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INTRODUCCION 

El presente trabajo es producto de la experiencia obtenida como colaboradora en el 

Departamento de Servicios Edw:ativos del Museo Univer.iitario de Ciencias y Arte (MUCA) 

·hoy, Musco Universitario Contemporáneo de Arte- durante dos años y medio. En este, se 

pretende realizar un acercamiento a la función educativa que en los últimos años ha cobrado 

auge en los Muscos. 

El hilo conductor, es la constante preocupación en tomo al desarrollo de los Servicios 

Educativos que ofrece el Museo y de manera especifica la realización de Visllas Guiadas. 

herramicnla valiosa donde existe una intención educativa: el público (sujeto de conocimiento) 

y b obra museistica (objeto de conocimicn10) a travCs de un mediador (mensajes escritos, 

cédulas o bien, a través de la conducción de un guía) que participa como facilitador del 

aprendizaje. 

Se dará especial énfa'iis a la I'i.rita Guiada con conductor por ser esta modalidad una 

acti\idad i.:n la que pueden panicipar los doccn[es y pedagogos conscientes de que el Museo 

m..li que un recinto cultural y recreativo es en si. un agente educativo. 

Asi mismo. se presenta una breve visita didáctica para dar witas gui.ldas a grupo< escolares 

de la tercera infancia, a partir de las necesidades que pude detectar durante mi paso por el 

Museo Cniversitario de Ciencias y Arte; en donde se presentan exposiciones temporales con 

temáticas diversas. abienas al público en general, y en las que participan estos grupos. 



Es un he<:ho lamentable que aún en algunos Muscos, los estudiantes realicen su visita 

solamente transcnbiendo las cédulas infonnativas, o bien, guiados por un conductor que 

solicita constantemente silencio y que el !!JUpo permanezca formado con las manos por 

detrás. 

Sin pretender convertir el Musco en una "aula" en donde los cs!Udiantcs fortalecen sus 

:pren.A<., .. Je<"-. !!!. prnp!!e!~ ~nterinrmentc citada.: promueve la realiución de actividades de 

expresión gráfico- plástica dentro de este recinto. 

En el primer capítulo abordo la función del Musco en la Comunidad, en!cndida ésta como el 

vehiculo directo entre la sociedad y la cul!ura, así como la tipología de los Museos de una 

manera general. 

En el segundo cap{!ulo, muestro los antecedentos ins1itucionales del Centro de Investigación y 

Servicios Museológicos del Museo Universitario de Ciencias y Arte y, de manera especifica 

destaro la labor que se realiza en el Departamento de sm;cios Educativos, a panir de mi 

experiencia personal. 

En el tercero, presento el Marco Teórico, el cual se basa en la Tcoria del Aprendizaje de 

Jcan Piaget. Dada la labor educativa que se lleva a cabo por medio de la Visita Guiada y de 

la propuesta metodológica que se sugiere, es convenit:ttte tener claro como se producen los 

aprendizajes c"Il el individuo y a panir de ello, realizar esta actividad con una intención 

formativa. 



Se abordan de manera sucinta Jos niveles de madurez de Ja tercera infancia, así como 

aspectos sobre evaluación, actividad que se propone dentro de Ja metodología para Ja Witas 

guiadas. 

En el cuarto capítulo se abonlan de manera específica, aapectos sobre la visita guiada, dando 

cabida al proccdimienlo didáctico para Ja realización de Visitas Guiadas con grupos escolares. 

Descosa de que esta propuesta sea de utilidad quedo a consideración del lector. 



CAPITULO La Función del museo en 11 comunidad. 

1.1 DeRnlclón de museo 

El musco es eminentemente un agente educativo; es un espacio en el que se ofrece al 

espectador o visitante una gama infinita de conocimientos. El individuo conoce a través de su 

experiencia y de la relación que establece con el objeto muscistico. Una vez que el sujelo 

conoce, puede reconocer y admkar los objetos. 

El museo es un canal de comunicación, es una institución que por medio de exposiciones, 

trabajos de investigación y actividades planificadas, desempeña el papel de Centro Cultural 

dentro de la comunidad •. AJÍ, contribuye a la instrucción y cohesión de la misma siendo su 

objetivo principal el conservar el pasado •••, al tiempo que descubre, protege, difunde y 

exalta los valores humanos universales. Ahora bien, todo Jo que se conaerva, expone y 

difunde en Jos muscos es parte del patrimonio cultural ••• de una nación. Dicho patrimonio 

no sólo se ptCSenla como un hecho m"1erial, sino que implica también un mensaje propio de 

una colectividad humana dada. 

• El concepto de comunidad no es limitado, al contrario, es amplio y dinámico. Puede 
designarse con ese nombre lodo grupo de personas reunidas en un mismo Jugar y con 
preocupaciones comunes. 
•• cn1cndicndo por pasado toda situación ocurrida ya sea rccic.-ntc:menle, o que haya 
transcurrido wt periodo de tiempo prolongado. 
• 0 El patrimonio cultural son todos aquellos testimonios, malt .. '1ialcs o espirituales, a travts 
de los cuales el pueblo se manifiesta o se ha manifcsl.'ldo. pennitiéndolc identificarse con una 
entidad con caracteristicas propialj,, distinL.is a otros núcleos humanos. 



El museo debe conlemplar y valorar el sistema de educación y desempeñar su función 

illlegradora al preservar, inlcfprcl.lr, conservar y fonakccr el patrimonio cultural. Dicho 

patrimonio cultural, reunido y clasificado objetivamente, debe ofrecerse a Ja comunidad de 

difcn:nlcs fmmas, pero siempre con Ja finalidad de contnlmir a la inlegración cultural de la 

misma. 

Las fUndone9 de un museo deben coadyuvar a hacer de este un agente educativo para Ja 

comunidad. Estas son: 

1) Recolección: Son !odas las acciones encomendadas a fm de fonnar o acreccnlar las 

colecciones del museo. Esw pueden lcncr distinlD< orígenes: como el resollado de un trabajo 

de campo, por compra, por donación, cu:. 

2) Conservación: Tiene que ver con el pcrmancnlc cuidado de las piezas y colecciones, 

lodo con el fin de <Miar su delerioro. 

3) Investigación: Es una tarea propia de especialistas, Ja cual consislc en indagar Ja mayor 

cantidad de datos posible acerca de cada uno de los objcios de las colecciones prescnladas, 

lales como materiales de los que están hechos y épocas a las que pcrlcnccen. 

4) Exposición: Una de las funciones más importanlcs es Ja de exhibir a Ja comunidad los 

objetos musclsticos valiéndose de rccut>OS y técnicas muscográficas, que permitan al público 

visitanlc conocerloa, apreciarlos y valorarloo. 



5) Dll\Jslón: Esta función engloba todo aquello que posibilita e: conocimiento del 

patrimonio cultural del museo, a fin de infonnar al público dónde puede encontrar un espacio 

recreativo, educativo y cultural. 

El crecimiento de un museo está íntimamente ligado a la >ida cultural de la comunidad y 

constituye como tal una fuerza que atrae a esta hacia la cultura. Es un vinculo di=to entre la 

sociedad y la cultura. 

El museo, tiene la RSpOllSlbilidad de ser un centro para actualiz.ar la educación pennanente 

( ya que la creación y el conocimiento dd hombre nunca terminan ), un acervo para 

investigar y un apoyo para la educación formal ( en tanto presenta posibilidades que no 

ofrecen los bbros ni la escuela, ya que expone la.< creaciones artisticas y los testimonios de la 

historia). 

También es un centro de recreación, dado que pennite a sus visitantes a¡JRCiar y comprender 

lo que se muestra. Lo complejo de su labor estnba en afn:ccne abiertamente a un flujo de 

visitantes totahncnte heterogéneo. 

1.3 El museo y la comunidad. 

Desde hace algunos años, numerosos museos han cambiado debido a que sus dirigentes han 

comprendido que la >ida y el ~xito de un museo están ligados, cada vez en mayor 

proporción, a Jos sel"\oicios que preste a la comunidad. 



La llmc:lón del museo es: 

Contnlmir a la educación y enriquecimiento cultural del hombre. 

1.3.1. Tlpologia de los museos. 

Existen divenas clases de muscos loo cuales difieren entre si dependiendo de la natunleza de 

sus colecciones y scrncios, según la ayuda que reciben, y las rclaciODC8 que man1icncn con el 

A continuación, se presenta 11 clulficación o Tipologia de los mll5e05: 

l. Según del apoyo del que gozan: 

a) Estala! 

b) Regional, provincial o tcnitorial. 

e) Municipal 

d) Particular o institución privada. 

c)Mixlo. 

11. Según el origen geogríRco de sus colecciones: 

a) Mundial 

b) Continental 

e) Nacional 

d) Regional 



m. Según la naturaleza de sus colecciones: 

a) MUSC011 de Arte. 

b) Muscos de Historia 

e) MllSeOll de Antropologla ( arqueología, etnología, artes populares, cte. ) 

d) Museos de historia natural 

e) Muscos cieotíficos y técnicos. 

f) Museos de diversas cspcdalidadco. 

IV. Seglln los objetlvo5 pedagógk:o<¡ y el ntvel de sus uposlclooes: 

:} ~.!!!......~ dentifU"nR o culturales para el público en general 

b) Museos cicntificos o culturales para público especializado. 

e) Muscos para niños. 

d) Museos escolares para los estudiantes de una escuela y para sus padres. 

V. Seglln el cariCU!r y la duración de sus exposiciones: 

a) Permanentes. 

b) Temporales. 

VI. Segtln su movilidad: 

•) lmWaci6n lija. 

b) Exposiciones móviles o circulantes. 

e) Colecciones de préstamo. 



Es fácil comprender que la comwlidad a la que se dirige un museo puede definirae de 

muchas manera.<. Según la impol1Jlncia y naturaleza de la misma se pueden distinguir los 

muscos nacionales, estatales, pnMncialcs, municipales y regionales. 

El museo nacional tiene por objeto y función interpretar la historia natural y cultural del país 

en que se encuentra. PO< su paitc los muscos estatales, p<U\inciales o larilorialcs, instalados 

en ccnlros url>ano8, se dirigen únicamente a lDI hlhilantcs de la ciudad en que se ubican. 

El musco municipal por ru lado puede destinane a una pequeña comunidad l1lr3I 

(generalmente agricola), o a una vasta comwlidad w-bana (indusaial). En principio, un museo 

municipai tiene Las mismas atnoucionca que cualquier otro ""*<!: conservar el palrimonio 

cultural de la humanidad; desarrollar lDI conocimicntoo ciend1icool mcdiaruc un a-abajo de 

investigación, cnseilanu y publicación; instruir al público, mediante la organi7.ación de 

cxposicionco permanentes y tcmporalco, visitas guiadas, estimulando la vida intelectual 

mediante la ~ón de actividades. 

Como se h.a subrayado, los muscos se comwlican con el público a través de sus colCGCiones y 

exposiciones; de aJU que resulte conveniente clasificar como son cada W\O de estos: 

Museo de Antropología: en esta categoría están comprendidos los museos de arqueología, 

etnología y artes populares, así como diversos muscos al aire hlirc o muscos de sitios que 

ilustran el paBado arqueológico del país. 
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El Museo de Antropología debe perseguir los siguientes objeUvos: 

a) Poner de relieve la wúvcnalidad y la variedad de la cultura humana, la diversidad de 

pos1bilidades cullul'alcs y la flcxilrilidad de la inteligencia del hombre; 

b) Presentar la cultura humana en su desarrollo histórico; 

c) Presentar las obras de culturas extranjeras o antiguas como medio para comprender al 

hombre y la historia. 

d) Poner de manifiesto la interdependencia del hombre y su medio natural y cómo •e ha ido 

adapl.ando a él; 

e) Mcjonr la comprenaión entre los pucbloo, mas, religiones y tulturas; 

fj f.¡-wui"WCi" = ~ft!!!~ intercultural a fin de llegar a wia justa evaluación de nuestra 

cullura y de la sociedad. 

Museo de Historia Natural: a los museos de cstc tipo conviene agregar las t<aC1Vas 

naJUralcs, lol mtllC08 al aire hbre, los jardines botánicoc y los parques zoológjcos, que son 

fimdamentales en proporciODM educación ambiental y ayudan a saber valorar la 

biodiwnidad que existe en nuestro planeta, así como el por qué de la conservación de las 

especies. 

Su• nn .. prtnctpale! wn: 

a) Dar a conocer las leyes y fenómenos nalurales, inclll!O la teoría y lal pruebas de evolución 

biológica; 

b) Ilustrar la laxonomia de los seres vivos que habitamos el planeta, MÍ como la infinita 

biodiversidad que existe en los diferentes ecosistemas. 



c) Poner de rruutlliC11to las relaciones entre el hombre y las demás cspc:cies, con su medio 

ambk."tl.te1 

d) Dar a conocer los recur.;oo naturales, su utili=ión racional, y la fonna de protegerlos y 

conservarlos. 

11 

M""'°" científicos e Industriales: Esta categoria comprende, adernáJ¡ de los museos de tipo 

habitual, planetariot1 y divernas clasCl! de muscos instalados en centros industriales ( fábricas y 

minas ), plantaciones, etc. 

Su temitlca se n!llett a: 

a) La hWoria de la lécnici 

b) La evolución histórica de las ciencias puras y aplicadas y sus relaciones recíprocas. 

c) Influencia de la revolución industrial sobre la naturaleza y la civili=:ión humana. 

d) Establecer la relación entre el hombre y la máquina 

e) Fomentar el espíritu de hbctúd de invesligación. 

O Facilitar la adaptación a la cxpll1lliórJ de la civilización indusUi.ll sin que redunde en la 

devaluación de los derechos propios dd hombre ni el patrimonio cultural de la humanidad. 

Museo de Historia: Esta categoria comprende a los museos, las moradas y los momnnentos 

históricos que evocan e ilustran algunos acontecimientos de la historia del país. Si bien los 

museos de historia tienen en gran medida los mismos objetivos que IOi muscos de 

antropología, persiguen también los siguientes fines: 

a) Conservar, restaurar y ex.poner docwnentos hiitóricos y archivos. 

b) Presen~1f la historia de IUla manera más representativa que fomente la investigación. 
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Museo de Arte: esta clasificación comprende los mll<;COS y galerías de arte religioso, 

tradicional y conlCmporánco. Además de los numerosos objetivos que tiene en común con 

los museos de antropologfa y de historia, los museos de arte tienen por misión: 

a) Poner de relieve la diversidad y la uni\'ersalidad de las fonnas de expresión artística)' 

estética del hombte. 

