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INTRODUCCIÓN 

La realización de este trabajo tuvo como punto de partida mi interés por 
vinculanne con un proyecto cultural que necesitara de la intervención 
pedagógica. En este sentido el Museo Nacional del Virreinato (MNV), a 
través del Departamento de Servicios Educativos, proponía un proyecto que 
encajaba con la panorámica que estaba buscando. · 

Dicho proyecto consistía en la realización de una guía de apoyo para maestros 
(GAM)en el museo, donde era necesaria la participación de un prestador de 
servicio social de la carrera de pedagogía que quisiera titularse bajo esta 
modalidad. Sin embargo, no sólo se exigía una fonnación pedagógica de la 
persona a cargo del proyecto, sino también cierta apertura para poder 
adentrarse en el conocimiento del arte y la cultura vividos en uno de sus 
espacios más reservados, como lo es un museo. Parn esto, debía estar 
consciente de sus limitaciones en estas áreas y dispuesto a prepararse para 
enfrentarlas. 

Es así, bajo estas condiciones, como inicié con este fascinante proyecto que 
contribuiría a m1 formación personal y profesional de una manera 
determinante. 

El arte ha sido una de mis más grandes pasiones, tal vez por haber convivido 
con él durante muchos años de mi vida y porque he aprendido a entenderlo y 
respetarlo. 

El MNV me dio la oportunidad de poder conocer otras facetas del arte y sus 
manifestaciones, así como acercanne al conocimiento de la historia de una 
manera diferente e interesante. 

En este sentido, el trabajo que tuve que aprender en el museo, me llevó a dos 
clases de preparación. La primera consistió en tener un conocimiento sólido 
del espacio en donde me iba a desenvolver para la realización del proy~cto, 
para lo cual tuve que capacitarme como si fuera a ser un guía de museo, y la 
segunda, en realizar un proyecto pedagógico dentro de una institución como 
ésta. 

La preparación como guía se dio a través de un curso de capacitación que el 
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mismo museo me proporcionó a lo largo de dos meses; aunque dicha 
preparación nunca tenninó por concluir, ya que el conocimiento del espacio 
museístico y de la dinámica que juega éste con los diferentes tipo de público 
es siempre enriquecedor. 

Es así como después de la capacitación realicé distintos tipos de v1S1tas 
!:,111iadas, las cuales no cesaron aun habiendo ya iniciado con la elaboración 
fonnal del proyecto. 
La realización de visitas guiadas a distintos tipos de público escolar y no 
escolar, me pennitió conocer vivencialmente las diferentes problemáticas y 
carencias que enfrentaba el museo y su público. 

En sí, el tiempo que permanecí en el museo desde la capacitación hasta la 
elaboración final del proyecto me llevó cerca. de un año completo de trabajo, 
que se concretizó con la elaboración de una GAM de nivel de primaria que 
visitan el museo. 

Todavía existe en la sociedad la concepción del ténnino museo como la de un 
lugar donde se veneran, admiran y conservan una serie de piezas cuya 
comprensión y disfrute es para unos pocos. 
No existe entre el público que lo visita y lo que se exhibe una comunicación o 
diálogo totalmente sit,1T1ificativo, si se quiere que el museo sirva para algo más 
po~itivo. 
Poco a poco, esta concepción museística ha ido evolucionando, sin embargo, 
esa comunicación o diálogo ha de conseguirlo la estructura del propio museo. 
En este sentido, los museos cada día son más conscientes de la labor 
pedagógica que pueden desarrollar (a todos los niveles) con el público que 
acude a visitarlos, para ponerlos en contacto significativo con lo que el museo 
les puede ofrecer. 

La organización de los servicios educativos eficaces en un museo no es nada 
sencilla, es una labor realmente compleja, y la razón de ello es que mientras 
un centro educativo formal, como una escuela, tiene un "público" de 
detenninadas características comunes (edad, nivel de fonnación, económico, 
etc.), el museo recibe visitantes extraordinariamente variados. A sus .salas . 
acuden grupos de estudiantes, grupos de adultos, miembros de asociaciones o 
colectivos varios (jubilados, amas de casa, trabajadores ... ). Todas estas 
personas tienen diferente nivel cultural y distinto conocimiento del museo que 
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visitan. Sus gustos y preferencias son distintos, así como sus motivaciones que 
los han llevado a visitar el museo y los objetivos que pretender conseguir con 
su acción. 
Por tanto, la diversidad de público ha de ser, un factor clave a tener en cuenta 
a la hora de organizar un servicio o pro!:,rrama educativo en el museo. Por ello 
la educación en el museo ha de basarse en la consecución de unos objetivos de 
aprendizaje que respondan a las características específicas del espacio 
museístico y del público que lo visita, rebasando las tradicionales técnicas 
didácticas (visitas comentadas, conferencias ... ) e intentando buscar nuevos 
métodos y estrategias educativos que pennitan aprovechar al máximo las 
!:,>randes posibilidades del museo y facilitar la participación creativa de los 
diferentes sectores de la población en un proceso de investigación-reflexión 
sobre la propia cultura y el propio entorno a partir de los objetos y espacios 
con los que cuenta el museo. 

Para conseguir la dinámica part1c1pativa antes mencionada y avanzar hacia 
una auténtica comunicación museo-público, será necesario en primer lugar, 
que el museo conozca cuál es el tipo de público que acude, sus características, 
expectativas, necesidades, opiniones, ya que de otro modo, estará falto de la 
mínima información necesaria para mejorar su gestión y su oferta. 
De aquí que un sector al que el museo canaliza gran parte de sus esfüerzos por 
tener una presencia fundamental dentro de este espacio, es el sector escolar. 

Un museo no debe presentarse a los escolares como un lugar elitista y digno 
de veneración, sino como un instrumento que les ayude a experimentar nuevas 
vivencias educativas y formativas que salen del esquema al que ellos están 
acostumbrados y muchas de las veces condicionados: la escuela. 
En este sentido, no se puede hacer del museo una copia de la escuela, porque 
las características y objetivos de ambas instituciones, aunque coincidentes a 
veces, están claramente diferenciados, y por tanto no servirán los mismos 
patrones. 

Algunos museos han comprendido cada vez más la necesidad de unir las 
posibilidades de sus fondos artístico-culturales a los planes y programas de 
estudio actuales, así como de que exista una cooperación efectiva entre Jos 
museos y las escuelas. Y esta cooperación no ha de traducirse exclusivamente 
en Ja confección de materiales-resumen del contenido del museo y su marco 
histórico, puesto que los maestros pueden obtener esa información a través de 
otros canales. Por el contrario, el museo debe proponer nuevos medios de 
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acercamiento significativo, como lo es en este caso la elaboración de un 
material de apoyo para maestros durante su visita al museo con su b1Tl•po. 

Es así como el Departamento de Servicios Educativos del MNV crea el 
pro!:,'Tama "Museo y Escuela"; el cual tiene como uno de sus objetivos, realizar 
un proyecto a través del cual, el museo ya no sea visto dentro del ámbito 
escolar, como un simple apoyo didáctico que busca relacionar los contenidos 
escolares con los del museo, sino como un agente educativo globalizador, que 
puede contribuir al desarrollo fonnativo del alumno. 

En este sentido, el museo se ha preocupado por ayudar a orientar la actividad 
docente dentro de este espacio, para lo cual propone la elaboración de una 
GAM, que pennita explorar nuevas experiencias educativas para el trabajo 
conjunto de museo y escuela. 

La política de Servicios Educativos de la Coordinación Nacional de los 
Museos del INAH, considera que « los museos son recursos didácticos, no 
sólo para adquirir conocimientos, sino también para invitar a la reflexión sobre 
los valores humanos, históricos y artísticos; para desarrollar actitudes, 
disposiciones, y habilidades; así como para sensibilizar y fomentar la 
creatividad entre el público usuario ». ( 1 l 

La propuesta de tma GAM en el MNV se basa en esta política general además 
de tomar en cuenta los sif:,'llientes planteamientos: 

• La visita al museo debe girar en tomo a un concepto básico que es la 
recreación; entendida ésta como la capacidad de experimentar y 
asimilar de forma placentera, a través de los propios sentidos y 
facultades un acontecimiento ubicado temporal y espacialmente. 

( 1) Teresa Menchclli, Rebeca Panameño. Documento mecanográfico. Servicios Educativos del Musco del Cann~n. 
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Si la visita al museo se basa en un placer por el descubrimiento, el 
proceso de aprendizaje se elevará considerablemente y la experiencia 
educativa será significativa. 

• El maestro tiene la suficiente capacidad, conocnmento y entusiasmo 
como para promover entre sus alumnos una serie de acciones que los 
conduzcan a realizar una visita autónoma por el museo, en la que no va 
a necesitar de un guía o asesor educativo del propio museo (visita 
autogestiva). (2) 

• Por lo tanto, la GAM debe pennitir al docente organizar su recorrido en 
función de sus intereses, necesidades y tiempo del que disponga. 

• La relación de los visitantes escolares con el museo no debe ser pasiva. 
El buen uso del museo con estrategias de enseñanza-aprendizaje 
adecuadas, puede proporcionar experiencias enriquecedoras que 
fomenten la creatividad, la reflexión, el ~nterés y la automotivación, 
pero sobre todo una independencia intelectual en el niño, que le sirva 
para poder cuestionar, opinar y dar un juicio sobre una situación o 
experiencia. 

• Bajo este enfoque, la visita al museo puede trabajarse con base en una 
vinculación con el pro!:,>rama escolar o sir. él. 
Si el docente decide orientar su visita a una vinculación del museo con 
el pro&>rama escolar, debe considerar que aquella no se hará únicamente 
para reforzar, ampliar o enriquecer los contenidos escolares, sino para 
generar en sus estudiantes otro tipo de e':pe1iencias significativas que 
ayuden a su fonnación inte&>ral. (•) 

• Una visita significativa al museo, debe contribuir a la transfonnación de 
los alumnos en "seres de naturaleza a seres de cultura". m 

(2) MLL~co Nacional de las Culturas. Guia para maestros. México, CONACULTA-INAH. 2000. 
( •) En caso <le orientar la \'isita u wm vinculación con d currículum escolar, la guía hace rcforcncia especialmente u 

Ju mutl!ria de historia di! nivel primaria. parn lo cll!ll t!s rl!comcndublc visitar en d musco la exposición del 
México Colonial. · 

13) Caso. Alfomso, en revista Educación :\'acional. niun 5, México, SEP, 1944, pp. 394. 
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Es así como a continuación se definen los beneficios generales que se obtienen 
con este proyecto: 

- Reconocimiento cada vez mayor del potencial educativo del museo. 

- Aprovechamiento del museo como una herramienta educativa para el 
maestro. 

Fomentar nuevas experiencias educativas y formativas en los maestros y 
alumnos. 

- Dar a conocer nuevas fonnas de abordar los contenidos escolares. 

Por lo tanto la propuesta de elaboración de una GAM aterriza de manera 
concreta en los siguientes objetivos generales: 

1 . Crear tm proyecto de vinculación entre el museo y la escuela que 
pennita explorar nuevas posibilidades para la acción educativa. 

2. Realizar tma GAM en el MNV que funcione como recurso didáctico 
para orientar y apoyar significativamente la labor docente durante una 
visita autogestiva por el museo con sus alumnos. 

Para la realización de tales objetivos hubo de planearse una ruta de acción que 
orientara el desarrollo de las tareas o actividades a lo largo de todo el 
proyecto. (VER EN ANEXOS PÁGS. 148 y 149} 
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PROBLEMÁTICA 

El MNV pertenece al Instituto Nacional de Antrop,:>logía e Historia (INAH) y 
tiene por sede al excolegio jesuita de Tepotzotlán, sobresaliente edificio de la 
arquitectura virreinal construido entre los siglos XVII y XVIII. Dedica sus 
esfuerzos al rescate, preservación y difusión de los bienes históricos y 
culturales correspondientes al periodo virreinal en México. Dentro de sus 
tareas fündamentales están las de fonnar conciencia histórica, promover la 
difusión del patrimonio histórico y cultural, y ampliar los servicios de 
educación extraescolar~ por lo que el museo es un medio de comunicación 
idóneo para apoyar a la acción educativa en varios sentidos. 

El primer aspecto que tiene que tomar en cuenta un museo es el público al que 
va dirigido, y en una época como la nuestra en la que la escuela tiene un papel 
importante, el museo canaliza gran parte de sus esfuerzos al escolar. 
Por lo tanto, el apoyo pedagógico que un museo puede ejercer sobre los 
visitantes escolares es fundamental, no sólo para ayudar a reforzar y 
desarrollar de fonna práctica toda una 6'Tan cantidad de conocimientos teóricos 
que se ha vertido en clase, sino como un instrumento para apoyar la fonnación 
inte6'Tal de los alumnos a través de un espacio con gran potencialidad 
significativa como lo es un museo. 

Sin lugar a dudas, una de las primeras iniciativas en el terreno educativo que 
ensayaron los museos, fueron las visitas guiadas, generalmente para grupos 
escolares, a cargo del personal del museo. Hoy en día, las visitas guiadas 
continúan siendo una parte importante de los servicios que ofrecen los 
departamentos educativos, pero, naturalmente, tanto su filosofía como su 
metodología han cambiado mucho. Por ejemplo, actualmente, los museos 
recomiendan que las visitas se hagan en grupos reducidos, que tengan unos 
objetivos concretos (se rechazan las tradicionales visitas generales a todo el 
museo o i:.rran cantidad de salas) y que el profesor del grupo prepare la visita 
conjuntamente con el asesor educativo del museo a fin de que el recorrido y 
las explicaciones se adapten a las necesidades e intereses de los visitantes. Se 
da importancia, igualmente al trabajo posterior o de seguimiento de la visita, 
con sugerencias de numerosas actividades a realizar en clase. 

Es así como el departamento de Servicios Educativos del MNV, en respuesta a 
la demanda de apoyo pedagógico para escolares y maestros, contribuye 
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proporcionando visitas guiadas a profesores y estudiantes de distintos niveles 
escolares, clase social, cultural y lugar de procedencia. 

Nonnahnente, al visitar el museo, el grupo recibe una visita guiada por el 
personal de los Servicios Educativos especializados en esta actividad; sin 
embargo no siempre se puede contar con ese servicio; horarios no 
compatibles, llegar sin previo aviso y la falta de guías o asesores, se 
encuentran entre las causas principales por las que no se pueden atender. 
También se debe tomar en cuenta que el personal del museo no tiene el tiempo 
suficiente para involucrarse directamente en el proceso completo de la visita, 
así que nonnalmente no establece programas sistematizados para antes y 
después de la misma ni con el maestro ni con la escuela. 

Por estas causas el museo propone dar a conocer y animar a los maestros a 
realizar visitas autogestivas. 

La visita autogestiva es aquella que el maestro realiza por su propia cuenta, se 
basa en que el maestro tiene la capacidad, conocimiento y entusiasmo 
suficientes como para promover en sus alumnos una serie de acciones qLle los 
conduzcan a realizar Lma visita autónoma, en la que no va a necesitar de un 
guía o asesor educativo del museo; de manera que sea él mismo, el que lo!:,rre 
descubrir la gama de posibilidades que el museo le puede ofrecer como 
recurso didáctico, sobre la base de que él conoce las inquietudes, intereses y 
necesidades de su grupo, así como lo que se necesita para motivarlos y 
organizarlos. 

Por esta razón es necesario orientar a los maestros durante su visita 
autogestiva, para que tengan la oporttmidad de descubrir el museo como un 
espacio didáctico y lúdico que ayude a sus alumnos en su formación intebrral, 
intentando romper con la tradicional concepción de ver al museo como una 
prolongación de la escuela, donde se busca únicamente ampliar, reforzar o 
enriquecer los contenidos escolares. 

El programa Museo y Escuela, parte de estas premisas para desarrollar un 
proyecto de elaboración de una guía de apoyo dirigida a maestros de nivel 
primaria, e•) que. sirva como herramienta educativa para orientar 
significativamente la labor docente dentro del museo. 

e•¡ El público escolar con mayor afluencia al musco es el de ruvel primaria, por lo que éste hu sido seleccionado para 
darle prioridad de apoyo educativo en el mUS<..-o, a través de lu guia. (VER EN ANEXOS PÍ\GS. JS6-IS9). 
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Además de lo expuesto anterionnente, el participar en el programa Museo y 
Escuela y en la dinámica misma del espacio museístico, requirió de mi parte 
un conocimiento más a fondo del problema al cual me iba a enfrentar, pero 
desde el enfoque que iba a tener mi intervención pedagógica al respecto. 
Es así como en primera instancia el reconocimiento de la problemática estaba 
bien definido: 
El museo requería de la ayuda de un pedagogo para la elaboración de una 
GAM que orientara su actividad dentro de este espacio, de manera tal que sean 
los mismos docentes quienes descubran la gama de posibilidades que un 
espacio como éste les puede ofrecer, sobre todo como un excelente recurso 
didáctico y lúdico lo suficientemente significativo como para ayudar a sus 
alumnos en su formación inteb'Tal, intentando ·así romper con la tradicional 
concepción de ver al museo como una prolongación de la escuela, donde se 
busca únicamente ampliar, reforzar o enriquecer los contenidos escolares. 

Sin embargo, la intervención que tuve a lo largo del tiempo que hice este 
servicio social profesional, me ayudó a construir nuevas incó!,,YTlitas 
(problemáticas) que habrían de ser resueltas para la concretización del 
resultado final: la elaboración de una GAM. 
Es así como mi participación pedagógica, que inició con una simple solicitud 
por parte del museo de elaborar una GAM, se convirtió en un parteaguas para 
nuevas exploraciones y propuestas pedagógicas. 

Desde esta perspectiva, mencionaré a continuación cómo es que fui 
construyendo mi propio escenario pedagógico sobre el que iba a descansar la 
ftmdamentación de la elaboración del proyecto; esto a través de la detección 
de diversas problemáticas pedagógicas. Todo ello basándome en una didáctica 
crítica para la reflexión, el replanteamiento y reconstrucción e 1 ¡ del proceso 
pedagógico experimentado a lo largo de este proyecto; lo que supuso 
desarrollar en mi actividad, una auténtica tarea científica, donde el apoyanne 
en la investigación y el espíritu crítico fue fundamental. 

( 1) Basado en la conccp!Ualización que hace Morán 0\icdo, Porfirio sobre la didáctica critica i:n F1111dame11tació11 
di! la clicláctica Tomo 1. E<lit. GERNIKA, Mcxico, 1992. 
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De esta manera, cuando recién llegué al museo, el conocer este espacio de 
trabajo e intervención se convirtió en una necesidad que era imprescindible de 
llevar a cabo para ejecutar la labor que se me encomendaba en esos momentos. 

Afortunadamente se me inteI:,rró a un grupo de trabajo que iniciaba un curso de 
capacitación para realizar visitas guiadas en el museo. 
En este curso se me enseñó lo referente a los contenidos temáticos y de 
exposición que maneja el museo. Por lo que el haber participado en una 
experiencia como ésta fue bastante enriquecedora; comenzando por el hecho de 
que tuve que habenne capacitado en un área distinta a la que poseo, como lo es 
el conocimiento de la historia y el arte. 

Sin embargo, al momento de enfrentar en la práctica a un grnpo que solicitaba 
una visita guiada, y de observar al resto de mis compafíeros de curso que en su 
mayoría no posen ningún tipo de fonnación pedagógica ni tampoco están 
involucrados en algún ámbito de la docencia, el trabajo me llevaba a reflexionar 
sobre la carencia de un tipo de formación que no la daba del todo el curso de 
capacitación que se nos había dado, a pesar de que el propio museo, a través del 
Opto. de Servicios Educativos, se había esforzado por complementar nuestra 
preparación con un curso adicional sobre la forma pedagógica y didáctica de 
orientar nuestras visitas en el museo. 

El museo por tanto, se preocupó por que los prestadores de servicio social y el 
voluntariado, quienes son a los que se les capacita para dar visitas guiadas, 
tuvieran una preparación sustentable del bagaje cultural, artístico y técnico que 
manejarán durante sus visitas; no obstante la orientación pedagógica que se 
puede tener durante estas visitas, está todavía a disposición de la auto 
experimentación y no tanto a una fonnación pedagógica fonnal que pennita 
orientar significativamente al guía durante su recorrido. 

o En este sentido, pude plantear una de las primeras problemáticas que 
rodean a este espacio museístico y que va enfocada a los guías del museo; 
es decir, la mayoría no cuenta con una preparación pedagógica sólida 
sobre la mejor fonna en cómo deben plantear didácticamente su visita 
guiada dependiendo del tipo de público a la cual va dirigida, así como la 
manera adecuada en la que deben poner en contacto sensible y 
sif,.111ificativo a ese público con las distintas posibilidades que el museo 
ofrece. 
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Esta situación me llevó a pensar que si aún los mismos guías con todo y su 
preparación se enfrentan a dificultades a la hora de dar una visita, con mucho 
mayor razón un docente que lleva por su cuenta a su grupo a una visita por el 
museo; a pesar de que a su favor, el maestro conoce las necesidades, 
expectativas y alcances de sus alumnos y por lo general posee un tipo de 
formación más idónea para la enseñanza; sin embargo, puede carecer en este 
caso de un conocimiento sólido sobre el espacio museístico. Y es aquí en este 
punto, donde surge la principal necesidad de elaborar un proyecto que oriente la 
actividad docente dentro del museo, donde se apoye al maestro 
proporcionándole infonnación de utilidad sobre el espacio museístico, el cual 
generalmente no conoce, pero sobre todo, ayudándole a poner en contacto 
sensible y significativo a sus alumnos con el museo para un aprendizaje 
experiencia! y académico. (2) 

Por otro lado, siguiendo en esta misma línea, pude constatar con base a mi 
experiencia como guía, que los docentes que solicitan tma visita guiada para sus 
grupos a tm asesor o guía del museo, lo hacen principalmente para reforzar o 
vincular algún tema escolar, lo que me llevó a considerar las siguientes 
problemáticas pedagógicas, las cuales no estaban contempladas en un primer 
momento: 

o El museo pocas veces es considerado por el público escolar visitante 
como un espacio que puede contribuir a su formación integral que va más 
allá de ser tm simple apoyo didáctico que sirve t'.micamente para 
relacionar los contenidos de la escuela con los del museo, es decir, de lo 
que se trata es de ayudar a comprender entre el público visitante, que el 
museo puede ser un agente educativo globalizador como para contribuir 
al desarrollo formativo del ser humano. 

El museo es tm espacio idóneo para explorar nuevas posibilidades para la 
acción educativa (cosa que los docentes casi nunca ven o por lo menos no 
saben cómo hacerlo). De lo que se trata es de cambiar la visión que se tiene de 
los museos como espacios que sólo sirven para nutrir de conocimientos al 
sujeto, en su visión más tradicional, sino que también los contemplen 
adecuados para el desarrollo de las posibilidades de la persona humana. 

( 2) P.!rcz Gómcz. Comprender y tra11sfom1ar la e11se11a11za. SMD. 
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Por tanto, el hablar del museo como un ámbito educativo con las 
características antes mencionadas, sugiere la necesidad de conceptualizar a la 
educación como «un proceso fonnativo, continuo, pennanente y abierto a la 
vida del hombre, que no se limita a la transmisión de conocimientos y 
destrezas, sino que estimula el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, 
con miras a fonnar intebrralmente la personalidad del individuo en beneficio 
de sí mismo y de la sociedad» o J 

Este planteamiento me llevó a considerar otras problemáticas: 

Al hablar de que el museo es un espacio idóneo para la acción educativa <.JJ 

requiere que haya la posibilidad al menos de generar diferentes experiencias 
de aprendizaje para que pueda ser calificado como tal. 
En este sentido, la concepción de aprendizaje que orientó este trabajo, recurrió 
a la explicación piagetana que lo visualiza como un proceso de sucesivas 
reestructuraciones de los esquemas internos del sujeto, e interacción con los 
objetos de conocimiento, y es en esta interacción sujeto-objeto que se efectúa 
una modificación recíproca (asimilación-acomodación). 

De esta manera la acción educativa que se pueda ejercer en el museo por parte 
de los actores que interactúan con él, se basa en esta fonna de visualizar al 
aprendizaje el cual coexiste ineludiblemente con la ensefíanza (desde un 
enfoque constructivista); por lo que mi experiencia en el museo me ha dejado 
ver que: 

o La actividad docente dentro de este espacio se encuentra limitada en 
cuanto a una búsqueda de aprendizajes, sobre todo aquellos considerados 
individual y socialmente significativos para los alumnos, y que muchas 
de las veces es consecuencia de no saber cómo ejercer acciones 
educativas específicas dentro de un espacio desconocido como lo es un 
museo para propiciar este tipo de aprendizajes. 

Esto refuerza el argumento que plantea que la finalidad de la docencia consiste 
en propiciar aprendizajes significativos (5¡. Lo que plantea consecuentemente el 
problema de la significatividad de los aprendizajes. 

(3) Álvnrez H., Benjamín y Bemardo Toro, José. La educació1111ofomial. Asociación de publicaciones educativas, 
Cokcción Educativa Hoy. Pcr~-pt.>ctiva Latinoamericana. Bogotá, Colombia, 1975. 

(.J) Basado en la conceptuuli711ción que hacen Am:dondo, M., Uribc Ortega. M. y Wuest Silva, T. sobre la "acción 
educativa" en Notas para 1111 modelo de docc?1cia. en Arn:dondo, M. Diuz Barriga, Angel. ( cornps.) Fn1111ació11 
p~lagógica de profesores tlllil'ersitarios. UNAM. México. 1989, p.16. 

(5) lbíd. p.18. 
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En este sentido, otra problemática que pude visualizar al momento de realizar 
personalmente visitas guiadas a b'TUpos escolarns, así como Jo que puede 
observar en grupos que realizaban un recorrido por su propia cuenta, es Jo 
referente a Ja generación de aprendizajes sib'llifícati vos dentro del museo; esta 
situación me llevó a considerar que: 

o El museo es visto generalmente como un lugar elitista y digno de 
veneración, cuya comprensión y disfrute es para unos pocos por su alto 
f,trado de complejidad y seriedad, por lo qul! en consecuencia esto lleva a 
generar, sobre todo en el público infantil y juvenil, una actitud no 
propicia para Ja generación de aprendizajes significativos. 

Ausubel considera necesario dos requi5itos indispensables para la generación de 
este tipo de aprendizajes: 

1. Una actitud de disposición para relacionar de modo no arbitrario y sustancial 
el nuevo materia) con fa estructura COb'llOSCitiva. 

2. Que el material que se aprenda sea potencialmente SÍb>nificativo. 

Por lo tanto, a mi parecer es importante comenzar por cambiar esa visión que se 
tiene de museo aprovechando sus espacios y objetos cuya naturaleza en sí es 
preferentemente atractiva, interesante y asombrosa eutre el público visitante, lo 
que da Jugar a considerarlos como materiales potencialmente significativos para 
el aprendizaje. 

Una de las metas propuestas para la elaboración de la GAM fue Ja de generar 
aprendizajes si!,.>nificativos a través de la reflexión, en este sentido, Perkins 
David menciona: «el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Sólo es 
posible retener, comprender y usar activamente el conocimiento mediante 
experiencias de aprendizaje en las que los alumnos reflexionen sobre lo que 
están aprendiendo y con Jo que están aprendiendo» (61, por Jo que las estrategias 
de enseñanza sugeridas al maestro en la guía van encaminadas básicamente a 
generar en el niño una independencia intelectual, que le permita cuestionar, 
opinar y reflexionar. 

( 6 l Pcrkins. David. LA escuela i11telige111e del adiestramiel//o de la memoria a la ed11cació11 pem1ammte. GEDIA, 
Uarcclona, 1999. p. 2 J. 
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Por último, otro de los grandes problemas pedagógicos que pude observar, es 
que: 

ci Generalmente los docentes que llevan a su grupo de manera 
independiente al museo, aunque su propósito no sea ése, hacen de 
su visita una prolongación de la escuela. Para lo cual, el museo 
debe visualizarse ante todo como un espacio alterno al ámbito 
escolar con independencia para ejercer su propia práctica 
educativa, sin limitar con ello el apoyo que puede ejercer a la 
labor educativa escolar, como el poder extender el propio proceso 
curricular escolar a vivencias educativas y formativas 
experimentadas en nuevos contextos como lo es un museo. 

Bajo esta perspectiva, se parte de la concepción que Estela Ruíz Larraguivel m 
da sobre currículo escolar en su modalidad de práctica social y educativa, 
considerando que el proceso curricular escolar puede expandirse a nuevos 
espacios para la acción educativa, en el sentido de tomar en cuenta lo que el 
plan de estudios propone y el modo en como éste puede vivirse y practicarse en 
una realidad alternativa al ámbito escolar como lo es un museo. 

(7) Ruíz Larrngui\'cl, Estela .. Propuesta de un modelo de evaluación curric11lar para el nivel superior. Una 
oriL'lltación cua/itatil'a. Cuadernos del CESU, UNAM, México, 1998. pp. 24-26. 

NOTA: Todos los temas pedagógicos que se abordaron en este apartado se desarrollw1 en el marco teórico 
de este proyecto. 
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.JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA DEL PROVECTO 

La instrumentación didáctica que se da en este proyecto plantea el análisis del 
proceso educativo en todas sus dimensiones estructurales. 

En este sentido se consideró que el hablar de tma instrumentación didáctica 
debe partir de la concepción que se tenga de aprendizaje, para así detenninar a 
su vez el manejo que se haga de todos los componentes de una planeación o 
prof:,'Tamación didáctica. 

En este sentido, el aprendizaje (IJ es concebido como un proceso que 
manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción, es decir, es un 
proceso no acabado, dialéctico, que implica crisis, paralizaciones, retrocesos, 
resistencia al cambio, etc. Desde este enfoque el énfasis se centra más en el 
proceso que en el resultado; de aquí Ja !:-'Tan importancia de las situaciones de 
aprendizaje como generadoras de experiencias que promueven la participación 
de los estudiantes en su propio proceso de conocimiento; para lo cual, la 
intervención adecuada que el docente pueda ejercer para ayudar y contribuir a 
hacer más si6'11ificativas estas experiencias de aprendizaje, es fundamental. 
En el caso particular de la propuesta de una GAM en el museo, surge y se 
desarrolla ante una necesidad educativa que hay que resolver, que en este caso 
consistió en ayudar y orientar adecuadamente Ja acción educativa del docente, 
en una situación ajena a la que él no está acostumbrado; como Jo es el realizar 
una visita autogestiva en un museo, donde se requiere, además de su amplia 
participación y entusiasmo, una importante dosis de reflexión de todo el 
acontecer situacional, cuya finalidad es contribuir a la generación de 
aprendizajes y experiencias si6'1llficativas en un contexto alterno al aula 
escolar. 
La didáctica propuesta es por tanto, una instancia para la reflexión, una 
propuesta que se construye sobre la base de una relación estable y de 
retroalimentación entre docente-alumno, donde se rechaza que el docente se 
com~erta en un reproductor o ejecutor de modelos de programas rígidos y 
prefabricados y el alumno en « un pasivo consumidor del mensaje 
educativo» (2) : para lo cual, la GAM en el museo sugiere una propuesta 
educativa abierta a nuevas posibilidades para el docente y alumno. 

( 1 J Panszu G., Murgarita: Carolina Pércz Esther. Morán Ovicdo Porfirio. F1111dame11tació11 de la Didáctica, t. 1. 
edil. Gcmiku. Sta. Ed., 1992, p. 19.J. · 

12) lbid.,p. 188. 
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Por tanto, desde esta perspectiva, la justificación didáctica del proyecto no 
sólo posee un interés académico, fonnal y teórico; puede decirse que también 
posee un valor práctico, social, de ayuda a la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de búsqueda de soluciones a los problemas de la 
formación intelectual, social y afectiva de los alumnos. 
Esta fonnación inteI:,>Tal requiere de tm aprendizaje significativo y lU1a 
capacidad personal de reflexión, valoración y autonomía de acción, que sin 
duda alb'llna, puede ser desarrollada en un espacio alterno al aula escolar como 
lo es un museo; siempre y cuando se rompa con aquellos esquemas 
tradicionales que conlleva la definición de proceso de enseñanza- aprendizaje, 
entendido éste en su manera simplista como un proceso de transmisión y 
adquisición de conocimientos. 

En la práctica, el conocimiento didáctico debe ser una ayuda para resolver los 
problemas de la enseñanza a través de la crítica y reflexión constante; en este 
sentido, la práctica didáctica la podemos encontrar no sólo en un ámbito 
escolar sino en sí, en todos aquellos espacios donde se pueda ejercer lU1a 
práctica educativa. 

