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INTRC>DUCCIC>N 

1.-CC>NCEPTUAIZACIÓN DEL PRC>YECTC> DE TESIS 

El objetivo de esta tesis es mostrar cómo a partir de la idea del 
Musco con función de centro activo y polivalente, se pueden tomar áreas 

de trabajo muy particulares para su estudio, siendo así el área de Servicios 

Educativos, el lugar que genera espacios ex-profeso para el 

esparcimiento y la interacción, ceto mas concretamente conocido a últi

mas fechas, con el no1nbrc de espacio lúdico. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La concepción del proyecto de un espncio l1ídico en el Museo 

Nacional de Ai:te, surge a raíz de mi c;olabor;ición con el deparhunento de· 
Servicios Educativos, como prestataria de servicio social. . . . 

Así surge este proyecto que ha sido elegid9 para lleva!'se a cábo de · 

forma rea 1, con el objcti~·o de .at~~~,/i:_: defiC:i~ncias y problemá
ticas reales, a las cuales de les dará lii rli(ijo~ 3¡;Jueión Je forma práctica y 

funcional, fundamentadas en bases teóricas y experi-

mentales. 

La problemática está dada en un musco a cargo del INBA, el 
Museo Nacional de Arte (MUNAL), que es la tercera orga"nización 

- después del MAM y de e! Museo Nacional de San Carlos - que se da a la 

tarea de preparar visitas guiadas a nilios de manera sistemática, con el 

apoyo ..t~ materinl didáctir.o, al mismo ticmp.:; que el dest:inac un lugar 

para la interacción espectador - lobra: el espacio lúdico. 
Surgen así, nuevas propuestas que intentan l1acer más accesible el 

diálogo dentro del mus"'º' una de ellas es c~tc proyecto, que se llevó a cabo 
en mayo de 1996, en la exposición temporal del maestro José Guadalupe 

Posada, "Posada y la prensa ilustrada: signos de modernidad y resistencia" 

en el museo antes mencionado (MUNAL). 

Se detecta la necesidad del diseño de un espacio interactivo {lúdi
co), co?! b p<?rt!:::!¡;.::::!5~ del D!scñador Gráfic.:> paca dar la sc!adón adc .. 

cuada a la problemática ya planteada, que permitirá el aprendizaje y 

reforzamiento del conocimiento adquirido durante (y previo) al recorri

do de dicha exposición temporal dentro del musco. 

El mundo de los museos es tan facinantc como dificil, pues la 

responsabilidad que Sl! t:iene con el público c:i total. En ellos ~e guat'da el 

patrimonio cultural de cualquier 3ocicdad y es tarea de el mismo difundir. 

Y l1dccr Jlc!;i<.1r el contenido que en ello~ "e guarda a cualquier persona qur 
así lo desee. 

TESIS CON 
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Estas instalaciones que actualmente tiene contemplado el hecho de 

que el general del público que los explora pueda u no quedar satisfecho con 
alguna visita a sus exposiciones, tiene la tarea de crear un modo de comu

nicación mas sencillo para lograr el objetivo que tiene desde su creación: 

difundir su contenido. 
Los Servicios Educativos de los museos tienen entonces la 

obligación de funcionar como intermediarios entre el público y la obra, 

generando soluciones lúdicas (en la mayoría de los casos} proponiendo 

modelos interactivos de comuuicación donde la perspectiva del visitante 

juege un papel importante, ya que podrá apropiarse de la exposición y 

hacerla mas !'ignificativa. 
El arca de los Servicios Educativos, requiere entonces de profc

cionales en cualquiera de las ramas que dentro de ellos se practica: 

Historiadores de Arte, Pcdagogos,ArquitcctosyDisetiadorcs. La impor

tancia que tiene entonces el especializarse en maseogr;ifía para un 

Disctiador Gráfico (que de:iec, de.::de luego particip¡¡r d.::ntro de nn museo) 

esto tal1ncnte necesaria. 

Necesario es también ccnocer de cerca el trabajo que se reatzil 
dentro de un dcparta1ncnto q•~e tiene a su cargo, co1no ya se 111encionó, el 

hacer de una visila al museo, una experiencia propia, un espacio para el 
público con un punto de vista mas "común" y que pudiera de algún modo 

poner en práctica lo adquirido dentro de la exposisición. 

De ahí la importancia de encontrar una solución a través de la 

creación de un espacio interactivo propio para cualquier tipo de público en 

r:l0nJ,,. "e Pn-:-•.,~ntre ta1nhién nna opción para el tiempo lilire. 

Este tipo Je espacios son lns que se conocen como "Espacios 

Lúdiccs", espacios gue cobran i"'poctancia día cor. dfa por motivos ql~e se 

desarrollarán en adelante, de donde se toma una exposición dentro del 

MUNAL para des;irrollar uno, de forma real que permit;i acercarnos a un 

estudio de cómo y porqué son importantes como reafirmadores de la expe

riencia didáctica denho de cualquier musco contemporaneo. 

Dentro de estos espacios se detecta la necesidad de que en su ori

gen sean planeados para cualquier tipo de público, pero que en este traba

jo aterrizaré para un público infantil (de 6 al3 aiios}, un área de partici

pación lúdica en donde se juegue y aprenda en la medida que los pedago
gos crean conveniente. 

Cabe aclarar que este trabajo es una investigación práctica, en 

donde se presenta a un espacio lúdico como complemento reforzador a 

una exposicion, a través del guion y las actividades desarrolladas en dichos 
espacios. 

TESIS CON 
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Con este lTabajo práctico muestro las pautas bajo las que trabajé y 

la experiencia que adquirí sobre lo que se bautizó con en nornbre de 
"Espacio Lúdico de Posada y la Prensa ilustrada", en donde muestro 

también lo que resulto funcional y lo que no fue relevante. 
Se muestra aquí a partir de un análisis de antecedentes reales de 

montajes de dichos espacios dentro del MUNAL, una solucion al momen

to de diseñar y plantear un guion con actividades interactivas, incluyendo 

la selección de cualquier gráfico y concepto que perse necesite. 

2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño de un espacio lúdico - espacio int~ractivo - fun

damentado y justificado en base al Diseño Gráfico para la exposición tem
poral "Posada >' la prensa ilustrada: signos de modernidad y resistencia" el 

Museo l'fodonal de A1te. 

3 OBJETIVOS PARTICULARES 

1\1USEO: Lograr una trascendencia de la obra con la participación activa 

del público visitante a través de espacios exprofeso para ello, donde se 

relacione ai espect .. dor con la obra de forma interac-tiva, y que, donde gra
cias al juego, asegure su retorno a futuras exposiciones. 

USUARIO: Contar con un espacio didáctico y recreativo, que le permi

ta convivir y poner en práctica conocimientos y experiencias adquiridas 

th~rante su recorrido rlentro de la exposición "Posada y la Prensa 

Ilustrada", motivandole su imaeinac1ón y capaciÜaJ creativa (imaginativa) 

para que gen.?re así, la valoración y la importancia de dichos espacios crea
dos para la apreciación de la olha de determinado aui:or en el visitante, 

siendo también esto una buena opción para utilizar el tiempo libre. 

DJSt:.--RADOR: Proponer una solución óptima de diseño de espacios 

!údicos, fundamentados gráfica y formalmente con bases sólidas, logran

do un espacio funcional y productivo, (con un código accesible a cualquier 

tipo de público), auxiliadas de otras disciplinas como la Pedagogía, La 

Historia Del Arte, Arquitectura, Diseño de Mobiliario; asumiendo al di

seño como parle i;n¡>orl:ai.le de ia museografía. 

--------·--- -··-- - -
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4 DELIJVllTACIONES 

ESPACIAL: Museo Nacional de Arte (MUNAL), ubicado en Tacuba 8 
Centro, delegación Cuauhtémoc, con 71.50 m2, para el desarrollo del 

espacio. 

TEJvlPORAL: La exposición del Maestro José Guadalupe Posada, que 
tuvo una duración ele cuatro meses a partir ele julio 9, a octubre 9, ele 

1996. 

CON1EXTUAL:lnstituto Nacional ele Bellas Artes (INBA), Mufleo 
Na~ional de Arte (MTJNAL), Departamento de Servicios Educativos. 

ECONOMICO: Presupuesto sin delimitar. 

5 JUSTIFICACIÓl'"..i DEL PROBLEMA 

Un museo es una institución importante dentro de la comunidad, 
es un espacio que permite adquirir y reafirmar valores culturales que for
man la conciencia social e histórica; el museo tiene entonces la tarea de 
lograr que el visitante se sensibilice y valore el patrimonio cultural, acer
camiento que se da a través de actividades que coayudan al diálogo per
sonalizado del público con la obra. 

Estas actividades son las que me interesan en particular trabajar, 
pero sobre todo, en este i.-rabajo de Tesis, descubrii·emos !a imporh•ncia rtel 

Espacio Lúdico como parte integral del museCl y la participación interpre
tativa del Diseñador Gráfico que;, lo hace pieza funrlamentnl clei trabajo ele 
equipo que se desarrolla dentro de un museo. 

En la m'lyoría do:? las ocaciones y a través de la experiencia real en 
investigaciones ele antecedentes ele opiniones y puntos de vista ele el públi
co que visita el MUNAL, se tiene la idea ele que las visitas guiadas que se 
clan dentro ele un museo son algo incómodo, de alguna práctica didáctica 

o sensibilizaclora como algo e:i..:clusivo de niños y de adultos tontos ... 
Es por esto que este trabajo tiene la finalidad de intentar combatir 

esa problemática, hacer que sea más digerible la información, que ofrecen 
los museos ele arte y su respectivo departamento ele Servicios Educativos. 

Dentro del Departamento ele Servicios Educativos del MUNAL, 
me pude acercar al trabajo ele espacios lúdicos, y es así como se propon
drán jufltificaciones teóricas, comentarios, expc:riencias y situaciones 
prácticas que nos den como resultado un espacio óptimo, producto de un 

TESIS CON. 
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exhaustivo estudio sobre el tema que se intentará reforzar a través de la 
creación de dicho espacio. 

Sé da~á la propuesta final del espacio lúdico, a través del contexto 
y su infl~encia sobre las actividades y objetos con los que se contarán, ele
meritos gráficos, elección de t:ipografias, el impacto visual y. condicione: 

qu~ ~I Diseño Gráfico nos plantea; se jugará con el color, con las textura= 
óptic~s y hápticas, con la luz, con la forma, adecuando todo esto al espa

cio destinado por el MUNAL a part:ir de la información museológica que 
se obtendrá, para llevarlo a cabo. 

-- - -- - :c:_'-'-_c_~~~--~----
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El MUSEO 
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Adarado que el musco hasta hoy en día sigue cvolucionanJo, 

pongo como datos históricos los parámetros que conozcan rigiendo al 

musco, y que hasta hoy, en algunos se :1iguen apreciando y no como ca

sualidad sino tal vez porque no todo evoluciona a la par. 
Así pues, se tiene conocimiento de que los antiguos mexicanos 

depositaban ofrendas al pié de las pirámides, y se constituían <le objetos 

que eran tributado:; a los dioses, los griegos en otros tiempos, aunque con 

actitud semejante a los mexicanos, lo hacían en un templo que se encon
traba en Atenas y que estaba dirigido a las musas, dando origen así a la 

palabra mouseion, (el primero fundado por Platón en su célebre acade
mia). Mouscion también proviene de una palabra egipcia que menciona un 

grupo de edificios en el palacio de Ptolomeo Filadelfio, de A)ejandrfo, 

quieu construyera ahí un suntuoso mouseion, que contaba con una impor
tante biblioteca, un anfiteatro, un observatorio y un espacio dedicado a la 

ciencia integrado por un jardín botánico en conjunto con un zoológico, en 

donde la gente reflexionaba e investigaba sobre la ciencia y la fi)o:;ofía. 

Por otra parte, en Asia menor, los átalos (príncipes griegos) crean 

en Pérga1~0 una biblioteca que contaba con lugares de funciones específi

cas: cuidado de libros, concursos académicos y un pequeño ·museo 

histórico" que contaba con estatuas de historiadores, filósofos y persona

lidades importantes de la época. 

I::i Atenas. Jc:;~ubrimos otra variante de: musco, pues la gente 

ccm;en~a a agrupar en pinacotecas (nombre que tiene origen en)"' palabr1t 

1:>inas, que quiere decir tablas) cPbrag de arte y cuadros conocidos como 

pinakés, que eran pinturas sobre tablas de madera. 

En la Acrópolis de Atenas se encuentra el modelo mas anti!:uo de 
una pinacoteca: ... "en los Propilcos o Vestíbulos, lugares donde la luz 

natural ju~aba una parte vital y donde también las pinturas estaban ej~cu
tadas posiblemente en los muros ··l 

Nos podemos dar cuenta que actualmente la luz natural es un ele

m:?uto que se ti.,rie en mente .. 1 n1<>111euio Je ..li:1eilar aigún espacio 

museográfico, pues el recurrir a luz artificial dentro de una exposición 

puede tener inconvenientes que se podrían evitar con un adecuado mane
jo de la luz natural. 

Finalmente, a través de los tesauroi (tesoros de templos y santua

rios) que se encontraban en las pinacotecas y de los mouseions, que el 

TESIS 'vvi.~ 
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mundo helénico muestra sus colecciones al público. Cabe mencionar que 
estas colecciones son valoradas por todas las implicaciones y contribu

ciones que darían a la historia, estética y religión, además de que la Grecia 
antigua supo crear, a través de los acervos con los que contaba, diversas 

expresiones nluscísticas. 
Ahora bien, el primer antecedente directo de] museo es el colec

cionismo. El coleccionismo abierto al público lo ubicamos en el templo 

de Delfos, Olimpia y Efeso, donde se acumulaban tesoros que eran fir
mddos por sus autores, ... " i!icndo estos los pámcros depósitos de obras de 

arte al cual se tenía acceso mediante una propina al vigilante"2· Algo que 

nos recuerda cualquier exposición en donde las obras siempre tienen al pie 

una cédula con los datos mas importantes de la obra. 
El coleccionismo marca desde entonces el modelo (des) favo

rable sobre el cual se rige el musco del siglo XIX . Se habla del 

Coleccionis1110 como un confirmador de determinada línea o esquema 

ideológico a seguir, en otras palabras, es el parámetro al que el colec

cionista se somete, así como a la utilidad que éste le da a sus obras, sin 

olvidar que esto también es inJependiente de el estilo, (si es que la colec

ción se lo propone) que se tenga, dentro de "sus" obras. 
El coleccionismo se utiliza también como un arma para mani

pular y controlar los objetos de cultura al antojo de unos cuantos, 

influyendo de esta forma en la cuestión ideológica de forma radical . 
'Dentro de el coleccionismo encontramos también una doble fun

ción yf o valoración: la de formar y la de consolidar ideas del arte, ia crít-i

c.:i y ,J -~;.i3t-:>, d..tndo c!"Í~~u rt f. . .ab.,;:-'"' Id ! ... -.r:~.::~ión Ji: p:..;!f'?rcncias y estilos. 

De la misma fornrn que al co!eccionismo le podemos atribuir ::?l 

hecho Je que a partir de su surgimiento, las obras de arte fueron valoradas 
"de forma irreal, dándole más importancia a su rareza y/o a su originali

dad, que le deba el caractcr de "único" al "ubjcto", 3 es decir el valor del 

objeto comenzo a sufrir una valoracion 111ayor por lo que parecía y no por 

su cazón de ser. 