1.4 Cómo comunica un musco. 

Las diveru.s acQvjdadcs que se desarrollan en un museo fe Uau üii e;::~~ UniC()¡ basado en 

aus pcculi.aridadCll como re>eTVa de objetos originales, centro de información, sitio de 

invt111igación y medio de comunicación. El musco comunica su mensaje a tr.lvés de La 

muscografia y de la propia cxpooición. La museografia, es la parte pragnútica de la 

museologfa. 

Para muchos es sinónimo de técnicas de presentación, actividad q11C amerita no sólo La 

clasificación ordenada. y selecciona.da de W; colecciones. para su correcQ e.xposición, sino la 

introducción y uso de téc~cas de comunicación y cliBei!o que obviamente contemplan 

aspectos esteticos. Para otros, la museografia abarca también la arquitectur.t del musco, con 

plan de circulación, instalaciones técnicas y programación. 
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La museogralla, se vale de recursos tales como : 

a) Cédulas o rótulos llamativos: En la mayoria de los museos las cé<lulas que acompañan a 

los objetos expucstos no cubren con los requerimientos necesarios para apoyar el objeto 

expuesto. Las experiencias obtenidas al respecto indican que Bi en lugar de la vitrina o sala de 

exposición donde convergen naturalmente las miradas, se colocan indicaciones en grandes 

caracteres, es más fácil atraer la atención del visitante 

b) Iluminación: La iluminación es un medio tanto de comunicación wual como para atraer 

la atención. Pueden oblalc:rse efectos muy impresionan1cs con ~torca de luces 

multicolores de int<naidad variable a lnlvés de diferentes efectos puede crear la ilusión de que 

el tiempo pasa. 

e) Empleo de Impresiones tictlles: La experiencia indica que hay que dar a los witantcs 

de los mUICOS la ocasión de tocar los objetos además de verlos. Evidcnlcmente esto sólo 

puede hacc:rse si la naturaleza del objeto se presta a ello y si se trata de objcloo fáciles de 

reemplazar. 

d) Efectos sonoros: El sonido, al igual que la iluminación, puede servir para aumentar la 

eficacia de la comunicación visual, a través de la ambientación que se ubique en el contexto 

de lo que se está observando. En este caso, como en el de iluminación, se refucru y 

enriquece el objeto. 

e) Utllliaclón racional del espacio: La ordenación espacial de un museo puede suscitar 

muchas impresiones diferentes y a menudo contradictorias. Los estudios han demostrado que 

Jos \iÍ.Sitantcs reaccionan de distinta manera segUn el orden u ordenación del espacio. 
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Otro medio de comunicación es la exposición como tal, si bien el concepto empezó a 

11W1ejarse desde el siglo pasado, ha sido a panir de 1930 cuando toma auge la corriente que 

postula al museo como lDt gran educador, impulsando un nuevo tipo de diseño con 

elementos compkmentarios que ayuden a transmitir la información adecuada del objeto. 

Ll>s esrudios realizados en el campo de la comunicación y de la semiología han contribuido 

lD1 nuevo planteamiento formal conccplUal de la exposición tanto como las invcsbgaciones en 

el área de educación, la psicología, el discllo, y desde luego la museología, la cual, define a la 

exposición como "un medio de comwücación que se basa en el o los objetos que se van a 

exponer y los elementos complementarios, prcscnlándosc en un espacio detenninado por 

objetivo es la transmisión de ideas, conceptos, valores y conocimientoo " ( 1) La actividad así 

definida, tiene como fundamento al individuo receptor- perceptor. 

En cu•nto • la permanencia de una e1pos1clón los museos se pueden clasificar en : 

a) Permanentes. 

b) T cmporalea. 

Las primeras consti!Uycn la piedra angular del museo y su principal factor de integración. 

Deben ser accemblca en todo momento. Todas los objetoo ac encuentran allí como 1Dta obra 

de referencia que debe ser consultada. 

(1) HERREMA'-:'. Yany •La muscografia el nrtc de comunicar\. educar•. en INFOR.,tACIÓ~ 
CIE'<'TiFICA Y TEC~OLÓGICA Oct. 1986, vol 8. Núm l~I. p. 18 
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Por su parte, las exposiciones tentporalcs sirven para alraer al público, invitando a nuevos 

Witantes y suscitando el interés de aquellos que ya conocen las colecciones del mll8CO. 

La exposición puede tener distintos fines de comunicación: deleite, informativos, didácticos y 

socio-políticos, dependiendo de Ja intención del omisor. Los awciliares museográficos 

conlribuyen a promover y liicilitar Ja pc:reepción de Ja belleza del objeto, asi como su valor e 

importancia. 

Con respecto al mensaje didáctico, Ja exposición incide en doe niveles muy ñnpnrtf!n!~: ?!!:O 

es como apoyo C8C-OW- y a loo progrartW cstablecidoe dentro de una educación fonnal y otro 

que es el m.ía imporwúe, como velúculo de educación pemw1enlc. 
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CAPITULO 2. Antecedentes Institucionales. 

2.1 Centro de Investigación y Servidos Museológlcos. 

Es una inslitución ni t:átai.• creada co 1980 por la Univenidad Nacional Aulónoma de 

México, que a lo largo de sus doce años de existencia ha dado mucslra del quehacer de los 

univcrnitarios. Por medio de su trabajo continuo, ha dcmOlll'ado ser una opción generadora 

de lineamientos, conceptos y experiencias encauzadas a la prcscrvación, coruervación, 

fomento y difusión del patrimonio de la Univemidad Nacional Autónoma de México. 

La actividad del Centro de Investigación y SCIVicios Muscológicos (CISM) se encuadra en la 

vida de los mllllCO!I y • este respecto numra u~ posee una larga historia por ser 

depositaria de piezas y colecciones valiosas, así corno por haber tenido la custodia de galerías 

y museos, y por tener actualmente a su cargo Ja promoción de instituciones muscisticas y 

contar con la infraestructura ospocializada de vanguardia en malcria museográfica. 

En el año de 1910, cuando ca creada la UoM:rsidad Nacional Autónoma de México, se 

contempla la com~cia de otorgarle la custodia de algwias instituciones. Tal es el caso, en 

1929, del Museo de Historia Natural, comúruocntc conocido como Museo de Chopo, y del 

Musco de Geología. 

Trasladadas las instituciones wúvcnitarias al campus actual, Ciudad Universitaria, se 

inaugura en 1960 el Museo Univmitario de Ciencias y Arte (MUCA). La actividad de este 

Musco propició la generación de otros espacios que han sido escaparates apropiados para 

muestras museológicas del quehacer universitario. En 1963 se crea la Galcria t:nivenritaria 

Aristas (GUA) y, en 1975, la nueva con«ix:ión del Musco de Chopo, así como la 

proliferación de espacios Museológicos en diferentes recintos de nuestra Universidad. 
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Este incremento de las áreas de e:<lubición y la necesidad de crear Wla estructura 

especializada en la museografia y la museología, lúcieron necesaria la creación del Centro de 

Investigación y Servicios Museológicos den1ro de la Universidad Nacional AUIÓl!oma de 

México. 

Fue en el periodo del Rector Doctor Guillermo Soberón, cuando esta dependencia irurgió a 

la .;da univenritaria. asignando las siguientes funciones comprendidas en cinco áreas 

concretas: 

!.· JNVESTIGACION 

2.- CAPACITACION 

3.- ASESORIA Y SERVICIOS 

4.- INTERCAMBIO 

S.· PUBLICACIONES 

2.1.1 Funciones. 

•) L'IVESTIGACION: Al ser la museografia y la museología ac!Mdades primordiales 

y permanentes del Centro, es necesario profundizar en los diversos tópicos relacionados con 

ella. El conocer la 1rascendeocia de los MUSC06 y las exposiciones que se representan en ellos, 

es indispensable para estudiar los modelos establecidos y sugerir otros. La historia de los 

museos y las colecciones, su papel frenle a la sociedad, su relación interdisciplinaria, su papel 

frente a la sociedad, •u relación intmliacipliruuia con la pedagogía, psicología y ciencias de la 

comwúcación, administración y legislación sobre muscos. son objeto de su estudio. 
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AspectOfl técnicos sobre diseño, arqui!cGtura, iluminación, 8"guridad, etc., ofrecen un amplio 

camino por explotar. Razón por la cual se han creado bancos de itúonnación que permitan 

conocer el vasto campo de la museografia y muscologia en toda su extensión. 

b) CAPACITACION: Esta es una de las fimciones primordiales del Centro de 

Jnvcstigación y Servicios Museológjcos, ya que al presentar el objeto museográfico a la 

comunidad univ=itaria y al público en general, ea n=:saria la buena preparación y 

actualización del personal que reaJi1A este lrabajo y de personas con intereses afines. Esto se 

consigue mediante W1 programa permanente de actualiz.ación en los aspectos técnicos y 

teóricos, aplicadoo a las divmas disciplinas y actividades del quehacer museistico. 

e) ASESORIA Y SERVICIOS : El incremcnlo de activi<ladc:a muscográficas y 

museológjcas en el campo universitario, requiere de una permanente asesoría, la cual es 

brindada por el CJSM para la prc:aentación de muestrls y exposiciones a divcnas 

dependencias y museos. 

El área de servicios, constituye la vida diaria del CISM, al dedicane a aalisfacer las 

necesidades de Escuelas, Facull.adcs e Institutos que, como acti\idad permanente rcAli7..an 

exposiciones o presentaciones de sus logros y adelantos, al tiempo de difundir múltiples 

aspectos de la cultura para lo cual requieren apoyo técnico, fundamentahncnte museográfico. 

La labor del CIS~f va mas allá del ámbito interno de la Univenidad, manifestando su apoyo 

no sólo a instituciones universitarias, sino a todas aquella.• instituciones cuya met.1 

fimdamental es la difusión de la cultura. 
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d) INTERCAMBIO: Existe un inten:ambio permanente de experiencias en el ámbilo 

muscístico con instituciones nacionales e internacionales. Esto es con el objeto de conocer, 

aprender y valorar otras ~csLleiones artísticas, científicas y tecnológicas y al mismo 

tic:mpo difundir el propio patrimonio cultural Esto se realiza medianic el envío de 

publicaciones o muestra! museológica, a t..-sas instituciones. 

e) PUBLICACIONES: Las cuatro funcionco anlell mencionadas quedan plamwlas en 

fomia permanente a Iravés de 109 follctoo, caLilogos, mc:morias y demás publicaciones que se 

realizan en el Centro de Investigación y SCIVicios Museológicos •. 

• CO~SL'LTAR A.'<"EXO 1, Cons1dcr.moncs gcncralco para la apertura del CISM 



2.2 El Departamento de S.rvlclos Educativos en el Museo 

Universitario de Ciencias y ArU!. 
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" Se considera a la educación como una puerta de acceso a ta cultura, un museo 

consciente de su misión educadora puede, por medio de exhibicioncs, impulsar al hombre 

como indMduo a su propio progreso, haciéndole prest.-nte, para que pueda tomar la decisión 

com:c~1 y dcsarrolWu en un mundo cada vez mejor • (2) 

Los Smicios que ofrecen los muscos. poseen un car.icter educativo ya que tienen como 

misión fundameobl la difusión de Ja cultura, la cunl coadyuva al conocimiento de los bieoes 

culturales y por ende a la apreciación de los mismos, es decir, a su valoración. 

Si bieo los valores son objetos ideales, como todos Jos demás bienes culturales pro<edcntes 

del espiritu del hombre, los valores están adheridos a los objetos que no pueden ser 

separados realmente de ellos, sólo la mente puede concebirlos como objetos ideales. 

Los valores tienen un componente emotivo y subjetivo, pues el aprecio, la preferencia, el 

gusto, el agrado, son Jos que realmente dan valor a un bien objetivo (bien cultural). Por airo 

lado, los bienes han de tener un atractivo para el individuo si ha de añadiise a estos el 

calificativo de valioso; Jos bienes son observables y los valores son el resultado de una 

apreciación. 

(2) CL'RR1."Cl1.LO. Gma ... Sobre Museos y sus serv1c1os educativos~, pág 62 
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Por lo tanto, al difimdir la cultura mediante los ser.icios que ofrece el museo, se contribuye a 

la desaparición de la indifi:rencia por parte del individuo con respecto al bien objetivo, ya que 

las cosas se nos manifiestan como valiosas en la medida en que no nos son indift.'l"entes. 

Para explicilM aún más , podemos decir que en el área de sctVicios educativos sW"ge 1D1 

mediador necesario entre las piezas c:cpuestas y el público que visita el museo. Por tal 

motivo, es necesorio que este Departamento esté integrado por personal capacitado en los 

tcm3S que se presenten en el museo, y sobre todo el tener conocimientos pedagógicos que le 

permitan adecuar dichos contenidos a los diversos Witantes de este recinto cultural. 

Esta activ:dad la realinl el cor.ductor o guia de visitas, el cual, a1 efectuar dicha labor, debe 

considerar dos grandes objetivos: 

1.- La valoración real del objeto expuesto; es decir, debe hacer que la piel..1 cobre vida., y; 

2.· La ubicación del contexto del objeto museografieo, argumentando que no fue creado para 

ser exhibido, ya que su verdadera significación o impottancia sólo se alcanza al C-011cctarlo 

contexrualmentc con las características sobresalientes del grupo social o sujeto que lo creó. 

La labor del Departamento de Servicios Educativos, se verá facilitada si: 

- Los maestros preparan al escolar para su \.isita al museo. ademio:; de prolongar y re\ivir las 

experiencias vividas en el aula e en el caso de tratarse de una \isita guiada para grupos 

escolares ). 
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- Si se reali1.an actividades de expresión y crcatMdad en forma paralela 3 la Wila guiada o 

bien después de la misma. 

La función primordial de este servicio educativo (•isita guiada). consiste en mediar L:i 

comunicación entre el público y los objetos museográficos. Dicha acción es wt tanto 

delicada, y de ella puede depender que el mensaje de la exposición llegue realmente a sus 

visitantes, que su estancia sea placentera y que fomente visitas posteriores, así como que Ll 

información que se obtiene en ella sea lo suficientemente precisa y adecuada para ser 

asimilada. La función más importante que proporciona el Departamento de Smicios 

Educativoti en wt museo es la roalización de visitas guiadas. 