El porqué de una necesidad didáctica en este proyecto, podría justificarse 
precisamente por esa necesidad de aportar elementos que ayuden a desarrollar, 
regular y guiar los procesos de enseñanza aprendizaje que sirvan para la 
fonnación integral del alumno; es decir, « desarroJlar en el docente una 
auténtica actividad científica, apoyada en la investigación, en el espíritu crítico 
y en la autocrítica » (JJ , que en este caso, como ya se mencionó, se hará 
b>Tacias a las aportaciones que la GAM puedan proporcionarle. 
Sin embargo, la misma guía y sus propuestas están abiertas al cambio, para 
ayudar a que el quehacer docente sea susceptible de constante 
replantea.miento. 

(3) lbid., p. 182. 
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EL PROCESO DIDÁCTICO UTILIZADO DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL PROVECTO 

EL SJSTE.\t.I D!D.-ÍCTJCO DE TJTO:\'h": 

Para Titone (JJ, el proceso de enseñanza-aprendizaje es visto como un sistema 
de operaciones interactivas, que puede ser estudiado a través de una Teoría 
General de Sistemas. En este sentido, la propuesta que se hizo para la 
elaboración de este proyecto, desde su inicio hasta la realización fonnal de la 
guía, se basó en tener bien claro la función que iba a desempañar cada uno de 
los elementos que participan en este sistema interactivo de relaciones. Para lo 
cual la Teoría de Sistemas de Titone fue de !:,'Tan ayuda. 

Teoría general de sistemas 

Vicente Benedito (2) considera que el sistematizar la enseñanza no significa un 
reduccionismo de la misma, como una operación simple, unidireccional, 
descontextualizada y despersonalizada. Por el contrario, el concepto 
sistemático de enseñanza, lo considera m1 proceso organizado, descriptible a 
través de ecuaciones sistemáticas como lo propone Titone : 

SISTEMA DIDÁCTICO PROPUESTO POR TITONE 

F 

s.s. & 
e 

(1) Titone, R., Psicodidáctica. Narcca. 1981, pp. 17 y ss. 
(2) Benedito, Vicente . • ·lproximació11 al co11cepto de didáctica. Promociones y Publicaciones Uni\'crsitarias S.A., 

Colección didáctica y organización escolar, 1 ra. cd .. Barcelona, Esparla, 1987, p. 20. 

- 20 - TESIS CON 
1,. 1· 1. , n1·1 ()f··1nr1N : ~· .!< ! 1 !l ·- 1 rl 11J .. , ...•. _JJ ,_t di..J 



El proceso didáctico que se propone durante la dinámica de trabajo de la guía 
de apoyo para el niaestro en el museo, se realizó bajo el enfoque de la Teoría 
General de Sistemas propuesta por Titone: 

F = Finalidades educativas I didácticas. 

En Ja guía: la finalidad educativa consiste en orientar al docente durante su 
visita autogestiva con sus alumnos por el museo, de manera que se 
pueda contribuir significativamente al expandimiento del proceso 
curricular escolar (desde el enfoque de currículo como práctica 
social y educativa) hacia vivencias edw:ativas y fonnativas 
experimentadas en nuevos contextos como lo es el museo. 

E = Enseñanza (profesor, guía, mediador). 
A = Aprendizaje (altunno ). 

En la guía: se propone que el docente y almnno, en su praxis, interactúen en 
un proceso creativo con el objeto de conocimiento, de manera que 
juntos vayan develando su lógica de construcción. (Proceso de 
enseñanza-aprendizaje significativo y constructivo) 

l\'I =Método (medios, procedimientos, técnicas, actividades). 

En la guía: se le propone al docente una serie de actividades y estrategias 
didácticas para trabajar con sus alumnos antes, durante y después 
de visita; las cuales se basan en los lineamientos generales q'ue 
sugiere el método de acercamiento crítico (acercarse al objeto de 
conocimiento de una fonna crítica y reflexiva). 

SO = Situación didáctica. 

En la guía: es el proceso mismo de interacción entre todos los elementos que 
confonnan al sistema didáctico. En este sentido se sitúa a la 
enseñanza como un sistema dinámico. <JJ 

131 lhiJ. 
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SS= Situación social (ambiental) 

En la guía: consistió en definir el escenario bajo el cual surge la necesidad de 
elaborar una GAM en el MNV. 

e = comunicación didáctica. 

En la guía: el proceso de comunicación en la enseñanza, no sólo consistió en 
la transmisión y recepción de información, sino que tuvo que 
asegurar una relación óptima entre todos los elementos que 
participan en el proceso didáctico. En este sentido, el « acto de 
comunicación es la condición inicial "sine qua non" para la 
instauración de una relación didáctica. » (4) 

La guía propone un modelo de comunicación basado en el método 
de acercamiento crítico a través de actividades y estrategias 
didácticas específicas que el docente puede utilizar durante su v,isita 
por el museo con sus alumnos. En este caso se exige del profesor el 
control de los factores y fases del proceso comunicativo. 

o= objeto de aprendizaje. 

En la b1llía: se propone como objeto de aprendizaje al museo mismo, con sus 
objetos, salas de exposición y espacios que en sí son ya de 
naturaleza potencialmente significativa por lo que pueden 
contribuir adecuadamente al enriquecimiento, modificación o 
creación de esquemas de conocimiento que incluyan tanto el 
conocimiento de conceptos como de procedimientos, valores, 
normas y actitudes, En este sentido, los distintos tipos de 
contenidos que se abordaron fueron: 

• CO.WE.\TIDOS DE HECHOS y CONCEPTOS: Haciendo referencia a los contenidos 
de corte histórico y artístico que el 
museo maneja. 

( 4) Ibíd., p. 23. 
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• CON1'ENJDOS DE VALORES y ACTJTUDES: No sólo se pretende a través de la 

e = estímulo 
r = respuesta 

visita de los alumnos por el museo un 
tipo de conocimiento académico 
curricular; sino por el contrario, el 
museo puede ofrecer más que eso y 
contribuir a la experimentación de 
nuevas vivencias enriquecedoras que 
fomenten la creatividad, la reflexión, 
el interés y la automotivación. 

En la guía: se propone que el docente y el alwnno entren en un proceso de 
interacción dinámico y de retroalimentación, cuya finalidad 
consista en una reconstrucción-construcción del objeto de 
conocimiento. Por lo que la relación e-r-e para que se dé el 
aprendizaje, no puede ser catalogada cómo ya dada, sino como 
algo dándose. 

EN RESUMEN: 

El modelo sistemático descrito sirvió para « representar la estructura dinámica 
de la didaxis como red de relaciones interactivas reversibles, y no como un 
proceso lineal, sino cíclico y concéntrico a la vez (desarrollo del aprendizaje 
en espiral abierta = constrnctivismo) y también para servir de guía a un 
análisis explicativo y a una regulación direccional del proceso didáctico, es 
decir, como modelo diagnóstico y operativo ». (5) 

(5) !bid .. p. 22. 
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EL DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO Y SU RELACIÓN 
CON UNA VISITA SIGNIFICATIVA POR EL MUSEO 

Podría considerarse que los aprendizajes que el nmo realiza en la escuela 
tienen una doble finalidad; por un lado, adquirir conocimientos que pueden 
llegar a desarrollar el aspecto receptivo y reproductor, en detrimento del 
creativo y productor, haciéndoles así intelectualmente dependientes del 
maestro, en lugar de independientes y autónomos; y por otTo, el desarrollar en 
ellos sus capacidades intelectuales y emocionales; para lo cual un espacio 
innovador y potencialmente significativo como lo es un museo, puede ser de 
gran ayuda. 
Pareciera pues, que el aprendizaje que concede importancia a la adquisición de 
conocimientos únicamente, es porque resulta más fácil de llevar a cabo y 
requiere menos o nulo conocimiento sobre el funcionamiento intelectual 
htunano, así como de las características que predominan en cada etapa del 
desarrollo y los procedimientos y recursos necesarios para potenciar su 
evolución. 

Por ello, una de las finalidades que se ha propuesto para el uso de la guía entre 
los docentes, es el difundir un tipo de aprendizaje que no sólo proporcione la 
adquisición de conocimientos de tipo histórico y artistico básicamente, sino el 
fomentar aprendizajes que ayuden a desarrollar las capacidades intelectuales y 
emotivas de los niños, a través de la significatividad que puedan adquirir de lo 
que el museo les proporciona. 

La elaboración de esta guía, está sustentada en un conocnmento pertinente 
sobre el desaITollo intelectual que un niño puede tener durante su transcurso 
por el nivel de primaria, por ser el nivel al cual va dirigido este material de 
apoyo. 

El paso de un nmo por el nivel de primaria abarca edades que van 
aproximadamente de los 6-7 años a los 1 O y 11 ; por lo que éste es el rango de 
edad en el que se basó el estudio de las etapas del desarrollo cognoscitivo por 
las que pasa el escolar. 
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Tomando como referencia a Piaget, ubicamos a estos mnos en sus primeros 
dos años de primaria, en un nivel preoperatorio avanzado, y del tercero al 
sexto grado, el inicio y desarrollo de las operaciones concretas. 

El~ NIVEL PREOPERA TORIO EN EL ESCOIAR Y SUS EFECTOS /JURANTE UNA 
VISITA S/6'NIFICAT/VA POR EL MUSEO: 

Alrededor de los 6-7 años, el niño está cursando sus dos primeros años de 
escolaridad primaria y está llegando al punto culminante del nivel 
preoperatorio, que consiste en «desarrollar una capacidad para pensar con 
respecto al ambiente por medio de Ja manipulación de símbolos que lo 
representan» (!); es decir, todas las adquisiciones realizadas a nivel de acción 
se comienzan a reconstruir a nivel representativo (aparición de la función 
simbólica). 
Sin embargo a estos niños todavía podria dificultárseles pasar de la acción a la 
representación mental de la misma. 
A veces pueden transcurrir varios años entre un aprendizaje práctico y la toma 
de conciencia de este mismo aprendizaje. De ahí que, aunque el niño sepa ya 
resolver tm considerable número de problemas en el campo de la praxis, ello 
no implica que sea capaz de conceptualizarlos y de imaginar los 
procedimientos qué el mismo ha seguido para alcanzar el fin propuesto. Es por 
ello que el pensamiento alrededor de los seis años está en el límite de lo 
intuitivo y del inicio de lo concreto, en cuanto depende aún, de la propia 
acción que se genera a partir de una experiencia sensorial, lo que llevará a una 
comprensión limitada de Ja realidad, es decir en el plano de los preconceptos. 
La experiencia sensorial no debe por qué ser desacreditada, ya que ésta será el 
primer paso hacia procesos más complejos de pensamiento. 

Como tal, por sus características inherentes, el museo es un espacio donde se 
puede explotar incalculablemente a los sentidos, sobre todo el visual, donde la 
capacidad para observar analíticamente lo que se ve, será la base para 
abordarlo. 
Por lo que en el museo el buen manejo de lo sensorial, pero a un nivel más 
elevado y orientado, ayudará al niño a su interiorización conceptual 
(representación). 

( 1) Davidolf. Linda L. /11trod11cción a la Psico/ogia. Edit. Me. Gmw Hill, 3m. ed., J 989, p. 446. 
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El museo es un espacio donde ese exhiben objetos que cuentan historias, una 
historia que hay que descubrir y donde no sólo los expertos son capaces de 
descifrar; esto debe ser aprovechado por los niños de este periodo que 
asimilan con facilidad todo aquello que les entra por la vista; y más si lo que 
observan, presenta elementos que puedan cautivar su atención, como aquellos 
objetos, imágenes o situaciones que resguarda el mismo museo, donde el buen 
acercamiento hacia ellos, aprovechando este tipo de espacio, puede generar 
cualquier tipo de experiencias emotivas e intelectuales, totalmente válidas en 
estas circunstancias. 
Éste es el momento de incidir en el nifio para ensefiarle a observar y a realizar 
un análisis visual aprovechando lo que el museo puede ofrecer. 

Durante el nivel preoperatorio el proceso diferenciador que pennitió al nmo 
distinguir los objetos del contexto perceptivo-activo en el que se situaban, 
debe proseguir ahora, aplicado ya no a los objetos como tales ni a la acción del 
sujeto con relación a esos objetos; sino a las diferentes propiedades que los 
caracterizan. 
La diferenciación de las propiedades de los objetos, supone una compleja red 
de abstracciones muy importante para la constrncción del pensamiento. 
Una idea de tipo lógico está fonnada por la abstracción de las propiedades que 
tienen en común los miembros de una clase y que los diferencia de los que no 
pertenecen a ella. 
Esto lleva a deducir, que una abstracción no 5e infiere directamente de la 
percepción inmediata, sino que es, el resultado de un procern mucho más 
complejo. 

Con la observación analítica que se propone realizar en el museo, se pretende 
sobrepasar el campo de la percepción inmediata y poner en marcha una serie 
de estratet,:r.ias intelectuales ligadas al descubrimiento de propiedades lógicas; 
éste es un proceso que se va perfeccionando durante el periodo de las 
operaciones concretas; con ello se puede explicar la razón del porqué en el 
nivel preoperatorio se inicia de manera fonnal la construcción de Ja primera 
imagen del mundo que rodea al niño y cómo dispone de un instrumento 
invaluable para realizar esa construcción: él mismo. 
De ahí que todas sus ideas partan de una única visión, que es la suya, y. que 
tenga dificultades en considerar otros puntos de vista más distantes. 
Piaget caracterizó este tipo de pensamiento como egocéntrico, donde el niño al 
no tener otro punto de referencia más que el suyo propio, atribuye a todos los 
demás objetos sus propias características e incluso sus sentimientos e 

[
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intenciones. 
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A medida que el niño va creciendo, el desarrollo de la función simbólica se va 
perfeccionando. Por lo tanto es importante que en un espacio de enseñanza
aprendizaje, como lo es el museo, se desarrollen estrategias y actividades para 
los niños de este periodo, con una fuerte carga lúdi.::a (que es el estado natural 
en el que más adecuadamente un niilo se de!;envuelve) que les permita 
interactuar con lo simbólico, descubrirlo y descifrarlo, aún a su manera; y para 
ello se valdrán de elementos que tienen ya a su alcance: el lenguaje oral y 
escrito (que igualmente están desarrollando durante los inicios de este nivel 
escolar, cuando se les inicia a la escritura y lectura) y en sí de la simbolización 
gráfica en general (como el dibujo). 

La ocupación en juegos imaginativos durante este periodo es muy importante· 
por la carga simbólica y representativa que en ellos está implícita, es así como 
la GAM propone orientar al docente durante su visita por el museo de una 
manera didáctica y lúdica fomentando la sociabilidad y convivencia entre los 
mismos niilos, que durante este periodo intentan coordinar sus acciones con 
las de los demás. 

EL PERIODO /JE LAS OPERACIONES CONCRETAS EN EL ESCOLAR Y SUS 
EFECTOS /JURANTE UNA VISITA Sf(iN/FICATIVA POR EL MUSEO: 

Alrededor de los seis afias se inicia un cambio importante en el pensamiento 
infantil, que se irá extendiendo y desarrollando a lo largo de los años 
siguientes; como la posibilidad de interiorizar las acciones gracias a su 
representación, así como de aislar mentalmente algunos datos del contexto 
global y de descentrarse de un único punto de vista. Con todo ello, el niño 
podrá empezar a considerar diferentes aspectos de la realidad y a establecer 
comparaciones entre éstos: imaginar un proceso que conduce a una 
transfonnación y compensarlo imaginando el proceso inverso. Es decir, 
accederá a un sistema de pensamiento más ágil, capaz de realizar operaciones 
mentales, entendidas éstas como acciones interiorizadas y reversibles. 

En este sentido, cuando el niño comienza a desarrollar la habilidad para usar la 
lógica y dejar de atenerse a la simple información sensorial para comprender 
la naturaleza de las cosas; es momento para exigir más de ellos, por lo que la 
propuesta que se hace en la GAM sobre estrategias pedagógicas específicas 
para que el docente pueda trabajar con niños de este periodo, está estructurada 
de tal fonna que se fomente la construcción de un nivel de pensamiento más 
elevado. 
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Con todo esto, se quiere dar a entender que los niños de 3 º, 4 °, 5° y 6° en 
correspondencia con su edad cronológica, van desarrollando y cediendo el 
paso paulatinamente a unas fonnas más equilibradas de interpretar la realidad. 
Por ello para la GAM es importante que Jos niños que se encuentren a finales 
del nivel preoperatorio e inicio del operatorio, se les guíe sus percepciones 
conforme van mejorando sus formas de interpretar la realidad. 

Para los niños de estos !,>rados superiores, se podrán realizar razonamientos 
operatorios en algunos campos. Sin embargo, esto no significa que se pueda 
generalizar este tipo de pensamiento a todos los casos posibles. 
Para que se produzca la generalización de un razonamiento lógico, es 
necesario pasar por un proceso reconstructivo de la realidad en un contexto 
operacional distinto, como lo puede ser en este caso pasar de un contexto 
escolar con una temática particular vista en el salón de clases, a un contexto 
museístico con Ja misma temática vista anteriormente pero ahora en un 
contexto diferente. 

El pensamiento de niños de este nivel, tiende espontáneamente a organizar en 
sistemas de conjunto los datos extraídos de lo observable, y a construir 
modelos representativos que le sirven para elaborar explicaciones de los 
fenómenos que observa. 
En este sentido, un modelo consistirá en un sistema de representaciones 
mentales que le pennitirán al niño imaginar un suceso a partir del cual puede 
proporcionar explicaciones, por lo que éstas se referirán siempre al modelo o 
sistema de representaciones y no al hecho real en sí. El estudio de estos 
modelos y de sus características infonnará sobre el funcionamiento intelectual 
del niño entre los ocho y once años, aunque su construcción se inicia antes y 
prosigue después de estas edades. 

El niño estructura por sí mismo los datos del exterior, convirtiéndolos en 
sistemas organizados con una coherencia interna. Ello hace que tenga sus 
propias interpretaciones de los fenómenos que observa y que los 
conocimientos que se le proporcionan vayan siempre a tropezar con estas 
ideas. 
Por ello es importante averiguar cuál es el modelo representativo del alumno 
respecto a cada aspecto que se vaya a estudiar y así proporcionar los 
elementos para la transfonnación (teniendo en cuenta que dic~a 
transfonnación la realizará el mismo alumno, aunque en este caso durante la 
visita autogestiva del maestro con sus alwnnos por el museo, éste puede 
apoyar y orientar significativamente a sus alumnos ya que tiene la gran ventaja 
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de conocer de manera más cercana el modelo representativo que maneja cada -
uno de ellos). 

No es posible llevar al niño a que evidencie una contradicción en su sistema, 
si ello se apoya en uno o varios datos que no son tenidos en cuenta en su 
modelo representativo. 
Para que se dé esto, será necesario que el niño acepte la existencia de esos 
datos como relevantes y por lo tanto, intebrrándolos y otorgándoles una 
función en su modelo. 
La transmisión directa de un dato casi nunca desequilibra un modelo, a menos 
que éste ya haya empezado a ser puesto en duda por el sujeto. 
Las mejores vías para desequilibrar un sistema de certezas y que se proponen 
durante la dinámica de trabajo con la GAM en el museo son: 

*Que el propio alumno lo descubra 
*Llevar al alumno a la contradicción, y eso se lot.rra a través del fomento a la 

reflexión y al pensamiento crítico. 

De aquí la importancia del museo, ya que en sí mismo es un espacio que 
puede ser visualizado por el niño como un campo que brinda la posibilidad de 
explorar nuevos modelos representativos, ó ayuda a ese desequilibrio y 
reestructuración de los ya existentes. 
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CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
DURANTE LA VISITA AL MUSEO 

La fonna en cómo se le sugirió al maestro generar aprendizajes significativos 
en sus alumnos durante su visita autogestiva por el museo, partió de los 
lineamientos generales que Ausubel < 1 J caracteriza para este tipo de 
aprendizaje: 

Para que se dé el aprendizaje significativo, el alumno deberá manifestar una 
actitud de aprendizaje si!,1nificativo; es decir, una disposición para relacionar 
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) el nuevo material con 
su estructura coh1110scitiva; así como que el material que aprenda sea 
potencialmente significativo para él; es decir, que el material muestre en sí la 
suficiente intencionalidad, como para poder relacionarlo de modo no arbitrario 
con la estructura cognoscitiva sin que hubiese ningún cambio resultante en el 
significado. 

Bajo este enfoque, se considera al contexto museístico, como un espacio cuya 
naturaleza en sí es preferentemente atractiva, interesante y asombrosa para el 
público visitante, sobre todo para los escolares pequeños; por lo que esto da 
lugar a considerar sus espacios y objetos como materiales potencialmente 
significativos para el aprendizaje; de los cuales, el docente debe valerse para 
ayudar a propiciar y estimular actitudes significativas de aprendizaje en sus 
alumnos. Sin embargo, estos materiales por sí mismos no valdrían para 
generar una predisposición por parte del alumno a realizar aprendizajes 
sibrnificativos, si el docente no utiliza al mismo tiempo estrategias de 
enseñanza adecuadas para poner en contacto sensible al objeto de 
conocimiento y al alumno.· 
Ausubel sostiene al respecto, que toda situación de aprendizaje, puede ser 
estudiada con base a dos dimensiones que constituyen los ejes vertical y 
horizontal; cada uno de los cuales corresponden a un continuo. 
El eje vertical representa el tipo de aprendizaje realizado por el alumno, 
mientras que el eje horizontal se refiere a la estrategia de instrucción que se 
utilizará para fomentar ese aprendizaje. 

¡ 1 J Ausubcl. David P.: Nomk. Joscph D.: Hun.:sian, Hel.:n. Psicología eti11cativa. (.,°11 p111110 de vista cog11oscit!!}!._ .... 

Ed. Trillas. 2da. El!., México, 1983, pp. 17,16,48-50. . TESIS CON -~ \ 
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De aquí que adquiera importancia la praxis entre docente y alumno, ya que 
ambos interactúan en un proceso creativo con el objeto de conocimiento, de 
tal manera que juntos van develando su lógica de construcción. (2) 

Sobre estas bases, la GAM en el MNV, propone una selección de objetos y 
espacios museísticos potencialmente sib'llificativos y con suficiente 
intencionalidad como para contribuir a la generación de actitudes 
sib'llificativas de aprendizaje en los alumnos. Así como el proponerle al 
docente estrategias específicas de interacción con sus alumnos, cuya dinámica 
de trabajo consiste en una reconstrucción-construcción del objeto de 
conocimiento, que se pretende adquiera sib'llificatividad en los alumnos, sobre 
la base de relacionarlo con su estructura de conocimiento ya existente como 
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Ausubel plantea, como Vigotsky, que para que esa reconstrucción y 
restauración se produzca, es necesario de una instrucción formalmente 
establecida, que permita desequilibrar la estructura existente. 

En el caso particular del conocimiento de la historia, cuando se presenta un 
hecho histórico, se tiene que tomar en cuenta las preconcepciones que 
manejan los alumnos sobre ese tema (esto con el fin de saber qué 
concepciones erróne~s o limitadas manejan). El nuevo conocimiento debe ser 
presentado de fonna tal que el alumno pueda contrastarlo y establecer nuevas 
relaciones, propulsando así el aprendizaje significativo, ya que éste será Ja 
única forma de llevar al alumno a una visión integradora de la historia. 
De hecho el conocimiento histórico debe ser entendido como un todo (y no 
como una serie de hechos fragmentados), donde las distintas partes están 
estrechamente relacionadas. El aprendizaje sib'llificativo, contribuye a entablar 
relaciones entre Jos distintos hechos históricos, dando una visión integradora 
de la misma. (3J 

(2) Morán Ovk'l.!o, Porfirio; Mnrin Chávcz Enriqucta. EJ papel del docente e" la tra11smisió11 y comtntcció11 del 
co11ocimiL'1lto <.'11 Perfiles Ed11cativos, núm. 47-t8, México, 1990, p. 57. 

(3) Tomado de articulo: La c11lt11ra académica y la cult11ra erpere11cial dentro del a11la. Trabajo enviado al MNV 
por Luis Piw10, Lucia !>riegue y Sil\•ia Morales, Estudiantes de Historia en el Instituto de Profosores Artigas, 
Monte\ideo Uruguay. 

- 31 -



En caso de no existir ideas previas que sirvan de inclusores (•J para el material 
que se va a presentar, el docente debe detenerse y proveerle de infonnación 
que Je pennita entablar relaciones con el nuevo tema. De aquí la importancia 
que se Je da a las preguntas orientadoras en la guía, como estrategias de 
enseñanza, a través de las cuales, el maestro se valdrá durante el proceso 
mismo de generación de aprendizajes, como elementos entabladores de 
relaciones con el objeto de conocimiento. 

Ahora bien, las dos dimensiones que Ausubel, Novak y Hanesian (5J distinguen 
dentro del aprendizaje si!,'llificativo son: 

• Aprendizaje significativo por descubrimiento 
• Aprendizaje significativo por recepción 

J. APREND17...IJ!'." SJGXJFJC'.-1 Tll 'O POR DESCCBRJ.\JJE.\TO: 

De lo que se trata, es que el contenido principal que ha de aprenderse no se da, 
sino que debe ser descubierto por el alumno, antes de que se pueda incorporar 
lo significativo de la tarea a su estrnctura cognoscitiva. 
Su proceso consiste en reordenar Ja infonnación, integrarla con su estructura 
cognoscitiva existente, y reorganizar o transfonnar la combinación intebrrada 
de manera que se produzca (descubra) el producto final deseado o se descubra 
la relación entre medios y fines que hacía falta. 

2. APREVDJZ-IJE SJGNJFJC.1 Tll O POR RH'EPCJÓY: 

Es aquel basado en una enseñanza explicativa, donde el contenido total que se 
va a aprender, se le presenta al alumno en su fonna final; el cual tendrá que 
relacionarlo activa y sib>nificativamente con su estructura C06'110scitiva de 
modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en fecha futura. 
En este tipo de aprendizaje la tarea o material potencialmente significativos 
son comprendidos o hechos si!,'llificativos durante el proceso de 
intemalización. De aquí la importancia, de que este aprendizaje, especialmente 
en sus formas verbales, implica un mayor nivel de madurez cognoscitiva. 

(•) lNCLUSIÓN: Pnxcso de vinculación de In información nueva con segmentos precxistenh:s de la estructura 
cognoscitiva. 

(5) Ausubcl, David P. Op. cit., pp. 17, 34, 35, 36, 64, 65. 
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De Jos cuales se distinguen a su vez tres tipos de aprendizaje si!,>nificativo (6) 

en función del contenido de la nueva infonnación: 

• Aprendizaje de representaciones 
• Aprendizaje de conceptos 
• Aprendizaje de proposiciones 

l ... ll'RH.\!/JIZ·l.J E /JF: RF:l'R ¡;:.<.;r;;.v1:.1 ('JONF:S: 

Es el tipo básico del cual dependen todos los demás aprendizajes 
significativos. 
Consiste en hacerse del significado de símbolos solos (generalmente 
palabras) o de lo que éstos representan. 

:! ... IPRF:ND/7..·l.!E /JE CONCEPTOS: 

Consiste en aprender cuáles son Jos atributos de criterio que definen 
genéricamente una palabra u objeto (lo cual servirá para distinguirlo e 
identificarlo); en este sentido, los conceptos son ideas unitarias 
genéricas, también representadas por símbolos solos. 

3 . ..ll'RE.VD/7..-1.JE DE PROPOSJC/O.\'F:S: 

Consiste en hacerse del sibrnificado de las ideas expresadas por !:,>ntpos 
de palabras combinadas en proposiciones y oraciones. 
En el aprendizaje de proposiciones, el objeto no estriba en aprender 
proposiciones de equivalencia representativa, sino el significado de 
proposiciones verbales que expresen ideas diferentes a las de 
equivalencia representativa. 
Por tanto, el aprendizaje de proposiciones va más allá de la suma de 
significados de las palabras componentes. 

La combinación de estas dos categorías, son constitutivas de Ja dinámica 
general de aprendizaje que se pretende generar en los alumnos durante su 
visita al museo. 

C6'J !bid., pp. -16, -17, 52-54. 57, 58, 61, 62. 
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Como ya se mencionó en el apartado que habla sobre las características 
cognoscitivas del niño de primaria, un nivel de abstracción elevado en niños 
de esta edad, es dificil de dar, en cuanto necesita en primera instancia de una 
vivencia experiencia!, ya que los niños basarán su aprendizaje básicamente al 
contacto directo que tienen con la realidad misma y lo que sus sentidos les 
pueden proporcionar al respecto. 
Por ello, la importancia que se le da a la experiencia visual es fundamental 
como parteaguas para el aprendizaje de lo que el museo puede ofrecer. 

Por lo tanto, la estrategia para producir aprendizajes significativos, comienza 
sugiriéndole al maestro, le presente visualmente al alumno el objeto, imagen o 
situación museístico, cuyas características representativas sor1 consideradas 
generalmente como potencialmente significativas; de tal manera que el niño 
pueda considerar lo que ve como un símbolo concreto que sih,>nificativamente 
representa algo por sí mismo, por sus características inherentes; las cuales 
tendrán que ser descubiertas por el alumno con ayuda del profesor 
(aprendizaje de representaciones por descubrimiento). Esto se hará a través de 
preguntas orientadoras del tipo de retroalimentación y construcción correctiva, 
que el maestro plantee a sus ahunnos, los cuales irán descubriendo y 
construyendo conocimientos con base a sus mismas respuestas y a la 
retroalimentación correctiva de éstas por parte del maestro. 

Sin embargo, el niño tendrá que ir rebasando el mero sentido descriptivo de lo 
que ve y es labor del docente orientarlo cada vez más a través de preguntas 
más reflexivas que lo lleve a otros niveles de pensamiento más elevados; 
como lo es el aprendizaje de conceptos y proposiciones. El primero para 
producir un significado genérico nuevo pero unitario, mientras que en el 
segundo, para producir un nuevo significado compuesto de conceptos. 

Los cuales, por lo tanto se basaron inicialmente en tm aprendizaje por 
descubrimiento que partió de una experiencia práctica visual-analítica del 
espacio y objetos museísticos que llevan inmersos información que hay que 
descubrir. . 
Ahora bien, a partir del momento que se pretende realizar un aprendizaje de 
conceptos y proposiciones es necesario complementar la enseñanza por 
descubrimiento con una enseñanza explicativa en forma verbal por parte del 
docente, que lleve al alumno, por lo tanto, a un aprendizaje significativo por 
recepción, lo que implica un mayor nivel de madurez cognoscitiva, que le 
pennita al alumno entablar relaciones entre lo que él ya sabe y lo que el 
docente le presenta de nuevo. 
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En este sentido, se puede decir que de todos los elementos que tiene a su favor · 
el docente al momento de realizar él mismo su visita autogestiva por el museo, 
es que conoce lo que su propio grupo trae como ideas preexistentes sobre 
ciertos conocimientos. 
Respecto a esto, Ausubel distinb'l.te dos tipos básicamente diferentes de 
inclusión (7) que ocurren en el transcurso del aprendizaje sib111ificativo y la 
retención. La inclusión derivativa tiene lugar cuando el material de 
aprendizaje es comprendido como un ejemplo específico de un concepto 
establecido en la estructura cobrnoscitiva o como un apoyo o ilustración de una 
proposición general previamente aprendida. En cualquier caso el material 
nuevo que se va a aprender es derivable directa y obviamente de un concepto 
o proposición más inclusivo y ya establecido en· la estructura COf::,'llOscitiva. En 
este sentido, ~xistirán maestros que visiten el museo con la idea de reforzar, 
ilustrar o apoyar algún conocimiento visto en la escuela. Bajo estas 
circunstancias, el sit.,rnificado del material derivativo puede surgir rápidamente 
y ·~on relativa facilidad si se le da el tratamiento adecuado; para lo cual la guía 
propuesta para el maestro será de gran apoyo. 

El otro tipo de inclusión es la correlativa; en este caso, el nuevo material de 
aprendizaje es una extensión, elaboración, modificación o limitación de las 
proposiciones previamente aprendidas. Está incorporado a incluidores 
pertinentes y más inclusivos, pero su significado no está implícito en estos 
últimos incluidores. 
Por ejemplo existirán maestros que visitan el museo buscando nuevas 
aportaciones de conceptos y proposiciones a estmcturas bases ya existentes en 
sus alumnos. 

Sea la fonna que fuese, el museo está abierto a nuevas posibilidades para la 
acción educativa significativa, y es tanto responsabilidad del material de 
apoyo (guía) como del docente abrirse reflexivamente a ellas. 

(7) !bid .• pp. 62-63. 
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CONTENIDOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
UTILIZAR DURANTE UN RECORRIDO 

SIGNIFICATIVO POR EL MUSEO 

A continuación, se expondrán brevemente los tipos de contenidos de 
aprendizaje y sus características generales < 1 ¡ que se pretende utilice el docente 
durante su visita autogestiva con ayuda de la b'UÍa. 