Esta es una forma de ver el origen del museo, a partir de la emer

gencia de clases domin;;ntes con el poder adquisitivo necesario para 

poseer objetos J., ari:e y ... "emitir juicios estético!', que poslericnnent~ .;;e 

imponían, creando así una total influencia en la historia ele la cultura."4i 

Se manipula el modo de pensar y de valorar el objeto, a partir de criterios 

únicos y personales, perdiendo de este modo, el caracter real de lo estético. 

Aho~a bien, ancontramos que una necesidad humana siempre ha 

sido el hecho de guardar objetos significativos, porque al remitirnos va-

2 Fcrnándcz, Miguel Angel ,Hjstoria de los muscos de Méisjcg, 1987, p 19. 

3 León, Aurora , El mysco· tegrja práxjs y utopja, 1978, p 45 

4i llzísL p 15. 
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ríos siglos ahoái y observar las pirámides faraónicas por ejemplo, encon
tramos que la forma en que eran utilizadas tenían un fin específico: 

ganarle al ti~ínpo, para que estas moles fueran testigos fieles de la exis
tencia de los hombres de esa época, pues cabe mencionar que ... "la 1na

yoría de los pueblos, en todos los tiempos, tienen el secreto impulso de 

reunir, conservar, exhibir, transmitir su patrimonio artístico y cultural, 

como estrategia primaria para afirmar su identidad". 5 Hoy en día el obje-

tivo es otro, pues se acerca al público invitandolo a una sensibilización. 
Así es como en todos los países los hombres conservan objetos o 

elementos que le servirán de testimonios en un futuro, al igual que en el 

pasado los hombres, de la misma forma, se han inquietado por conocer sus 

orígenes. México no es la excepción, y a partir de estas in
quietudes y el sistemático acopio de información, más testimonios, se han 

fundamentado bases que forman parte ya de la identidad del pueblo; se 

acumulan estos testimonios en un .. ."lugar establecido (musco) y esto le 

sirve al estado para formar una conciencia nacional". 6 

Claro que ta1nbién un museo tiene la tarea de crear una conciencia 

mas general, c.!i .forinar un parametro compar'ativo con otros testi1nonios 

de otras s_oc.i~~~des para así, ofrecerle al público una diversidad de modos 
represc11t:Íti,;c,'~"'de diversas culturas. 

-PC>diíarrio~ decir que el término museo, con todo lo que esto nos 

ºremite/a través del tiempo, ha sufrido transformadones que la misma 
époéa hii dictado, como consecuencia de la adaptación y transformación 

de b!l homl.-res con S?.I mundn cultural, a oartir de necesidades ~reales" o 
crcaJa'3. ... 

U no de los valores de los oLjetos que han sido mils valoraJos de:1Je 

siempre, radica en parte a !a r~sistencia que tienen al!!°lunos de ellos, al 

tiempo, y que en la 1nayoría de las ocasione:> nos hablan por sus duefios o 

autores, que nos habla de como y bajo que sircunstacias espaciales se 

realizaron, en que época y por que la elección de esas imagencs (si es que 

la tuviera). Vemos como evoluciona a través de lo que crea y como lo que 

crea evoluciona también con ei paso del tiempo. 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGEN 

6 Glusbcrg, Jorge, Museos frío• - saliente;;, 1980, p 8. 

6 S.E.P. ,Historia de los muscos de J.. SE P. , p 227. 



2 MUSEO CC>NTEl"tPC>RANEC> 
CARACTERÍSTICAS DEL 
l"IUSEC> DE AR.TE 

~¡ 
Un mu.;;eo es siempre fa expre:=ión y reilejo de la clase social que lo crea. 

Para hablar de museo contemporáneo, necesitamos adentrarnos 
primero en los objetivos que lo hacen distinto a la idea que se tenía de 

pinacoteca o ele mouscion, y estos nuevos objetivos son: Informar, 
deleitar, .,Jucar al público y erhi},jt' lcis bienes "ulturales ele que 

dispone inclepcndicn!:emcntc de su procedencia. 

H.'.lblando un poco mas sobre las características del musco contem

poráneo tenemos el de :;u o::arácter institucional, en dende se le c!a todo el 
cuidado y el soporte académico il los objetos que lo integran, para así tener 

cÍara esa parte de la historia de una cultura, de un personaje, o de lo que 
fue1a, 1:1egún sea el caso. 

De c;ita forma pod-e1~1c;; definir a el musco como una institución 

pennanente,considerada hasta no hace mucho tiempo sin fines de lucre, 

cuya función principal es la de coleccionar, conservar, estudiar y exhibir 

los objetos que forman su colección, así como otros que, sin pertenecerles, 

contribuyen de una u otra forma a ampliar el panorama hi;¡tórico estético 

del espectador, así como también su nivel de cultura. 

Así pues en estos tiempos posmodernos, encontramos dentro de los 

museos, que de igu<!J forma pueden ser llamados ... "los complejos cul!:tü· 

ales típico:;> de la sociedad contemporánea" 7 una cantidad de público 8 het-

erogéneo que delante de los olljetos de arte presentes únicamente mues

tran respeto, curiosidad, abnegación o interés, un sinfín de emociones que 

si bien no esta1nos en desacur.rdo con que se experimenten es necesario 

lograr un·eucarrilan1iento" de las mismas para lograr que la 

gente realinentc pueda salir con una buena experiencia y que el musco 

cumpla a fin de cuentas con uno de sus objetivos Ji>rÍmordiales, ser inter

mediario, el instrumento que {im)posibilita el entendimiento •faceto face" 

del espectador y la 0bra vit:a1iza"ldo la comunicación eutre la ohra y el 

espectador. 9 

Si hablamos de las características mas importantes dentro de los 

museos nuevos o dinámicos" que independientemente de la 

·variedad de goce y entret~,.:'nimiento que proporcior.an",¡ O crean el con-

7 Stein, Michcl, Museos ele Nueva York, 1993, p 11. 
8 Sobre el púbJ;.,o se tiene un apartado rna~ extenso en la parte de Interacción, 

r-------------. publico - discurso - objeto. 

TESIS CON 9 León, Aurora, op. cit., p 10. l 
FALLA DE QRJGE 10 Arroyo, Miguel G., Arte, educación y rnuseologia,1989, p 276. i 

------
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cepto de manejar deiitro: dé los museos una mayor aplicación de la idea del 

espacio flexible, que entra a 'substituir a los anteriores conceptos que ::e 
teriian dci·1~; ial.ls de exposición dentro del mismo, tenemos también una 

evolució1f,,cl(! :la:0 c~ndiciones para la conservación y la curaduría, una 
irne\'a •i'de~'.\:lc cómo pres~ntar los objetos, de cómo se deberá iluminarlo:0. 

E·n¿o1Íframos personal capacitado para el montaje de exposiciones 

modernas coi1 propuestas innovadoras que requieren de personas especia

. listas en crear ilusiones ópticas, (técnicos en efectos especiales) pero den

trodel museo un elemenf:o que cambiará la idea que se tiene ahora de los 

mis1nos será sin duda la l~ealidad Virtual. 

Con a\'uda de mundos tridimensionales construidos con orde
nador, los visi.tantes tendrán la capacidad de experimentar e intervenir en 

imágenes que únican1entc existen en su mente ... MTan pronto como se 

hayan pcrfe.ccionado las imágenes y las instalaciones, nada impedirá crear 

cxposicic>n~s en la Realidad Virtual." 11 

. , .P~ro.éon toda la tecnología que podamos encontrar, no se debe 
perd~1 dt?,\;Í~t~ el impocl:antc papel que el museo juega, un papel urbano 

que ádqüiere desde el momento e11 que se le da la concc>pción del mu~eo 
cómo rnÓntmtcnto y contenedor de arte. 

Ahora bien, se puede hablar de dos cO?·rientes opuestas 12• que se 

manejan dentro de los Muscos Contemporáneos; la primera consiste en 

aumentar los Mcomplejos culturales" 13• (int~grando mejores y mayores 

servicios en los 1nuseos y exposiciones) al tiempo que se de un crecimien

!:c de igual forma en !.: Cdntid:iJ de muscos nacicna!cs ~· si ~s neces:trio :• 

se cuenta con el presupuesto, la remodelación de alguno de elles. 

La segunda coniente consiste en el reconocimiento de los 1nuchos 
pequeños museos espccializadosly monográficos, - que existen ya dedica

dos a un art·ista en concreto, a una colección determinada (indcpen

dicntc:mentc de su origen) que abarcan temas referentes al mundo del tra

bajo, o incluso a los más diversos temas de cultura contemporánea, como 

podría ser el cinc, el diseño industrial, el diseño gráfico, caricatura, artis

tas, estampillas postales, juguetes, escenografía y vestuario, militares, 

tecnológicos,infantiles,etc. Es importante resaltar que estos pequeños 

museos son 1nuy importantes, pues son fáciimente accesibles y Jircctd

mente relacionados con problemáticas concretas. 

Sintetizando; surgen de estas dos corrientes contrapuestas, la espe

cialización y multifuncionalidad, cabe pues, mencionar que el territorio 

de los museos lo podemos conocer entonces por sus características tan 

11 Stafford, Cliff, Djseñg di: Stagds Galerin myssgs y fsriaa, 1992, p 9 .. 

12 y 13 ~lontaner, Josep Ma., N'uevgs Musegs; Espasigs para la sulhu·a. 

1990, p 15. 
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marcadas; por su infinita diversidad y polivalencia. 
Se l1abla también del "museo complexificado" 14, pues contraria-

mente a que e1~ el siglo XIX sólo se les pedía a los museos tener suficiente 

espacio para montar exposiciones pernrnnentes, hoy en el final del siglo 

XX se requiere de mayor calidad, que será dada a través de mejores estu
dios sobre los requerimientos reales dentro de un museo, para aplicarlos 

en los nuevos diseños arquitectónicos funcionales, flexibles y prácticos 

que permitan el mejor aprovechamiento del espacio disponible, así como 
la aplicación de técnicas de conservación e iluminación a través de medios 

naturales, como lo es la luz solar (cuando ésta no afecte la integridad físi

ca de los objetos museados). 

Es por ésto que el tiempo nos confronta con museos en donde se 

han producido dos cambios esenciales: 

-evolución en cuanto a la idea de museo, pues hoy día se tienen 

ob.ictivos nuevos y más elahorado,;i. 

- y la idea de el museo como un "espacio active"¡ 5, dinámico e 

interdisciplinario . 
. Es·· de,~ir, un lugar parn la interacción con actividades 

orienta·d~s a lograr una sensivilisación a través de dinámica, indepcn

dienteniente de la disciplina que abarque. 

Es importante que tomemos en cuenta que el Museo 

Contemporaneo juega un papel importante en la vida del individuo y de la 

civilización moderna, se han mencionado ya algunos hechos y caracterís
ticas qu•~ le clan valor y le hacen una institución. 

El lvluseo Contemporáneo es m~s planeado, y más consciente de el 

papel que juega dentro de una socied.:d, y q••e 110 es exclusivamente ..,1 de 

educar, si no que también el del canalizar ei tiempo libre, a través ele la 

difusión de actividades del centro mu~eístico, y por último la de cumplir 

con este nuevo gran compron1iso, compromiso que cada día adquiere mas 

importancia, y que es el buscar que sea realmente efectiva la interacción 

público - discurso - objet:o. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

14 León, Aurora,~., p 7. 

15 Ilzúkm.. 



3 CLASIFICACIÓN DE LOS IVIUSEOS 

La línea general c¡ue tiene un musco dentro de la hetcro/homo

geneidad de su contenido es lo c¡ue lo define, en otras palabras, lo que hace 

que se maneje o especialice en una disciplina. 
Al decir una disciplina, nos referirnos a una actividad humana, que 

presenta un cuerpo de doc-trina, en sus reglas y métodos, operados con 
una instrucción artística, histórica, científica o técnica, en donde, como lo 

n1enciona Aurora León, y que en este trabajo retomo, podernos tener 

cinco grupos de 1natcrias mu-seables según las orientaciones, y vayan 

dirigidas a la historia, ciencia, tecnología, etnología, o al arte, siendo la 

intcncionalidad y funcionalidad implícita en cada una de ellas la que nos 

defina esta especificidad. 

Así pues, en este trabajo únicamente se utilizará la siguiente 

división: Musco,; de Ciencias y Tccnoloi;iía, Muscos de Historia, y Muscos 

de Arte, definiendo ampliamente a este último. 

Ahora no se profundiza en los otros porque sirvieron sólo para des
cubrir c¡ue dentro de una línea general, tornaré unicc1mcnte el de Histori.i 

del Arte que es el que me interesa por cuestiones prácticas, ya que el 

poryccto se desarrollo en uno de ellos, para una exposición temporal. 

La complicación de la sistematización museológica a nivel de dis
ciplinas Stl"i'.gc con la necesidad de limitar lo más rigurosamente posible el 

campo de cada una de éstas. 

3. 1 MUSEO DE .AR.TE 

Un Musco ele Arte, com4> lo plantea Aurora León y que es a partir 

de la dcfinicion que ella da que se parte parn realizar este trabajo práctico, 

porque aunque no es la definición mas actual, si es la que en esc_cnica capt.'.: 

como se trabaja y se percibe el Museo de Arte y nos muestra de que forma 

e,;ta planteado el discurso del MUNAL, para evaluar de principio como se 

muestra el material al público. 

Asi pues, un Museo de Arte acoge piezas de civilizaciones dotadas 

de un valor artístico que se le da a través de la intencionalidad interna del 

autor, por el reconocimiento progresivo de la historia y crítica artística y 

por su pertenencia al campo del arte. 

Se rige por principios muscísticos que no van de acuerdo con la 
estructuración de los museos históricos. 

Ahora bien encontramos dentro de los museos de arte clasifica

ciones cronológicas, que tradicionalmente se separan en tres etapas prin

cipalmente: clásica o antigua, moderna y contemporar.ca. 

TESIS CuiI 
_ ___,_...........,LA DE OfilGEN--
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. La ·etapa que se define como clásica, abarca a los museos ar
queológicos (museos de sitio) y al mundo medieval, tomando en cuenta 
que· arqueológico es todo lo que pueda ofrecer una antigüedad probada 

cuyo valor para la l1istoria, el arte, y la cultura sea considerable; los mo

dernos son mu:ieos de las Bellas Artes, donde se albergan tradicional

mente obras escultóricas, pictóricas, artes menores, grabados y dibujos 
donde las tareas más importantes son la conservación, documentación y 

la educación, además de la obra es estudiada en su contexto histórico -

artístico que funge como un instrumento ele aprendizaje para el público; y 

la etapa actual conforma al museo de Arte Contemporaneo, en donde se 

encuentran las más maceadas tipologías de visitantes, donde se manejan 

ideologías y vanguardias dentro de los mismos, además de compromiso, 

polémica, libertad, audacia, innovación, o tradición, así como con acti
tudes clasificadas más o menos estcreotipadarnente Je conservadores, 

reaccionarios, libertarios, académicos, etc. 

Encontramos una falta de información, forn1acióu y 
preparación del público (y esto no es exclusivo de los museos de arte) para 

enjuiciar el arte de hoy ... tarnbién esta falta de estabilidad se concreta en el 

carácter doble de una exposición de arte: 

a) .Acoger oLjetos actuales, entre lo efímero y lo consolidable 

b) La anarquía planificadora a la hora de la creación de un discur
so rnuseográfico. 

Este es el principio de un buen fin, es decir, si tomamos en cuenta 

que el púbk.:o en su mayoría no esta informado para enfre11tarse con 
determinada exposición, sería necesario hacerla ma:i accesible, ma:i a la 

ma:10 de cualquiera, independicntem<.>nte del ten"!a que tuvi<.>ra que trabajar. 

