otro en La Paz Baja California Sur, 

otro más en Guadalajara, Jalisco, y finalmente, uno en Querétaro, Querétaro.  

 Cabe mencionar que este tipo de exposiciones han tenido un nuevo impulso, por lo que en 

2008 se abrió un museo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en comodato con el Gobierno del 

Estado, que es el encargado de su administración. También  se realizó una serie de exposiciones 

permanentes en otras entidades: Veracruz, Veracruz; Guaymas y Hermosillo, Sonora. 

 Pero volvamos a la historia del Museo que nos ocupa, el del Telégrafo. El  presidente José 

López Portillo, el 14 de Julio de 1981, expropió una parte del antiguo Palacio de Comunicaciones 

y Obras Públicas, ubicado en Tacuba 8, en el Centro Histórico. El objetivo era albergar al que 

sería el Museo Nacional de Arte (MUNAL), el cual se inauguró el año siguiente, acto que 

coincidió con la reunión en México de los Ministros de Cultura convocada por la UNESCO.31  

                                                 
29 Ibíd, p.23  
30Tomás Guzmán Cantú, Proyecto; Museo Nacional Histórico y Tecnológico de Telecomunicaciones de México, 
México, SCT, Telecomunicaciones de México, Ed. Mecanuscrito, 1990, p. 3. 
31 Juana Gutiérrez Haces, El Palacio de Comunicaciones...Op. cit. p. 7. 
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Por esos años se comienza a pensar en instalar el Museo de Telecomunicaciones en 

alguna de las áreas del propio Palacio de Comunicaciones. Sin embargo, la idea no se concretó y 

en la parte que aún pertenecía a TELECOMM continuó funcionando la Central de Telégrafos. 

 No fue sino  hasta 1991 que el presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, tuvo la 

iniciativa de realizar el proyecto MUNAL 2000, que pretendía restaurar el edificio y ampliar el 

Museo Nacional de Arte a todo el inmueble. Es en ese momento cuando se plantea integrar al Ex 

Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas el “Museo de sitio de las Comunicaciones en el 

tradicional Salón de Telegramas, ubicado en la planta baja del inmueble”.32 

 El edificio se fue desocupando por partes y  en 1998, comienzan los trabajos para retirar 

de dichas instalaciones a la Central Telegráfica, ubicada en la planta baja y primer piso del 

edificio. En ese año se retoma el proyecto de la realización del Museo de sitio de las 

Telecomunicaciones, pero debido a lo reducido del espacio, que es negociado con MUNAL, no 

fue posible crear un Museo Nacional, por lo que se únicamente se concreto el Museo del 

Telégrafo. En el año 2000, al concluirse el proyecto, se abrió el Museo el 17 de Diciembre, pero 

desafortunadamente, por diversos problemas sindicales y administrativos, el Museo cerró sus 

puertas al día siguiente. Durante seis años el Museo permaneció cerrado, ofreciendo visitas 

únicamente a directivos de TELECOMM. 

 Será   hasta el 2006 cuando  se realice un convenio de colaboración con duración de  seis 

años (2006 – 2012), entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el MUNAL 

y TELECOMM para operar el Museo del Telégrafo y éste reabre  sus puertas el 22 de Noviembre 

del 2006. 

 Este es pues el Museo en el que desarrollé y desarrollo mi experiencia profesional. Sin 

embargo, considero pertinente explicar la manera en que me incorporé a trabajar en él.  

Mi ingreso en TELECOMM se remonta a 1988, con nombramiento de Oficial 

Administrativo y  gracias a que contaba con los créditos de la licenciatura en Historia, puede 

solicitar mi cambio al Museo, mismo que se concretó en Febrero de 2005, aunque he mantenido 

mi nombramiento como Jefe de Oficina Telegráfica “D” categoría administrativa de la 

Institución. 

 Un año después de mi incorporación al área, como ya lo mencioné, el Museo reabrió sus 

puertas al público, dependiendo de  la Coordinación de Museos de Telecomunicaciones,  a cargo 

                                                 
32 Ibídem. 
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del licenciado Manuel Rosales Vargas, tres guías, dos personas de seguridad y una persona para 

realizar la limpieza del inmueble. El personal mencionado con anterioridad  fue proporcionado 

por TELECOMM. 

 Una vez explicado cómo fue mi incorporación al personal del recinto me interesa regresar 

a la descripción del Museo, con el fin de contextualizar al Museo del Telégrafo. Primero trataré 

sobre lo que  en teoría debe ser  un museo.  

Según el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO (ICOM), un museo es: 

 
…una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y su desarrollo, abierta al público, que realiza 
investigaciones concernientes a los testimonios materiales del 
hombre y su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y 
principalmente los exhibe con fines de estudio, educación y 
deleite…33 

  

 Otra acepción de  museo es la de Helena Alderoqui, quien considera que un museo debe 

ser un espacio que sirva para enfrentar cuestionamientos presentes, sin olvidar su labor 

conservadora del patrimonio cultural y artístico de una nación: 

 
…El museo es un espacio de múltiples, significados que puede 
favorecer la búsqueda de un sentido a través de objetos del pasado en 
el caso de un museo de historia, antropología o arte. Dicho de esta 
forma el museo parece un lugar privilegiado para encontrar respuesta 
a muchas interrogantes del presente. El museo reúne también los 
objetos legitimados, valiosos importantes  del patrimonio para ser 
mostrados. Como institución de por sí “conservadora” debe evitar 
poner todo su empeño en el pasado sin mirar el presente, ya que 
correría el peligro de perder esta mirada sobre el pasado siempre 
referida a nuestro presente y que se puede proyectar al futuro…34 

 

 Me parece pertinente rescatar también el concepto de museo, según Luisa Fernanda Rico 

Mansard, pues lo considera además de ese espacio de conservación, un espacio educativo a la vez 

que plantea que el museo también puede ser un exhibidor del poder de  una comunidad: 

 
… El museo es un lugar excepcional donde convergen ejemplares de 
la naturaleza, al igual que evidencias de la cultura material, 
producidas a lo largo del tiempo… Como recolector, preservador y 
escaparate de muestras naturales y objetos elaborados por el ser 

                                                 
33 Helena Alderoqui, (Comp.), Museos y escuelas socios para educar, Argentina, Ed. Paídos, 1996, p. 74. 
34Ibíd., p. 75. 
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humano, el museo es un espejo de este, en el que se reencuentra con 
el pasado, observa las circunstancias de su presente y revela su 
preocupación por dejar evidencias de su existencia a las generaciones 
futuras. Como institución, el museo es un valioso instrumento 
educativo, al servicio de una población muy heterogénea  distinta en 
cuanto a edades e intereses y dotadas de una carga cultural que es 
muy diversa: el museo es un centro de esparcimiento, pero también 
un aparador oficial del poder económico, político o cultural de toda 
sociedad…35 

 

 Las citas anteriores, nos permiten conocer tres diferentes posturas acerca de lo que es un 

museo, sin embargo, considero que todas ellas son válidas, ya que una institución de este tipo 

puede estar al servicio de la sociedad, como una institución conservadora del patrimonio, pero 

con fines educativos y/o para mostrar y legitimar el poder en los distintos ámbitos de una 

sociedad. 

 Ante estas concepciones, ¿A cuál de ellas se adecuaba el Museo del Telégrafo? 

Desafortunadamente al abrirse el Museo, éste era solamente una institución con una permanencia 

de seis años, sin fines de lucro, por lo que no se planteó en ningún documento su función.  Pero 

¿cómo serviría a la sociedad? Esa era una pregunta que me hacía, el Museo cumplía con 

conservar y con exhibir, pero no se realizaba ningún tipo de investigación en ese momento, ni 

sobre el telégrafo, ni sobre  tecnología y tampoco  se trabajaba en atender los diferentes públicos 

que acuden al Museo.  

 Desde su apertura, era  una colección  que mostraba objetos, que miran al pasado, sin 

mostrar ni el presente y mucho menos el futuro de las telecomunicaciones. El Museo no cuenta 

con la posibilidad de actualizar la muestra, modificarla, modernizarla, etc., a diez años de haber 

sido creada no se ha realizado ningún cambio.  

 No explica al visitante que es  un museo de sitio, por encontrarse ubicado dentro del 

edificio que albergó a la Central Telegráfica, cuyo  contenido es científico,  por la temática que 

desarrolla es decir,  las telecomunicaciones. 

 Tampoco cumplía con una función educativa,  ya que no contaba con la infraestructura 

necesaria para su operatividad. 

 Incluso en la sala permanente se observan incongruencias en el discurso, como explicaré 

más adelante, ya que se puede decir que es sólo una sala  dedicada  al telégrafo y a las 

telecomunicaciones. Esta organización o desorganización del discurso museográfico también ha 

                                                 
35 Luisa Fernanda Rico Mansard, Exhibir para educar, España, Ed. Pomares S.A., 2004, p 16. 
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repercutido en la operatividad del Museo. En apartados posteriores hablaré de cómo es que me 

integré al equipo que conforma el Museo y cómo se han venido resolviendo estas cuestiones, y 

las razones por las que  considero que el Museo del Telégrafo, es un museo en construcción. 

 

II.1.2.-  Organización 

 

A continuación presento el organigrama36 de la Institución,  con el fin de mostrar la manera en 

que comenzó a operar el Museo del Telégrafo en Noviembre de 2006. TELECOMM cuenta con 

múltiples  direcciones y subdirecciones que no se incluyeron el organigrama que aquí presento, 

por considerarlo innecesario para efectos de este informe. Únicamente muestro  las direcciones 

involucradas en el funcionamiento y organización de la Coordinación de la que depende el 

Museo del Telégrafo. 

 Presento el organigrama con líneas continuas y discontinuas. Lo que se encuentra con 

líneas continuas indica la manera en que el museo se encontraba organizado al momento de la 

apertura, y las líneas discontinuas muestran cómo se encuentra funcionando actualmente esto 

como resultado del esfuerzo que se ha  realizado en el Museo para participar en diferentes 

actividades. Así se observan nuevas áreas como la de Servicio Social y el área  de Servicios 

Educativos, mismas que si bien no forman parte del organigrama oficial, ya son reconocidas por 

las propias autoridades de TELECOMM como parte del Museo para efectos operativos. 

                                                 
36 Fuente: La Estructura Orgánica de TELECOMM contempla únicamente hasta la Coordinación. La organización de 
la misma, la elabore a través de una entrevista con el Lic. Manuel Rosales Vargas en Noviembre de 2007, 
Coordinador de Museos de Telecomunicaciones. Complementándola  con la revisión de documentación que contiene 
la planeación de las exposiciones de los museos regionales. 
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Junta Directiva.- Es la autoridad suprema del Organismo y está integrada por los 

Secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y 

Crédito Público, Economía, y por el Subsecretario de Comunicaciones. Los miembros de la junta 

ejercen las facultades que estipulan los artículos 5837 y 1838 de la Ley Federal de las entidades 

paraestatales en los que se mencionan las características de las entidades y su reglamento, 

respectivamente; así como el artículo 539 del Estatuto Orgánico.40 El Director General del 

Organismo es designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 Dirección General.- Tiene entre otras funciones, la de  administrar y representar 

legalmente al Organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos de dominio necesarios para su 

funcionamiento con las limitaciones que establezca la Junta Directiva.41 

 Dirección de Administración y Recursos Humanos.- Es la encargada de dirigir la 

administración de los recursos humanos del Organismo para atender en tiempo y forma a las 

unidades administrativas internas y externas que lo requieran. Además, promueve el desempeño 

eficiente del personal para contribuir al alcance de los objetivos institucionales, con base en la 

normatividad, en las materias que emitan las dependencias globalizadoras y las políticas 

institucionales. Entre otras funciones tiene la obligación de establecer los lineamientos y políticas 

para administrar el acervo museográfico, bibliográfico y hemerográfico del Organismo.42  

 Gerencia de la Escuela Nacional de Telecomunicaciones y Telegrafía (ENTT).- Se 

encarga de supervisar los programas de capacitación y adiestramiento de personal, 

instrumentando acciones y estrategias de mejora e innovación, orientadas a la productividad y 

calidad del servicio; tarea que esta Gerencia desempeña, con base en los lineamientos, 

disposiciones aplicables y políticas institucionales. Asimismo, coordina el control y difusión del 

acervo bibliográfico, museográfico y hemerográfico de la entidad, por lo que debe participar en 

                                                 
37Ley que trata sobre las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias con las entidades paraestatales en 
cuanto a las unidades auxiliares de la Administración Pública Federal. En este artículo se mencionan los órganos de 
gobierno de las entidades paraestatales, y las atribuciones indelegables que les corresponden. Véase: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf/ consultado el 30 de Abril de  2009. 
38 En este artículo se señala el número de  integrantes de que constará el Órgano de Gobierno y que se encontrará 
presidido por el titular de la Coordinadora de Sector  o por la persona que éste asigne. Véase: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf/ Consultado el 30 de Abril  2009 
39 En este artículo se aborda las facultades indelegables que corresponden a la Junta Directiva. Véase:   Estatuto 
Orgánico de Telecomunicaciones de México, 14 de Agosto de 2006, Diario Oficial,  Agosto 2006, p. 71. 
40Manual de Organización Institucional de Telecomunicaciones de México, XX Actualización. Diciembre 2007, 
México, Ed. Telecomunicaciones de México, 2007, p. 20. 
41 Ibídem. 
42 Ibíd., p. 167. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110.pdf/
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las actividades de control y difusión del acervo bibliográfico, museográfico y hemerográfico del 

Organismo.43  

 La Coordinación de Museos de Telecomunicaciones.- Se encarga, por una parte, de 

supervisar las actividades y buen funcionamiento de los  museos regionales, incluido el Museo 

del Telégrafo y, por otra, de realizar exposiciones temporales en las gerencias ubicadas en el 

interior de la República Mexicana, o en Ferias de los Estados a las que es invitada, en donde se 

muestra la historia de las telecomunicaciones en nuestro país.  

 Por último, esta área es la encargada de guardar y custodiar el acervo de TELECOMM, 

con el propósito de llevar a cabo en un futuro la realización del Museo Nacional de 

Telecomunicaciones, y se encuentra a cargo del licenciado Manuel Rosales Vargas, quien, funge 

en el organigrama  como el Coordinador de los  Museos de Telecomunicaciones,  en la práctica 

tanto en los museos regionales, incluido el Museo del  Telégrafo, él realiza diversas actividades 

como  director, museógrafo, curador e investigador.  

 En el Organigrama oficial aparece sólo hasta la Coordinación de museos de 

Telecomunicaciones, Para efectos de este trabajo describo las actividades que se realizan al 

interior de la  Coordinación de Museos.  

 El organigrama lo divido en dos, por un lado, se encuentra la Bodega de Aragón que, 

como se recordará, es el inmueble donde se encuentra albergado el acervo de TELECOMM, y 

por otro lado, se encuentra  el Museo del Telégrafo. 

  

II.1.2.1 Bodega de Aragón 

  

Inicio con la descripción de las actividades y el personal que  realiza las labores llevadas a cabo 

en  las cinco  áreas que conforman la  Bodega de Aragón. La Bodega es el área  encargada de la 

guarda y custodia del  acervo de Telecomunicaciones, dentro de sus actividades se encuentra la 

realización de las  exposiciones temporales. Esta oficina  tiene contacto directo con el área de 

inventarios y lleva a cabo  los trámites administrativos del personal de toda la Coordinación.  

 A).- Personal de Investigación.- Se encarga de realizar investigación sobre la historia de 

las telecomunicaciones y también se encuentra a cargo del licenciado Manuel Rosales Vargas. 

Parte de ese equipo,  lo conforman el personal de servicio social adscrito al Museo del Telégrafo, 

                                                 
43 Ibíd., p. 179 



25 
 

que se encuentre realizando su servicio social al momento de ser necesaria la elaboración de 

alguna investigación. Además de la señora Marisol Guadarrama y yo misma. Hasta la fecha, 

hemos realizado diversas indagaciones, por ejemplo la que se hizo sobre la introducción de las 

telecomunicaciones en Tlaxcala para una exposición temporal dentro de la Feria de dicho Estado 

en Octubre  2007, y una investigación para el montaje del nuevo museo en Ciudad Cuauhtémoc, 

Chihuahua, en Octubre del siguiente año. Estas actividades serán descritas más adelante en el 

capítulo dedicado a mi experiencia profesional.  

 B).- Personal de Mantenimiento.- Personal dedicado  a la limpieza de los equipos, que 

se exhiben, realizando también trabajos de carpintería que se encuentra a cargo del señor José 

Guadalupe Gaytán. 

 C).- Auxiliar Administrativo.- Es el personal encargado de la elaboración de oficios y 

documentación solicitada por la Gerencia de la ENTT. También  lleva el control inventarial del 

acervo de TELECOMM. Esta sección se encuentra a cargo de la señora Marisol Guadarrama y 

del señor Fernando Ávila.  

 D).- Museos Regionales de Telecomunicaciones.- Esta sección se encuentra a cargo del 

Coordinador de museos. Como ya lo he mencionado, en varios Estados de la República existen 

museos regionales, mismos que dependen del área. No entraré en la descripción detallada de los 

museos, por ahora sólo señalaré que en ellos se cuenta con personal de TELECOMM, encargado 

de dar visitas guiadas. 

 E).- Finalmente, como parte de la Bodega de Aragón se encuentra el área de 

Exposiciones permanentes ubicadas en Veracruz (Veracruz), Guaymas y Hermosillo (Sonora). 

Las exposiciones se encuentran colocadas en las Gerencias Regionales de TELECOMM de 

dichos Estados y exhiben parte del acervo del Organismo. Todas las exposiciones están 

supervisadas desde el D.F., por el licenciado Manuel Rosales Vargas, Coordinador de museos. 

 Cuando TELECOMM es invitado por algún Estado de la República a participar en una  

Feria regional; se realiza la petición al Director General, quien lo turna a la Dirección de 

Recursos Humanos y a la Gerencia de la ENTT que, a su vez, hace llegar la orden de ejecución a 

la Coordinación de museos. El proceso para realizar una exposición es el siguiente: se realiza una 

investigación general sobre el Estado en cuestión y se escribe  una breve reseña sobre la 

introducción de los diferentes medios de comunicación en la entidad. En algunos casos, se diseña 
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un folleto o publicación. En la Coordinación  se  elabora el cedulario,  y la selección del acervo 

que se expondrá, este trabajo está a cargo del licenciado Manuel Rosales Vargas.  

  

II.1.2.2 Museo del Telégrafo 

 

Ahora bien, vayamos a la otra área que depende de la Coordinación de museos, se trata del 

Museo del Telégrafo. Debido a que el organigrama ha quedado varias páginas atrás, reproduzco 

nuevamente,  la parte correspondiente al Museo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

El esquema muestra las áreas existentes en el momento de la apertura del Museo,  en 

Noviembre de 2006, señaladas en el organigrama con líneas continuas. También se muestran las 

áreas nuevas que han surgido a partir de una necesidad concreta. La invitación hecha al Museo a 

participar en una actividad organizada por los museos del Centro Histórico del D.F., en el año 

2007. Aunque esas nuevas áreas aún no forman parte del organigrama oficial, las autoridades de 

TELECOMM las reconocen a efectos operativos y en el esquema se encuentran enmarcadas por 
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líneas discontinuas. Así, describiré primero las áreas con las que cuenta el Museo desde su 

creación y después trataré sobre las recién creadas. 

 

II.1.2.2.1.- Áreas con las que cuenta el Museo desde su creación 

 

1).- Guías.- Cuando se reabrió  el Museo  éramos tres personas las encargadas de ofrecer el 

servicio de visita guiada a los visitantes. Esta área estaba conformada por las señoras Blanca 

Chávez Rouberth, Guadalupe Flores Leo, cuya actividad anterior era secretarial y yo misma. El 

licenciado Manuel Rosales, Coordinador del Museo, es nuestro jefe inmediato. La plantilla del 

personal que realizaba actividades de guía se vio incrementada en Febrero de 2007 con la 

contratación de la profesora de canto  Leticia Covarrubias Sánchez para trabajar como guía. El  

requerimiento principal solicitado para su contratación fue que contara con la disposición para 

trabajar sábados y domingos. Por último, se integró  la compañera  Mónica Irene Nieto, 

licenciada en  Planificación para el Desarrollo Agropecuario, a finales del mismo año. 

 2).- Auxiliar Administrativo.- Las actividades del Museo se han multiplicado y 

diversificado, por lo que se requirió de nuevo personal que se incorporara al Museo. Sin 

embargo, la falta de personal calificado para llevar a cabo tareas de difusión dentro de 

TELECOMM tuvo como resultado que el personal incorporado sea administrativo. Es el caso de 

la licenciada Mónica Nieto, quien se encarga del trabajo administrativo, elabora oficios, 

incidencias, etc. No obstante, la licenciada Nieto se ha ido incorporando también como guía en el 

Museo, imparte talleres, dinámicas, colabora en servicio educativos, etc., lo cual contribuye a la 

formación de recursos humanos propios. 

 3).- Personal de Seguridad.-  Se ocupa de  la vigilancia de las instalaciones para que 

éstas no sufran daños y supervisa que se respeten las normas establecidas por el MUNAL. Este 

personal está formado por Armando Hernández Pérez y Andrés Torres Munguía. 

 4).- Personal de Limpieza.- El Museo cuenta con una persona asignada, Salvador 

Aguado, para la limpieza de toda la parte del inmueble que corresponde al Museo. 
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II.1.2.2.2.- Áreas de reciente creación el Museo 

 

Como ya lo mencioné, a medida que el Museo fue funcionando, surgieron varios inconvenientes 

debido a la organización del personal, lo que dio origen a una reorganización del mismo y a la 

conformación de nuevas áreas, mismas que se encuentran señaladas en el Organigrama con líneas 

discontinuas. 

 

 1).- Servicios Educativos y Difusión. En 2007, el Museo recibió una invitación por parte 

del museo coordinador de los museos del Centro Histórico para participar en la Promoción de 

Verano “Salpicarte, agua por todas partes”. Una vez que el Museo aceptó, fui la encargada de 

asistir a las diversas reuniones para conocer el programa de la Promoción y para plantear con qué 

actividades específicas participaría el Museo del Telégrafo.  

 Al incorporarme a esas reuniones de trabajo, me percaté de que los museos actuales tienen 

una oficina o persona encargada de coordinar la colaboración con otras instituciones educativas, 

para la difusión y el desarrollo de los diferentes programas que se realizan en el Centro Histórico. 

La colaboración es de carácter multidisciplinario tanto al exterior como al interior  del Museo, 

con sus distintas áreas.: servicio social y guías 

En las reuniones de trabajo, los representantes de los otros museos participantes 

asumieron que yo era la persona designada del Museo del Telégrafo, de la oficina de Servicios 

Educativos, por lo que sin tener una intención previa, casi de manera natural, se creó dicha 

oficina. Actualmente TELECOMM reconoce la existencia de esta área.  

 Desde la apertura del Museo, TELECOMM no  ha querido dedicar  presupuesto para, 

difundir  el Museo, por lo que la “Promoción de Verano 2007” fue el primer paso para darlo a 

conocer  a nivel local y nacional. Posteriormente, se ha llevado a cabo la elaboración de 

diferentes materiales como volantes, folletos  a color, en blanco y negro, en español e inglés, 

recorridos virtuales, etc.,  elaborados en su mayoría en colaboración con personal de servicio 

social  y la licenciada Mónica Irene Nieto López.  

 2).- Investigación.- Es el área que realiza investigación sobre la historia de las 

telecomunicaciones en México, y del edificio que alberga el Museo del Telégrafo. Incluso la 

Promoción de verano incluyó breves indagaciones sobre el tema que abordaba ese año, “el agua”. 
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El área está a cargo del licenciado Manuel Rosales, cuenta de forma temporal con los diferentes 

prestadores de servicio social y con la autora de este informe académico. 