El haber realizado de antemano una clasificación de los contenidos de 
aprendizaje, condicionó las estrategias, instnnnentos y medios que eran 
necesarios utilizar para un buen aprendizaje. 

CONTENIDOS REFERIDOS A HECHOS: 

Contenidos: 
Información sobre nombres, fechas, símbolos de objetos, acontecimientos 
particulares. 

Implican: 
Estrategias de aprendizaje sencillas, pero atendiendo a la necesidad de que los 
aprendizajes sean lo más significativos posible. 

Actividades propuestas: 
-actividades contextualizadas. 
-actividades complementarias que pennitan relacionar estos contenidos 
factuales con otros conceptuales y actitudinales, sin los cuales serían 
únicamente aprendizajes mecánicos. 

CONTENIDOS REFERIDOS A CONCEPTOS Y PROPOSICIONES: 

Contenidos: 
Conceptos 

Implican: 
Gran dosis de comprensión y por tanto una intensa actividad por parte del 
alumno. 

e 1) Zahalu. A., En Coll, C. et al. El co11stn1ctivismo e11 el aula, Barcelona: Graó. 1993, p. 29. y ss. 
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Actividades propuestas: 
-Para poder establecer relaciones pertinentes entre estos nuevos contenidos y 

elementos ya disponibles en la estructura organizativa, el recurso de 
repetición verbal no es suficiente para garantizar la signiftcatividad en el 
aprendizaje; para ello es necesario someter al alumno a experiencias o 
situaciones que induzcan o potencien hacia dichos fines. 

-Estrategias didácticas que promuevan una actividad cognoscitiva amplia en el 
alumno; ya que los conceptos y proposiciones difícilmente pueden 
restringirse a definiciones cerradas o acabadas, al contrario tienen un carácter 
nunca acabable o mejorable de enriquecimiento. 

CONTENIDOS REFERIDOS A VALORES Y ACTITUDES: 

Contenidos: 
Valores y actitudes. 

Implican: 
-El conocimiento de los que cada uno es y comporta, así como también lo que 

pueden llegar a significar en su carácter afectivo. 
-Procesos de aprendizaje más complejos y completos, al abarcar al mismo 

tiempo áreas cognoscitivas, afectivas y conductuales. (Por tanto las 
actividades para este tipo de contenidos han de ser más complejas). 

Actividades propuestas: 
-Actividades experenciales en donde se establezcan vínculos afectivos. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE SE PRETENDEN 
UTILIZAR DlJRANTE UN RECORRIDO 

SIGNIFICATIVO POR EL MUSEO 

Frida Díaz Barriga considera a las estrategias de enseñanza como « los 
procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza (docente) 
para promover aprendizajes significativos » 11 > 

En este sentido, la GAM, será la que le proponga al maestro estrategias de 
enseñanza para propiciar en sus alumnos, un aprendizaje significativo de la 
historia y el arte durante su recorrido por el museo. 
Sin embargo el apoyo que puede proporcionar la guía al docente, no se limita 
únicamente a estrategias de enseñanza que abarquen manipulaciones o 
modificaciones en el contenido o estructura de aprendizaje, con el objeto de 
facilitar su aprendizaje y comprensión en los alumnos; sino el abarcar el plano 
afectivo-motivacional que pennita al aprendiz mantener un estado mental 
propicio para el aprendizaje. 

La clasificación de las estrategias que la guía de apoyo manejará, con base a la 
propuesta de Díaz Barriga (2), se hará de la siguiente manera: 

l. ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES: 

Prepararán y alertarán al profesor en relación a qué va a enseñar; y le pennitirá 
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

La estrategia preinstruccional que se utilizará será: 

• Los objetivos o intenciones educativos. 

OBJETII 'OS O /.\'TE,\'CJO.\E">' EDI 'C-1 TI1 'OS: 

« Son emmciados que describen las actividades de aprendizaje con base a 
ciertos contenidos curriculares, así como los efectos que se pretenden 
conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una expenenc1a 
educativa. » (3) 

(1) Díuz Barriga, Fridn: Hemandcz, Geranio: E.muwgias docentes para rm aprendizaje significatil'O, 11110 

illlerpretación comtn1ctivista, México, Me Graw-Hill. 1998, p. 70. 
(2) Jbid. p. 71 )'SS. 

(3) !bid. p. 74. 
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En este sentido, en la GAM, se harán dos planteamientos de objetivos: 

1. Objetivos para los temas a ver. 
2. Objetivos paraJas actividades de aprendizaje. 

.. ' .. :::.:~_~<,_ .. ' 

A continuación se:describe la función que tendrán los objetivos en la guía de 
apoyo para doc~~t~i:$il:;7. 

,_ -: . -· .. :\ ,:-~-{~:~:;~~sr~~\~~2-i;j\;~~~- _, _ 
1 . Servfráli~ftlrid8lnerifiilinente como elementos orientadores en el docente. 

2. Penllit~,'!t;~,~~~¡~/dejarle bien establecido, cuáles serán los aspectos 
rele~ante§.}Cie(."B'8ntenid6 cl.1rricular que se van a abordar, así corno de las· 
habilidades::cáp'aC:iH~~Íes;o valores que se van a fomentar en el alumno. 

3. Permitirán gdtforar en el docente, expectativas apropiadas acerca de lo que 
se va a aprender. · 

4. Es recomendable que el alumno tenga conoc11mento sobre el objetivo de 
aprendizaje que se pretende I0!:,1far; el aprendizaje es más exitoso si el aprendiz 
es consciente del objetivo. Sin embargo, no hay que olvidar que aún son muy 
pequeños Jos niños con Jos que se va a trabajar (nivel de primaria) y un 
planteamiento de objetivo de manera fonnal no lo llegarian a comprender; 
para ello es recomendable el uso de estrategias y actividades específicas que 
serán útiles para generar múltiples expectativas en los niños sobre su visita al 
museo. 

2. ESTRATEGIAS COINSTRUCCIONALES: 

Apoyarán la construcción de conocimientos en el alumno durante el proceso 
mismo de enseñanza; así como de ciertas habilidades, capacidades y valores. 

Las estrategias coinstruccionales que se utilizarán serán: 

• Lectura de imágenes. 
• Presentación de objetos de colección o museográficos. 
• Análisis comparativo. 
• Preguntas orientadoras. 
• Ubicación en el contexto. 
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LECTURA DE IAltÍGENES: 

El niño de corta edad asimila con facilidad todo aquello que le entra por la 
vista y más si estas actividades presentan elementos que pueden cautivar su 
atención. Es el momento de incidir en él para enseñarle a ver y realizar un 
análisis visual aprovechando los objetos, imágenes o situaciones con los que 
cuenta el museo; los cuales se manifiestan en primer instancia a un nivel 
artístico. 
La necesidad de enseñar a ver es algo tan elemental para la comprensión del 
hecho artístico que a su vez marcará la base para la comprensión del hecho 
histórico, por lo que la lectura de imágenes se convierte entonces en elemento 
potenciador de este proceso; además de ayudar al alumno a generar un modo 
de pensamiento interpretativo, crítico y reflexivo, en cuanto desarrollará 
respuestas divergentes, personales que enfatizarán el por qué de la obra más 
que del qué. 

La lectura de imágenes (4) consiste en: 

1. Presentación de los objetos, imágenes o situaciones. 
2. Incitar a los alumnos, a través de preguntas de orientación, a comentar 

lo que están viendo, empezando por los pequeños detalles hasta 
descubrir el significado total. 
Sin embargo, hay que intentar que los niños rebasen el mero sentido 
descriptivo de lo que ven, e inducirlos cada vez más a preguntas más 
reflexivas, que los lleven a otros niveles de pensamiento más elevados. 
Es decir, se trata de descubrir las posibilidades de traducción que posee 
lo que se observa, abarcando de lo más concreto a lo más abstracto de 
sus caracteristicas, hasta llegar a un significado comprensible. 

«La alfabetidad visual presupone una mayor inteligencia visual (a la vez que 
agudiza la crítica) y ésta implica una comprensión más fácil de los distintos 
significados que tienen las formas visuales... Tengamos en cuenta que la 
inteligenci~ humana, ensancha el espíritu creativo y consolida la sensibilidad 
estética» (5) 

(4) Lluís, Bou Ma. Cómo ense11arel arte. ed. ceac, 2da. ed., Barcclona,1989. 
(5) !bid. pp. 23-24. 
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PRESENTACIÓN DE OBJETOS DE COLECCIÓN O A!USEOGR.·ÍFJCOS: 

• Las funciones que adquirirán los objetos de colección o museo!,rráficos 
que se le presentarán a los alumnos son: 

1. Dirigir y mantener un estado de atención; esto ligado a una promoción del 
interés y la motivación. Como objetos pertenecientes a un museo, son objetos 
reales que tienen un pasado y una historia que contar, son objetos que 
guardan cierto misticismo entre el público, sobre todo entre los niños; lo cual 
puede ser aprovechado por el docente para captar su atención, interés y 
generar en ellos una motivación o algún estadq emotivo, totalmente válido en 
estas circunstancias. 

2. Aprovechando el contacto visual que el alumno pueda establecer con el 
objeto, permitirá una explicación más digerible en términos visuales. 

3. El tener ese contacto visual con el objeto, favorecerá la retención de 
información (es más factible recordar imágenes que ideas verbales). 

4. Pennitirá clarificar y organizar mejor la información, al ser algo palpable y 
no una idea que se tenga que abstraer. 

• La selección de objetos de colección o museobrráficos para la guía de 
apoyo para docentes se hará bajo los siguientes parámetros: 

l. Se seleccionarán objetos pertinentes que correspondan a lo que se va a 
enseñar; para ello, es importante comprender la función que desempeñará el 
objeto en relación al contenido curricular y a las habilidades, capacidades y 
valores que se desean desarrollar. 

2. Se seleccionarán objetos que en lo posible sean fáciles de interpretar de 
acuerdo al nivel de desarrollo del niño, que variará dependiendo del !,.'fado 
escolar al que pertenezca. 

3. Se seleccionarán objetos que se vinculen de manera explícita con la 
información que representan; esto no quiere decir que se limitará sólo a la 
información que proporciona el objeto, dejando fuera el valor emotivo que 
pudiera provocar en el niño. 
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ANA!JSJS CO,\!PARATll'O: 

Consistirá en examinar las semejanzas y diferencias que hay entre las 
personas, objetos o situaciones. 

La fonna en que esta estrategia se utilizará será de la siguiente manera: 

1) Se le presentarán al alumno objetos o situaciones que guardan similitud 
con otros aspectos semejantes y con los que el niño ha tenido ya 
contacto o conocimiento. 

2) El alwnno examinará sus semejanzas y diferencias (comparación). 

3) Finalmente el alumno, con ayuda del profesor, extraerá una conclusión 
acerca de un factor desconocido sobre la base de su parecido con algo 
que le es familiar. Es decir, se producirá un aprendizaje si!:,>nificativo. 

PRF:CiUi\'1:.IS ORIE.\'7:-IDOR.·IS: 

Este tipo de preguntas que el docente planteará a sus alumnos a lo largo de 
una situación de enseñanza, tienen como intención generar expectación, 
reflexión y análisis para un aprendizaje sibrnificativo. 

La función de este tipo de preguntas son: 

1. 

2. 

3. 

Las funciones de este tipo de preguntas, no serán del tipo 
verificacionistas (el maestro pregunta y él mismo contesta), sino de 
retroalimentación y construcción correctiva (el maestro propone 
preguntas orientadoras y el alumno va constrnyendo conocimientos 
con base a sus respuestas y a la retroalimentación correctiva de éstas 
por parte del maestro). 

Serán preguntas que mantendrán la atención y el nivel de activación 
del alumno a lo largo del estudio del material. Así mismo, se 
propiciará un nivel de participación constante en el aprendiz. 

Se favorecerán la práctica y reflexión sobre la información que se ha 
de aprender. 
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UBICACIÓN EN EL CONTE.\7V: 

Ubicar a los alumnos en el contexto de una sala de exposición o un espacio 
museístico, implica que lot:,rren descifrar el significado del lugar en el que se 
encuentran. Para ello es imprescindible , que el maestro se base en una lectura 
de imágenes a través de preguntas orientadoras. 
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EL MÉTODO DE ACERCAMIENTO CRÍTICO EN LA 
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

El método llamado de Acercamiento Crítico < 11 tiene como objetivo promover 
en el receptor de mensajes una actitud de búsqueda y diálogo que le pennita la 
fonnación de criterios de análisis y apropiación significativa de los 
conocimientos. 
Este método, junto con despertar esta actitud de búsqueda (investigativa), 
pretende fomentar en el educando la creatividad a través de la devolución de 
mensajes; es un intento de romper con el proceso educativo tradicional basado 
en la transmisión de conocimientos, promoviendo que el educando sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. 

El método de Acercamiento Crítico está organizado a partir de tres momentos 
metodológicos: 

1) Identificación 
2) Indagación intelectual 
3) Reconstrucción del objeto de conocimiento 

l.- IDENTIFIC1CJÓN EAJOT!I :-1 

Objetivo: 

Pretende establecer una primera identificación del objeto de conocnrnento, 
poniendo en práctica la sensibilidad y el afecto que el docente pueda generar, 
a través de ciertas estrategias en sus alumnos hacia el objeto, tema o situación 
seleccionado. 

*RECOMENDACIÓN: Además de las estrategias que el maestro pueda 
utilizar para sensibilizar a sus alumnos, se recomienda dejar a criterio del 
maestro un parámetro de libertad para que el alumno seleccione lo que será su 
objeto de estudio. 

( 1) Seminario-Taller: El mus..>o como instancia cducadoru: unu experiencia de aplicación del Método de 
Acercamiento Critico, dirigido a maestros de educación básica (México), 52pp. 
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Justificación: 

En el proceso de conocimiento participan dos elementos. esenciales, el sujeto 
que conoce y el objeto de conocimiento. 

Si bien el conocimiento surge de la interacción del sujeto con su realidad 
circundante, Ja interacción se suscita en primer término en el ámbito sensorial, 
basado en sensaciones (captación de las propiedades inmediatas del objeto: 
color, textura, fonna, etc.), percepciones (impresión global que producen las 
cualidades de los objetos en nuestra mente), representaciones (asociación 
mediante imágenes de Jos rasos de un objeto con otros percibidos 
anterionnente ). 

Estas primeras fonnas cot,'llosc1t1vas de aproximación e identificación con el 
objeto se pueden dar de diferentes maneras: 

• EMOTIVA: Cuando el alumno provoca un estado emotivo (sorpresa, 
desilusión, afecto, empatía, etc ... ) que activa o motiva al 
almnno a la acción. 

• POR RECUERDO: Cuando aparecen en la conciencia del alumno 
representaciones, ideas o contenidos almacenados 
en la memoria. 

• ,POR NECESIDAD: Cuando el alumno necesita satisfacer algo que le 
preocupa o inquieta. 

• POR INTERÉS: En el alumno se despierta una inclinación muy fuerte 
hacia un objeto que le atrae o conmueve. 

• POR RECONOCIMIENTO: En el alwnno se despierta el interés de 
asemejarse con un atributo o caracteristica 
del objeto identificado. 

:?.-1.\'D.·IG..ICIÓX /.\'TELECTC-IL 

Objetivo: 

Pretende establecer una interacción intelectual con el objeto de conocimiento, 
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para identificar sus elementos, características e interrelaciones. Ello significa 
realizar un análisis amplio y profimdo para arribar a las primeras síntesis 
parciales, a través de hacer analogías y confrontaciones, y una búsqueda 
incesante de infonnación, de manera que el alumno vaya asumiendo una 
actitud crítica y de participación sobre el objeto de conocimiento. 

Justificación: 

En el proceso de aprendizaje no es provechoso quedarse en la materialidad del 
objeto de conocimiento; es necesario ir más allá, llegar a su esencia y 
encontrar sus relaciones con otros objetos o fenómenos. 

Esta mayor inte!:,'Tación es necesaria para un mayor desarrollo del 
conocimiento, el cual 'lo!:,rra mayor significación cuando el alumno lo adquiere 
por medio de la búsqueda, la investigación y el descubrimiento. 

El aprendizaje también se hace significativo a través de la reflexión y el 
diálogo. Lo aprendido en condición de receptor pasivo en el aula no sólo es 
menor en cantidad de información, sino de una calidad más débil que aqtiellos 
conocimientos logrados en la propia lectura, en los trabajos prácticos, en la 
discusión, en la búsqueda y en los múltiples intercambios infonnales que se 
dan en el curso de la vida estudiantil. 

El conocimiento teórico sin diálogo, sin confrontación con la realidad y con 
otros puntos de vista es una información frágil, afirmada sólo por la memoria 
repetitiva, sin raíces en las múltiples asociaciones a que conduce el diálogo y 
la reflexión. 

3.- RECOM·tl'/WCCJÓ,V O DEl'OLUC!ÓN CRE..J.Tll '...J 

Objetivo: 

Pretende hacer una reconstrucción del objeto de conocimiento en fonna 
creativa. 

El pensamiento creativo, es un proceso encaminado a buscar algo nuevo 
partiendo de contenidos anteriores. Se caracteriza por la búsqueda ante un 
problema de posibles e inhabituales soluciones. Es. la raíz de la improvisación 
y el que abre la puerta a nuevas posibilidades. 
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El pensamiento creativo es el ejerc1c10 de fonnas expresivas que permiten· 
comunicar aquellos contenidos espirituales, que fonnan parte de un proceso 
educativo, pero que no son sólo expresables mediante el lenguaje verbal, sino 
también mediante otro tipo de medios de expresión, como el escrito, el 
corporal, el plástico, etc ... 

La necesidad de expresión, parece ser un indicador de madurez del proceso. 
Quien tiene una finne opinión sobre el tema, siente la necesidad de expresarla. 
Quién no se ha fonnado opinión todavia no siente esa misma necesidad. 

La expresión o comunicación de los criterios a través de la devolución creativa 
de lo que se aprendió se puede considerar como una reafinnación y evaluación 
del conocimiento. Esta devolución es una combinación de elementos 
intelectuales y emotivos que pueden ser expresados de diferentes maneras 
(expresión oral, lectura crítica, la expresión escrita, el texto libre, la 
correspondencia y el periódico escolar, la música, la expresión corporal, la 
expresión plástica). 

Justificación: 

Aún cuando se sabe que la sensibilidad y la creatividad no pueden ensefiarse, 
si se pueden crear atmósferas educativas que pl!eden estimular estos aspectos 
que a menudo han quedado olvidados. 

Es indudable que los sentimientos y las emociones son estímulos que motivan 
al trabajo intelectual, pero sobre todo la creatividad. 

Las respuestas creativas se vuelven significativas para el que las produce; este 
proceso conduce hacia la fonnación de criterios, inte&rrando los conocimientos 
y devolviendo respuestas creativas. 
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ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA MATERIA DE HISTORIA 
A NIVEL DE PRIMARIA 

Fijar un valor relativo a una asi!,11rntura como instrucción y/o como educación, 
es el primer problema que hay que resolver para emprender con provecho el 
estudio metodológico de cualquier materia de enseñanza. 

«A fines del siglo XVIII encontramos la historia como ramo especial de 
enseñanza, en un número muy reducido de escuelas primarias, mientras que 
hoy esta asi!,'llatura figura en los programas de todos los países civilizados. 
Este cambio se debe a la convicción general del gran valor, no instructivo, 
pero sí educativo de nuestra materia. Como instrucción, es decir, para 
suministrar conocimientos de utilidad práctica para la vida, el estudio de la 
historia es indudablemente inferior al de la geo!,rrafia, la geometría, la 
aritmética, etcétera; pero como educación intelectual casi las iguala y como 
educación moral y fonnativa es incomparablemente superior.» ( 1 J 

Con esta cita, queda claro que el estudio de la historia atiende a los fines 
formal e ideal de la enseñanza. 

Formal, en cuanto que, busca una adquisición de conocimientos; en este caso, 
el conocer la evolución de las sociedades humanas, los procesos de 
transfonnación que han experimentado a lo largo del tiempo, así como la 
influencia que esto ha ejercido en el devenir histórico. 

El !,'fan valor de la historia para un fin idelll, no sólo se limita al desarrollo de 
las facultades intelectuales, como la memoria y el raciocinio; sino que busca el 
despertar de facultades inherentes al ser humano, como las estéticas y éticas. 

Así, a través del estudio formal e ideal de la historia, se pretende crear 
conciencia sobre la ubicación que cada quien tiene en la sociedad y comenzar 
a comprender la dinámica de la vida social. 

( 1) Rébsamcn Enrique C. "lmponancin pcdngógicn de In enseilnll7..a" en Gula A!et0</ológica pam la ense11a11za de 
la historia, México, Librcrin de Ch. Bourct, pp.11. 
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En los niños de nivel primaria esta orientación que se le da al estudio de la 
materia de historia es primordial, ya que supera la mera acumulación de datos 
en un sujeto pasivo que trata únicamente de asimilarlos, y se compromete cada 
vez más en proporcionar herramientas que ayuden a superar aquellas 
condiciones que norrnan la vida social del futuro adulto, en su condición de 
individuo que ha de vivir en contacto con sus semejantes, en armonía o en 
lucha con ellos. <2l 

D·:: 1975 a 1992 el estudio de la historia a nivel primaria, jtmto con otras 
disciplinas (geografía civismo y español), era enseñada dentro del área de 
Ciencias Sociales. m 
Sin embargo, a partir de 1993 la historia ocupa un lugar específico en los 
planes de estudio de la educación primaria y secundaria. 
Al establecer su enseñanza como asif:,'llatura específica en el nivel primaria, se 
busca garantizar en los niños la adquisición de conocimientos básicos acerca 
del pasado de su país y del 1mmdo, así como el desarrollar en ellos 
habilidades y destrezas intelectuales para ubicar y analizar información acerca 
de los acontecimientos, hechos y procesos histórico-sociales, es decir, que 
adquieran bases finnes para comprender y explicar las caracteristicas de la 
sociedad de la que fonnan parte, ubicar la importancia y las consecuencias de 
las acciones propias, y de juzgar con mayores fundamentos las acciones de los 
otros. (4) 

En resumen, el programa de la materia de historia a nivel primaria, parte del 
pleno convencimiento de que esta disciplina «tiene un gran valor formativo, 
no sólo como elemento cultural, sino como factor que contribuye a la 
adquisición de valores éticos personales, de convivencia social y de una 
afinnación consciente y madura de identidad nacional.» (5) 

(2) Chávez Orozco, Luis. La ense11anza de la historia patria etl la esc11e/a primaria en revista Educación Nacional, 
núm. 5, México, SEP, J 944, p. 398. 

( 3) Lemer Victoria (compiladora). Los 11i11os, los adolescentes y el aprendizaje de /a.historia. Fundación SNTE 
para Ja cultura del maestro mexicano, A.C., Ira. edic., México, 1997, p. 174. 

( 4) llistoria y su e11se11a11za l. Progmma y materiales de apoyo para el estudio, Lic. en Educación Primaria, 4 ° 
semestre, México, SEP. 1999, p. 9. 

(5) 1'/a11 y programa de eswdio. Educación básica. Primaria. México, SEP, 1993; p. 89. 
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El programa está estructurado de manera que, desde el primer grado de 
primaria el acercamiento a la materia de historia esté presente. 
A continuación se presenta la estructura que sigue la materia de historia de 
nivel primaria en el libro de texto oficial (SEP) de acuerdo al b1fado escolar: 

• Durante el primero y segundo afio escolar, la materia de conocimiento 
del medio inteb1fa el conocimiento de la historia junto con otras 
disciplinas. Así tenemos que el libro de texto de la materia de 
conocimiento del medio, está intebJfado por ocho bloques, y cada uno a 
su vez está inte6rrado por contenidos de ciencias naturales, historia, 
geografia y educación cívica. 

• En el tercer bJfado, el libro de texto contiene los elementos más 
representativos de la historia y la geografia de la entidad federativa en la 
que se ubiquen. 

• En los !,'fados de cuarto, quinto y sexto, el estudio de Ja historia 
comienza adquirir más formalidad y autonomía como tal. 

El enfoque que se le da a la materia de historia en el Plan de Estudios r6) en los 
seis grados de enseñanza primaria, tiene los siguientes rasgos: 

1.- Los temas de estudio están organizados de manera probJfesiva, partiendo de 
lo que para el niño es más cercano, concreto y avanzando hacia lo más 
lejano y general. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
a)Noción de cambio a a)lnicio del estudio a)Curso general e a>Aniculación de la 

través del tiempo de lo sistemático de la introductorio de la historia de México. 
más cercano y concreto. disciplina. historia de México. con un primer 

b)lm. reflexión sobre el b)Elementos más b)Ordenamiento acercamiento con la 
pasado común de los imponantes de la secuencial de las historia universal. 
mexicanos historia y la geogmfia grandes etapas de la 

de la entidad formación histórica de 
feder.itiva en la que la nación 
viven los alumnos. 

(6) lbíd. 
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2.- Estimular el desarrollo de nociones para el ordenamiento y la comprensión 
del conocimiento histórico. 

Iº 2º 3º 4º 5º 6º 
a)Estimular la curiosidad y a)Promo\'cr la adquisición de a)Nociones históricas 1mís 

percepción hacia los procesos de esquemas de ordenamiento complejas. 
cambio en un entorno inmediato. histórico en gmndcs épocas. b)Estimular la reflexión histórica. 

3.- Diversificar los objetos de conocimiento histórico. 

Iº 2º "'º 5º 6º 
a)Se suele concentrar en el estudio de los grandes procesos politicos y milit:ires: sin embargo. el nucrn 

programa. incorpora otros contenidos igualmcmc import:111tes: rcrnlucioncs cicntilicas. artísticas. de 
pensamiento. cultumlcs. de \'ida cotidiana. 

4.- Fortalecer la función del estudio de la historia en la fonnación cívica. 

Iº 2º 3º 5º 6º 
a)Tcncr conocimiento y hacer reflexión sobre las figuras centmlcs en la formación de la identidad nacion:1l. 
b)Promo\'er el reconocimiento y el respeto a 1:1 di\·crsidad cultural. 

5.- Articular el estudio de la historia con el de la geografia. 

lº 2º 3º 5º . 6º 
a)Dcscubrir la relación existente entre los procesos históricos y el medio geográfico. 
b)A partir del 3er. grado. se han hecho coincidir los temas centrales de estudio de ambas asignaturas. 

TESIS CON 
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PROPUESTA DE FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: 
Un diagnóstico necesario para la elaboración del proyecto 

Como punto de partida, es importante considerar al museo básicamente, como 
un espacio donde se fomenta el desarrollo de la cultura experiencia) de los 
individuos que acuden a visitarlo. 
La cultura experiencia! a diferencia de la académica, la define Pérez Gómez r1i 

como aquella donde los significados y pautas de comportamiento que los 
individuos adquieren , lo hacen, pero fuera del contexto escolar; en este 
sentido, el museo debe visualizarse ante todo como un espacio alterno al 
ámbito escolar con independencia para ejercer su propia práctica educativa; 
sin limitar con ello el apoyo que puede ejercer a la labor educativa escolar, 
como el poder extender el propio proceso curricular escolar a vivencias 
educativas y fonnativas (•J experimentadas en nuevos contextos como lo es un 
museo. 

Desde esta perspectiva, se considera al currículo escolar como una práctica 
social y educativa, la cual consiste, según plantea Estela Ruíz (2), en no 
reducirlo únicamente a su modalidad de producto final como documento 
escrito (plan de estudios); sino el poder extenderlo a la realidad misma donde 
opera (la escuela). De manera tal, que puedan conjuntarse Jos lineamientos 
nonnativos que se expresan en el plan de estudios, con las vivencias 
experimentadas por parte de los actores que participan durante el acto 
educativo escolar. 

Por lo tanto bajo este enfoque, se considera que el proceso curricular escolar 
puede expandirse a nuevos espacios para la acción educativa, en el sentido de 
tomar en cuenta lo que el plan de estudios propone y el modo en como éste 
puede vivirse y practicarse en una realidad alternativa al ámbito escolar como 
lo es un museo, el cual puede convertirse entonces en un <<Canal adecuado, 
que ponga. en contacto sensible a la comunidad escolar con todos los mensajes 
por él difundidos.'"' (3) 

(1) Perez Gómez. Compre11dery tmn.~formar la ensel1an::a. SMD. 
(•) Se entenderá por vivencias educativas y fonnatims aquellas que nutrrut de conocimiento ni sujeto y fomenten el 

proceso de desarrollo personal del ser humw10. · 
( 2) Ruiz Larrogui vcl, Estela. Cuadernos del CES U. Propuesta de 1111 modelo de l'l'aluación curricular poro el 11i1·el 

s11perlor. C.:11a orle111ació11 cualitatil'a. UNAM. México, 1998. pp.24-26. 
( 3) Cantón Ma. del Cannen, et. al. Progroma paro el desan-ollo de la jimción ed11catil'a de los nmseo.f del l.\:·111 . 

. México, IHAH-SEP, 1984. p.3. 
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Para que se diera esta dinámica educativa entre el museo y la escuela se partió· 
de un punto de arranque metodológico: la evaluación educativa. 
Entendida ésta, como un examen crítico (tomando en cuenta que se parte del 
enfoque de la Didáctica Crítica) de los procesos planteados a lo largo de un 
proyecto educativo, como lo es la elaboración de una GAM en el museo; 
donde se intenta obtener infonnación útil para la toma de decisiones durante 
el mismo proceso educativo en todas sus etapas. (Stufflebeam, L.D.) <..i1 

En este sentido, la evaluación «no puede continuar siendo un proceso 
terminal, sino que debe recorrer paralelamente el propio proceso educativo, 
desde la implantación del programa, sus efectos y los resultados que se 
obtienen». es> 
Por lo que la evaluación bien hecha, es aquella que recopila una buena 
información que pennite emitir juicios con fundamento, que servirán de guía 
para la toma de decisiones, solución de problemas y comprensión de los 
fenómenos implicados. 

Bajo esta misma línea, tomando de referencia el modelo de evaluación 
curricular de Estela Ruíz Larraguivel (61; se partió del tratamiento 
metodológico que ella plantea para realizar una propuesta de evaluación 
educativa aplicable a las necesidades que el presente proyecto exigía. Es así 
como al modelo de Estela Ruíz se le hicieron las adecuaciones necesarias para 
adaptarlo a una propuesta de evaluación educativa, más que curricular en el 
museo. 

Ella plantea tres niveles de análisis que penniten delimitar los objetos y 
sucesos por evaluar; que en este caso son todos los elementos que 
contribuyeron a la fimdamentación para la elaboración de una GAM en el 
MNV; lo que implica el uso de diferentes métodos y técnicas para su abordaje. 

¡..¡) Tomado de WlU referencia que hace Estela Ruíz al rcsp..>cto de este autor. 
(5) Ruiz Larragui\'el. Estela. Op. cit. p. 30. 
(6) lhid. pp. 68-81. 
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ler. NIVEL: LÓGICA DE CONSTRUCCIÓN 

En este nivel se rastrearon y evaluaron los orígenes aue antecedieron la 
elaboración fonnal de la GAM en el museo; mediante la caracterización de 
algunas detenninantes pedagógicas que sirvieron de justificación para la 
construcción de una estructura que articulara detenninados propósitos y 
objetivos educativos encaminados a la elaboración de la guía. 
Es decir, en este nivel se pretendió justificar la problemática original planteada 
para el proyecto, así como el visualizar otro tipo de problemáticas pedagógicas 
que pudieran estar inmersas. 

Para ello se partió del siguiente cuestionamiento: 
¿Qué hechos antecedieron a la construcción de la GAM en el MNV? 

¡.... TR.-11:-1.11/EXTO .\IE7VDOLÓCi!CO r Tl!'C.\'JCIS m: OBTE.\'CJÓ.\' DE l.\'FOR.\L-JCIÓ.\': 

En un primer momento, se buscó delimitar y definir más claramente, la 
problemática específica del proyecto, rebasando la mera solicitud del museo 
de elaborar w1a guía que ayudara a los docentes a orientar su actividad dentro 
del museo, confiriéndome así la labor de encontrar nuevas justificaciones 
pedagógicas para la elaboración de una guía en el museo; para lo cual me basé 
en lo que mi experiencia personal como guía dentro del museo me pudo 
proporcionar para poder realizar un análisis inductivo situacional (7). 

Es decir, a partir de la observación y el análisis de casos particulares de grnpos 
escolares que solicitaban visitas guiadas así como de aquellos que orientaban 
su visita por su propia cuenta, pude extraer una conclusión de carácter general 
sobre las problemáticas pedagógicas que se manifiestan cuando un grupo 
escolar visita el museo. De aquí que se haya considerado importante también, 
el poder observar qué contenidos, objetos, salas y espacios museísticos 
guardan una relación más adecuada con los f:.>rupos que visitan el museo. 
En este sentido, el análisis inductivo situacional comenzó con la recolección 
de datos de un número no sistematizado de visitas guiadas que se hicieron a lo 
largo de diez meses; detenninando así posibles interpretaciones acerca de 
aquellos elementos que explican la justificación pedagógica de elaborar una 
GAM en el museo. 