Cuidar mucho el modo de aplicar un discurso también es tarea del 
1 

musco, preocuparse por presentar obras de alto contenido estético y grá-
fico, pero que se baga accesible no sólo a la "elite" del público sino dirigi

da y canalizada a cada uno de los visitantes. 

J'.f. .. Ji;;) \..;Vl~ 
FALLA DE ORIGEN ( 
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El Musco Nacional Je Arte fue creado en 1982, con la vocac10n 
de ofrecer al visitante una visión del proceso histórico de arte producido 
en el territorio nacional a lo largo de los siglos, en un principio albergó 
piezas obtenidas de las excavaciones del templo mayor, ya que el museo de 

sitio fué construido posteriormente. 
Este edificio, durante los cambios que ocur-rieron en el gobierno de 

Porfirio Díaz, sufrió ..:ambios como el de 1891, a la renuncia de Carlos 
Pacheco- funcionario de la secretaría de fomento el origen de la 
Secretaría de Comunicaciones v Obras Públicas. 

En agosto de 1901 se 
0

acuerda el levantamiento del edificio de 
dicha Secretaría, el proyecto es llevado por el lng. Manuel Marroqui 
Rivera, y el Arq. Silvio Contri. 

Así pu<.>s, la construcción del edificio de la Seci:etaría el~ 
Comunicaciones y Obras Públicas resumía lo que esperaba el Porfiriato 
de su arqt.:il:ectura: s<.>r 3ímbolo ctel Fr.:>gre;oo y la paz porfiriana, represen
tante de un liberalismo consagrado en sus instituciones y ser la 
escenografía urbana tanto de los adelantos económicos como c!e la esta 
bilidad política para atraer capadles extranjeros. 

El aspecto exterior del edificio se identificó con la corriente arqui
tectónica llamada "eclecticismo" utilizada a lo largo del siglo XIX. 

El "eclecticismo" no solo es una forma de construir sino una pos
tura ante !a modernidad, e::1te consiJera que la sabiduría del pdsado es una 
l1crcncia que ningún hoi-:-ibr<.> deb-::: desaprovechar en beneficio del 
progreso. 

Esto aunado a la pasión bor la historia y a la reciente clasificación 
de los períodos del pasado en estilos artísticos, dio como resultado guc la 
arquitectura tomara "préstamos" de todos ellos pues consideraba que sólo 
daba dignidad a ::1us construcciones sino que incluso las convertía en 
arquitectura "hablante", esto es, cuando el estilo elegido podía dar Ía clave 

de la utilidad y la función de un edificio. 
De esto se obtiene la identificación del gótico como el que mejor 

rcpo:csentaba la cspiritua-lidaJ cristiana, esta actitud y forma de constru
ir fueron luego consideradas como un romanticismo trasnochado que 
nada había contribuido al avance hacia la arquitectura moderna. 

El eclecticismo realizado por Sil vio Contri para este edificio fué en 
última instancia el rostro del porfirismo: a una estructura metálica, hecha 
por poderosa firma americana, que correspondía a una decoración que 
daba lujo y comodidad, realizada por decoraJores italianos. 

TESIS CON 
___ FAL_ LA DE OfJGEN ¡ 

------------------------------~--
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Este edifieióest'á dividido en dos áreas acordes a la función que 
deben cumplir:.~1ía de pr~stigio que se manifiesta especialmente en la de

coración'y oi;a de s~rvieio; que se verá reflejado por la funcionalidad . 
. Conb:i se encargaría de la primera y la segunda quedó en manos de 

Marial10 Cópp~dé, el cual no solo se encargaría de los detalles decorativos 

y la ordenación arquitectónica.Toda la decoración pictórica estuvo a 

cargo de Cario Coppedé. 
·En esta decoración se puso particular empeño en los plafones y 

pinturas, los estucados, lambrines, puertas, muehles, cristales y demás 

detalles estuvieron en función de é.3tos. 
Las pinturas revelan de una forma clara las intenciones de esta se

cretaría de Estado y los mensajes que el Porfiriato quería dejar evidentes. 

Tres grupos de pinturas son t:senciales: las del salón de recepciones, 

la de la escalera y laz de la sala de telégrafos. En el gran salón, en el cen

tro se encuentra una pintura que es una alegoría dedicada al p1·ogreso y 

rodeándola la justicii'., la fuerza, .ia riqueza y la sabiduría. 
Sobre la:s puertas encontramos al Arte, la Ciencia, la Libertad, la 

Historia' y el -fiabajo, todo un mudo de símbolos y alegorías . 

En c'ada una de las salas - período, o espacios - período, se ha 

intentado ilustrar cuáles han sido las ma~ importantes tareas artísticas que 

lo caracterizan. 

El recorrido dentro de las salas del actual Museo Nacional de Arte, 

comienza con ejemplos representativos del arte prehispánico, después 

piezas de la conquista y evangelización, después muestras de la producció1"I 

artística del siglo A.v1I, ejemplos de la primE:ra producción de la academia, 
y la rica colección de obras de arte correspondientes al siglo XlX r;n 

MJxico. 

En el segundo piso encobtrarnos salas dedicadas a resumir el arte 

mexicano realizado en el último cuarto del !!iglo pasado. 

Es prudente mencionar que el edificio compelto sería digno de una 

atención especial, es decir, se prodría presentar este con un discurso donde 

se hicieran incapié en unicarnente estos elementos antes mencionados y 

sus pinturas, y rectlizar actividades reafirmantes y sensivilizadoras para 

adentrar al público en la arquitectura; en el MUNAL, si existen visitas 

guiadas de c:sto, pero únicamente con10 introducción, nunca co.no persi

guiendo sensivilizar al público con su entorno. 
Partamos de. esto para en lo sucesivo darnos cuenta de el objetivo 

de crear un espacio específico para la sencivilización, ya que integrarla al 

discurso es un problema de mayor magnitud, porque es difícil modificar 

todo un plan de trabajo ya establecido por mucho tiempo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN l 
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4 CLASIFICACIÓN INTERNA. 

DE UN l"IUSEO 
Areas y f"u.-.ci<>nes de I<> que I<> int:egra. 

Un museo cuenta con el apoyo interno y externo de muchas per

sonas y algunas instituciones, así como asociaciones civiles creadas alrre

deor de él, que son necesarias para lograr que los visitantes se sientan 

realmente como en su casa, incluyendo todos los preparativos de mate

riales didácticos, investigaciones, y difusión de lo que se encontrará en 
dicho lugar, además de que el musco, cuenta con un objetivo primordial, 

lograr, a través de todo el equipo que le integra la interacción público 

- discurso - objeto: la parte educativa, la parte científica o de investigación 

y la parte de difusión, que tiene que ver con lo social. 
Estas tres grandes clasificaciones 16 pueden englobar de forma 

muy apropiada la forma en como trabaja un museo, clasificaciones con las 

que trabajaré para dar un panorama muy geaei·al de cada una de ella3 y a3Í 

ir sintetizando ll.asta el área a la que me enfoque. 

4.1 A.REA DE INVESTIGACIC>N 

Se habla de la necesidad de la investigación, difusión y educación 

dentro del museo, y que tienen que ver con la realización de fichas y catá

logos científicos con manejo de códigos daros, que están totalmente pen
sados para proveer información necesaria y de primer orden en cuanto al 

C<">!!'-P.nirlo riel museo, !.'<>nsadas en todo tipo de público con la finalidad dP. 

infc.rmar e instruir, ofreciendo una opción máq de conocimiento, además 

rfe incluir datos debidamente df purados y pro:parados para cub;:ir necesi

dades informativas sobre el contenido de las existen..::ias museísticas, con 

el objetivo principal de ser breve pero con el cuidado de no omit;r datos 

in1portant:es. 

Es preciso menciona• que en el área de investigación se de

sarrollará la parte que da base a cualquier montaje museográfico profe

sional, la investigación y recopilación de datos que son importantes men

cionar sobre la exposición que esta próxima a mostrarse al público, en caso 

de que se trate de una muestra temporal, aumentando la necesidad de una 

investigación profesional al tratarse de una exposición permanente, pues 

los detalles que el área científica debe de contemplar para las mismas es 
vital. 

Dentro de esta área existe un equipo que muestra resultados de las 

investigaciones y demás actividades que desarrollan, mismas que serán 

TESiS CON 
FALLA DE ORIGEN 16 león, Aurora, ~ pp 110-135. 
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publicadas en folletos, revistas especializadas, artículos de periódico!' y 
revistas, o en libros referentes a su actividad dentro del museo, para dar 
a conocer la vida intelectual que se desarrolla en dicho lugar. 

1"a1nbié11 se entra en contacto con otros centros museísticos 

. nacionales y extranjeros que propicien el intercambio de información para 

así lograr una retroalimentación con otro tipo de investigadores. 

Es muy importante que el equipo de científicos o investigadores 

esté consciente de que es vital mantener su acervo bibliográfico al día, 
pard bien del públi<-o que requiera consultas, y también para consultas de 

primer orden de ellos mismos. 

U na labor que también corresponde a los investigadores es la de 
solucionar lagunas de información de los visitante, y es por eso que se 

requiere que se elabore de forma accesible, metódica y profesional la 

i!lformación quP. de ellos provenga, pero lo mejor es que se amplíen 

panoramas intelectuales con ei intercambio de ideas. 

Es interesante que es~a sección de personas ...• integi:en exposi
ciones en donde el material que. se investigó independientemente de que 

sea inédito o no (n1uestras, textos,documentos, ... )" 17, sean perfecta

mente seleccionados y depurados, tansformandolo en uno solo, claro y sin 

complicaciones y la utilización de un método adecuado, .i través de un 

discurso bien pensado, para ia presentación de la obra. 
Conviene también que este grupo de investigadores elaboren la 

información de catálogos, libros, folletos que tengan que ver con la 
exposición que tenga verificativo, en donde se analicen las obras, se hable 

scbre Me) mor.taje museo:<rá fico·1 R, :,· propic:i~r en los visitantes, que, a 

partir de los problemas y/e dudas que surjan de la exposición en Jondc 

~uvieron su experiencia mnseísf:ica, el acercamiento voiluntario para con 

las diversas conferencias, pláticas o simposia, que tendrán como objetivo 

primordial el lograr adentrar a la geute que lo requiera y lo pida en el 
tema que se tienen lagunas. 

Por otro lado, otra misión científica o investigativa, es la adquisi

ción de obras, pue!' dependiendo del ·criterio científico· (o de curaduría) 

·es de donde se parte para la adquisición de obra: 19 Ahora bien, sería 

primordial que se tuviera en cuenta para la adquisición de obra o para 

traer alguna exposición el modo como el público responde a determinadas 

exposiciones, sería bueno tomar en cuenta sus preferencias como un 
punto de vista má!l. 

18 
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El montaje es algo que se abordará con mayor amplitud en la , 

parte de la relación publico - discurso - objeto 

19 .llziskm, p 316. 



T ornénl.os .en cuenta que quienes asistirán en un futuro a estas 
exposicioi1es serán ellos, y es por ellos que existe el museo. Esta adquisi
c1on es tarnbiénun acto que se deberá dar a partir de estudios de Ja.;; 

necesidades del museo y del público, y para tener un mejor resultado :3obre 
el estudio de la parte científica o investigativa en un museo, sería conve

niente adentrarnos a este problema, pero por cuestiones prácticas y 

temáticas no se tocan en este trabajo. 

4.2 .~REA DE DIFUSIÓN 

Se debe tomar en cuenta la importancia de la difusión a través de 
los medios, que resulta tener un sentido específico en la institución pluri

funcional del museo, pues los medios ejercen una influencia poderosa en 

la educación del público, edm:ación informal que r.I musco necesita hacer 

llegar al publico visitante a exposiciones y el valerse de los medios de 

<:omunicaC:ió11 hace que la información del museo llegue a la call.: y a todas 

las perso~as ele ;~~i1era garantizada. 
· .. :,,t¿·;'.{~¡'¡~cis.·~ri un museo, g:mte encargada de que se efectúe la 

difusiól1 'dc·''info~mación a través de mensajes claros, esenciales que se 

emitei'1' por radio, en inserciones pagadas en revistas, en anuncios tele- , 

visados; circulares o boletines, en carteleras culturales de periódicos, en 
las, guías de los museos, y ahora hasta en páginas de internet. 

. Tóda la inforr:iación que se da escrito en el periódico, por ejemplo, 

puede servir para informar sobre los eveni:os que se programaron y se lle

var.i~1 a .cabo en el museo, como lo pueden ser las inau~u1·acicme:> ~~ 
cxpo::iciones temporales, o C<'nferencias, mesas redondas que :Je sostenga.1 

ahí mismo, 11sí como conciertps que tengan como 1narco e9cer.ogr;;fico 

algu~a: exposición, presentación de publicaciones, etc. 

La difusión se lleva a cabo, por medio de escritcs también, d.;, 

resefias de crónicas en periódicos, que son un medio ágil para la com

prensión de el trabajo, en revistas especializadas, o en impre:3os gráficos, 

en donde cabe mencionar que el papel que juega el di~eñador gráfico es de 

primer orden, pues su labor presupone garantizar un mensaje claro y 
visualmr.nt.e óptimo, ahora bien !.'e habla de i~ual forma de la difusión a i 

través de las guías del museo, de quienes se pide que sus trabajos no sean 

aburridos y/o cansados, pues el objetivo primordial es hacer que el públi

co tenga un acercamiento con los elementos esenciales del museo, sin caer 

en repeticiones y excedentes de fichas, fechas, datos históricos,etc. ahora 

bien no por esto se deberá entender que por accesible será superficial. 
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La cuestión social del museo nace en él, y termina conectándonos 
con todo su exterior, con la sociedad, con el público, que es, en primer 

instancia la razón de ser de toda institución conocida como museo. 
De la difusión que se de a los eventos en los muscos deberá de evi

tarse que al i'gual que cualquier mensaje publicitario, maneje información 

que no a todos sirva por igual, porque como es común, los mensajes en los 

rnedio~ de comunicación están dirigidos a un cierto conjunto de la 
población, es decir, que en ocasiones no son lo suficientemente claros y la 

mayo~ía de la población no recibe la información adecuada para tomar la 

deéisión de asistir a determinada exposición y esto nos da como conse

cuencia "que el público ante esta exclusión a la que se ve sometida, a su vez 

excluye." 20 No devcmos crear información que unicamente este pensa

da p11ra un púbÍico "elite", sino que tendra que ser general, en un código 

que pudiera e,¡tableccr, aclarando que las políticas educativas dentro del 

INBA estan establecidas, siendo tarea de cada institución aterrizarlas de 

la mejor manera. 
Se intenta que al lograrse. el contacto a trav.59 de la difusión entre 

el museo. y el público, se logre manipular o propiciar ese de

sarrollo armól'íico V natural de la existencia humana. 
l'{o>~~ _ta1~ s~l~ educar y sociabilizar al hombre dentro dei museo, 

sino tan~b.ién.f~era de él, debe de tenerse pues una comunicación tal que 
el indi~iicl¿~'al salir del museo pueda seguir manejando esa libertad que ya 

exp'~fi~~eiÜÓ dentro del museo, todo esto con el apoyo de .!l rai:3rr.o, y 
como s'eº 1n~nciona con Aurora León, .. ." la misión del museo V<! más allá, 

p~es"d;be incul.:ar en b conciencia del individuo la necesidad cultural y 

artísticri/ 21 y contiaua: .. ." u114 auténtica misión social del t~usco como 

fuerza activa en la política del país, apoya la igualdad de medios educa

tivos para toda la soci<!dad",22 y 'le pide que la cultura privilegiada se 

transforme en privilegio de la colectividad. 