 3).- Personal de Servicio Social.- Debido a que el personal de TELECOMM no era 

suficiente para atender al público que nos visita, el Museo tuvo la necesidad de solicitar apoyo al 

área de Reclutamiento y Selección de Personal de Telecomunicaciones, para que nos facilitara 

más personal. Sin embargo, dicha área creyó pertinente asignar prestadores de servicio social 

para apoyarnos. Debo reconocer que esta fue una buena opción, pues además de que permitió 

crear la oficina Servicio Social, el Museo tuvo la oportunidad de contar con profesionistas de 

distintas carreras, lo que benefició al Museo y a sus actividades, como se verá más adelante.  

 Los prestadores de servicio social son alumnos de diversas instituciones educativas tanto 

de bachillerato técnico como a nivel licenciatura que brindan servicios en el Museo, dependiendo 

de la carrera que se encuentren cursando. Realizan tareas de investigación de la historia de las 

telecomunicaciones, elaboran talleres, dinámicas, trípticos, visitas guiadas, recorridos virtuales, 

etc. Como se puede apreciar, esta nueva oficina surgió de la necesidad de personal y también está 

bajo la coordinación del licenciado Manuel Rosales, aunque el control y registro de este servicio 

está a mi cargo. 

 El Museo del Telégrafo ha sufrido transformaciones en su organización interna, debido a 

diversos problemas y situaciones que han contribuido a la creación de nuevas áreas y a la 

formación del personal que pueda servir tanto en el ámbito administrativo como en el de la 

difusión.  

 El Museo aún se encuentra con problemas de distribución del trabajo, y sobre todo, de 

horario, pues las jornadas de un museo son muy distintas a las de una oficina de servicios de 

TELECOMM. No obstante, con el paso del tiempo el Museo se ha ido enriqueciendo tanto en su 

difusión como en su participación en diversas actividades de la ciudad, pues actualmente 

participa en el marco del  Festival de México en el Centro Histórico, la Noche de Primavera, La 

Feria de Museos y   la Promoción Nacional de Verano. 

 Ahora bien, una vez descrita la organización del Museo, me corresponde abordar el tema 

de la muestra museográfica del mismo, ya que es a partir de ella que desarrollo parte de mi 

trabajo profesional. 
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II.1.3.- La muestra museográfica 

 

 

El Museo del Telégrafo, como lo mencioné 

anteriormente, está ubicado en el ala oriente de la planta 

baja dentro del MUNAL, en el “Salón de Telegramas”, en 

una superficie de 45.90 m. de largo, por 11.80 m. de ancho, 

y se  encuentra distribuido en pequeñas áreas, separadas por 

mamparas, que muestran la historia no únicamente del 

telégrafo sino de las telecomunicaciones en nuestro país.  

 

 

 

 

El Museo del Telégrafo es un Museo de ciencia44  (Figura 1, 2 

y 3), considerado así, por mostrar el avance tecnológico de las 

comunicaciones, a través de mamparas, gráficos, interactivos, 

aparatos y documentos, en su mayoría copias facsimilares,  que 

fueron utilizados para comunicarnos, e iniciando con los 

precursores  del telégrafo electromagnético,  hasta llegar a las 

comunicaciones vía Internet. El objetivo principal del Museo 

es difundir la historia de las telecomunicaciones y busca que 

los visitantes comprendan cómo se fueron desarrollando las  

comunicaciones hasta llegar  a las que utilizamos al día de hoy.                                        

 

                                                 
44 Los Museos de ciencia y tecnología; son llamados Museos de segunda generación. Se caracterizan por presentar 
colecciones de artefactos, modelos y maquinaria científicos e industriales, algunos de los cuales todavía funcionan. 
Su enfoque es demostrativo, cuentan con  exhibiciones que se accionan cuando el visitante oprime botones y observa 
lo que pasa. En estos Museos los avances industriales y tecnológicos suelen tratarse como avances positivos, se 
presta poca atención a los impactos ambientales adversos. Sus principales objetivos son dar a conocer los aspectos 
históricos  la ciencia y promover la tecnología nacional. Véase Javier Granados Sánchez, “Historia del Papalote 
Museo del Niño”, México, tesina para obtener el título de Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y 
Letras -  UNAM, México, 2008, p. 15. 

Figura 2  

Figura 3 

Figura 1  

Figura 1  



31 
 

 Cuando me incorporé al Museo se me proporcionó un 

“Manual de Capacitación,”45 elaborado por el licenciado 

Manuel Rosales Vargas, Coordinador del mismo, para que 

estudiara el recorrido de la muestra. Sin embargo, la lectura 

cuidadosa de este material, me permitió darme cuenta de que el 

contenido del texto no coincidía con la muestra museográfica.  

 

Así, una vez que le comuniqué mis observaciones al 

licenciado Rosales, éste me pidió realizar una revisión 

minuciosa del guión museográfico, ya que incluso, él mismo 

había detectado algunos errores en la exposición, que detallo  

más adelante al describir el recorrido. 

 

A estos problemas, se suman otros que se derivan de 

las condiciones en que se encuentra el entorno del edificio  

que  alberga  el  Museo.  Cuando  se proyectó  el  Museo  en  

1998,  se   pensó  que  la entrada de los visitantes sería por 

la calle de Xicoténcatl (Figura 4),  por lo que el  recorrido 

de la muestra se iniciaría desde ese punto. Sin embargo, en 

esa misma calle se encuentra la entrada al Senado de la 

República, y es un punto en el que se suceden 

manifestaciones y  protestas continuamente, por lo que tanto 

ésta como las calles de Donceles y  Tacuba generalmente 

están custodiadas por la Policía Federal Preventiva.  

  

Tal  situación impide al público el acceso al Museo por la puerta de Xicoténcatl, por lo 

que éste es obligado a ingresar por la puerta interna que lo comunica con el MUNAL (Figura 5). 

Así el  visitante inicia el recorrido del Museo a la mitad de la muestra.   

                                                 
45 Manuel Rosales Vargas, “Manual de Capacitación”, México, Ed.  Mecanuscrito., s/a., 38 pp. 

Figura 4 

Figura 3 
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 En esa entrada se encuentra  la historia del edificio, si 

el visitante avanza hacia la derecha iniciará su recorrido de  la 

telegrafía inalámbrica  (1901),  a  los  precursores  del  

telégrafo  electromagnético  (1844), es decir, comenzará su 

recorrido hacia atrás.  

 Si  el visitante, una vez que entra, se dirige hacia la 

izquierda, observará un recorrido  que va de la historia del 

edificio (1904) al  Internet (2000).  

 Como se puede observar, el problema quizá no sea que 

un  visitante recorra el Museo, y conozca la cronología de la 

historia del  telégrafo de nuestros días al siglo XIX, el problema  

es que la propia muestra tiene rupturas en esta historia. Todo ello provoca en el visitante 

desconcierto e incomprensión sobre la muestra y sobre la historia del telégrafo y las 

telecomunicaciones. 

 La muestra se encuentra colocada así desde el año 2000 y aunque se ha planteado la 

reorganización de las piezas, ésta no ha sido autorizada por TELECOMM. Por ello, en un 

principio, se trató de subsanar esta situación colocando una persona de servicio social que 

indicara a los visitantes el punto desde el que inicia el recorrido. Lo que en la práctica ha 

resultado ineficiente.  

 Posteriormente, en el año 2008, nuevos prestadores de servicio social de la licenciatura en 

Comunicaciones y Periodismo realizaron, como parte de su servicio social, un material virtual en 

el cual se muestra el inicio y la secuencia del recorrido original. El problema es que este valioso 

material no ha podido ser proyectado, debido a que no se cuenta con el presupuesto necesario 

para la compra de monitores donde sean exhibidos. 

 Es, entonces, la visita guiada la única herramienta eficaz para dar a conocer al visitante 

una explicación completa y ordenada. Así se logra  que el visitante comprenda el acervo de la 

muestra, consistente en 70 aparatos46 distribuidos en las diferentes vitrinas, y 45 documentos47 en 

copias facsimilares de  diversos  telegramas, bandos, correspondencia, revistas, etc., haciendo  un 

total de 115 piezas. Sin embargo, no todos los asistentes solicitan este servicio, algunas veces por 

                                                 
46 Anexo 1 Relación de aparatos en exhibición. 
47 Anexo 2 Relación de documentos en exhibición. 

Figura 5  

Figura 5 
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cuestiones de tiempo o falta de interés el público  permanece en el Museo sólo unos minutos y no 

está dispuesto a recibir la visita. La mayoría de los visitantes  están  interesados en el arte, por lo 

que al encontrarse con un  museo de ciencia y tecnología dentro del MUNAL se sorprenden y 

desconciertan.  

 El elemento del Museo que cuenta con mayor aceptación por parte de los asistentes es la 

arquitectura del salón y el plafond llamado “Alegoría de las Comunicaciones”, 48  pero no el tema 

de  las telecomunicaciones o el telégrafo. 

 

II.1.4.- Descripción de la muestra museográfica  

 

Antes de iniciar, la descripción de la muestra debo hacer algunos señalamientos de  cómo la 

realicé, con el fin de facilitar su comprensión. 

1.- Respeto el orden original con que fue planeada la muestra, iniciando el recorrido por 

el acceso de la calle de Xicoténcatl.  

2.- Presento un mapa que elaboré para este trabajo, en el que dividí el Museo en 24  áreas  

señaladas con un número.  

3.- Cada área  contiene dos mamparas, éstas pueden ser abiertas o cerradas y todas ellas 

tienen un nombre o título  en la parte superior, mismo  que retomo para describir  la muestra.49 

Algunas  de las mamparas  en la parte de en medio, sostienen una repisa de cristal en la que se 

exhiben documentos en copias facsimilares de documentos, revistas, contratos, o aparatos de 

transmisión y de  medición. 

 4.- Los monitores se encuentran identificados con la letra (M); los interactivos con la letra  

(I); las vitrinas con la letra (V); los experimentos con la letra (E); y por último, las mesas de 

transmisión telegráfica que integran la línea física, aparecen con las letras (MT). 

 5.- Al centro del Museo, sobre el piso, se encuentran colocadas tres grandes vitrinas (Fig. 

6) donde se exhiben 35 aparatos, colocados cronológicamente y en correspondencia con el  tema 

tratado en las mamparas que se encuentran al frente de ellas.   

6.- En el techo se encuentra el plafond de “Las Comunicaciones” divido en tres partes, 

mismas  que describo al final de este apartado. 

                                                 
48 Fuente: Mampara del Museo del Telégrafo 
49 Nombre que resalto en negritas en el escrito. 
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Muestro el plano del Museo en el que se señalan  todos los elementos antes mencionados, 

así como los títulos de las áreas que lo conforman.  

PLANO DEL MUSEO DEL TELÉGRAFO 

1.- Sarruel RnleyMorse 
2.- Prewrsores delTelégalo 8édrico. 
3.- Juan de la Granja. 
4 .- la in1rOOJcción del TeliVafo en 
México 1849- 1853. 
5.- 1853-1876Avancesy Retrocesos. 
6.- 1876- 1884 la Reconslrucción dela 
RedTeI~lica 

7.-1884-1910 la Era Doradadel 
Telégafo. 
8.- 5efvicios TeI~licos. 
9.-SSS ... 12de Diderrtlrede 1901 
Primera Transrrisión radio teI~lica de 
QJillenno Marcani. 
1 O.-Alltecedelltes de la Radiotel~lfa. 
11 .- Historiadel Edilido. 
12.- 8 PaJado de Corrunicadones y 
Obras Públicas. 
13.- SaIade Época 
14 .- los TeI~listas. 

15.- los Transrrisores 
16.- 8Teltvafo en Garqma. 
17.-1910 -1917 8Telégafo de la 
RevoIudón 
18.- 1917- 1942 la Cooslruccióndel 
MéxicoModemo. 
19._1942_1968 Del México Rural al 
México Urbano. 
20.- 1968- 1992 8 Rndela Era del 
Telégafo Morse. 
21 .- las Telecorrunicadones Modernas. 
22.- Formatos de TeI~. 
23.- SaIalúdica 
24 .-laAlegoria de las Corrunicadones 

..... -.... 
111 :'::-



35 
 

 El recorrido que presento, por una parte, es 

descriptivo sobre lo que trata el Museo y, por otra parte, 

aprovecho para comentar los errores que encontré al 

revisarlo, algunos me fueron señalados por el propio 

Coordinador de museos de TELECOMM (Fig. 6) 

 

El recorrido da inicio  al frente  de dos monitores 

M1 y M2 (Figuras 7 y 8)  que constan cada uno de ellos 

de tres televisores y tres reproductores de DVD, en los que 

se presentan pequeños videos que tratan sobre los  

diferentes medios de  comunicación que el hombre ha utilizado para comunicarse a través del 

tiempo, tales como señales de humo, espejos, banderas, reflejos solares, los  sonidos emitidos por 

conchas de caracol, el telégrafo óptico, etc.   

 

 Desde finales de 2007, esos monitores  se encuentran fuera de funcionamiento debido a 

que no han sido reparados los 

reproductores de DVD.                       

  En la Fig. 8 se observa 

una cédula de pie que contiene 

información  sobre el telégrafo 

óptico de Claude Chappe, este 

sistema antecedió al telégrafo 

electromagnético. Este es el 

personaje que le asignó el 

nombre de telégrafo que  

significa: tele =  lejos y grafos =  escribir, por lo que el telégrafo significa escribir a lo lejos ó a 

distancia.50  

 Así las salas y los temas son los siguientes:  

A la izquierda de los monitores, en primer plano, el visitante  encuentra una 

representación  de:  

                                                 
50 Manuel Rosales Vargas, Manual de Capacitación… Op. cit. p. 7. 

Figura 7 

Figura 6 

Figura 8 

Figura 8 Figura 7 
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  (1) Samuel Finley Morse.- A sus 

espaldas (Fig. 9) se encuentra el primer 

mensaje enviado, que según la muestra, se 

envió el 27 de Agosto de 1844, desde la ciudad 

de Washington a Baltimore en Estados Unidos, 

sin embargo, en el libro Del Semáforo al 

Satélite51 la fecha indicada es el 1 de Enero de 

1845.  

Además hay un registrador de cinta telegráfica, 

el cual se encuentra fuera de contexto ya que 

éste no fue utilizado sino hasta la época de la  

Revolución Mexicana.             

  

Dirigiéndose hacia la izquierda de Morse, (Fig.10) se muestra  la siguiente área,  

conformada por  siete  mamparas, los temas que tratan  están señalados en la parte superior con 

color rojo, las describo de derecha a izquierda. 

  

(2) Precursores del Telégrafo 

Eléctrico.- Aborda a los pioneros del 

electromagnetismo y a algunos de los 

precursores del telégrafo electromagnético  en 

el mundo  a partir de 1774. 

 El Telégrafo de Charles 

Wheatstone.- (1802-  1875). La  invención  

del  telégrafo de Morse fue precedida por el 

desarrollo del telégrafo eléctrico de agujas 

magnéticas de Charles Weatstone (Fig. 11). 

Este sistema utilizaba un cable por cada letra.                                                                                            

                                                 
51 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Del Semáforo al Satélite… Op.  cit. p. 28. 

Figura 9 

Figura 9 Figura 10 

Figura 10 
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 El Sistema y el Código Morse.- Esta mampara  hace referencia a  la tecnología empleada 

en la transmisión del sistema telegráfico. En ella se encuentra un gráfico que muestra el Código 

Morse.  

 La difusión del Sistema Morse.- Presenta la 

aceptación en todo el mundo del Sistema Morse debido a su 

simplicidad, ya que el telégrafo electromagnético utilizaba 

únicamente dos hilos, uno para transmitir y otro para recibir 

la señal telegráfica.  

 El desarrollo tecnológico.-  Expone que a partir del 

telégrafo de Morse se desarrollaron tecnologías para mejorar 

los sistemas de transmisión y recepción. (Fig. 12) 

                                                

    

  

Los convenios internacionales.- En el gráfico se 

observa una fotografía de los delegados asistentes a la firma del  

primer convenio internacional realizado en 1865 entre  21 

países para reglamentar el desarrollo del telégrafo, y para  

ponerse de acuerdo en el cobro de las tarifas internacionales 

(Fig. 13). 

 

La epopeya de los cables submarinos.- A través de 

gráficos se muestran hasta los intentos de  realizar 

comunicaciones continentales, el primer intento exitoso se llevó 

a  cabo en 1846, cuando los hermanos Brett lograron tender un 

cable bajo las aguas del Canal de la Mancha, comunicando a 

Francia con Inglaterra. 

 De un continente a otro.- Se muestran imágenes con los 

trabajos realizados en 1866  para comunicar a Europa con 

América, por medio del tendido de 3,700 kilómetros de cable 

submarino, a través del Océano Atlántico. (Fig. 14).  
Figura 13 

 Figura 11 

Figura 12 
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 El  área (1) que inicia con Morse (1844) y continúa con 

los precursores (1774), para terminar con el tendido del cable 

submarino en 1866, presenta un error de lectura. En un museo 

la lectura se hace de izquierda a derecha y en el caso 

mencionado ésta es de derecha a izquierda,  lo que provoca falta 

de atención por parte del público. Además de que la 

información de la mampara que se 

tomó del libro del Semáforo al 

Satélite,  se transcribió con errores en 

las fechas.  

 

Colocado al término de las mamparas,  se  encuentra este exhibidor que 

contiene un tramo de cable submarino  (Fig. 15), con el objetivo de 

ejemplificar los cables utilizados que comunicaron a Europa con 

América en 1846. Sin embargo, el cable expuesto fue utilizado durante  

la Primera Guerra Mundial, es decir, de  1914 a 1918. 

A partir de este punto la muestra se divide en  áreas más pequeñas  separadas en dos 

mamparas.   

  (3) Juan de la Granja.- Con esta 

mampara se inicia la historia del telégrafo  en 

nuestro país y está dedicada a Juan de la 

Granja (1785-1853), un español naturalizado 

mexicano (Fig. 16), introductor del  telégrafo 

electromagnético en México. Se exhibe una  

fotografía del retrato original pintado al óleo 

en 1888 por José María Ibarrarán,52 la obra se 

realizó con la cooperación económica de los 

empleados de Telégrafos. El cuadro original 

se encuentra en la Sala de Juntas de la 

                                                 
52“Honrando a los muertos. Sr. Don Juan de la Granja,” , en Revista de los Telégrafos Nacionales,  Mensual, 
México, Núm. 1, 1 mayo 1921, p.10. 

Figura 16 

Figura 14 

Figura 15 

Figura 14 
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Dirección General de TELECOMM. De la Granja obtiene la concesión para la explotación de 

este servicio el 10 de Mayo de 1849. En la parte inferior de la mampara se observa una copia 

facsimilar del poder otorgado  por Juan de la Granja a su socio William Stewart, como su 

representante en Estados Unidos (Agosto de 1849). También se observa   un equipo de 

transmisión telegráfica.  

De frente a la mampara anterior  se encuentra:  

  

(4) La introducción del Telégrafo en México 1849 - 1853.- Se presenta información 

sobre el establecimiento de la primera línea telegráfica de la Ciudad de México al Puerto de 

Veracruz. El 5 de Noviembre de 1851, se inaugura el primer tramo que iba de la Ciudad de 

México a Nopalucan, Puebla. Se hace mención de la introducción del ferrocarril en México en 

1850 como parte de los avances tecnológicos 

del país. En la repisa de cristal se encuentran  

diferentes elementos utilizados para la 

comunicación telegráfica, por ejemplo, un  

manipulador telegráfico, utilizado en 

transmisiones electromagnéticas del sistema 

Morse a fines del siglo XIX (Fig. 17).     

 

  

 

 

(5) 1853 – 1876 Avances y Retrocesos.- En esta 

mampara el título (Fig.18), se refiere a  los avances y retrocesos 

del establecimiento de la red telegráfica en nuestro país, debido a 

la alternancia en el poder de liberales y conservadores, cuyos 

conflictos  dificultaron la extensión de la red telegráfica. Con la 

caída del imperio y la restauración de la República, en 1867, 

Benito Juárez, comenzó una lenta reconstrucción y expidió el 

decreto de su “Federalización”, creándose Telégrafos Federales. 

También se encuentran exhibidas diferentes copias de Figura 18 

Figura 17 
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documentos, por ejemplo, del telegrama dirigido al General Miguel Miramón previniéndolo de 

un atentado en su contra por envenenamiento, fechado 20 de Enero de 1859. De la misma forma, 

un telegrama, enviado por el General Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez, el 5 de Mayo 

de 1862, para informar del triunfo sobre el ejército  francés.  

 (6) 1876 – 1884 La Reconstrucción de la Red 

Telegráfica.- Es  el presidente Porfirio    Díaz   a   quien   se   

le   atribuye    la reconstrucción de la red telegráfica,  por ello,  

que en esta mampara se señala que es durante su mandato, de 

1876 a 1884, cuando se logra establecer una red nacional de 

líneas telegráficas federales (Fig. 19). Estos datos son 

imprecisos, ya que el primer mandato de Díaz se da de 1876 a 

1880; entre 1880 y 1884 el presidente fue Manuel González. 

Pero de 1884 a 1911 es el período conocido como el 

Porfiriato, y  es en esta época durante la cual se concretó la 

creación de dicha red. En la repisa suspendida se exhibe una 

copia facsimilar de un  telegrama enviado por Porfirio Díaz a su primera esposa, Delfina Díaz, 

que data del 24 de Diciembre de 1876; de la  misma forma 

se encuentra la copia facsimilar de un documento con la 

respuesta del presidente Díaz a la solicitud de Juan Arellano 

para obtener el privilegio exclusivo, por diez años, de 

implementar un telégrafo de su invención aplicable a un tren 

en movimiento, fechado el 18 de Diciembre de 1885. Se 

exhibe un sonador, aparato que permitía escuchar los 

sonidos transmitidos en clave Morse. En el gráfico, se 

menciona el dato de la introducción del teléfono en México 

en 1878, pero sin señalar  que fue inventado por Alejandro 

Grahan Bell en 1876 en Estados Unidos.  

 

 (7) 1884 – 1910 La Era Dorada del Telégrafo.- En esta mampara (Fig. 20) se continúa 

con la presidencia de  Porfirio Díaz durante la cual se va a lograr  la interconexión del país a lo 

largo y ancho del territorio nacional.  Díaz crea la SCOP en 1891. Es durante este período cuando 

Figura 19 
Figura 19 

Figura 19 

Figura 20 
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se da la mayor extensión de la Red Telegráfica Federal, alcanzando los 35,000 kilómetros de 

líneas telegráficas y la instalación de 472 oficinas.  

 En la repisa se encuentran copias facsimilares de documentos, como puede ser una 

solicitud de patente de un sistema para comunicar a los ferrocarriles con sus oficinas telegráficas; 

un  telegrama dirigido a Francisco I. Madero enviado desde San Antonio Texas por simpatizantes 

de su causa; una copia  del primer directorio telefónico de la Compañía Telefónica Mexicana, 

entre otros.                                

 

 Entre la mampara anterior y la siguiente 

se encuentra colocado un transmisor telegráfico 

tipo piano inventado, por David E. Hughes en 

1855 (Fig. 21). Este aparato funcionaba por 

medio de impulsos eléctricos, transmitiendo 

mensajes impresos en cinta de papel a  

velocidad de hasta 30 palabras por minuto. La 

transmisión es sincrónica a través de un teclado 

de 28 teclas ordenadas al estilo de un piano, 

correspondientes a los tipos de rueda, del mecanismo receptor que gira continuamente con 56  

atenuadores. Este equipo fue instalado en oficinas telegráficas de las principales líneas del país a 

fines del siglo XIX.53 

(8) Servicios Telegráficos.- Esta área  insiste en 

la importancia de la ampliación de los servicios 

telegráficos en el período 1892-1902, cuando el General 

Francisco Z. Mena era titular de la SCOP (Fig. 22). En 

1896 México ingresa a la Unión Telegráfica 

Internacional, lo que le permite contar con 

comunicaciones internacionales. La vitrina cerrada 

contiene una balanza, instrumento necesario para pesar 

materiales y accesorios utilizados en las oficinas 

telegráficas. 