El conductor de estas visitas necesita poseer lu siguientes caracteristkas: 

Conocimientos suficientes acerca de las colecciones. enriqueiciéndolos mediíUlte una 

actualización pennanentc 

- Capacidad de escuchar y ponderer las exigencia.e; y critica.e; sobre su labor, proveniente de sus 

colegas, maestros y del público en general. 

- Tener conocimientos pedagógicos que Je permitan adaptar los contenidos museográficos y 

museológicos a diversos nweles de compri!ns1ón. 

- Conocer los programas educativos de las escuelas.. para que su actividad este relacionada con los 

contenidos de éstos 

• Mantenl!r una actilud positiva que pennJta captar el Interés del nsitant.e durante todo el tl!corrido 

por Ja expos1c1ón 

- !\.1ouvar a Jos visitantes a cuestionar y obscr.ar los objetos museográficos 
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Durante la vu1ta guiada, el conductor o guía, representa a la irutitución )'. de su trabajo 

depende la proyrcción del museo al sector soci.al que lo visite, así como al logro de sus metas 

en cuanto a ser un agente educativo de la educación no formal. 

Por lo anterior, el Departamento de Servicios EducaUvo' debe: 

- Establecer su propia linea de acción, 

- Marcar sus intereses y objetivoo, y 

- Seleccionar cuidadosamente a su penonal educativo. 

Un servicio educativo realiza sin duda una labor que no sólo consiste en "servir para algo " 

sino en suvir o a/pd!n, en este caso: al visitanlc que ha franqueado el wnbral del musco. 

El romprombo del penonal .-..pomable de los servicios educativos es: 

- Educar mediante los objetos museográficos y museisticos ciueiiando a pensar, a comparar 

ampliando la capacidad afectiva, la curiosidad a través de la apreciación de loa bienes 

culturales. 
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CAPITULO 3 Marco Teórico. 

3.1 Teoria del Aprendizaje de Jean PlageL 

El Sctvicio Educativo que se brinda en el Musco es, cmincolemc:l\IC una actMdad no sólo 

infonnotiva, sino formativa, puesto que se dan a conoctt los bienes culturales con el objetivo 

de valorarlos. 

Lo!I valores n:quicrco del dominio de un objeto de conocimicnro. Para alcanzarlo hay que 

desarrollar habilidades y destrezas, cuyas conduelas se enwtcian en objetivos cdw:atiws. Lo!I 

que la orientación que se dará a la ac!Mdad educativa que se realice en el museo, siente lltlll 

bases considerando al hombre como una rotalidad integrada, producto histórico que 

transforma la naruralcza y que en coc proceso crea la cultura; rambién se le considera tm ser 

social que pertenece a una determinada cultura, clase social. religión, ere., esta pertenencia no 

es casual, sino que en ella integra •"U ser y su penionalidad. Es el úrñco que concibe simbolos 

univerulcs, que crea su propio lenguaje y que utiliza instrumentos y técnicas para modificar 

su medio ambiente. 

Este enfoque de la realidad del hombre como sujeto transformador, nos pcnnirc orientamos 

hacia L1 biisqucda del proceso cognoocitivo en el hombre desde el punto de Wta do la rcoria 

del aprendizaje de Jean Piagcl, en la cual el Proceso Enseñanza- Aprendizaje se caracteriz.l 

como un proceso dialCctico conformado por dos elementos en constante moWnicnto; 

l. Alguien que cn!eñ4 ( EDUCADOR) 

2. Alguien que aprende ( EDUCANDO ) 



Edllcando Educador 

relacWn bilateral 

Objeto 

Definimos el aprendizaje como un proceso dinámico de intcncción entre el sujeto de 

1.:onocimicnto y el objeto de conocimiento, cuyo producto representa un nuevo repertorio de 

ri:spuestas y ! o estrategias de acción que le pcnnitirán al primero comprender y resolver 

efiC32JTlcnte situaciones futw'a.s que se relacionan con las anteriores. 

" La relación cognoscitiva que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto de 

conocimiento es din.árnica y objetiva, en donde interactúan el uno IObrc el otro • (3) 
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A continuación se presenta un esquema acerca de la combinación de estos elementos: 

ConforrJllUfo por la 

Cogno~citiva 

Afediva 

MotlJra 

_J L ACOMODACION 

ASIM!UCION 

1 
PROCESO DE COMPRENS!ON 



LIS caracteristh:as del sujeto que Inciden en este proceso son: 

- Su capacidad intelectual. 

- Nivel de motivación. 

- P•-..oruilidad. 

- ~!arco cultural de referencia 

El objeto de conocimiento es la información sobre la cual opera el sujeto, rep=tada por la 

,..,.alidad. U. pos1"bilidadea de bilal.cralidad entre sujeto y objeto, se realizan a través de tres 

áreas relacionadas entre si, q¡w son: 

• La cognoscitiva 

• L1 afectiva 

- L1 psicomotonL 

La fonna de relacionarse, está definida por las estructuras cognoscitivas del sujeto que operan 

como un todo, interactuando con el objeto de conocimiento, que con este nuevo apone se va 

a enriquecer o modificar. 

En los casos en que se producen aprendizajes que involucran actividades cogn0scirivas 

complejas, el proceso se inicia cuando aparece el " coriflicto conceptual 11
, es decir, una 

interrogante que no se puede resolver con la infonnación que el sujeto posee. La existencia 

de ei;te;: conflicto pemúte tomar conciencia de la existencia de un problema y realizar un 

consecuente 3Ilálisis de la situación. 
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La resolución de un problema se da cuando el sujelo realiza una comhinación de procesos de 

inducción y deducción. El produclo final de todo aprendizaje tiene como meta la Adaptación 

que es el resultado o equilibrio entre asimilación y acomodación. 

Se entiende por Asimilación el proceso por el cual se alteran los clcmenloS del medio para 

incorporarlos a los esquemas je acción del individuo. 

Por su parte, la Acomodación es la :sdccuación de los esquemas de acción del sujeto a Ja,., 

características de los objetos. 

Significa entonces, que el aprendizaje es un proceso de adaptación, que va a ir creando 

estructuras cada vez más complej:ts que el sujeto va a utilizar cuando Lu necesite en forma 

pensada y rawnada, no de memoria. De alú, que el aprendizaje se genere a través de la 

cxperienci3 y como muJbdo de la misma. 

3.2 La Epistemología Geni!tica de Jean PiageL 

Con anterioridad se ha mt:ncionado cómo se establece la relación entre sujeto y objeto de 

conocimiento. Se hace patente la bilateralidad de éstos elementos para que se dé un 

verdadero aprendizaje. 

Una vez que se ha establecido cómo se llega al conocimiento en wt.a forma dinámica, se 

puede abordar el tema de cómo se da el proceso de conocimiento en el individuo, basados en 

la epistemología genética de Jean Piaget. 
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Se define a la epistemología como el estudio de la constitución de conocimientos válidos. Ll 

genética por su parte hace hincapié en los procesos de la formación y construcción de Jos 

conocimientos. 

la cpistemologia genética estudia los conocinúcntos a través de su construcción 
real y psicológica y, por lo tanto, considera cada conocimiento como relativo al nivel 
alcanzado en el proceso de su dinámica C011Bb1letiva y específica; a continuación 
procede a hacer comparaciones .. ( 4) 

Del acoplamiento de estos dos términos; epistemología y genética, surge una nueva 

concepción de Ll epistemología: el estudio del paso de los estados de mínimo conocimiento a 

los esta.dos de conocimic.-nto más riguroso. 

Esta eplstemologia u con.muye sobn tres vertientes~ 

t. Pslcogénesls: el problema del conocimiento, ¿cómo es posible que el sujeto conozca el 

objeto de conocimiento ?, ha tenido tradicionalmente dos respuestas, ellas son: el empirismo 

y el apriorismo. 

• Para el empirismo, el sujeto es pasivo; todo conocimiento proVlene del extenor como una 
marca que el objeto de conocimiento impone sobre el sujeto. El aprionsrno por parte, 
sostJcne que las cond.icioni:s que hacen posible el conocimiento están Jadas en et sujeto 
antes de cualquier experiencia, pudiendo llamarse tal~ cond1c1ones remmzscenaas o, 
ideas lruUUas o ca~gorias a prion del entendimiento • (5) 

(4JANDRE,Nicolás. "1~ pag.20 
fS) BR.AL'}.i"TE!'i, NCstor, y otros "Psicologia 1deoi0~a v \_:1encm - pag 280-~81 
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Piaget rechaza tanlo el empúismo como el apriorismo y propone la existencia de la 

consttUCCión reciproca. La acción esta en el origen de todo conocimiento posible y 3ntes de 

la acdón no existen ni sujero ni objeto. 

~ Piaget afinna que ni el sujeto ni el objeto de conocÍmicnto escin antes de ia acciOn No 
aluJe claro, a la existencia gnoseológica como sujeto y objeto de conocimiento• (6) 

~et cita que entre el nacirrtiento y la adolescettcia se ubican los célc~ C8tadÍOS del 

dcsam>Do de la inteligencia, los cuales son: 

a) Periodo de inleliger.cia sensoriomotri7R 

b) Periodo de preparación y organización de las operaciones concn:ta1;. 

c) Periodo de Lu operaciones formales. 

Cada esta<l!o se c11111Ctcriza por una estructura operatoria de conjunro, capaz de dar cuenta de 

111 condoctao propias del mismo. 

Los estadios también tienen un carácter int:gralivo: t.lda imo de ellos reorganiza e integra las 

estructuras que se han construido en el estadio anterior • tm nivel más equilibrado, a la vez 

que prepara las condiciones para la aparición del estadio siguiente. 

(6) IBIDEM. pág. 281 
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Para Piaget, tanto en su cOmienzo como en su desarrollo, la inteligencia es adaptación • 

Las estructuras opcralDrias que caracterizan a cada estadio no surgen de la nada sino de la 

organii.ación anterior. 

•toda estructura reconoce una gCnesis en tma estructura ant.crior, a parur de ella puede 
organizarse; no hay estructuras que tcngBn existencia a pnori • (7) 

Con lo anterior, se: puede inferir que cada estadio integra al anterior y prepara al siguiente en 

Wla secuencia necesaria e imprescindible. 

Por otra pano, las estructuras se SUGCden unas a otras y son reemplazadas por nuevas 

organizaciones, hay entonces wt doble movimiento: cambio y continuidad. 

Este doble movimiento oc encuentra sustentado por los prOCCS-OS de asimiW:ión y 

acomodación que constituyen de manera conjunta a la adaptación. 

• La adaptación es Wl cquilibno cuya conquista dura toda la infancia y adolescencia. y define la 
estructura propia de estos periodos de existencia entre dos mecanismos indisocial:iles: la 
asimilación y la acomodaclón. La Adaptación supone una interacción entre el sujeto y el objeto, de 
íorma tal que d primero puede hacerse con el segundo, teniendo en cuenta sus particularidades, y la 
adaptación scr8 tanto más precisa cuando más diferenciadas y complementarias sean le asinnleción 
y la acomodac1ón 
(7) IBJDEM, pág. 283 
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Los postulados orientadores de la obra Piagetiana dentro de la vertiente de la Psieogéncsis, 

cstín conformados por dos principios, el primero nos dice que: 

• la estructura puede modificarse pcr el influjo del medio, sin llegar a C:estruirsc 
como estructura. Todo conocimiento es asimilacióri de un dato exterior a las 
estructuras del sujeto. El segundo principio, por su parte. asevera que Jos factores 
normauvos del pensamiento corresponden biológicamente a una necesidad de 
equilibrio y autorrcgulación '. (8) 

2. El Método Histórico Critico : Consiste en tu1 análisis histórico de la formación de 

conccptoo en las distintas ciencias. Esta centrada en el problema del sujclo y del objeto, y del 

papel en la elaboración del conocimienlo que desempeña el mélOdo. 

• Pinget llega a la conclustón de que genéllcamcnte. tanto en la historia del 
conocimiento como en el p~o de la fonnac1ón de las nociones, en el nifto hay 
lD18 relación directa entre los esquemas atomisticos elementales y las 
compcsicioncs opaatorias '. (9) 

3. La Colabonicl6n Interdlsclpllnaria : • Consiste en un análisis sincrónico del 

estado de los conceptos en el interior de un:a ciencia. y de la relación que cUoe guardan con el 

estado del conocimienlo en otras ciencias en tul momenlo determinado • (1 O) 

(8) IBIDEM pág 287 
(9) !BIDE!\f, p2g. 287 
•: 1 O) IBIDEM. pág. 29~ 



Piaget sostic-nc que entre los objetos de !.u ciencias hay continuidad, no se da el sentido de 

una representación "'<lorial que vaya de abajo hacia aniba (de lo simple a lo complejo) ni a 

la inversa (de lo complejo a lo simple), sino en el sentido de una circularidad. 

Por Jo tanto. Jean Piagcr no estudia la constitución de Jos conocimientos válidos , sino el 

proceso por el cual se constituyen éstos eo el niño, es decir, las nociones: la noción de 

~cio, ~ noción Je tiempo, la noción de número, ere¡ y, en tanto nocionca, no son 

conocimientos validos; más bieo son las reprcs<.'111.aciones que el sujeto se hace del mWldo. 

3.3. i'óiveles de madurez del niño de la Ten:era 

Infancia (de los 7 a los 12 años) 

La labor oducariva que se realiza en el mUllC-0 a travéo de laa Witas guiadas deben ser 

encauiadas eo gran medida a los grupos escolares cuyas edades están comprendidas dentro 

de la tercera infancia puooto que es un periodo en que los niños puocden empezar a establecer 

contacto con centros de educación no formal y que a su vez proporcionan recreación y 

C!pMCimicnto, por ello en el presente trab<1jo nos ocuparemos en abordar las características 

más impor!antes propias de esta "tapa. 



Caracterl's Pslcológlcos : En esta edad se señala un giro deci'iiVo en el desarrollo mental del 

niño. La inteligencia y el juego le confiere una· acuaada actividad social, y la ocupación lúdica 

le pennile nuevas formas de comportamiento mcdianle la integración en las rareas csc<>larc. y 

el aumento del interés por el entorno. 