Esto reafirma lo que con anterioridad ya se mencionó, la informa

ción deberá bajarse a un nivel "estanc!ar", el museo tiene la obligación de 

crear una cultura para todos. (Aunque en México tenemos museos con 

una pclítica c•.ilt:ural muy definida, nn es el i;ieneral desgr.-ciadamente.) 
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4.3 ÁREA EDUCATIVA. DE UN IVIUSEC>. 
VIVENCIA. DIDÁCTICA. DENTRO DEL l"IUSEC> 

Si pudiéramos referirnos a la función educativa del musco en pocas 

palabras, sería catalogada como "la fuerza primordial de las activi

dades 1nuseológicas." 
Vemos que ésta propicia el desarrollo y perfeccionamiento de fa

cultades humanas que pueden ser tanto artísticas, ideológicas, intelec

tuales, afectivas, etc., es decir, prepara a la mente y a la parte sensible del 

espectador para su encuentro .;on la reflexión, originada por la contem

plación de elementos que pertenecen a su cultJra o que ticner.. qur> ver de 

una u otra forma con él. 
E) área educativa no es sólamente un cúmulo de conoc.imientos o 

algo puramente intelectual, es como una vertiente del conocimiento a la 

cual el cspcc-tado'I'. se puede acc~car; porque l.: fun<:iór. educativa dentro de 

un museo radica en el hecho de. servir como "traductorn y medio de inte

racción entre los c,;nocimiento~ especializados sobre los objetos que se 

manejan y las experiencias del visitante, poniendo en claro que el puntu 

de vista del curador o del equipo de investigación, o aún el del museo no 

es la única, ni la verdadera, ni la correcta, :;ino una forma de interpretar 

únican1ente. 
Cabe aclarar que para tener una mayor seguridad de l0s puntos de 

vista de cada uno de las personas que visitan una exposición, es muy con

veniente credr materialc:s que perrniti:?:'.aI1 s3ber la opinion de los mismos. 
Se debe brindar al público que visita cu;ilquier exposición deni:ro 

de un musco, ... "la poúbilidad de acercarse al patrimonio artístico a lTavés 

de visitas guiadas o autoconduc~das.n 2 3 El área educa~iva tiene entonces 

que reintcY:pr<>tar, rel1acer, cambiar la sintaxis y la forma en có1no se 

tiende a presentar una exposición. 
Tornando en cuenta estas necesidades, menc1onare1nos entonce: 

las dos líneas pedagógicas que encontramos. se intentan de

sarrollar dentro de el área educativa: •1na objetiva que es real, y la subjeti

va que es más imaginaria, más fantástica, por lo tanto, mas libre. 

La educación objetiva ;;e basa en conocimientos fundamentados, ) 

los subjetivos provocan en el espectador curiosidad, planteándose proble

mas que él mismo solucionará a través Je la imaginación. Es a través d, 
la imaginación como hoy día se intenta hacer mas dinámico el desarro· 

lio de una visita guiada, o el desarrollo de un guión para una exposició1 
por ejemplo. 

23 Olmedo, Patiño, Dolores, freacntasi6p Jsntrn Je prjmgra rcypi6 
_, 11""\r"\t l 
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Dentro de las características que hacen deficiente una experiencia 

didáctica y que se observan en las áreas educativas de un museo se obser
va que los títulos de las exposiciones itinerantes o temporales, en la ma

yoría de los casos, no son claras ni accesibles, y se sugeriría que fueran 

todo lo contrario, para que el público, las pueda entender. 
Se requiere también, que el acervo del museo tenga características 

vitales, como lo son: Mclaridad, acierto, interés dentro de los guiones 

museográficos y museológicos de las exposiciones permanentes, además 

de una buena propuesta temática de las muestras temporales: 24 Esto es 

un compro1niso real, con la investigación de la exposición y el resultado 

final que es el discurso museográfico, del que se partirá para cualquier tra

bajo posterior con la obra. 

Se cree prudente que se hiciera, previa y durante a alguna exposi
ción, conferencias con temas directamente relacionados, o bien que se 

pusiera en .intecedente al público sobre la exposición que está prcxima a 

inaugurarse, para que cuando el público esté cara a cara con esta exposi

ci611. tenga una. base, y un conocimiento previo, que si bien no estará 

delimit'ado más que por lo esencial, permitirá qu<! el público participe acti
vamente con' la obra, pues no e& desconocida del toJo para él, logrando así 

que el nivel educacional mejore, pues no tendremos espectadores en blan

co, ni un pÓblico inconforme o insatisfecho al pensar que su visita al 

museo a resultado poco mas que una perdida de tiempo. 
Así pues, el manejo de una organización de cursos con una buena 

difusión podrían ser una opción para qu-:? gente no tan r.specializada, pero 

interesada en ei tema, tenga acceso a este conocimiento, originando inter
cambio>! de ideas ma>1 Mentre anl(Ígosn que puedan re3ultar muy aceptable,;; 

y sobre todo trascel'dentes para los visitantes. Los museos, sobre todo en 

el área educativa tienen mucho que ofrecer, pues como se ha hecho notar, 

la creación de talleres, cursos, coloquios, conferencias, public:aciones p:ira 

nil'ios y adultos, consulta abierta a biblioteca, archivos, bodega, y pláticas 

planeadas con el director, curador, museógrafo, educador y la creación de 

espacios interactivos como los espacios lúdicos, ofrecen una gran opción 

para que el público valore lo que un museo puede ofrecer. 

Ade1•1.ís se puede peu::;ar en la ebLc-n-::!A!! J~ waterial<'s que 

podrían ser distribuidos en las escuelas antes de cada exposición temporal 

o visita programada, que puede considerarse corno un anexo de informa

ción ::;obre el museo en la escuela, tomando en cuenta que las a9esorías a 

los maestros son también un buen recurllo, todo e9to con una finalidad 

primordial: que los rnu9eos sean gracias a la parte educativa, máll amenos. 

instructivos, y por supuesto trascendentes para el público visitante, (al qu< 

24 Olmedo,Patiño,Dolorcs, ~ 
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el museo intenta educar en un sentido mas cultural que nemotécnico) 
atrayendo cada vez más a un número de público mayor, tanto infantil 

como adulto, claro, sin contar con que el público asistiría cada vez con 
nlayor frecuencia, interés y gusto por la visita a un nluseo co1no una 

nueva opción para cubrir el tiempo libre con el que siempre llegamos a 

contar. 

5 EL DISCURSO l"IUSEC>GRÁFICC> 

Conforme el pa:=o del tiempo, los lineamentos que rigen la estruc

tura y forn1as de acción de los m11seos, se observa que tienen bases en ellos 

mismos, pues la creciente complejidad de los muscos, los obliga a trans

formarse de acuerdo a los lineamentos teóricos de la crítica 
museológica y a las necesidades externas (geográficas, contextuales, 

p.:ipula>:c.;;, cult:uralcs, cte.) de las que ''°u objeto. 

Estos factores no le quitan la naturaleza creativa que se origina en 
él, refiriéndonos específicamente a las estrategias retóricas del mismo, 

mostrándó1ios 'así las alternativas que el musco nos ofrece como un cen

tro de operaCiones artísticas. 

. i:rl.contramos así, que el museo transforma el discurso acerca del 

arte, en un discurso crítico y objetivo que fundamenta el 

desarrollo de sus funciones y manifestaciones. 

El museo tiene la obli~ación de transformar un discurso crítico en 

un discurso productivo, creiltivo, :::n donde el factor semiótico puesto en 

juego es mayv< 4u"' .,¡ s1mb0li..:v. 

"E:.:i:ite una verdadera ;ntcraccióa dialéctica entre la crítica :nu

senlógica y el desarrollo del museo 111tegrado"25 

Esto es que a partir de profundizar en lo que el guion por si solo 

nos da y lo que necesitamos como museo transmitir, devemos lograr que 
las cuestiones técnicas y las creativas tengan una perfecta armonia sin 

afectar a ninguna de las dos. 
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5.1 LA INTERACCIÓN: PÚBLICC>.DISCURS<>.<>B.JETC> 

PAPEL QUE DESARROLLA CADA UN<> DE ELLOS 

27 

Para que la interacción se dé cnlTc el público, el discurso y los obje
tos en necesario que en los museos se ejercite la libertad que teóricamente 
se da dentro de ellos, pues se puede (y se debe) elegir, lo que mas nos 
interesa encontrar como visitantes dentro de una exposición y actuar de 
acuerdo con estos intereses para elaborar un recorrido óptimo, tomando 
en cuenta la atención y el tiempo que se quiera utilizar para la conten1-
plación y reconocimiento con los oLjctos presentes dentro de un montajr~ 
museográfico.·• 

< c;;;~·:e~f::,, queremos hacer notar que el tiempo que el público se 

torri(!·Pª~~ ;visitar'úna exposición temporal dentro de una sala de musco (e 
inéluso n~ll~~os,~riforo~) es totalmente válida e incluso ::ecomenclablc pue: 
en' f~riciÓ;1::Jc c;st6. d~·como el público vi~ii:antc tendrá un accr.:amicn~'' 

con la. t,::.:~~:~¡1j\tJn~,,;~f~osi~ión temporal o permanente requiere de 

una idc1jtifica~iÓi1::pc~~ci;~;¡lr'201~:1a obra, de una ruta que posiblc•mcntc el 
públic;:,:i>,udier~ elJgi~/a··~if~l¡'~Je las nece~idades que tuviera que cubrir e 
a partir de ~n ·g~1stó' ~;·er~f~t·ci,i~ia personal. 

. Hablando ~óbi'e"~l{~i~~Jrso museográfico o especializado, general

mente lo encontrU:n1o~'pi'ciflihdizando en la selección y disposición de lo: 
objetos, 1~arcando;)a~ ~iilf!a:'S a las auc se regirán los visitantes, su forma 

de: percepciou, c"at~}ÚgáriJbl~s com::, conocedore .. , ignurantcs, se:nsibles, 
cte., .3in dar cl~m¿l~to'~\q¿:e:pennitan al público el acercamiento con la 
ob:.:a, dejando todo}i'i: ·rriano:; de la f am; lía, Ía escuela, la lectura, la dis-

cusión. · :. ·._ "· 
M Esa es la ~ferta niá: común del museo: selección de obras agru

pad.:s s:mbólicamentc por la fortuna que bayan tenido en los medio, 

masivos."2 7 

Ve1nos entonces, que es conveniente disci\ar estrategias dentro Je; 

museo que permitan al visitante interach1ar dentro de una exposición en 
función de la relación que existe entre los objetos, el di1:1curso y el visi
tante, cn términos de los "objetivos de comportamiento" del mismo. 

De esta manera «"¡ visitante no será un espectador pasivo o ur 
Mactor" que tratará de captar el mensaje predefinido que el museo ofrece 

sino un visitante activo con una parhcipación que involucra sensacione' 
corporales y emociones, además de la visión y el pensamiento, lograndc 
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con esto lairtteraccióri, que es ta~importante lograr, a través de una exce
lente adecuá~iÓn-.c1~tre obia1 guión museográfico y la participación del 
siempre iillpc:iftariÍ:e 'pliblico que visita cualquier exposición, sin olvidar el 
importa1~te_'.paí-lcL.~1uitj.:i;?ga el departamento de servicios educativos, en su 

·función fr'aJ~;:'{()';a-~·il1termediaria. 
si ;~ r~C::ciii'6ce el impacto de diferentes "estilos cognoscitivos" en 

los visitant~~,-Jdrih-o de su experiencia museística, se logran representar 
puntos de ~-i~-t~ ~álidos para el conocimiento y comprensión de los con
tcnidos .dl?I ;'.nuséo, eutonce;i se puede afiaJir que s~ puede pc:rmii:ir di.:ter
min;r la ·.n~neracomo el público se mueve a travé;i de las sala:i de expo:ii

ción, coinÓ elige su recorddo y cual es su interacción real con las obras. 
Así,. es posible establecer la siguiente clasificación de visitantes a 

ntuseos,~'2 8. que retomo para esta investigación práctica, con la finalidad 

de P.stiible..::er umcamente e! parámetro bajo el que se medirá y :ie miclio 
ind'u;io' dentro Jcl MUNAL la calid"d de público que visito alguna,; 

exposiciones temporales y permanentes anteriores a esta. 

a f Pl~AGI--IÁ ·1•1 coi 
(orga;1izadores) 

-_Considcra·n la exposición como un tiro de taller para la adquisición de 
ruti1;~~ ·v. h~bilidade:i. 
- Buscari ul1 ap~endizaje (lo pedagógico). 

- Espera11obte1{e~información concreta sobre Li exposición. 
- Soit in trC1'\•ertidC:,s; 

-Se .;.~C?~.e~ é::dl1 facilidad en las salas. 
- S01/it'.J~·il~~::.-··.~'ci-~~:_-J~~ n1an0~ 

6) .CRÍTICOS 
(analistas). 

- Consideran la exhibición como tal. 

- Evalúan la visita en términos de valores no existenciales. 
- Buscan los vaiores estéticos de. l ... exposición. 

- Buscan lo educativo, al experto (se identifican con el curador). 
- Son intelectuales, se interesan por lo abstracto. 

- Realizan una exploración sistemáticil, se mueven despacio de vitrina er 
vitrina, de cuadro en cuadro. 

- Gustan de sistemas de clasificación. 

- De naturaleza introvertida. 1 TESIS CON • 
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Z.9 
c)IDEALIST A 

{receptivos) ... · 
-Consideran la experiencia del Museo como un encuentro 
-Gusth1~ dc:la il1tcracci61~·:social. . 

-Se iri(;li~1fa¡,;;rlo~ ~ál~res existeneiales. 
-Se éoité~rifiad;eii\ l.i g~¡;i:é ~ás. qué en los objetos. 

~!~t~ff t~~if;!gt~:¡t~~ ... hové• de la palabra hablada. 

·fü~~f ~~~~~~~~:~f~:,¡~~qoe de J;ve.,;one•. 

- Busdh1; lo di~erticlb. . 
- Se cond:.i(;~n~or medio.de las ~ensácicSri; el '.t:¡~tcJy:elrnovimiento. 
- Gusl·a11\lea(;tividádes que les pe~n~ita;1 e·i;1Jl~'a(~J }~;;tido.'del tacto y 

:e~:jt:s~or~l:~:::: prefieren lo simpÍe. . ... :,'· : . , ·. 

- Necesitan hacer, estar activos . 
. - Son introvertidos. 

éTomemol' en cuenta que más de el SOºA> de el público visitante de 
museos lo hacen pur primera vez, {según encuestas tomadas del MUNAL) 
y q~·e ·1;;ud10s de P.llos se niegan a regré~ar en un lapso Je tiempo consi

de~ablé. Nos encontran1os así c1on u.:i problema que trae conse::uenciaz 
desagrii:dables, pues un museo no tiene razón de ser si no tiene un público 
que lo vi.:;ite. 