                                                 
53 Información tomada de la cédula del transmisor telegráfico. 

Figura 21 
Figura 21 

Figura 22 
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 También son  exhibidas copias facsimilares de la 

Revista Telegráfica Mexicana, volumen 1, que data de 

1889, y dos hojas del  contrato  celebrado entre el 

Gobierno Mexicano y la Western Union, fechado el 15 de 

Noviembre de 1897 para la explotación del servicio 

telegráfico internacional.  En esta  misma mampara se 

menciona, como pie de foto  del  edificio, lo  siguiente: 

“El Palacio  de Comunicaciones de la ciudad de México  

inaugurado en 1912 por el General Porfirio Díaz”, dato 

impreciso, pues para entonces, Díaz, ya no se encontraba 

en el país. Cabe señalar que esta mampara requiere de 

mantenimiento, ya que se encuentra recorrida hacia 

adelante. 

 (9) SSS… 12 Diciembre de 1901 Primera transmisión radio telegráfica de Guillermo 

Marconi.-  En este gráfico de pared  se abordan los inicios de una nueva tecnología, la telegrafía 

sin hilos (THS) también llamada radiotelegrafía que vendría a revolucionar las comunicaciones 

en el mundo. El 12 de Diciembre de 1901 Guillermo Marconi (Fig. 23) realiza la primera 

transmisión interoceánica de Cornualles, Inglaterra, a Terranova, Canadá, demostrando que la 

teoría de Rudolph Hertz era cierta y 

que existen ondas que viajan a 

través del aire. La llegada a México 

de este avance tecnológico se daría 

en 1903.  

 En la figura 24, colocada a 

la derecha de Marconi, observamos 

cuatro mamparas suspendidas, 

descritas de izquierda a derecha. 

(10) Antecedentes de la 

Radiotelegrafía.- En el área se 

Figura 22 

Figura 23 

Figura 24 
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muestra un gráfico con información sobre algunos aparatos utilizados por los científicos que 

estudiaron la  inducción magnética hasta llegar a los descubrimientos de Rudolph Hertz, quien 

fue el primero en detectar, producir y medir ondas electromagnéticas.  

 

Este  es el principio científico en el que se encontraba basada la telegrafía sin hilos.  

El invento de la Telegrafía.- Se encuentra gráficos con fotografías de  los primeros 

experimentos de Guillermo  Marconi para transmitir mensajes a través de ondas 

electromagnéticas. En esta área se encuentran dos mamparas más. 

 El desarrollo de la radiotelegrafía.- Por este invento Guillermo Marconi recibiría el 

Premio Nobel de Física en 1909, compartido con Ferdinand Braun, quien fuera el inventor del 

tubo de rayos catódicos. Se encuentran mencionadas las tecnologías que serían fundamentales 

para el desarrollo del nuevo sistema. 

 En la mampara de la parte superior la información se refiere a La radiotelegrafía en el 

mar.- Trata sobre el desarrollo y funcionamiento de la telegrafía sin hilos tanto en  tierra como en 

mar.  

(V1) Vitrina vertical.- La vitrina (Fig. 25) se 

encuentra ubicada en un espacio intermedio entre la  

radiotelegrafía y  las mamparas  que muestran la 

historia del edificio. La vitrina contiene una  antena, 

llamada Antena de Cuadro, que fue  diseñada por radio 

experimentadores en los años 20 y fue utilizada para 

radiotransmisores telegráficos y telefónicos de 

diferentes frecuencias.   

 

 (11) Historia del edificio.- Esta área (Fig. 26) 

se encuentra en la parte trasera de las  mamparas  

anteriores, en ellas  se encuentra la  historia del edificio. Las mamparas  tienen mucha aceptación 

por parte del público, ya que es el único lugar del edificio donde se encuentra esta información, 

por lo que los alumnos que son enviados a investigar ¿cómo? ¿cuándo? y ¿quién?  mandó 

construir el edificio que alberga al  MUNAL  y  al Museo del Telégrafo, se centran en esta parte 

del Museo. 

Figura 24 

Figura 25 

Figura 24 
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 Considero que en el área que se 

observa en el mapa como la Entrada por 

MUNAL existe una pared que  sería el 

espacio adecuado para colocar una 

mampara con la información del origen del 

Museo del Telégrafo y explicar las razones 

por las que se encuentra ubicado en este 

lugar, y por qué es un museo de sitio con 

contenido científico. Esto es, por la 

ocupación que tuvo el edificio, para la 

Central de Telégrafos,  anterior al 

establecimiento del MUNAL.  

 Las mamparas antes mencionadas 

serán descritas en orden cronológico comenzando por la mampara superior, continuando con las 

inferiores de  izquierda a derecha. 

 El arquitecto.- Esta mampara menciona al arquitecto italiano Silvio Contri, encargado de 

desarrollar el proyecto del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, cuya construcción se 

llevó a cabo entre 1904 y 1911. 

 El Clima político y social.- Trata sobre el contexto político del momento en que se 

realizan obras tan importantes como el Palacio de Correos, el Teatro Nacional, El Palacio de las 

Bellas Artes, y el inconcluso Palacio Legislativo, junto con el Palacio de Comunicaciones y 

Obras Públicas que evidencian la solidez de las instituciones y el progreso alcanzado por el 

Porfiriato. Aquí se señala que Porfirio Díaz no llega a inaugurar el edificio y que es el presidente 

Francisco I. Madero, quien lo hace en 1912.  

 En una de las vitrinas anteriores  titulada Servicios Telegráficos  (Fig. 22), se dice que es 

Díaz quien inaugura el edificio,  ya se ha anotado por qué este dato es incorrecto. Posteriormente 

se menciona que es Madero quien inaugura el edificio, no obstante, se omite decir que no existió 

un acto protocolario para ello, sino que Madero sólo hizo un recorrido por el edificio, con el cual 

dio  por iniciado el funcionamiento del mismo. 

 Los colaboradores.- Como su nombre lo indica, aquí se muestran  las contribuciones que 

hicieron arquitectos nacionales y extranjeros, así como diferentes artistas para la realización del 

Figura 26 



45 
 

proyecto. La familia Coppedé fue la encargada de la obra pictórica, la Sociedad Anónima de 

Pignore de Florencia Italia que contribuyo con los trabajos ornamentales en fierro y cantera las 

cuales se pueden  observar en diversas  partes del edificio, exhibidas por medio de fotografías en 

esta parte de la muestra. 

 Los usos del edificio,- Como se recordará, el palacio, albergó a la SCOP hasta 1955, 

cuando ésta cambia su sede a la colonia Narvarte, donde se encuentra ubicada actualmente. Sin 

embargo, en el edificio de Donceles permaneció  la Central de Telégrafos y algunas dependencias  

del sindicato.  Posteriormente, se instaló el Archivo General de la Nación en 1973, hasta que en 

1981, se trasladó a la antigua Penitenciaria de Lecumberri. Por  Decreto del presidente López 

Portillo, el edificio fue destinado al Instituto Nacional de  Bellas Artes para crear el Museo 

Nacional de Arte.           

                                      

Frente a este lugar se encuentra 

la puerta que comunica al 

Museo con  el MUNAL 

(Fig.27). A continuación 

muestro la mampara de pie en la 

que se anuncia la existencia del 

Museo del Telégrafo (Fig.28).  

Debo agregar que a 

partir de 2007 aparece un 

pequeño señalamiento sobre el 

Museo en el mapa que es 

entregado por parte de MUNAL 

a sus visitantes, en  donde   se puede observar   que el Museo se encuentra junto a la tienda del 

MUNAL. Como lo mencioné con anterioridad, los visitantes normalmente acceden al Museo por 

esta puerta.            

Entrando por el MUNAL, de frente a la izquierda sobre un gráfico de pared, continúa la 

información de lo que fuera: 

 (12) El Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas.- Información presentada en 

gráficos y  fotografías (Fig. 29). Nuevamente la información está desglosada en dos partes. Por 

Figura 28 

Figura 29 

Figura 27 

Figura 27 
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un lado, la que corresponde al Palacio de Comunicaciones y, por otro, la relacionada con la 

decoración del mismo.  

El Palacio de Comunicaciones.- Aquí 

se encuentra una breve reseña del estilo 

arquitectónico utilizado para la 

construcción del Palacio. El edificio es 

presentado como una obra  de corte 

académico, donde la severidad de su 

estructura contrasta con el barroquismo 

lujoso de los detalles y decoraciones.                        

     

  

  

 La decoración.- En fotografías se muestra parte de la decoración del edificio  y se 

menciona a los  artistas florentinos que  pintaron los plafones del mismo: la familia conformada 

por  Mariano, Carlo y Adolfo Copeddé. Los trabajos de hierro ornamental como los de la escalera 

principal, faroles, portabanderas, puertas, rejas, candeleros y marquesinas fueron ejecutados por 

la Sociedad Anónima del Pignore de Florencia, Italia. 

En el recorrido, lo siguiente que se muestra es la:                                                                             

  

 

(13) Sala de época.- A diferencia de las otras 

áreas, esta es una sala (Fig. 30) en la que se encuentra la   

representación de una oficina telegráfica de la época de 

Porfirio Díaz, utilizando  diferentes muebles, una caja 

fuerte, una máquina de escribir, un equipo de telegrafía 

y un conmutador  telegráfico, entre otros elementos.   

                                                                                                                                            

 (14) Los Telegrafistas.- Se trata de una mampara de cristal en la que se realiza  un 

homenaje al elemento humano que conformó el gremio telegráfico. Su oficio consistía en 

Figura 30 

Figura 29 
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dominar un lenguaje  de puntos y rayas, transmitidos y/o 

recibidos a través de impulsos eléctricos, una clave 

escuchada o leída sobre una tira de papel  interpretada en 

lenguaje corriente. En ella, se aprecian las diversas 

actividades realizadas por el personal de Telégrafos, desde la 

recepción del mensaje hasta la entrega del mismo (Fig.31). 

 

  

 

 

(V2) Vitrina vertical. La vitrina (Fig. 32) se encuentra 

colocada entre los telegrafistas y la sala de transmisores, 

exhibe un bulbo tríodo o audión, representativo del invento de 

Lee de Forest, (1873 – 1961) inventor de la radio. La vitrina 

por un lado contiene la siguiente información:  

 

La radio y su inventor.- El audión revolucionó 

totalmente el campo de  la  electrónica   y se convirtió en una  

pieza clave de la radio, los radares, las televisiones y las 

computadoras,  hasta que el transmisor comenzó a reemplazar 

los bulbos de vacío, al principio de la década de 1950. A lo largo de su vida, de Forest patentó 

más de 300 dispositivos eléctricos y electrónicos, entre ellos un método para grabar el sonido 

directamente en una película, que dio origen al cine sonoro.54 En otra de las superficies de la 

vitrina se señala: 

 

 Bulbo Tríodo.- Fue uno de los tres bulbos de 25,000 watts de potencia del transmisor de 

radio frecuencia, operando en la estación XER del Dr. Brinkley en Ciudad Acuña, Coahuila, 

desde la década de 1930. 

                                                 
54 Información tomada de la vitrina. 

Figura 32 

Figura 31 

Figura 32 
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 (15) Transmisores55.- Utilizados en la 

primera estación de radio que existió en nuestro 

país, que fue Radio Chapultepec. Estos 

transmisores56 fueron utilizados de 1917 a 1952 

(Fig. 33), a partir de los descubrimientos de Joseph 

Henry, Michael Faraday, Rudolph Hertz, Eduard 

Branly, A. S. Popoff, Oliver Joseph Lodge y del 

invento de la telegrafía sin hilos por Guillermo 

Marconi, se comienza el desarrollo de distintas   

tecnologías    y   aparatos  aplicados a  la telegrafía,  

como los transmisores  de  gran velocidad que aquí se muestran.  

 

(16) El Telégrafo en Campaña.- En este gráfico de 

pared, por cuestión de espacio y de una manera poco afortunada 

de resolver el problema, se realiza un retroceso cronológico en 

el recorrido hacia la Revolución Mexicana  (Fig.34). En esta 

mampara se muestra el papel que jugaron el telégrafo, la 

radiocomunicación  y los telegrafistas durante la misma. Cito 

como ejemplo la segunda toma de Ciudad Juárez, en 1913, por 

Francisco Villa, y  la omisión del envío del telegrama que emitía 

la orden del fusilamiento del General Álvaro Obregón por el 

telegrafista Miguel Ángel Pavón, entre otros.        

  

En la parte inferior del gráfico anterior se  encuentra colocado un transmisor de chispas 

apagadas o amortiguadas (Fig.35), utilizados antes de los transmisores de radio, es decir, antes 

del equipo que muestra el área anterior.  

  

          

                                                 
55 Esta área no tiene nombre,  para este trabajo, tomé el nombre  de la cédula de pie. 
56 Nota: El licenciado Manuel Rosales me comentó que en esta área se colocaron los transmisores 
simplemente porque no había otro espacio para hacerlo, debido al  tamaño de las piezas exhibidas, sin 
considerar que fueron utilizadas al inicio  de la radio en México de 1917 a 1952, lo que provoca sorpresa 
e incomprensión de la muestra por parte del visitante. 

Figura 34 

Figura 33 
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 (17) 1910 – 1917 El Telégrafo de la Revolución.- En 

los  gráficos de esta mampara, se muestran algunos de  los usos 

del telégrafo durante la  Revolución Mexicana. En los inicios 

de la Revolución el telégrafo sirvió para emitir órdenes de 

ataque o retirada. En 1917 se proclamó la Constitución en la 

que se declaró al telégrafo y a otros medios de comunicación 

monopolio del Estado y se 

inició su reconstrucción, ya 

que  durante la lucha armada 

las líneas telegráficas  

sufrieron daños. Ese mismo 

año se realizó la instalación de la primera estación de radio en 

nuestro país: Radio Chapultepec. En la repisa de cristal para 

ilustrar lo anterior se exhiben  diferentes copias facsimilares de 

telegramas emitidos durante  el conflicto armado y de forma 

similar una réplica de la primera página de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917 (Fig.36).

  

 (18) 1917–1942. La Construcción del México 

Moderno.-  Esta área pone énfasis en el mejoramiento y 

ampliación de la red telegráfica. Aborda el desarrollo del 

teléfono que rompe con el monopolio del  telégrafo en las 

comunicaciones y el inicio de la radio comercial en México en 

1923. Se menciona la fusión de Correos y Telégrafos de 1933. 

Se exhibe una copia facsimilar de un  telegrama codificado y 

un dispositivo original para descifrar claves secretas 

transmitidas a través del telégrafo;  de la misma forma  

encontramos la copia facsimilar del  contrato celebrado  entre 

el Gobierno Mexicano y la Mexican Telegraph Company, All 

America Cables, Inc, The Western Union  Telegraph Company y la Postal Telegraph Cable 

Company, fechado el 1 de Abril de 1925, entre otros documentos  (Fig.37). 

Figura 37 

Figura 35 

Figura 36 
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 (19) 1942–1968. Del México Rural al México 

Urbano.- A partir de aquí la muestra retoma la historia de las 

telecomunicaciones en México durante el siglo XX. En esta 

mampara  se muestra la aparición de las microondas terrestres 

(1942). El invento de la televisión (1925) y el comienzo de su 

utilización en México, a partir de 1950. Las microondas 

satelitales hacen su aparición en nuestro país en  1952 y se 

consolidan en 1968. Se muestran diferentes copias facsimilares 

de telegramas y  un diploma otorgado al  ganador de  uno de los 

concursos realizados para premiar al telegrafista más veloz. 

También se exhibe un Mensaje Circular dirigido a las madres 

trabajadoras, con motivo de la felicitación del  10 de mayo por 

parte del Director de Telégrafos Rafael Méndez Moreno, el telegrama no tiene fecha ni cédula 

(Fig.38). 

 (20) 1968-1992.- El Fin de la Era del Telégrafo Morse.- 

En esta mampara (Fig.39) se encuentra mencionada la utilización 

de los primeros satélites mexicanos en 1985. A los pocos años de 

este hecho, en  1992, se consideró que el envío de mensajes en 

Código Morse era inoperante, por lo  que se da por terminada su 

utilización. De esta manera, se sucede el término de una etapa y 

el nacimiento de otra, en cuanto a la tecnología utilizada en las 

telecomunicaciones mexicanas.  

En la repisa, (Fig.39), se exhibe una copia del 

nombramiento de Romeo Jiménez para mensajero de decima 

categoría, fechado el primero de Enero de 1934, quien fuera, 58 

años después, el encargado de enviar el último mensaje en Clave 

Morse. También se exhiben  telegramas en facsímil enviados por 

el presidente Luis Echeverría Álvarez en el que felicitaba al gremio telegráfico con motivo del 

día del Telegrafista. Se muestra un aparto de medición  de voltaje que no tiene relación con el 

tema que trata la mampara: los satélites. 

Figura 39 

 Figura 39 

 Figura 38 

 Figura 39 
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  (21) Las Telecomunicaciones Modernas.- Por 

último, se encuentra un  gráfico de pared (Figura 40),  que 

menciona la aparición de la Internet, que se remonta a los 

años 60, y cuyo auge en México se va a dar a  partir del año 

2000.                          

Es necesario recordar que la planeación del Museo del 

Telégrafo se inició en 1998 y se concluyó el proyecto en el 

año 2000. A la fecha existen nuevos avances en las 

telecomunicaciones, por lo que es indispensable la 

actualización de la muestra en la que se aborden las nuevas 

tecnologías de la información.                   

 

  

 

 

Interactivos (I1 y I2).- En la parte inferior 

del gráfico anterior, se encuentran colocados dos 

interactivos que contienen 58 cápsulas sobre la 

historia de las telecomunicaciones en México, del 

Telégrafo a la Internet, en forma digital. Cabe 

señalar que estos interactivos están averiados desde 

finales del año 2007 y aún no han sido reparados 

(Fig. 41). 

                                                                                                                                   

 

  

(22) Formatos de telegramas.- En dos mamparas de cristal, se encuentran impresos, en 

serigrafía, diferentes formatos de telegramas. Con ello se busca ejemplificar la transformación 

que ha tenido Telégrafos Federales desde su conformación en 1867, hasta la creación de 

TELECOMM en 1989. Se busca enfatizar la continuidad del servicio que se ha brindado a la 

Figura 41 

 Figura 40 

 Figura 41 
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sociedad mexicana por más de 143 años.57 En estas mamparas de cristal  se señala que los medios 

de comunicación  actuales tienen su origen en el telégrafo electromagnético. (Figuras 42 y 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Sala Lúdica 

 

  

(MT).- En esta sala  (Fig. 44), se encuentra 

una línea física telegráfica original  que 

consta de dos mesas de transmisión 

telegráfica, donde los visitantes pueden 

experimentar  la  transmisión en Código 

Morse. 

 

 

 

  

                                                 
57Las autoridades de TELECOMM consideran que cuando  Juan de la Granja obtiene la concesión para explotar el 
Servicio Telegráfico en 1849 se inicia el servicio telegráfico, en cambio es en 1867, año en que Benito Juárez 
federaliza la líneas Telegráficas cuando nace Telégrafos Federales. 

Figura 42 Figura 43 

Figura 44 
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(E 1).- En esta misma área está colocada la 

Bobina de Thomson, principio científico en el 

que se basó el telégrafo electromagnético. Este 

principio propone que dos campos de la misma 

polaridad se repelen, al crear un campo 

electromagnético de la misma polaridad. Sin 

embargo, los campos electromagnéticos no se 

pueden ver, pero el experimento comprueba su 

existencia, ya que  este campo electromagnético 

empuja un disco que sale disparado. Su 

descubrimiento permitió que posteriormente ese 

impulso electromagnético fuera codificado por Samuel Finley Morse, quien determinó, que un 

impulso corto representa un  punto y un impulso un poco más largo sería la raya, elementos que 

conforman el código que a la fecha lleva su nombre (Fig.45). 

 

 

 

 (E 2).- Se muestra también el 

Experimento de Rudolph Hertz, principio 

científico de las telecomunicaciones modernas, 

ya que es a través de ondas hertzianas, como hoy 

nos comunicamos. La transmisión de señales de 

radio, televisión, telefonía celular, incluso la 

Internet se basan en la transmisión  de ondas de 

diferentes frecuencias, decodificadas en nuestros 

hogares, centros de trabajo etc., en imágenes voz 

o datos (Fig. 46).  

  

Figura 45 

Figura 46 
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 (I 3).- Por último,  se encuentran dos 

interactivos (Fig.47), en los que los visitantes 

pueden observar cómo era el Código Morse, 

escucharlo y enviar un mensaje de un interactivo  

a otro. Desafortunadamente, desde principios del 

año 2007 y hasta la fecha se encuentran fuera de 

funcionamiento.  

 

 

  

 

 

 

En la parte central  del Museo  se encuentran  otras tres vitrinas cuadradas. En la Vitrina 

V3 se exhiben 11 aparatos de medición y de transmisión telegráfica; en la Vitrina V4, se 

encuentran exhibidos 14 más y por último en la Vitrina V5, otros diez aparatos. En total se 

muestran  35 piezas, entre aparatos de transmisión, medición y señalamiento utilizados para 

comunicarnos. Estas piezas no cuentan con cédulas adecuadas, ya que los datos no son precisos y 

éstos varían de pieza en pieza (Fig. 48 y 49).                     

                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 47 

Figura 49 Figura 48 
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(24) La Alegoría de las Comunicaciones.- Como parte del propio edificio, se encuentra 

colocado en el techo un plafond que consta de tres artesonados, en el vestíbulo,  cercano a la 

puerta del MUNAL se encuentra la “Alegoría de  Europa” (fig. 50), en la parte central del salón 

se encuentra la “Alegoría del  Telégrafo” (Fig. 51 y 52), y en el vestíbulo cercano a  la puerta de 

Xicoténcatl, se ubica  la “Alegoría de América” (Fig. 53), llamadas en conjunto: “La Alegoría de 

las Comunicaciones”. 
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 La temática de la obra pictórica está relacionada directamente con las comunicaciones, 

por lo que también es utilizada como  parte de la muestra. El plafond fue pintado por el artista 

florentino Carlo Coppedé, e inicia con un mensaje transmitido de Europa  a América,  la parte 

central  es una “Alegoría del Telégrafo” por el cual es enviado el mensaje desde Europa, a través 

del océano Atlántico, y  es recibido en  América.  

 Por ahora, sólo citaré la descripción de los plafones, ofrecida por Juana Gutiérrez: 
 

…Su techo está compuesto por tres artesonados dos frente a los 
pequeños vestíbulos y uno a lo largo de la sala… En los es del vestíbulo 
están pintadas las alegorías de Europa y América… El plafón central 
tiene una pintura de forma cruciforme con sus extremos circulares y su 
marco es del mismo estilo que el de los plafones laterales. A los 
extremos, entre guirnaldas ostenta dos cartelas, en una, el lema urbi et 
orbi, “a la ciudad y al mundo” en el que se refleja claramente la actitud 
universalista de la cultura histórica del momento. En la cartela del otro 
extremo la fecha en que se terminó de construir el edificio: A.D. 
MCMXI…58 

 
 
 

 Así concluyo la descripción de la muestra museográfica del Museo del Telégrafo.  

                                                 
58Juana Gutiérrez Haces, El Palacio de Comunicaciones…  Op. cit.  p. 153. 
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II.1.5.- Revisión crítica de la muestra 

 

Una vez descritos los espacios y temas a los que está dedicado el Museo del Telégrafo, haré 

algunas puntualizaciones, como resultado de la revisión del guión y la muestra que realicé cuando 

me incorporé al Museo en 2005. 

 En primer lugar, quiero plantear que para llevar a cabo la revisión del Museo me percaté 

de que debía contar con tres elementos: 

 

1) Conocer la historia del telégrafo y de las telecomunicaciones para ofrecer el recorrido. 

2) Estudiar cuestiones técnicas relacionadas con el tema, tanto de telecomunicaciones, como 

de términos  de museografía. 

3) Conocer el contexto general de la historia de México, de 1844 a la fecha, para ubicar 

hechos específicos de la historia del telégrafo y de las telecomunicaciones. 

  

 Estos tres elementos son básicos para poder dar una visita guiada, por lo que hice una 

minuciosa búsqueda  bibliográfica, en primer lugar, de  la historia  de las telecomunicaciones, 

gracias a lo cual pude conocer obras como: El Telégrafo en el Destino Nacional59 de Rafael 

Méndez Moreno, ex Director de Telégrafos. Esta obra fue realizada en el marco de los festejos 

del centenario del triunfo de la República en la Ciudad de Querétaro y su objetivo es resaltar los 

servicios que el telégrafo ofreció a la nación  entre1851 y 1967, año en que es editado este libro. 