La concentración individuaJ y la colaboración cfcctiv.t son complementarios y provienen de 

las misma.'l causas. El niño a los siete años es capaz de cooperar pueslo que ya no confunde 

su propio punto de vista con el de los demás, sino que disocia estos últimos para 

coordinarlos. Surgen posibilidades de discusión y de búsqueda de justificaciones o de pruebas 

con rc5pCCto a la propia a.tinnación. 

Ahora el niño piensa antes de actuar y de c:s1a manera empieza a conquistar esa dificil 

conducta de la reflexión (conducta que •Upone un lenguaje interior) .En Eru etapa ca capaz 

de concentrarse en una tarea gozando de la satisfacción de la " obra bien hecha ", a fin de 

que los mayores alaben sus realiz.aciones. 

Aparece un afán de objetividad, observación y exploración que le ayudan a salir del 

egocentrismo propio de la etapa anterior. Paralelamente con este proceso, va aumentmdo su 

carácter expansivo; maneja el lenguaje con mayor sollura y llega a una mayor capacidad para 

sostener una conversación sobre un tema cualquiera que le suponga cierto interés 
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Al final de esta etapa el niño se integra en grupos desempeñando en estos un papel de 

acuerdo con sus caractmsticas personales. La evolución de su personalidad lli:va al niño a ser 

más consciente de sus actos. Esta capacidad ha de ser aprovechada con el objeto de moldear 

su carácter y orientar cuanto hay en él de energía. 

El niño empieza a librarse de su egocentrismo intelectual y es capaz de nuevas 

coordinaciones que van a tener la mayor importancia tanto para ta inteligencia como para la 

afeetr.idad. Con respecto a la inteligencia, se presenta el inicio de la construcción lógica 

constituyendo esta el sistema de relaciones que le pennite la coordinación de divemJs puntos 

de \lsta entre si. En cuanto a la afectividad, el propio sistema de relaciones sociales e 

indr.iduales engendra una moral de cooperación y autononúa perrona!. 

A la intuición (esquemas sensorio-motores y experiencias afectivas o mentales), que es la 

forma su~Tior de equilibrio que .llcAnZA el pensmtiento característico de la primera irúancia, 

corresponde las operaciones en el pensamiento ulteriores a los siete años. 
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Pero, ¿ cómo se p~ta el paso de las intuiciones a· las operaciones ? Las primeras se 

transforman en las segundas a partir del momento en que se constituyen sistemas de 

conjuntos reversibles. 

" Las acciones ( intuiciones ) se convierten en opcratonas a partir del momento en 
que dos acciones del mismo tipo pueden ser compuestas en una tercera acción que 
pen.enece aUn a cst.e tipo y ~uando esas diversas acciones del mismo tipo pueden 
ser mvertidas o vueltas al revés. de esta manera, la acción de rcwiir sucesivas 
acciones equivalen a una sola rewllón ya que las reuniones pueden ser inven1Jas 
en d.isoc1aciones • (11) 

De esta forma, hacia tos siete años, se constituyen toda una serie de sistemas de conjWltos 

que transforman las intuiciones en operaciones • de todo tipo, y esto es lo que explica las 

transformaciones del pensamiento del niño. 

La afectividad del niño de los siete a los doce años , se caracteriza por la aparición de nuevos 

sentimientos morales, principalmente por una mganización de la voluntad, que desembocan 

en una mejor integración del YO y en un ajwte de la "ida afectiva. 

(1 t) PIAGET. lean • Seis estudios de Psicologla • pá& 67 y 68 
• • Una operación es una acción prop1wnente dicha, pero mt.cnorizada y coordmada con acciones 
del mismo tipo ~ PL·\GET, Jean. ~a dónde vn la educación ? pág. 46 



37 

Los primeros sc:nlimionlos morales rurgm del mipclo wrilaleflll del niño hacia los padre. y 

lo! adultos. El nuevo sentimiento que intcr\iene en función de 111 cooperación entre niños y 

fonnas de la >ida social que se desprenden de ella, consiste esencialmenlc en el rc:spelo 

mutuo ... 

Un producto afectivo particularmente intcrcsanlc del respeto mutuo es el sentimienlo de 

justicia, sentimiento que es muy fuerte entre compañeros y que ai;:túa sobre las relaciones 

entre niños y adultos hasta modillc:ir a menudo las relaciones con respecto a los padres. 

Su principal carácter consiste en imptiCM wta relativa autonomía de la conciencia moral de 

los individuos, y desde este pwito de \ista se pueJc considerar esta moral de cooperoción 

como urut fonrui de equihbrio superior a la de moral de simple sumisión. 

La obediencia a loo mayores se realiu de forma más racional, siempre y cuando se consiga 

Wla relación de afecto que haga posible esa aceptación BCrCDa. Por ello es contraproducente 

conseguir que el niño doblegue su vohmtad por la fuer.za. 

•• • En el otro extremo de las relaciones mtenndividuales formadoras de \'alares morales está t?/ 
respeto mutt10 El respeto mutuo, constituido ror individuos iguales. está compuesto tamb1en de 
afecto y temor. pero éste no ccnsi!rva mas que el temor a degenerar ante los ojos del otro Sustituye 
de este modo la het..eronomia caracterlstica del respeto unilateral por ia autonomía ne~a para su 
propio funcionamiento, y reconocible por el hecho de que los mdividuos ror el obligados 
participaban en la elaboración de la norma que les obliga. El respeto mutuo es pues, a su vez fuente 
de obligación que ya no unpone unB!5 nc'rrnas acabadas. smo el '."1Ct('do ~uc perm?te e!Ahorgrlas w 

PIAGET, Jean "A dónde va la educae1ón ? p3g. i:i: 
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l\hd urez Intelectual : El niño, en principio adquiere conocimientos mediante un proceso 

que va de la simple capLlción del lodo, de las personas y L1s cosas, a la percepción de L1s 

partes. Su conocimiento es algo esquemático y como incli\iduo ya no gou de la capacidad de 

relacionar las panes con el todos para conseguir lU1a \oisión global) gcncraliz.ada de las cosas. 

Hacia los siete años se inicia wia transfonnación que según Piagct, constituye el momento en 

que el infante cmpici.a a relacionar y abstraer, manifestando una inclinación por las ftmcioncs 

de análisis y por la búsqued.1 de la naturaleza de las cosas y de las relaciones que ésus 

guardan entre si. 

La objetividad se \'a centrando en el niño, así como el deseo de observar e invcstig.a:r cuanto 

le rodea. Esta actitud tiene el inmenso valor de hacerlo salir de su egocentrismo y aislamiento, 

enriqueciendo enormemente las posibilidades de alcanzar nueva y más amplias ideas. 

3.4 La Evaluación. 

~ Le ~velunc1ón es una actividad. s1stem8tice y continua, integrada dentro del proceso 
educativo, que tiene por objeto proporcionar la mlixJ.ma infonnac1ón para mejorar este 
proceso, reajustando sus objetivos, revisando critica.mente planes, programas, métodos, 
recursos y facilitando Ja má.x1ma ayuda y onentación a los alumnos· (12) 

( l :.1 D1cc1onario de las Ciencias de la Educac1on. pag. 603·604 
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La evaluación toma un sentido más amplio en el contexto educativo. Ella misma bien 

entendida es un acto ec!tJcamu que pcrrni1o dctcnninar hasta que punto se han alcanzulo los 

objetivos propuestos, cuáles son las necesidades, las fullas, lagunas y, asimismo,, pennitc 

descubrir pooll>lc:s rccupcracioncs, oricutacioncs y progresos. 

• Una evaluación con sentido pedagógico, sólo se Justifica si se conduce a lD1B orientación más 

eficaz de Ja obra educativa y de cuántos se hallan unplicados en ella & PJf tanto, Ja evaluación, un 

proceso necesario dentro de la educación •. (13) 

La evaluación consiste <"Il detenninar en que medida se alca= los objclivos prcW¡tos en la 

prog,-amación cducaliv.I y contr.utar su validez. Es una actMdad sistemática, integrada en el 

proccao c:ducarivo, siendo ella misma W1 proceso educativo, no W1 hecho aisla.do, es en 

definitiva lD1 instrumento de orientación pcroonal y grup.J. 

3.4.1 Tipos de Enluadóo. 

A un enfoque de cd=ión debo, por ariadiduca, corresponder un enfoque de la CV21uación. 

Esta debe ser un proceso metódico, planteado de acuerdo a las necesidades y enfoeada a 

cumplir diver•as fimcioncs, de donde se derivan los difcrenfa! tipos de evaluación. 

(13) SANTOYO, Rafael S En !orno al concepto de interacción. ~:ll:):\C. Centro de Didáctica de la 
U1A Vol. l. No l, p2g_ : 



40 

l. Evaluación previa o dlagn~tlca. Es I• que se realiza antes de iniciar el proceso 

enseñanza- aprendizaje para verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse 

a los objetivos que "' espera que logren. Sus runcioncs son : 

a) Establecer el nivel real del alumno o de 1m grupo antes de iniciar una etapa del proceao 

enseñanza- aprendiz.1jc, independientemente de su historia académica, es decir, los grados 

cooolar que ha cunado, w calificaciones que ha oblcnido, etc. 

b) Detectar carencias o puntos confusos que hay que 80lucionar antes de pretender arrancar 

con loo objetivos planeados. 

e) Dar elcmentoo para plantear objetiv.unatlc ajustes o modificacionca al programa. Desde 

luego, estas nunca deberán llCf en el sentido de empobrecer o mprimir objetivo& propuestos, 

sino Je modificar la orient'1ción de alguno. 

d) Diseñar w ac!Mdades y las habilidades remediables que el grupo o algunos alumnos 

necesiten antce de emprender la labor educativa.. 

Loo instrumentos y Lu habilidades de c:valuación previa deben comprender el desarrollarse en 

función de los requisitos que se desprenden de tm programa. La evaluación diagnóstica no 

pretende º'·al= todo aquello que es intc-r=nte o imporunte sino exclusivamente aquello 

que es necesario para el estudio de un programa determinado. 
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2. Evaluación Formativa: Es la que se realiz.a. durante el desarrollo del proceso enseñanza~ 

aprendizaje para locali= las deficiencias cuando aún se esia en posibilidad de remediarlas. 

No pretende calificar al alumno, sino poner de manifiesto sus puntos débiles, errores, 

deficiencias para que las canija y a su vez mostrar al maestro cu.il es la sitwción del grupo y 

de cada alwnno en p3rticular para que pueda decidir sobre la necesidad de dar un repaso, 

volver sobre lU\.3 cnseñan.1...1 anterior o seguir adelante. Sus funciones son: 

a) Relroalimenlar al alunmo y al profesor acerca del desarrollo del proceso cnsciian1.a

aprendi7.aje, poniendo de manifiesto lo que cada WlO debe hac~'1' para mejorarlo. 

!i) ~fostrar al maestro cual es la situación del grupo en gc..'11.eral o de cada alumno t."tl 

particular, para que pueda decir si es necesario un refuerzo o es conveniente seguir adelante. 

e) Detectar el grado Je avance hacia el logro de los objetivos. 

Para realizar las mediciones nccesari~ a la C\'aluadón fonnativa, pueden utilizarse los 

diversos instnunentos al alcance de los educadores como son : exámenes objcti\'oi; o por 

remas. anecdotarios, 1:'-cala" estimativas, etc. si1..mpre y cu.ando sean apropiados con el 

contenido que se prerenda evaluar para las caracteristica'\ concr.:ras del grupo y, adem:is 

permitan extraer de sus resultados información para Ja n:troalimcntacif-.n del proceso 

rnscñanL'.!-Jprendi1.aj::. 



Evaluación Sumarla o Onal: Es la que se reali1.a al término de una etapa del proceso 

cnscñan1.a aprendizaje para verificar sus resultados, es decir, para detcrntina.r si se lograron 

los objetivos planeados. La principal diferencia con la evaluación formativa, es que la 

Sumaria se ocupa de los resultados y no de encontrar fallas ni su por qué_. Por tanto , este 

tipo de evaluación se enfoca a los objetivos terminales o generales. Sus runcioncs son: 

a) Hacer un juicio de valor sobre los resultados de un cun;o, un programa, cte. 
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b) Verificar si el alwnno domina una habilidad o un conocimiento; si es capaz de realizar una 

función o una actMdad. 

e) Proporcionar bases objetivas para aaignar una calilicación o nota. 

d) Señalar paulas para investigar acerca de la eficiencia de una metodología, o de un auxiliar 

didáctico; de las posibles causas de deficicnciru; en un programa. 

La evaluación Sumaria, para cumplir sus fimcioncs deberá unirse a los siguientes requisitos: 

1.- Enfocarse a aquellos objetivos que tienen características de síntesis o de integración y, por 

lo tanto, implica el dominio de otros objetivos parciales o m.is concrelos. 

2. La evaluación Sumaria muestra los objetivos o las destrezas o contcnidoc; que implica. de 

manera que ee evalúe una porción representativa de los m.iRmos. 



CAPITUL04. La visita guiada para lll'llPDS escolares. 

Hasta este punto, se ha sci!alado el conccplo de lo que es un musco • en sentido amplio

dc:timilando 11118 funciones, ISÍ cmno la closificación de loo mlllC<ll ubicando su tipología 

dependiendo de lo que exhiben y el público al que se diri,gco. 

Es importontc destacar que se está tomando corno modelo el MliSeO Universitario de 

Clmcla y Arte, ci cual podcmoo ubicarlo como: 

•) Un museo que exhibe ex-posiciOOC5 dirigidas primonlialmcnte a un público con ni\'el 

univcnitario, pero abiertas a todo tipo de público, I~ con ello la integración y 

apertura de conocimientoe. 

b) l:n musco preocupado por fomenlar un espíritu de h"bertad, de investigación y bÍllqueda 

de conocimientos que plasmen el desarrollo histórico de las ciencias puna y aplicadas. 
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e) Un musco que expone muestras n:prcscntativas de artc COlllenlpCrineo, dejando entn:ver 

la evolución del hombre en su c:xpccaión artiBtica; dcsamll1ando de Cite modo, un gWllD por 

el arte. 

d) Es un museo que se comunica con el espectador a través de sus exposiciones temporales, 

propiciando de esta manera, su interés por la divmidad de aspectos que se representan. No 

es el objelo de éste estudio el comparar las ventajas y dem:ntajas entre los muscos de 

exposiciones temporales, y los muscos de exposiciones pcmuncntcs. Cada tipo de musco 
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tiene su propia naturaleza e imporWtcia y , en el caso del M1Uco Univcnrilario de Cic:ocW y 

Arte, el Witantc así como el pcnoruil que labora en a daicubn: y - en cada 

exposición Wl nuevo espacio par.a la rcacación y el .wpn:ndizlgc, coosidcnodo t.I apratdizajc 

una experiencia dinimica entle t.I objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. 