El problema que el público '?ncuentra al visitar un museo, es el 
hed10 de tener frente a si instituciones hostiles e incodificables con los 
primerizos o con lo~ visitantes que recurren con ri.gularidad pero que lo 

hacen mas por cumplir con una obli!!lación, que por placer y gusto propio, 
que n final de cuentas es lo que se persigu'?; que se vea al museo como un 
espacio para utilizar el tiempo libre, mas no como una carga personaL 

Dentro de los problema3 que a grandes rasgos, y por cuestiones 
prácticas, podemos mencionar encontramos 3ituaciones críticas de la grá

fica de entorno que envµelve a un museo, señalizaciones no muy ade
cuadas que dificultan el encuentro, primero, de el museo {en su calidad de 
edificio) con el público, y del público dentro del museo con la obra y el 
n1nntajP. 
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Para el público no especializado, es necesario tener información y 
herramientas que le auxilien en el reconocimiento y la comprensión, para 
lograr que su experiencia dentro del museo sea más interesante. 

Esta clasificación de el público visitante es la que se utilizar.i en 
adelante, porque dentro de la información que en el MUNAL se maneja, 
como son estadísticas, gráficas, comentarios, etc., se utiliza la clasifi
cación de público antes mencionada, y por lo tanto, resulta práctico el 
englobar a toda la investigación dentro de la antes mencionada clasifi
cación. 29 

Existen otr.as formas de estudio del público dentro de un recorrido 
en alguna exposición, y que define la forma en como cada uno elige y hace 
el recorrido dentro Je dicho lugar. 

Seríil intere~~·~1te- i:;..el1cionar una nueva división del público, 
división:-qú~i;~-e)';.;;'~i~~j~';::deritl·Í:>~ de un artículo de revista titulado 

• Etn~gr~f,i~~~~V~~'.¿ft~-(,~)'~fii?JJ~;~i1_)a revista de Museografía de la EN A P, 
en. dond#'.''s~:liablil'{dé":;Ids·-~:\;isibmtes diferenciados entre y por cuatro 

f.~~::!f;i~;~.~;~t~i·w::1fae:\~f-~~~i!fº textual unicamente como anexo a IJ 
.:':'.~'. ·,: - '"' , . ;.·~· .:~ ·.:: 

~·· . 

Las_l10rmig.~-~.•C> _la\•i~ita ~~~~Íi1;'~1. 
Las maripo~a;, o la visita pe1id~lar. 
Los peces, o la visita deslizante 
Los cl1apu/incs; o la ~isita "punctum" 30 
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29 Otra clasificación de público la encontrará en la revista de Museografía, qu< 
edit:" la UN'AM, E~AP, ""1u""'~r·Íia ,~on~cnporante", Etnografía de un< 

Exposición, Verón, Levausser,1996 
30 Término tomado de Barthes, Roland, La Chamb10e claire, París, Galli.nard 

1980, op. cit. 



6 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN EL MUNAL 

~I 
•Los 1nu:1cos tienen &uJfc :1í pro/1/c111as que otras 1nuc:/1a:1 int:1tih1c:ionc:1 

tarnbiún conoi:t•n. l11/1cccntc:1 a /0:1 Jivcr:10:1 tipos Je institución, 
c:Jtos proL/cmiJS que les son comunes, Jcben no obstante, ser re:1ue/tos 
Je forma origina/ en cada CiJSO ••• Ha sida L•n e/ transcurso Je c:1tc si¡.t/v 
cuanJo el papel Je los museos en la comuniJaJ y fa utilización Je sus 

co/ecciónes con finc!I educativos han tomado au importancia. 
Este último aspecto Je fa actfriJaJ Je los muscos Je num"rosos 

pilÍ:Jes /rn :1it/o 11110 Je /o:J Íc11ó11ie11os in.is notaL/L':I Je e:Jlo:1 ríltiruvs 
quince añc>:1 en e/ 1nu11Jo Je /J Museo/ogí..i. • 

GEO(GES · HEN(Í (ÍYit~E 

l_a i.11a.yor parte de los muscos, hoy día cuentan con uu área ilama
da .de scr~;icio~ cduéativos, que ha sido el subproducto del crecimiento de 

la traaismi~ió;í' cÜlt.:lral y de la aplicación del público, dos hechos que no 

han sid~ ~cornpafiados con igual" rapidez por modificaciones de los crite
rios de.cxpo'si~ión. 

·H~);, l~s capas medias, el turismo y la propagando en medios 

masivos, multiplica el público que visita un musco, quien se cncucnl-ra 

atrapado en la presión social de ser un espectador informado, que re..:urra 

a una vista d~ alguna exposición, con la mínima información posible para 

hace!" de su visita algo agradable para si mismo, y que no represente, de 

ninguna manera una experiencia traumática o desagradable. 
Los Servic:ins Educativos, fun~cn así como mediadores cntr~ ~j 

musco eshucluradc- y el púbÍi<""o, teniendo un papel casi de t-raductor. 

En P.stos servicios encodtramos un alto índice de oersonas en 

forma individual o grupal que solicitan servicio de .guías pa;a algún re

corrido en el museo, pero mas que visitas guiadas, se necesitan visitas 

acompafiadas, en donde el contacto con el público sea accesible, y sea de 

l.i misma forma motivantc, sin dejar pasar por alto que la información 

teórica e histórica, que se da, ~s necc:1aria pero también es necesario el uso 
creativo del musco por parte del espectador, esto a través de experiencias 

lúdicas sensoriales. 

Quienes laboran en servicios educativos, SCJll los únicos q.a~ ,i.:: 

muestran corno anfitriones, corno queriendo compensar la hoiltilidad de la 
institución. 

En manos de los Servicios Educativos queda la organización de 

eventos, tall~rcs, cuises, actividades para niiios y adultos, que permitan 

hacer sentir al vi:litantc como parte importante - y en realidad lo es - del 

museo, pues de otra forma no se podrá lograr que este regrese una vez mas 
a él. 
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Los serv1c1os educativos tienen un importante trabajo a realizar 
extramuros. Pueden actuar de la mano con promotores del musco. 

Se pueden crear materiales informativos y didácticos para cada 
exposición tc1nporal, para ser enviados a escuelas antes de que se progra

men visitas de las mismas a el museo, anexando pláticas de gente de :Ser

vicios educativos en los salones de clases para poner en antecedentes a Jo,, 

visitantes, logrando así una mejor orientación y gusto por una visita al 
museo. 

6.1 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
LA TERCERA EDAD. 

Los visitantes de un museo de la tercera edad requieren de elemen

tos Jidácticos di ferentcs a los que requeriría un niño, por ejemplo. 

En la tercera edad se manejan actividades donde el desgaste fí:Sico 

no sea un impedimento para el disfrute de la oLra, además de que se toma 

en cuenta el grado de experien~ia y conocimiento que algunas personas 

tienen, pensando en no hacer la visita guiada extensa, ni aburrida, pues se 

cuenta con un plan de trabajo que establece parámetros para elegir algu

nas obra:S únican1cntc de todas con !as que se cuenta, para lTabajar a:Sí, en 
ellas mas pausadamente. 

Aunado a esto, se cuenta con talleres Je reforzamiento para per

sonas de la tercera edad, en donde &e relacionan mas profundamente con 

la obra, además de tener un contacto mas cercano con personas de su 

edad, y con cxpe!."Ícncias, gustos e ideas semejantes. 

Las personas de la krccrn edad, .:uentan además con una guía 

<.:aFac.itada para tratarÍcs de la mbjar m;in1:ra, además de que ellos cuentan 

con otros privilegios, como descuentos dentro del museo, y en ocasiones 

;isi:iteit a eventos cultarales a.:ompailados de sus aniigos de taller. 31 

6 . .z LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS PER
SONAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La JT1etodologfa que se maneia dentro del MUNAL, para las per

sonas de educación especial, marca que será participativa y se emplearán 

dinámicas grupale,, para llevar a la práctica los conocimientos aprendidos 

propiciando un intercambio de experiencias entre los participantes para 

enriquecer el trabajo y hacer mas significativo el mensaje. 

31 El tema de Visitantes de la tercera edad, no se tocara de manero 
profunda, por fines prácticos y razones propias del tema. 

Para mayor información en .,1 depto. de Servicos Educativos del MUNAL 
se cuenta con datos precisos dentro del reporte anual 1995 
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A las p~rsonas de educación especia), se les invita a: 
Exp/oi-ar. crear: escucfrnr. frnf,far v disfrufar a través de/ .~rte. 
Se h~bla de que el arte debe estar vinculado al programa de edu

cación globriÍ: Las actividades artísticas deben ser estructuradas, repetiti
vas y con'i.ilim'ínimo de conceptos. 

- Se debel'l::;~forzar las palabras con imágenes y con material multisensorial. 
- EléJc:itci'Cl~bt?~star orientado hacia la autoestima y la imagen del ego. 
- Se'd~b~'.;~¿~rdar las tareas, el uso v el cuidado del material, a la par de 

q.:ielas ~~·~s'ó~iii~''Ji~i:apadtadas nece~itan atención personalizada. 
- Se ~eb~ ápr~1;cl~r.;a reconocer los mensajes verbales y los corporales se 
debe e1~fatiz·~~~p~;c:ii;J~b d~'ér~ación más allá de la obra terminada. 

· ·-· ... _,.·. ;. ;: ::·::,~.-· .. ·-!~'-'.·'.'.;·,~:.?:·'.:·~\:.'.:,,-'.~.~·-.-;~:~e ,.:.:-2--·· 

·-Pir~ ~~~~)t~rs~i~a~~@i.;:uenta con un área dentro de el departa
mentód~$ervicí~s ~dli~~ti~.~~' en donde se tiene el material para público 
ciego;'·~~rdo°;"'~ciÜpa~álisis; ~te., gue cumple con los requisitos de calidad 
para s_,~·utiliz~dés ~¡~ di~h~s personas y con fines exclusivamente de sen
sibiliza~ a' este tipo de p.iblico; · . 

. Én ocasiones, cuando cLpresupuesto lo permite, se disefian folletos 
y nianual~~ explicativo~ de las exposiciones en braille, para que el viútante 

este lo roas familiarizad~ c6n'la c~perienc1a que timdrá dentro de alguna 
exposició~, o bien coin~·c~~~lcrnento de su visita. 

Se cu~nta con t~Üei:~~:~ri donde se invita a el público di~capacita
do a poner en·juego~ús~a~Wfd~dcs motoras y sensori.ib. 

El ~nuse~ hacd~s~d¡¿,;¡·;~sp~rádicos en dond~ se ven los resultado,, 
Jr. didios tallc~c~ y.~~h~'il~~º;:¡;~ccsidaJes mobil:arias v adaptaciones que 

requiere el mti~eo; :p.;r~' li~~erlo rrtas funcional y así log;ar acaparar la visi

ta de mayor número de personas con alguna discapacidad. 32 
En tllla ~ncuc.ilta :i0bre educación cFpecial, aplicada a l0s muscos y 

galerías del INBA, en 1996, se encontraron que de 12 instituciones 
encuestadas, dentro del departamento de Servicios educativos, 9 ofrecen 
visitas gniadas, 4 material de apoyo, 3 talleres de expresión artística, 3 
cedulas en Braille, y 1 cedualrio en macrotipo. 

También esta encuesta arroja, que los discapacitados mas comunes 
son: mentale:i, motriz y vi:iual, siendo !a menor frecueucia la aud~tiv:i, 
siendo por ultimo la frecuencia de visitas por institución de 7.5 °/o. 

Para los visitantes de el tipo de los conocidos •Niños de la calle~, 
se requiere otro tipo de esquemas y parámetros para realizar una visita 
guiada, por lo tanto se requiere de diseños específicos de material didácti
co para un mejor entendimiento de la experiencia museística, es decir, se 

32 El público discapacitado, y niños de la calle requerirían de un 

tema mas profundo en algún otro apartado, el tema que se desarrolla 

por ahora, no se enfoca a este tipo de público. 

1 



obliga· a poner en antecedentes m1mmos al visitante de lo que se irá a 
observac, para que al momento de su visita a los talleres, y al poner en 

práctica lo que se ha tenido como experiencia, se obtengan los resultado:S 
deseados, que son el lograr que el nifio desarrolle sus capacidades inter

pretativas y sensitivas. 
Es importante resaltar que el público de nifios de la calle, requiere 

de personal capacitado ampliamente para poder cubrir las necesidades 

informativas y de trato que los mismos requieren, contando con guías 
preparadas para podc1· acompatiar a lc.s niiios dentro del recorrido de la 

mejor manera posible. 

C.:ibe el m•mcionar. que el desarrollo de los visitantes se puede dar, 
(como en este caso los niños de la calle) en 3 niveles, 33 que en conjunto 

intenta lograr una adecuada integración del visitante al programa que ya 

estableció el musco. 

De••rroilo cof1D.o•citivo: 
La percepción es el fun.damcnto del desarrollo c~nccptual 
Conocer y reconocer elementos del arte a través de un lenguaje sen

cillo ligado a la observación de las obras. 

- Utilizar diferentes recursos para resolver problemas. 
Üc:3arrollar ideas personales. 

De••rrollo p•icomotri%: 
- Trabajar con técnicas y materiales diversos (manipulación) 

- Realizar activiJades de autoexpresión que motivc11. respuest<is creativad. 

- Reforzar la coordinación ~· desarrollar adividades motoras. 
1 

De••rroJlo Afectivo: 
- Comuni<:ar experiencias concretas 

Lograr una expresión personal a través de sus ideas, intereses y ex
periencias 

- Aceptar y reconocer su imagen corporal 

Relacionar el arte con su vida 

Expresión de necesidades y deseo 

- Desarrollar un sentido de orgullo y autoestima 

TESlS COl'l 
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33 Objetivos de las actividades para discapacitados, en hoja de información 5, 

Alt.,rnalivas para la eliminación de barreras. Serie de hojas de información de la ley 

para perso;ias con deshabilidad.:s, octubre de 1992. 
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6.3 LOS ~ERVICIOS EDUCATIVOS: 
Y LOS NINOS 

Nos encontramos en un momento donde la i1nportancia que han 

tomado los niüos dentro de un musco es innegable. 
Encontramos la creación de museos en algunas ciudades del 

mundo incluyendo la nuestra, que se montan con el fin de que los niños 

tengan una inayor participación dentro de los mismos . 
. Lo m~s.importante es que estas creaciones originan en los niños el 

desari-Ólla•.;.;i'.dé su inteligencia, :ientido .::rític0, capacidad 

creativá h~~.~~ibilidad; que cla como resultado niiios que asisten al museo 
de fo~rna':áé~~·5'¡bJ~. natural, con curiosidad y placer, conformando por 
supuesfo,:'.~F~i3~lico del. mañana, público más preparado para la experien-

¡ii~!~llilf lf ~~~!~f f ~ll~~111~~~~~f l~~~~ 
viduo; teniendo co1n~ ~esult~cl~ ~! Cab~ de~.~ ~~r,Clá a~'ios seres con esqu<.>-
mal! J.istiiü~s a l::,s adquirido's con anterioridaJ: . . . 

H~bl~mos ahora sobre la estética, que es un factor que va de la 
mano .eri este mllndo de aprendizaje infantil, pues encontramos que de 
hecho ~l <caracter de cualquier montaje de obras es de por :ii educacional, 

..:or~cctivo y <=dtico, es en.:auzadora, no manipulaJu::a. 
Al1or~'Li~n se h~bla de la cuestión estética a ni,·el vital, no fiiosó

fico qu~ tiene:'.ii~a aplicación dehtro de l~ vida cotidiana. 

El:P.llkJic'ó'percibe sensaciones, y se interesa por el tratamiento del 

objeto,, jll~.~i~:?;;~i;¡tencia estética 3 5· 

. 'L~·~:¡;~;~.epción, juicio y experiencia estética se pueden obtener con 

una. a tf~s't-iva'·¡;:Xposición, con estímulos visuales y perceptivos en el espec
tador, y con 'la obtención del diálogo visual conseguido por lo que da el 
objeto y lo que requiere el sujeto. 