Otra de las obras consultadas  fue Juan de la Granja Epistolario,  editada  por Luis Ledon 

Castillo, la cual comienza con un pequeña biografía de Juan de la Granja, para posteriormente 

darse a la tarea de seleccionar y publicar una serie de cartas en las que: 

 
 “…nos van enterando sucesivamente de [la] salida [de Juan de la Granja] 

de Nueva York, de su paso por La Habana  su arribo a  México y de uno a 

uno de los accidentes de su vida y de la vida del país hasta finales de 

1849…”60  

                                                 
59 Rafael Méndez Moreno, El Telégrafo en  el Destino Nacional… Op. cit. 
60 Luís Castillo Ledon, Op. cit. p. VII 
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También encontré la obra de Enrique Cárdenas de la Peña, Historia de las 

Comunicaciones y los Transportes en México. El Telégrafo,61 libro que parte de un panorama de 

las comunicaciones en el mundo, y en México, abarca desde la introducción del telégrafo por 

parte de Juan de la Granja, hasta la automatización de la Red Telegráfica que se dio en 1987.  

 Por otro lado, consulté obras más técnicas, como la titulada Del Semáforo al Satélite.62 

Esta es una publicación realizada por el organismo internacional que legisla sobre cuestiones de 

comunicaciones, la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT),  el libro  fue publicado  en 

1967, con motivo del  festejo de los cien años de su conformación. El texto  trata sobre la historia 

de los  diferentes medios de comunicación desde el primer telégrafo óptico hasta los satélites.  

Por otra parte, Carlos A. Merchan Escalante escribió el libro titulado 

Telecomunicaciones63 libro que aborda, temas que van desde los inicios de la radiocomunicación  

hasta las comunicaciones vía satélite.  

Esta bibliografía  conformó  la base para la realización del guión museográfico, por ello 

decidí consultarlas. La mayoría fueron publicadas por la SCT, al revisarlas  identifiqué  

imprecisiones en la muestra, por ejemplo de fechas  que al ser colocadas en las mamparas se 

encontraban escritas incorrectamente. 

 A mi llegada al Museo y debido a mi  desconocimiento de cuestiones museográficas, me 

di a la tarea de consultar obras sobre el tema. Consulté el libro de Silvia S. Alderoqui, Museos y 

Escuelas: Socios para educar64 en el que la autora  plantea la necesidad de que los museos 

trabajen con las escuelas para que los primeros sean aprovechados como un espacio donde 

docentes y alumnos puedan aprender y enseñar. La autora  señala que el museo es, él mismo, una 

obra humana que puede ser leída en tres niveles: el nivel que comprende a los objetos que valen 

por sí mismos, independientemente de otra referencia y por su valor y representación. Un 

segundo nivel, relativo al mundo representado por los objetos y por el museo, y que es su 

condición de posibilidad. Por último, un tercer nivel, el del museo mismo como discurso de 

recolección, colección y lección.65 Es decir que los museos son un puente para el aprendizaje.  

                                                 
61 Enrique de la Peña, Historia de las comunicaciones y los Transportes en México, México, Ed. SCT,  1987, El 
Telégrafo, 296 p. 
62 Unión de Internacional de Telecomunicaciones, Del Semáforo al Satélite… Op. cit. 
63 Carlos A. Merchan Escalante, Historia de las comunicaciones...Op. cit.  
64 Silvia s. Alderoqui, Museos y Escuelas: socios para educar… Op. cit.  
65 Ibíd., p. 20. 
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La obra de María Inmaculada Pastor Homs, Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y 

tendencias actuales,66 es un libro que trata sobre la pedagogía museística, dedicada, entre otros, a 

los encargados de servicios educativos en los Museos. La autora concibe a los museos como 

educadores no formales de alumnos de diferentes grados. También trata sobre la evolución de los 

museos que se fue dando para lograr hacer comprensibles sus colecciones a toda clase de 

públicos. Por último, Pastor Homs, hace una propuesta educativa que pueden ofrecer los museos 

a las escuelas que los visitan.  

 También revisé la obra de Francisca Hernández Hernández, Manual de Museología,67 en 

donde se señalan los elementos que deben contener los inventarios de los museos.  

En  Los Museos y sus visitantes,68 de Eilan Hooper Greenhill, se abordan temas como la 

función educativa de los museos, los diferentes públicos y el marketing que debiera existir para 

permitir su funcionamiento y mantenimiento.  

 Una vez que consulté  todas las obras, revisé algunas más sobre la historia general de 

México, como fue Historia Mínima de México de Daniel Cosío Villegas69 para tener un 

panorama general de la historia de México. La Guerra Secreta en México,70 de Friedrich Katz, 

para la época de la Revolución (1910 – 1920). Del mismo autor, el libro titulado  De Díaz a 

Madero71 para contar con más datos sobre el presidente Porfirio Díaz porque fue durante su 

mandato cuando se dio el Mayor crecimiento del telégrafo en nuestro país. 

  

Posteriormente, me di a la tarea de revisar  las 115 cédulas de documentos y piezas 

expuestas que tiene la muestra, con el fin de  contrastar la información. Así, me encontré con que 

los datos proporcionados en varias de las cédulas están incompletos. En la siguiente fotografía se 

muestran tres piezas de las cuales presento la transcripción de las cédulas correspondientes, para 

ejemplificar la falta de información (Fig. 54). 

 

                                                 
66 María Inmaculada Pastor Homs, Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales, 
España, Ed. Ariel Patrimonio, Primera, Edición, 2004, 187 pp. 
67 Francisca Hernández Hernández, Manual de Museología, Madrid, Ed. Síntesis, 1994, 318 pp. 
68 Eilean Hooper Greenhill, Los Museos y sus visitantes, Trad. Coiné Traducciones, Madrid, Ed. TREA, 1998, 159 
pp.  
69 Daniel Cosío Villegas et al., Historia Mínima de México, México, Ed. El Colegio de México, Séptima 
reimpresión, 1983, 179 pp. 
70 Friedrich Katz, La Guerra Secreta en México, trad. Del inglés Isabel Fraire, del alemán José Hoyo con la 
colaboración de José Luis González, México, Ed. Era, 1983, 744 pp. 
71 Fiedrich Katz, De Díaz a Madero, México Ed. Era, 2004, 118 pp. 

Figura 15 
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Descripción realizada de  izquierda a 

derecha: 

1.- Perforador. Perforador de cinta 

telegráfica. Con Código de 7 elementos 

utilizado en los años 20. 

2.- Registro de Cuadrante. Convierte 

letras, números y signos en señales 

telegráficas. Utilizado a fines del s. XIX 

para enviar mensajes.  

3.- Cambia Polos. Dispositivo para 

efectuar cambios de línea en el proceso de transmisión.  

 Como se puede apreciar, las  cédulas están  incompletas ya que sería conveniente que  

contaran  con  datos precisos de las piezas como: la marca o la compañía que las fabricó, el año 

en que fueron fabricados los aparatos y  la importancia  de este aparato, en este caso, para las 

telecomunicaciones.  

 De esta manera, decidí consultar los inventarios que se encuentran en la Coordinación de 

museos para completar la información y corregir, en la medida de lo posible, los errores de datos 

concretos. 

 Pero antes de asistir a la Coordinación, revisé la obra de Juana Hernández Hernández, 

quien en su Manual de Museología trata sobre los elementos que deben tener los diferentes 

instrumentos de descripción de las piezas de un museo. Así, la autora señala que: 

 
… es conveniente contar con un registro de los fondos, los cuales se 
encuentran constituidos por objetos pertenecientes a la cultura material y 
a los documentos que hacen referencia a la pieza que ha sido recogida. 
Con el registro de los fondos y documentos contenidos en el museo, es 
conveniente elaborar un inventario general, un catálogo sistemático, un 
catálogo monográfico y llevar libros de registro…72  

                          La autora considera, por un lado que: “ la documentación de un museo es la base de toda planeación museística en relación de las colecciones, a la investigación de los objetos y a la 

La autora considera, por un lado que: “ la documentación de un museo es la base de toda 

planeación museística en relación de las colecciones, a la investigación de los objetos y a la 

seguridad y control de movimientos de los fondos”.73  Y por otro lado, señala que:  

                                                 
72 Francisca Hernández Hernández, Manual de Museología… Op. cit., p. 135. 
73 Ibíd, p. 136.  

Figura 54 

 Figura 54 
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…la documentación de un museo debe reunir y registrar información 
exactas   acerca de todos los fondos existentes en el mismo, puesto que 
las informaciones sobre las piezas, que nos explican su vida y sus 
problemas pasados, son tan importantes e incluso más que los objetos 
mismos. Las informaciones inherentes al objeto pueden ser recogidas 
siempre, en cambio su historia, si se pierde, se pierde para siempre…74   

 

 Con los lineamientos arriba citados, me di a la tarea de  revisar los instrumentos de 

descripción que TELECOMM tiene de su acervo. Se trata de un inventario impreso en hojas  

tamaño doble carta  que contienen las 2,877 piezas que tiene en resguardo. El listado contiene la 

cuenta inventarial75 y el nombre del cuentadante76.  

En él se muestran doce  campos:, Número de inventario, Fecha de adquisición, 

Descripción del bien, Marca, Modelo, Número de serie, Número de alta, Fecha de alta, Número 

de Documento, Número de traspaso, Fecha de traspaso, Valor,  mismos que a continuación 

describo de forma muy breve. 

Número de Inventario.- En este campo se encuentra anotado el número de inventario 

asignado al bien al momento de su adquisición por el área de inventarios. Para llevar el 

control del área al que es asignado. 

Fecha de adquisición.- En este campo se anota la fecha de ingreso de la pieza a  

TELECOMM para ser utilizado en las actividades cotidianas de la institución. 

Descripción del bien.- En este rubro se menciona únicamente el nombre de cada objeto 

inventariado. 

 Marca.-  Se anota  la marca de los bienes inventariados. 

 Modelo.-  El modelo de la marca con que cuentan los aparatos. 

 Número de Serie.-  Es el número de serie proporcionado por el fabricante.  

Número de alta.- Es el número asignado al bien al momento de darlo de alta en el 

sistema. 

 Fecha de alta.-  Se anota la fecha en la que se adquirió  el aparato. 

                                                 
74Ibídem 
75 Es el  número que corresponde otorgado a la Coordinación de Museos (065P) por la Gerencia de Inventarios de 
Telecomunicaciones. 
76 Es el nombre de la persona, responsable de la cuenta inventarial de la Coordinación, en este caso  el Lic. Manuel 
Rosales Vargas 
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Número de Documento.-  En este campo se anota el número del acta que se realizó, si es 

que el bien fue obtenido por donación. 

Número de Traspaso.- En este campo, se registran los datos de los objetos al ser 

transferidos de un área de TELECOMM a otra. 

 Fecha de Traspaso.-  Se anota la fecha en que se realiza el traspaso. 

Valor.-  Cantidad que se pagó por  la pieza, el cual se toma de la factura al momento de 

ser adquirido. 

 No obstante que TELECOMM ha establecido un modelo de ficha para registrar las piezas 

de su acervo, la falta de personal ha impedido que se complete  este trabajo, por lo que 

actualmente únicamente se encuentran catalogadas 84 de las 2,877 piezas.  

Este pequeño inventario fue realizado en formato electrónico por  Marisol Guadarrama y 

cuenta con una fotografía del equipo y una breve descripción de su uso, a manera de ejemplo 

transcribo la siguiente ficha (Figura  55). 

 

TRANSMISOR TELEGRÁFICO DE 

CUERDA 

 

SISTEMA, TELETIPO, ACCIONADO A 

CUERDA; MARCA SIEMENS Y HALSKE. 

(PRECURSOR DE LOS TELEIMPRESORES). 

ESTE EQUIPO ES UNO DE LOS 

UTILIZADOS EN LAS 

OFICINASTELEGRÁFICAS A FINES DEL 

SIGLO XIX 

 

     La ficha anterior,  aunque contiene la marca, la compañía que lo fabricó, y el uso que 

tuvo, no deja claro para qué era utilizado el aparto o qué significa que anteceda al teletipo, ni la 

fecha o el año exacto.  

Considero que aún queda trabajo por hacer en esta área de la Coordinación. Los 

problemas del registro del acervo se evidencian en la propia muestra, pues la información acerca 

de los aparatos que son exhibidos dentro de la exposición, son tomados de ese inventario. 

 Figura 40 
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 La labor de revisar y contrastar lo hallado en la bibliografía, en el inventario y en las 

cédulas de las piezas expuestas, me permitieron ubicar errores en fechas o nombres. Esto, en 

cuanto a la descripción de los aparatos expuestos, pero también pude determinar las lagunas en la 

cronología de la historia del telégrafo que existen dentro de la exposición. 

 Considero que los saltos de temas y fechas de  la muestra generan confusión en el 

visitante para comprender la historia de las telecomunicaciones.  Por una parte, se dejó 

inconclusa la historia del telégrafo y, por otra, al abordar de una manera condensada el desarrollo 

de las telecomunicaciones, no se explica claramente el proceso que nos lleva del telégrafo al 

Internet. 

 Aún me encuentro trabajando en la elaboración de una guía adecuada para la muestra 

museográfica. Las diversas actividades y las condiciones laborales me han permitido llegar a 

cubrir un 70 % del trabajo. El objetivo de esa guía es el de apoyar al personal que se integre a la 

plantilla del Museo y a los prestadores de servicio social, para que puedan realizar el recorrido y 

ofrecer visitas guiadas lo más completas posible.  

 

II.1.6.- El edificio 

 

El Museo del Telégrafo se encuentra ubicado dentro del MUNAL, como  ya lo he mencionado 

con anterioridad. Este edificio fue mandado construir por el presidente Porfirio Díaz para 

albergar a la SCOP. Su construcción llevó siete años, (1904 a 1911) al arquitecto encargado de la 

obra que fue el italiano Silvio Contri.  

 La construcción de este edificio era parte del proyecto de Porfirio Díaz, quien buscaba 

mostrar al mundo una ciudad moderna, la cual dejaba a un lado su pasado colonial y entraba a la 

modernidad, pero los conflictos políticos y sociales impidieron al presidente Díaz inaugurará el 

inmueble.  

 El estilo del edificio es considerado por Juana Gutiérrez, como ecléctico, ella señala que: 

 
…este estilo se va dando a medida que el desarrollo social integra los 
aportes de la Revolución industrial, la enseñanza académica, en materia 
artística, comienza a desvincularse de toda solución racional, clásica o 
extrema, para buscar apoyo en la diversidad formal del repertorio 
histórico arquitectónico, realizado  hasta el siglo XIX, el que incluía 
elementos medievales, góticos, románicos, mudéjares, etc. Esta solución 
intermedia, conciliadora de la enseñanza académica y del desarrollo 
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científico y tecnológico, está reflejada  en la arquitectura ecléctica de la 
segunda mitad del siglo XIX…77 

 

 El edificio fue planeado, en sus inicios, para albergar a la SCOP y a la Central de 

Telégrafos. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el inmueble tuvo diferentes usos. En 

1955, la Secretaría cambió su sede al nuevo Centro SCOP, ubicado en Xola y eje Central, en la 

colonia Narvarte. En el Palacio permaneció sólo la Administración Central de Telégrafos y 

algunas dependencias del sindicato. En 1973 se instaló, en parte del edificio, el Archivo General 

de la Nación, mismo que en, 1981 se trasladó al Palacio de Lecumberri. Fue en ese año cuando el 

inmueble fue expropiado para realizar el proyecto del MUNAL. 

 El Museo del Telégrafo se encuentra en el antiguo Salón de Telegramas, área de atención 

al público usuario de la Central de Telégrafos, en un espacio, cuyas dimensiones son: 45.90 

metros de largo, por 11.80 de ancho, que da un total de 542.62 metros cuadrados. 

 Con anterioridad presenté una reseña de historia de las telecomunicaciones en México y la 

descripción e historia del Museo del Telégrafo. Aunque en algunos momentos he creído 

pertinente plantear  diversos problemas tanto operativos como de la muestra que se exhibe en el 

Museo, en el siguiente capítulo, me centraré justamente en mi experiencia profesional y, por lo 

tanto, en los problemas a los que me enfrenté y en las soluciones que propuse y, en ocasiones, 

apliqué a lo largo de estos  años. 

                                                 
77 Juana Gutiérrez Haces, El Palacio de Comunicaciones… Op. cit., p. 57. 
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CAPÍTULO III.- Experiencia profesional 

 

III.1.-  Marco laboral de mi experiencia profesional en el Museo del Telégrafo 

 

En este apartado explicaré las exigencias y obligaciones que la institución nos impone a los 

trabajadores. El objetivo es mostrar las condiciones laborales en las que se desarrollan las 

actividades del Museo, de esta manera, como se verá más adelante, se comprenderán los diversos 

problemas a los que me he enfrentado en la realización de mi trabajo. 

 Mi ingreso en TELECOMM lo realicé en 1988, en la Gerencia del D.F., como empleada 

administrativa. Posteriormente, en 1997, me promocionaron a Jefa de Oficina Telegráfica, puesto 

en el que desempeñé actividades administrativas, manejo de personal, recursos materiales y 

fondos, y en el cual permanecí hasta Febrero de 2005. 

 El en año 1994 ingresé a la Licenciatura en Historia del Sistema de Universidad Abierta 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y  concluí los cursos en el año 2001. Debido a 

esta formación, y a que el museo estaba por abrir sus puertas, solicité mi cambio al Museo del 

Telégrafo, mismo que me fue autorizado en 2005. Si bien el Museo depende de la Gerencia de la 

Escuela Nacional de  Telecomunicaciones y Telegrafía (ENTT), como se recordará, existe 

también una Coordinación de Museos, que es la dependencia a la cual recurrimos en primera 

instancia y que está coordinada por el licenciado Manuel Rosales Vargas.  

En un principio fui invitada para dar visitas guiadas, las cuales consistirían en atender  

visitantes de diferentes edades y explicarles el contenido del acervo del Museo del Telégrafo. 

Para ello, como ya lo he mencionado, se me entregó un manual, mismo que revisé y en el que 

detecté ciertas inconsistencias que ya han sido explicadas en la parte correspondiente a la 

muestra. Actualmente, continúo impartiendo visitas guiadas, como parte de mis labores, pero 

oficialmente mi nombramiento sigue siendo el de Jefe de Oficina Telegráfica “D”.  

 No obstante que la inauguración del Museo se realizó el 14 de Febrero de 2005, en el día 

del Telegrafista. Debido a problemas administrativos y sindicales el Museo permanecería cerrado 

hasta nuevo aviso. Así que mientras estuvo cerrado al público, mi tarea consistió en estudiar el 

recorrido, en la revisión antes mencionada e incluso realicé visitas guiadas a directivos de 

TELECOMM e invitados especiales de la Dirección. Esta situación tuvo una duración de casi dos 

años, pues el Museo reabrió sus puertas hasta el 22 de Noviembre de 2006.  
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 Durante este tiempo, en una de las visitas del Director General, la Gerencia de la ENTT 

me solicitó que localizara el contrato realizado entre la SCOP, la Compañía Telegráfica 

Mexicana y la Western Union Telegraph Company para la explotación del servicio Telegráfico 

Internacional que data del 15 de Noviembre de 1897. Este documento se encuentra en el Archivo 

General de la Nación.78 El objetivo de dicha búsqueda era mostrar el contrato a los directivos de 

la Western Union, en ocasión de una visita por su parte a nuestro país, en 2006. Sobra explicar 

que el resultado de la investigación estaba destinado a lucir un documento como curiosidad 

“histórica”. 

 Debido al interés del  Director de Telecomunicaciones, se me solicitó investigar el 

significado de “La Alegoría de las Comunicaciones”  que consta de  tres plafones que se 

encuentran en el Museo. Esta nueva tarea la realicé en base a la revisión de bibliografía de  

materiales publicados por la UNAM, MUNAL, y  la SCT. Así, revisé la obra de Francisco 

Cordero, Entorno a la Plaza y Palacio de Minería,79 ya que contiene información detallada sobre 

el Palacio de Comunicaciones y en especial, del Salón de Telegramas, donde se encuentran los 

plafones. Guía, Museo Nacional de Arte80 fue otro de los trabajos revisados, pues aborda temas 

relacionados con el acervo que contiene el Museo, que abarca un amplio periodo, desde el siglo 

XVI hasta la primera mitad del siglo XX. El objetivo de esta guía es ofrecer una referencia 

general a los interesados en la historia del arte mexicano, por lo que contiene descripciones de 

pinturas, esculturas, grabados, dibujos, fotografías y documentos, además de que trata sobre el 

edifico, aunque de manera escueta. Finalmente, la obra de Juana Gutiérrez, El Palacio de 

Comunicaciones,81 proporciona información, sobre el plafond, misma que ya he referido.  Así, 

una vez concluida la revisión bibliográfica, pude ofrecer una síntesis de los elementos que 

contienen las pinturas de los plafones del Museo del Telégrafo, misma que fue remitida  al 

Director de TELECOMM. 

 En Junio de 2008, el licenciado Manuel Rosales Vargas, me encomendó realizar la 

localización de los documentos originales, cuyas copias facsimilares están expuestas en el 

Museo, para hacer una reproducción;  para el Museo de las Telecomunicaciones en  Ciudad 
                                                 
78 Archivo General de la Nación, Galería 5, ref. 534/8 Ramo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 
79 Francisco Arturo H. Schoroeder Cordero, Entorno a la Plaza y Palacio de Minería, México, Ed. Facultad de  
Arquitectura, División de Posgrado UNAM, s/a, 101 pp. 
80 Roxana Velásquez Martínez del Campo, et al., Guía, Museo Nacional de Arte, México, Ed. Patronato del Museo 
Nacional de Arte A. C. Primera edición, 2006, 291 pp. 
81 Juana Gutiérrez Haces, El Palacio de comunicaciones… Op. cit.  p. 173 
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Cuauhtémoc, Chihuahua. El nuevo museo comenzaría a funcionar, en comodato con el gobierno 

del Estado, a partir de  noviembre de ese año. Dicho museo estaría conformado de manera similar 

al Museo del Telégrafo. Así, se me dio un listado de 23 documentos entre contratos, decretos, 

leyes y otros documentos oficiales, relativos a las telecomunicaciones. Con el listado acudí a la 

Galería 5 del Archivo General de la Nación y realicé esa búsqueda. 

  A continuación presento la lista de los documentos que localice en ese acervo documental. 

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN82 

 

NÚMERO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
524/10 Administración de Correos y Telégrafos 
532/ 56 Edificios y monumentos 1905 000308 
534/19 Contrato con la Compañía telefónica  Mexicana 000583 
534/25 Contrato celebrado con la compañía Telegráfica Mexicana 1904  000591 
536/144 Colección de Leyes y Decretos Departamento e Obras Públicas 1915 – 

1916 001047 
536/157 Leyes de Decretos 18999   001060 
536/158 Decretos Presidenciales Generalidades 1891  
537/4 Informe Presidencial  001102 
537/6 Informe Presidencial  001104 
550/ 41 Generalidades 000837 
536/143 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Leyes y Decretos 1931 – 

1933  ( f  4 )  (telegrama para exhibir) 
536/143 Decreto de Abelardo Rodríguez folio 37, 43, 44  
534/8 Contratos  Secretaría con la Western 1897  00572 
534/25 Contratos 1904  000591 
534/42  Relación de los contratos vigente celebrados por esta Secretaría. 
536/69 Leyes  y  Decretos 00972. Decreto aprobando el contrato celebrado entre 

esta Secretaría y la compañía Telefónica  1903 
539/76 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  000125 
525/14 Comunicación radiotelegráfica directa entre las estaciones de 

Chapultepec, D. F. y Tokio, Japón 
531 Datos sobre el Palacio de las Comunicaciones y Obras Públicas 
531/45 Piedra de Cantera Xaltocan para las Obras del nuevo edificio de la citada 

Secretaría  1905 – 1906    00133  
531/69 Labrado ornamental de piedra para las obras del nuevo edificio 
531/93 Piedra artificial para las obras de la citada …  000190 
531/119 Mármol artificial para la Sala de telégrafos  00230 

 

                                                 
82 El número de documento  y referencia están tomados del registro del  Archivo General de la Nación.  
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 Como se puede apreciar en párrafos anteriores la labor profesional que he venido 

desempeñando en el Museo, la he realizado de acuerdo a los requerimientos de las autoridades de 

TELECOMM.  