Ahon bien. ya que el Muoco Univcnilario de Cicnciu y Arte dirige sus e:qiosiciOOCll 

lemporalcs princq,.bpcntc a Wl público univcnilario, sin dcscart.v la asistmcia del público en 

general y otros grupos escolares, surgen las 1Íguicnlc8 inll:trogantcs: 

a) ¿ Cómo transmitir y comunicar sus me~cs a estos últimos. si los lemas que se 
presentan no son dirigidos n !l!'llfl!SO para ellos ? . 

b) ¿ Cómo llegar a favorecer y fomentar el esplritu de Ubertad y de Investigación ? 

e) ¿ Cómo Hogar a favorecer la comprensión del arte. 

Uno de Jos caminos para orionl.Br Jos plantcamÍCDIOs onlcrion:s se ubica en IDll Servicios 

Educalivos que ofrece el musco y de forma específica en el Savicio de la visita guiada. 

Es en la visita guiada donde se mantiene contacto directo con el visitante, ldccuando los 

contenidos de las exposiciones al nivel del público al que se va a dirigir, manteniendo una 

relación bilateral de comunicación. 

Para planear una illila guiada se deben reconocer dos instancias fumlamcntales: 

- Los objetos expuestos y 

- Los sujetos que Jos contemplan. 
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Los primeros cam:cn de valor por si mismos, pues cobran sentido en Ja medida que el 

hombre se los da, de alú que se considere oportuno hac<T que el visilanlc conozca los objetos 

museisticoo a lnYés de divmoa medios, desde IOB más simples como lo es el manejo de 

infonnación escrita, hasta los más complejos, como lo es Ja visita guiada. Esta como se dijo, 

tiene gran lrascetl<lcncia en el proceso de eorn1U1icación enlrc el objeto muscútico y el sujeto 

que VÍIÍla el museo. 

4.1 Delinidóa de vlsltll gullda a un mlll<O. 

•En muscografia, le visita e \U\ rmneo, es ti .:to de reicomr las salas o colecciones de un museo, 

contemplando o cstudlaodo los elementos alll explleslos • ( 14) 

La Wita a lUI museo comprende la pallicipación en el mensaje qne se lraruanitc a través de 

sus exposiciones. El museo como agente cducalivo, no cumplirla con una de sus funciones si 

tbcartara al ,;.;1an1c. Es esta la forma más adecuada de integrarse a la comunidad por Ja que 

ha sido creado. Esta visita, es la consecuencia de la Interrelación que se establece enlre el 

museo y Ja comunidad. 

(14) MADRID, Miguel A• Glosario de tenninos museológieos '. CJSM, pés. 111 



4.2 Claslfü:-adón de las visitas guiad .. que•• realizan en el MU><O 
universitario de Clenci.. y Arte. 

Existen difcrcnlcs clasificaciones de las WiW que "' pueden rcalm.r en el musco. p..., el 

Profeoor Miguel A: Madrid, m...Slogo lllgODlino e invesligador del CISM de la UNAM, 

• las vioiW al museo se dividen en cuatro g11lp08 : 

l. Individual 

2. Familiar o de núcleo de amigos. 

3. Guiada. 

3.1 p..., Wiilantea en general. 

3.2 Para escolares o estudiantes. 

4. Visitas explicadas" (15) 

Por m parte, la museógrafa Gina CucuruDo, establece que: 
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• ... hay visitas gcncrale> que compn:ndcn todo el rccomdo por el museo. y las hay 
temáticas. Existe ademas diferencia entre la vislla guiada común · que muchos museos han 
llemado comcnlBda, cuando eporta doto> canplem<nllllios a la información -1 del 
museo y, aquella en que se pone una nota de animación". (16) 

Ambas claaificacionea, ._.,, su criterio en los visitantes que asiat<n al museo y en cómo se 

agrupan para realizar la visita, sin considerar la forma en quc éstos adquieren el aprendizaje, 

por medio de la interacción de sus propias experiencias con el objeto musdsbco. 

(15) JBIDEM, pág. 112 
(16) Ct.:ClJRL'llO. Gina. :_sme Museos v Servicios Ed~ piis. 45 



Como ya se mencionó, eJ Museo L·ruvcmtmio de Cicnciu y Arte1 ofrece a la comunidad 

a."lslente a sus exposiciones. el SCl"\icio de visitas guiada! a tra\'és dcJ Departamento de 

Servicioo Educativoe. Dicha actividad oc dirige a todo tipo de pcnionas, estableciendo W1 

\.inculo de comunicación entre este agenle educativo y el público. Así mismo se considera un 

dcmenlo de apoyo para los programas escolares dado que los contenidos que se desarrollan 

se pueden relacionar con la 1om.itica de los mismos. Además de que filvon:ccn la experiencia 

de los cJucando propician el cnriquecimienlo de la culJura en general 

El scrucio de visitas gi¡iadas que se realiza en el Museo Univeliitario de Ciencias y Arte, 

tiene como objcliw responder a las necesi~ de 1118 Wilant<s, pora ello el penonal 

capacitado al respecto planea la fonna de abordar los conlcnidos con el público Wilante en 

fOnna didáctica. 

La adecuación de los contenidos a los divcnios receptores, es indispensable para establecer 

diferentes estralegias de aprendizaje y comwñcación. Por ello, se consideta necesario 

clasificar los tipos de vi.sita guiada, pretendiendo dar respuesta a las necesidades del público 

asistenle. 

La clasificación que se prcscnla a continuación es producto de la experiencia de dos años y 

medio de trabajo en la plancación y realización de 'isitas guiadas y del aprovechamiento de 

los rccwws educativos que el Musco Cnivrnilario de Ciencias y Arte posee como ral. 



t. Visitas autodkláctlcas 

2. Visitas e1pllcadas. 

3. Visitas gulodu. 

3.1 A través de recunos dld:lctlcos (Impresos, audlo\'lsualcs, grabaciones 
sonoru,etc.) 

3.2 Con conductor o guía. 

Ya se dijo que cada tipo de Wita, mantiene una relación entre el objeto muscís1ico y el 

visitante, teniendo corno producto el aprendizaje. 

l. Visitas Autodldáctlcu. 

En estas el visitante considera, para el recorrido por la cxpooición, IUI propio& in-y el 

tiempo de pc:mw¡encia en el mismo. Puede inicianc la Witi proporcionándole una breve 

introducción ya sea verbal o escrita, por 1m guía o una cédula infonnaliva, para que el 

visitante elija los aspcctoo a obs<:rv.ir. 

La 01-vació1r que se establece entre el objeto museútico y el sujeto puede oer unilateral o 

bilateral; la primera se presenta cuando el sujeto da el valor a la obra con hose en su 

experiencia. 

Es9uma 1 

Obj<to ""'sdstiJ:o - - - - - - - - - - - - - Vuitlusú 

48 



El objeto muscistico indudablemente emite tm mensa.je que d '\i.sibnte atiende o no, 

dependiendo de su cxperiencill y de su propio contexto. El visitanle en csle caso es qwen 

capta la información y, si ésta satisface sus necesidades, la hace suya.. 

Ahora bien. puede daIBe una relación bilateral entte objeto museístico y sujeto si: el 

montaje museográfico apoya al objeto y lo ubica en un contexto, por ejemplo, en la 

exposición: • Sebastiin, univaro de formas .... una experiencia muscográfica •, realiuda en 

el Museo Universitario de Ciencias y Arte en 1987, el apoyo muscográfico de miisica, 

iluminación y moWnicnto que oc dio a la SU en donde se exhibían • las esferas musicaleo •, 

que representaban a la música de las ctdn:llas a las que hacia mención Leonardo Da Vinci, 

fue~ para que cauur.m el impacto que se buacaba entre el público asistente, ya ,, 

que proporciotiuon al cspc:ctldor IUI contexto y a~to a la obra. 

En éste caso, la relación que se establece es la siguiente: 

Esquema 2. 

ObjdlJ ltUIStbtia> - - - - - - - - - - - - - - MonUje 11111Seov6fo:o 
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2. \"!sita Explicada. 

Este tipo de 'isita es llevada a cabo por lUl conductor, el cual guía a Jos Witantes por la 

exposición, mostrando los objetos museísticos en forma general, deteniéndose y mostrando 

algunos detalles que constituyen elementos importantes, ya 1e por sus antecedentes y 

significados. que los hagan singulares cntn: Jos otros. 

En este tipo de visita se presenta una forma. de co1mmicaci6n má.'i directa que en la ;interior, 

ya que existe el elemcnlO humano que atiende algunas de las necesidades del público. 

En esta modalidad, el conductor es quien elige los objetos que 1e van a observar, esto Jo hace 

con el fin de mostrar lo más representativo de la obra y dejar que el público elija si desea 

observar los objetos en lUla fonna mas dctaUada. 

La relación que se estable>;c es la siguicnl..:; 

E"'!u•m• 3 

Objeto llUl8dsáco ... - - - - - - - - - + Conáaor - - - - - - - • sujeto o visibode 

El conductor de la ~ta explicada da a conocer c-n que consisto el objeto muscistico y lo hace 

llegar al ~tanto, el cual lo interpreta y Jo hace myo confonnc a su experiencia. 
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u relación que se establece entre el conductor y el visitante es bilateral, ya que al realizar 

dicha actividad se comiCitc en un mediador entre el objeto y el sujeto para que se propicie el 

aprendizaje. 

J. Visita GuiadL 

u mita guiada cstablcec una rclaci<in dinámica entre el objeto muacistieo, el conductor de 

\ isitas y el público, haciendo de ésU una experiencia enriquecedora y nueva. En este tipo de 

\isifa, el conducto, parte del interés del público, al cual considera para cslablcccr una 

relación más dinámica entre cada uno de los clcmcntos de la obra con el mismo. 

El buen deoempeño de la visilll no depende del contenido y su dominio, Ilirio de la búoquoda 

del conlcxto de la obra en conjugación con las experieocir., del mitante . En este caso el 

conductor deberá ser tm agente que propicie el ambiente para conjugar la obra, 

entendiéndola en su contexlo, con el especlador (conociendo• y reconociC11do el objeto ) 

• • Conocer no es c:l acto 3 travCs del cual W1 sujeto transformado en objeto recibe dócil y 
pasivamente, los contenidos que otro le da o impone. El conocimiento por el contrario, exige, 
una presencia curiosa del mjeto frente al mundo. Requiere !JU acción transformadora !Obre la 
realidad, demanda una búsqueda constante. Implica invención y reinvención. " FREIRE, 
Paulo. " ; Extensión o comunicación ? " p3g. 1 O 
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La visita guiada se subdlvlde en: 

a) Visita guiada a través de recursoo de apoyo. 

b) Visita guiada con conductor. 

a) Visitas guiadas a través de recursos de apoyo: Este tipo de Wita se denomina así, ya que 

el medio que guía el recorrido del visitante por la exposición son rccmwos de apoyo tales 

como: 

~ Gnbaciones 50noras : conocidas comúnmente como • audioguías•, las cuales son 

explicaciones prrnamente grabadas, este sistema es muy adecuado pan los visilanl08 que se 

presentan en forma individual o bien para pequeños grupos. Este rccuno ofrece una solución 

para los muscos que carecen de suficientes recUISO!l financieros o bien, de personal 

espccializildo en Ja conducción de visitas cn el musco. 

- Folletos informativ°': que manejan contenidoo generales acerca de la exposición, datos 

relevantes del "'1ista, etcétera, que ayudan al Witante a ubicar el conlexlD de la oln. Eslo8 

folletos pueden ir acomp.úladoo de un l1lllp4 que muestre de manera objetiva la dlstnoución 

de la expo!lición. 

- Hojas eipUcaüvas: que ofrecen información sobre un tema especifico. Pueden ser un 

resumen del tema o hrindar datos complementarioi; Se diferencia del folleto infonnativo 

dado que este es más general; las hojas txplicativas. por el c.ontrario se concentran más en un 

contenido determinado en fonna concisa. 
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• Hoju dldjctJcas: que tienen la caractcrutica de proponer una actMdad a realizar, al 

tiempo de ofrt:ccr información. Es nCCC83rio cuidar el formato y el contenido de estas hojas 

para que no den la impresión de ser un examen, ya que pude propiciar en el visitante diiguslo 

y ! o ansiedad. 

Por el conlr.lrio, la hoja didáctica debe ser agJ3dablc y provocar el entusiasmo enlre los que 

con elL:i trabajan. Es rccomeodable incluir occciones en laa que el lector pueda d!lmjar, 

complementar 6guraa, poner diálogos a loo penonajco, recortar, y pegar ordcnadamcnte las 

artes de un cmtjunlo, colorear, etc. , con el objeto de dcllpertar la creatMdad de los Wilantes 

y la comprensión del contexto de la obra muscística. (ver anexo No. 2) 

El empleo de recunos de apoyo establece una relación de comunicación y particip<tción entre 

objclo de conocimiento y sqjeto -"'' 

Ruwso• tk "PºYº ol>jdJJ m:ueb:tico 

L_J 
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Los recun;os de apoyo son los medio que guían y ofrecen irúormación con respecto al 

objeto; el sujeto los utiliza para conocer y reconocer el objeto. Este tipo de relación difiere 

del esquema 1 en que la forma de llegar al objeto es sólo la experiencia, en este caso, cxistt: 

una ini<=lación entre el rec"'"° de apoyo, el oujclo, BU cxpcricncia y el objeto. 

b) Vi!ita! Guiadas con conductor: en la 'Visita gui3da con conductor, ~ propicia tul ambiente 

distinto, provocando en loo espectadores confi.anu para cuestionar y opinar al respecto de lo 

que observan. 

El conductor de la visita, debe intcre>anc por saber a que tipo de rc<q>lolC3 está ofreciendo 

el recorrido, con el fin de detectar intcrcscs y necesidades de loo mismos. Debe inlroducirlos 

en el tema mediante el cucsti.onamicnlo y el visitante con el contenido de la exposición. 