17) Mdodo lnductirn: El objctivo es d dcscubrimicnto de gcncrnlizacioncs a partir de observaciones sistemáticas 
de la realidad. 

-·· -----
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Las técnicas de obtención de infonnación utilizadas en este nivel füeron: 

a) la, observación: ·. 

1. de escolares durante una'.visitaguiada. 
2. deJos conténidos temáticos, objetos, salas y espacios museísticos. 

b) Diagnóstico de informes: 

sobre visitas guiadas, con base a tm estudio estadístico. 
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a) La observación: 

1. de escolares durante una visita guiada. 
2. de los contenidos temáticos, objetos, salas y espacios museísticos. 

La observación directa pennitió obtener infonnación detallada del escenario 
museístico y su dinámica entre Jos escolares. 
Rafael Bisquerra rs¡ define dos tipos de observación: 

a) De alta inferencia: Donde se requiere de una gran capacidad de juicio por 
parte del observador. Por ejemplo: El observar 
conductas, aptitudes, emociones, etc., corresponde a 
una metodolo!:,.>ia más cualitativa. 

b) De baja inferencia: Donde se requiere poco juicio por parte del observador. 
Se limita a registrar Jo que observa directamente; es 
más propia de una metodología cuantitativa. 

En este sentido, las observaciones realizadas a los objetos, salas y espacios 
correspondientes a Ja exposición del México Colonial, se realizaron bajo el 
enfoque de baja inferencia: al no emitir ningún tipo de juicio o valor subjetivo 
a lo observado, ya que únicamente se capturaron datos observacionales sobre 
objetos concretos: lo cual se hizo a través de una tabla de vaciado estructurada 
con base a cinco categorías descriptivas: 

(VER TABLA EN ANEXOS PÁGS. 150-156) 

1 . Unidades temáticas 

La exposición del México Colonial está dividida en cuatro unidades te'máticas 
que cubren la historia del proceso de confonnación del Virreinato. 
En esta categoría se indicó la unidad temática a la que se está haciendo 
referencia. 

2. Tema por sala 

En esta categoría, se colocó el tema específico que trata cada una de las veinte 
salas que confonnan Ja exposición pennanente del México Colonial. 

1S1 llisqucrra. Rafael .. . \ferodos dt! 1111·t!st1¡!ació11 t!d11cafi\'{/. Guia práctica. edil. ceac. España. 1989. p. 135. 

TE6~c1 --¡;¡:\~:-¡--:-i 
'11J lu \.JV l 1 
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3. Cédulas 
4. Objetos de colección 
5. Objetos museográficos 

En estas tres últimas categorías se vaciaron los datos obtenidos sobre las 
cédulas explicativas, objetos de colección y museográficos que tienen cada 
una de las salas que confonnan la exposición permanente del México 
Colonial. 

Otro tipo de observación realizada fue bajo el enfoque de alta inferencia, 
donde con base a la experiencia personal como guía en visita a escolares, me 
pennitió conocer y acercanne participativamente un poco más a la dinámica 
entre el museo y su impacto sobre los escolares. 
Por tanto el factor subjetivo-interpretativo estuvo presente en este tipo de 
datos observacionales registrados experiencialmente. 

Evertson y Green (9) proponen una serie de pasos para un estudio de 
observación; sin embargo, han sido adaptados para las necesidades de este 
caso particular de observaciones de alta inferencia: 

Se definió el problema que se deseaba soluc!onar bajo la observación 
analítica. Que en este caso consistió en definir qué objetos, salas y espacios, 
tanto del museo de sitio, como el referente a la exposición del México 
Colonial, guardan más relación cercana con el público escolar visitante; en el 
sentido de ser los más atrayentes, y los que mejor se disfrutan, así como 
aquellos que constituyan el mejor medio para el aprendizaje. 
En resumen, se buscó definir qué objetos, salas y espacios eran los más 
convenientes de ser elegidos para el trabajo con niños de nivel primaria. 
Es importante recalcar que en este tipo de observación de corte cualitativo no 
se realizó ningún tipo de registro formal o sistemático, sino más bien se basó 
en una observación experiencia!, perceptual e interpretativa : 

(9) Citados por 13isquerra, Rafael., .\fe1odm de i111·esligació11 ed11catil'll. 
0

G11ia práclica. edit. cene. Espnñn, 1989. 
p. 134. 
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1. Se definió una estrategia con la cual se respondiera a las· 
preguntas que se iban presentando a lo largo de la dinámica de 
observación. 

La estrategia consistió en el hecho de dar personalmente la visita 
guiada y por ende el poder intervenir directamente en la dinámica 
misma de interacción entre los niños y el museo; esa intervención 
se dio a través del uso de estrategias de enseñanza que pudieran 
manipular de algún modo la situación de aprendizaje. 

2. Realización de las observaciones. 
Se realizaron observaciones de contacto directo durante las visitas 
guiadas que proporcioné personalmente a escolares de nivel de 
primaria a lo largo de diez meses de trabajo. 
No se hizo ningún registro formal y sistemático al respecto; sino 
con la experiencia directa del trabajo constante con estos niños 
fue como se mejoró mi conocimiento del manejo de niños de este 
nivel en el museo; atendiendo a sus características y necesidades 
específicas. 

3. Análisis de los resultados. 

Con base a la experiencia vivencia} y observacional, se puede 
decir que los niños de nivel de primaria, durante una visita por el 
museo, se dividen en dos categorías: 

a) Los niños de 1 º, 2º y 3º son niños muy pequeños aún, cuyo 
interés se centra básicamente hacia cuestiones más 
ilustrativas y que guardan relación con su propio entorno 
inmediato (su familia, su escuela, etc ... ). 
Físicamente necesitan de un espacio amplio para tener 
mayor ubicación y desenvolvimiento escénico, recordando 
que para ellos el movimiento corporal como medio de 
expresión es aún muy importante. 
Generalmente la visita va orientada, por lo tanto a visitar 
los espacios que conforman el Museo de Sitio y hablarles 
a manera de cuento o anécdota sobre la historia del 
antiguo colegio religioso; utilizando un lenguaje apto 
para su edad, y sobre todo, relacionando estructuras que 
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les son familiares con lo que el museo les puede 
ofrecer. 
Los niños de 3º de primaria, académicamente se 
encuentran en el inicio del conocimiento histórico ya 
sistematizado por !,.'Tandes periodos, por lo que la 
exigencia de un nivel de abstracción es mayor; sin 
embargo, aún son pequeños, pero pueden ya 
desenvolverse en un escenario más complejo como lo es 
una sala de exposición. 
Es así como a estos niños la presencia visual del objeto 
museístico para apoyar algún contenido temático es de 
gran ayuda para ejemplificar ideas más abstractas. 

b) Los niños de 4°, 5º y 6°, son niños cuya visita puede ya 
ser orientada a temáticas más específicas y 
especializadas, ya que son más capaces para entender 
nociones históricas más complejas y reflexionar sobre 
ellas. Por Jo que la visita a las salas con estos niños exige 
más de ellos, sobre todo para hacerlos reflexionar sobre 
cuestiones más abstractas. 

4. Elaboración de conclusiones. 

Con base a Ja problemática planteada (\·cr punto número IJ, se 
concluyó que en sí, todo el espacio museistico cuenta con 
suficiente intencionalidad como para generar una actitud 
significativa de aprendizaje, esto debido a su propia naturaleza. 

El haber trabajado y observado a esto niños durante una visita 
guiada por el museo, proporcionó elementos necesarios como 
para poder afinnar que siendo el museo en sí potencialmente 
significativo como material de aprendizaje, es necesario aún, 
valerse de estrategias que ayuden al alumno a la apropiación y 
generación de aprendizajes significativos. 
Es decir, prácticamente cualquier objeto, imagen, sala o espacio 
que el museo posee resulta ser atractivo e interesante para los 
niños; en lo que hay que apoyar como guía durante una visita, 
que en este caso va a ser el mismo docente, es aprovechar esa 
situación a través de estrategias de enseñanza adecuadas para 
proveerle al alwnno una experiencia educativa y formativa 
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significativa. 
Para caso práctico y de acuerdo con las temáticas curriculares, 
seleccionadas con anterioridad, del programa de la materia de 
historia de nivel de primaria, se eligieron algunos objetos, salas y 
espacios específicos, que por sus características particulares, con 
base en mi experiencia, pueden facilitar la aplicación de ciertas 
estrategias de ensefianza. 

Otra conclusión a la que se llegó y que es inherente a este mismo 
proceso, fue el hecho de que durante estas visitas guiadas que 
realicé personalmente, me encontré con obstáculos que limitaban 
la acción educativa durante la visita, de tal fonna que : 

El personal del museo no tiene el tiempo suficiente para 
involucrarse directamente en el proceso completo de la visita, así 
que nonnalmente no establece pro,brramas sistematizados para 
antes y después de la misma ni con el maestro ni con la escuela. 
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b) Diagnóstico de informes: 
sobre visitas guiadas, con base a un estudio estadístico. 

Esta técnica se basó en un tratamiento que pennitió extraer de datos 
cuantitativos expresados en estadísticas e indicadores, infonnación cualitativa 
de utilidad que ayudara a definir el tipo de GAM que requiere el MNV. 
En este sentido se propuso realizar una evaluación del contexto situacional 
que se vive en el museo con relación a las visitas guiadas. 

Lo importante de esta evaluación, es que pennitió extraer infonnación de 
utilidad que ayudara a fundamentar la elaboración de una detenninada GAM 
en el museo enfocada al nivel básico de primaria y cuyas propuestas hacia una 
vinculación con el programa de historia sugieren visitar la exposición del 
México Colonial. 

La evaluación del contexto situacional se realizó antes de iniciar el proyecto 
educativo, esto a través de una evaluación día.gnóstica sobre visitas guiadas. 
En este caso el diabrnóstico de infonnes consistió en un análisis, interpretación 
y evaluación de algunos datos estadísticos con los que el mismo museo ya 
contaba como parte de otro estudio sobre visitas guiadas. 

(VER RESULTADOS DE ESTE PROCEDIMIENTO EN ANEXOS PÁGS. 157-1611) 

Para Patton, Q. Michael <Jo), .· .. el a11álisis es el proceso que pennite organizar 
los datos con base a categorías de análisis y unidades descriptivas básicas. La 
i11terpretació11 otorga mayor significado al análisis, ya que explica los 
patrones descriptivos obtenidos y busca relaciones y vínculos entre las 
dimensiones descriptivas 
Sin embargo para Estela Ruíz Larraguivel 1111, la ei•a/11ació11 de los datos 
implica una elaboración de juicios de valor a lo que se ha analizado e 
interpretado. 
Bajo este enfoque, el primer paso que se realizó (análisis), consistió en 
retomar algunas de las unidades descriptivas utilizadas ya en el mismo estudio 
estadístico, esto para posibilitar la mejor organización de los datos que 
pennitiera una interpretación de los mismos. 

1 IO) Citndo por Ruiz Larraguivcl. Estela. Op. cit. p. 52. 
e 1 1) Ruíz Larmguin:I. Estela. Op. cit. p. 52. 
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Las unidades descriptivas utilizadas fueron: 
1. Demanda de visitas guiadas por nivel escolar 
2. Objetivos académicos, sociales y recreativos de los visitantes 

El segundo paso consistió en una inte1pretación que explicara los patrones 
descriptivos sefialados en las b'Táficas estadísticas. Esta interpretación se basó 
en la elaboración de inferencias sobre los resultados de los datos estadísticos 
de las unidades descriptivas. 

Finalmente se realizó una evaluación de los datos obtenidos 
interpretativamente; donde se relacionaron las dos unidades descriptivas a 
través de inferencias asociativas para asignarles un valor que justificara la 
necesidad de elaborar una GAM en el MNV con ciertas características 
especiales; las cuales fueron a 6'Tandes rasgos: 

a) Una guía enfocada . a maestros del nivel básico de 
primaria. 

h.l En cuanto a una vinculación del museo con los 
probrramas escolares de primaria , la guía hizo referencia 
especial a la materia de historia, para lo cual se 
recomendó visitar la exposición del México Colonial. 
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2do. NIVEL: LÓGICA DE TRADUCCIÓN 

En este nivel lo que se hizo fue retomar los datos obtenidos y ya evaluados de 
la lógica de construcción y traducirlos a una solución concreta, la cual 
consistió en la elaboración misma de la guía~ de manera tal que se vinculara a 
través de ella al proceso curricular escolar y lo que el museo puede ofrecer 
como experiencia educativa y formativa. 

Es decir, se tradujo lo que la problemática planteada en el proyecto en sí 
exibria, concretando su solución, la cual consistió en la elaboración de una 
GAM de nivel de primaria en el MNV. 

Sin embargo, el concretizar la solución de la problemática, ex1g10 la 
traducción de otros datos que se evaluaron sobre una base cualitativa. 

;... TR..17:·1MIEX70 .l!E7VDOLÓGICO r TEC\'JCI.':.' DE OBTEXCIÓ.\' DE l.\'FOR.\L.J.CIÓ.\': 

Con lo anteriormente señalado se propuso una evaluación cualitativa de: 

1. Contenidos temáticos que maneja la escuela con respecto a la materia 
de historia a nivel de primaria, con pertinencia adecuada como para 
poder establecer un vínculo con el contexto museístico. 

De esta manera se pudo establecer un vínculo entre los prof:.JTamas escolares y 
los contenidos temáticos del museo. 

Sin embargo otro tipo de evaluación realizada fue el de: 

2. Las · guías de apoyo para docentes que utilizan otros museos; 
estableciendo un patrón cualitativo y cuantitativo de los alcances y 
limitaciones que una guía museística de apoyo a docentes puede 
proporcionar, permitiendo justificar los apartados programáticos que 
estmcturaron finalmente la guía del MNV. 
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Las técnicas utilizadas para la evaluación de estos, dos puntos fueron: 

a) Análisi.\' de clocw:nentos : 

a Programas y libros de texto (SEP) 
a Guías que utilizan otros museos 

h) Elaboración de un cuestionario de entrevista (para los responsables de 
los Departamentos de Servicios Educativos de otros museos). 

Estas técnicas se basaron en tm tipo de evaluación cualitativa,.éxcepto el 
análisis de otras guías, donde se utilizó un factor cuantificable porcentual. 
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a) Análisis de documentos: 

a Programas y libros de texto (SEP) 

El análisis cualitativo realizado a los programas escolares y libros de texto 
(SEP) de la materia de historia a nivel de primaria, proporcionó información 
útil para la toma de decisiones respecto a qué temas específicos del probrrama 
de historia, pueden establecer una vinculación significativa con los objetos y 
espacios museísticos. 

En este sentido, el análisis inició definiendo de antemano ciertas categorías 
descriptivas fundamentadas en lo que se deseaba saber; es así como en una 
tabla de vaciado de infonnación se definió el grado escolar al que se iba a 
hacer referencia; la estructuración que se le da a la materia de historia en el 
libro de texto, y finalmente el desglose del pro!:,rrama por temas específicos 
(VER TABLA EN ANEXOS PÁGS. 161-166) 

Posterionnente, se seleccionaron aquellos temas específicos del programa de 
historia que tuvieran una vinculación con la temática elegida para trabajar en 
el museo: El México Colonial. 
En una nueva tabla de vaciado cvrn EN ANExos PÁGS. 161-1so¡, se definieron algunas 
categorías descriptivas que sirvieron para la vinculación de los temas 
curriculares seleccionados y los objetos, salas y espacios museísticos que 
tuvieran relación con dichos temas. Es así como se definieron dos categorías 
base, de las cuales se desprenden las demás: 

1. Programa escolar: En esta categoría se definieron aquellos temas y 
subtemas curriculares que pudieran establecer un vínculo con los 
contenidos temáticos del museo, dependiendo del grado escolar. 

2. Salas de exposición (sobre el México Colonial): En esta categoría se 
hizo referencia a las salas de exposición; cédulas explicativas; objetos 
de colección y museohrráficos, que pueden tener una vinculación 
adecuada con los pro,b'Tamas escolares a los que se está haciendo 
referencia. 

El paso que siguió consistió en interpretar el enfoque pedagógico que la SEP 
da a la materia de historia dependiendo el !:,JTado escolar del que se trate; 
in.·entando llegar así, a una explicación de dichos patrones descriptivos. Lo 
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cual favoreció al proceso evaluativo, el cual consistió en asignar de valor lo 
que ha sido analizado e interpretado. 
En este sentido, se buscó que ent:,rranaran adecuadamente algunas de las 
temáticas curriculares de la materia de historia, y aquellos objetos, salas y 
espacios museísticos, todo ello sin perder de vista, la aportación que la SEP da 
al definir el enfoque pedagógico que se pretende a la hora de enseñar la 
materia de historia a niños de nivel primaria. Es decir, en este nivel evaluativo 
se realizaron inferencias asociativas de las distintas categorías de manera que 
se le asit:,111ó un valor al proceso completo, lo que pennitió definir a fin de 
cuentas específicamente qué objetos, salas, espacios y temáticas curriculares 
son apropiados para las finalidades deseadas en la GAM de nivel de primaria 
en el MNV. 

o Guías que utilizan otros museos 

El revisar y analizar algunas guías de apoyo que utilizan otros museos ayudó a 
definir los apartados prot:,rramáticos más viables para la guía que se pretendía 
realizar en el MNV. 
El análisis realizado en un primer momento, fue de corte cuantitativo, al 
considerar al dato como algo manifiesto digno de ser observable, medible por 
la vía de la frecuencia. (12J 

En este sentido, comenzaron a establecerse unidades descriptivas básicas 
sacadas de los pm1tos pro!,.rramáticos que tienen en común las diferentes guías 
revisadas y cuya frecuencia de aparición en ellas es constante. 

Esas unidades descriptivas fueron: 
1 . Infonnación sobre el museo 
2. Objetivos de la guía 
3. Explicación en el uso de la guía 
4. Vinculación con los prob>ramas escolares 
5. Propuestas didácticas para el docente 
6. Otros 
7. Total de páginas 

l 12\Análisis cuantitativo p. l IO. 
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Por otro lado se establecieron unidades de medición que reportarían si las 
unidades descriptivas se encuentran o no en la· !:,'1.IÍa revisada, así como el 
número de páginas que le dedican a cada punto en particular y su 
representación porcentual en relación con el totalde páginas de la guía. 

(VER RESULTADOS DE ESTE ANÁLISIS CUANTITATIVO EN ANEXOS PÁGS.181-183) 

Finalmente el análisis concluye con una evaluación cualitativa del proceso, 
donde se elaboraron juicios y asi!:,rnación de valores a los resultados obtenidos 
de fonna cuantitativa, lo que permitió concluir, cuáles son los puntos 
programáticos más viables que debe de llevar la GAM en el MNV. 

(VER ANÁLISIS CUALITATIVO EN ANEXOS PÁGS. IH~-191) 
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b) Elaboración de cuestionario de entrevista: 

para los responsables de los Dptos. de ~e~icio~ Educativos de otros museos. 

OBJETIVODEL CUESTIONARIO DE ENT~VISTA: 

Se realizó un cuestionario de entrevista para los responsables de los 
Departamentos de Servicios Educativos de otros museos, con la finalidad de 
que la infonnación que se arroje al respecto, se tome como base para el diseño 
de la guía que se pretende realizar. 

La preparación del cuestionario de entrevista, tomó en cuenta dos factores 
importantes (DJ para elevar el !.,rrado de motivación del entrevistado: 

1 )El orden de las preguntas: . 

Se realizó una secuencia;lógica y adecuada que va a seguir el cuestionario de 
entrevista. :- -~·:''«.-:y_· '" · · · 

La presentación •·de i?s.;pJ-eg!Í~ff!s.fs~;']1ito a través de baterías, es decir, en 
bloques de preguntas ofieíltada:s"a ml.alnisma cuestión. 

,• ~. ,_. ' "-'. ,• -._.- - .: ' -. :·· . . 

2)Tamaño del cllestionario: 

Se realizó un cuestionario base para entrevista de once preguntas. Sin 
embargo, se considera que la longitud de este cuestionario base para entrevista 
es . aceptable. No es demasiado corto, como para que la información sea 
reducida y poco profunda, ni tampoco es un cuestionario demasiado amplio, 
como para alargar la entrevista y hacer decrecer la motivación del 
entrevistado. 

(VER CUESTIONARIO EN ANEXOS PÁG. 192) 

NOTA: Las cntre,·istas no se llevaron a cabo debido a que el pcrson'll que participó originalmente en la 
elaboración de las guias de sus respectivos muscos. ya no se encontraban trabajando ahí. Por lo que 
no me pudieron orientar significati\'3mente acerca de su elaboración original. 

1 1 ~ 1 !.a cntrc,·ísta \ el cuestionario. p. 1 OO. 
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3er. NIVEL: LÓGICA DE CONSUMO 

Se basa en la puesta en marcha o aplicación del programa propuesto, en este 
caso la GAM a nivel de primaria en el MNV. 

Responde a las pret,ri.mtas: 

l. ¿Cómo el docente utiliza la guía, durante su visita autogestiva? 

2. ¿Cómo la entiende e interpreta? 

En el presente proyecto, no se abarca la lógica de consumo debido a los 
tiempos ya programados; sin embargo, el museo pretende darle continuidad 
sobre la base de: 

a) Capacitar a profesores y voluntariado sobre el uso adecuado ~e la 
guía. 

b) Evaluar la eficacia de la guía respecto a la reacción del público 
escolar a la cual va dirigida ésta. 
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RESULTADOS 
OBTENIDOS 

"GUÍA DE APOYO PARA EL 
MAESTRO DE NIVEL DE 
PRIMARIA EN EL MUSEO 

NACIONAL DEL VIRREINATO" 
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MusEo NActONAL DEL VtRRElNATO 
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INTRODUCCIÓN 

El Mi.1seo Nacional del Virreinato tiene la !,'Tan fortuna de estar ubicado en lo 
que fue uno de los más importantes centros educativos y religiosos del país 
durante el periodo virreinal; así como contar con una extraordinaria colección 
de objetos que ilustran de manera significativa este periodo. Por lo que uno de 
nuestros objetivos es el de difundir los contenidos y valores de este acervo, de 
tma fonna pedagógica y abierta a nuevas posibilidades. 
En este sentido, el museo se ha preocupado por ayudar a orientar tu actividad 
docente dentro de este espacio, tal es el caso de la presente guía de apoyo, 
donde se propone explorar nuevas experiencias educativas para el trabajo 
conjm1to de museo y escuela, y contribuir así a una fonnación cultural de 
nuestros alumnos. Para ello, el alumno tendrá que superar la mera 
acumulación de conocimientos, y proporcionarle cada vez más, estrategias que 
le ayuden a desarrollar sus capacidades intelectuales para enfrentar y superar 
aquellas condiciones que nonnarán toda su vida. 

Pero ¿cómo contribuir a un acercamiento significativo entre el museo y la 
escuela? 

Una visita al museo no debe ser aburrida, cansada o indiferente a tus alumnos. 
Esto se debe muchas de las veces porque no sabemos conducirlos y acercarlos 
adecuadamente a este tipo de lugares. El buen uso del museo con estrategias 
de enseñanza-aprendizaje adecuadas, puede proporcionar experiencias 
enriquecedoras que fomenten la creatividad, la reflexión, el interés y la 
automotivación, pero sobre todo una independencia intelectual en el niño, que 
le sirva para poder cuestionar, opinar y dar un juicio sobre una situación o 
experiencia ajena al contexto escolar al que él está acostumbrado y muchas 
veces condicionado. 

La conciencia del poder educativo de los museos que se ha adquirido con el 
transcurso de los años, ha ampliado y transfonnado sus metas; las cuales ya no 
se reducen en ver al museo como un simple apoyo didáctico, que busca 
solamente, reiacionar los contenidos de la escuela con los del museo, s.ino 
como un agente educativo lo bastante completo, que pueda contribuir al 
desarrollo fonnativo del ser humano. En este sentido, la &111ía de apoyo te 
orienta sobre la mejor forma en como tú mismo puedes realizar una visita con 
tus alumnos por el museo sin necesidad de un guía experimentado, al mismo 
tiempo que te propone algunas estrategias pedagógicas _específicª1i __ par~ 
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trabajar con tus alumnos en relación . al museo, ya sea a partir de una 
vinc;ilación con el pro!,rramá escolar. o' sin•. él, permitiendo organizar tu 
recorrido en función de tu tiempo e intereses esP.ecíficos. 

Si decides orientar tu visita a una vinculación del museo con el pro!,rrama 
escolar, debe quedar claro que ésta no se hará únicamente para reforzar, 
ampliar o enriquecer los contenidos temáticos, sino para generar en el 
estudiante otro tipo de experiencia significativas que ayuden a su fonnación, 
esto a través del uso que haga el alumno de los conocimientos y habilidades 
propios de su nivel y los confronte con la manera en que el museo le presenta 
la infonnación. 
Bajo esta perspectiva, se hará referencia especialmente a la materia de historia· 
de nivel de primaria, para lo cual es recomendable visitar en el museo la 
exposición del kféxico ( 'o/onia/, por relacionarse más adecuadamente al 
programa de historia de este nivel. 

TESIS CüN 
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INFORMACIÓN SOBRE EL MUSEO 

El Museo Nacional del Virreinato pertenece al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (TNAH) y tiene por sede al Excolegio Jesuita de 
Tepotzotlán, sobresaliente edificio de la arquitectura virreinal construido entre 
los siglos XVII y XVIII . Dedica sus esfuerzos a la conservación, 
investigación y exhibición para una educación, estudio, difusión y deleite de 
los bienes históricos y artísticos correspondientes al periodo virreinal del país. 

Para conocer el museo con el fin de cmnplir con la difusión del acervo 
histórico y artístico, es importante definir qué tipo de visita se quiere hacer 
con base en una clasificación: 

1 . Museo de Sitio: Está dedicado a conocer la historia del edificio como 
antiguo colegio jesuita. 

2. Museo Histórico: Abarca las diferentes salas de exposición permane,nte. 

Clasificación por tema, de las salas de exposición permanente: 
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MUSEO DE SITIO 

¡ 
SU HISTORIA 

1 
Durante el proceso de conquista de México, se 
inicia también un proceso de evangelización con 
los indigenas. Así es como diversas órdenes re-
ligiosas comienzan a arribar al nuevo continente 
para hacer esta labor. 
En 1580 llegan a Tepotzotlán los primeros Jesui-
tas a hacer labor evangelizadora. Dos años más 
tarde comienzan a establecer los 3 Colegios que 
le darlan fama a Tepotzotlán como un..i de los 
centros educativos y culturales más importantes 
de la Nueva España. 
El primer Colegio que fundan es el de Lenguas 
Indígenas para los Jesuitas, cuyo propósito era 
aprender las lenguas que hablaban los indlgenas 
del lugar. 
El segundo Colegio es el de San Martln. en el 
cual se enseñaba a niños y jóvenes indigenas a 
leer. escribir y hablar español, asl como adoctri-
narlos en la fe cristiana. 
El tercer Colegio y más importante, fue el de San 
Francisco Javier. en el cual se formaban jóvenes 
novicios que querian ingresar a la Compañia de 
Jesús. 

~· 
ESPACIOS 

• + + • CLAUSTRO DE LOS BOTICA Y IGU.SIA DE SAN CAPILLA DOMESTICA 
AWIBES ENFERMERIA FRANCISCO JAVIER 

Este espacio debe su Servia para atender los Fue construida en el si- Recibe este nombre por 
nombre a 2 grandes cis- malestares y/o acciden- glo XVII; sin embargo, el estar destinada al uso 
ternas que servían para tes que sufriera alguno conjunto de retablos, fa- exclusivo de los residen-
almacenar el agua de de los religiosos del chada y torre correspon- tes del excoleglo, prin-
lluvia que se recogia de colegio. den al siglo XVIII. cipalmente a los novi-
las azoteas a través de Era la iglesia principal cios. 
unos canales en pen- del excoleglo y en ella 
diente pegados a los se oficiaba la misa para 
murris. la población del lugar. 

En ella se pueden apre-
ciar una serie de reta-
blos pertenecientes al 
barroco churrigeresco, 
todos ellos tallados en 
madera y dorados con 
hoja de oro. 
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BIBLIOTECA CU\USTRO DE LOS HUERTA COQNA 
NARANJOS 

Servia tanto a alumnos Este espacio fue desti- Tiene una extención Es un lugar de suma irn-
corno profesores para nado al recreo y espar- aproximada de 3 hectá- portancia, ya que ahí se 
consultar diversas obras cimiento de los jóvenes reas, y en ella se culti- elaboraban los alirnen-
que requerían para su novicios. v aban hortalizas y árbo- tos que eran consumí-
formación académica y les frutal es para el con- dos por los residentes 
religiosa. sumo propio. del Colegio a lo largo 

del día. 

REFECTORIO CAVA Y FRIGORIFICO PATIO DE LAS 
COCINAS 

El refectorio o comedor Por su clima frío, el fri- Este patio estaba desti-
era ocupado por los no- gorffico era ocupado pa- nado a servir en los 
vicios y padres para to- ra guardar y mantener quehaceres relaciona-
mar sus alimentos en los alimentos en buen dos con la cocina. 
silencio, mientras algún estado. El agua de le. fuente era 
otro religioso les lefa. Igualmente, la cava se utilizada parn los distin-

se utilizaba para guardar tos servicios dornésti-
y ferrnantar el vino. cos. 

También en este patio, 
se puede apreciar un 
reloj solar localizado en 
lo alto de uno c!e los 
muros. 
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MUSEO HISTORICO 

+ 
Mf.XICO COLONIAL 

+ 
1 UNIDADES TEMATICAS 

+ + + + 
,~--···!J.·' if f~7'S'<?. :: ~~ • :t'l .... ) ¡,:. - . • . .. \' .¡; 

W',. 
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T T T T 

Las salas de expos1c1ón Estas salas abordan los Esta unidad temática, Esta unidad temática 1 
permanente que se en- diferentes cambios de plantea que después de trata acerca de la reper-
cuentran en esta unidad orden político, económi- las vertiginosas transfor cución que tuvo la nueva 
temática; abarcan todo co, social y religioso maciones que se produ- política borbónica, em-
lo que fue el proceso de que se impuso a Jos ieron en el siglo XVI, a prendida por la corona, 
conquista desde los an- indígenas en la Nueva partir de los siglos XVII en la Nueva España 
tecedentes del México España del siglo XVI. y XVIII, los cambios entre 1760 y 1821. 
prehispánico hasta la fueron más graduales, Estas reformas pollticas 
toma de Tenochtitlán en pero sobretodo, Ja económicas y sociales 
1521 por el ejército de acentación de un mes- vinieron a desestabilizar 
Hernán Cortés. tizaje que se hizo más al antiguo orden colo-

intenso, llevó a Ja com- nial, Jo que provocó el 
pleja formación de una descontento en diferen-
nueva sociedad, que ya tes sectores de la po-

1 
no era ni india ni espa- blación desencadenán-
ñola, sino mexicana. dese el movimiento in-

surgente de 181 O. 

+ + t t 
SALA 1: SALA 5: SALA 10: SALA 16: 

"El México Prehispanico" "Establecimiento de los dos "Actividades económicns "El arte barroco 

SALA 2: grandes poderes en la en la Nueva España" novohispano" 

• "El descubrimiento de sociedad virreinal" SALA 11: SALA 17: 
Ame rica" (Virreyes e Iglesia) "Actividades económicas "Actividades económicas 

•"La reconquista española" SALAS: en la Nueva España" en la Nueva España" 

SALA 3: "La minería: actividad SALA 12: SALA 18: 
• "El encuentro de dos econom1ca fundamental• "'Manifestaciones relioiosas, ·e1 pensamiento ilustrado 

culturas .. SALA 7: sociales y militares en la en la Nueva España .. 

SALA4: •La conquista espiritual" Nueva España" SALA 19: 
• •La conqusta de Mexico· SALAB: SALA 13: "El pensamiento ilustrado 

"La conquista espiritual" "Manifestaciones religiosas y en la Nueva España'" 

SALA9: sociales en la Nueva SALA20: 
"La conquista espintuar España" ·e1 arte neoclisico .. 

SALA 14: 
"Manifestaciones cientificas 

e intelectuales en la Nueva 

España" 

SALA 15: 
"La sociedad virreinal" 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

• Orientar la actividad docente dentro del museo. 

• Descubrir las múltiples posibilidades que un museo puede ofrecer como 
recurso didáctico y formativo.·.. · 

• Proponer nuevas fonnas. de ab'ord~r 1Ós·cfüi'te11idos~s·C~l°arb~.~ >

, -·: , ··;. ¡:· . . '.> ·.·.·:::;,~:r;, 

• Generar en los alumnos aprendizajes·· si!:,rnificativó~·~quei'sirvan en su 
fonnación intef:,rral, a través de la aplicación •rl,e'.'esfrategfas pedagógicas 
específicas; ya sea que la visita al museo se>:qüiérá' vincular con el 
prof:,rrarna escolar o sin él. 