  

III.2.- Un profesional de la historia en el Museo del Telégrafo. 

 

Desde el inicio, me di a la tarea de revisar los orígenes de Telecomunicaciones de México, para 

comprender su organización, funcionamiento, objetivos, e incluso las condiciones laborales que 

enmarcaban el trabajo en el Museo. Todo ello me llevó a entender su funcionamiento, a encontrar 

los componentes políticos y económicos que impiden hasta el día de hoy que se  otorgue  un 

presupuesto determinado a la Coordinación de Museos de Telecomunicaciones, lo que explicaba 

el porqué del abandono en que se  encontraba el Museo, al incorporarme a trabajar en ese recinto.  

 En la realización de  diferentes investigaciones, solicitadas para diversas  actividades 

(explicación del significado del plafond, localización de documentos, elaboración de pistas, 

recorridos, talleres, volantes, trípticos, pistas, etc.) utilicé las herramientas de investigación 

obtenidas a lo largo de la carrera. La información recabada durante estos años, se ha  incorporado 

en las actividades antes mencionadas 

 Al hacer la lectura del guión museográfico me di a la tarea de realizar la revisión 

bibliográfica de cuestiones técnicas relacionadas con las telecomunicaciones, museografía, 

museología, historia de México, etc., como se explicó en el capítulo dos. 

 La manera de difundir la historia, en los museos, es distinta a la educación escolar. En los  

museos se tienen diversos inconvenientes: el tiempo, el interés personal de cada visitante, las 

diferentes edades; en algunos casos el visitante asistirá al museo una sola vez, por lo que la 

información que se le brinde debe encontrarse   sustentada en la investigación,  realizada con 

anterioridad, ya que en los museos algunas veces no se tiene una segunda oportunidad para 

difundir su contenido.  

 Por estas razones consideré  conveniente organizar la información de la historia, desde los 

inicios de las comunicaciones para llegar a  explicar el desarrollo de las telecomunicaciones 

modernas. Lo que hacemos en el Museo es mostrar al visitante el pasado de las 

telecomunicaciones: esto es, del primer medio de comunicación, el telégrafo electromagnético, 

trayéndolos al  presente, a lo que cotidianamente usan: la Internet, junto con los nuevos medios 
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de comunicación. Otra forma de dar la visita, es guiar al visitante desde las comunicaciones 

modernas, al inicio de éstas, conocimiento que se utiliza en las diferentes actividades inherentes 

al Museo.  

 Mi experiencia como historiadora en el Museo del Telégrafo me enseñó que el trabajo en 

museos es interdisciplinario. Es necesaria la colaboración de diferentes especialistas como: 

pedagogos, psicólogos, diseñadores gráficos, arquitectos, museógrafos, museólogos, 

historiadores, etc., para que se realice un trabajo en el que se presente información  que sirva 

tanto a especialistas en la materia, como al público en general. 

 Otro reto que tuve como profesional, fue ¿Cómo encontrar la mejor manera de comunicar 

la información a los diversos  públicos que nos visitan, tanto por la diferencia de edades, 

intereses, conocimientos, etc.? En este  rubro aprendí que para  difundir la historia en la visita 

guiada era conveniente hacerlo de forma narrativa y anecdótica, lo que permite hacer accesible la 

información del Museo. 

 Toda esta experiencia cambió mi forma de pensar sobre los museos, aprendí otros 

lenguajes, cuestiones técnicas sobre telecomunicaciones, cuestiones museográficas, museológicas 

y didácticas, que me ha permitido contribuir a la construcción de un Museo diferente, respecto al 

que encontré a mi llegada. 

 Logré integrar un panorama general de los problemas existentes en el Museo, lo que me 

llevó a plantearme diferentes preguntas que se ven plasmadas en este trabajo.  

 La  crítica que hago de la Institución, el Museo, la muestra, etc., y las acciones que 

presento como posibles soluciones para la mejora del Museo, incluso  en las conclusiones, son el 

resultado de  mi formación profesional. 

 Sin embargo, como se puede apreciar a lo largo del presente trabajo, en el caso especifico 

del Museo del Telégrafo, esto no ha sido del todo posible por el desconocimiento de las 

autoridades de TELECOMM, incluido el propio Director del Museo, de lo que es un museo, lo 

que origina que  se considere que no es necesario contratar a personal especializado y que, desde 

su perspectiva, cualquier persona  puede realizar estas actividades. 

 Lo más significativo de esta experiencia es que debido a mi formación profesional, el 

licenciado Manuel Rosales Vargas, me ha puesto al frente de las actividades que han dado a 

conocer el Museo, como, “La Promoción de Verano 2007”.  
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 Es por ello que una vez que he presentado las condiciones laborales en las que desarrollo 

mi trabajo profesional, abordaré la vinculación del Museo con otros museos y, al mismo tiempo, 

la creación de la Oficina de Servicios Educativos y del área de Servicio Social.  

 Si bien la descripción de las actividades antes mencionada es importante, considero que  

la columna vertebral de este informe es la descripción de cómo se realizó la “Promoción de 

Verano 2007”, ya que con ella se inició la  construcción del Museo del Telégrafo. Un Museo que 

atiende, en la medida de lo posible, a los criterios actuales de los museos: áreas definidas para su 

funcionamiento, promoción, programas y recorridos para diferentes públicos, además de la 

participación en actividades del circuito de museos del Centro Histórico del D.F., etc., tema que 

nos ocupa en el siguiente capítulo. 

 

III.3 Vinculación con otros museos para el desarrollo de diferentes programas: Una 

oportunidad para construir el Museo del Telégrafo 

 

En este apartado presentaré el marco institucional en el que desarrollé una de mis actividades en 

el Museo, quizá la más importante profesionalmente hablando, debido al impacto que ha tenido a 

nivel local. La “XI Promoción Nacional Cultural de Verano 2007”, titulada “Salpicarte, agua por 

todas partes”. Esta actividad  representó la oportunidad para el  Museo de  formar parte de los 

eventos realizados por los  museos del Centro Histórico del D.F. Lo anterior también permitió o 

tuvo como consecuencia la creación de la Oficina de Servicios Educativos, un área esencial en el 

funcionamiento de un museo actual. Además del Área de Difusión y de Servicio Social.  

 La vinculación del Museo del Telégrafo con otros museos se inició a partir de la 

invitación para participar en dicha Promoción. El coordinador del Museo del Telégrafo, el 

licenciado Manuel Rosales Vargas, fue contactado vía telefónica por la actuaria María del Pilar 

Rivera de la Parra, Directora de Museos Recintos y Bibliotecas, perteneciente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), para invitar al Museo a participar en  la Promoción de 

verano. Esta actividad se llevaría a cabo del 15 de Julio al 12 de Agosto de 2007, y en esa edición 

tenía como objetivo: “…invitar a los participantes a los museos a valorar y observar el agua como 

un elemento siempre presente: en los rastros de la historia; desarrollo de la tecnología; generación 
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de energía; investigación científica; equilibrio de la ecología; en el arte así como en la vida 

cotidiana…”83 de una forma entretenida y didáctica.  

 La Promoción estaba dirigida a un amplio público que abarcaba desde niños en edad 

preescolar hasta jóvenes de 15 años. Debido a que yo era la persona que más tiempo tenía 

laborando en el Museo y a mi formación en Historia, el coordinador  me designó como 

organizadora de la actividad.  

 La participación del Museo nos puso en contacto con un total de 55 distintos museos que 

se encuentran ubicados en el Centro Histórico. La variedad de esos museos enriqueció mi 

experiencia profesional, pues  en la Promoción participaron los Recintos Históricos de la SHCP, 

Palacio Nacional, Palacio del Arzobispado, Museo José Luis Cuevas, MUNAL, por mencionar 

algunos. Por otro lado, era la primera vez que el Museo realizaba programas de difusión para 

niños, lo cual representó un reto para quienes participamos en la actividad. 

 

III.4 Preparación de la Promoción Nacional de Verano 2007, “Salpicarte, agua por todas 

partes” 

 

En las siguientes páginas describiré de manera detallada las actividades que realicé y los 

problemas a los que me enfrenté durante la preparación de los materiales para que el Museo 

participara en la Promoción Nacional de Verano. Esta Promoción se lleva a cabo en  los museos 

del D.F., y en 300 recintos establecidos en el territorio nacional. En la capital del país, la 

organización está a cargo de un museo coordinador general, que es el MUNAL, mientras que en 

el interior de la República Mexicana la organización es estatal, si bien la información se 

encuentra centralizada en  el MUNAL. 

 El objetivo de la Promoción es iniciar al público infantil en la visita de los museos 

participantes, de una manera “divertida”. Para ello era necesario que los niños se inscribieran en 

los museos coordinadores de cada ciudad, en los diferentes Estados de la República Mexicana. 

En el D.F. los centros de inscripción, fueron: el Museo del Arzobispado, el Museo José Luis 

Cuevas, el Museo de San Carlos, el Museo de Palacio Nacional y el mismo MUNAL.  

                                                 
83 Oficio núm. 303-II-246 de la Oficialía Mayor, Dirección General de Promoción Cultural Obra Pública y Acervo 
Patrimonial. Dirección de Museos, Recintos y Bibliotecas, México. Ed. SHCP,  Junio 2007, 1 p.  
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 Los centros de inscripción en el D.F., entregaban a los participantes un díptico84 elaborado 

por el museo coordinador general, que sirve como pase gratuito para el niño en compañía de un 

adulto, efectivo en los 55 museos participantes del D.F., junto con un mapa,85 en el cual se 

encontraban ubicados los museos participantes en el Circuito Centro. 

 Los niños, junto con un adulto, debían responder unos cuestionarios llamados “pistas”, y 

al término de su visita, los museos debían sellar el díptico. Los niños que lograran obtener diez o 

más sellos en su pase, recibían un diploma de participación86  al  término de la Promoción. 

 La participación del Museo del Telégrafo en la Promoción exigía llevar a cabo varias 

etapas. A continuación mencionaré esas etapas que incluyen desde la preparación hasta la 

realización de la actividad, propiamente dicha. Posteriormente, describiré detalladamente, cada 

una de esas etapas del trabajo: 

 

 1.- Diseño de las pistas. 

 2.- Capacitación del personal del Museo y de los estudiantes de Servicio  Social. 

 3.- Difusión de la Promoción de Verano 2007. 

 4.- Organización en la aplicación de las pistas. 

 5.- Elaboración del reporte diario y semanal. 

 6.- Elaboración de un  reporte final. 

  7.- Registro fotográfico. 

 8.- Reporte final de las encuestas aplicadas. 

 

 La preparación y realización de las diferentes etapas permitieron al Museo dar a conocer 

su acervo y completar el área  educativa. El haberme encargado del evento me permitió conocer 

la dinámica de organización de los museos del país, vincularme con los jefes de distintas áreas de 

museos y percatarme de la importancia que tiene para un museo el área de Servicios Educativos. 

Dicha experiencia me ha dado también la oportunidad de adentrarme en el conocimiento de la 

museografía  y de la difusión de la historia, a través de la organización, formación de grupos de 

trabajo, visitas, y en este caso, del planteamiento y aplicación de “las pistas”, así como del 

análisis de los resultados. 

                                                 
84 Anexo 3 Díptico elaborado  por el Museo Coordinador General, MUNAL. 
85 Anexo 4 Mapa de los  Museos participantes en el Circuito Centro. 
86 Anexo 5 Diploma 
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III.4.1 Diseño de las “pistas” 

 

¿Qué son las pistas? Son material impreso que elabora cada museo participante y que contiene 

preguntas sobre el museo y su relación, en el caso especifico de la Promoción, con el agua. Las 

pistas deben ser resueltas por los niños, con la ayuda de sus padres o del adulto que los 

acompañe. El trabajo se realizó con cuatro de los prestadores de servicio social a mi cargo. 

 Para la elaboración de las pistas lo primero que se tuvo que hacer fue encontrar el vínculo 

entre el tema de la Promoción, que ese año era el “agua”, y el acervo del Museo. Así se tomaron 

elementos de éste para planear las pistas. En esta etapa de elaboración  del material, había que 

considerar a los receptores según distintas edades, por lo que se tenía que atender  los siguientes 

rangos de edad, indicados por el Comité Organizador. A cada rango de edad le corresponden 

ciertas actividades como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Criterios por edad para elaborar las “Pistas”87 

Rango de Edad Actividades 

Preescolar 1 dibujo  

6 a 8 años 5 reactivos 

9 a 11 años 7 reactivos 

Adultos 5 reactivos 

 

 De forma general, estas pistas debían contener información del Museo del Telégrafo,  del 

agua, y actividades educativas o  dibujos. Además las pistas tenían que contar con una o dos 

notas, denominadas ¿Sabías qué?, las cuales consisten en ofrecer a los asistentes datos curiosos o 

interesantes sobre el tema de la Promoción o del museo participante. Las pistas debían ser 

presentadas a color o en blanco y negro, de acuerdo con el presupuesto disponible en cada museo 

                                                 
87 Las edades y las actividades fueron proporcionadas en forma verbal  por el Lic. Edgar Espejel, Coordinador del 
Circuito Centro, ya que estos criterios fueron acordados en una reunión anterior (que nosotros no asistimos)  entre los 
museos participantes. 
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para su elaboración. En el caso del Museo del Telégrafo, las pistas se imprimieron en blanco y 

negro, en hojas tamaño carta  por ambas caras. 

 Para la elaboración de las pistas tuve que realizar una serie de lecturas sobre el 

constructivismo, ya que la técnica de las pistas se basa en ese conjunto de visiones 

epistemológicas, psicológicas, educativas y socioculturales sobre el aprendizaje. Algunas de estas 

visiones consideran que la adquisición del conocimiento es un proceso gradual que tiene lugar en 

el propio sujeto, mientras otras contemplan la interacción social como determinante en este 

proceso cognitivo progresivo. 

 El material bibliográfico sobre el constructivismo nos fue proporcionado, en fotocopias, 

por el licenciado Edgar Espejel, jefe del Departamento de Servicios Educativos de los recitos de 

la SHCP, que es, como se recordará, el museo que coordina los museos del Centro Histórico. 

 Además de la lectura de bibliografía, se nos proporcionó un cuadro que contiene diversos 

criterios o elementos que debíamos tomar en cuenta en la realización de las pistas. El uso de 

elementos, denominados, “ventanas del aprendizaje,” aunque originalmente fueron planteados 

para museos de Arte e Historia, actualmente, se ha extendido a otro tipo de museos, como el del 

Telégrafo o cualquiera de los otros museos participantes en la Promoción.  

 Las ventanas son cinco grupos de preguntas que se refieren a un punto específico de 

acceso al conocimiento a través del arte, aunque pueden ser adaptadas para aplicarse en museos 

de ciencia, como es el caso del Museo del Telégrafo. Dichas ventanas son las siguientes: 

 

Ventana de Narración 

Ventana de Experimentación 

Ventana de Estética 

Ventana de Lógica - Cuantitativa 

Ventana de Fundamentación 

 

 Más adelante reproduzco el cuadro con las ventanas de aprendizaje, utilizado para 

elaborar las pistas. Este cuadro muestra la aplicación de las ventanas del aprendizaje que fueron 

elaboradas dentro del proyecto  Museums Uniting with Schools in Education (MUSE)  de la 

Universidad de Harvard, donde investigadores, educadores en museos y profesores, colaboraron 
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con el propósito de explorar el potencial de los museos de arte como elemento integral en la 

educación.  

 En el material del proyecto MUSE se propone que las preguntas se pudieran resolver de 

manera individual. El niño y sus acompañantes van contestando cada pregunta por turno. Para 

comenzar se escoge una obra de arte o pieza de cualquier lugar del museo y se recomienda no 

leer nada acerca de ella antes de comenzar a resolver las preguntas.  

 Debemos considerar que no hay respuestas correctas o equivocadas a estas preguntas y 

tampoco se necesita saber sobre arte u otro tema o tener información previa para contestarlas. 

Estas preguntas se pueden responder mediante la observación y tal vez, surgirán otras que 

requieran información específica. Hay que procurar motivar la investigación a partir de los 

cuestionamientos que surjan.88 

 Para realizar las pistas concretas del Museo, acudimos a la encargada de Servicios 

Educativos del MUNAL, Malú Ortega, a quién solicité asesoría para elaborar el material. Ella nos 

proporcionó el folleto llamado Proyecto Muse. El juego genérico,89 donde se aplican  las 

ventanas del aprendizaje. Además, Malú Ortega nos facilitó ejemplos de pistas que había 

elaborado para promociones anteriores. 

 De las ventanas del aprendizaje originales retomamos elementos y los adecuamos al tema 

del Museo. Las pistas fueron muy similares en contenido para todos los rangos de edad, aunque 

se realizaron las preguntas de diferentes maneras y de forma más sencilla para los niños 

pequeños.  

 

 

                                                 
88 Ser Educa, Servicios Educativos, Museo Nacional de San Carlos.  Ventanas del aprendizaje, México,  s/a, Ed. 
Fotocopias.  2 pp.  
89 Museo Nacional de Arte, INBA, Proyecto Muse, el juego genérico, Título original, The Generic Game, Facultad 
de Educación de la Universidad de Harvard, Proyecto Zero,  Traducción Denice Kracer, Guadalupe, México, s/a, 19 
pp.  
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MENU 'VENTANAS DEL APRENDIZAJE" 
ActivKlades para el grupo '6: 

AéJv;dades Para el grupo 'A' 

los demás? 

¿Cuál es el color q.;e más 
ves en esta obra?¿Cuálesel que 

met'(lS ves? 

Acividades para el grupo 'C' 
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 El siguiente cuadro muestra, por rango de edad, los elementos que se utilizaron en las 

pistas de la Promoción. 

 

Ventanas  del  aprendizaje  utilizadas  por  rango  de  edad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos elementos se inició la elaboración de las pistas.90 Para entonces se encontraban 

realizando su servicio social en el Museo tres estudiantes de psicología: Hyo Yazmín González 

Juárez, Eliazel Hernández Paredes y Zulema Adriana Valenzuela Ceballos, estudiantes con las 

que realicé este trabajo y quienes se mostraron dispuestos a colaborar. 

La elaboración de las pistas, a su vez, se llevó a cabo en varias etapas: 

Primero.- Se realizó un recorrido dentro del Museo para vincular el acervo con el tema de la 

Promoción “el agua”  por tal motivo se eligieron los siguientes elementos: 

 

 El cable submarino que es el elemento que permitió la  comunicación a través del océano 

Atlántico. 

 La máquina de vapor que se movía con agua  y  se encuentra pintada en el plafond. 

                                                 
90 Anexo 6 Pistas  

                 Rango de Edad Ventana utilizada 

Preescolar Un dibujo únicamente 

6 - 8 años Ventana de Narración (secuencia que aprendí) 

Ventana de Lógica cualitativa (color) 

9 – 11 años Ventana de Narración ( la historia que aprendí) 

Ventana de Lógica cualitativa (color) 

Ventana de fundamentación ( forma y figura) 

12 – 15 años Ventana de Narración ( la historia que aprendí) 

Ventana de fundamentación ( forma y figura) 

Ventana de Experimentación (secuencia que 

ocurrió aquí) 

Pista Familiar Ventana de Narración ( la historia que aprendí) 

Ventana de fundamentación ( forma y figura) 

Ventana de Experimentación (secuencia que 

ocurrió aquí) 
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 Las nubes en los plafones fueron utilizadas para explicar el ciclo del agua. 

 El barco Titanic que se hunde en el agua, al chocar contra un bloque de hielo y que 

utilizó la telegrafía inalámbrica para  emitir su llamada de auxilio. 

 Las ondas satelitales que pueden viajar sobre los mares y océanos, y comunicar por 

ejemplo, a Europa con América.   

 La telegrafía inalámbrica que permitió la comunicación sobre el océano Atlántico.  

 El Código Morse, se utilizó por ser un elemento emblemático del Museo. Debido a que al 

inicio de las telecomunicaciones a distancia, era el lenguaje utilizado  para realizar la 

comunicación a través del telégrafo electromagnético. 

 

Con los elementos identificados y las ventanas del aprendizaje, procedimos a elaborar las 

preguntas. Posteriormente, acudimos a una reunión con la Comisión Nacional del Agua que se 

llevó a cabo en el MUNAL, el 30 de Junio de 2007, donde se nos habló de la importancia del 

agua en nuestro país, y se nos proporcionaron algunos datos sobre su mal uso. Además nos 

entregaron un folleto con la información que nos habían ya señalado en la reunión. La 

información de este material fue aprovechada para realizar las notas “¿Sabías qué?” que 

contienen las pistas. 

 Por último, se procedió al diseño de las pistas. Consideramos que se debía incluir el logo 

de TELECOMM, el logo de Salpicarte (requisito indispensable), una bienvenida al Museo y una 

despedida. La redacción de esas partes de las pistas fue realizada en colaboración con personal de 

servicio social.  

 El material contenía los reactivos correspondientes a las pistas, una nota de ¿Sabías qué?, 

relacionada con el agua y otra relacionada con el Museo. También se incluyeron datos generales 

del Museo como horario, servicios, dirección y teléfono. Las pistas se enviaron al licenciado 

Edgar Espejel para su revisión y aprobación, y se procedió a su reproducción, en fotocopias, ya 

que por la premura con que fue realizada no se contó con el presupuesto y el tiempo para 

realizarlas a color. 
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III.4.2 Capacitación del personal del Museo y de los estudiantes de Servicio Social.  

 

En la junta realizada en el MUNAL,  previa a la realización de la Promoción, el 30 de Junio de 

2007, me di cuenta de que era el área de Servicios Educativos de los museos la que se encargaba 

de organizar dicha Promoción. Además de que se planteó que para la obtención de resultados 

óptimos era necesario capacitar a todo el personal implicado en la actividad. Así, una vez que se 

contó con las pistas, propuse al coordinador del Museo capacitar a todo el personal, incluyendo a 

aquellos prestadores de servicio social que no se habían visto involucrados en la elaboración de 

las pistas. 

 Para la capacitación preparé la información y los diversos materiales que utilizaría. 

Primero, tuve que informar sobre la Promoción, por lo que me concentré en quiénes eran los 

organizadores, cuáles eran los objetivos, cómo funcionaba, cuál era el tema a tratar en el 2007 y 

presenté las pistas realizadas para el Museo del Telégrafo. Finalmente, indiqué a cada persona 

cuáles serían sus labores específicas durante la actividad. 

 La reunión para capacitar a todo el personal involucrado en el funcionamiento del Museo 

se llevó a cabo el 6 de Julio del 2007, en un horario de 10:00 a 15:00 hrs.  

 El primer grupo que recibió la capacitación fue el  personal de Seguridad de 

TELECOMM (2) y MUNAL (1 persona que es rolada cada semana). Este primer grupo recibió la 

capacitación de 10:00 a 10:30 horas. Comencé con una breve explicación sobre  en qué  

consistiría la Promoción, señalé su duración - cinco semanas -, además, expliqué qué eran las 

pistas y por último, les entregué un juego de cinco pistas a cada uno para que conocieran su 

contenido y las resolvieran. La participación específica de este personal consistiría en vigilar los 

lugares en donde se encontraban las respuestas de las pistas, para evitar el deterioro o maltrato del 

Museo; también se les recomendó que si los visitantes les preguntaban sobre las pistas, debían 

darles algún indicio que los orientara, sin decirles las respuestas. 

 De 10:30 a las 15:00, la capacitación se impartió al personal de TELECOMM (tres 

personas) y los prestadores de servicio social (ocho personas), consistió en explicar el contenido 

del acervo del Museo del Telégrafo. De manera general, también les hablé del MUNAL. Les 

expliqué de qué trataba La Promoción de Verano, “Salpicarte, agua por todas partes”; en qué 

consistían las pistas y los temas que se abordarían. Les entregué a cada uno de ellos una breve 

investigación sobre el ciclo del agua, el funcionamiento de la máquina de vapor, el hundimiento 
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del Titanic, uso de la clave SOS, las microondas, el sistema satelital y el cable submarino. 