Dadas las caractcristicas del público, es post'ble que se presenten variables tales como : 

disponibilidad de tiempo para rci!lmir el recorrido por la exposición, la actitud para participar 

en ~ .. de integnción, pom'bilidod para llevar a cabo alguna actividad recreativa durante 

el reconido, etc., 

Estos factores obligan al conductor ele la visita a realizar el reconido en forma ágil, 

propiciando en el público la participación de acuerdo a sus posibilidodcs, haciendo énfasi! en 

que, dependiendo de la conjugación ele la actitud del conductor hacia el público y la 

C"J'Osición, y de la disposición del público , dependerá la apcnura pano la realización de 

actMdades durante y después del recorrido. 
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Ahora bien, se puede rca1i2ar l.D13 visita guiada satisfactoria sin necesidad de llevar a cabo una 

actividad paralela, sin cmbaigo, Jo idóneo es que se propicien nucv•s experiencias de 

aprc..-ndizajc con relación al objeto mlL~stico. 

El ripo de relación que se establece en ésta modalidad de visita guiada es Ja siguiente: 

Esquema 5 

úttuaes: 

Gjº ------------ ohra Jfl1usdstka 

p..nkipacüfn y 

~" 

1 

L 

MtlltLjo lle eolllmido 
1 
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El conductor de \isitas guiadas actúa como mediador del aprendizaje ya que adeeúa los 

contenidos de la exposición a los intereses y necesidades de los Witanlct!. Así mismo, 

propicia la participación de éstos mediante la puesta en marcha que le pennilan comprender 

algwias características de la obra. 

Sin embargo, la rcalmción de acli\idadcs de apoyo, depende en gran medida de la 

disposición que tenga el \isitantc durante el recorrido . u puesta en marcha de actividades 

rccn:ativas, favorece el aprendizaje, haciéndole más significativo. 

4.3 Propuesta de Visita Guiod• pant grupos 

escolares de la Ja. Infancia. 

Tomando como referencia la anlerior modalidad, la cuol propicia la comunicación entre el 

\isitante, conductor y objeto, y al mismo tiempo considerando al Museo como un agente 

cducalivo que ofrece un espacio para la recreación y el oprendizaje, se propone ésta 

modalidad de \isita guiada, la cual se dirige • los grupos escolores de la tercera lnftllldo, 

por ser ésta una Je la.• necesidades del Musco Universitario de Cienciaa y Arte ( hoy, MlllCO 

Universitario Contemporáneo de Arte), que, a pesar de que presenta exposiciones dirigidas 

principahnente al público univcnlitario, la afluencia de visitantes de nivel escolar (déntcntal 

y medio) es constante, al tiempo de que con frecuencia se invitan a los diversos colegios y 

oscuelas de dicho nivel para que los educando puedan aprovechar y disfrutar de las muestras 

museográficas que se exhiben en esh.::. 



Esta propuesta pretende dar a conocer el carácter educativo del museo, partiendo de las 

caractcristicas de los receptores, y basa sus actividades en la comunicación e interacción entre 

el conductor, el visitante y la obra muscográfica, lw:icndo de la \isita al museo una 

c:xpcricncia más de aprendizaje. A su vcz ofrccc amplias posfüilidadcs pedagógicas, ya que a 

diferencia de otros tipos de visitas, fa,,,rece la realización de acm idadcs pcdagógico

rccrcativas durante la rcaliz.ación de la misma. 

Este tipo de Wita toms en cuenta el nivel de madurez del grupo asistente y a partir de este, 

planea, realiu y evalúa la actividad educativa dentro del musco. Para llevar a cabo este tipo 

de visita. es necesario considerar los siguientes aspectos mt:todológicos: 

Momentos de la •islta guiada: 

1.- Planeación: 

Esta confomuula por la nMsión de aspectos de primer orden por porte del pro!esor 

encargado del grupo así como por el conductor de la Wita.EI profesor deberá conversar 

¡mMamente con loo cducandOff, con el objeto de que Cl!loo tcngon nociones básicas acerca de 

lo que observarán en el museo, de la exposición y de los a.<pectos relevantes de la misma, Por 

su parte el conductor de la \.isita debe organi1.arl.a tomando en cuenta los siguientes a~peclos: 

a) calendariución de la visita, 

bJ adecuación de los contenidos de la exposición de acuerdo a los receptores. y 

e) previsión de recW'SOS didácticos de apoyo que coa~m·en a la compunsión y dinamismo 

durante el recorrido por la exposición. 



2. Realización: 

Es Ja puesta en marcha de la 'isita guiada, se confonrui por diversos aspectos como son: 

- Bienvenida: Tiene como propósito establecer un vinculo de comwlicación entre el visitante 

y el conJuctor. 

- Primer acercamiento con el grupo: una vez dada Ja bienvenida o incluso durante ella, es 

necesario la creación de un ambiente de confianza entre el grupo asistentc1 para que de C!'ta 

manera. sea po<riMc su participación m las dinámicas a lo largo de la visita, sin que c;-cista 

alguna ban ~ entre cducndor~ndo y conductor. 

Las dinim.icas de presentación. seguidas de algún 1. uestioruunk~to a los visitantes acerca del 

objeto de su wita al musco. pueden resultar de gran utilidad pan Ja creación de cae ambiente 

y a partir de este, encall2.al' u orientar la ~ta de acuerdo a los intereses manifcaados. 

- Introducción al tema: Primeramente se ubicara al visitante en el contexto de lo que es un 

museo y de lo que podemos encontrar en él Para ello el conductor de Ja 'isita guiada les 

hará dh:c~os cuestionamientos para qu.; Jos :.:ducandos lleguen J inferir lo que es un musco. 
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- Recorrido por la ei:poslclún: En este momt:nto los visita.nLes cstan listos para emprender 

el recorrido por las salas, y el conductor abordará el contenido considerando el tiempo e 

inwrés del grupo. Es importante propiciar la participación del witank: para generar el 

diálogo. El éxito de la ,;sita dependerá de Ll participación de cada uno de los integrantes, por 

tal razón, el recorrido se efectuará en forma activa haciendo al visitante dueño y rcirponsable 

de su propio aprendizaje; en este sentido, el conductor no se limita a descnbir cada uno de 

los objetoo., sino que se convterte en W1 facüitatlm p41d pcrdbk !.'.:. obr~ 

Hay que ha= énfuis con el grupo, que la exposición no se comprenderá si sólo se limitan a 

copiar las cédulas infonnativas, invitándolos a participar y ano ID" sólo lo más representativo . 

• "'5í iru.mo, L1 b'bcrtad de movimiento dentro del giupo vi.ritantc, les ayudará a scntiisc 

cómodos y mantener su atención. Ortknes rk lfllllUJs alrb, fo""""'1s en linea, etc. . ., 1e 

consitloon absohilmnentr anápet/at:6gicta. 

El conductor. en su papel de orientador de los educandos, deberá encauzar los intcrcscs de 

los nümtos y procunr que ellos relacionen lo que oboetwn con aprendizajes o conocimientos 

previos, de tal forma que esta cxpcric:ncia no sea mt aprcndiLtje aislado. 

Ea necesario valerse de la semopercepción de los educandos para que infieran el contenido 

de lo que están ob"'1Vando , imaginen el contexto en que se realizó la obra y el carácter de 

la misma. de ésta forma. el conductor hará riMvir el objeto museográfico y no ~e limitará a 

descnbirlo. 
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Las respuestas de los alumnos serán acertadas, aproximadas o incorrectas. en este caso, el 

conductor debe aceptar las contestaciones como intentos de aprendizaje y, finalmente dará 

la pauta a wi.a apreciación más válida. 

Por último, es necesario que durante todo el recorrido se haga participar al profesor 

encargado del grupo, invitándolo a que conjugue estos a:prcndiz:ajcs en el aula, y que a su vez 

los lleve a una evaluación. 

J. Evaluación: En este momcnlo se prclcndc delimitar un espacio donde loo Wilanlcs 

puedan dar sus impresiones cualilativas con n:speclo a: 

a) El desempeño del conduclor con el grupo. 

b) Los aprendizajes oblenidoo. 

c) La actividad educativa del conductor. 

d) La autoevalll.1ción del conductor. 

No se pretende hacer del musco un aula con la puesta en marcha de éste tipo de visilas, sino 

mAs bien destacar su valor educativo- recreativo. Al final, se procurará motivar aJ grupo 

participante reilerándolo la importancia de vi.<ilar los museos y de las posi'bilidades educativas 

y recreativas que éstos ofrecen. 



La relación que se establece en este tipo de 'isita guiada es la siguiente: 

lCant!Mctor de IR visitagUÚJlllJ j 
RLali:.aádn • 

l'talwládn 

Obro Mudslico 

l'lmtutün de,. vüita pilllia J 
Ruli:Dd4n -- pllllitip«i6n biloural 
EIHll11tld411 ----~n de l1ClividMes 

f'dfka-plbdcas 

s~o11eCÚll 

eanlalÜ/as 

ót 
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La evaluación de la ,,;.¡la guiada para grupas =Lares es necesaria para poder valorar 

cualitativamente si esta cwnplió con sus objetivos y al mismo tiempo proporcionar una 

retroalimentación para el conductor. Es preciumcolc en cata modalidad de Wita guiada en 

donde existe una intención educativa que se ve fortalecida a traV<!s de la c:valuación. Es por 

ello que a este mamen lo especifi<:o de la Wita gui.1da, se ha querido dedicar ID1 capacio más 

amplio. 

L3 CV3Juación como proceso educativo, tiene c;u ñmción en W 1c.iU~ib.1 .:k ;=t:s gi.!h!!!!. 

La actividad educativa que se realiza en un musco no tiene objetivos sistematizados. ni 

tampoco tiene un fin tcmrinal homogéneo para cada visitante. por el contrario, el museo es • 

un agente educativo no formal en donde cada individuo que traspasa el umbral del mismo 

aprender.i de acuerdo a su contexto y de la relación que pueda 1ener con la obra, asf corno 

de su propio interés. 

Los tipos de evaluación ( diagnóstica, fonnaliva y sumari.1 ) cumplen su función dentro de la 

actividad de la \isita guiada en sus tres momentos ( plancación , realización y evaluación ). 

La fonna de rclaciol13f cada una de estas cvalwcionc.IO es la siguiente: 

l. Ewluación diagnóstica: Su finalidad es ubicar las car;u;u."Tisticas de los educandos, sus 

intereses y necesidades de ahí que se relacione con el momento de pÜllleadón tk 111 visita, 

ya que en este se prevé el nivel di;: los educandos.. la adecuación de los contenidos; asimimao 

se relaciona directamente con el momento de la r~ali.vu:i.ón dado que ésta se debe iniciar 

con un acercamienlo al visitante, indagando sus intereses y expectativas. 
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2. f.\11luaclón FonnatlYa: Es la que se realiza durante el lksarrollo del proceso enseñanza~ 

aprendi2"je para detectar diferencias cuando aún se está en posibilidad de remediarlas. E.sb 

evaluación se ri;laciona con et momclllo de uali.:.adón tk la visita gllÚU/ll ya que durante 

la misma se dclY.: c..ucstionar al '\isitantc con respecto a su aprendizaje, si hay dudas ai.:crca de 

la obra, ,, bien si se va muy de prisa en el manejo de los conlenidos. Es necesario adecuarlos 

~on el fin de.: que los \.isitantcs ( en esle caso. niños de la tercera infancia ) comprendan en 

gran parte el conlcnido de la exposición. 

3. Evaluación Sumarla o Final : es la que se reali2" al termino de una etapa del proceso 

c'ttSCilanza-apn:ndi2"je para -mear sus "'8Ullados, es decir, para determinar si se lograron 

los objetivos planeados. Se relaciona con el momento de evalMacüJn lk lo vi.oitlJ gllÜJilll, ya 

que en csu cbpa se oblienen n:sulla<IDs concn:loo mediante la realización de las actividades 

convenientes para ta misma. 

Es imporl.1llte destacar que la evaluación que se Dcva a cabo en todos los momentos de la 

wiu guiada no es una evaluación donde se utilicen imlrumcntos de medición que 

comprueben que los objetivos se han logrado, sino que es una evaluación de tipo 

observac1onal. Algunas veces se utili7...ut instrumentos de apoyo como gráficos. crucigramas. 

laberintos. sopa de letras, cte.,, que son juegos educativos que apoyan el proceso cnscilan2"· 

aprendizaje. pero no "miden" estrictamente d o loe productol de aprendizaje. ( ver anexo 

No. 3) 
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Con todas estas acti\idadcs, las pt!rsonas responsables di: ofrecer \isitas gui.ad.:i.., tienen 

material para valorar y verificar si el sen icio que ofrecen a los grupos escolares es el 

adecuado o bien , si requiere de modificaciones. 

La fmma de considerar la evaluación en la "isita guiada a grupos escolares a1h:nde a procesos 

que se manifiestan en la fonna como el niño crea comete errores y establece rdaciones con 

los ohjetos. En suma, se incorporan aspectos objetivos y subjetivos que intCIVÍelten en la 

4.3.1. Estral•Rias de Enluación en torno a la vis.ita gubdL 

La acción edu1..ativa de la visita guiada y de caJa W10 de ... lb demento~ es valorada en cuatro 

aspectos fundamentales: 

a) Del gruoo >1sitante hacia el conductor de »!sitas guiadas: 

En esta actividad. el grupo nwllfiesta sus impresiones mediante el empleo de iru.U'Wncrllol de 

opinión, cuestionarios, buzón de sugerencias ~ manifcstaciom:s verbales acerca de la actitud 

del conductor y su fonna de guiar al grupo. ~¡ como sobre c1 rtl.1ncjo de los contenidos. El 

per.;onal responsable debe valorar dichos resultados con el objeto de mejorar en cada uno de 

las aspectos de este servicio educativo. 



bl Del conductor de \isltas .guiadas al grupo de escolares: 

El conductor de Wilas guiada.• propicia experiencias de aprendizaje, llevando a cabo 

acri\idades de •'<Presión gráfico-plástica adecuadas a 105 intereses de los educandos. Dadas 

las caracterislicas propias de la tercera infancia. Este tipo de acth.idadcs coadyuva a ~uc los 

educandos manifiesten sus conocimientos.. experiencia" y emocionc:i. De ahí que la labor 

educativa de los educandos sea: valerse del interés y caractcri~ucas gencralc::s <le los 

educandos para ponerlos en relación con el a arte y sus mensajes. 