• Fomentar en el alumno el interés y la mC>ti,/ació11 por conocer y visitar 
museos. 

• Sensibilizar a los niños con las fonnas de vida del periodo virreiúal, y 
corno ese pasado tiene un significado , por su vinculación con el 
presente. 

• l nducir el respeto y la reflexign, ~ 1aS dit.irs~~'lfo~ri~s, Je coll<ebir la 
realidad, en este caso del pensa1Tiiento{:&.:íriQ"ªo~·Cfe{Vlda-ciüe pr~dominó 
durante este periodo. · · · ·.' ·;-~:?~~?'.:~"::•~,-- -· 

··~- ·-

• Vincular alg1mos temas de los prof:,rr<una~'/~scolares con los contenidos 
históricos y artísticos del acervo del·muséo. 

• Estimular y desarrollar en los alumnos la capacidad de observación, 
análisis y reflexión. 

• Desarrollar en los niños sus habilidades expresivas y creadoras. 

TESIS CON 
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¡CÓMO USAR ESTA GUÍA? 

La guía está clasificada en 5 principales apartados: 

l. Información sobre el museo 
Se le proporciona infonnación básica sobre el museo y sus colecciones. 

2. ;,Cómo 11lanear mi visita al museo? 
En este apm1ado se le sugieren tres momentos metodológicos para facilitar la · 
planeación y realización de su visita a1 museo con sus almnnos; estos son: 

1 ) Antes de su visita 
2) Durante su visita 
3) Después de su visita 

3. Propuestas para una ''isita significativa en el museo 
Se le proponen algunas estrategias y actividades e.,pec[(icas para trabajar con 
sus alumnos en el museo de fonna general. 

·'- Propuesta para la vinculación del museo con un tema escolar 
Se le proponen algunas eslrategias y actividades espec[/icas de trabajo que 
relacionan un tema del proI:,rrarna de historia con alguna(s) sala(s) u objeto(s) 
del museo. 

5. Anexos de actividades 
Aquí se incluyen algunas actividades y ejerc1c1os propuestos para la 
vinculación con el programa escolar. 
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;CÓMO PLANEAR MI VISITA AL MUSEO? 

Partiendo de la base de que conoces las inquietudes, intereses y necesidades 
de tu grupo, así como lo que necesitas para motivarlos y organizarlos; la guía 
de apoyo te propone animarte a realizar por tu cuenta un recorrido por el 
museo con tus alumnos sin necesidad de un guía o asesor educativo. De 
manera que tengan la oportunidad de descubrir por ustedes mismos la gama de 
posibilidades que el museo les puede ofrecer como recurso didáctico y lúdico 
a través de nuevas vivencias que pueden resultar bastante atractivas y 
enriquecedoras. 

Para planear tu visita es necesario que: 

1) Hagas de lado tus miedos y temores a enfrentarte sólo con tu grupo a un 
espacio distinto al acostumbrado, donde pareciera que es necesario, ser 
una persona especializada para entender lo que un museo ofrece. 

2) Planear tu visita. 

Para ayudarte a planear mejor tu visita y la fonna de abordar el museo con tus 
alumnos, te sugerimos llevar a cabo la siguiente estrate,gia dividida en tres 
momentos metodológicos: 

• Antes de tu visita 
• Durante tu visita 
• Después de tu visita 

A mes de tu visita 

Realiza una visita previa a la de tus alumnos en el museo y revisa lo que la 
guía te propone. 
Con esta visita, tú podrás familiarizarte mejor con la información, espacios, 
objetos y apoyos museográficos; esto te ayudará a planear más adecuadamente 
las estrategias y actividades que deseas aplicar con tus alumnos; pudiendo 
hacer tú mismo tus propias propuestas. 
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Dura11te tu visita 

En esta guía se te propone aplicar algunas estrategias pedagógicas e!.pec(fica.\· 
para trabajar con tus alumnos en el museo, ya sea a partir de una vinculación 
con el pro¡:>,rama escolar o sin él. 
Si decides orientar tu visita a una vinculación con el prot,,>rama escolar, la guía 
hace referencia especialmente a la materia de historia en el nivel de primaria. 

Después de tu visita 

Si trabajaste "durante tu visita al museo" con "base a una vinculación con el 
proh>rama escolar, se te proponen algunas actividades espec(ficas para trabajar 
posterionnente en el mismo museo o en el salón de clases. 

- 84 -



PROPUESTAS GENERALES 
PARA UNA VISITA SIGNIFICATIVA EN EL MUSEO 

A continuación se te proponen algunas es/ rategias generales de v1s1ta que 
podrás trabajar con tus alumnos sin necesidad de hacer una vinculación con un 
tema escolar específico. Para ello, se presentarán dos ejemplos concretos de 
situaciones de visita donde se aplican dichas estrategias. Recuerda que podrás 
adaptar estos ejemplos a otras situaciones e incluso hacer tus propias 
propuestas ya que el museo te ofrece muchas más posibilidades que tendrás 
que descubrir junto con tus alumnos. 

EJEMPLO Nº 1: "Un paseo por el arte barroco" 

EJEMPLO Nº 2: "Ver para creer" 

ANTES DE TU VISITA 

l. SELECCIÓN DE OBJETOS: 

En una visita previa al museo deberás elegir los objetos o espacios museísticos 
que más te convengan de acuerdo a las características específicas de tu r:,rrupo 
y al objetivo de tu visita. 
Te sugerimos seleccionar objetos o espacios que por sí mismos puedan dar 
una explicación digerible en ténninos visuales; además considera aquellos que 
guardan cierto misticismo, cautivación e interés ent:e los nifios. Recuerda que 
si el proceso de aprendizaje se da en un ambiente de motivación y placer, éste 
se elevará considerablemente y la experiencia educativa será sif:,'11ificativa. 

EJEMPLO Nº 1: Espacio seleccionado: Retablo principal de la Iglesia de San 
Francisco Jarier. 

EJEMPLO Nº 2: Objeto seleccionado: Pi11111ra: "!.a adoración de los Reyes" 

2. OBJETIVOS: 

Es importante que definas los objetivos que pretendes lograr, ya que éstos te 

seiYirán como elementos orientadores durante tu visita. '.-TESIS CON--~ 
·. · .. · · r)T.:· or.nqii.;N 
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EJEMPLO Nº 1: 
• A través de un acercamiento visual significativo con el retablo 

principal, generar en los nillos deleite, expectación, sensibilidad y una 
noción base sobre el arte barroco en la Nueva Espalla; caracterizando 
sus elementos principales y los oficios que participaron en su 
elaboración. 

EJEMPLO Nº 2: 
• Propiciar una lectura visual analítica que pennita a los niños 

apreciar, interpretar y entender la temática de wrn pintura. 

DURANTE TU VISITA 

l. UBICACIÓN EN EL CONTEXTO: 

Ubicar a tus alumnos en el contexto de una sala de exposición o espacio 
museístico, implica que lot.rren descifrar el significado del lugar en el que se 
encuentran. 
Para ello es impres~indible que el maestro se base en una "estrategia de 
observación" y "preguntas orientadoras". 

EJEMPLO Nº 1: Estimula a tus alumnos para que revisen y observen el 
espacio. 
Házles preguntas sobre lo que ven, escuchan, huelen y 
sienten en ese lugar. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

• ¿Dónde creen que nos encontramos? 
• ¿Cómo saben que ésta es una iglesia? 
• ¿Para qué utilizarian este lugar? 
• ¿Qué sientes de estar en un lugar como éste? ¿te gusta? ¿Por qué? 

EJEMPLO Nº 2: En este caso la pintura no se localiza en un contexto 
particular, sino que está colocada en uno de los pasillos 
como elemento decorativo. 

- 86 -



2. ESTRATEGIA DE OBSERVACIÓN: 

Consiste en enseñarle al nmo a ver y a realizar un análisis visual 
aprovechando los objetos, imágenes o situaciones con los que cuenta el 
museo. 

Esta estrategia consiste en: 

1. Presentar a los alumnos los objetos, imágenes .o situaciones 
museísticos (previa selección tuya anterionnente). 

2. Incitar a los niños, a través de preguntas orientadoras, a 
comentar lo que están viendo, empezando por los pequeños 
detalles hasta descubrir el sib'llificado total. 
Sin embargo, hay que intentar que los nifios rebasen el mero 
sentido descriptivo de lo que ven, e inducirlos cada vez más a 
preguntas más reflexivas, que los lleven a otros niveles de 
pensamiento más elevados. 

EJEMPLO Nº 1: PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA ANALIZAR VISUALMENTE 
EL RETABLO PRINCIPAL: 

1. Pídele a los niños que observen y describan detalladamente los retablos 
de la iglesia, en forma particular el retablo principal. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

• ¿Cómo está adornada esta pared? (Para los nmos de este nivel es 
importante utilizar ténninos digeribles; es por ello que el ténnino 
"retablo" equivaldría a esa "pared" adornada con ciertas características). 

• ¿Qué figuras y personajes ven? 
• ¿Cómo habrán hecho esa pared o retablo? 
• ¿Qué mate1ial (es) habrán utilizado? 
• ¿Qué tipo de personas la habrán hecho? (Oficios) 

Con base a las respuestas de tus almnnos podrás realizar mm breve 
explicación al respecto (VER INFORMACIÓN SOBRE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
JAVIER Y SUS RETABLOS EN ESTA MISMA GUÍAJ. 
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EJEMPLO Nº 2: PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA ANALIZAR VISUALMENTE 
LA PINTURA: 

1 . Pide a los niños que observen bien la pintura que les estás presentando, 
sin decirles el título de la misma o de lo que trata. Haz que tus alumnos 
aprecien, analicen e interpreten. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

• ¿Qué person~jes reconocen en esta pintura? 
• ¿Qué están haciendo? 
• ¿Dónde se ericuentran? 
• ¿Cuáles son los colores que más predominan? 
• ¿Es una pintura obscura o brillante? 
• ¿Qué sientes al ver esta pintura? 
• ¿Qué es lo que más te gusta de ella?. ¿Qué es lo que no te gusta? 
• ¿Qué nombre le pondrías tú a esta pintura? 

Con base a las respuestas de tus alumnos podrás realizar una breve 
explicación al respecto. 

3. PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

Este tipo de preguntas que acompar1an a la estrategia de observación, tienen 
como intención generar expectación, reflexión y análisis acerca de lo que se 
ve.· Además de propiciar un nivel de participación constante en el alumno. 

Estas preguntas no serán del tipo verificacionistas : el maestro pregunta y él 
mismo se contesta); sino de retroalimentación y constrncción correctiva (el 
maestro propone preguntas orientadoras y el alumno va construyendo 
conocimientos con base a sus respuestas y a la retroalimentación correctiva de 
éstas por parte del maestro). 

-t. AN.ÁLISIS COMPARATIVO: 

La fonna en que esta estrategia se utilizará será de la 8iguiente manera: 

1 . · Se le presentarán al alumno objetos o espacios museísticos que guarden 
similitud con otros aspectos semejantes y con los que el niño ha tenido 
ya contacto o conocimiento. 

' El alumno examinará sus semejanzas y diferencias. 
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3. Finalmente el niño, con tu ayuda extraerá una conclusión acerca de un 
factor desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es 
familiar. Es decir, se producirá un aprendizaje sib111ificativo. 

EJEMPLO Nº 1: Los niños compararán la Iglesia de San Francisco Javier con 
otra Iglesia con la que ellos hayan tenido contacto. 
Con base a lo que se acuerden, pregúntales acerca de sus 
semejanzas y diferencias. 

EJEMPLO Nº 2: Tú puedes aprovechar el hecho de que tus alumnos hayan 
analizado ya una pintura para poder compararla con otras y 
encontrar así semejanzas y diferencias en cuanto a temáticas, 
características artísticas, etc. 

DESPUÉS DE TU VISITA 

EJEMPLO Nº 1: 

• Los alumnos realizarán un retablo a escala con masa. 

MATERIAL: 

- Harina de trigo 
- Agua 

Sal de mesa 
Vinagre 

- Papel periódico 
- Pinturas Vinci (varios colores) 

Pinceles punto fino 

PROCEDIMIENTO: 

Sobre el papel periódico se pondrán dos puños de harina de trigo, se le pondrá 
un poco de sal, agua y vinagre; de manera que se puedan revolver todos los 
elementos hasta fonnar una masa que no quede chiclosa; si esto sucede pon 
más harina seca sobre la masa y revuelve de nuevo. 
A continuación pídeles a tus alumnos que realicen con la masa una copia a 
escala de lo que recuerden acerca del retablo principal que observaron. 
Una vez hecho el retablo a escala con la masa, pídeles que le pongan color, 
sobre todo que se figen en los colores predominantes en las vestiduras de las 
esculturas y en la hoja de oro que da lina apariencia dorada al retablo. 
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EJEMPLO Nº 2: 

Los alwnnosrealizarán una copia de la pintura que observaron, resaltando Jos 
elementos más si&rnificativos para ellos. 

MATERIAL: 

- Hojas blancas 
- Lápices de color 

PROCEDIMIENTO: 

Pídeles a tus alumnos que realicen una copia de Ja pintura que analizaron. 
Reparte las hojas blancas y que dibujen y coloreen Jo más parecido posible Ja 
pintura que observaron, con base a lo que puedan llegar a recordar de ella. 
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OTRAS SUGERENCIAS 

ANTES DE TU VISITA: 

Te sugerimos platicar con tus alumnos acerca de lo que verán en el museo 
según su nivel. Haciendo siempre hincapié en que el museo es un espacio 
lleno de sorpresas por descubrir. Es decir, hay que ir generando en los niños 
múltiples expectativas sobre su visita. 

ANTES DE TU VISITA: 

Para iniciar al niño a un análisis visual o que estimule a otros sentidos, te 
sugerimos utilizar objetos e imágenes que se encuentren a ht alcance dentro 
del salón de clases. 
A través de preguntas orientadoras que vayas planteando a h1s alumnos, ellos 
podrán ir destacando colores, fonnas y tamaños. En el caso de una pintura o 
dibujo (sacado de algún libro de arte , revista, etc.) se puede comentar sobre la 
historia que guarda la imagen (lugares, situaciones, personajes, vestimenta, 
estado de ánimo, etc.) 
Recuerda que es importante no quedarse sólo en el nivel descriptivo de lo que 
logren captar sus sentidos, sino avanzar hacia procesos más complejos de 
pensamiento. EJEMPLO: 

-¿Qué título le pondrías tú a este dibujo? 
-¿Cómo se habrá sentido el artista cuando lo hizo? 

¡--; 

DE,\'PUÉS DETÜVIS!TA: 

Pide a los niños que se imaginen su salón de clases convertido en un museo 
del futuro, donde los objetos que actualmente nos son familiares, estarán 
colocados como piezas importantes en una exposición por ser ya antiguos. 

-¿Cómo estarian colocados? 
-¿Cómo lucirían con el paso del tiempo? 
-¿Qué diría su cédula explicativa? 
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PROPUESTA PARA LA , 
VINCULACION DEL 

MUSEO CON UN TEMA 
ESCOLAR. 
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(1 º y 2º PRIMARIA) 
TEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

La escuela 

SUBTEMAS: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCIONO MUSEOGRAFICOS 
•¿Qué puede haber en una Museo de sitio Instalaciones y objetos pertenecientes al Excolegio Jesuita. 
escuela? 

•¿Qué se puede hacer en una 
escuela? 

*La historia de una escuela. 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
ANTES DE SU VISITA AL MUSEO: 1 

1. Este tema se presta para que usted maestro, realice un recorrido completo con sus alumnos por las diferentes áreas que conformaron el antiguo Colegio 
religioso. 

2. Usted puede dar una visita guiada por las instalaciones del antiguo Colegio Jesuita sin ser un guia experimentado del museo. Para ello, es necesario 
que realice un recorrido previo a la visrta con sus alumnos y revise la información que se le proporciona en esta misma guia sobre Museo de 
Sitio. 

DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
OBJETIVO: 
El objetivo de este recorrido, es que los niños descubran y aprendan la historia y el uso de las diferenes áreas que conformaron el excolegio religioso; 
tomando los alumnos como referencia. el conocimiento de su propia escuela, encontrando así, semejanzas y diferencias entre ambas instrtuciones. 
ENTRANDO EN MATERIA: 
1. Visite con su grupo las diferentes áreas que conformaron el antiguo Colegio Jesuita. 
2. Antes de que empiece a hablarles sobre ese lugar en particular, es!Jmule a sus alumnos a que revisen y observen el espacio. Hágales preguntas sobre 

lo que ven, escuchan, huelen o sienten en esos lugares Hile las aportaciones de sus alumnos y vayan construyendo juntos el conocimiento de la 
historia del Colegio Jesuita y sus instalaciones 

POR EJEMPLO: 
a) Ubique a sus alumnos en el espacio a través de preguntas 
•¿Dónde creen que nos encontramos? 
•¿Para qué se ocuparia este lugar? 
b) Intente que sus alumnos encuentren las semejanzas y diferencias entre su escuela y el espacio específico que están visitando. 
Ejemplo: 
*UBICACIÓN: Claustro de los Naranjos· Se ocupaba como área de descanso para Jos alumnos. 
·MAESTRO: ¿Ustedes tienen un área de descanso o recreo en su escuela? 

¿Se parece a este lugar? 
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Que los niflos exploren nuevas formas significativas de visualizar a su escuela. 
ACTIVIDAD: 
1. Pida a los niilos que se imaginen su escuela en el futuro convertida en un museo, donde las personas que viven en aquella época irán a conocer 

cómo eran antes las escuelas del pasado y cómo estudiaban en ella los niflos del pasado. 
2. Planee un recorrido con sus alumnos en las áreas más representativas de su escuela, como si ellos fueran los gulas que van describiendo la historia y 

uso de ese antiguo colegio. 
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DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE AL MUSEO DE SITIO 

ANTIGUAMENTE ELCOLEGIO JESUITA DE TEPOTZOTLÁN 

1 - ; 

1 
;1 

COCINA 

Para el desayuno se preparaba chocolate, ensalada, asado, 
frijoles y postre; al mediodía se cocínaba un puchero, que 
consístía en carne y verduras, postre y frutas. Más tarde se 
servía en Ja cena guísado, frijoles, dulce y pan. 

•·¡~:~~·:~::. 
.;! j 

¡~~.'':; 
'ft', · .. :. '" 

HUERTA 

Estos jardines también sirvieron para el esparcimiento de Ja comunidad 
jesuita y para reuniones en días de festejo. 
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ENFERMERÍA 