Realizamos, en conjunto, una lectura comentada sobre el díptico que sería entregado a los 

asistentes a la Promoción para aclarar dudas.  

 Finalmente, les proporcioné las pistas para que las conocieran y resolvieran, y así 

manejaran perfectamente su contenido, ubicaran las respuestas dentro del Museo, además de que 

esto me permitió conocer su opinión sobre el material. Este sería el personal que recibiría a los 

visitantes y que estaría en Mayor contacto con ellos, de ahí que su capacitación incluyera 

información extra, como la investigación sobre el uso del agua en la tecnología. 

 La idea de que todo el personal resolviera las pistas tenía la intención de que 

experimentara, como un visitante, la búsqueda de las respuestas. Esta pequeña actividad logró 

que el personal se involucrara en la Promoción, ya que algunos de ellos  comentaron lo divertido 

y didáctico que les había parecido el material. Sin embargo, el personal de servicio social fue el 

que se mostró más dispuesto e integrado para el trabajo. 

 

III.4.3 Difusión de la Promoción de Verano 2007 

 

La difusión de la Promoción  se llevó a cabo a través de una rueda de prensa que ofreció el 

MUNAL, el 13 de Julio de 2007, como museo coordinador general; también a través de carteles 

que fueron fijados en estaciones del metro, escuelas, centros de maestros, dirección de normales y  

vía Iinternet en la dirección www.munal.org.mx en donde aparecían todos los museos 

participantes.  

 En el caso del Museo del Telégrafo, éste no contaba con un departamento de difusión, lo 

cual ha tenido como consecuencia, desde sus inicios, la casi nula difusión de éste. No obstante, la 

participación en la Promoción y el continuo trabajo en ésta y otras actividades con los museos del 

Centro Histórico, ha representado la oportunidad de dar a conocer el  Museo.  

Esto es a través de los diferentes materiales que se publican para dar a conocer los 

museos, desde el 2008, el Museo del Telégrafo figura en la página de Internet 

www.festival.org.mx cuando se realiza el Festival de México en el Centro Histórico, y también  

en el folleto de la IV Feria de Museos, realizada en el 2007.91 

 

                                                 
91 Anexo 7 Folleto de la IV Feria de Museos, 2007  

http://www.festival.org.mx/
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III.4.4 Organización en la aplicación de las pistas 

 

La aplicación de las pistas diseñadas para la Promoción Nacional de Verano 2007 se llevó a cabo 

del 12 de Julio al 15 de Agosto de ese año. Para lo que se puso en marcha la logística que 

consistió en lo siguiente: 

A) La capacitación a todo el personal del Museo para informarles en qué consistiría  la 

Promoción. 

B) Consideré necesario dividir el personal del Museo, que en ese momento eran 11 personas, 

en dos grupos, uno que continuara con las actividades propias del Museo, información y visitas 

guiadas, y aplicación de talleres (personal de TELECOMM); y un segundo grupo (personal de 

servicio social) que se dedicara exclusivamente a atender la Promoción. Para ello elaboré un 

calendario en el que les asigné distintas tareas. Eliazel Paredes Hernández, Hyo Jazmín González 

Juárez y Alethia Rodríguez Caudillo serían los encargados de registrar a los visitantes por edades, 

entregarles una pista y un lápiz para responderlas. Este proceso de registro y entrega de 

materiales se realizaría en dos mesas colocadas a la entrada del Museo para tal efecto. Designé a 

Luz del Carmen Rosales Pérez, Zulema Valenzuela Ceballos, Sarahi Flores Ramírez, y Ángel 

Jesús Rosales Maldonado, también prestadores de servicio social, para que al término de la visita, 

calificaran las pistas por aciertos y sellaran la hoja de registro de los participantes. Este trabajo lo 

realizaron por turnos de cuatro horas (horario en que prestaban su servicio social). 

C) Elaboré un rol de aplicación de encuestas por edades y por día para tratar de que fueran 

realizadas de forma aleatoria. El objetivo era lograr una evaluación de la Promoción lo más 

imparcial posible y evitar que las encuestas se aplicaran en un sólo día y a personas de un mismo 

rango de edad. Mitzi Guadalupe Sánchez fue la persona encargada de realizar las encuestas.92 El 

formato del cuestionario fue proporcionado por el Comité Organizador que recomendó aplicar la 

evaluación directamente al niño, y no al adulto, no sin antes explicarles que era una encuesta para 

evaluar los resultados de la Promoción. Había que ser pacientes y no inducir las respuestas. Esta 

encuesta debía aplicarse después de que el visitante terminara de responder las pistas, y de 

preferencia, antes de que el folleto le fuera sellado. 

D) Coloqué una mesa de registro a la entrada del Museo, en donde se encontraba colocada 

una libreta para que los visitantes escribieran sus comentarios sobre la Promoción de Verano. 

                                                 
92 Anexo 8 Formato de Evaluación. 
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También había un mapa en el cual podían consultar el nombre y las direcciones de los museos 

participantes ubicados  en el Centro Histórico. El material se fotocopió para proporcionarlo a 

quien lo solicitara. 

E) Llevé un control diario de las pistas para solicitar la cantidad necesaria de fotocopias para 

su aplicación. Era importante tener este control, pues era material que no se volvería a utilizar, 

además de que el Museo no cuenta con recursos para estas actividades. Cabe señalar que se logró 

conseguir que la reproducción del material fuera cubierta por el área de Impresos de 

TELECOMM. 

F) Designé un lugar  donde se encontraría  el material necesario para la Promoción: lápices, 

pistas, colores, libreta de comentarios, fólder de registro público diario, rol de encuestas, carpeta 

con el mapa de los museos participantes, copias fotostáticas, etc. 

G) Zulema Valenzuela Ceballos, prestadora de servicio social, realizó un gafete  que debía 

portar el personal encargado de la Promoción. Es necesario señalar nuevamente que, por falta de 

presupuesto propio, los prestadores de servicio social estuvieron de acuerdo en comprar cada uno 

de ellos una camiseta del color azul, para ser rápidamente identificados por los participantes de la 

Promoción. 

H) Elaboré el control diario, semanal y mensual de la Promoción.  

I) Elaboré el reporte final que fue enviado al Museo Coordinador. 

J) Finalmente, realicé la evaluación de los resultados que se obtuvieron del registro. 

 En los siguientes apartados detallaré en qué consistió ese registro y presentaré la 

evaluación final. 

 

III.4.5 Elaboración del reporte diario y semanal 

 

Como parte de la Promoción, a petición del Comité Organizador, se debía elaborar un control 

diario, al término del día sobre público atendido, con el número de visitantes, registrados por 

rango de edad. Al mismo tiempo, realicé un control para el Museo sobre el número de pistas 

utilizadas. Estos controles  servían para varias cosas: 

 1.- Para enviar el reporte semanal al  Comité Organizador, en el formato  Excell, vía 

correo electrónico, los días lunes. 
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 2.- Para el envío del reporte diario a la Gerencia de ENTT, y así dar a conocer a las 

autoridades del Museo el número de asistentes. Cabe  señalar que la asistencia al Museo mostró 

un incremento durante las cinco semanas que duró la Promoción.  

 3.- Llevar el control de las pistas para su impresión semanal y así evitar su desperdicio. 

 

III.4.6 Elaboración del reporte final 

 

Al finalizar la Promoción Nacional de Verano se envío un reporte al museo coordinador que 

contenía información precisa. En el Museo se recibieron, durante el periodo de cinco semanas, un 

total de 7,113 visitantes, se dieron 55 visitas guiadas y, simultáneamente, se aplicaron 28 talleres. 

De ese total de visitantes y gracias al control diario, sabemos que el número exacto de visitantes, 

asistentes específicamente a la Promoción, del 15 de Julio al 12 Agosto de 2007, fue de 1,664, es 

decir, un 23% del total de los visitantes del Museo. 

 

III.4.7 Registro Fotográfico  

 

La participación en la Promoción exigía que se realizara una  selección de las cuatro mejores 

fotografías y se enviaran, con el reporte final, con el objetivo de contar con un registro 

fotográfico de los asistentes a la misma. Las fotografías se encuentran en los anexos de este 

informe.93 

 

III.4.8 Reporte final de las encuestas aplicadas 

 

El reporte final contenía un concentrado de la información registrada en las 50 encuestas 

aplicadas en el Museo, en el que se vaciaron los datos al término de la Promoción, que se envió 

en una sola hoja. El formato fue  proporcionado por el Comité Organizador.  

 Al reporte se anexó la libreta y el concentrado de los comentarios realizados por los 

participantes de la Promoción. En esa libreta de comentarios, los participantes anotaron 104 

comentarios sobre la Promoción, el Museo y las pistas.  

                                                 
93 Anexo 9 Fotografías de la Promoción. 
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Los comentarios fueron favorables al Museo, en la Mayoría de los casos. Aunque algunos 

consideraron que era necesario darle más difusión, tanto al Museo como a la Promoción. La 

razón de esta segunda sugerencia surge de un comentario que menciona que hay lugares, como 

Campeche, donde se desconoce la Promoción. 

 Los resultados de la Promoción fueron analizados en fecha posterior, a efectos de 

presentar el análisis en este trabajo, lo cual me permitió sistematizar los datos que hasta entonces 

me resultaban sólo eso, datos. 

 El análisis de la información tuvo como resultado que, aunque la mayoría de los niños ya 

había asistido a otros museos, más del 50% desconocía la Promoción; al tiempo que consideraron 

que esta actividad es una oportunidad para ampliar sus conocimientos sobre diferentes temas. Los 

niños encuestados expresaron que les agrada resolver pistas en cada museo que visitan; que 

participan en los museos porque les gusta y que les interesa recibir su diploma al término de la 

Promoción. El medio a través del cual se enteraron de la Promoción fueron los carteles. Ahora 

bien, los asistentes, en su mayoría, son niñas de escuelas públicas.  

Sobre su experiencia en la Promoción, de 50 encuestados que acudieron: 17 aprendieron 

cosas nuevas sobre el agua, 15 disfrutaron conociendo lugares que no conocían, 17 descubrieron 

que les gustan los Museos y 1 descubrió que no le gustan los museos. 

 En cuanto a los materiales que se les proporcionaron en el MUNAL, los 50 niños 

mencionaron que la información del folleto era interesante pero poco divertida.94 No obstante, 

afirmaron que el lenguaje es sencillo y  les ayudó a entender el tema de la Promoción. 

 La Promoción fue un detonante para el Museo en dos sentidos, por un lado,  se dio la 

creación del área de Servicios Educativos, y por otro, representó la posibilidad de difundir el 

Museo a nivel local y nacional de manera gratuita, ya que TELECOMM no asigna ninguna 

cantidad para la promoción del mismo. La participación en este programa nos ha permitido ser 

invitados a otros en su tipo como: Feria de Museos y el Festival del Centro Histórico. 

 Cabe señalar que TELECOMM organiza un concurso anual, en el que premia a los 

empleados que presenten  trabajos escritos que beneficien el funcionamiento o mejoramiento de 

la Institución. Yo presenté una reseña de la Promoción 2007, trabajo con el que obtuve el premio 

de Evaluación de Desempeño en 2008. 

                                                 
94 Cuando se habla de folleto se hace referencia al díptico entregado por el museo coordinador general el MUNAL, el 
cual se puede observar en EL Anexo 7 
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 Si bien mi desempeño fue premiado, mi intención era la de mostrar a las autoridades de 

TELECOMM el trabajo que se había hecho en el Museo para lograr que los directivos tuvieran la 

sensibilidad y asignarán un presupuesto propio y así continuar trabajando en su construcción.  

 

 

III.4.9 Difusión del Museo del Telégrafo  

  

No se puede decir que el Museo del Telégrafo cuente con un Área de Difusión como tal, la 

difusión del mismo se ha dado de forma relativamente accidental, a través de la integración del 

Museo en  los  programas del Centro Histórico  a los que es invitado, como son: Feria de Museos, 

Promociones de verano, Festival del Centro Histórico. Lo anterior  ha permitido  darnos a 

conocer a nivel local y nacional en periódicos, revistas, bitácoras, folletos y páginas web, 

elaboradas, por las instituciones que organizan  los diferentes eventos. Lo que ha significado para 

el  Museo una forma gratuita de promocionarse. 

 Al interior del Museo, los intentos que se han realizado para su difusión han sido la  

elaboración de tres trípticos que contienen información general del contenido del museo.95  

 1.- Uno en  blanco y negro cuya peculiaridad es que incluye el Código Morse que es 

solicitado por los visitantes. Se entrega en fotocopia. 

 2.- Un segundo  impreso a  color  que contiene información general del contenido del 

museo.  

 3.- Un tercer impreso en blanco y negro en inglés, el cual  no  cuenta aún con la 

autorización para su impresión o fotocopiado.  

 Se han elaborado cuatro volantes para promocionar el Museo, algunos se entregan en la 

torre SCT y en la Gerencia de la ENTT, cierta cantidad se lleva cada tres meses  a la Secretaría de 

Turismo para su distribución. Se elaboró el logo del Museo del Telégrafo. Este material se ha 

elaborado con la ayuda de la licenciada Mónica Irene Nieto López y personal de servicio social. 

  

 A continuación ofrezco las cifras de visitantes al Museo del Telégrafo, con el fin de 

mostrar que los esfuerzos que se han realizado hasta ahora, se ven reflejado, en cierta medida, en 

estos datos.             

                                                 
95 Anexo 10 Folletos y Volantes 
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* Fuente: Elaboración propia, a partir del registro diario 
del Museo. 

 

Visitantes del Museo del Telégrafo* 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Es evidente que el número de visitantes ha aumentado desde la apertura del Museo, en 

razón de su ubicación dentro de MUNAL, y del trabajo y la participación del Museo en las 

diversas actividades de los museos del Centro Histórico. 

 Sin embargo, en este sentido hay mucho por hacer, por ejemplo una campaña de 

mercadotecnia que incluya varias acciones como son: la elaboración y colocación de un pendón 

al frente del MUNAL, para que los transeúntes conozcan la ubicación del Museo; la colocación 

de las diferentes promociones en las que participa el Museo en la página oficial de TELECOMM; 

la colocación de dovelas del Museo en las estaciones del metro; la elaboración de pósters o 

carteles, distribuidos en las más de cien oficinas  Telegráficas  en el D.F.;  vincular al Museo  con 

el área comercial de TELECOMM para que nos incluya en sus promocionales, etc.  

 Al interior del Organismo aún existen muchos trabajadores que desconocen la existencia 

del Museo del Telégrafo. Lo cual es muy significativo y  evidencia el desinterés de las 

autoridades por la Coordinación de Museos de Telecomunicaciones. 

Año Número de Visitantes 
(Noviembre y Diciembre)      2006     1, 200 

2007   42, 614 

2008   56, 645 

2009   59, 627 

TOTAL 160, 086 
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III. 5.- A modo de conclusión. Acerca de los problemas y soluciones en mi experiencia 

profesional 

 

Aunque a lo largo del informe he planteado los problemas del Museo, mismos a los que me he 

enfrentado, y he explicado algunas de las soluciones en la realización de mi trabajo diario, 

considero que es necesario plantear tanto esos problemas como las soluciones de manera más 

concreta. 

 El 22 de Noviembre de 2006 se realiza la apertura del Museo, después de la firma del 

Convenio de Colaboración entre el INBA, el MUNAL y TELECOMM. Al abrir el Museo se 

fueron presentando una serie de problemas de distintos tipos, los cuales podríamos dividir en 

cuatro. 

 El primero,  es el laboral que impidió que el Museo abriera sus puertas al público durante 

casi dos años, además de que el personal no es suficiente y tampoco está capacitado para realizar 

las labores de atención del Museo. 

 El segundo, se encuentra  relacionado con la concepción y objetivos del Museo, ya que 

desde su creación no se definieron ni una ni otra cosa. En cuanto a la concepción de Museo, ya 

hemos visto algunas propuestas sobre lo que debe ser  y qué funciones debe cumplir. En el caso 

del Museo del Telégrafo, quizá el único objetivo era mostrar los equipos y aparatos contenidos en 

el acervo, pero sin ninguna planeación, de ahí que no existan áreas dedicadas a la difusión, al 

desarrollo de programas e incluso de formación de guías. 

 El tercer tipo de problemas,  está relacionado con el inmueble: el deterioro y las averías 

son situaciones cotidianas. 

 El cuarto tipo de problema, está relacionado con el anterior, es decir,  con todo el 

funcionamiento del Museo, que es  generado por la falta asignación de un presupuesto 

específico. 

 

III.5.1.- Problemas laborales 

 

Veamos ahora los problemas de tipo laboral. El horario del Museo es de martes a domingo de 

10:30 a 17:30 hrs., es decir, no corresponde al horario de TELECOMM  que es de lunes a viernes 

de 8:00 a 18:30 hrs.  
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En la Institución, los sábados y domingos cuentan como una jornada extra y existe un 

pago extraordinario, llamado  guardia. Sin embargo, no se hace el pago correspondiente por las 

guardias en el Museo. En cambio, se propuso sustituir un día de trabajo en fin de semana de 

cuatro horas, por un día de  descanso entre semana.  

La mayoría de nuestros compañeros no están dispuestos a aceptar esta propuesta, por lo 

que prácticamente ningún empleado de TELECOMM quiere cambiar su adscripción al Museo. 

Esto, en combinación con el poco personal del Museo, ha provocado que se acepte o contrate a 

cualquier persona, sin considerar si cuenta o no con la preparación necesaria, lo que ha impedido 

conformar un equipo adecuado para su funcionamiento.  

Ahora bien, la solución a este problema, podría ser la de contar con un programa de 

capacitación, lo cual se intentó para la “Promoción de Verano 2007”, no obstante, una parte del 

personal  no está dispuesto a recibir esa capacitación y el Museo no puede comprar  cursos o 

algún otro tipo de formación para sus trabajadores porque no cuenta con presupuesto propio. 

 Como ya se ha mencionado, el personal con que contaba el Museo, al iniciar sus 

actividades era de tres guías, mismas que no eran  suficientes para cubrir los horarios.  

Se buscó entonces una solución, acudiendo a la Coordinación de Selección y 

Reclutamiento de Personal, la cual nos envió prestadores de servicio social de diferentes carreras 

y escuelas que, en un inicio, se encargaron de cubrir el horario del Museo, alternando con los 

trabajadores de TELECOMM. 

 Debido a que el Museo no contaba con las áreas que requiere un museo contemporáneo, 

una vez que éste empezó a recibir estudiantes para realizar su servicio social, apareció un nuevo 

problema. El Museo no contaba con un área u oficina de Servicio Social, por lo que durante los 

años de  2005 y 2006, se me pidió hacerme cargo del control de  asistencia y de la elaboración de 

su carta de término.  

 Sin distinción de la carrera que cursaran, esos estudiantes realizaban visitas guiadas, 

además de que a todos únicamente se  les solicitaba  elaborar una propuesta de folleto para 

difundir el Museo. 

 Cuando parecía que los problemas de horarios se habían solucionado, detectamos que el 

recorrido original era incomprensible para niños de preescolar, primaria y secundaria, ya que 

estaba dirigido a adultos y adultos mayores. De esta manera, los prestadores de servicio social 

que eran estudiantes de la licenciatura en psicología y pedagogía, elaboraron recorridos y 
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dinámicas para niños en edad preescolar y primaria. Esta fue una buena solución, pero el Museo 

seguía sin contar con un área u oficina que se ocupara de formular recorridos adecuados a 

distintos tipos de público que solicitan las visitas.  

 A  lo largo de este trabajo se ha enfatizado el apoyo de  los prestadores de servicio social 

en la elaboración de los diferentes materiales utilizados (folletos, dinámicas, talleres etc.). Esta 

forma de trabajar, con servicio social, se fue dando de forma natural, ya que al ponerme a cargo 

del área, el licenciado Manuel Rosales Vargas,  señaló que los prestadores de servicio social 

solucionarían la falta de personal, pues  apoyaban  en sala (custodiar el acervo), y en la 

impartición de visitas guiadas, independientemente de la carrera que cursaran.  

 Para laborar con este personal,  establecí una dinámica de trabajo. Los prestadores que 

realizan su servicio social de lunes a viernes, a su llegada tienen  aproximadamente un mes para  

conocer la muestra y memorizar un breve recorrido de 15 minutos. Además se les pide que 

elaboren una propuesta de mejora en el Museo, de acuerdo a su interés personal y a su formación 

profesional. Para desarrollar su propuesta, cuentan con los  cinco meses restantes del servicio 

social,  a la par que tienen que apoyar en la custodia del acervo, invitar a los visitantes para 

conocer el Museo y realizar  breves recorridos. De  2007 a 2009, el Museo ha contado con un 

total de  34 estudiantes de diferentes carreras universitarias y técnicas.  

 La propia dinámica del Museo, los visitantes y las distintas invitaciones de que hemos 

sido objeto, han marcado las actividades a realizar con servicio social. La razón de trabajar en  

colaboración con  los prestadores de servicio social, es  la imposibilidad de contar con una 

plantilla de profesionales al interior del Museo, como se ha podido apreciar a lo largo de este 

trabajo. Sin embargo, esto es una solución parcial, ya que a su llegada al Museo, los prestadores 

de servicio social son capacitados para dar el recorrido, y en las diferentes labores que les son 

asignadas. Al término de su servicio (seis meses), hay que comenzar de nuevo, capacitando a 

otros estudiantes, lo que afecta directamente el funcionamiento diario del Museo. 

 

III.5.2.- Concepción y Objetivos del Museo 

 

Del mismo origen que el problema del servicio social, encontramos el problema de que el Museo 

no contaba tampoco con un departamento o área de Servicios Educativos y otro de Difusión, 

elementos que yo misma desconocía. Yo sabía que hacían falta muchas cosas, pero no sabía 
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exactamente cómo resolverlas, por lo que las soluciones que se han aplicado fueron el resultado 

de los recursos humanos y materiales con los que contábamos en el momento. 

 Así, a finales de Junio de 2007, se nos presentó, sin saberlo, una oportunidad para 

impulsar y construir el Museo. Esto fue la invitación a la participación  en la Promoción de 

Verano “Salpicarte, agua por todas partes”. La Promoción se ha abordado, de forma más 

detallada, en el capítulo tres de este informe, por lo que aquí únicamente plantearé los problemas 

y las soluciones que se encontraron, durante la participación del Museo en esta actividad.  

 Ante la invitación, el licenciado Rosales me encomendó encargarme de la organización, 

así que asistí a las reuniones que el museo coordinador organizaba y fue en ese espacio donde me 

percaté de las áreas que se requerían para el funcionamiento de un museo. Así durante el 

desarrollo de la Promoción 2007, se fueron creando de manera casi natural, las  áreas de 

Servicios Educativos y Difusión. Sin embargo, las áreas no son realmente áreas, ya que la 

primera está a mi cargo, lo mismo que la de investigación y Servicio Social, es decir, el Museo no 

ha tenido la capacidad de contratar a más personal que se encargue de las diversas tareas que 

implica las labores educativas y de difusión del mismo. 

 Sin embargo, se ha conseguido iniciar la construcción del Museo, en distintos aspectos. 

Por un lado, se logró la creación de la oficina de Servicios Educativos, cambiando de esta forma 

la dinámica de trabajo. Por otro lado, se ha logrado la inclusión del Museo en el Circuito de 

museos del Centro Histórico y con ello un espacio para su difusión. Aunque hasta la fecha no hay 

personal dedicado exclusivamente a realizar tareas de difusión, por lo menos, contamos con ese 

espacio. 

 Es por todo lo anterior, que considero que el Museo del Telégrafo es un  Museo en 

construcción; ya que las soluciones en relación a la concepción y objetivo,  son soluciones 

temporales que, por supuesto, han beneficiado  su funcionamiento, sin embargo, no es suficiente.  