En las actividades de expresión grifico-plástica. al igual que olra• acti,idadcs, el niño 

manifiesta aspectos de su des.arrollo, puesto que estas son un vehículo a través del cual el 

niño se expresa. Es así como este tipo de actividades pasa a SL~ un medio importante de 

comWlicación por parte del niño, que dada la naturaleza de los materiales y de las actividades 

que conlleva su manejo, responde a sus intereses intrínsecos. 

Es conveniente que el niño sea quien elija entre Ja gama de materiales con la que desea. 

realizar m acti\idad, sin imponer la copia de modelos, sino mas bien estimular la expresión 

libre y ta iniciativa para actuar sobre loo;: recursos gráficos o plásticos, procurando no 

establc::cer comparaciones valorativas sobre los niños en relación al trabajo realizado y 

destacando el resultado del e.fuerzo personal o grup'I. 

Lls actividades de expresión gnifico plástica están conformadas por: técnicas bidimensionales 

y tecnicas ~ensionalcs. 
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L.15 ac[i\idades de expre'iión coadyu\'an a dar a conocer una imagt.:n dinámica del museo, 

anulando el concepto que tiene el escolar acerca del mismo: lugar estático. trio v aburrido. 

Las diferentes acti\<idadcs de c:xpresión que se: realicen sc:rin Jos medios para poner en 

relación a los esca~ con los oh jetos de arte y "u men'iajc. 

F.i;; Tm.~rt:mte que la; .ldi"idades de expresión que se realicen en el museo tengan 

congruencia con los objetivos de l.1 expos.ir.:.ión, por lo tanto el material debe selccdonarse de 

acuerdo al tema de fa misma sobre lodo a las edades de los visitantes. 

a) Técnica.~ bldlmenliifonaJC'lri: Son 1Ccnicas que implican el uso de rna1criale!. para hacer 

creaciones c:n superficies plana.1r;. Técnicas a desarrollar: 

• Dibujo: se procura la incorporación progresiva de distintos instrumentos gruesos 

blandos . 

• PlnturJ de agua: CtiliZ1ndo pinturas \inílicas con la mano o con pinceles. o con diversos 

matc:riaJc.s Je: dcspcrcfü:iu. o bien con matt:rialt:s Je natwalc..-s. Sellos: elaborados con corchos. 

esponjas. o cua.Jquier objeto apto para moj,lr tinta y estampar. 



. Decoloración: de ppel china, lustre, américa, ele., utiliz.an<lo cloro rebajado con agua y 

trabajando la lécnica con pinceles, isótopos, palitos. popotes o Jos matL-rialcs que resulten 

adecuados para la misma. 

- Plantillado: se coloca Wül plantilla u objeto sobre una hoja de papel o cwlquier otro 

material, y se rocía con pintura roda la superficie; la plantilla se retira quedando las formas de 

los objetos marcadas. 

- Estrnftado: Se dibuja la superficie de la hoja con crayoncs y se coloca encima una capa de 

talco o gis. luego se cubre la hoja con tinta clúna y se deja secar. Utili2ando objetos como 

agujas. clavos, palitos, etc., se dibuja sobre la superficie, lo que hace que se resquebraje la 

tinta china, swgiendo así los colores del lápiz gnoo. 

- Pastel : Se puede dfüujar con gises de colores. Una voz taminada la. pintura, se r<>:ia con 

un fijador ( agua de avena hernda, agua con detergente, o pegamento diluido con agua J. 

b) Técnica.~ tridimensionales: Como su nombre lo indica, implican el u~o Je materiales que: 

rebasan el trabajo sobre superficies planas, desde el momento que incorporan el manejo de 

\Olúmenc~. Técnicas a desarrollar: 
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- Modelado: El modelado se puede realizar con divcnas masas: plastilina, masilla, arena 

mojada, harro, etc. Se recomienda que las primeras veces que se Ucve a cabo esla actividad 

sea con materiales llexibles. Los niños pueden modelar directarneote el material o utili= 

moldes o materiales complementarios 

- Collagl': I.oo;; materiafos a utilizar en esta t¿cnica son muy variados ya que pueden darse 

la combinación de divenos elementos tales como: papek:s, recorte de reWtas, materiales de 

la naturaleza, de desperdicio, telas, etc. 

- Construcción ' Puede darse <on la finalidad de que el producto quede como algo 

wnninado o bit:n que los mat1..'li.alcs ~e \Uclvan a utilizar. Para esta actividad !.C pueden 

emplear bloques. cajas. piedras. hotes~ etc. 

- Construcción dl' móviles: I a n:ali?.ac;ón de esta actividad ofrece al \isilante una nueva 

experiencia que consiste en encontrar diferentes soluciones para lograr un equilibrio móvil. 

Las actividaUt..-s de expresión que se realicc.11 en el musco, deben preverse al concertar la visita 

con el grupo, dado que ésta.'t requieren por lo menos de 30 minutos para su rcali1.ación: es 

importante señalar que no se pretende realiur acti,idades sólo por el rimple hecho de 

"h1ccr .,1/go "c;ino que mediante ésta.e;, se pretende abrir un espacio para l3 retroalimentación 

~ la n::.;rcac.ión. 



Es indudable que mediante la puesta en marcha de csias actr.idadcs, se pueden evaluar los 

resulta.dos obtenidos duranlc la i.isita guiada, 3unado a que i;e propicia el carác1er dinámico 

del museo como agente educativo y las aptitudes creativas de los educandos. 

Otro medio p>ra evaluar los resultados obtenidos, es mcdiante el empleo de juegos 

educativos impreso tales como: laberintos, crucigramas, unión de puntos. rompecabezas, etc., 

referentes al tema de cxposicKm. Estos apoyos impn:sos ofrecen ia pMhüiüaü ü.c .,ü 

realización en cualquiera de los momentos de la \isita guiada. 

Las ac!Mdades de expresión gráfico-plásticas, así como la utiliLlción de juegos educativos, 

dan lD1 toque distinto al dC9Clllpcño de las Witas guiadas, dado que poseen una inwnciún 

didáctica dirigida a refot7M los aprendizaje .. que"' adquieren en el musco. 

El per;onal responsable de ofrecer \isitas guiadas para g¡-upos C11COlares en los museos, deben 

tener presente. que el educando de la ten:cra infancia aprende-aprendiendo y haciendo suyas 

cada una de sus experiencias; es por ello que cada vez más se deben propiciar nuevos 

espacios para la recreación. 

};o se pretende hacer del Museo tm centro de entretenimientos o un club social; sino más 

bien, un espacio educativo y dinámico. 
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e) Del profesor del grupo al conductor de visitas guiadas : 

Es imponante que el profesor responsable del grupo, externo sus comcruarios con respecto 

a la labor realiZada por el conducto, con el fin de retroalimL-ntar y apoyar la acthldad 

educativa del mismo. Por otro lado, esta evaluación propicia que el profesor valore la 

importancia de la visita guiada y su rclación con la labor educativa que se realiz.1 en el aula. 

dl Autoevaluaclón del conductor: 

El conductor de viBitas guiadas se vale de las respuestas obtenidas mediante los 

cuestionarios, de la observación , de las re!'puc~us y la participación de to~ esw1ares durante 

la wiu y, del manejo de los materiales utilizados. Todo cilo ofrece datos importantes para 

mejorar su labor. 

De esta manera, la evaluación es un punto de partida de 1a actividad de visitas guiadas y el 

elemento clave para el mejoramiento constante de la misma. 

Con la intención de esquemati= todo el proceso de la Wita guiada, se presentará a manera 

de carta descriptiva. 



3.4.2 PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS PARA GBUPQS Escm,epg 

OIUEUVOS MOMENTOS DE LA VISITA 1 ASP!X:J(l8QVE LACONFlllMAN 1 Ac:IIVIDADD 

~Íu•1~iÜct~rj11..;gramrilavis.ita L Pblmd6• 1.1 A~debcontc:nidol atas •Investigación del tema. --IGUADA 1 1 
gw•la .U ruvd de comprensión de divenos n:ccptcrel. Conocimientodc los niveles de nmibez 
\o .. 1c.:ceptores d:losrtccpCcXt:s. 

a al!Lduclllrorganizad los 
iud~ru.ilcs que se requieran psa Ja 
1edit.ic1ón de actividades de 
apoyo 

Piopamari 115 actividades de 
apq.-u para la \i.sita guiada de 
acnudo con bs contcmdos de Ja 
ex¡Dsk1ón yde los niveles de 
tndurc;~ de loi educanlos. 

E ¡rofesordd EtJUpo infomwá a 
su.se.lumnos b referm~ a ll 
tcmítica de 111 expo:.ición y 1u 
uninrtancia. 

H..uitwUeid:ntificarálos 
uptctos bbitos de 111 temiitict a 
olxrd.tt 

Fl conductorestnbleccrB un 
vinntlo de ccr1:wticoci6n cnttt: el 
Willntc. probar y conduc:toi. 

Fl innductor ubicará a los 
emiliantes Cl el. contex.10 de 9 
obn. ofrccic:rrlo datos rclcvartes 
sobe lamisna. 

De11c1 Brá necesid&des e intereaes 
enbs cducan:los 

2.-a. 

1 .2 ¡>misión do I'CCUIIOS. 

1.3 ln-d•lll:ma. 

2.1 Bienvenida. 

2.2 Intoducció• al tema. 

2.4 R.sorrido par la exposición. 

• Raliración de un programa cdue&tivo 
d:rigidoalooeducandos. 

Elabonción de materialt:s de n(Dyo: 
}loju didktica. juegos cducalvos. 
cuadmnol especializcdo5. m~eW:s 

'"" la tea!iz>ción de actiridides 
¡iiJico.plis1iw. 

•· Prlctica introductoria al tema de la e 
c~icióo. procurando relacic:nslll con 
le1 contenidos que se manejui a los 
1nosmnas mcolarcs. 

·~bltcimitmo de cucstionamientos 
u:erta delaexposicióndel autor. r lcsu 
::ibra. cm d fin de detectar bs 
uueeedcntm que tiene el visi1Bntc con 
rcspectD a la temática de la misma. 

• Oiruimica de presentación. 

• Acliridad introducloria apoyada por 
los diversos rtcUSOS didácttcos. 

Establcci1mcnto de cucstionamidms 
acerca de la exposición. del autor. ic su 
obra, y del museo como tal. 

• Abordar y recorrer cada una dt bs 
salas q.ie corlonnan la c:xposicilt. de 
tal nmnera que se pemia d 

, cue.tiauimi::rtoycldiAlogo. 1 ~ 



3.4.2 PROGRAMA DE VISO'AS GUIADAS PARA GRUfOS E:SC~ 

OllJP.TIVOS ~ MOMENlOS DE l.A VL"TA 1 ASPECTOS Qll! LACONroRMAN· 1 ACTIVID. ADD 
.. -·· ·- ------ ... 11!i!ADA~ -- -· ----
El a111duct11rcxhortaré. W vi-.1ta.11tc 

.1 '" d resJX_Jrtsabli: y clne1\o de 1 1 • Actividades de obsavac.ión e 
:-.u ... u¡xi.:11du.a,1i:s Un11.ginacón. 

A .. 11nirá Ja 11.cbtud orientadora 
¡11t11 cnc11.w.v los inlcrcscs de 105 
i.:1hrandos. 

El <Iluc&Uldo eprcciarA los objetos 
muecográfictlJ y musculógiro; de 
lit vcposición.. valiéndose de la 
~111ope1"Cepd.6n. 

El c1•11dudor apreciará las 
re ... ¡ruotas J lo com:ntarios de 
!u:. educlll1tkis, coruidcrindolos 
cnuo parte del proceso 
en .. ti\ai1;•;1-;1rrendizaje. 

!' W Jtoli:5Clt del grupo purti~ari 1 J. Evalud6n 
en el n:cmndo, llllciendo ~us 

n 1e~r:cctivos aime:ntsios, 
¡, rclarioná.11d11i1.. oon los 

crntcmdos 1lcl pro¡uama ocoiar. 

FI .. unduclot l!xho11ari al prol:sor 
.i. (llC cvW.ie los "1fcndizajes 
obnnilo-s end museo.en el a.ala.. 

El mnductor obtendrá datos que 
cooiyuvcn al mcjoranic11to &: su 
acttt.uleduedl.w 

., Fl cdlll:tUldn maruis1mi 5\15 

3.1 Del11111POa!conductor 

3.2 Del11111POalgrupo 

• El conductor debe rur:stionar a los 
c:!ucandos y, a partir de sts n::spUCSt.IL'i, 
cncntaraloevi51sntcs. 

" Aplicación de instrumentos de 
opiniQn, cu.estXmarios, buz.enes de 
uugcn:ncias o manifestatianes vcrbale; 

• R.caliz.aei6n de adlvidadc.o; de 
·~gráfico- pli.sti:o acorde5 a los 
ntcrcscs concretos y lúiicos de ésta 
:tapa. 

• Realizaci6n de juegos educativos 
iru:bvidualcsycdectivos. 

• Utilizlición de hoj¡s drlS:licas. 

1 

opinones y comertarios oon 
; resp:do alarisitaguia:la. 
1 

-~l-----------;-----------1---------_J 
... 
N 



3.42 PROGRAll!A ()f; VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS ESCOLARES. 

OBJETIVO! MOMENTOS DE !.A VISITAIA.~PECTOSQUELACONFORMAN IAC"ílVJDADES 

1 El condu<1ar con;µ-on<lo,! -¡;l GUIAD="~--
im¡x>rtancia de a~cuat los 
ccrienidm; tcónc05 ele Wl8 
cxp.1s1ción y su reli.:1ón con 
ncnridadcs lúdica1 y de 
CXp-C!.ión 
Propician\ un espacio de 
coruuniC1taó1 y aprcndJ.lujc 
El profesor compitnderá 111 
im¡x>rtancia de la 1:!.t.ción de 
actiridadcs de expresión cumo 
clcmentos de cveh.Jción 
cual1ativn 
Reamoccrá d valor q1e oleec el 
mweo comuagc:nte edlcativo 
El <duc,..i, penicip.,;. en 
actiridadcs d: expr~n prupiu 
de su cJ.ad que dcmiroUen au 
:.eru1bil.idad, cn:atiridad y 
aprendizaje. 
Obt:ndri. CXJCriencius a parti de 
sus experiencias 
Cmnprendcri la imp<1rtancia de 
pencipnr a:tivamr.nt: en el 
poceso enscianm·apJrndizaje. 
F..x¡:scsará sus et~. 

emodoni:s r conocinicntas a 
tna\.é:-1 de 11cbridades 1ccm.ati.VL'i. 
C.oanccru el enfoque cducatiw de 
Urt llUSCO 

Fstimuá lu marifestecione5 
wt1111cas del homb1c rmrnn parte 
d< h Culnua. 
0.•hu.knU"á nl musco ':amo un 

-·-·-+--- -·- --------+---

33 Del profesot del grupo al cmductor ¡ • n tr111és de cuestionarios. ene11ew, hoj.u 
de la visita guiacB. de opinión, escalas ustimativas, y buzón de 

5UUCfC1cias. 