La botica tenia acceso a un patio y un pequeño jardín en el que se 
cultivaban, durante el periodo virreinal, diversas plantas medicinales. 
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rr ~:.! 

~~~(~·¡<; : .. ·.r··,·~-· 
' ~ ...... 

CLAUSTRO DE LOS ALJIBES 

Al parecer, las habitaciones de este claustro fueron ocupadas como 
aulas para impartir clases a los niños indígenas del colegio de niños 
indígenas de San Martín. 
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CLAUSTRO DE LOS NARANJOS 

En la fuente del centro del patio se lee la fecha de 1708 que posible
mente corresponda al año de la culminación de los trabajos de esta 
área. 
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ENTRADA A LA HUERTA 
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PATIO DE LAS COCINAS 

Se puede ver en este patio una fuente octagonal cuya función era la 
de recibir el agua del acueducto de la huerta 
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BIBLIOTECA 

En este lugar se encontraron los libros y esiantes dejados por los 
padres jesuitas al abandonar el edificio por última vez en 1914; a ella 
acudian los profesores y alumnos para consultar las diversas obras 
que requerian en su formación académica y religiosa. 
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(1º, 2º y 3º PRIMARIA) 
TEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Medimos el tiempo 

SUBTEMA: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCIÓN O MUSEOGRAFICOS 
1. Pasado, presente y fUturo Museo de sitio 7 fotografías antiguas de algunas de las áreas del Excolegio Jesuita. 

ESTRATEGIAS OIDACTICAS: 1 
ANTES DE SU VISITA AL MUSEO: 1 

1. Es importante que si usted va a revisar este subtema, oriente su visita no sólo a los espacios sugeridos en las fotografías; sino a un recorrido por las 
diferentes áreas que conforman el Museo de Sitio y su historia como antiguo Colegio religioso. 

2. Realice usted mismo un recorrido por las diferentes áreas que desea visitar con sus alumnos. 
3. Revise la información y las fotograflas que se le proporcionan sobre Museo de Sitio en esta g•Jfa. 

DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

OBJETIVO: 
El objetivo de este recorrido consiste en ayuder al niño al eniendimiento del cambio de tiempo , al verificar situacionalmente los distintos cambios que 
ha sufrido el entorno, al comparar las fotografías antiguas y el contexto presente y de cómo creen que será en el futuro. 
ENTRANDO EN MATERIA: 
1. Elija una fotografía. 
2. Ubfquese con su grupo en el área a la que se está haciendo referencia. 
3. Muestre a sus alumnos la fotograffa que refleja el antes (pasado) de esa área en especifico. 
4. Pídale a sus alumnos que observen y analicen la fotografía y la comparen con el contexto presente. 
PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre la fotografía y este lugar? (Haciendo referencia a! contexto presente). 
•¿Qué objetos permanecen todavía en el mismo lugar? 
•¿Qué objetos ya no están presentes? 
•¿Cómo te gusta más, antes o ahora? 

~ 1·¿Te gustarla haber vivido en aquella época y haber sido alumno de este colegio? 

1~ \ •¿Cómo te imaginas que será este lugar en el futuro? 
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1. Contribuir en el niño al entendimiento del concepto de cambio de tiempo; al verificar los distintos cambios que encuentra en su propia persona con el 
paso del tiempo. 

ACTIVIDAD: 
1. Pida a los niños una fotografla suya de cuando eran bebés y otra de como están actualmente. 
2. Que Jos niños peguen las fotograflas en una hoja, comenzando con la foto de cuando ellos eran bebés; en medio pegarán la foto de cómo son 

actualmente y finalmente que se dibujen como ellos creen que van a ser cuando sean adultos. 
3. Explfqueles que siguen siendo las mismas personas pero con ciertos cambios debido al paso del tiempo; al igual que las áreas del Excolegio Jesuita que 

vieron en las fotograffas. 
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s S: o 
Museo de sitio (Patio de las cocinas) Reloj solar 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 

ANTES DE SU VISITA AL MUSEO: 

Es importante que si usted va a revisar este subtema, oriente su visita no solo al espacio sugerido (Patio de las cocinas); sino a un recorrido por el 

Museo de Sitio y su historia como antiguo Colegio religioso. 
2 Para ello es importante revisar con anterioridad la información que se le proporciona en esta misma gula sobre Museo de Sitio. 

DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

OBJETIVO: 
1 Propiciar en el alumno el interés por aprender y comprender la importancia de la lectura del reloj. 

ENTRANDO EN MATERIA: 
1. Intente que sus alumnos traten de decifrar el significado del objeto que les mostrará (reloj solar). 

2. Pídales que traten de describirlo 

*¿Qué será eso? 
•¿De qué material estará hecho? 

•¿Para qué será la varilla que tiene al centro? 

*¿Qué hora está marcando ahorita? 
•¿Para qué ocuparían los religiosos ese reloj? 
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RELOJ SOLAR S. XVIII 
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RELOJ SOLAR 

:n lo alto de los muros que dan 
1 I patio de las cocinas se aprecia 
1 n reloj so lar de 1 S . X V 111 
) rientado hacia el sur para 
ce ibir 111 ayor cantidad de sol 
urante el aílo. El reloj era muy 

~til en este espacio, en especial 
.iara las personas encargadas de 
Heparar y servir Jos alimentos en 
os estrictos horarios del Colegio. 



DESPUES DE SU-VISITA A[ MUSEO: 
Actividad sugerida para el salón de clases: 

OBJETIVO: 
1. Que el niño traslade su impresión cognitiva que obtuvo del reloj solar a un ámbito de experiencia plástica. 

ACTIVIDAD: 
1.Los niños realizarán un prototipo de reloj solar como el que vieron en el museo. 
MATERIAL: 
*1 pedazo de unisel en forma circular (16 cms.de diámetro aproximadamente) 
*1 palito de madera (10 cms. de largo) 
PROCEDIMIENTO: 
1. Al unisel, se le pinta los números con un plumón como serla en un reloj común. 
2. Después se le incerta el palito de madera en el centro. 
3. Ubique a los niños en un área donde de luz solar y dígales que sostengan su reloj con las manos e intenten hacer que la sombra del palito refleje la 

hora que usted les diga. 
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FOTOS ANTIGUAS DEL COLEGIO JESUITA 

AFUERAS DE TEPOTZOTLÁN 
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CAPILLA DE MONSERRA T 
(UBICADA EN LA HUERTA) 



(3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA) 
TEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Descubrimiento y Conquista 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo del recorrido por las salas del México Colonial, es fomentar en los niños el descubrimiento e interés al experimentar nuevas formas de 
de abordar los conocimientos históricos. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
1. Este bloque está dividido en subternas especificas que abordan los antecedentes del Virreinato. 
2. Es conveniente darle continuidad a este terna con el bloque siguiente: El México Colonial; para que los niños tengan una visión más completa de lo 

sucedido durante este periodo. 
3. Realice un recorrido previo a la visita con sus alumnos, por las diferentes salas de exposición permanente sobre el México Colonial; y revise la 

información que se le proporciona en esta misma gula al respecto. 
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SUBTE MAS: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCIONO MUSEOGRAFICOS 
1. El Descubrimiento de América¡ UNIDAD 1 SALA 2 a) Modelo de las 3 carabelas de Colón (La Niña, La Pinta y la Santa Maria). 

b) Brújuld y sextante 

ESTRATEGIAS DIOACTICAS: 
DURANTESU VISITA A LA SAL.t.: 

"ESl'AÑ1\ IWMHO 1\1. NUE\'O CONTININJI" 
1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala # 2: "Descubrimiento de América". apóyese en la maqueta de las tres carabelas de Colón y los 

instrumentos de navegación. 
2. Pida a los niños que observen los 3 barcos de la maqueta y ayúdeles a decifrar ¿qué barcos son? 
3. También que observen con detenimiento la vitrina donde está la brújula y el sextante. Pregúnteles sobre su posible uso, sin que vean la cédula 

explicativa. PISTA: Servlan para la navegación. 
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PROTOTIPO DE LA CARABELA "SANTA MARÍA" 

TI ERRA A LA VISTA 

El 1 1 de octubre de 1492, 
olón cree ver una tenue 1 
n el horizonte; el 12 d 
ctubre, después de dos mese 

medio de navegación, 
rnrino de La Pinta lanza po 
in el grito tan deseado: 

¡Tierra! 

BRÚJULA: Permitia a los marinos alejarse de la costa seguros de poder desafiar la noche y las 
tempestades sin equivocarse en su rula y sin necesidad de orientarse mirando a los 
astros. 

SEXTANTE:Este instrumento astronómico les permitla ubicarse en que parte del oceano estaban 
determinando la latitud de los astros en el cielo. 
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OBJETIVO: 
Que el alumno recuerde y asocie más fácilmente el nombre y sus características de tamaño de las tres carabelas que utilizó Colón, a través de un ejercicio 
de percepción visual. 
EJERCICIO DIRIGIDO: (saque fotocopias) 
Pídale a los niños que encuentren las 3 carabelas que utilizó Cristobal Colón en su viaje y las vayan coloreando de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
*La Niña, es la pequeña (rosa) 
• La Pinta, es la mediana (azúl) 
• La Santa María es la más_]_ (verde) 
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DESPUÉS DE SU VISITA AL MUSEO: 
ACtividad sugerida para laescuela: 3° 4º 5" 6º 

"/.A llRÚ}Ul.J\" 

OBJETIVO: 
Conocer de forma práctica y significativa el uso de una brújula y comparar esta experiencia con su antiguo uso en la navegación. 
ACTIVIDAD: 
*Los niños realizarán una brújula y constatarán el uso que tiene al intentar localizar un objeto perdido en su misma escuela. 

MATERIAL: 
*Un cristalizador de agua 
*Una aguja y un alfiler 
*Un imán de barra o herradura 
*Un pedazo de corcho 
*Un circulo de cartón 

PROCEDIMIENTO: 
1. En el circulo de cartón dibuja una "rosa de viento", colócalo sobre la mesa. Encima de ella coloca el cristalizador con agua, como se muestra en la 

figura. 
2. Sujeta con una mano la aguja y con la otra el imán. Con un extremo del imán frota la aguja en una sola dirección, varias veces. Ahora, atraviesa el corcho· 

con la aguja y colócalo sobre el agua, como se muestra en la figura. Observa lo que sucede. 
3. Haz coincidir el Norte de tu cartulina con la dirección de la aguja. 

INDICACIONES: 
1. Usted maestro esconderá un objeto en algún área del patio escolar. 
2. Con base a las pistas de ubicación que usted les proporcione a los niños, ellos intentarán localizar el objeto perdido utilizando su brújula. 
POR EJEMPLO: 

Puede decirles que el objeto se encuentra cerca de un área verde rumbo al norte. 

4. Finalmente puede reflexionar junto con sus alumnos sobre la importancia que debió de haber tenido la b;újula en aquellos tiempos . 
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SUBTEMAS: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCIONO MUSEOGRAFICOS 
2. La Conquista de México. UNIDAD 1 SALA 3 a) Deidad prehispánica de piedra y una armadura española. 

b) Fascimilar de códice donde se obserJa caballero águila 

UNIDAD 1 SALA 4 

ESTRATEGIAS OIDACTICAS: 
DURANTE SlfVISllA A LA SALA: 

TI. /"NCL'FN Jfül PE /lLlS 1\1! 'N/lOS"" 
1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 3: "La Conquista de México". 
2. Intente que sus alumnos logren decifrar y comprender el significado del encuentro de dos culturas diferentes y como una de ellas conquistó finalmente 

a la otra. Apóyese en la deidad prehispánica de piedra y la armadura española para visualizar estos aspectos. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 

*¿Cómo habrá sido el encuentro entre estas dos culturas? 

•¿Qué diferencia y semejanzas encuentras entre ambas? 
•¿Crees que en esta historia existen los buenos y los malos? ¿Por qué? 

3. Puede inducir a otro tipo reflexiones: 

POR EJEMPLO ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre las guerras de aquella época y las actuales? 

¿Cómo se vestian antes los militares y cómo se visten ahora? 
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DURANTE SU VISITA A LA SALA: 

"u\ CONQUISTA DE !11/~HCO" 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 4: "La Conquista de México". 
2. Pidales que observen las pinturas que decoran al Biombo y que intenten descubrir la temática. Asimismo pidales que busquen un elemento bastante 

obvio que no concuerda con la temática planteada. 
Respuesta: La temática que trata Ja pintura del Biombo es el de "La Conquista de México"; y el elemento que no concuerda del todo con dicha 

temática es el de una arquitectura colonial ya bien establecida durante el proceso mismo de conquista. 
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DESPUES DE SU VISITA A LA SALA: 

Actividad sugerida para la escuela o museo:3º 4º 5" 6º 

"/,\ CONQlf/SfA JJJ: 1\IÍ:XJCO" 

OBJETIVO: 
A través de la realización de un biombo los ntios descubrirán la importancia del sentido interpretativo en las obras de arte. 
ACTIVIDAD: . 
*Los niños realizarán en equipos un prototipo de un biombo con base a una temática que usted maestro les indique.(Proponga a cada equipo una 
temática diferente). 
Esta actividad se puede realizar en la escuela o en el mismo museo. En caso de que decida realizarla los ninos tendrán que traer su propio material, 
asl como también deberá avisar al museo que pretende realizar esta actividad, para que le sugieran un espacio adecuado para la misma. 

MATERIAL: 
*1 pliego de cartulina por cada equipo 
*acuarelas y pinceles 
*botecito para enjuagar 

PROCEDIMIENTO: 
Lo primero que se tiene que hacer es doblar la cartulina en cuatro partes iguales a lo ancho; para después diseñar un dibujo que refleje e interprete la 
temática que usted maestro les indicó con anterioridad a sus alumnos. (El dibujo y coloreado se realizará con las acuarelas) 

EJEMPLO: 

INDICACIONES: 

...... 

CARTULINA DOBLADA 
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BIOMBO CON LA TEMÁTICA: "LA NATURALEZA" 

Una vez realizados los biombos, cada equipo pasará al frente y el resto del grupo intentará interpretar la temática. 
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1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 3: "La Conquista de México". 
2. Pídales que busquen en esa sala un códice donde se encuentre un "caballero águila". 

3. Que los niños analicen la vestimenta del caballero águila y la comparen con la vestimenta de un militar español. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LOS ALUMNOS: 
•¿De qué material creen que haclan sus trajes los caballeros águila y los caballero jaguar? 
•¿Qué traje para pelear habrá sido más cómodo, el que utilizaban los caballeros mexicas o los españoles? 
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1 

DESPUES D-e SU-VISITA A[ MUSEO: l 
Actividad sugerida para la escuela o muaeo: 3º 4º 5º 6º 1 

"DOS GRANDf:S GUERREROS FRENTE J\ rRl'NfE" 

OBJETIVO: 
Reflexionar sobre la importancia que tuvieron los instrumentos e indumentaria militar de dos culturas diferentes, esto a través de la elaboración de una 
representación plástica comparativa. 
ACTIVIDAD: 
•Los ninos realizarán un prototipo de la vestimenta y equipo militar utilizado por el éjerctlto mexica y español. 

Esta actividad se puede realizar en la escuela o en el mismo museo. En caso de que decida realizarla en el museo, los niños tendrán que traer su propio 
material, asl como también deberá avisar al museo que pretende realizar esta actividad, para que le sugieran un espacio adecuado para Ja misma. 

MATERIAL: 
•Papel kraft 
•papel de diferentes colores 
•Plumas de ave de diferentes colores 
•papel metálico 
•pegamento 
•Tijeras 

PROCEDIMIENTO: 
Los niños realizarán con el material un escudo militar de caballero águila como el que está en el códice que vieron y un casco de un militar espanol. 

INDICACIONES: 
Una vez que los niños han hecho su modelos puede renexionar con ellos sobre la importancia de los instrumentos e Indumentaria militar de aquellos 
tiempos y cómo éstos tuvieron una influencia desiciva haciendo comparaciones entre ambas culturas 
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(3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA) 
TEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

El México Colonial 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo del recorrido por las salas del México Colonial, es el incitar a los niños al descubrimiento e interés al experimentar nuevas formas de 
de abordar los conocimientos históricos. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
1 Este bloque está dividido en varios subtemas específicos, que resultan ser representativos para el entendimiento de la conformación del México Colonial. 
2. Para revisar los subtemas que a continuación se presentan, es recomendable haber pasado por el tema anterior: Descubrimiento y Conquista. 
3. Realice un recorrido previo a la visita con sus alumnos, por las diferentes salas de exposición permanente sobre el México Colonial; y revise la 

información que se le proporciona en esta guia al respecto. 
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SUBTEMAS: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCION O MllSEOGRAFICOS 
1. La polltica UNIDAD 2 SALA 1 Adaptación de la oficina de un Virrey. 

ESTRATEGIASDIDAtflCAS: 
DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

"EL \'lllREY EN l.;\ NUEVA ESPANA" 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala: adaptación de la "Oficina de un Virrey". 
2. Pldales que observen y analicen los objetos que hay en esta adaptación. 
3. Puede dar una explicación breve y concisa sobre el papel del Virrey en la Nueva España. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 

*¿A quién habrá pertenecido una oficina como ésta? 
*¿A alguien importante tal vez? ¿Quién? 
*¿Quiénes serán los personajes de los retratos? 

RECREACIÓN DE.LA OFICINA DE UN VIRREY 
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EL VIRREY EN LA NUEVA 
ESPA~A 

· n los primeros aftos de la conquiste 
e México T enochtitlán, el poder 
olítico espailol fue ejercido por los 
ismos soldados conquistadores. 
oco a poco se cm pezó a regular el 
ontrol de los colonizadores sobre la 
oblación iodlgeoa, hasta que 
inalm ente le corona espeflola quiso 
btener el control absoluto sobre la 
olonia a través de la instauración de 
n "virreinato" que durarla tres siglos 

.. n la Nueva Espafla. 
os virreyes, representantes del 
onarca espaftol, fueron casi todos 

riginarios de la penlnsula lbérica y 
ueron la máxima autoridad durante 
sic oeriodo. 
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SUBTE MAS: SALAS SUGERIDAS: 
2. La evangelización UNIDAD 2 SALA 3 

UNIDAD 2 SALA 4 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 1 
DURANTESU VISITA AL MUSEO: 1 

"I.AS ÓIWENES RJ:UGIOSAS EN 1.1\ C/VD,\/J DE MJ:X/CO" 

OBJETOS DE COLECCION O MUSEOGRAFICOS 
a) Mapa de la Cd. de México con la distribución de los curatos de diversas 

órdenes religiosas. (S. XVII) 

b) •Dibujos sobre: "Escenas de la evangelización" y la "Quema de los templos 
de la antitiua reíigión"; que se encuentran en la cédula: "Los misioneros y los 
indios". 

c) •Réplica de la cruz atrial del Convento de Atzacoalco. 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 3· "La conquista espiritual". 
2. Los niños observarán y analizarán el mapa de la cd. de México que representa la distribución geográfica de los curatos de diversas órdenes religiosas. 
3. En este punto puede hablarles sobre los "frailes misioneros" y cuál fue su labor en aquella época. 
4. Si son visitantes del área metropolitana, pídales que localicen en el mapa el lugar de donde vienen, o bien, algún otro que usted les indique. 
5. También puede preguntarles dependiendo de la región que usted les indique, que idioma hablan ahí los indígenas nativos; pidiéndole!: a los niflos 

que revisen el cuadro de acotaciones que marcan el idioma, en la parte inferior del cuadro. 

;.,;:')}···<" · .. · .. ' · · · . >r~ ~:·t,é'.f; 
~"! .. ,_,,..... . •· .. ,,,_ "·~; ·~v . ' '' > 

MAPA DE LA CD. DE MÉXICO S. XVII 
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~.as órdenes religiosas comenzaron 
~ levantar sus conventos en Jos 
ugares más favorables para Ja 

evangelización, es decir, en las 
)zonas más pobJarln-. nnr ;--:~;.,,..,. 



DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

"/.OS ,\IJSIONl'.IWS Y /.OS INIJ/OS" 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 4: "La conquista espiriual". 
2. Los niños observarán y analizarán los dibujos sobre: "Escenas de la evangelización" y la "Quema de los templos de la antigua religión"; que se 

encuentran en la cédula llamada "Los misioneros y los indios". 
3. Hábleles un poco acerca de cómo se dio la "conquista espiritual" de los indígenas. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué está pasando en este dibujo? 
*¿Qué personajes aparecen? 
•¿Qué están haciendo? 
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DIBUJO: "ESCENAS DE LA EVANGELIZACIÓN" 

LA CONQUISTA ESPIRITUAL 

a conquista tuvo un carácter doble: politico y 
spiritual. Así es como la religión se convirtió en la 
rincipal justificación de la corona española, y 

'glesia .americana dependió más del rey que del 
'apa. 
·n un principio, la corona confió la evangelización 

frailes y no a sacerdotes c om une s. Fue a si como 
legan las tres primeras ordenes religiosas: 
ranciscanos, dominicos y agustinos. 
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DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
"LA L\ll'ORTA.NCIA DEL I.ENGVAJE SL\IBÓLICO EN l..t\ E\'1\NGEUZ,\CIÓN" (OBSER\'J\R RÉl'L/Ct\ DE l.A CRUZ 1\TRú\L) 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de la sala# 4: "La conquista espiriualº 
2. Pregúnteles acerca de cómo creen que los religiosos les enseñaban a los indlgenas si éstos no hablaban el mismo idioma. 
3. Explfqueles el por que el "lenguaje simbólico" fue muy importante durante la evangelización. 
4. Con base a los datos anteriores, los niños observarán y analizarán la réplica de ta cruz atrial y tratarán de traducir su lenguaje simbólico. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
1. ¿Esta cruz se parece a otras que hayamos visto? si /no y ¿porqué? 
2. ¿Qué slmbolos ven en esta cruz? 
3. ¿Qué significarán? 
4.¿Porqué habrán hecho esta cruz asf? 
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RÉPLICA: CRUZ ATRIAL 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 
SIMBOLICO 

DURANTE LA EVANGELIZACIÓN 

no de los problemas a los que se enfrentaron los 
isioneros para la evangelización fue el idioma. 

or lo que se dieron a la tarea de escribir 
iccionarios y catecismos en las lenguas 

''ndígenas. Así mismo, utilizaron un lenguaje 
imbólico a través de objetos que facilitara la 
omprensión de lo que se les enseñaba. También 
e valieron de otros recursos como la música y c:I 
anto. para las misas y las representaciones 
eatrales con temas reli1!ioso s. 
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SUBTEMA: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCION O MUSEOGRAFICOS 
mestizaje UNIDAD 3 SALA 3 Pintura de "castas" 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

"U .\IESf/7 .. AJr rN /A illl'U',\ 1:5/'¡\j\/¡\" 

1. Los niños observarán y analizarán la "Pintura de castas". 

2. Hábleles sobre las diferencias raciales de aquel periodo y cómo eso determinaba el nivel social al que pertenecían. En este punto puede inducirlos a 

reflexionar sobre si están o no de acuerdo en que haya razas que se dicen ser superiores a otras, como en el ejemplo de la pintura. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué personaies aparecen representados en esta pintura? 

•¿Todos son iguales? 

•¿Qué están haciendo? 
•¿Cómo están vestidos? 

•¿Pertenecerán a la misma clase social? 
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PINTURA DE CASTAS 

EL MESTIZAJE 

iC on el tiempo, la convive ne ia de indios. 
spañoles y negros fue creando nuevas razas con 
ifcrencias sociales. 
sí. por un lado se encontraban ios españoles 
uros que acaparaban la mayor parle de la riqueza 

· pri\'ilcgios: por otro, la gran población criolla y 
nestiza dedicada a ser pequeños propietarios. 
omerciantes. artesanos, etc., y por último, la que 
ada vez se iba haciendo una minoría, la 
oblación indígena, quienes hacían los trabajos 

esados en las haciendas y minas . 
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DESPüES DE LA VISITA: 

Actividad sugerida para trabajar en el museo:3º 4º 5º 6º 

"COMlllNACIÓN DE Rl\ZAS" 

OBJETIVO: 
1. Estimular en el niño la cocentración y el razonamiento lógico a través de la hilación de conceptos. 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos tendrán que observar con detenimiento la pintura de "castas" y buscarán el parentesco entre las diversas 

razas con base a lo que se les va pidiendo. 

INSTRUCCIONES: 
Los nitlos tendrán que observar con detenimiento el cuadro de castas y buscar el parentesco entre las diversas razas con base a Jo que se les va pidiendo 
en la historia. 
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'tW~1·iscc> · ..:pr1 Española, 

=;'.~~; ·.'· Chino~ · ~::~ 

1. Citlali (indlgena) busca a Gonzalo. 
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2. Los padres de Gonzalo son espal'loles, pero él nación en América, por lo tanto él es-----

3. Gonzalo tiene un amigo mulato llamado Kawa que viene de Africa. 

4. Por lo tanto la mamá de Kawa es una y su papá un-----
5. Kawa se enamora de Inés (espatlola) y tienen un hijito, lo llamaron Bimbó. 

6. Bimbó por tanto es un------
7. Citlali y Gonzalo se casaron y tuvieron una bebé llamada Meztli. 

8. Meztli es una-------
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SUBTE MAS: SALAS SUGERIDAS: OBJETOS DE COLECCION O MUSEOGRAFICOS 
4. La sociedad UNIDAD 3 SALA 3 a) Figuras de barro que representan a la sociedad novohispana. 

b) 1 escopeta, punta de lanza, espada. 
e) Mitra, casulla, manípulo, c:.istodia, cáliz, etc ... 

UNIDAD 3 SALA 4 d) Vestido 
e) Políplico de la muerte 
f) Pintura de monja coronada 

UNIDAD 3 SALA 5 g) Dibujo sobre constelaciones 
h) Pintura de "Sor Juana Inés de la Cruz" y fascimilares de algunos de sus libros. 

UNIDAD 3 SALA 6 1) Maqueta de Ja Plaza Mayor(S: .1w111¡ 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 1 

UECOMENLJ,\CIONES GENI:n,\I.ES /'¡\/{¡\ /{fl'ISAU rsros Sl'BTb\f,\S: 

1. Ubique a sus alumnos en el contexto de las salas a revisar, las cuales tratan aspectos religiosos, sociales, cientlficos y militares en la Nueva Espalla. 
2. Los alumnos observarán y analizarán los objetos que se vayan señalando, intentando decifrar su significado y qué tipo de personas ios utilizaban. 

El profesor concluirá cada análisis con una explicación breve acerca del tipo de personas que se relacionan con esos objetos (militares, religiosos, 
civiles, intelectuales y c1enlificos). 

a) OBSER\'AR \'/T/UN,\ /lON/JE /I,ff flGUiv\S /JE ·n:RIV\COJi\ QUE /UóPiiESENT1\N ¡\ L\ SOCIEn1\IJ NO\'OHISPAi'.Jt\: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué personajes están representados en estas figuras? 
•¿Qué están haciendo? 
•¿A qué se dedicarlan? 

•Expllqueles de manera breve y sencilla acerca de las diferentes personas y sus oficios que conformaban a la sociedad novohispana. 

1 
'· -~ ..... : ~· i:·::· UNA COMPLEJA 

1 
t • ' 
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SOCIEDAD 

...... ;. : . 

·:,d{W· ;'" '·"'•;·:·•'- ~- _ .... ...,.. . -· ' ' 
Son reflCjo de ., :':·~) una CO lll f' ICjli 

1-·./·:·:·._, .. 
rnciedad en la que conviven 

t-zj mujeres amasando maíz al 
~ ~- modo indígena. con jinetes de 
e-' 

·2f:J~~~v: ~i--~¡~ ºndum entaria oc cid en tal o 1:-1 i-3 
!)> tzj .· ....... músicos que portan 
· en w....-• ..,, ~. 

~· . nstrum en tos traídos por los d ,__. 
~~ ~uro peo s. como la 11:uitarra. t=-:1 C.t:.l 

......... o ,__,o 
8'.2 
Q 

FIGURAS DE TERRACOTA 

~ 1 
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DESPUES DE LA VISITA: 
Actividad sugerida para el salón de clases o museo: 3º 4º 5º 6º 

"IA SOC/Ul,\/) CO/.ON/,\l_ r /A SOC/E/J,\/) MO/Jl'./~N¡\" {J/,\Z TUS PIWl'IM flGU/u\S /JE H:R&\COJj\ UTIUZANDO MASA DE l\fJ\NÍ) 

OBJETIVO: 
Estimular en el niño la creatividad para interpretar, reproducir y crear. 

ACTIVIDAD: 

*Los niños realizarán figuras de masa de maní, que representen a algunos personajes de la sociedad colonial {como los que vieron en las figuras de 
terracota) y a otros que representen a los de la sociedad moderna de donde ellos vienen y viven. 

MATERIAL: 
• 1/4 de taza de maní 
• 1/2 de taza de leche en polvo sin grasa 

• 1/2 de cucharada de miel 
• Una bolsa de plástico con ziper 

FROCEDIMIErJTO: 

1. Pldales a los nii'los que viertan la mantequilla de maní, leche en polvo y miel en la bolsa de plástico. 

2. Cierren la bolsa y amasen hasta que la me:cla sea homogénea. 

3. Ahora pueden comenzar a realizar sus figuras. Pueden utilizar pasas o algunos dulces para poner ojos, bocas, etc ... 
4. Una vez hechas las figuras, pfdales que pasen a exponer sus creaciones, que expliquen las diferencias y semejanzas que encontraron 

entre ambas sociedades. 

Nota: Este tipo de masa puede comerse, lo cual puede resultar muy divertido para los nii'los, los cuales después de haber explicado sus 

creaciones pueden comérselas. 

br:rj 

~ tp. 
¡::r:3 o 
~g 
>--" o 

• t:""J \ \!:Z. __ .1 

-126-



DURANTE SU VISlfA AL MUSEO: 
6) OllSER\',\R l'ffRINr\ DONDE llJ\Y INSTRUMENTOS MII.rli\RES: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué tipo de personas creen que utilizaban estos instrumentos y para qué? 
*Los militares de la actualidad ¿siguen usando esos 
mismos instrumentos de guerra? 

*Hábleles sobre el papel fundamental que desempef'iaron los militares durante la conquista; asl como del avance tecnológico en cuanto a sus 
instrumentos de guerra en comparación a los indígenas. 

'.~-'!/ 
·~~{ ... 

INSTRUMENTOS MILITARES 

Relexionar sobre el avance técnico y científico en cuestión de armamentos. 
ACTIVIDAD: 

LA GUERRA 

esde W1 inicio los españoles s 
ercataron del asombro de lo 

· ndios frente a los caballos, 
erros, armas y 
mbarcaciones, por 
esple garon teatralmente 

rzas. 

*Dejarles a los ninos investigar acerca de las armas de guerra que hay en la actualidad. 
t-%j '\ 1·comentar sobre el avance que ha habido en cuestión técnica y científica al respecto. 
~ *Analizar las diferencias y semejanzas entre las armas de destrucción actuales y las utilizadas por los espanoles en el siglo XVII en contra de los indlgenas. 
s:- !-3 
~ !;::"rjl 
~t¿a .,;,,.. ~ ...... 1 f;!<t.1 '-' ~ 
- C':l §Bo¡ ,~ ~ "-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
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DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
,) OHSE/l\'¡\/I \'/TIUN..t PON/JI://.-\\' Oll/I:TOS llU IGWSOS: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué creen que sean estos objetos? 

•¿Quiénes los utilizarían y para qué? 

*Los sacerdotes en la actualidad ¿siguen 
utilizando esos mismos objetos religiosos? 

*Explique la importancia que tuvo la iglesia en la sociedad virreinal. 
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La corona española ejerció unal 
influencia detcm1inanle sobre l< 
Iglesia. Se comprometió a patrocinar 
la ··empresa misionera·', al mismo 
iempo que tenía el derecho dei 

ldesignar religiosos y autorizar Ja 
dificación de iglesias. conventos y 

'1ospitalcs. Así, la Iglesia americana 
ldcpendió más del rey que del Papa. 



DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
d) OJISER\'AR \llTR/N,\ /JON/lr: EST1i H \'ESTlnO: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué clase de mujer habrá usado este vestido: 

una religiosa, una mujer jóven, una mujer rica, etc.? 
•¿Las mujeres indígenas habrán usado este tipo de vestidos? si lno ¿por qué? 

A las niñas: •¿Les gustaría utilizar un vestido como éste? 
•¿Qué moda les gusta más, la de aquella época o ésta? 
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DURANTE-SU VISITA AL MUSEO: 1 
t) OllSHH'AR l'OiJl'T/CO llE /A ,\fUE/ffE: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué será eso? 

•¿Por qué lo habrán hecho así? 
•¿Qué nos estará tratando de decir? 

*Platlqueles sobre lo que es un "pollptico de la muerte" y cuál era su uso. 

FOTOGRAFÍA DE POLf PTICO 
DE LA MUERTE 
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El políptico de la muerte fue um1 
aiúfestación artística que reflexionaba 

obre la "muerte" y sus implicacione! 
spirituales. 

través de pinturas alusivas a este tema, 
as personas rendían tributo y una 
xplicación a sus interpretaciones. 
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DESPUES DE SU VISITA AL MUSEO: 

Actividad sugerida para trabajar en el museo: 

"PO/.Íl'rICO /JE E 1\ \'//)¡\'' 

OBJETIVO: 
Acercarlos a un entendimiento del arte, a través de la vinculación sensible con un tema especial. 
ACTIVIDAD: 
1. Los alumnos realizarán un "pollplico" con el tema de la "vida". 
2. Intente crear un vínculo especial entre los niños y sus creaciones. Primeramente sensibillcelos con el tema y explíqueles que sus trabajos 

son un reflejo de lo que piensan y sienten sobre ese tema particular: "la vida". 
3. Pueden pasar a explicar frente al grupo sus creaciones. Cuestiónelos al respecto. 
MATERIAL: 
•1 caja madiana con sus lados iguales 
•acuarelas de colores 
•1 pincel 
•1 pequeño recipiente 
• 1 tijeras 

PROCEDIMIENTO: 
1. Los nillos recortarán su caja de la siguiente manera: 
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CAJA ANTES 
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CAJA DESPUÉS 
Se le quita la tapa 

s--::::j 1 12. Después los nillos pintarán su pollptico en el interior con motivos que traten sobre el tema de la "vida". 
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DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
j) OllSER\'1VI l'INTURt\ PE MONTA CORON1\IJA: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Quién será esa mujer? 
•¿Cómo creen que haya sido su vida en un convento? 

*Hábleles sobre la vida de las mujeres en los conventos novohispanos. 

MONJA CORONADA 

MONJAS CORONADAS 

Solo en dos ocasiones las monjas portaban 
Uamativos adornos de flores: al profesar y al 

orir. 

a ceremonia de profesión era 
spectacular, simbolizaba para 
spirante su matrimonio con Jesús . 

. A MUERTE: 

solemne y 
la joven 

ara las religiosas el morir significaba su 
ncuentro definitivo con Cristo. su esposo. Porl 
llo. y con el fin de estar dignamente vestidas 
ara esa ocasión, volvían a ser engalanadas y 
ubiertas de flores como en la ceremonia de 
rofesión. 
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DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 

!f) OllSEU\'¡\U /JI/IV/OS SOH/ff CONSTU ACIONJ:S: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿Qué significarán estos dibujos? 
•¿Qué tipo de personas los habrán hecho y estudiado? 

•Expliqueles sobre cómo se hacía ciencia en aquella época y que tipo de personas se dedicaban a ella en la Nueva España . 
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LA ASTRONO.MIA 

Los nuevos métodos para llegar al 
onocimiento se aplicaro 
rincipalmente en la Astronomía. 

Los avances en este campo fuero 
sorprendentes y aceleraron el 
ldesan-ollo científico . 



DURANTE-SU VfSITAAL MUSEO: 
{,) OllSER\'AR RHRATO I>E SOR /U,\N,\ JNES fJE JA CRUZ: 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•Reconocen ¿quién es ella? 
•¿A qué se dedicaba aparte de ser monja? 

•Platlqueles sobre la destacada vida de Sor Juana Inés de la Cruz y hágalos reflexionar sobre cómo creen que una mujer como ella pudo destacar 
en una época donde las mujeres estaban limitadas para realizar labores intelectuales. 

o---,3 \ 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
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SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

La poetisa mexicana Sor Juana Inés de l 
ruz (1651-1695) tuvo en su tiempo fi 
xtraordinaria en España y en América. 

Su celda en el convento de San Jerónim 
1 
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e una especie de academia., llena d 
ibros y de instrumentos músicos y 
atemáticos. Pero tan contin 
edicación al estudio no a todos pareci · 
ompatible con el recogimiento de la vi 
laustral. 



DESPUES DE SU VISITA AL MUSEO: - -, 

Actividad sugerida para 6ºen el museo: l 

"I.A UTl'RJ\'/VRA /JE SOR JUAN¡\" 

OBJETIVO: 
Introducir a los niños al conocimiento y apreciación de la literatura barroca novohisparia. 
ACTIVIDAD: 
• Los alumnos descifrarán un mensaje secreto en una hoja de papel con literatura de Sor Juana. 
MATERIAL: 
• 2 cucharadas de jugo de limón 
• 1 cottonete de algodón 
• 1 vaso pequeño de plástico 
• hojas blancas 
PROCEDIMIENTO: 
1. Elija algunos pasajes sencillos de la literatura poética de Sor Juana, escrfbalos en tarjetas y repártalos entre sus alumnos. 
2. Cada niflo escribirá lo que dice en su tarjeta, en una hoja blanca utilizando el cottonete y el jugo de limón. 
¿CÓMO HACERLO? 
•Pídales a sus alumnos que viertan el jugo de limón en un vaso pequeño. 
• Remojen un extremo del cottonete en el jugo de limón. 
• Usen este algodón mojado para escribir el mensaje secre::i, que en este caso es algún pasaje sencillo de la literatura de Sor Juana, en la hoja blanca. 
• Cuando estén listos para ver el mensaje secreto, pongan la hoja cerca de algún foco o fuente de calor. El calor convertirá lo escrito con jugo de limón a 

un color café obscuro revelando el mensaje. 

3. Los nii'los deberán intercambi3r su hoja blanca con el mensaje oculto a otro compañero, para que éste sea quien revele el mensaje. 
4. Cada quien leerá su mensaje oculto y reflexionará sobre el mismo. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LOS ALUMNOS: 
•¿Dé qué piensas que trata la lectura? 
*¿Qué sentimientos se notan en ella? 
•¿Cómo se habrá sentido Sor Juana cuando escribió esto? 
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DURANTE SU VISITA AL MUSEO: 
i) OllSEUl'AR i\11\QUUi\ /JE /A 1'/J\Z.\ M,n·ou: 

*En esta maqueta los niños podrán visualizar de forma más realista a Ja sociedad que conformaba la Nueva España, en cuestión de razas, clases 
sociales y actividades especificas. 

*Intente que sus alumnos reflexionen sobre cómo la diferencia de razas determinaba el nivel económico al que pertenecfan asl como Ja actividad que 
desempeñaban. 
PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL ALUMNO: 
•¿De qué trata esta maqueta? 
•¿Qué personajes observan? 
•¿Qué están haciendo? 
•¿Varia su actividad dependiendo de su raza, de su sexo y de su edad? 

MAQUETA DE LA PLAZA MAYOR S. XVIII 
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LA PLAZA MAYOR 

Sobre las ruinas de la antigu 
apita! mexicana, la ciudad de 

México se reconstruyó, en 
onde la Plaza Mayor ocupab 
1 centro de los actos públicos 
ás importantes, como lo fue: 

la gran actividad comercial 
ue ahí se dio. 
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DESPUES OE SU-VISITA A( MUSEO: 

Actividad sugerida para el ial6n de Clases : 

",\1i\QUF.1i\ nE u\ SOCIED1\D COIDNú\J." 

OBJETIVO: 
Que los niños expresen su interpretación que tuvieron sobre la diversidad cultural en la sociedad novohispana a tavés de un trabajo plástico. 
ACTIVIDAD: 
1. Divida al grupo en equipos y que cada uno de ellos realice una maqueta similar a la que vieron en el museo sobre la sociedad en la Nueva España. 
2. Que cada equipo pase a explicar los detalles de su maqueta. Cuestiónelos al respecto. 
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CONCLUSIONES 

El haber realizado una GAM en el MNV, me llevó a considerar diferentes 
perspectivas de aplicación pedagógica. 

En primer lugar un proyecto que originalmente estaba orientado a cubrir una 
necesidad concreta de un mejor aprovechamiento del museo por parte de los 
escolares, se transfonnó en un abanico de posibilidades para la intervención 
pedagógica, donde el conocimiento del espacio en el cual iba a trabajar se 
volvió fundamental como el primer paso a seguir en esta dinámica. Para lo 
cual la experiencia en el museo ha sido bastante enriquecedorn, comenzando 
por el hecho de que tuve que haberme capacitado en áreas distintas a la que 
poseo, como lo es el conocimiento de la historia y el arte virreinal. 

En este sentido, el museo se ha preocupado por que los prestadores de servicio 
social y voluntariado tengan tma preparación sustentable del bagaje cultural y 
artístico que manejarán durante sus visitas, no obstante la orientación 
pedagógica que se pueda obtener de estas capacitaciones, y lo cual pude 
constatar, está todavía a disposición de la auto experimentación y no tanto a 
una preparación pedagógica sólida que pennita orientar adecuadamente las 
visitas. 

Es decir, el haber realizado visitas guiadas a lo largo de un año a distintos 
tipos de público, me proporcionó información clave sobre la importancia que 
hay que tener no sólo s"obre el manejo del contenido temático del museo, sino 
sobre la mejor forma cómo se puede transmitir, no únicamente para nutrir de 
conocimientos al sujeto, sino para contribuir al desarrollo de sus posibilidades 
como ser humano; para lo cual el conocimiento que se necesita saber acerca 
del tipo de público al cual va dirigida esa información, es fundamental 
(público de cierta condición económica, preparación, lugar de procedencia, 