En esta construcción se necesita llegar al fondo de los problemas, llevar a cabo acciones 

encaminadas no únicamente en la parte física de la muestra, sino que impliquen la construcción 

del concepto de lo que es un museo, llámese de telecomunicaciones o del telégrafo, y que cuente 

con una misión y  visión propia. 

A diez años de su creación, las autoridades siguen sin saber qué es lo que se desean 

mostrar, cuál es el objetivo que persiguen al crear y contar con un museo. Esto es realmente el 
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problema, encuentro que  esta situación es la que ha impedido llevar a cabo acciones concretas 

para el mejoramiento del mismo.  

 Lo que había a mi llegada al Museo era una sala que exhibía parte del acervo rescatado 

durante muchos años de aparatos usados por TELECOMM para la prestación de servicios de 

comunicación. Esto a la fecha no  ha cambiado, sigue existiendo la necesidad de  renovar, 

mejorar la colección y la información sobre  el acervo,  solucionar los problemas de lectura de la 

muestra, elaborar la visita guiada por escrito, profesionalizar los diferentes recorridos, elaborar un 

catalogo comentado de la muestra, realizar una exhibición  que permita al visitante la fácil lectura 

y la comprensión de la evolución de las telecomunicaciones en nuestro país.  

 El rescate del acervo es  interesante, no le resto mérito, sin embargo aunque han pasado 

casi 50 años de este rescate aún queda mucho por hacer, como el correcto registro y 

documentación de las 2,877 piezas pertenecientes a la Coordinación de Museos de 

Telecomunicaciones. Este trabajo permitiría 1) Conocer la cantidad de piezas; 2) Elaborar la 

catalogación correcta del acervo 3) Recuperar la información  sobre las piezas; 4) Contar con un 

mejor cedulario: 5) Realizar diferentes exposiciones; 6) Renovar el acervo de los diferentes 

museos; 7) Proporcionarle al acervo un  valor histórico y económico, ya que para algunas áreas 

de TELECOMM (Gerencia de Inventarios) sólo se trata de piezas inservibles e inútiles que sería 

mucho más conveniente dar de baja o vender como chatarra. 

 

III.5.3.- El inmueble 

 

En cuanto a los problemas del inmueble, me remito al Convenio de Colaboración con MUNAL, 

mismo que señala que el mantenimiento de la parte correspondiente al Museo del Telégrafo, es 

también responsabilidad del MUNAL. Esta responsabilidad y el poco personal de limpieza – una 

persona – ha ocasionado, desde el año 2006, el deterioro de la pintura del interior del recinto, las 

chapas,  los equipos de DVD y los interactivos. 

  Además de que la limpieza y recolocación de vitrinas no se ha realizado. El 

mantenimiento se reduce a reposición de focos fundidos y la limpieza diaria de pisos y áreas 

comunes, a cargo del área de Servicios Generales de TELECOMM. En este contexto, por 

supuesto, no se ha planeado la renovación del acervo o subsanar las fallas que tiene. Ante este 
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problema, la verdad es que no se han encontrado, ni aplicado soluciones efectivas ni siquiera de 

manera temporal. 

 

III.4.4.- Falta de asignación de un presupuesto 

 

Finalmente, otro de los problemas es la falta de un presupuesto para el Museo. Esta situación ha 

generado muchos de los problemas mencionados, pero uno de los más importantes es la 

imposibilidad de que el Museo participe en programas educativos, ya que no se cuenta con un 

sólo peso asignado para adquirir los materiales mínimamente necesarios para talleres, dinámicas 

y demás actividades, como lápices, colores, hojas,  etc. De hecho, en algunas ocasiones, esos 

materiales han tenido que ser comprados por quienes laboramos en el Museo, interesados por 

desarrollar este trabajo. 

 La difusión, entonces, también es un problema por falta de presupuesto, pues si no se 

asigna dinero para materiales básicos, mucho menos para la impresión de posters, dovelas, o 

promocionales. Cabe señalar que al problema del presupuesto tampoco se le ha dado una solución 

que no sobrepase el desembolso de los trabajadores para la compra de materiales de papelería. 

 No obstante que el Museo tiene varios y bastantes problemas, y de que hemos acudido a 

las autoridades de TELECOMM en busca de soluciones que, a veces, no han sido efectivas, el 

Museo continúa funcionando. El precedente de la participación en la Promoción de Verano ha 

sido la puerta que nos ha permitido seguir vigentes en las actividades del circuito de museos del 

Centro Histórico, lo que a su vez, permite su difusión. 

 Por otra parte, la ubicación del Museo dentro del  MUNAL ofrece la posibilidad de ser 

conocido por algunos de los asistentes. Sin embargo, es necesaria una difusión propia. Esto 

podría realizarse, si se quisiera, por parte TELECOMM, ya que cuenta con un área que promueve 

los servicios y realiza materiales promocionales (Dirección Comercial), otra Área de Impresos 

que cuenta con diseñadores, etc., sin embargo, nuevamente el no ser contemplados en el 

presupuesto, impiden que este trabajo se realice. Todo esto provoca el deterioro constante del 

Museo. 
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Epílogo. El presente y el futuro del Museo 

 

A raíz de la participación del Museo en la Promoción de Verano “Salpicarte, Agua por todas 

partes,” la dinámica de trabajo cambió, ya que a ésta siguieron otras invitaciones para trabajar 

con los museos del Centro Histórico.  

 Como resultado de las reuniones a las que asistí para la preparación de los diferentes 

programas, actualmente tanto al exterior como al interior se reconoce el área de Servicios 

Educativos, al igual de que se me reconoce como la encargada del área, por lo que he estado al 

frente de la organización de las actividades que mencionaré. 

 Aunque ya no detallaré todos los programas y actividades en que hemos seguido 

participando. Sólo  las enumeraré, con el fin de mostrar que mi desarrollo profesional del  2005 a 

la fecha ha servido para que, en gran medida, el Museo siga presente. 

 El 31 de Julio de 2007 llegó la invitación, por parte del Comité Permanente de 

Vinculación Museo – Escuela, en Coordinación con la Dirección General de Innovación y 

Fortalecimiento Académico de la Secretaria de Educación Pública (SEP), para participar en la 4ª 

Feria de Museos que se llevaría a cabo el martes 11 y miércoles 12 de Septiembre del 2007. La 

sede de esta actividad sería el Museo Interactivo de Economía (MIDE). 

 En la invitación se marcaban los lineamientos de la Feria y estaban dirigidos a los 

maestros: 1) Los museos somos espacio de educación. 2) Los museos somos un espacio para la 

autogestión curricular de los maestros. 3) Los museos somos una fuente de actualización para 

encontrar nuevos medios de expresión. 

 La Feria se diseñó como un espacio de Promoción para que, en dos días, los maestros de 

las escuelas  tanto públicas, como privadas, visitaran la Feria y conocieran la diversidad de 

opciones educativas que ofrecen 70 museos en el D.F. El proceso para participar en esta Feria fue 

semejante al de la Promoción. Se envió información sobre el Museo, el personal de servicio 

social elaboró un folleto, dirigido a maestros, y realicé una presentación en Power Point para que 

los asistentes a la Feria lo conocieran, de manera virtual. Se distribuyeron 1,500 de esos folletos, 

número aproximado de maestros que atendimos en el stand proporcionado por el comité de la 

Feria al  Museo del Telégrafo, en la sede antes mencionada. 
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 En Octubre del mismo año, llegó la invitación para participar en el 24 Festival de México 

en el Centro Histórico, que se llevaría a cabo en Marzo de 2008. Los museos invitados participan 

en la elaboración de actividades para niños dentro del Festival. 

 El Comité del Festival  realizó varios materiales y actividades, entre las que se encuentra, 

una guía que incluye actividades para niños de 6 a 12 años, en la que cada museo participante 

elabora una bitácora, y se programan talleres. Para participar, el Museo del Telégrafo debía 

realizar tres actividades. 

 

 1.- La elaboración de una bitácora,96 la cual es una hoja tamaño oficio, que contiene 

actividades entretenidas, dirigidas para niños, entre los 6 y los 12 años; se muestra también el 

contenido del museo y el tema, propuesto por el Comité Organizador, que ese año fue “La 

Historia de los edificios que albergan a cada uno de los museos participantes”. 

 El Comité planteó que el programa tendría una duración de tres años continuos, los temas 

determinan el contenido en la bitácora, el taller y la visita guiada. Para 2008,  el tema fue la 

historia de los edificios que albergan  a los museos, en  2009,  “El Patrimonio en los Museos”. 

Los temas estuvieron encaminados a la participación de los museos en los festejos a realizar en 

2010 con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 

Mexicana. 

 

 2.- Volviendo al Festival, en el Museo realizamos un taller llamado  “La Telaraña de las 

Comunicaciones”, dirigido a niños de edades de 6 a 12 años, donde de forma divertida, se les dio 

a conocer la historia del telégrafo a la Internet.  

 

 3.- Se programaron visitas guiadas “Del Telégrafo al Internet”, para los días del Festival.  

  

Me permito presentar un cuadro en el que se pueden observar las actividades en las que ha 

continuado participado el Museo del Telégrafo de 2007 a la fecha.  

 

 

 

                                                 
96 Anexo 11 Bitácora. 
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AÑO PROMOCIÓN DE 

VERANO.  

FESTIVAL DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

FERIA DE MUSEOS 

2007  “Salpicarte agua por todas 

partes”.  Elaboración de 

pistas. 

No se participo Presentación en Power Point del 

Museo. Elaboración de  volantes 

2008 “Iluminarte, los caminos de la 

Luz”. Elaboración de pistas. 

Elaboración de la Bitácora, visita 

guiada  y taller “La telaraña de 

las comunicaciones” 

Elaboración de volantes 

2009 “Ambientarte, reinventa tu 

mundo con los  museos” 

Elaboración de pistas. 

Elaboración de la Bitácora, visita 

guiada  y taller  

Elaboración de volantes 

2010 “Recordarte, Todos tenemos 

una historia que contar” 

Elaboración de pistas  

Elaboración de la Bitácora, visita 

guiada ”El papel de Telégrafo 

durante la Revolución Mexicana”  

y se repitió el taller, “Armando 

los medios de comunicación”  

Pendiente 

 

 En Noviembre de 2009, hubo un cambio en la  Dirección  General de TELECOMM, 

tomando el cargo el ingeniero Javier Lizarraga Galindo, quien ha mostrado interés en los trabajos 

realizados por la Coordinación de Museos de la Institución.  

  Sin embargo, hasta la fecha de la impresión del presente trabajo, no se ha conseguido que 

la Dirección General tome cartas en el asunto, en lo referente al otorgamiento del presupuesto 

para el mantenimiento de la Coordinación.  

 La permanencia del Museo es incierta, debido a  las políticas aplicadas, y es posible que al 

término del convenio de colaboración existente entre INBAL,  MUNAL y TELECOMM, el cual 

concluye en el año 2012, se pierda el recinto.  
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DOCUMENTOS  
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ANEXO 1.- Relación de las piezas  exhibidas en el Museo del Telégrafo, ubicados por áreas. 
 
 
Nombre del área en la que se encuentran 
exhibidas las piezas 

Cantidad y nombre de las piezas 

SAMUEL FINLEY MORSE 1 Perforador de cinta Telegráfica. 
JUAN DE LA GRANJA Equipo de transmisión telegráfica, compuesto  de 1 Sonador, 1 Caja de 

resonancia, 1 Magneta, y un 1Manipulador.   
LA INTRODUCCIÓN DEL 
TELEGRAFO EN MÉXICO 1849 – 1853 

1 Manipulador Telegráfico, 1 Repetidor Automático, 1 Cambia polos, 1 
Aparta rayos, 1 Sonador. 

1876 – 1884 LA RECOSTRUCCIÓN DE 
LA RED TELEGRÁFICA 

1 Sonador. 

Se encuentra colocado entre estas dos 
áreas 

1Transmisor Telegráfico, inventado por David E. Hughes. 

SERVICIOS TELEGRÁFICOS 1 Balanza y 1 sello. 
SSS… 12 DICIEMBRE DE 1901 
PRIMERA TRANSMISIÓN RADIO 
TELEGRÁFICA DE GUILLERMO 
MARCONI 

1 Transmisor de chispas. 
 

SALA DE ÉPOCA Equipo de Transmisión Telegráfica, compuesto  de 1 Sonador, 1 Caja 
de resonancia, 1 Magneta, y  Manipulador.  1 Conmutador Telegráfico, 
1 Porta sellos, 1 Máquina de escribir, 1 Caja fuerte, 2 Escritorios, 1 
Archivero, 1 vitrina que contiene la bandera de México 

CONTENIDO DE LA VITRINA NÚM. 1 1 Antena de Cuadro. 
 

CONTENIDO DE LA VITRINA NÚM. 2 1 Bulbo Tríodo. 
TRANSMISORES 1 Transmisor Telegráfico 1920,  1 Radio Transmisor Telegráfico 1918, 

1 Transmisor Telegráfico y Telefónico. 
Se encuentra colocado entre estas dos 
áreas 

1 Transmisor de chispas apagadas. 

DEL MÉXICO RURAL AL MEXICO 
MODERNO 

1 Manipulador Telegráfico 
 

EL FIN DE LA ERA DEL  TELÉGRAFO 
MORSE 

1 Ondómetro.  

CONTENIDO DE LA VITRINA NUM 3 1 Galvanómetro de espejo móvil, 1 Magneta de campaña, 1 
Miliamperímetro, 1 Conmutador Telegráfico, 1 Transmisor, 1 
Telegráfono, 1 Bobina, 1 Magneta de campaña Bunnell, 1 Perforador 
de cinta, Una pieza sin nombre.  

CONTENIDO DE LA VITRINA NUM 4 1 Botella de Leyden, 1 Puente de Barley, 1 Cambia polos, 1 
Galvanómetro de escala, 1 Lámpara de gasolina, 1 Transreceptor 
automático de sifón, 1 Galvanómetro de espejo móvil, 1 Transmisor de 
alta velocidad, 1 Voltaperímetro, 1 Microfaradómetro, 1 Teleimpresor 
T 68, 1 Teleimpresor T 15, 1 Perforador de cinta, 1 Vibroples. 

CONTENIDO DE LA VITRINA NUM 5 1 Galvanómetro de tangente, 1 Perforador, 1 Registrador de cuadrante, 
1 Cambia polos, 1 Magneta de inductancia, 1 Watómetro, 1 Medidor de 
Inductancia, 1 Capacitó metro, 1 Teleimpresor T 1000 S, 1 
Teleimpresor T 100, 1 Sonador Telegráfico. 

TOTAL DE PIEZAS 70 
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Anexo 2.- Relación de documentos* en exhibición en el Museo del Telégrafo 

 Área donde se localiza en el 
Museo del Telégrafo 

Tipo de documento Fecha Ubicación en 
acervos 
documentales 

1 JUAN DE LA GRANJA Poder otorgado por Juan de la Granja a 
William Stewart, como su representante 
en los estados Unidos de América, para 
promover la participación de accionistas 
en la construcción de líneas telegráficas 
en México. 

Agosto de 
1849 

Archivo General 
de Notarias 

2 JUAN DE LA GRANJA Bando para divulgar que al término del 
contrato exclusivo de diez años 
concedido a Juan de la granja el 10 de 
Mayo de 1849, su empresa de Telégrafos 
comenzará a pagar impuestos, 

Enero 31 de 
1855.   
 

Centro de 
estudios de 
Historia de 
México. 
CONDUMEX 

3 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Telegrama dirigido al General Miguel 
Miramón previniéndolo de un intento 
por envenenarlo. 

Enero 20 de 
1859 
 

Centro de 
estudios de 
Historia de 
México. 
CONDUMEX 

4 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Solicitud de Manuel Nava para obtener 
la patente sobre el invento de un 
telégrafo alfabético y el privilegio para 
su explotación  

Diciembre 3 
de 1860 

Archivo General 
de la Nación 

5 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Telegrama de Ignacio Zaragoza 
comunicando la gloriosa victoria  de los 
mexicanos sobre los franceses el 5 de 
Mayo de 1862 en la ciudad de Puebla. 

Mayo 5 de 
1862 

Biblioteca 
CONTEL 

6 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Carta Circular del Ministro de Justicia, 
Fomento e Instrucción Pública, 
comunicando el decreto del Presidente 
Interino Constitucional Benito Juárez 
sobre las contribuciones que deben pagar  
los estanquillos y tiendas que vendían 
Tabaco, para el fomento , mejoras y 
extensión de las líneas telegráficas. 

Mayo 4 de 
1861 

Archivo 
Histórico de la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 
 

7 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Bando para divulgar decretos de 
subvenciones económicas a particulares, 
para la construcción de líneas 
telegráficas  

Mayo 17 
1869 

Biblioteca del 
Instituto de 
Investigaciones 
Dr. José María 
Luis Mora 

8 1853 – 1876 AVANCES Y 
RETROCESOS 

Bando para divulgar el decreto de 
concesión  para la instalación de un 
cable submarino que comunique la costa 
de Veracruz con la costa de Estados 
Unidos   

Enero 16 de 
1871 

Archivo General 
de la Nación 

9 1876 – 1884 LA 
RECOSTRUCCIÓN DE LA 
RED TELEGRÁFICA  

Telegrama de Porfirio Díaz a Delfina 
Díaz. 

Diciembre 
24 de 1876. 

Clío Fondo 
Rafael Chausal 

10 1876 – 1884 LA 
RECOSTRUCCIÓN DE LA 
RED TELEGRÁFICA  

Telegrama dirigido al Ministro de 
Guerra informándolo sobre la formación 
de grupos de filibusteros por parte de 
Porfirio Díaz en Brownsville, Texas. Se 
propone declarar a Matamoros en estado 

Marzo 10 de 
1876. 

Clío Fondo 
Rafael Chausal 

*Copias y Facsimilares 
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de sitio. 
11 1876 – 1884 LA 

RECOSTRUCCIÓN DE LA 
RED TELEGRÁFICA  

Invitación  al Gobierno de México para 
que asista a la Convención Telegráfica 
Internacional celebrada en París en 
1880. 

Marzo de 
1880  

Archivo General 
de la Nación 

12 1876 – 1884 LA 
RECOSTRUCCIÓN DE LA 
RED TELEGRÁFICA  

Respuesta de Porfirio Díaz a la solicitud 
de Juan B. Arellano para obtener el 
privilegio exclusivo por 10 años para un 
telégrafo de su invención, aplicable a un 
tren en movimiento. 

Diciembre 
18 de 1885.  
 

Archivo General 
de la Nación 

13 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

Solicitud de patente de Francisco Javier 
Estrada, catedrático de Física en el 
Instituto Científico, de un sistema para 
comunicar los ferrocarriles con sus 
oficinas telegráficas, sin que se requiera 
unir los trenes con la línea telegráfica 
por un circuito continúo. 

Marzo 15 y 
Mayo 21 de 
1886. 

Archivo General 
de la Nación 

14 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

Primer directorio telefónico de la 
Compañía telefónica Mexicana.  

Noviembre 
11 de 1891 

Cien años de 
Comunicaciones 
y Transportes en 
México. 
TELECOMM 

15 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

Telegrama sobre la conclusión de la 
línea  Nogales ciudad de México. 

Mayo de 
1887. 

Archivo General 
de la Nación 

16 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

Respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México a la invitación 
para participar e la convención 
Telegráfica Internacional en Budapest. 

Enero de 
1896. 

Archivo General 
de la Nación 

17 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

El Telegrafista Práctico. Libro de 
Joaquín G. Salazar 1899 

1899. Colecciones 
especiales del 
Fondo 
Reservado y del 
Fondo 
Contemporáneo 
de la Biblioteca 
Miguel Lerdo 
de Tejada. 

18 1884 – 1910 LA ERA 
DORADA DEL TELÉGRAFO 

Telegrama dirigido a Francisco I. 
Madero, por simpatizantes de su causa 
de San Antonio Texas. 

Abril 24 de 
1911. 
 

Archivo 
Histórico de la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

19 SERVICIOS TELEGRÁFICOS Revista Telegráfica de México, 
Volumen I, Tomo 1, México 

Enero 
Primero de 
1889. 

Fondo reservado 
de la 
Hemeroteca 
Nacional 

20 SERVICIOS TELEGRÁFICOS Contrato entre la Secretaría de 
comunicaciones y Obras Públicas, la 
Compañía Telegráfica Mexicana y la 
Western Union Telegraph Company 
para la explotación del servicio 
Telegráfico internacional.  

Noviembre1
5 de 1897 

Archivo General 
de la Nación. 

21 SERVICIOS TELEGRÁFICOS Documento dirigido a la Dirección 
General de Telégrafos informándole del 

Noviembre 9 
de 1898. 

Archivo 
Histórico de la 
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envió de un cuaderno descriptivo del 
nuevo sistema Marconi del Telégrafo sin 
alambres. 

Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 
 

22 SERVICIOS TELEGRÁFICOS Documento de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores sobre las 
gestiones con la Compañía General de 
Electricidad de Berlín, Alemania, para 
traer a México instalaciones de telegrafía 
sin hilos. 

Junio 6 de 
1901 

Archivo 
Histórico de la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 
 

23 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Telegrama de Prensa de la empresa Pan 
Amm News Service informando sobre el 
arresto del hermano del General Álvaro 
Obregón por Francisco Villa en 
Guadalajara y los demás movimientos de  
la tropa villista  

Abril 24 de 
1915 

Archivo 
Histórico de la 
Secretaria de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 
 

24 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Telegrama solicitando autorización para 
suspender los trabajos de instalación de 
una línea telegráfica inalámbrica en el 
Consulado Americano en Tampico por 
carecer de permiso. 

Julio 3 de 
1913 

Archivo 
Histórico de las 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

25 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Telegrama informando la victoria 
obtenida por el General Álvaro Obregón 
sobre las fuerzas comandadas por el 
General Francisco Villa en Celaya, 
Guanajuato. 

Abril 8 de 
1915 

Archivo 
Histórico de las 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

26 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Telegrama sobre la victoria del General 
Álvaro Obregón , sobre los traidores 
villistas, en León, Guanajuato y la 
próxima reparación de líneas férreas y 
telegráficas 

Junio 6 de 
1915 

Archivo 
Histórico de las 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

27 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Telegrama de Venustiano Carranza 
dirigido al general Álvaro Obregón 
informándole sobre la campaña militar 
en contra de las tropas villistas, por parte 
de los Estados Unidos. 

Mayo 6 de 
1916 

Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

28 1910 – 1917  EL TELÉGRAFO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Replica en tamaño original de  la primer 
hoja de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

1917 Archivo General 
de la Nación 

29 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Documento de autorización para la 
modificación de tarifas en la red 
Telegráfica Nacional. 

Mayo 27 de 
1919 

Archivo General 
de la Nación 

30 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Dispositivo para descifrar claves  Sin año Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

31 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Telegrama en clave  Noviembre 
26 de 1919 

Archivo 
Histórico de las 
Secretaría de 
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Relaciones 
Exteriores de 
México 

32 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Franquicia a favor del general Plutarco 
Elías Calles, otorgada por Telégrafos 
Nacionales de México, que le permitió 
tramitar toda clase de asuntos con el 
servicio 

Cuenta 
únicamente 
con el año 
1931 

Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

33 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Contrato celebrado entre el gobierno 
Mexicano y la Mexican Telegraph 
Company, All America Cables, Inc, 
Tehe Western Union Telegraph 
Company y la Postal Telegraph Cable 
Company 

Abril 
Primero de 
1926 

Archivo 
Histórico de las 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores de 
México 

34 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Documento sobre la propuesta de la 
Legalización de Japón para la 
comunicación inalámbrica directa entre 
la estación Chapultepec en México y la 
estación Tokio Musen Denshin Kioku en 
Tokio. 

Enero 21 de 
1931 

Archivo General 
de la Nación 

35 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Giro Telegráfico dirigido a Fernando 
Torre Blanca, cónsul mexicano en 
Estados Unidos. 

Julio 22 de 
1933 

Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

36 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Telegrama del personal de telegrafistas 
de la oficina de Chihuahua solicitándole 
al general Plutarco Elías Calles su 
intervención para que los telegrafistas se 
hagan cargo de las oficinas Telepostales 

Febrero 10 
de 1933 

Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

37 1917–1942. LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MÉXICO MODERNO. 