~ 
~ 



3.4.2 PROGRAMADEVISITASGUIADASPABAGBVfOSESCOLABES. 

OllJKTIVOS IMOMFNTOS DE l.\ VISITA/ASPECTOSQUELACONFORMAN !ACTIVIDADES 
GUIADA 

El prothor estimad el 
proccdunicnlo de la vi.o;1ta guiada 
..:n todos sus upeclos. 

Detectará aciertos y t..'1T011.:s de la 
conducc:i,1n de la \isitaguiada. 

';on.o;ídi:r.uii e.I musco como un 
a¡¡:cntceducativo 

Valomia la labor educativa del 
conductor. 

1-J coruluctor reconocerá aciertos 
y fulfa . .., en la conducción de 
visitas 

Verifican'! que los coutcnu:fos de la 
exposia6n huy.m sido 
comprendidos. 

Scloccionanl los liCtividadca y 
materiales de apoyo de llCUetdo a 
los intereses de: los educandos 

Orientad a su.o; condlU:ctoncs en 
fonnadidktic11.. 

Autoevalutrli los resultados 

3.4 Del conductora la VlSllaguisda • Eltc tipo de evaluación se p1esenta 
i dumntc todo el procediinien10 de la 
\uit& ¡uiada El Conductor debe C!>tnr 
alerta a tas necesidades del grupo, para 
ello se vale de ld observación de W 
actitudes del grupo, del manejo de los 
materiales y las acti\.idades &: apoyo, 
8!11 como de los datos obtcnidois a uevCs 
de los instrwncnto5 de mcdiciún. n1mo 
cucsti.onarioa, cicuestas y hnJ.is de 
opinión. 

-h 1 = 



4.4 Canicúrátlcas del conductor de visitas guiadas. 

El objetivo y compromiso del conductor de visitas guiadas ene Ja comunidad, y para ello es 

conveniente propiciar una relación estrecha entre el conductor y el participante, posc:et1 

conocimiento& pedagógicos, utilizar dinámicas de grupos. Esto es primordial para fucilitar Ja 

comprensión de lo que se exhibe y poder ser un vínculo <ntre el sujeto o visitante y la obra. 

El conductor d<bera amenizar el rcconido, realizando actividades diversas como expresión 

coJ]X>ral y otras, dándole por medio de éstas ""ciones un valor que cobre vída en la obra, 

v.gr. en una csculrura se puede hablar del material con que fue hecha, Ja técnica, el lugar 

apropiado para coloc:irla, el tiempo que se llevó so creación, imitar la posición de la mi&ma, 

etc., El conductor debe manejar el contenido de la exposición y tomar en consideración al 

público. 

Por otro lado, debe tener capacidad para CllCUcim y ponderar las sugcrmcias y criticas sobre 

su trabajo, provenientes de colegas, macstroo de escuela, cspcciJilistas del museo y del 

público mismo. 
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Rasgos Básicos del conductor de \'!sitas guiadas: 

1) Conocer los programas de esllldio de las escuelas de nivel básico para que su labor pueda 

y de punto de partida para relacionar la obra en un contexlo. 

2) Ser enlllsiasta para poder mantener el interés del público durante el recorrido por la 

exposición. 

3) Poseer conocimientos pedagógicos que le pemtitan adaptar los contenidos a diver.;os 

receptores. 

4) Mantenerse actuali=lo. 



CONCLUSIONES. 

1.- La función b;isica de la visita guiada en lU1 musco es la de actuar como mediador entre el 

púbLico asistente v los objetos expuestos. 

2.- La labor educativa de un conductor de visiLis guiadas es primordial para la proyección del 

Musco como agente educador dentro de la comunidad. 

3.- Los objetos museog:ráJicos poseen l!~l \·aior t."molh-o y ~ubjctivo. 

4.- El compromb.o dd área de SCC\icios EduL:ativus c:n el ,,_luseo es: propiciar en cada 

'isitante nuevas experiencias de aprendizaje que le permitan valorar los bienes culturales. 

5.- El aprendiz.aje no es un proceso acabado. Es un proceso en constante interacción entre el 

sujeto de conocimiento y el objeto. del cu.al &e obtione un nuevo repertorio de repuestas y 

estrategias de acción que penoiten al sujeto comprender y resol\i:r situaciones nuevas 

relacionadas con las anteriore'i. 

6.- En la dinámica de la WÍla guiada se debe partir de la experiencia de cada individuo, a 

través del cuestionamicnto1 ta relación de los ol:ijctos con e esquemas anteriores, la 

percepción. la sensoperet."¡>Ción, de tal manera que el sujeto llegue a obtener aprendizajes 

significativos. Es éste proceso de compren~ión se presentan tres momentos de aprendizaje: 

asimilación. acomodación y adaptación. 
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7 .- En el indi'\iduo todo nuevo aprendiz.aje reconoce &u origen en W1 aprendi7.aje anterior y a 

partir de éste se reorganiza. ~o hay aprendi7..aje que tenga una existencia azarosa. de ahí que 

para poder obtener •prendiujes significativos sea indispensable valerse de las experiencias 

pasadas para asociarlas y confronlallas con las presentes. 

8.- El Musco, como agen1" educativo, ofrece a la comwlidad un csp•cio para la 

comunicación y la recreación. El campo de acción del pedagogo en ésta área se va 

ompliando cada \~Z más, siendo su misión la de orientar y proponer nuevas estrategias de 

aprcndi>aje, aprovechando al máximo los medios de comunicación para difundir la 

problcmAtica que pudiera presenta= en un momenlo dado, y crear recur.;os de apoyo para el 

aprendiz.aje. 

9.- El Musco, comunica su mensaje a través de su objetos de exposición y del montaje 

museográfico. 

10.- F.n la realización de la visita guiada es nec=rio adecuar los conlcnidos de b exposición 

hacia los receptores. Las diversas estrategias de aprendizaje obligan a est.lblcccr divc:n.os 

tipos de visitas. 



ll.· El monlaje museogrifico de una exposición es WI factor de suma imporúncia para la 

comprensión del contexto de los objetos expucsloo. 

12.- la ulilización de ro:mw.i didácticos de apoyo durante la rcaliz.1ción de la visita guiada, 

13.- La rcaliz.ación de actividades pmlclas ( de exposición y ro:rcativaa) durante la visila 

guiada, favurccc el aprendizaje dado que lo hace, significalivo. 

14. - lA visita guiada para grupos escot.res exige WI cambio de actitud por parte de los 

agentes inmerso en ella. T antu cl .:spcctador cor.10 el condiu:Wr deben mantener Wl diálogo y 

cuestionarse munumenle. Asumir éste cambio lligni&a: dejar que cada sujelO sea el 

responsable de su aprendizaje y que el conductor no sea quicn dirija y elija que es mas 

significativo, sino que se convierta en un facilitador del aprendizaje. 

1 S.· lA '"5ita guiada para grupos escolares es planeada con una intcneión educativa, de ahí 

que se coru.idcrc necesario el momQlto de la cvalnación. Ea mediante éste, que se podrá 

valorar los logras alcan1.ados en los educando! y, al mismo tiempo , se detectarán los alcances 

y limitaciones de la realización de la visita así como la actitud del conductor. 

16.· La puesta en marcha de !.u Witao guiadas para grupos CSGOlares no pretende hacer del 

~fusco una "aula ". sino destacar la importancia que tiene como agente educativo. 

¡: ESTA TESIS NI ot1Jt 
~ BE LA IJIBLIBTECA 
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ANEXO 1 
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ANEXO! 

•Considerando que la t;ni,crsiJad );acional Autónoma de México tiene eotre sus funciooca, 

la de organiz.ar y rcali1..ar investigaciones: 

Considerando que lo l "-1AM posee un importante orchivo de maletfal muscológico cuyo 

estudio, organización y conservación son útiles y necesarios pa.i:a 14 r.-:.;;!i;··~:an d.e !!!! ~: 

Conaidcrando que nuestra Cosa de Esnulios, cuenta con los recursos humaooo sulicicnlal 

para nevar a cabo invcstigacioncs en el ár-..a museológica. A partir de ésa fecha, por acuctdo 

del Rec1Dr de la Universidad , se 1Cucnla: 

Clftl' el Centro de lnvestlgadóo y Seniclo& MUS<ológlcos ( CISM). 

• El Certlro dependerá de la Coordinación de Humanidades, estará a cargo de un DirectOT 

nombrado y removido libn:mcntc por el Rector de la UDM:niidad y contará con tm Comilé 

Ttcnlco que asesorará y cvoluará sus acmidadcs. 

·El Comité Ti!cnico del CISM quedará integrado por la! siguientes perwnas: 

• El Coordinado< de Hwmnidadea, quien lo presidirá; 

- El Coordinador de Investigación Cicn!lfica; 

• El Coordinador de Extensión Univt.-n;iwia; 

- El Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas; 

- El Director del lnstinuo de lnvcs~ Estética.•; 

El Director Genctol de Difusión Cultural; 

El Director General de Patrimonio Univen;itario; 

- El Director Genernl de obra<; 

- El Director dd Cc:nlro, quic!n fungmi como Secretario. 
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El Centro tendrá las siguientes fundo0<5: 

- El estudio, clasificación y consctVación de colecciones y material Mu.c;cológico existentes 

cola UNAM; 

- La Coordinación de los Mu.soos y Galcrias dependientes de la UNM!; 

- La invcstigadón aplicada a proyectos museográficoo para el mejor aprovcclwnicnlD de llJS 

- Asesoror a las diferentes depcndcncias de la UNAM que así lo soliciten en todo lo relalívo a 

proyectoo lllUICOgRficos; 

- La org.iniwción y difüri6n de sus actividades; 

- Ofreca asesoría mlllCÍstica a l.u dcpendcnciaa que lo llllicilctl y manlencr inlcrcambio 

cultural con loo muscao y gaJcrlas del palo y del cxtnnjcro; 

- Conocer y n:laciomne con las dcpc:odcnci.u que .rcalizm aclividades cullllrales aoociadas a 

programas MllSCOlógicos. 

P.irn la rcaliwción de sus fines, el CISM di!pondrá del ¡msupucsto que le asigne la UNAM, 

y coolará con recunos, .actualmente 33igruidoo al DcpartancalD de MUIOOOI y Galcrias de La 

Dirección General de Difusión Cultural". 

"POR~ RAZ.\ HABLARA ELESPÍRm!" 

Ciudad UIÚYefllÍlaria a 21deCDICl'Ode1980. 

EL SECRETARIO GE!>'ERAL ACADEMJCO 

Dr. Femando Pérez Com:a. 
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• ¿QUB TANTO SAU DE TMTl\07 • 

I.R6TRUCCIOHE61 t1:>1erve,Lea,conta.te y Divi•rt•M. 

4.- t.uc.• ~ U-.f.lwl l•l'lbMiba1JJm. 
s.- ft¡ile 1u 1'-euu de lu.••Uurrl

ba da1 eKlellarlo d• tu. llldo a.;otro. 
.a.- S'OJ)e y baja e.cenograf.la o pauona

j••· 
10.- ll&rca el Cllmblo a. ect.o. 
11.- .o.cor• 1• parte •uperior d•l •9Ce

nario. 
15.- Se encuant:.ran adelanU del ciclor.t 

- o ..S.lante del r<:mpil:dento. 
16.-r.Arco qu. M encuentra ltObre el pr,2. 

"nio. 
21.- P!*r.& •uelta de d•coraci6n. 
22.- Pu• •ubi.r o bajar a l• torre. 

1.- Jlaterla de lacee. 
U.- van •ltoel!u por el oacrtro o en 

• • e9qUiba del e9Cenarlo • 
17.- .. ..,_ntran eltUll1U .oor. el 

prQNOto. 
19. - AgUjN'O pu-a •acar a 109 w::toc8 

re• o efecto•. 
20. - Doo6e M coloca •l mpant.ami. 
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CtÑtiO DI: INVE:STiCl.cION l' SERVICIOS MusEOWG1cos. 
jGALEkIA UKivtRSITA.RIA A.RISTOS. 
SE~VICIOS EDUCATIVOS. 

r.tr'"lllAdo visitante. --
;i.o invitar.1011 a •ncont.rar laa ei;u1ent•• palabras, 

-A 
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• ruedo 

1
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'. Ue•ta taurina 
,, corrida 
¡· banderilla 

1 

-:-torero• 
! , plazuela 

1 : ~~~~ar 
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•· . ... .. ,. 

r• '""'' ' .. : .. .::,¡." ....... ~········ • ·· .•• ••il•••• • • ••• • • ••• • ••••• •• • • ••• • • ••• • • •• • • ••• • • ••• . '•• .. •• •• •• • •• .. ·~········ 
VERTICALES HORIZONTALES 

Recuerdo usled IXllTO se nomo ki ¡,. cdmo 98 l1omo la solo darde 
scm d:hle se reflejan las irró;¡ooes gran las Esferas 

2.- Sola donde se ercuentra b 

Quienes el~~ colaboro armonía del liliverso 

en lo exposlción "Sebastlan" 3~ Material empleado por el 

Que ncrnbre recibe el ArClJ q.ie se artista en su obra (do .. r=ha a 

llllCLlll11ra en la entrada de la expo. bqulonlo) 

Perspectivo de UI ESQ.llturas. 4.- . PUerta que se eno.mtra en 

()Je dro nombre reciban los un estofo del Norte de lo 

transformables. Repíblico. 

cáno se llamo la ~ dtrde se 

encuentran los metaes preciosos 
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