creencias, edades y sexo), lo cual determina a su vez el tipo de estrategias a 
utilizar al inomento de querer dar una visita significativa por el museo. 

Con esta experiencia vivencia! de contacto entre museo y público, descubrí 
que existen varias áreas de intervención pedagógica, que no sólo se limitan a 
realizar una GAM, simplemente porque el museo quiere facilitarle el trabajo al 
docente en su visita, sino a lo largo del proceso ·se fueron revelando varias 
carencias o problemáticas donde la intervención pedagógica se hace necesaria. ·-------

LmI~s~; c~iGEN 
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Esto me lleva a las siguientes conclusiones de lo más representativo que se 
lof,>ró definir a lo largo de la elaboración del proyecto: 

• Se concluyó utilizar una instrumentación didáctica que planteara el 
análisis del proceso educativo (utilizado a lo largo de la elaboración del 
proyecto) en todas sus dimensiones estructurales, y tener así clara, la 
función que iba a desempeñar cada uno de los elementos que 
participarian en este sistema de interacciones. 

• A través del contacto directo con los diferentes tipos de público, se 
concluye que es importante que la comunidad que visita el museo, 
replantee su concepción del mismo, sob.·e todo entre el público escolar 
infantil y juvenil, donde éste ya no sea visto como una prolongación del 
currículmn escolar en su calidad de producto final, sino como un 
espacio alterno para la fonnación inte&>ral de los alumnos, donde la 
reflexión, el replanteamiento y reconstrucción de lo aprendido sea 
fundamental en la construcción de aprendizajes significativos. 

• Para ello es necesario que la actividad docente esté orientada a ejercer 
acciones educativas específicas que sean realmente significativas para 
sus alumnos. Todo esto con el apoyo que el museo pueda 
proporcionarles para este cambio de visión. 

• Se logró definir que existen objetos, salas y contenidos temáticos que 
son más adecuados para el trabajo con los niños; pues resultan ser 
potencialmente más si&111ificativos para ellos. 

• Conocer las características de desarrollo infantil, sobre todo de los 
niños que abarcan la etapa escolar de primaria, fue fundamental, ya que 
esto proporcionó reveladores datos sobre la mejor fonna de aprender y 
visualizar la realidad de estos niños, y así poderles dar una mejor 
atención a sus necesidades específicas. 
Atmque definitivamente, el contacto directo con experiencias de 
enseñanza-aprendizaje con niños durante una visita, fue la mejor forma 
de conocer su necesidades, expectativas, límites y alcances. 

En cuanto a mi formación profesional puedo concluir que a lo largo de la 
carrera, se me proporcionó de herramientas para acercanne a una realidad 
educativa circundante, pero que finalmente no logran confrontarla del todo. 
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Es así como menciono alt,ri.mos ejemplos donde me vi envuelta en senos 
problemas para poder encontrar una solución clara, conforme a lo que mi 
fonnación profesional me dictaba: 

a) Recibí una preparación como pedagoga, no como una "guía de turistas" 
que iba a enfrentar a distintos tipos de público, en un espacio 
desconocido. Entonces, ¿cómo correlacionar dos disciplinas distintas 
para que ambas se retroalimenten? 

b) El proponer a la comunidad escolar una apertura más amable hacia una 
nueva forma de visualizar y aprender de los museos, no es nada 
sencillo, comenzando por el hecho de que se está tratando con personas 
que vienen muchas de ellas, arrastrando modelos tan arraigados de 
concebir la enseñanza y el aprendizaje de cierta manera. 
En este sentido: ¿cómo poder intervenir para cambiar una visión tan 
arraigada? 

c) El comprobar que la aplicación de algunos modelos teóricos pueden 
efectivamente llevar a cierto tipo de resultados, aunque con ciertas 
dificultades cuya solución hay que descubrir. Como por ejemplo 
cuando me enfrenté al problema de querer suscitar en los alumnos, que 
visitaban el museo, aprendizajes significativos. 
Pero ¿qué dificultades encontré para llev:ir a la práctica modelos que me 
fueron inculcados de manera teórica? 

Siento que durante la preparación tmiversitaria, la falta de contacto con 
situaciones prácticas dificulta el poder aterrizar, plantear y/o criticar alt,ri.mos 
de los fundamentos y modelos teóricos que nos fueron inculcados durante 
nuestra fonnación profesional y que al confrontarlos con este tipo de 
experiencias, desequilibran el estado actual de preparación del individuo. Con 
esto no quiero decir que no esté de acuerdo con que un profesionista se 
replantee sus modelos al verse en dificultades, sino que más bien es 
importante que este proceso suceda bajo condiciones en las cuales se nos 
enseñe desde nuestra fonnación profesional, a enfrentar este tipo de 
encuentros con la realidad práctica para poder así replantear algo sin que el 
desequilibrio no nos impida ver nuevas opciones. 
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TABLA DE VACIADO REFERENTE AL ESPACIO MUSEÍSTICO 
UNIDAD TEMATICA 1: 

"LA CONQUISTA" TEMA POR SALA CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 

1ra. SALA "MÉXICO PREHISPÁNICO" º"Los constructores de ·objetos en piedra cráneos. deidades, etc ºMapa "las principales áreas culturales del Mél(lco antiguo" 

pirámides y los hot11bres ºObjetos de barro vacr1as. platos, ornamentos. etc 

del desierto" 

2da. SALA "ESPAÑA RUMBO AL NUEVO º"Moros y Cristianos" ºBrU¡ulas. sextante. cascos. espadas. puntas de lanza, ºPrototipos de barcos 

CONTINENTE" ~·A Castilla y a León, ·cascos. espadas. puntas de lanza. escudos, (moharra. ºModelos a escala de las 3 carabelas de Colón 

nuevo mundo dió Colón" cimitarra, yelmo. rodela) 

~'Más allá de las islas" ºUna armadura 

3ra. SALA "ESPAÑA Y EL MEXICO ~·Las condiciones de la °COd1ces. deidades en piedra 

PREHISPÁNICO" guerra" ºArmaduras 

·Espadas, frontal para caballo 

4ta. SALA "ESPAÑA Y EL MÉXICO º"El avance de las armas" "Deidad en piedra 

PREHISPÁNICO'' ~·Hacia la ruta del imperio" ºCódice 

ºFiguras de barro. teponaztli 

ºPuntas de oXJdrana 

·1 escopeta 

ºEscultura tallada en madera "5antiago Matamoros" 

ºGrabados sobre papel (obras extranjeras sobre el interés de 

la nueva cultura) 

•Pintura: Hernán Cortés 

·aiombo 
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UNIDAD TEMÁTICA 11· 

"LA PRIMERA TEMA POR SALA CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 
SOCIEDAD COLONIAL" 

1ra. SALA .. ESTABLECIMIENTO DE LOS Dm "Despacho de vtrrey "Maqueta de Iglesia con franciscanos e mdlgenas 

GRANDES PODERES EN LA •3 cuadros de virreyes 

SOCIEDAD VIRREINAL" ºUna armadura 

·una ca1onera 
ºPintura Pedro de Alvarado 

ºF mnas de virreyes 

2da. SALA "LA MINERiA ACTIVIDAD "'El imán de plata" •Balanza (S XVIII) ; 
ECONOMICA FUNDAMENTAL" "'Un paisaje mestizo" "Monedas de un real 

ºCedulario de Puga (facs1m1lar de un impreso mexicano) 

ºObjetos de barro 1arra. vas11a. bacln, olla. candelero. ca¡ete o 

lebnllos, portacmal 

ºOb¡etos de hierro estribos. campana. argolla. herradura. 

llaves. chapa. pinzas. clavos. cerro10. alcayata 

ºOb¡etos de cobre escudilla. cazuela 

·carreta de andas 

3ra. SALA "LA CONQUISTA ESPIRITUAL" ""La conquista espiritual" "Mapa de la Cd de MéK1co 

ºPrntura Fray Juan de Zumárraga 

·2 gremiales 

ºCruces procesionales. objetos en plata, etc 

·Patente que autorizó a los franciscanos evangehzar en la 

Nueva Espana 

4ta. SALA .. LA CONQUISTA ESPIRITUAL" *"Los misioneros y los "Pmturas -Fray Juan de Torquemada "Réphca de fachada de Iglesia 

indios" -V P F Antonio Roa 

~ 
.V P M D1orns10 VAzquez 

ºEscuttura de mon1e franciscano. figuras en reheve sobre 

madera de santos o monjes 
[-t 
~ •Cruz hecha en piedra 

~ c:n "Libros del siglo XVI sobre doctrma crrst1ana y lenguas 

e;i t·~+I mexicana y castellana. impresos en la Nueva Espana 
¡;zj y':l 

O'--" o ;:g '?" 
o~ 
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z 
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UNIDAD TEMÁTICA 11: 

"LA PRIMERA TEMA POR SALA CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 
SOCIEDAD COLONIAL" 

Sta. SALA "lA CONQUISTA ESPIRITUAL" ~·un lenguaje artístico °Cer~m1ra mestiza (terracota) 

propio" ºRehcano de San Pedro y San Pablo 

'Escultura de Cristo cruc1f1cado (cana) 

ºGrabado sobre papel. ''Vista de la Cd de México" 

•Pintura Cd de México 

ºCajonera 

ºObjetos de barro vas1¡as. Jarros 

- ·-. 

"=j 

~?~ 
:~-~-i ; _.,, 

;. 'J 

<: .::> ~ 
:d --z .O 
I~ 

-152-



UNIDAD TEMÁTICA 111: 

TEMA POR SALA 1 "LA INTEGRACIÓN DE CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 
LA Nl!EVA ESPAÑA" 

1ra.SALA "ACTIVIDADES ECONÓMICAS ... Nueva España crece ·obras orientales (S XVU y XVUI) botellas. tetera. tarro. "Modelo a escala de un galeón 

EN LA NUEVA ESPAÑA" hacia adentro" t1bores. tazón. lavamanos. Jarrón. platón.cofres.arqueta 

·obras mexicanas (S XVHI) bateas. tinaja, chapa con llave. 

candado t11eras despabiladoras arqueta 

·Facs1m1lar Láminas que Ilustran el proceso de elaboración de 

1a grana cochin11Ja {S XVIII) 

•Pinturas ·Don Pedro Malo de Vllfav1cenc10 (Presidente de la 

Real Aud1enc1a de México S XVIII) 

-Juan de Xaungui Barzena 

2da. SALA "ACTMDADES ECONÓMICAS ""Cofradías de ingenios" ·obras mexicanas {S XVII y XVIII) chapas, candados, "Maqueta de una hacienda platera 

EN LA NUEVA ESPAÑA" ""Rebeliones indlgenas" custodia, candeleros. charola, cálLZ 

º"Las labores de chiflón" "Obras europea (S XVII y XVIII) vaso. lámpara de aceite 

•Obras mexicana (S XVIII) casulla. estola. manlpulo, dalmál!ca, 

cuello 

·Mapa de la Hacienda de San José de Ouerétaro (S XVIII) 

3ra. SALA "ASPECTO RELIGIOSO. SOCIAL ""Crisol de razas" ·pinturas -castas 

Y MILITAR EN LA NUEVA º"Los bienes terrenales -Don J de Escalante 

ESPAÑA" de la Iglesia" ·Sacerdote 

•"El poder en venta" ·Escudo de la Jnqws1c1ón 

-Juan de Palafox (Arzobispo de México) 

-Juan Pérez de Ja Serna (Arzobispo de México) 

·custodia, ctdiz, resplandor. báculo hostiario. candelabros. 

sacra 

•Mitra, casulla. manipulo 

·Figuras de barro que representan a la sociedad novoh1spana 

•Escultura procesional de Jesus de Nazareno • 

·saul 
·1 escopeta, puntas de lanza, espada 
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UNIDAD TEMÁTICA 111: 

"LA INTEGRACIÓN DE 
LA NUEVA ESPAÑA'' 

4ta. SALA 

5ta. SALA 

1 
I 

1 
6ta. SALA 

:;t 
i::-

a~ 
t::cj U-' 

§581 
--21 o .__. 
t°!"'j ¡ 
~ ; ____ .¡ 

TEMA POR SALA 

"ASPECTO RELIGIOSO Y 

SOCIAL EN lA NUEVA 

ESPAÑA" 

"ASPECTO RELIGIOSO. 

INTELECTUAl Y CIENTiFICO 

EN lA NUEVA ESPAÑA" 

"SOCIEDAD VIRREINAL" 

CÉDULAS 

•"La Iglesia en la 
encrucijada" 
'"El cielo en la tierra" 
"'El claustro: una opción 
de vida" 

OBJETOS DE COLECCIÓN 

•Pinturas -Fray Feo de Santa Ana (monJe carmelita) 

-Mon1a coronada (concepc1omsta) 

-Enfermos 

-Gregono López (1er anacoreta de las indias) 

-Santo (momia) 

-Arcángel San Miguel 

-Voto 

·Rehcanos San Lúcido, San Bomfacio, Asbllas de la Sta Cruz 

-Vestido 

'Óleo sobre lámina (ECCE HOMO) 

·pa11pt1co de la muerte 

·utenc1hos de vidrro (vdSOS, frascos, e"!ol'.: .. ) 

ºCofre 

ºRecetario 

ºOb1etos d1\lersos (cil1c1os. bor.1ado de escudo de mon1a. 
2 hbros de oración) 

•"En el siglo de Sor Juana" 1·Pintura Virgen de Guadalupe 

-una plaza para el 
mercado, las leyes y la 
misa" 

• 4 escudos de manera en reheve sobre la apanc16n de la 

Virgen a Juan Diego 
"Pintura -Sr L1cenc1ado Don Joseph de Cantabrana (abogado 

relalor y después Fiscal Protector de Indios} 

-Sor Juana Inés de la Cruz 

°Fasc1m1lares de libros "Grandeza mexicana" 

"Inundación cas~hda" 

"Comedias" 

º01bu1os sobre constelac1ones 

ºEscultura de San Felipe de Jesüs 

ºEscultura de Santa Rosa de lima 
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OBJETOS MUSEÍSTICOS 

"Maqueta de la Plaza Mayor (5 XVIII) 



UNIDAD TEMÁTICA IV: 

"LAS REFORMAS TEMA POR SALA CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 
-.KINICAS Y LA CRISIS 

DE LA SOCIEDAD COLONIAL" 

1ra. SALA "EL ARTE BARROCO" º"El estilo barroco" "Pinturas -"Huida de Eg1pto"(S XVIII) "Maqueta de la "Catedral de Puebla" 

-Iglesia del exconvento de Bet1em1tas 

-Madre Santfs1ma de la Luz 

-"Triunfo de la Iglesia" 

"Biombo (obra europea del S XVIII) 

"Ltbro de coro (obra mexrcana,S XVII) 
0 Clav1cord10 (obra mex1cana,S XVIII) 

"Esculturas -en relieve 

·SXVlll 

-Inmaculada Concepc16n (S XVll-S XVIII} 

"Columna salomónica y pilastra estlp1te 

2da. SALA "REFORMAS ECONÓMICAS Y -0e reino a colonia" "Pintura -Francisco Javier Gamboa 

COMERCIALES' 0 T1bores. tazón, Jarrón, botella. platón. mancerina (obra oriental) 

"Cáliz. navetas. custodras, cofre, batea, tazón con grana 

cochmilla. tazón con palo de tmte {Obra mexicana de los 

siglos XVIII y XIX) 

ºMonedas de plata 

ºAguamanil. Jarra. candelero,obietos de plata diversos {Obra 

mexicana, S XVIII) 

3ra. SALA "ELEMENTOS DECORATIVOS ~·La llegada de las luces" *Peineta. tijera despabilador, cigarrera. tarjeta de v1srta, taJa, 

EN CAMBIO" costurero. objetos diversos de plata 

·2 roperos 

•Pinturas -Manuel José de Ga1nza (mm1stro contador) 

-Agustln Moreno y Castro 

-Femando M1er T eran 

-Personaje 

..cuadro 

'Baúl 
•s111a de andas 

"Cofres. alhajero (madera) 

'Ob¡etos en porcelana o talavera plato, S1Jpera. tzas. etc 

*Objetos de vidno botellas 
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UNIDAD TEMÁTICA IV 

"LAS REFORMAS TEMA POR SALA CÉDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN OBJETOS MUSEÍSTICOS 
BORllONICAS Y LA CRISIS 

DE LA SOCIEDAD COLONIAi." 

4ta. SALA HEMENTOS DECORATIVOS "Pinturas -San Francisco Javier Clavijero 

EN CAMBIO" -Sra ~ Sr 

-Or Juan de 8r1suela 

-José- Antonio Atzate 

"Solla (S XVIII) 

"Morteros. pinzas. lámpara de aceite. portarelo¡ 

5ta. SALA "EL ARTE NEOCLÁSICO'' •"La academia de las "Retablo neocl:ts1co (lámma de calamina-vanos metales) 

luces" •Pinturas -Don Mariano José de ZUn1ga 

-Juan Cnsostomo 

"Fasc1m1lares {S XVIII) -Gazeta de México 

-Diana lllerano de México 

-Mercurio \/Olante 
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DIAGNÓSTICO DE INFORMES SOBRE VISITAS GUIADAS 

INTRODUCCIÓN: 

El diab'11óstico de los infonnes presentados a continuación, se basa en un 
estudio realizado ya con anterioridad por el Departamento de Servicios 
Educativos del Museo Nacional del Virreinato, durante el periodo enero
noviembre del 2000, pero cuya interpretación y valoración no se había 
realizado de manera fonnal para relacionarlo al desarrollo de un proyecto 
alterno en el museo. 

El objetivo general del diagnóstico de estos infonnes, es retomarlos y 
analizarlos con el fin de que arrojen datos importantes que sirvan para 
fundamentar el tipo de público escolar al cual va ir dirigida la guía, así como a 
la materia curricular específica a la cual se va a hacer referencia especial para 
poder vincularla con el propio museo. 

SOBRE LOS ESTUDIOS: 

Estos estudios, de tipo estadístico, estuvieron enfocados a la evaluación de 
visitas guiadas en el museo. Las unidades descriptivas utilizadas fueron: 

1 )Demanda de visitas guiadas por nivel escolar 
2)0bjetivos académicos, sociales y recreativos de los visitantes 

Sin embargo, para los fines deseados en este proyecto, dicha evaluación se 
orientó básicamente en: 

1 )Identificar el tipo de público escolar que tiene mayor afluencia en el museo 
2)Identificar las necesidades académicas, sociales y recreativas de los 1:,rrupos 

visitantes. 
3 )Contar con elementos para mejorar la atención de los grupos escolares; en 

este caso a través de la mejor estructuración de la guía. 
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INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

1. DEMANDADE VISITAS GUIADAS POR NIVEL ESCOLAR: 

Este dato sirvió para conocer qué niveles escolares tienen mayor afluencia al 
museo en el contexto de vi3itas guiadas; y así poderles dar prioridad por el 
momento como los grupos escolares más demandantes dentro del museo. 

TIPO DE PUBLICO FREC % 
ESCOLAR 

Preescolar 571 5 
Primaria 3412 32 
Secundaria 1776 17 
Bachillerato 2095 28 
Superior 700 7 
Discapacitados 53 0.5 
PUBLICO GENERAL 1148 11 

DEMANDA DE VISITAS GUIADAS POR NIVEL ESCOLAR 
ENERO-NOVIEMBRE 2000 

35 
30 

w 25 
~ 20 2 w 

15 u 
a: o 10 c. 

5 

o 
PRIM SEC 

1 nterpretación: 
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El nivel escolar con mayor afluencia. en el museo en el contexto de Visitas 
guiadas es: Primaria. 
Evaluación: 

El nivel escolar con mayor afluencia en el museo en el contexto de visitas 
guiadas, es el de Primaria, por lo que este nivel escolar ha sido seleccionado 
para darle prioridad de apoyo educativo en el museo, a través de la guía. 

2. OBJETIVOS ACADÉMICOS, SOCIALES Y RECREATIVOS DE LOS 
VISITANTES: 

Esta infonnación revela la inclinación que el público que solicita visitas 
guiadas da en cuanto al objetivo de su visita. 

NO. OBJETIVO FREC 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

w 

Conocer y apreciar el arte barroco. 
Conocer y comprender los procesos políticos, económicos y 
sociales que conforman la historia virreinal. 
Contextualizar temas específicos de diversas disciplinas. 
Conocer la historia y las dependencias del Museo de Sitio. 
Visitar la exposición Visiones Apocalípticas. 
Introducir a los estudiantes a los museos. 
Espacio para la planeación del trabajo docente. 

30 

25 

OBJETIVOS ACADÉMICOS, SOCIALES Y 
RECREATIVOSDE LOS VISITANTES 

30 
23 

23 
20 
5 
4 
1 
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1 nterpretación: 

El objetivo de visita que más se solicita, es el enfocado al conocimiento y 
apreciación del arte barroco. 

E\'aluación: 

A pesar de que el objetivo enfocado al proceso de confonnación de la historia 
virreinal, está en segundo lugar después del objetivo enfocado al arte barroco~ 
en este proyecto adquiere b>ran importancia por su peso y relevancia dentro del 
programa de historia a nivel primaria. Es decir, el objetivo número dos es 
rescatable para las finalidades de este proyecto, por estar vinculado de manera 
consistente al programa de historia de los niveles básicos de enseñanza 
primaria y secundaria. 
Por otro lado, pareciera contradictorio encontrar que el nivel escolar con 
mayor afluencia al museo es el de primaria, y que el objetivo de visita al 
museo que ocupa el primer lugar sea el referido al Arte Barroco, que es 
característico de niveles más :mperiores como lo son secw1daria y bachillerato. 
Esto se debe a que los docentes de nivel primaria cuando solicitan una visita 
guiada al Departamento de Servicios Educativos, muchas de las veces no 
especifican el tema de visita, aunque es bien sabido, que los temas que podrían 
estar tratando están enfocados más al tema del México Colonial. 

En cuanto a los objetivos seis y siete, es importante su rescate, difusión y 
mejoramiento. A pesar de que en la tabla se encuentran en últimos lugares, 
son piezas claves que guiarán y sustentarán la elaboración del presente 
proyecto. 
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lro. 

TABLA DE VACIADO REFERENTE A PROGRAMA ESCOLAR NIVEL PRIMARIA 

MATERIA ESTRUCTURA PROGRAMA 

Conocimient~ del Medio a)1 ra. Reflexión sobre el 1)los r.iños 
pasado común de los 2)La familia ~ la casa 
mexicanos. 3) La escuela 

b)EI libro está integrado por 8 4 )la localidad 
bloques, cada bloque está 5)las plantas y los animales 
integrado por contenidos de 6)EI campo y la ciudad 
ciencias naturales, historia, ?)Medimos el tiempo 
geografía y educación cívica 8)México, nuestro pals 

fllstorla 
•Antes y ahora en la historia personal 
•Algunos elementos de la historia familiar 
•La escuela antes y ahora 
•E1 pasado de la localidad 
•L a medición del tiempo 
•Los símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno Nacional. 
•Fiestas y costumbres de los mexicanos. 

Geografía 
•México, nuestro país 
•La localidad 

Educación Cívica 
•México, nuestro país 
•La localidad 
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GRADO MATERIA 

Conocimiento del Medio 

2do. 

ESTRUCTURA 

a)1 ra Reflexión sobre el 
pasado común de los 
mexicanos. 

b)EI libro está integrado por 8 
bloques. cada bloque está 
integrado por contenidos de 
ciencias naturales. historia, 
geografía y educación civica. 
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PROGRAMA 
1 )Regreso a la escuela 
2)La familia 
3)Seguimos creciendo 
4 )La localidad 
5)Las plantas y los animales 
6)La localidad y otras localidades 
7)Los cambios en el tiempo 
8)México. nuestro país 

Historia 
•Et tiempc en la historia personal y familiar 
•La medición del tiempo 
·sreve historia de la escuela 
ºEl pas3do de la lucalidad 
•costumbres y trarliciones de los mexicanc.s 

Geografía 
'¿Cómo es la localidad? 
•La vida en la localidad 
ºRelación con otras localidades 
-Vivimos en México 

Educación Cívica 
ºLa localidad 
*México, nuestro país 
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GRADO MATERIA 

Historia y Geografía 

3ro. 

ESTRUCTURA PROGRAMA 
a)Estudio sistemático de la Geografía 

disciplina. *Mi entidad en México 
b)Elementos mas importantes *La entidad 

de la historia y la geografía 
de la entidad federativa en la Historia 
que viven. *Introducción al estudio del pasado 

*El pasado de mi estado 
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GRADO MATERIA 

Historia 

4to. 

ESTRUCTURA PROGRAMA 
a)Curso general e introductorio 'México prehispánico 

de la historia de México 'Descubrimiento y Conquista 
b )Ordenamiento secuencial de 'La Colonia 

las grandes etapas de la tor- ·La independencia y el primer imperio 
mación histórica de la nación 'El Porfiriato 

'La Revolución Mexicana 
'El México Contempóráneo 
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GRADO MATERIA 

Historia 

5to. 

ESTRUCTURA PROGRAMA 
a)Articulación de la historia de 'La evolución humana y el poblamiento de América. 

México, con un primer acer- 'Las grandes civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizacio-
camiento con la historia uni- nes del Mediterráneo. 
versal. 'Las civilizaciones de Mesoaméríca y el área Andina. 

'La Edad Media europea. 
'El fin de la Edad Media y el Renacimiento. 
'El descubrimiento de América. 
'Las conquistas españolas en América. 
'La Nueva Espai'\a y las colonias de España en América. 
'Los estados absolutistas y los imperios coloniales (S.XVI a XVIII) 
'Los movimientos liberales. 
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GRADO MATERIA ESTRUCTURA PROGRAMA 
Historia a)Articulación de la historia de *La independencia de México. 

México. con un primer ncer- *La independencia de las Colonias espal'\olas. 
camiento con la histona uní- 'Las primeras décadas de la República en México. 
versal. *Los conflictos internacionales y las pérdidas territoriales. 

6to. *La reforma liberal. 
*La intervensión francesa y el 2do. Imperio. 
*La restauración de la república. 
*El desarrollo de Europa en el S.XIX. 
*El Porfiriato 
*La Revolución Mexicana 
*El mundo durante la Revolución Mexicana 
'Las transformaciones del México contemporáneo. 
'El mundo a partir de 1940. 
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TEMA 

ºLOSNINOS 

SUBTEMA 

LA INDEPENDENCIA DE MEXlCO 

"Nuestro país estuvo gobernado 
por los españoles 
(Frailes españoles en America) 

ºLA FAMILIA Y LA CASA ICRISTOBAL COLON 
ºLos habitantes de America y 
Europa no ~e conocían 
(Encuentro de 2 cult11r•s 
d~erentes) 

;?.f~F~it~~:-~J~J:~:t~-ftü~J~· ~-~-~qJL :·. 
SALAS 

POR 
UNIDADES 

"MUSEO DE 
SITIO" 

lra.S. U.I 

2da.S. U 1 

3ra S. UJ 

4ta.S. UJ 

CEDULAS 
No se recomienda para 

este arado. 

·Museo lle s,tto (H1stona Gel COiegio Jesu:ta) 

'Ot-.,eto5. en pieJ"a crénec~ deidades ele 

'(}tl¡efos de barro 11ac1¡es, pmtos, omamf""°'.:15. etc 

{H1stooe de las alnsas prehlt;ié111cas antes de la legada de 

IOS espanolh) 

"Brú)Uas, sextante. cascos, espeidas. puntas de lanza. 

'Cascos. espadas. pUltas de len.za, escudOs. (moharra, 

omitarre. yerno. rOde!a) 

"Una ennailsa 
{ l Qué obtetos usab1m los esparloles?) 

·co.ices, deidades en pi&ta 

'Armar..ns 
'Espaelas, frontal para cabalo 

'De1dad en ¡.e<ta 

'Códice 

°F1g.ns de berro. teponazlil 

'Plsrtas ele ok!diana 

'1 escopeta 
"EsaA.n talaela en macera •San11ego Matamoros• 

'Grabados sobre papel (obras eXb"a,..eras sobre el interés de 

la nueve o.JU.ni) 

"Pmtis11: Hemén Cortés 

'B<orrbo 

-167-

"Protoopos cJe bl!:rcos 

"Modaos 11: escell!: de ll!:s 3 carabela& de ColOn 

{¿Qué us11:roo los espet'tOles para ~81&r?) 



1 
1 
! TEMA 

ºLA ESCUELA 

•LA LOCALIDAD 

SUBTEMA 

·c. Oué puede haber en i.na escuela' 
• ¿ Ouén puede estar en i.na escuela' 
"t.Oué se p..ie1e hecer en tSl8 escueta' 
"la tlstona de lnl escuela 

(Hlstona del Colegio JeSL6t8 de 

TepotzoMn) 

'°'5Untos 11pos de Joce•Clades 

"Los norttres de las localdalles 

{Tepotzonán. localdad donle tl.bo..., 

Colegio Jesuto) 

"c.Cuén necesita ela'1Jª' 
•c. Y el eg.ia de tu kxaldad? 

(les ctferentes formas de recolecoOo 

de ap en el Colegio Jesuta de 

TepotzoMn) 

'MEDIMOS !L TIEMPO !•Pasado. prosente y lullso 

{Hace rrucho11ent><> q.Je eXJstiO el 

~ooeTepotzol6n) 

~. 
SALAS 
POR 1 No se recomienda para 

UNIDADES e&te arado. 

"MUSEO DE 
DESITIO" 

"MUSEO DE 
DESITIO" 

"MUSEO DE 
DE SITIO" 

"MUSEO DE 
DE SITIO" 

"Museo de sitio (lnstalac1~ del Colegio Jesuta cJe 

Tepotzollán) 

6MIJSeo de siuo (lnstalaaones del Colegio Jesute en 

en Tepotzotlen) 

'MLISeO de sitio (GanaleS hl!i'á!Acos, fuentes y pozos) 

'Museo de sibo (lnstalaoones eje! Colegio Je5l.fta de 

Tepotzollán) 

~ 
t
i:-! 
!:b-
b fr-... ____.. _ _J__J__l_~_l___.:..___ 
t::i;j v:i í 

ºº~ !:o o! o !2;J 
~ 1 
~ . 
~ .. ......J 
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~!~lf:~l1 ~'f.:r;tt;ITJtJfTITI.lf JB,-·t~~.1?f!i=~ 't?~> 1 .. i .. ~·· .. 
TEMA SUBTEMA SALAS 

POR 1 No se recomienda para 
UNIDADES este grado. 

ºREGRESO A LA 
ESCUELA 

'LA FAMILIA 

2 

l A INDEPENDENCIA OE MEXICO 

"ME-uco antes lamado tlue-.a tsoat'la 

(Frailes espat"loies en ~lef1ca) 

CRtSTOBAL COLON 

'Los habitantes de América y 
Europa no se conocian. 

(Encuentro de 2 culturas 
diferente&) 

''MUSEO DE 
SITIO" 

lra S. UI 

2da S U.I 

3ra S U 1 

4ta S. U 1 

"Musro ae siao (H1s1ona del Colegio JeSLJlaJ 

·ot.,e1os en ?fXlra crántoos ~1dades. etc 

'Oti¡elos ce barro .... ao1as platos omamenlos. Ple 

¡H1stona oe tas clitu"as prehlspán1cas antes de la legada de 

•OS esparioies) 

"BrUJulas. se•"tante. cascos espadas. puntas de lanza, 

ºCascos. E-Spaóas pu-rtas de lanza escuoos. (moharra, 

amtarra ,.e1rno. rodela) 
'Una armaiilra 

l l QUf: objt:!os usat.an IOs espanoies?) 

ºCMces deidades en pie<ia 

'Arniall.fas 

·t spadas lrootal para cat.ialo 

"Dl::'!·Jad en pie<J a 

'COdlce 

"f 1yi.1as de tiarro leponaz~ 

'PI.litas de Oll•lana 

·1 escopeta 

"E sCtJUa talada en madera "Santiago MatarTIOfos" 

'Gtat>Mos !>Obre papel (obras eJ1trarwras ~e el 1n1erés de 

la nue .... a ama) 

"Plnti.rs Hemitn CQl1Ps 

'l>Orrllo 
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"LA LOCALIDAD 

"LOS CAMlllOS EN !L 
1

Tll!MPO. 

~ 
1:-< 
1::-t 
::r> 
D ,___. 
t=j en 

ºº ~o ......... .....,,. o ..e:;_ 
t:r::1 1 z 1 

2 

·c. Oué es 1.1"18 IOce~dad7 

"Los n:::irrb'es de les b:ah!ades 

,1 T epotz0116n. localdlld donde r'tbo..., 

Coiego JesulB) 

"Los~ cuenta;; ttstonas 

·un peqJel'lo rruseo 
(~ ot,etos eJJe nos cueotan l.118 

hS10na) 

(H1S10n1 del Colego Jesuta de 

Tepotz0116n) 

EL RELOJ 

!Desde llq.JOla ~a lal!'bén meáon 

eiDOIT'!>O) 

No se recomienda para 
UNIDADES 1 este arado. 

"MUSEO DE 
DE SITIO" 

"MUSEO 
HISTORICO" 

"MUSEO DE 
DE SITIO" 

"MUSEO DE 
DE SITIO" 

"Museo oe sibo ¡Jnstalaoones del Coiego JeSU1ta en 

en TepattoMn) 

Todos los olJ!etos de 18 e~OSICIOn permanente óel "Mé(ICO 

COlonar, poa&n ser unkzedos para eS1e tema 

"Museo lle' Sitio {lnstaleoones del Colegio Jesuta de 

en T epotzotlan) 

"Histona ~Colegio Jesuta de Tepotzotien 

"Reloj solar (Ubcado en el Paco óe l!ls Cocmas) 
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TEMA 1 SUBTEMA 1 SALAS 1 CÉDULAS 
POR No se recomienda para 

UNIDADES este arado. 

"MI ENTIDAD EN MfXICO EL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD EN LA '"MUSEO DE 

ºLA ENTIDAD 

ºINTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL PASADO. 

ºEL PASADO DE MI 
ESTADO. 

ENTIDAD SITIO" 

1

(8m.ndpio de TepotzotlAnypane de su 

tistooa) 

ILA POBLACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO "MUSEO DE 
(Gr't4>os encos ~habitan el Edo de 

Méklco. fl.fldamentarnertte en 

TepotzoU6n) 

LA HISTORIA PERSONAL 

(Los seres t'lrnanos tenemos 111 

pasada tu or1gen ~~ en el pasado 

LA MEOICION DEL TIEMPO 

(Desde·~ época tarrbén meoan 

°''"""") 

SITIO" 

l "MUSEO DE 
SITIO" 

"MUSEO DE 
DESITIO" 

MEXICOPREHISPANICO me•cas(meso- 1 1ra.S. U.1 
amél'1ca). otanles. maza/uls 

DESCUBRIMIENTO Y CONOUIST A 1ra , 2da.,3ra.,, 
41.a. Sla. U. 

'H1stonadelCO!egioJe~ oo Tepotzonén 

'Hrslona del Colegio Jest1ta de T epotzollan 

'H1stona del Colegio JeSLJta de Tepotzollán 

"RelO¡ solar(Ublcado en el Patio de las Cocinas) 

\JbjeloS en piecta cráneos, deidades, etc 

·0tiietos de barro vao,as. plalos, ornamentos. etc 

{H1stooa ae las Cl.Alas prehlspén1cas entes de Ja legada de 

ios espanoles) 

•oti;etos en pieáa y barro (de cUbras prehlspáncas) 

'8nJpJ! ,sextante, armaósas. espadas. lnstJunentos de f1JeIT8 
'Cóáces,puitas de OX1dl11na. 

.::~ de Santiago Matamoros 

'Plntuta de Hemén Cortés 

·s.-

'Mapei ·Las pnnopales 6reas CLfb.nl!s del Méldco 

antiguo• 

'M.i¡;.J '1H5f$1~6reastlAnlesdelM,JdcOl'*OJO" 

"Protoapo de berCO& 

"MO<le<ls de llls 3 carabeles de Colón 

g: t;dl 3 1 1 1 1 o~ 1 ""'= 1 

ºº ~o 
-. !;:;:;:; 

~ 
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LA COLONIA 

Duante la ~oca colonal los espa~Oles 

f na!Jvos fUS1onaron sus a.l!IXas 

·rnestLZaJe 

0 evangeiz1106n 

¡Freules espanoies en Aménca) 

·ea ses de 18 economla colon al en el 

Estado de MéklCO 

(Tepotzonan destaco en el aJ'!Jvo de 

lngo) 

FORMAS DE ORGANIZAC10N SOCIAL. 

POLITICA Y ECOllOMICA 

·social 
(ll..00 persooa)es <JJE! destacaron en el 

desatJOlo de ll!ls letras y las oenoas ) 

1'olitica 
(Vlrreyes 111 la Nueva Espolla) 

SALAS 

POR 
UNIDADES 

3raS U 111 

6ta.S U 111 

1ra S. U 11 

3ra .4ta. Sis. 
U.11 

"MUSEO DE 
DE smo· 

Sta.S UJll 

1ra.S U.JI 

CEDULAS 
No se recomienda para 
este arado. 

•nntura -castas 

'Mapa de la wcac10n de las dlleremes oraenes religiosas en la 

cd de Mé.1:.1co 

·0i ... ersos oo,etos aturgicos gremleles,cruces procesionales, 

atiros SuOre OOctnna cnstlcina. cruz he......,a eir piedra. palente 

CJJe eutonz6 a los franciscanos e~'8ngekZu. en la NLPVB Espa:'.a 

Plntl.lras de ~ferentes relQlosvs importantes del pern>do 

ºMuseo de 51110 (f-i1stona del Coleg10 Jesuta de Tepotzollán) 

ºFl!lsomleresde •tiros "Grandeza meldcana" 

"lfUldaoOn castá•cta· 
"Comeda&" 

ºP1n11Ja -Sor Juana Inés~ le Cruz 

·~sobre constelaoones 

"Oespeicro de Virrey 

'3 C!J8á1ls de wreyes 
·Frrme:s de wreyes 
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'Maqueta de le: PIBza Mayor (S XVIII) 

'Maqueta de 1gesia con fnmoscanos e ll"ldloenas 

'Répkca de tachada de Iglesia 
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•económica 

.... ·, 

( basO su economla en ia expolotaaOn 

de oro y plata. pnnc:1pahlente) 

(la 1nt-OOJcoOn de sistemas de attrvo 

herrarrientas, plantas y aramales 

procedentes de Ersope) 

El "'°""'en!o de lndependena• y el 

Pr1merllr!>eno 
(Nuestro pals estNo ciomneoo por 
lr11>'f"lo Espanol ctrante trescientos 

1tnos de 1521a1a21) 

La RevolJc:IOn MexiC8nli (1910-1917) 

POR 
UNIDADES 

1ra .• 2da. Sis. 
U.111 

6ta.S. U.111 

"MUSEO DE 
DE smo· 

"MUSEO DE 
DE smo· 

No se recomienda para 

este orado. 

"Obras onentales ¡S XVII y XVIII) bateles.tetera. tarro eb: 

'Obras mexicenas{S XVII y XVIII) Chapes, candados.etc 

'OOras eisopeas (S XVII y XVIII) vaso, 16"llera etc 

'H1stona (je! Coleglo JeSl1te de Tepotzollán 

(1ra Estancia JesLJta en el Colega y su exp!JSIOn por la 

Corona Espanola) 

'Htstona del COiegio JeSlita de T epotzotlán 

(2da Estanca Jesuta en el CoiellOY su e>¡JUsiOnpor los 

revolJdcnanos) 
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'Modeto de la Neo de Ct'ine 

'Mapa de la haaelda de San )osé oe Cuefétaro (S XVIII) 

'Maq.Jeta de hacienda pl8tere 

"Macµeta de 11!1 Plaza Mayor (S XVIII) 
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TEMA 

"LA PREHISTORIA 

SUBTEMA 

lOS PRIMEROS POBLADORES 

"Mesoamérica 
(distribucion geogrclfica) 

"EL MEXICO ANTIGUO ILA CULTURA FREHISPANICA y 

SU LEGADO 

"DESCUBRIMIENTO Y 
CONQUISTA 

"EL MEXICO VIRREINAL 

t'"!rj 

?! 
t;:-"4 ... 
::i> L~ 
c;;i C,.":l 

~Cñ 
ºº !XJO .-.. z: o 
l:=r:j 

~ 

4 

CRlSTOBAl COLOU LLEGA A 

A.MERlCA 

"En busca de nuevas rutas 

"Consecuencias del viaje de 
Colón. 

LA cmiautSTA DE fJEXJCO 

LAECONOMIA 

"Mmeria 

::/W ··: ·~~ ·,"f ······.·;;_:: ·:::.;.:;:< .. :'"'··' ~.;· ·-.:,); ' ! ?'..~~ -~- .·,. ·'. ·'.-1'.~~-~~~::~,f.ij~~~?.~~~;_~·:J;~~:$1.;g::~(~~;:-~:f::Jfia~~Jlt'M~ 

SALAS 
POR 

UNIDADES 

CEDULAS OBJETOS DE COLECCIÓN 

lra S UJ l""Los constructores de 
piramídes y los hombres 
del desierto" 

ha ,2da ,Jra 
Sis. U 1 

·objetos en piedra, cerámica 
"Codices. deidades 
*Deidad, códice, puntas de oxidiana 

2da S U 1 l"'"Moros y Cristianos" "BrUjula. sextante 

2da S U 1 1-A Castilla y a León, 

2da ,Jra ,4ta 
Sis. U 1 

1ra. 2da.Sls 
U.111 

2daS. Ull 

2da.S. Ulll 

nuevo mundo dio Colón" 
""Más alla de las islas· 

""Las cond1c1ones de la 

'Escuttura r1e Santiago Malamoros 

·E!.pa1as. armadl.-as 

guerra" ,., escopeta 

""El avance de las armas" "Pintura Heman Cortés 
-Hacia la ruta del imperio" "Glabados sotore papel (olns extraf1eras sobrt el 

1nlérés '1e la nue .. a cUl!!Ja) 
0 81omtio 

""Nueva España crece hac11·0tores oneota1es iS XVII y XVIII) bolelas. letera tarro. etc 

adentro" "Obras mek1canas(S XVII y XVIII) chapes candados etc 

""Cofradias de ingenios" "Otiras et.eopeas (5 XVU y XVIII) vaso. la~ara etc 

-RebeliOnes ind1genas 
""Las labores de Chiflón" 

'"El iman de la plata" lºB•lanza (5 xv1111 
'Ob]etos de hiero y cobre 
'Carreta ae andas 

"Cedulano de Puga 
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OBJETOS MUSEOGRAFICOS 

'Mapa ·Las pnnc1pales areas clJtlsales del México 

en1lguo' 

'Proto11po de barcos 

"Modelo de las 3 carabelas de COión 

"Modelo de la Nao de Ctfna 

'Mapa !Je la hacienda de San JO~ de Ouetétaro {S XVIII) 

'Maque!! de hacienda pi8tera 



1 

POLITICA Y SOCIEDAD 

"Las autoridades del virreinato 

"La iglesia 

POR 
UNIDADES 

lra.S. U.11 •0espaeho de Virrey 

·3 cuaaos de ..,rreyes 
"Firmas de Y'lrreyes 

1ra.,3ra.,4ta., 1-La conquista espirrtual" l'Pmltl• Fray Juan de Zt.mám!¡¡o 
Sta.Sis. U.11 -Los misioneros y los ·211-e"'oles 

indios'" ·cruces procesionales, etc 

3ra.,4ta.,5ta. 
Sis. U.111 

-Loa bienes terrenales de 
la Iglesia" 
-La Iglesia en la 
encrucijada" 
-e1 cielo en la tierra" 
-e1 clau1tro: una opción 
de vida" 

'Patente QUe autorlzO a los franciscanos evangelizar en la 

Nueva Espal\a 

ºPlntlsa Fray Juan de Ton:µ!mada 

'Esru'tl.ra de l"l'IOf1! franciscano, flQltBS en refleire sobre 

madera de santos o rnor-.es 

ºCruz heche en pie<ra 

'libros del siglo XVI sotre OOc111ne aisflana l"1>f"esos en la 

Nueva Espal\a 

'Reiceno de San Pea-o y San Pablo 

'Esarua de Cnsto C1UC1ficado (col\•) 

'P!ntlr!s -Sacerdote 

·Escudo de 18 lnqU~ciOn 

-Juan de Palafox 

'Costodo, auz. resplandor, b4aJo, ele. 
'M1b'a. ce.SLta, manlp!Jo 

'ESOJtln. de Jesús de Nl!Zllret 

"Plntlsas -Fray Feo. de Slnta Ma 

-MQr1!1 coronada 

-Santo 

-Arc!ngel Son Mip 

.Voto 

'R~car1os: San Lúoao. San Bonfado, As111as de la Sta Cruz. 

'Oleo -· 14rrrno (ECCEHOMO); poilpbco de 18 rruorte, 4 
escudos de madera en releve sobre Is eper1a6n t1e la 

Virgen a Juan Dego 
'PinUes Virgen de G.l9áai4>e y Sor Juana l~s de la Cruz 
EsoAns San felpe de Jesús y Santa Rosa de Lima 

-175-

"Me~ de l~Sle con franoscanos e lndlgenes 

'Réplca de fad"ll!lda de lgieSla 



TEMA 

4 

SUBTEMA 

•Política y aoci~ad 

LA HERENCIA DEL VIRREINATO 

"La arquttectura 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -----

-~~~~1f~~~~:~·:~[::~¡*;~fti _;~~~~:~~}~;~~f:~~l~~~~;~~}:~C~.r 
SALAS 

POR 
UNIDADES 

CEDULAS 

3ra.,4ta.Sls. ¡-crisol de razas" 
U.111 -El poder en venta" 

3ra.S. UIV 

6ta.S. U.111 1-una plaza para el 
mercado, las leyes y la 
misa" 

"P1nt1Jas-castas 

"F1gunlas c,.ie representan a la s0C1eóad novoh!spana 

'Baul 

"Vesbdo 

"Ponptico de la muene 

·u1enc1~os de \llQ-10 

·corres 

"Recelarios 

"Objetos diversos 

'Ob¡elos de uso cotlá11mo peineta,biera.costl.JeJo.etc 

"2 roperos. bau!. sila de andas ooteios de 1111110 y porcelana 
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'Mo~ de lo Plazo Mel"" en el S XVllll 



'EL RENACIMIENTO Y 
LA ERA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS. 

'LA CONQUISTA DE 
AMERICA 

'LA COLONIZACIÓN Y 
LA NUEVA ESPAÑA. 

5 

CRISTOBAL COLON LLEGA A 

AMERICA 

LA CONQUISTA DE MEXICO 

"De la conquista a la Colonia 

POR 
UNIDADES 

2da S. U 1 l*MMoros y Cristianos'" l"Brujula, sedante 
-A Castilla y a Lean, 
nuevo mundo dio Colon'" 

"Más alla de la• islas· 

1ra., 2da.,3ra ·l""Los constructores de ·ooietos enpiee..a y barro (~e cl411.xes prehlspá'11cas) 

4ta. Sis. U l piríilmides y los hombres "Bru¡l.Ga.se ... tanle. armadl..ras espades, 1nstnrner1tos óe ~a 

del desierto" "C<>1ces.pl.lltas de ox1dlana 

"'Las condiciones de la "Esciru-a de Sannago Motamor"' 
guerra" "Prntutz: de Hemán Cortt."!" 
-e1 avance de las arm2c;" "Brrrtio 

-Hacia la ruta del ;;nprio" 

'El virreinato de la Nueva España 1 1ra.S. U.11 "Despecro de Virrey 

•3 cuatros de 111rreyes 

ºFirmas de v!rreyes 

'La conquista espiritual y la 
religión. 

1ra.,3ra .4ta., ,-La conqui&ta espiritual" 
Sta.Sis. U.11 -La& misioneros y los 

indios· 

"Pmtt.ra Fray Juan de Zll'l'ltirraga 

"2genn.les 
"Cruces ¡;i-oceSlonales, etc .. 

"Patente que autonzO a los fraooscenos evangetzar en la 
Nueva Espe:l'la 

ºPlntlXa Fray Juan de T orc,JemBda 
"EsaA!'sa dt! rrior,.e franosca:io, fl~s en relieve sotte 

maoeni óe santos o ~5 

ºCruz hecha en pea-e 
"Ubres del SlglO XVI sabre dodrm11 cristiana tl1'p'"esos en le 

Nueva Espal'la 

"Reiceno Qe San Peao y San Pablo 

'Esclitlra ae Cnsto auoficado (ce,,a} 
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ºPrototipo de barcos 

"Modelo de ll!ls ~ carabelas de Caón 

"Maqueta de lglesla con franciscanos e indlgenas 

"Répico de fachoda de lglesl• 



TEMA SUBTEMA 

"La población 

-La minería 

ºEl comercio y la induatria 

5 

lilJ;iQrc co~1T .!~IJ.J,) J¡ 

FALLA DE O.RIGEN 

SALAS 

POR 
UNIDADES 

3ra.,4ta.,5ta. 
Sis. U 111 

-Los bienes terrenales de 
la Iglesia" 
-La Iglesia en la 
encrucijada"' 
... El cielo en la tierra" 
-El claustro: una opción 
de vida" 

3ra .S U .111 1-cnaol de raza a" 

2da.S. U.11 1-EI imán de la plata" 

2da.S. Ulll 

ºPlntlnls -Sacerdote 

-ESOJCJo de la lrlQUISICIÓO 

-Juan de Palafo1t 

·custooa. céiz, resplanóor, béc1Jo, etc 
0 M1lfe, caslb, manlptJo 

"EscL.ftlla de J~s de Nazaret 

"PlrrtL.ras -Frey Feo de Santa Ana 

-Mor,e COfOllflda 

-Santo 

-Alcéngel San M1!1Jel 

-Voto 
ºR~canos San Lucido, S1m Bonlacio, Astllas óe la Sta Cruz 

"Oleo sotie lémna (ECCEHOMO). pollptlco de le rruertm; 4 

escu:Sos de mallera en rekeve sobre le ependón oe la 

Virgen e Juan Diego 

"Plntses Virgen de G..iael"\4>e y Sor Juena Inés de le Cruz 
ESCl.itlns San fellpe de Jesús y Santa Rosa de Lima 

"Ptntlsa -cestas 

ºBalanza (S XVIU) 

'"C>tJ!etos de hiero y cotre 

"Carreta de andas 

'Ceüno Oe Puga 

1 ra., 2da.Sla. 1-Nueva Eapaña crece hacil'Ollras orientales (5 XVll y XVIII) bo1elas,tetera. tarro, otc. 

U.111. adentro" 'Ollras me<canos(5 XVII y XVIII) chapas, cancllldos,olc 

-Cofradiaa de ingenioa" 'Obras ..,.apeas (S XVII y XVIII) vaso, larr¡>ara.olc 
-Rebeliones indigenas 
-Laa labores de Chiflón" 
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"M•~ .. haciendo piatera 

'MoOelo Oe la Nao de Ctino 

'Mapo de lo hed«ldl de San jasé de Ouen!taro (5.Wlll) 
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TEMA SUBTEMA 

"Las artes y las ciencias 

5 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

:cMff:::- .. :. ·~·.-:: _:;~ · .... ~ :-=~-: .:~1;~:~fr<:11't:1lf:-~.~~z;A~::;~ff9:~~~v~~I0~i~~~)}w:_~n~ 

SALAS 1 CEDULAS OBJETOS DE COLECCION OBJETOS MUSEOGRAFICOS 
POR 

UNIDADES 

Sta.S U 111 1·-En el siglo de Sor Juana" l 'P1nti.Ja Sor Juana Inés cte la Cruz 
"Fascunitar€'s óe ~bros -Grandeza rrew.1ca'1a 

-11'11..ndacróticasta•aa 

-Coolf'dlas 

"D1bl~os SObfe constelaoones 
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PROGRAMA DE 
6ºGRADO 

El curso de 6° de primaria realiza al igual que los grados de 4º y 5°, una 
revisión más precisa de. las principales etapas de la historia de México; sin 
embargo, el prof:,rrama de historia de 6°, abarca desde la Independencia de 
México hasta el México contemporáneo; temas que salen del contexto 
temático del museo. Por tal razón no se incluye el análisis del vinculo en este 
caso. 
Aunque, la experiencia en visitas guiadas de este grado, nos han mostrado que 
les interesa revisar los antecedentes de la independencia de México; por lo 
que, las estrategias y actividades propuestas en la "guía" para los grados de 4° 
y 5º pueden ser también utilizables para los niños de 6°. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE GUÍAS 
DE APOYO QUE UTILIZAN OTROS MUSEOS 

GUIAS 
~~~~i~~\~~_;. L:>~;~~:~::ft~~l! ~'.:~ti·: ·:.~;.i~J.~al:~1.ET~ ~}; ,ff;51'Jli.H=i• ¡: .• 1~l.•l!•l1 1 r;,.1111 •1:$1·1 ¡_e .. 