Pensemos entonces en la necesidad de crear espacios interactivos, 
espacios que le den al sujeto, lo 4ue realmente. necesita, espacios específi
camente hechos para cubrir con esas deficiencias perceptivas y concep
tuales que en ocasiones se tienen al momento de tener contacto con algu
na exposición. 

\ 
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34 León, Aurora,~., p 31C 

35 M. Bcnsc, Estétjca, 1957, p 11 



7 EL ESPACIO LÚDICO: 
REFORZADOR DEL CONOCIJ'VllENTO 

Vemos como a partir de los aI1os 60 el estudio de los procesos d 
percepción han tenido gran auge, pues ésta es un área de investigación 1ná 

dinámica y compleja de las ciencias sociales y las humanidades. 
Gracias á e;tos esn~dios el acercamiento con las personas, en est 

caso, con Jo~/vi~itantci's .. és mas fundamentado, pues se conoce 
antecedentq~,d~~si_t~aci()'ri'~s,quése pueden presentar dentrc de u11 muse>< 
y así seJbg~h' ~"t'¡¡cai:;'par'a: i1eulTalizar las deficiencias, logrando de esl 

f ~rma ui~ :ril~}~::~-=~·rc~r:nien €o e~b:~' el' i11di vi duo y el objeto. 
'Algu:í1'a~':Jc'cst~s cÍen~ia~·d~Jco.mpórtamiento que se utilizan par 

el mejor\:on'.;cifniellt'o.de la gerit~ y·;conducta dentro Je los museos son: 

pedagogía, p~icOlogía, p~icoanálisis>.ctno¡trafia, sociología, hisi:oria. 
: Es im'pori"irnl:~ cc1110 )'ª sel1& ri~e~cionado, clfactor ~d~éación e 

un mu~eo, ya que el nivel ed~cacion'alde úna exposición esta muy vincu 
lado con su poder de seducción, qué rsta dado a partir,~e ni~·eles rit11al1 

qu::! se da en las museografías a~.tuales ·, y que: so11 co1iiuries a todo:> J, 
espacios museográficos, tanto como al nivel lúdico, que llega a tener u 

valorrit:ual, como en algl1no~ 1i1óduJ.;,., interacl:ivós. 36 

Hablando mas daramei1te sobre los objetivos que persigue u.

exposición y que a. lo la~go de:~sté trabajo se han tocado, podemos hac• 
un .síntesis que nos remitirá ~·el pbrque él espacio lúdico se tiene como u 

· ceforzadvr del con()cim,i~rit§:· J.·.· . 

En una exposició;1;=~.c .... tieíicn experiencias tanto de deleitr., info1 

mación, soci0-políl"ico~.Y'.didár-=ti~os 3 7 , dependiendo rte .. 1 museo en 

que se genere y a. partir, d.;l 'discurso museográfico que se proponga. 

En el primer c~so,· l~ relación que existe entre el objeto-sujeto, . 
lo más importante, pues se plantea el fenómeno del goce estético, de con 
el público, cada uno de los integrantes del público, se relacionan o gen· 
ran un juido estético a partir de su experiencia museistica. 

En el segundo caso, tenemos mensajes concretos cuyo fin es info 
mar a un grupo más o menos definido acerca de algún terna, en donde 
tema eieg1do puede no ser claro para todos, pues el públ!co, corno )'ª 

mencionó difiere de educación e intereses. 

El tercero, busca influenciar a la masa Je poLlación a través de J. 
mensajes transmitidos, de tal forma que sus intereses sigan prevaleciend 
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36 Lauro Zavala, Posibilidades y limites de ¡,, comunicaci< 

museo!lráfica, 1993, p t 
3 7 Hcrrcman, Y any, "El arte de comunicar y educar 

nformación científica y tecnolóllica, 1986, Vol. 8, Num 121, pall. 69 - 71 ¡ 
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y por último, la cuarta, la ¡:elativa.:a la educación,la que nos muestra de que 
forma el espacio lúdico resulta un reforzador del conocimiento, pues nos 
muestra como la exposición resulta en el público, e incide en dos niveles : 
apoyo escolar a los programas establecidos dentro de una educación lor

ma/, y como vehículo de educación permanente. 

El espacio lúdico generará a través de el tipo de exposición que lo 
justifique el acercamiento a una experiencia museística una actitud menos 
formal para integrarse al conocimiento a partir del juego. 

7. 1 UN ESPACIO PARA LA ll"IAGINACIÓN 
La experiencia didáct:ic:a 

Se habla de juego y nos remitimos a mnos, y se toma la idea de 

juego únican1ente con10 un sinónimo ele inmadurez o de adultos tontos ... 
y todo esto porque se de.,.:onoce la potenciaiidad que e! juego encien:a. 

El juego ha sido tema de gran interés para psicñlogo_s, dándonos 
elementos. queJrncei1 d~l conocimiento general que el jli~g-~:Js ..inae;.pre

sión de inteligeh~ia;: de>la capacidad que se tiei'le d~ eúfonder y hacer 
propias iJéas; .iccÍ~ne~, propl1eátas. · · . 
.. . -.. ··· .·· s~· l~~bl~''d~ :;·11~neras lúdicas o de situacione.i lúdicas para poder 

interactlla!·., ~~rit~l, Thndo 'como una solución a las carencias 
qué s~ tiei1;;n al ~¡,mente> de ver, oír, sentir, probar, todo esto en e'1pacios 
preparados>p~-~~ ~iic l~s\:iersonas :le liberen y prueben una nueva forma de 
POPPrse ;;ri\:o;t~C:tb'~c:)¡:¡·~~'exterior, dado a través d;; situacioues que serán 
orie11taJri; ~ ~-¡,Wi~ d~\l;t;iÍli~ginación de cada persona. 

_ Se part~- de' l~: i'nte:i.ción lque el visiti!nte debe de manera más u 

menos dócil adi!ptarse al programa de acción que se tiene en mente para 
él, si es que lo desea de e~a forma, y que consisten en la decodificación, en 
la lectura y en otorgar un respuesta sobre la experiencia que terntinó poc 
adquirir. 

Es muy import<tnte que el visitante tenga el deseo de participar 
dentro de este espacio, pues debe de construirse a si mismo como un suje
to con deseos de aprender y divertirse. 

Retomando, dentro de las actividades educativas que se real¡zdn 
dentro de los museos, el juego en sí mismo no representa un todo, pero 
hoy si se consideras una parte muy importante de la visita, pues su carac

ter de reforzador de conocimiento lo coloca como parte fundan1ental de 
la misma, logrando que la ~·isita se realice en un entorno amistoso que 
colabora con el público en general, pero sobre todo con el nifio a canalizar 
toda la energía que pudiera, en un momento dado, haberse visto restringi
da durante su recorrido dentro de las salas de algún mu.ieo. 
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Como las reglas que rigen el espacio lúdico, no están encaminadas 
hacia la disciplina, sino hacia la participación voluntaria, el nifio tendrá la 
oportunidad de moverse libremente e integrarse si lo desea a equipos de 
visitas que , por medio de la motivación busquen cada uno el triunfo de 

conocimientos a través del juego. 
Es importante mencionar a el material didáctico con el que se 

cuenta para reforzar las exposiciones y sobre todo al espacio lúdico, pues 
es.tos proporcionas una alternativa de explicación sobre e! recorrido, 

además de que el material didáctico podría tener la función de ser una 
nueva forma de aplicar sus conocimientos, si dentro de los folletos se pre

sentan actividades reforzadoras. 

El diseño de los materiales didácticos, recaerá totalmente en el 
Oi:-eñador Gráfico, quien a través del manejo de conceptos, gráficos, tipos 

y colore= poc!1á transmitir de la forma más clara y sintética posible la 
información que los servicios educativos quisieran transrnitir. 

Cabe aclarar que dentro de la mayoría de Íos mu::icos del IN B.A 
(menciono al INBA porque es de esta institución de donde yo tengc 

antecedentes y así fue como lo percibí) el presupuesto e;o muy limitado) 
en oc:aciones los materiales resultan un lujo en el que no se puede inverti1 

mucho tiempo, dinero, y 1nucho menos a un diseñador para que los ela
bore, teniendo como resultado en la mavoría de las ocaciones maleriale: 

de muy baja calidad aunado a que no se ~rean bajo la supervisación de m 
Disefiador Gráfico. 

No olvidemos que el aspecto central del concepto del juego en e 
al'r<>ndizaiP: rarli·::i en que este representa la m:iterializacién, !a puesta c1 

práctica de. las diversas opciones que tiem: el n! i\o para descubrir el ben· 
cficio de ia enseñanza en musJos, opción de experiencias de intcrac1..ió1 

más allá del contexto de las aulas, a través de medios eficaces y d. 
claridad; a~;~¡• .?s donde también la participación activa de Jo;; servicio 

edué~tivos como quien tiene que solucionar costos y claidad de los mate 

riales entra en juego, si no queremos alejarnos de 10:3 objetivo:3 principale, 

pues, finalmente, es esta formación integra! el máxime objetivo de lo 

Departamentos de Servicos Educativos de cualquier musco. 38 
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7.1.1 EL DISENADC>R GRA.FICO DENTRO DE l.JN 
ESPACIO INTERACTIVO 

Se mencionaba que una situación lúdica esta dada para poder 

interactuar y solucionar algunos problemas que se tienen al 1uomcnto de 
enfrentarte con determinadas experiencias sensoriales, un espacio inte
ractivo permite entrar en contacto con objetos y actividades realizada:; 
exprofesas-a un objetivo: ponerte en contacto con tu exterior. Dentro de 

un espacio interactivo IJ imnginacién tiene mucha importancia. 
El disci'io gráfico tiene como objetivo el generar y transmitir una 

idea Je,- rr:as claro y punt:il posible, para que la comunicación se de sin tra

bas. Quiza este objetivo sea de los mas importantes dentro de una labor 
que ~e 'desarrolle para un museo, pero el hecho de que un disei'iador cuente 
con.unn fo_rmación en c•1anto ú educación vi:Jual e¡¡ muy importante. 

- Es decir, un di•1c;iador-csta acostumbrado a lidiar día con día con 

problen1~s de_ color ;. \Je dist.ribución de espacios (planos), a trabajar 

ge1i~ra;1do ideas y conceptos sin1plificados, concisos ... En un museo su 
pcrcc¡~cion de un discurso mu:;eografico adquiere posibilidades ilimitadas, 

ya qÜe Se Convierte en el lTaductor directo de objetivos específicos educa

tivos, en i;nagcncs y concepto:;. Un disei'iador gráfico hace más ameno u11 

mat~rial-didáctico a lTavés del adecuado reticulado y diagramado, hace 
mas)egible una cédula ~racias a la experif"lll:ia que tiene con fuentes 

tipográficas y puntajes (y de los colores y su comportamiento) hace mas 
sencillo un reco1·riJo si lo señaliza através de graficos o los delimita 
atrav,és de· col()rC.s, ·puede darse una idea del tamaño que requiere un 

111ódulcí:,de'tiab~j~ y _las dimensió11es que ll1wará. Tiene eu cuenta que para 

llPgilr. a su público tiene que tcn~r como principal herramienta lo visual. 
_ No pr_ctendo hacer con esto una "ley del comportamiento" de un 

disei'iador dentro de una institución tan importante y tan abandonada en 
ucaciones como lo es el musco, pero ,;i es objetivo claro de este trabaje 

práctico hacer notar que seria muy importante contar con el apoyo de un 

profesional de la imagen y el concepto como lo es el disei'iador gráfico. 

Siguiendo con la relación del diseñador y los servicios educativos, 

se presenta la muy prudente influencia del mismo dentro de la 
:no.1seografia total de cualquier axposición, ya que el impacto visual bici, 

aplicado dentro de la misma podría resultar muy trasendente para el 

público con el que tuviera contacto. Pero en cuestiones museograficas me 
queda claro que se requiere d., un estudio mucho mas profundo y de ur 

tabajo que dia con dia nos brinde experiencias que no encontraremos a u1 

nivel como en el que nos desarrollamos la mayoría de los egresados de esto 
Escuela Nacional de Artes Plasticas. 
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Es importante mencionar que al momento de buscar un espacio 
que solucione problemas de comunicación que existen perse en la exposi
ción¡ el conocimiento gráfico, conceptual, de equilibrio, tipográÍico, com
positivo de un -Jiseli~dor 'se vera desde el punto de vista del mismo, es 
deci~, el di~eiio'fi1~-~lde 'dicho espacio sera una actividad creativa en si 
misma. •Esto~s1 la-persona q~e tenga que ver con el desarrollo total de 
_dicho'(?spilci;;~dcja pa;t.;'de ~i en su trabajo, igual que un artista y con los 
· ri.;sgos q~e;~ri ~~ti.Sta'ti~lle: que el publico pueda gustar o no de su traba
j;;, ~in q~c~~)I;:) ;s~<l:c~~sa de que el espacio sea funcional o no. Es por ese 
que Írnnc~:·,;(? d~~;~rá d.; perder de vista cuando se taraba ja para un musec 

(alig{iá}qi;~-~il~?:d.;se~desarrolla una r:ampafü• para cigarros o paiiales) el 
públicri P,~~~;-c).:q~c;'fr~baja. El disefiador generará ideas a través deo su; 
dxpericricias')· l~s,:~.ira\1n toque distintivo, pero nunca una infuen~ia tal 
que] a~ pi#rd# ~!1.si;;~;¡~;11,o. - • _- '·• - ·; · 

" Si1c~~i1tr~r q•'lc'Un.l-rabajo pueda ser tan agradable y gral1Íic~nte 
pero q~./~' s'll ~.~~ er;CÍerr~ U~la responsabilidad tan grande .;~ i'.i1~0 de lo: 
encantos mas, i 11~_ui~ta;1tes que y;; exp<?rimente dentro de ~stc'~pre~dizaje 

;-' 

- .·,· .·· 
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7.I.2 OBJETIVOS DE UN ESPACIO LÚDICO 

En un espacio lúdica se proponen modelos interactivos dé comu
nicación desde la perspectiva del visitante, que le permite apropiarse del 
contenido de la exposición y hacerlo significativo. Se ofrecen posibili
dades, a los visitantes de interactuar con las obra:; expuestas y personalizar 
sus significado~. ,~· . . . 

P1•C>Üorcio1'~~r ·¡¡demás, a través del espacio lúdico alternativas par~ 
laei~lo'~·~ción;·~xperimentación y comunicación gr~cia.~ al·juego. 
SatiAá·¿.;if~~bién mediante alternativas verbales y 1~0 ~·érb~l.;s; las 
dife~~i1t~~,~~~ccsidades y estilos de conocer que tien'~'~;¿di;Üll.o de 

los ,;;i~i.t~,~~~9'. · . . > ,, · ·.·:é··f; . . .. 
Brindar al visi !:ante un ambiente que propicie su ~elafió{! .:.C>nc;t:ro: 
visit.c:1itcs; ~demá:. de esparcimiento y rcl~já..;iÓ1ilit°>'.·:i•id;J,'.>::; . 
Ofreceral ·pÜblico la posibilidadde.prÓbaéh~bili'd~'d~~,'.¿é:)¡:;;uni~ar 
emocione:> y. sentimiento, tomar con;:ieric:;iá di··2Jl~i~i';1~~;·Cl~ 10:0 
otros y del conocimiento y experiencia ~u~ como ¡·nt~;~;~te activo, 
adquirió de su visita. ·· . . ' .. · 
C,1ncchir al espacio lúJ¡¿j':'comO opción real del di:ifrutc J< 
tiempo libre. . ·... , · .. ~ .. 
Conoi:er y ~valuar e}éomportamiento de los diferentes público> 
que acude1~ ·a1·.Muse6.f;•·t:rs >· .· 
. . . ~::;~~~:.: ·~:(<·: '.-

Con tí:>d~·ésto,'tcne111osalfés~~á'i~ lúdico como el vínculo perfecto entre 
el vi:iitalitc Y· las rclaci;,·,~ci~~~ili~iJÓli~as con lo expuesto, a través del juego, 
de lo i~naginarici, y d". l~ .;~p~;¡~Iida de· los ol:ros visibntes. 