Telegrama en clave al General Plutarco 
Elías Calles, Firmado por el presidente 
Lázaro Cárdenas 

Abril 17 de 
1935 

Archivo 
Plutarco Elías 
Calles y 
Fernando Torre 
Blanca 

38 1942–1968. DEL MÉXICO 
RURAL AL MÉXICO 
URBANO 

Diploma a Jorge Chan Lerna como el 
“Mejor Telegrafista 1954” 

Febrero 14 
de 1954 

Biblioteca  
CONTEL 

39 1942–1968. DEL MÉXICO 
RURAL AL MÉXICO 
URBANO 

Telegrama de Felicitación dirigido al 
Ing. Walter C. Buchanan Secretario de 
Comunicaciones y Transportes  

Noviembre 
30 de 1960 

Biblioteca  
CONTEL 

40 1942–1968. DEL MÉXICO 
RURAL AL MÉXICO 
URBANO 

Telegrama de Felicitación dirigido al 
Lic. Adolfo López Materos Presidente 
de México 

Noviembre 
30 de 1960 

Biblioteca  
CONTEL 

41 1942–1968. DEL MÉXICO 
RURAL AL MÉXICO 
URBANO 

Mensaje circular dirigido a las madres 
trabajadoras de Telégrafos  

Mayo 10 sin 
año 

Los datos los 
retome del 
Telegrama ya 
que se encuentra 
exhibido sin 
cédula. 
 

42 1968 – 1992 EL FIN DE LA 
ERA DEL  TELÉGRAFO 
MORSE 

Telegrama de felicitación del Presidente 
Luis Echeverría al gremio  de 
telegrafistas en su día  

Febrero 14 
de 1973 

Biblioteca  
CONTEL 

43 1968 – 1992 EL FIN DE LA Nombramiento de Romeo Jiménez para Enero Biblioteca  
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ERA DEL  TELÉGRAFO 
MORSE 

mensajero de 10ª. Categoría en Tonalá 
Chiapas  

Primero. de  
1934 

CONTEL 

44 1968 – 1992 EL FIN DE LA 
ERA DEL  TELÉGRAFO 
MORSE 

Telegrama de agradecimiento del Lic. 
Luis Echeverría al gremio de 
Telegrafistas para su reconocimiento al 
IV Informe de Gobierno  

Septiembre 
19 de 1974 

Biblioteca  
CONTEL 

45 1968 – 1992 EL FIN DE LA 
ERA DEL  TELÉGRAFO 
MORSE 

Telegrama de felicitación al  Lic. Luis 
Echeverría Presidente  de México por su  
IV Informe de Gobierno 

Septiembre 
2 de 1974 

Biblioteca  
CONTEL 

 TOTALES 45 documentos    
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Anexo 3 Díptico elaborado po.- el Museo 
coordinado.-General MUNAL 

• 

• 
salplca~te 

-
- - & <== ... 

. . 

--, 
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Anexo 4 Mapa de museos participantes 

salplcarte 
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ANEXO 5 Diploma 
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ANEXO 6 PISTA PREESCOlAR 

• Coloreo e l siguie.llte. d ib ujo; 

"~~' 
, ~--.. ' ""' .. 
"~"1:¡n:"" [ I F.:· ! .;!. 

l ',., - . -;:" f ::oc. . . ,,- ,-. . -
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ANEX06 PlSTA6A8AÑOS 

o Por ultimo, ahm camina UD pxo bacia ~ dcrtma )' fija ni 

.... :1 porro. Am!ica, ",1 ~.j,. '" lO, 

• Um 1IPJj(r cm UD pcnacOO 

• U.P~ .. (ab!IIo"""') 
· \Ia_ 

• Bit" • l!Il.'ITiOO • ......., ....... hI¡~ 
-. kIs '""" • !SIl ..... ""'" r " 
a¡rodconos '" k bal~ pcnni1iOl , M... Ii !tIipfo 
SlI~ctnf Igu por 10das plnts¡ sigut tu lisiu ¡KII' tOOQ¡ Jos 

'""" ~cipan~ • , _ ~"iO!W CW!UJ!l • 

1'"", 2001, ....... '" piOOlo l<glti<S, j!ICS " Wwoo 
'¡mili '""" piI dcsaIbrir, 

1.0 oMI. '" '~I"I'1"'" ,.m. '1-' 
1m, st ¡econUenda en lo p:!5ible, permitir, los Diño! que \1)an 
dctmniIaIW d rinno lit ~ \~it3, No 11)' ¡risa, 00 se l!aL1 de 
10" d ..." Es" éipIi..1cs ~'" ,,,,,,tilO. 

"'"'"'" 
i E;1'El11DOAUrusro DEl ffiEGR.\Rl 

Tflemuni~ de ~Ib.iro ~ da b biculm I éste tu 
MUltO dd 1 d!¡nfo, .... h!moosoo rt<IlIIido piI ",de 
I~ ... dd ... relc¡rifiro, É;,"'" oo' coo ... 
_de """'" q¡>;" poo. i. "" ¡xxii; dMbnr 

en d m."\lfSOdc DI 1m 
I 

~6a8aft¡¡1 
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!!il'lll@j!L001w![@l¡P1II 

¡mtJm¡OO~@t'f¡\\ 

A tmpnlr R U dklto 
"'" do¡¡:io, 'oo.,.. ,... ... : l1li1< lblA ~ ~ iI<Io a 
00'II. Si CSIÍS pooitrdo mudta !IC!1m le eswis dando cuaua 
que m ésIe mUlldo rullC11lIDlcOOs pcrsooajes, dljctos Y 51 \"OOeas 
bacía oml< ,..ns d cido ~ .. ...oo ,de¡rifio¡. Ha U~ .. 
, .. ~~ _ kIs """" 

6 Bm el l!1lIlI de cab!t SlItmariDo Y cmiallID d, 01 
OCI',,,.l bim, 11m """' ..... _. 

Ó üctltDt~ atoo 00sca d r-. ¿J1! Bien, QI2IÓJ C:sic 

~lwesm balto estaba 1 J.UlO de ~ pi6i 1)003 I OIJQI 

barros., !l!2rJarW! d I!lellS:lje de mriIio SOS ti! CÓIfigO ~knt. 

Imagina q¡r 115 Ql el TIIaDic )' qtt m qut rmndar e5( ""'* & Wio ,.. pokr sahn .\ddamc, 1"" """"" 
en COOigo M(tSt. 

s o s 

o \ fa! Iluy bitll. aOOriI colócale CIl el centro cid museo y mira 
hacia arriN, ~que res?, ¿q'Jé cokm res?, ¿roánw lIlUjeres \-es?, 
¡_ .... f. 

COOJémabIXXlIU~ 

6 Ahora, ras I dMbrirw propio scatto, ¿estás listo! Bien, 
CllIas liIr:as dc ~ escribe 111 oombrt CIl CMigo Morse. 



113 
 

 

ANEXO 6 PISTA 9 A 11 AÑOS 

OLa.'1 ' ......... b . .. __ _ 

nrU « .... poaflób 1 ... I .dr n.. -. ...... 
..... ¡,. ...... prqaMllI ... ... 
¡QII.,.,. ... _el_ mn", ......... 0CIIIIII1 

o PoI' ÜIl ... 1111 det;-abnr 111 prI!pt) lI'IIIt/., ¡_ 111)1 B .... .., 

.111 ibis • ." IICriIII ..-rUD C6dI¡o t.lorx, 

, .... . __ 11"--',- ....... . ...... -. .... 1· ........ ".,.,..,11 
... MtfWt JIIfbnr .. ,... .. ,.ns. ., ... JIIf 
...... _ .. 11:; call~\o:oIIIc.....\_ 

l)J'!, .-1IIf"'" !tpIl. ,.. Ir ......... __ par -

Se rttOlruel'lda IlCiIlduJw, po!!llIut.lIli. que 11)1II 
dctcraiaardld rumo de " luiti. SQ ha) ~SI. nox I!W dc 

\'dkldo tllIMISCO. Es\e iII¡xIcIlltllllltR l~trlYli\ls dc 
t«dr.:tiOO. 

¡BIE.\'\'E:\IOOAL \fUSEODEL TElEGWO' 

T el .... " .... ')11:\ de \Ihir;(, le da la MI d I tSIt fU 

Museolld Tdtptfa. tIl'" bmioI.ltC«IIotJ PCf" de 
ISO. dd 1III&o1tlqnf1OO. 81t.adoCIICIU ID 111 P 
.... de~ ip lile ~ ba _ pc&iJ delaJbnr 

ele! 1J'DaIIfo)(\c 11 11>11 

Pistas 9 a 11 añoS 
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'~[.nU(ndk! 
E* ¡n¡D5:I JIII ~ de • -» .. de -.as , ltattII. 
[ •• ,1, eaI»:a •• aI!" PXf!! eIIiIl ~ de _1 bit 
..-: d"'" T~!:Ia ~ .. ,.rdlIlah: 
....... 1dI1 ¡m, 1i .... 1Icia ... IIDd cirkJ lit & 
~~&~imllt~~b~ 

O La RfOOIdaI II.'Il 0Idas ~ ~ le lrWrlIIIIIIl 

mú de lIlCIII ¡WlIiw 1 vujaD I mis de na., ~ lIIOIIIIhs, 
IIp, 110:. las ~ tItb¡mcma 111 m l\iIü:Ia, 
¡~ lfWl$ Q'Dt le etm'mI lII IR Q$I mtl qDe rtdraa IalIIIIaI'UIJas! 

6 _ d tal« caNtt:t.r.r. ,CIUID el. Ollkpllc aW? 
llict,almcWn"caiblt 

~CubIcI ~ de caNt, • qtI: le 6\'41 JIII c...u I 
Eun:p.0I0 Amiñ:ll 

o I'M.I}' ~ itI, ab.ln tol&ak 11 el .. dd RiCO' mld lD:Ja 
• ¡qat 1lI1. ~caIIai lIIbes ato ¡_ lid ~ d lpI ti! ....... 

6 1InI, )1 b:G* d pW.lt dd ~ ~I'l!daII , iM f;.1IiI 
tIIIIda 11 Jo¡ pbf 0IItS1IImks, lIlIJ d * i I1JFIdI..IqftI/IIII ~ 
_1 tlee.., tItIlfla,_ bl¡1I1m1111d1 CWII ba:u Itdmdl Y 
lIIII1 ti pIaÍÓII 'I'lf lqmedI 1-" II \W 'I'lf bIy 1m kc:omlIm 1 
II1II IIIljaqottics 111 pad¿p.:!'qot!tril 

Aku a r fi¡a ba. .., ~ pIIbIes ... IIITII • _ magma 
tUJlCIiymi:d&.~«1II1O ~"'Ift. 

Ó ~au c... pcr.'O .... 1I1bdI y" 111 mla 111 d 
JIIal't« AIO!rx:a, ¿)1? DilIIp ID qar \'ti. 

, lJalllqcr Cl:l.1II pcIItt.D 
, liIIfegaIo(CIbaDoOlOalaI) 
, L"~ 
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AN EXO 6 PISTAS DE U A 15 AÑos 

Q Eutlnll 11m basa d rilai; O" Si 11 r.- d lCIt¡nfilII del 
TIIIIi: ytl\1C!al!pl! ""-1IIII5IfI IX milill 010 . ¡A111nia 
.lIIIIIIjc1le:oc!ó1"" los .. e!Ie .... GCGdip~ 

Si e5IIIIlem I lado del Tim: 1 ., niIIm ....... de 
~i.'6,¿~ip!ymo IIIIIdINszlIIeIIIJ1dr aiIiol 

Ó .u.n.l1It b:«n .~~¡_JII¡1 Ba, a_" 
de .. tICIiIt 11 m::abt al ú'r5&o I.b!e. 

¡alelO fIl ~ ht !ammW. es¡a¡m ba¡1I dahkllos 
to:mosde e.!lIIIIIdo lIatisti:o r Ir IJIIIktml:I fIC k 11)'1:1 pmwHl 
Mr.- Itl'klif'fo Jllpimtc epa,.... plrM$, Iip 1I''IIiII JI!." 
l:JCb; .1IIII$IO:I1*1ic~ tlllIl'rI'alo:ióI s.a.:.J C*nI de I'mI'I,l 
m'I, .-fIC JlIIII.l rtgtM, I*S k f*g .... tan.'II ¡ICf ..... 

St rtromimela I los adIIltns, pemutir a Ios,ÍÓlM 'lile \1)1II 

demíJlaJrl¡ el ritme de la lilil1l\o~· prisa, DO te tilia de 
ItI: I!!OO c!lII:)(\). f.slc"ro les supm ~tmWi\1S de 

coadIIcciIiL 

¡B!f:'I\ "D1OO AL )IUSW DEL rni.GRAFO! 

T~ dt ~!n..:o lt dala bIeo~ellldu CS'.e ro 
MtIStO del Telimf~. en 00ndt bamoos lI! mdo p:lI" más Ik 
ISO uiIs del ~do ItltgriflCO. Éste lIIIlKIo cumta 00II un gran 
00mn de Sttrtto!i,!lIle si te pones bien buzo ¡KMlris descubrir 

CI d lJ'iDSC1nl de tu lisiu. 

~llaI5~ 
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';~IICUmd6l! 
EIIb ¡rqd:I pa ... 1It • -.lo ... '-la y lMtIII, 

1-', aa:cs 11ft _111 o;. p:r~ _1 ¡-.. lID I * 
.. el -» lid Td/snfo. !!Id ..... ,a • Ia.b: 
....... 11 Wo I CCOJi ..... ID .... fGÍI el en dr: Qk 
"~&~im.~~b~ 

O Lu IicrooIdaIlIJI oadaI ~.I:I, ~ IC ~ I 
má dt lUIlII ¡mb.IIiw Y. I mts. lb, IUU, lI\QIIIIIbs, 
IIp, 111:, W ~ estm[lMltllll bI ri.ia_ 
¡~ lpI1IO$ que se IIII.'IItCbIIIIII bI asa cm qIle Ida la! DllClQoJO.las1 

Ó lila el InDO. cabk dmnI yca.1I.:a el ua • ., 
!la, Ibco obsCnllo CCII ikIIIk. 

~ClIiIIIcI ~ Iic ~ • que se wibwcc ¡m ~ I 
Elwpa«'l Amlri:al 

o I'a¡ IIY Wfa, abJn ~ al el «lIII'O ddlllllO 1 mnlln 
.... ¡Ili res1, ¿aIIatu libes -.p., ¡_ cstI iC¡C/$!Uldl el ap m 
istplaia? 

Ó _ ¡t ~* el pb& dd caro ~I'!!daof!, Ikn ftI liI 

rim bplaf.-s 111mb, ud lit 11 ~ ¡qm..'Ia I E-., 
ebtrI1 bici ils &:u!ks,-IiI¡'11 ~ ~ ba:talldda 1 
..... el pbfÓII ¡pe ¡qrtSCDtI1 Am!i:&, J' ,ute 'F lIIy 111 kx:oIr.lm Y 
lIIIl IlI'Jjerquetiale 11 pcUI¿parqal scri1 

AIm a r ti¡a la. .Ia plúocrs ... !na 111 i:sIonI, DpI 
cliheri!mida.~«Inml ' $. 

Prri:nt, ... c.-. poccila&lI bdI J ftlliIW m el 
pIa&¡. AmIn:t, ¿p' DiIa¡a ID 'F \'eS. 

, LuiDUJC!'CCllilCpe».iID 
, IJIPep¡o (caDDco:r.lIaI) 
, L'm locociIccon 
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ANEXO 6 PISTA FAMIUAR 

6 BU¡(I el tnm:l de ah)e lUbmarino )' camilla bici! d, il~ 
UtgUlt lhI'1 ~CIl, a!m oh!m'a!o lXm &W.Ie. 

, SitIO 111 re«rrido ha ttI!IlWdo. espmaa ha)lS 

descubimo Iol J«1etOI de ~ lIIIIIdo Ww y te 
agndtctIOOJ qut le ha)U ¡lmnirido al :lf1lSf¡) úi 'ltfl¡rrfo 
Sllpinnt.,.. pot todal plrltJ, lipe tu 1;W por lOb los 
museos ~!es eD la Prcooci6n ~~ Culun1 de 
VCMI 2007, esptrlIIICC qut prootO te~ pues tc fal\al\)) 
a1guoo1lWtt01 JIOl' óescubriJ. 
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AdoI~ _ d """ y""; ..., qoe u.~ """ y 
prqIin!e pa!I ~cw de GIl lDUIIdo llO! de fantasía; y 
ltmIO$, abrt bicII M a;os por que esús I pomo de emtar 1 ~te 

.... :01 .... del ¡.I/¡JIfo. 

Eolll despacio, \'Otlea pa!I todos laW;: llriba, tbajo, de UD 1ado a 
o<ro y ¡i \'olteas bacil amll, ,tris el cie.o de ene mundo 
lclcgri.fico. Ha Uegado JI 11m de que descubra! l~ ~, 

O Buscl )' toIéulc en ,) centro dcll!'IIlSCO r mirI hacia &rriba, 
obsen'. ~ lIenCKeI todo$los dcWles del pkk'c _ ¿ya?, 
"" n¡, ro ~'"' m lo p,l"" "mil ... d • , 
~ ... rtp<t!IO' I _ oOó\lIo '" ..... I~ 
!eI'Illimdo amim hIciJ 11 óertcha Y mili el pIúOO ~ represema 
,América,)1 11m que bay wlccoolr:xcn yUJI llltljer que tict.c 
~ ptOIdlO "" ~ ... ? 

AlKn Ji le 6}lS bita, los tres pIaCcocs _ WI1II WlIIIimia, 

• aill sai yescrlbela. Comiclab «G tu """,,~In·e. 

Q lAs microoadu ICCI _ eJ~cas. qee 1( 

UWmilClll tmu de an:nas pri6Iicas y viajll! I nlis de 
nos, mIrtS, ...,,!!,J~ Ia¡os etc. La! miCllXllldas estb pre$cn:e5 

(11111 \'ida diaria. 

o VU mu)' bicI!, ahora rusca el Titanie, 011 Si t\!U\;ms a 
bordo del Titanlc y 110 exist.m nin(Ún medio dt comunicaciÓII, 
t* ~ yCÓlllO mandari.u m mcru.Ije de 1\Il1!io? 

Q AIIora, 115 I de:scubri ti! !'OPio KCI'dO, ¿estis 1i1Io1 Bi~ 
ma eII!.as li:as dt Ibajo ~'bc 11:1 mbrt CI1 C6diao Mone • 
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Anexo 7 FERIADE MUSEOS 

FERIA MUSEOS 

Museo 
Escuela 

11 12 s~phemhre IllDE ___ _ 

'-.n.coo._ -----
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ANEXO 8 FORMATO DE EVAWACIÓN 

Evaluación 

Jo tEs lit ~ 'YIU.IJ'O ~ P"I tnuMO? 
OSi 0110 

2. t.HBI!/i~ .. PKw.""""",,_de~&"liOIes7 
OSi aNo 

3. ¿Hov-"-_,""".,-? 
OSI ONo 

.. , Cc;¡¡ 1Sdai_ ~ .. Pbw11iOC1Oi1. _ ....,.. opof'1uf1kiad p¡rw. 
o CJMOOe( tu J)QInnICIno aAnII O..,..... ... COIrcxAs .... 'm 0-..-_ 0.,.._ 

s. ConsIde<as "'" lO ................... __ 
O_le 0_ 

6 a~_ ..... _Io_ 
OSencilo oo./Id 

00._ 

O No ..... 

1 ,S_ .. ..,-.> ..... _ .. _delep' .. ,_i7 
OSi O 

& t~ ..... _~ ano;.-? 
OYo 0_I0Il"" .. _ O,,""""oml_ 

9 ¿T.guoIa __ .... c:aaa __ _ 
OSi 0110 

10 8_ ....... _ ............. "' .. ,_. __ 

o Nololo' 

O'40_MOa__ O __ mudloe ____ _ o ... ¡¡u-. ... _ 0,,",,-___ _ 

oOOro 

11 ..--_ ... ___ ... "'*""" el _""la PIoo,_,7 
OS ONo 

1.2 ¿Por OJt.lÓI MDI roedOIS" enl8f'alllle 6610) PlOilMi6u7 
O T-. 0_ o f'e¡_ 0_ OR .... , ... _ , O Cano! 000r0 

13 10' do 3 la po¡ MIOCión 
o ~ cotaI "..-va. _ cat""CD ~ ~ o [)ooQ¡I;¡d __ ~ ... _ 

" -... 0_ O 

15 E...- , 
0_ 0_ 

1& e.tod 
06 •• 09.'2 

O~_~~_ ... conocIa 

o o.tocubrf que no me gustan loe ~ 
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ANEXO 9 FffiOGRAFíAS 
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ANEXO 10 TRíPTICOS 

.'" " 

el. __ _ .--
• ------A __ .. ____ _ _ ._-

-----c: ro 
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ANEXO 10 VOlANTES 

,. noC ------_ ... _~ -.-._- "" .. --_._. 
- .. , •. _«~ _ .. _. _~ ...... _--,...... _o _, ",_"," 

.'--.... ~ ........ -_ ... "'" ,''''-' .......... "*""- ..... -,~ --" .......... - -. _.".-_.'" '-_ .. _ .. --.--•• _ . _. o •• _._. _ •••• -- - -_ .. ---_._-- .. " .. .. . _.- --_. --- - . ,,_ .. _ .• '-_ .. _--

í 
, ............. . 

-------_._----_._-

. -------------. '_ ..... n. .,_ .. "'" c_ .... _. _o.c... _. 

.- .. ... 

-"-'-'~-

,- ...... --.... ", ., _ .... ,., .... - "'- -, -' ............. __ .... 
'- ._"'~ .~_ •• a __ ._ •• _ -- ..... ,-:--:. = -:::- --- -...... -

-------_._----_._-
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ANEXO 10 VOLANTES 

•• - .,.... .... ~ _ ....... ....... --.... , . 
•. ... _ ... ,....,.. 

., r .. _._.-.-... , .---.. _ ........ _ ... _._-- -"--."-"-'" ----~------.--_ ...... .-.. -_ .... _ .... __ ........ .. --........ -----,-- .. _,,---... ,-- ..... -. __ .. .. __ .---_ .. _ .. --. __ ._ ... -•. -
l 

, 
• 

'LO .......... . .. _.--.. ' ..... .. "., ... .. _ .•.•.. . _ ... .. _ .. -
I • , , •• . , .. - --- .. . . .. 

- - .. - 00 .. .. T .. t ",.,. 
.... ¡ •. " , .. ''l'' 

--0'- o... . ' 0· -:" .,. 
"-·"·~···-l--.· -,-1 .... --- -,- " -:" ' ;-

_._
• 

IT 
- ." ¡ 

•••••• __ o _,,_ 

.':- ¡ ";' •• 'T' 

.- "- "" --~ -
.·/U· ..... ·'.OI' 

::.;~~,._ .... _ ..... _ .. -----.. -... _ ... --:----_ .... -.. _------
--

... 

... ._-.. -... . __ ." 
, _ oo . ... . .. 
...... 
' '' ' -. __ .. 

',---, .. _-" " ... 
" . o •• 
' ' ' .. o • 
0 - .. ... . _-_ .. . _--... . ----.. 

. "_ .. _ ... _ .. __ .. -.... - .. ..... 
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ANEXO 11 BlTAcORAS 

-o, 
o. 

•• ---~. ~•• 

_ ..... ----~ 
!j~ 
ii , -'. , , .. -. i i o. • 1° • . ..... --'. - • • -. '---'- . -_ ... ,.-.-....... . "' _ .. 

a 
• 

• I 

• 
4 

t 
• 
I 

• , . , 
¡'I''- ' 
i .' , . ' .' . ,. 
' .. 
-.0 •• 

•• ------- -... - .... -.. _- _ .. 

~-. 

• 

• 
' .. 

•• 0 · -• • 

... __ .-._-_ .... _ . _ ... _,._ .. __ .... .. :.._.;: ... _, .......... _ .. 

.. _ ... __ .... _, ........ _.-_ ......... _- .. -_.-

• 
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