¿Elemento pre- j j · Elemento pre- ' ' 
(, 1 1 sente? , # de hojas , % sente? , # de hojas % 

SI NOX 1 1 SI NOX 1 1 
1) Información sobre el museo (introducción, 

./ 1 1 ./ 1 1 
presentación,servicios,colecciones,etc ... ) ~ 14 ~ 50% 1 9 1 26.47% 

1 1 T 1 

/ 
1 1 

/ 1 1 

2)0bjetivo del material de apoyo. 1 1 1 3.57% 1 1 1 2.94% . 1 . 
3)Explicación en el uso de la guía. 

1 o 1 / 1 1 
X . . o . 1 . 2.94% 

1 1 T 1 

/ • 1 / . . 
4)Vinculación curricular 1 2 1 7.14% 1 5 1 14.70% 

• 1 . . 
6)Propuestas didácticas para el docente / 1 

3 
1 

10.71% / 1 
12 

1 . . • • 35.29% 
1 1 1 1 
• 1 . . 

7)0tros ·Apuntes sobre 1 7 1 21.87% "Notas de 1 1 1 2.94% 
arte para el 

. 1 interés sobre • . 
1 1 1 1 

maestro. 1 . arte. 1 • 
"Bliografia 1 1 1 3.57% •Apuntes sobre 1 5 1 14.70% 

• 1 

arte para el 1 1 
maestro. 1 • -
"Evaluación del ~ 1 1 2.94% 1 

material de 1 1 
apoyo por parte j • 

1 
. del docente que • . 

la utiliza. 1 1 
•Directorio para 1 1 1 2.94% 
maestros. 1 1 . 
'Índice de 

1 1 • 2.94% . . 
ilustraciones. 1 1 
·Espacio para 1 1 1 2.94% 
hacer notas. • . 

1 1 T 1 . • 1 • 
8)Total de páginas reales 1 32 1 100% 1 34 1 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE GUÍAS 
DE APOYO QUE UTILIZAN OTROS MUSEOS 

1) Información sobre el museo (introducción, 

presentación,servicios,colecciones,etc ... ) 

2)0bjetivo del material de apoyo. 

3)Explicación en el uso de la guía. 

4)Vinculación curricular 

6)Propuestas didácticas para el docente 

7)0tros 

8)Total de páginas reales 

~......, 

~ 
;;;;;: t;,3 

! ,:::J ~ 
f ~':E:j Cr.l 
/;~O 
;:_,::JO 

25!2: 
fÍc:j 

e. 

GUAS -
;~1:~~·:f:·L\~ .. > -~-3 !i;A ~) ?.:-": 12:~ ~.¡¡ :·.r ): ".-;.;l~~L~"".vt::;~· ?~;~t~~\~~;'1L•t=t~.j,;{!;J~Jl~Jífi. lf';tt,.:,J.:.\ f! 
¿Elemento pre- • . ¿Elemento pre- • . 
sente? ! #de hoias 1 % sente? ! #de hojas 1 % . 
SI NOX 1 1 SI NOX 1 1 . 

./ 1 1 ./ 1 1 . 32 . 80.00% . 8 . 22.22% 
1 1 1 1 

/ • . / • . 
1 1 1 2.85% 1 1 1 2.77% . . . . 

X 1 o 1 o X 1 o 1 o . . . . 
1 1 1 1 
• . / 1 1 

X 1 o 1 o 1 13 1 36.11% . . 1 . 
1 i / 1 1 

X o o 19 1 52.77% 1 1 1 1 

1 1 1 1 . . . . 
•indice 1 1 1 2.85% •Notas de 1 2 1 5.55% 
·E~plicación del ¡ 1 . 2.85% interés sobre . . 

1 arte. 1 1 que es un , • • 1 

diorama. 1 1 ·Apuntes sobre 1 3 1 8.33% . . 
arte para el 

. . 
1 1 1 1 
• . maestro . . . 
1 1 • B1bliografla ! 1 ! 2.77% 

1 1 1 1 
1 40 1 100% 1 36 1 100% 1 1 1 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE GUÍAS 
DE APOYO QUE UTILIZAN OTROS MUSEOS 

¿Elemento pre- j 
1 

¿Elemento pre-
#de hojas % . 1 sente? , . sente? • #de hojas % 

SI NOX 1 1 SI NOX 1 
1) Información sobre el museo (introducción. 1 
presentación,servicios,colecciones,etc ... ) X . o . o . 
2)0bjetivo del material de apoyo. X 1 o 1 o 

3)Explicación en el uso de la guía. X . o . o . . 
4)Vinculación curricular X 1 o 1 o 

6)Propuestas didácticas para el docente X . o . o 
• 

7)0tros 1) Folleto de l'Folleto poster. 

autoguia, con 

información de • 
contenido histó- 1 • 
rico. 1 1 
2) Cuadernillo • 7 . 43.75% . . 
de ejercicios 

(consistentes 

en actividades 

~ 
1 

de recortar y 

i pegar). 

t-' ·' En el mismo 1 9 1 56.25% 
t-' ,_ i cuadernillo, ::z::,,. l7 ' 
t:::í ~- peque~os 

t:cj l. 
' 

resúmenes 

o·- ; de contenido 
!:O 

1 
histórico . ....__. 

o 
t=::J 

IS)Total de páginas reales 1 1 16 1 100% ~ 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

MUSEO DE ARTE MODERNO 

ASPECTOS POSITIVOS 

J )Se intenta conceptual izar el término de 
educación y su relación con el arte. 
3)Desde el inicio se plantea el objetivo de la 
guía. 
6)Se le recomienda al maestro utilizar una 
estrategia general de observación para 
aplicar con sus alumnos durante cualquier 
momento de la visita, sin que esto implique 
necesariamente el conocer la obra de 
antemano. Sin embargo, cuando el docente 
requiere hacer una vinculación del museo 
con el prcgrama escolar, se le plantea la 
necesidad de que visite con anterioridad el 
museo para que así conozca la obra 
antemano que será objeto de su visita y 
planee su posible vínculo con el programa 
escolar, además de buscar información útil 
que enriquezca el conocimiento de la obra. 
9)Es interesante la sugerencia que se hace en 
cuanto al uso y manejo de la estrategia de 
observación; como un recurso didáctico 
utilizable en cualquier tipo de obra. Es decir, 
se propone una estrategia didáctica general. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

2)Sin embargo, la definición que se hace 
sobre educación es pobre y limitada y a mi 
parecer no es adecuado el manejo que se le 
está dando como definición formal. 
4 )Pero en dicho objetivo, no se especifica a 
qué tipo de maestro ni de que nivel está 
dirigido el material de apoyo. 
S)No hay un apartado que el explique al 
maestro cómo usar la guía. 
7)Sin embargo, aunque queda claro, cuándo 
es necesario conocer la obra de antemano y 
cuando no, y a pesar de la estrategia general 
de observación propuesta, el ideamiento de 
métodos y estrategias didácticas más 
especificas aplicables al contexto museístico, 
recae totalmente en el docente, ya que la 
guía realmente no aporta nada más, salvo la 
estrategias general de observación, para que 
el docente pueda apoyarse pedagógicamente 
durante su visita. 
8)En este mismo sentido, la propuesta que la 
guía hace respecto a una vinculación del 
museo con el programa escolar no se da 
como podria esperarse. En primer lugar 
porque no se especifica el nivel escolar al 
cual puede aplicarse dicha dinámica. 
Solamente se hace mención a manera de 
ejemplo de un caso en particular, donde se 
vincula la materia de español de sexto grado 
de primaria con una obra en particular del 
museo, dando a entender con ese ejemplo, 
que el maestro puede hacer lo mismo con 
otras materias del su programa escolar. 
A mi parecer, esta ejemplificación es muy 
pobre pedagógicamente y por lo tanto ni 
siquiera puede ser vista como una estrategia 
general a seguir en todos los casos. 

J.J.:JIJlu vVl' 
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Por lo tanto, el objetivo de esta guía, donde 
se plantea la importancia de una vinculación 
del arte con los programas escolares de 
diversas áreas no queda cubierto, por lo 
anteriormente mencionado. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

MUSEO NACIONAL DE ARTE 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1 )Se intenta conceptualizar el ténnino de 4)Sin embargo, al momento de hacer su 
educación y su relación con el arte. propuesta de una vinculación entre el museo 
2)Se menciona lo que esta guía pretende y el programa escolar, toman un ejemplo 
lograr. Sin embargo, no lo menciona a representativo por cada nivel, Ejemplo: de 
manera de objetivo como tal. primaria se seleccionó el 5º, de secundaria el 
3)Se hace referencia al tipo de nivel al cual 1° y en el caso del nivel preescolar se habló 
está dirigido el material de apoyo (nivel de forma general en un mismo bloque. 
básico). Limitando así a los docentes que no den 
6)En realidad la guía propone una estrategia alguno de los grados expuestos y que 
general basada en un análisis observacional a requieran algún tipo de orientación. Además 
base de preguntas orientadoras así como tampoco se aclara desde el inicio con que . 
estrategias específicas post visit~. en el salón tipo de materia (s) del programa escolar el 
de clases durante la propuesta de vinculación maestro puede realizar una vinculación con 
entre el museo y el programa escolar. el museo, solamente se mencionan en los 
7)La manera en cómo se exponen algunos ejemplos específicos que se dan. 
conceptos de arte, es interesante, ya que al Por lo tanto, desde mi punto de vista, la 
mismo tiempo que se da el concepto, se propuesta de una vinculación entre el museo 
proponen una serie de preguntas y el programa escolar, que se da en la guía 
orientadoras (estrategia didáctica) para que es insuficiente. 
el docente pueda aplicar con sus alumnos. 5 )En el apartado de cómo usar esta guía más 
9)En el apartado de cómo enriquecer su bien se hace referencia a lo que el docente 
visita al museo, se proponen una serie de puede llegar a lograr con el uso de esta guía. 
estrategias específicas a realizar antes de la 8)Sin embargo, no se hace mención del 
visita al museo; donde se especifica el nivel grado o nivel escolar al cual pudieran 
escolar al cual pueden aplicarse. dirigirse estas preguntas. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

MUSEO DEL CARACOL 

ASPECTOS POSITIVOS 

S)En realidad es un muy buen folleto 
informativo sobre el museo, sus colecciones 
y servicios. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

1 )Los rasgos generales de este material están 
orientados a ser un folleto informativo más 
que una guía didáctica que el maestro 
pudiera utilizar en su visita al museo. 
Sin embargo, el mismo material cree ser una 
guía que propone diversas posibilidades 
didácticas a los maestros. 
Como ejemplo de ello, esta guía plantea la 
promoción de visitas autogestivas 
conducidas por los propios maestros; pero en 
realidad lo que propone, son los tipos de 
servicios de visita, a los que el maestros 
puede acceder. 
2)También se hace mención de que esta guía 
servirá a1 maestro para conocer las 
potencialidades didácticas del museo; sin 
embargo, esto es relativo, ya que más bien es 
un material que da información sobre el 
museo, sus servicios y modalidades de 
visitas guiadas. 
De hecho, lo que se llega a proponer como 
dinámicas o estrategias de trabajo para que 
el maestro pueda trabajar con sus alumnos, 
no son más que sugerencias o descripciones 
de lo que un asesor educativo del museo 
puede realizar en lugar del propio maestro. 
3 )No se da una explicación sobre el uso de la 
guía. 
4)No se hace ningún tipo de vinculación con 
el curriculum escolar. 
S)Otra cuestión que resulta interesante de 
destacar, es lo referente a los horarios de 
atención a grupos escolares en visitas 
guiadas. 

--·~:::,(1:-:f'(l~('f~l A-, 'il_T_¡__ 
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- 187 - ~.FAL~~_DE ORIGEN 



Se manejan 2 tumos: 
a)Horario matutino (de 10:00 a 14:30 hrs.): 
donde se atienden estudiantes de nivel básico 
(de 4° de primaria en adelante) medio y 
superior. 
b)Horario vespertino (de 15:00 a 17:00): se 
atienden estudiantes de nivel preescolar, 
todos los grados de primaria, secundaria, 
bachillerato y superior. 
Nunca se explica el porque de esta 
disposición donde se plantean horarios 
vespertinos para atender grupos de niveles 
iniciales, como serian los preescolares. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

MUSEO RUFJNO TAMAYO 

l)No da una definición formal rle educación, 
pero si advierte lo que un buen proceso de 
enseñanza-aprendizaje necesita. 
En este sentido, habla acerca de la 
funcionalidad didáctica del arte. 
2) A grandes rasgos habla acerca de Ja 
función de la guía. Aunque si se menciona el 
nivel escolar al cual va dirigir sus esfuerzos 
(nivel básico). 
3)Lo interesante de esta guía, es que desde el 
inicio va proponiéndole al docente aplicar 
algunas estrategias didácticas con sus 
alumnos. 
S)Propone una estrategia general de 
observación para que el maestro pueda 
trabajar con sus alumnos. 
Lo interesante de esta propuesta es que se 
sugiere dos momentos metodológicos 
primordiales para su aplicación: 
1. Antes de la visita 
2. Durante la visita 

6) La guía hace otro tipo de sugerencias en 
cuanto a estrategias didácticas que el docente 
puede aplicar a con sus alumnos, en el 
apartado "Arte para los pequeños", donde se 
sugiere como enseñarle al niño arte a través 
de diferentes niveles de análisis. 
En este caso si se especifican los grados 
escolares al cual van dirigidas estas 
estrategias. 
6) En lo que respecta a la propuesta de una 
vinculación del museo con los programas 
escolares se da, en comparación con las 
guias anteriormente revisadas, de una mejor 
manera, en cuanto: 
*especifica el grado escolar (en este caso se 
abarcó toda la primaria) 

4 )El problema es que no especifica el grado 
escolar al cual se esta refiriendo, aunque se 
sepa que es nivel básico. 
*Sin embargo podria criticarse la forma en 
que están organizadas las propuestas 
didácticas, ya que en algunos casos no se 
especifica el grado académico al cual va 
dirigida la propuesta, así como en algunos 
casos, una ausencia de vinculación con algún 
tema del currículum escolar. 
7)Se aclara al inicio del apartado que habla 
sobre la vinculación curricular, que la 
dinámica de trabajo se realizará post visita 
en el salón de clases; lo que a mi parecer 
limita el poder explotar y explorar nuevas 
formas de abordaje de los contenidos 
museísticos y en sí de la experiencia 
vivencia) en el museo. 
Desde mi punto de vista, algunas de las 
actividades sugeridas podrían aplicarse 
durante la visita misma. 
7)Los objetivos de la guía están señalados en 
un apartado especial, pero habría que 
distinguir más claramente la diferencia que 
existe entre los objetivos de la guía y los 
objetivos de una visita escolar al museo. 
8)No se cuenta con un apartado de cómo 
usar esta guía; sin embargo, a lo largo del 
material se va señalando su uso 

- 189 -



*menciona la materia específica a la cual va 
dirigirse la vinculación .. 
*Le propone al docente estrategias 
didácticas para aplicar en el salón de clases. 
*Le propone al docente un apartado sobre 
información básica museística que ayude a 
sustentar la dinámica de trabajo con los 
alumnos. 
*Finalmente se sugiere un apartado de 
actividades para realizar en el salón de 
clases, como una forma de reafirmar lo visto 
durante la visita. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR 

ASPECTOS POSITIVOS 

2)Este cuadernillo, también cuenta de 
manera anexa, con un folleto de autoguía, 
con información de contenido histórico, que 
resulta muy atractiva en cuanto que posee 
una redacción accesible a manera de relato 
para un público escolar. 
Así como sus dibujos coloridos y el diseño 
del mismo folleto, a manera de políptico, 
resultan bastante interesantes. 
Como aquel dibujo que surge del 
desdoblamiento del poliptico y que se utiliza 
Como estrategia de ubicación durante el 
recorrido por el Templo Mayor y sus 
edificios adjuntos. 
En este sentido podría decirse que es un muy 
buen folleto de autoguia con información 
histórica. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

1 )Podría considerarse este material de apoyo 
no como una guía que pudiera orientar la 
labor docente; pero si, como un cuadernillo 
de ejercicios para el alumno que pretende 
reforzar la información que se encuentra 
detrás de cada ejercicio. 
Sin embargo, los ejercicios ni siquiera están 
estructurados de manera adecuada, como 
para ser reforzadores de la información; ya 
que estos ejercicios consisten básicamente 
en actividades de recortar y pegar. Lo cual 
podría realizarse sin la necesidad de tener 
conocimiento de la información de 
contenido histórico. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

. SOBRELA PL4NEACIÓN: 

J.- ¿Bajo qué condiciones surgió la idea de elaborar una guía de apoyo para 
maestros? 

2.- ¿Cuáles son, según su opinión, los aspectos que tma guía para maestros 
debe incluir? 

3.- ¿Qué tipo de profesionistas se involucraron en este proyecto? ¿Cuál fue su 
función? 

4.- ¿Cuánto tiempo les llevó planear la elaboración de la guía dentro de este 
proyecto? 

5.- ¿Fue inmediata su aplicación en el museo? 

SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS: 

6.- ¿Cómo se les proporciona esta guía a los maestros? : 
¿Ellos la solicitan? 
¿El museo la promueve? 

7.- ¿Esta guía también está disponible al público en general? 

8.- ¿Esta guía es gratuita o tiene algún costo? 

. 9.- ¿Cuál ha sido la respuesta de los maestros ante este material de apoyo que 
el museo les ofrece? 

SOBRE ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

10.- ¿Bajo qué marco pedagógico se sustenta la elaboración de esta guía? 

11.- ¿Qué elementos didácticos y curriculares consideraron? 
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