FALLA DE OBIGEN 
TES1S CON 1 



7.2 LOS NIÑOS EN EL ESPACIO LÚDICO 

•Ser creativos para ser libres• 

Los mnos tienen el derecho de ser un miembro participe en la 
sociedad y a ser productivo dentro de su potencial propio, compartiendo 
sus pensamiento y emociones a través de la experiencia artística. 

La ··_apreciación artística es una actividad básicamente creativa 
porqUc '~1\s~fi'a'~J ,;i :1'o a busC:ar v dóscubrir , a pcn:;ar v actuar de manera 
novedos~ yip~f~tinál, en vez d~ é~.incidir con la:3 respuc.stas que de él busca 
obten'~~ ;Ülln¡éstro'.~ . : ; ,, . 

>: Efca:~'tc~.<!be ~e~.disfr~ta~f;;,por:todos los nifios sin excepción. 3 9 
. · Et; c;&a~'.palabra:3, sé.~en~ l~ obligación de acercar a losnifi~s a !:is 

cre~c¡c;,;·~~ 'plá~-tiC:~;· de C:ualq~ic~--pcrsbna o época, para qúe así·p~diera 
. gener~'r .·{ir;, füi'~i'6 ~stJtic6; de~dc su m~y particular punto de_vis_fi:·.\: :. 

. ' u ~a .dé las acti~idades favoritas de los niiios.cne~ád;e~g·c;1a~, es la 
de reálizai- aétividades manual e:! y cxperin1etalé;, ~~ d~1füci:~·J;i~~ ~i1 h'.iego 
sus capaddades psicomotoras. .. . . . , ... ·. . . 

. . .Partiendo de este sencillo principio se pien~a en la creación de 
espacios ,Óxp_rofe:;o para la experimentación y recreación: el espacio lúdico. 

Los niños a partir del argumento grifico, y de la no restricción 
(dentro de los límites obvios de seguridad) de materi.iles, dentro de 
algún espacio, experimentan la libertad de crear, de manera cómoda para 
rlesarrolbr todas sus capacidades, que deriva¡-, cm un desarrollo mental y 

motor o p0r medio del uso de la materia plá,,tica. 
Los niños qu<:> en su educaÍ:ión anexan el cultivo y dtsarrollo de lo,; 

valores ari:ísticos y estéticos no solo posibilitan el nacimiento de las 
capacidades creativas, sino que además • liberan" a los nii'ios de Jo;¡ trau
mas inconsciente;¡ que dificultan su correcta relación con el IT'edio 
a111biente y con sus se111ejantes. 

Es a partir de la idea del ni!io libre para crear, qu<? surge la necesi
dad de elaborar espacios interactivos qu~ en este caso, se desarrollarán en 
el musco, para que de esta forma, a futuro, comprobemos como el 
surgimiento Je personas crcat&vd:>, .;i;ii.;¡;.:!.:~ dd propi.:> país, son capaces 
de proveerle de aquello que ahora resulta excesivamente costoso, pues se 
adquieren a potencias extranjeras. 

Ahora, se orienta a los ni11os a cultivar la originalidad y espon
taneidad. 

39 El d"sarrollo Af"ctivo, Cognitivo, y motriz, "n Alternativas para la "liminació" 

de Barr"ras., op. cit. 
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Así pues,. se pr~pone en este trabajo de tesis, que el espacio lúdico, 
para los 11ifios sea~~ espacio que les permita desarrollar su sensibilidad, a 
traves de: . . · '·' ... 

- Co1ifo; cb'1{J11 éspacio en donde el contexto sea el apropiado 

p~r<Í c~•lt~i"la~ ~lemci1tos perturbadores y/o distractores.' 
~ OtÓrgar'U::~6~ibilid.id de que modifiquen las cosas hechas. 
- Lib~r~i~.ló's:iifocis d~ c~alquier persona o sitúaCión que impida 

º lih1it1? l~'=·~~~~~sió~:<.· • . · 
- l nt~~;;á~lo~';;al:"n;Ü,ndo del tema que se aborde en dicho espacio, 
'hcicié1idolo'~'1i1en'6 ~ inte~esante 

El f~ncl.:imento de todo esto es que los niños son artistas innatos, 

:f que en muchos países se les considera artistas con un valor especial que 
no Jel1.e11 perder, aunqu<' en comentarios de algunas personas , esto es un 

error.'" o r:neste trabajo de te::is tomaremos en cuenta la primera opción, 
trabajaremos con artistas innatos que requieren unicarnente de una acer
tada orientaci,;,n y_un excelente .espacio que les facilite el moverse e in

teractÜar. de la mejor manera. 

Dentro de las.cuestiones perceptivas de ios objetos, los niños tienen 

elementos de referencia distintos a los ele un adulto, y cuando un punto de 
vista adulto. iÍiterfiere con el de un niño, causa estragos en la manera de 

observar y el~borar conclusiones, es por esto que dentro de un espacio 

lúdico para niiios, se multiplicaran las posibilidades de observación, pero 
dentro de la mayor libertad. 

E! G~1.;. denh<'.' .:1.-?l "'•pacio l11dico únicamente contestara preguntas, 

eventualmente Froponié11dose hacer que se observe algunos elementos 
relacionad~s con su propia expdriencia, por ejemplo, los colores de una 

pintura que termino de ver, preguntando cuaies hubiera elegido el, la ma
:1era en que e:;tá aplicada la materia, etc, pero nunca forzando la inte

gración de estas observaciones para son1eterlas a una estructura concep-

_----:-::-::-;::::;-""-\1 adulta. 
'tESlS cq1~ ' • u Es aquí donde se ve lo importante de juegos creativos j" 1na•erial 

r.'¡ f\ TL f\ D'E Oi:üG\?.1.<l el Diseñador Gráfico desarrollara para durante y después de una visita. 
rru. n Así, al final de una visita por el museo, dentro de una exposición 

temporal o permanea1te y por el espacio lúdic0 Jel mismo, el uia'io dibuj.;., 

toma las formas, sonidos, texturas y colores del complejo mundo y las 
convierte en imágenes visuales unificarlas y coherentes. 4i 1 

40 Para saber mas sobre teorías en contra y a favor de este comentario, consultar: 

Lowenfeld, V., y Lambert Brittain, W., Deoarrol!g de J.. capaddad creadgra. 

Kapelusz, Buenos Aires, 

41 Tomado de el taller "El musco y la escuela unjdgs en la educacjón • , irnpartidc 

por Guadalupe Margaín, del Repto de Servicos educativos del MCNAI, 1996 
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1 ANTECEDENTES DE ESPACIOS 
LÚDICOS EN EL JVIUNAL 

Dentro de las actividades desarrolladas en el Museo Nacional de 
Arte, específicamente en el departamento de Servicios Educativos, 

encontramos el desarrollo de actividades paralelas a las exposiciones tem
porales que dentro del museo se llevan a cabo. 

Los museos como se ha hecho saber ya, son importantes por los 
papeles que hoy día !es correaponden, un ejemplo son : su papel de ge

nerador de creatividad, el de educador, el de canalizador del tiempo libre 
y por uhimo el de difusor cultural que tienen iu1plícito, difusor de l0s 
objeto3 que conforman su acervo y que pueden ser una de las causas pri

mordiales en la vida del mismo, pero si úni<::amente se pretende exhibir, 
sin importar el valor de que los -.·isitantes ie at-.-ibuyan a di.:hos objetos, 

ca~ece de uno de los objetivos mas i:nportdiltes de la creacióf' Je expcsi

ciones: dar sentido a la obra y entablar un diálogo objeto-discurso-públi
co, del cual ya se lrn profundizado en el capitulo anterior, y se 11a clarifi
cado cual es el papel de cada uno. 

El museo debe tomar en cuenta cuál C!? el mensaje o la idea, que 
quiere ileva·r a su público considerándolo un interlocutor activo, de lo 
contrario se establece una barrera o distancia '>ocia! entre aquellos respon
sables de montar la exposición y los ,•isitante:::, de los cuales. se desconoce 

el uso que hacen de lo que se muestra y difunde. 
Los antecedentes que en la creación y disefio de anteriores espacios 

lúdicos que se han formado en el MUNAL, para diversas exposiciones 
temporales, ncs darán pa!'ámetrpa de donc!e partir, y elementos que ju!<'ti

ficar, al igual que deficiencias que cubrir. ~·¿por qué no?, les aciertos qce :ie 
l1an tenido para expiotarlos al máximo. Es importante mencionar que 

nunca se tuvo la participación de un diser.ador gráfico dentro de el de
sarrollo de los espacios lúdicos. 

Son entonces los antecedentes de dos creaciones anteriores a el 
montaje de "Posada y la prensa ilustrada : signos de modernidad y 
resistencia", los que nos otorgan la pauta, retomando y descartando así 

tanto actividades como ac~.tudes espaciales, formales y gráficas. 

Es importante mencionar que se trabajará a partir de la clasific.ación 
de visitantes a museos que se han dado en el capítulo 1. 

Esto nos da elementos que sirven de guía para disefiar un instru
mento que nos permita llevar a cabo acciones de estudio, evaluación 

Y de acercamiento al público dentro de el .Museo Nacional de Arte. 
Se utilizarán dos ejemplos de espacios lúdicos diseñados 

anteriormente, ya que son las propuestas mas e;itructuradas y con 

, ·.' 
---:...~__;____.;_~ .. -
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mayor 1naterial para ser evaluadas, no obstante que carecían de material 
fotográfico o bocetado para darnos una idea de lo que se realizó, aunque 
si se cuenl·a con una bitácora del trabajo, pero como se podrá notar, care
cen de una secuencia en la recopilación de datos, es por esto que 
parecerán incompletas, siendo la principal causa, la falta de seguimiento 
estructurado la que no nos permita quizá, ofrecer un seguimiento del todo 
detallista. ·. - . 

Este capítulo l-iene integrado al gimas gráficas que hacen mas clara 
la situación del públicb dc'nho del MUNAL 

En esta gráfica se muestra~) porcentaje de público que con anteri

oridad conocía1.~ al 1'11J~.·~\.lg;.·~~'dá.~~~11do asi~tí~n hasta 1995. 42 

~:::.~=~J~l?f ~7~~i~~~*~~~i~~f~~i~~}Í~f º~~;~~~:;~~¡ 
111is1no. 

En la primer gráfico vemos que porcentaje v .. 2 veces al ai10 al 
.Muna!, y en la segunda gráfica vemos quienes visitan l exp~i~ición tem
poral al ai'io. 

65.SºAi de ,·j:;it-anh.>,; ret~rc:;a una 

vez n1as aJ n1usco 

~f;f!11 ele vi::i!anle:; 
exposición temporal 

por llllcl 

al ai'io. 

OCTUBRE DE 1994 
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1.1 EXPOSICIÓN TEl"'IP<>RAL DE .. AGUSTÍN 
ARRIETA'". 

La exposición Homenaje Nacional a Agustín Arrieta se presentó 

en el Museo Nacional de Arte durante los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 1994. 
Incluyó la selección de las obras más representativas del autor, así 

como la proyección de un video de su vida y obra con una duración a

proximada de 15 minutos. Incluyó también la exhibición de algunas obras 

de pintores contemporáneos a Ar!':ieta. 
La exposición fué organizada destacando los temas sobresalientes 

de la producci6n de Arriela: Rtotrat;:i3, Bodegones y Obras Costumbristas. 

La museografía incluyó textos con información del autor y las obras 

más importantes, también incluyó un espacio lúdico donde se le 
proporcionó al visitante matPnalcs didácticos para que de manera activ;¡ 

plasmara sus cmocione::i y pen.3:imientos de su experiencia en la exposición. 43 

1.1.1 PERFIL DEL PÚBLICO 

Se ha6la de un perfil d., público 44 ya sea que asiste por primera 

vez o no, a un museo, de esta forma se establece un perfil de público asis
tente al MUNAL, que es para quien se \•a a canalizar y a dedicar la mayor 

parte del trabajo que se realiza dentro de dicha institución. Siendo así se 
procede a reunir datos que nos permitan acercarnos a la gente que ac.os

tumbra asistir a las exposiciones, y por supuest..J a los Espacios lúdicof', que 
:¡e disefian pa.-a ello,,. 

Dentro de el materia! qJe s~ consultó par la elaboración Je mate

rial que pcnnita el discfio de un nuevo espacio lúdico para el Musco 

Nacional de Arte, se encontró una en.:ucsta que di'"idc al públ:co en per

sonas 4ue no conocían, y quienes ya habían asistido a el MUNAL, de la 

misma forma como el sexo y edades en que oscilaban cada uno de lo~ 
encuestados. 

La encuesta fué aplicada aleatoi-iamente a 24 visitantes (desccno

cPmos su escol<lridad y cl~se social), la mayoría no había visitado con 

anterioridad el Museo Nacional de Arte, fuéron entrevistados inmediata

mente después de salir de la exposición. 

La muestra está conformada por 13 mujeres y 11 hombres, con ur 
rango de edad entre 9 y 63 afios, destacando en número las personas d, 
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16 aftos. Su escolaridad comprende el nivel elemental, medio superior y pro

fesional. Sus ocupaciones fuéron diversas, con predominio de estudiantes. 

Su lugar de origen fué principalmente el Distrito Federal. 

1-1.2 TIPO DEPUBLICC> 

Las encuestas realizadas, y observaciones que se lograron, permi

tieron aplicar la clasificación sugerida al público que conformó la muestra. 

Se tomó en cuenta primeramente la manera en que :3e desplazaban 

en el interior de las salas, la atención que brindaban a cada obra y su com

portamiento expresivo. Su disposición corporal, gesticu!aciones y comen
tarios durante '!U recorrido, facilitaron la tarea. 

Como apoyo para determinar la clasificación se tomo el ap<artado de 

historia personal y una tarjeta mapa/sala (tarjeta que se desariollo 

especialmente pari' conocer puntos rle vista p&rticulares del público den

tro de la exposición, condensados en los resultados que aquí se ofrecen y 
de la tarjeta sala no se tenían ma~ ejem piares por problemas de archivo) en 

donde el entrevistado dibujó ~n croquis de las .. alas que vi:iitó. Para fa

cilih1r la cooper•1ción en est.i tarea, a alguna.:; personas que no recordaron 

la dispol"ición de las salas o la ubicación de las obras, se les permitió 

realizar un dibujo de la obra que fué de su interés. 
Los resultados obtenidos se condensan en una tabla y se presentan 

en forma gráfica, catalogando a una parte del público que visitó la mues

tra, de la fonna que se propusc- ya con anticipación. Aclarando que las 

muestras se ralizaron d travéll de los custodios, quienes se en:::argaban de 

contabilizar a los visi•antes, v au<0 en estt¡! caso se toma a un ran"'o d<' 15 • -r "' 
a 60 años. 

TIPO DE VISITA :-.;o. 

Idealista 8 
pragmático 7 
crítico 6 
realizador 3 

% 

33% 
29% 
25% 
13% 

1$SlS CON 
FALLt\ DE ORlGEN 



49 

1.1.3 .ASISTENCIA AL ESPACIO LÚDICO 

Encontrarnos que en el espacio lúdico la mayor parte de los visi
tantes son gente adulta que preferentemente asistía los fines de semana 

durante todo el mes de agosto y septiembre. 
Se presenta una tabla de asistencia, que corresponde a un público 

muy general, qu va de los 15 a los 60 años, y en donde los resultados se 
obtuvieron a través de los custCldios, quienes aplicaron la muestra bajo el 
control de la gente de bervicios educativos. 

AGOSTO 

Fin de semana 11Y12 16 
Semana de 15 al 19 16 
Fin de semana 7 
Semana de 22 a 26 18 
Fin de semana 15 
Semana del 29 al 31 11 
SEPTIEMBRE 

1Y2 13 
Fin de semana (3-4) 15 
Semana del 5 al 9 4 
Fin de semana 6 
Semana .lel l :i. d! 16 16 
Fin Je semana (17 -18) 1+ 
Semana del 19 al 23 15 
fin Je semana (24 y 25) 12 
Semana del 26 al 30 12 

f.1.5 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

El público opina de forma particular sobre lo que mas le gustó y lo 
que no le Ci'l•.SÓ muy buena impre::iñn, t-orlo e!'to c!e formil escrita '1 travé: 
de una libreta de comentarios, que al final de una exposición es leída para 
saber las inquietudes del público. 

Esta es una gran ayuda para poder acercar más la creación de un lt 
espacio :¡_·ealrnente funcional y codificable, pues los comentarios nos dan 
una idea de lo que el público busca dentro de una exposición, lo que 
encontró y que es lo que desearía conocer. 

FALi~si~ ~~GEN l 



50 

Con la intención de acercarnos mas a la forma de sentir de un 
público que visita una exposición, nos parece buena idea recopilar comen

tarios, que como ya se ha comentado, ponen de manifiesto las inquietudes 

de el público visitante. Los comentarios que se presentan a continuación 

están transcritos de forma inédita. 
Estos son los comentarios seleccionados y tornados del reporte anual 

del departamento de Servicios educativos del MUNAL, en su carpeta de 

Exposición temporal de Agustín Arrieta. 

-Falta en algunos cuadros datos Je historicidad 

-Siempre me l1a llamado la atención el pescado (de un Arcángel obra del 

maestro Arrieta) ¿lo utilizó vivo o muerto? Claro, debió haber sido muer

to, no sé si era un remorJi1niento ... pero, ¿2iendo un arcángel? 

- Y o soy amante de nuestro arte 

-Siento que el martirio de San Juan fué muy cruel 

- Y o soy como la del cuadro ( La borracha) 

-Mas allá del mal está la lo.::ura, y más allá, está Satanás. 

-1 mpres; onante, asistí por recon1endación de dos pintores. Y o soy figura
tivo, O solo Un l:SJ:'i:daJoL· Je co!cr d.: dCu.:.rd::: .°l .;.;:~e nPTTipo. jQ11ñ belia 

esta pintuc¡¡ de aquella época! 

-Me siento bien al ver estas obras. 

-jFelicidades por la exposición! . Muy buena museografía. 

-Extraordinario observar la transparencia del agua y también del cristaL 

-Me i;iustaron más las exposiciones de comedor por su gran originalidad, 

pero me gustó más el gran empeño para mostrar al público grandes obras 
de arte como ésta. Gracias. 

-Realmente los felicito por el esfuerzo tan grande implicado en esta 

exposición. Agradezco que haya exposiciones tan bonitas como ésta, y que 

rescaten obra de tanto nivel, de la que se conocía poco, de este artista 
poblano. ¡Ojalá sigan haciéndolo!. 

TESfo \J\.)ú 
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-Las pinturas son verdaderamente excelentes. Ojalá la pintura at:tual 

tuviera un mínimo de Agustín Arrieta. 

-Deben vender los platones, y no ser encargados a 15 días, ya que la may

oría somos turistas de provincia y nos vamos con el deseo de algo no 

obtenido. 

-A mi me gustaron los rompecabezas, los talleres y las exposiciones. 
Me gusta mucho ver cuadros y !'obre todo imaginarloa e imitarlos. 

-Lo que más me gu.>tó Íuéron las nujeres desnudas. 

CONCLUSIONES 

De acu~rdc il los resultado~ de las encue~tas aplicado para el estudio 

del comportamiento y cantidad de) mismo de a cuerdo con nuestra clasifi

C<!ción de el público a la Exposición Homenaje Nacional a José Agustín 
Arrieta, podemos concluir que ~e captó todo tipo de público. Hubo un 

grado significativo de asistencia mayoritaria para dos clases de visi

tantes: prai;:!máticos e idealistas, que incluso presentan en los resultados un 

equilibrio estadístico. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tamaño de la mues

tra no permite realizar generalizaciones totalmente confiables, puesto qm? 

al aumentar el tamaño de la muestra, posiblemente existiría una tendencia 
que equilibraría el porcentaje de los diferentes tipos..},. clasif!r;uo;.~:~Ps qt:e ye 

se cono~en. Cabe met1cionar que el estudio ,;;e efectuó en tre;i dí<.s, tiempc 

equivalente .,) 3.33% d~ la durkción f-otal de la exposición. 

Sería importante conocer la relación que existe entre los días er 

que se llevó a cabo el estudio y el comportamient0 observado de los visi

tantes. Tal vez se deba tomar en cuenta que algunos tipos de visitantes (críti. 

cos y pragmáticos) por su naturaleza intcovertida prefieran acudir al muse< 

en los días entre semana, para poder apreciar las obras con un mínimo d, 

distractores; contrariamente a los que gustan de la interacción social y s• 

concentran en la gente más que en los objetos (como es el caso de lo. 

idealistas). Posiblemente de estos últimos haya una mayor afluenci<. a 
museo en los fines de semana. 

El estudio se realizó de martes a jueves, que atendiendo a alguna 

características de la clasificación de visitantes presentarían mayor proba 

bilidad para que los pragmáticos se movieran cor. mayor facilidad en cad. 

sala y los críticos pudieran realizar una exploración sistemática, lo cu.'.l 

inclinó los resultados del .. muestra hacia este tipo de visitantes. 

TESIS C0N 
FALLA DE ORIGEN 



52 

La exposición ·Homenaje Nacional a José Agustín Arrieta satisfizo 
las expectativas de los cuatro tipos de público, de acuerdo a los siguientes 

criterios de valoración: valores estéticos, valores vitales y afectivos, 

y valores técnicos. 
El sector que se refirió a los valores estéticos usó argumentos que 

apuntaron hacia el mérito y la maestría del autor para pintar con sumo 

realismo los cristales y las frutas en los cuadros de comedor. 
Las respuestas que exaltan los valores afectivos y vitales mostraron el 

gran impacto que las obras de A:!"rieta provocaron en e! púLlico en gene

ral, por añorar, conocer y evocar el pasado. 

En cuúnto a los valores técnicos, las respuestas h"bl,. n de la 

dificultad de la realización y la manera en que el pintor resolvió los 

problemas que representó cdda obra. 

Podemos concluir diciendo que t:sta exposición acaparó gran parte del 

público par2 quien fué diseñada, pero no podemos P.mitir un juicio sin 

temor a equivocarnos, pues con10 ya se ha mencionado, se tomaron estos 

datos deu?a carpeta anua! del Departamento de Servicios Educativos, que 

en .ocacioti~s muestra una in•:,n1clución ..!n lo yi.:e se muestra careciendo 

en ocacion¡;s de los materialeF que sustenten lo que se describe en ella, y 
que aunque P.) material que si aparece es totalmente confiable, no podemos 

hablar de lo que no vimos, el montaje, el espacio lúdico, el diseño general, 

sólo nos orientamos a partir de las estadísticas, y encuestas, de los comenta

rios puestos de pu1'io y letra en la libreta de fin de vil:'ita, cte. 

Podemos deducir que fue buena por la asistencia del público y 

por los comentarios, aunado a que el materia! didáctico lué creado:· pen

sado expr-::-fcs.:> p;irü la mue:itra, y qu:? pudimos rescal:ar algunas de ellos 

para observar los dibujos d~ los visitantes, cmnprobando que si 

existió una participación e interés por conocer la obra de Arrieta. 

Lo que se toma de esta experiencia es la eficacia de manipular 
materiales en el espacio lúdico, el de contar con materiales didácticos pen

sados en mostrar nuevos aspectos de la obra de Arricta, el de tomar en 

cuenta al público, y daro, el de crear un espacio lúdico, un espacio para la 

experimentación y creación, además de la confirmación de lo adquirido. 

Aplaudo Je la exposición de Arrieta, el permitir que el público se inte

grara a los cuadros del mismo autor, gracias a las actividades que se pen
saron para ello. 
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I-2 EXPOSICIÓN TEl"IPORAL "TESTil"tONIC>S 
ARTÍSTICOS DE UN EPISODIO FUGAZ .. 
(I864-1867) 

&3 

En esta exposición, se intentó mostrar los puntos de inflexión de la 
producción artística de un período en que la modernidad del medio siglo 

entra al país redefiniendo modos ele ver. Dentro ele los objetivos de esta 

exposición encontramos los siguientes. 

E/ género l1istórico desd<' una perEpecti,·a de modernidad 

Mostrar cómo la realización ele obras de género histórico, durante 

el período, abren nuevas posibilidaeles artísticas que o.:videncian la resignifi
cación del pasado remoto e inmeeliato y la inclusión del presente como 
valor testimonial. 

L.1 i11111<·diaf-ez cie la ima!,'cn ¡Ja1·.i .~11 difu:Úó11 

Evidenciar por medio de la diversielad temática la presencia y la 

aceptación de los meelios de reprceluctibilielad técnica que prc;piciaron el 
coleccionismo por su valor testin1onial y arHstica. 

La ciudad ::e t-ransÍorma al paso ,Je/ pro1're::v 

Mostrar con planos y dibujos realizados por los arquitectos y alum

nos de la Academia de San Carlos las diversas propuestas y conceptos arqui

tectónicos y urbanísticos en las que s~ evidencia el eclecticismo propio de 
una época, el interés por modificdr la traza cclcnial de I'! Ciudad de M•h::ico 

y ia creación de espacios propios para funciones específicas. 

El .irte con la t·ecnv/ogía y /,1 cieLcia: una rna11era de con::tat.J1· 

Mostrar con la obra realizada por los artistas su participación en las 
expediciones para el reconocimiento del territorio que evidencian las 

riquezas y el progreso tecnológico elel país. 

E/ aburguc::amiento de/ rcfrato 

Evidenciar cómo a partir del impacto de las imágenes, se transfor

maron los modos de retratar tradicionaies y conformaron un nuevo .::ód~-
go que hizo participe a la sociedad en general. . 

Comp<"icncia de modelo::: cue::ti,mamienio de una tipología 

Evidenciar a través de varios ejemplos de imágenes de un mismo 

personaje, el interés de los artistas, por retomar difereutes técnicas que 
redefinirían una nueva tipología retraHstica.45 

.¡,:; l11l.,r111.u•11111 l.1111o11l.1 .J,.( D1·11o1rt.11111•11t .. ,¡,. ~•·n·••·h•1' '"l.u·,11¡,.,,,. 11 .. J :.,1t '!\:,\l ... l11f.1n111• 1l1• .1dh·i1l.ul1.,. 
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2.2. I PERFIL DEL PÚBLICO 

Recurriendo una vez mas a los antecedentes escritos del 

MUNAL, obtenernos una encuesta sobre la afluencia del público en toda 

la exposición. 

Encontramos que el reporte oficial de el público que asistió a la 
exposición temporal Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-
1867), se da en las siguientes fechas. 

-Del 19 de diciembre de 1995 al 7 de enero de 1996 
Afluencia de público: 5100 personas entre los que se incluyen 100/o de 

discapacitados, 300/o grupos de escuela de primaria y se-::unclaria, 450/o de 

público en general y l 5ºAl grupos de la tercera edad. 

-Del 9 al 14 de enero de 1996 
Afluencia de público: 2617 personas entre los que se incluyen 14°/o de 
discapacitados, 450/o grupos de escuela de primaria y secundaria, 360/o de 

público en general y 5°/o grupos de la tercera edad. 

-Del 16 al 21 de enero Je 1996 
Afluencia de público: 3122 personas entre los que se incluyen :!.80/o de 

discapacitados, 50º/o grupos de escuela de primaria y secu11daria, 12ºAl de 

¡i1íblico Pn ~eneri:I y 20º/o grul'os de la le1cc1a edad. 

En todos los casos se desdonoce en nivel cultural y clase social del 
público, ya que est se toma de las visitas guiadas que se hacen en grupos y 

de publico con entrada individual. 

Es interesante ver que las opiniones que se tienen sobre el el mon

taje de la exposición se puecle tomar también como una sugeren

cia para evitar que dichas situaciones se repitan, o en su defecto, ver de que 

forma se rescatan los aciertos dentro de este montaje, y se explotan al 
máximo. 

Estas opiniones y quejas fueron recabadas en la libreta de su

gerencias anexa a la exposición temporal del 19 de diciembre al domingo 
7 de enero de 1996. 

Opiniones favorables 
Opiniones desfavorables 

129 
3 
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Mala iluminación 
Salas cerradas 

Sugerencias 

Quejas 
Custodios 

16 
3 

3 
6 
2 

Opiniones y quejas recabadas en la libreta de sugerencias anexa a la 

exposición temporal del 9 al 14 de enero de 1996. 

Opiniones favorables 38 
Opiniones desfavorables 2 

Mala iluminación 7 
Salas cerradas 2 

Quajas 1 
¡:.ersonal 2 
folleto caro 2 

falta de papel 

Dentro de la!! opiniones favorables se felicita el trabajo de equipo 

reflejado en eda gran exposición, que ha permitido descubrir un período 

descm1ocido para muchos de los visitantes. 

Opiniones y queja::: recabadas en la libreta de sugerencias anexa a 

la misma exposición en el período del 16 al 21 de enero de 1996. 

Opiniones f avorabies 80 
Opiniones desfavorables 1 
Mala iluminación 19 
Salas cerrada., 8 
Que¡as 7 

Toda e::ita rec.:ipilación de datos se realiza con la intención de 

mostrar aciertos, para tomarlos en cuenta para el diseño de un nuevo 

espacio, y los errores, para que se eviten o intenten mejorar. 
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2.2.2 CONCLUSIONES 

Dentro ele el objetivo general ele la creación del espacio lúdico 

ele esta exposición temporal, se encontró la propuesta de un modelo 

interactivo ele comunicación desde la perspectiva del público infantil, 

juvenil, adulto y ele difícil acceso, que le permitiera apropiarse del con
tenido ele la exposición y hacerlo significativo. 

Se incluyeron objetos artísticos en un contexto histórico, se 
clió información para se iutent:ó crear una atmósfera cálida ele interac

ción social y participación activa. 

Se evidenció los aspectos más importantes ele la exposición ele una 

manera visual, y se incluyó la biografía del pintor o episodios de la época 

ilustrados. 

Se crea material didáctico para esta exposición temporal, en Jonde el 

objetivo principal era el de invitar al niño lector a ser protagonista de la 

historia de un imperio efímero en México, medianle breves textos e iius
tracio.-1es inspiradas en pinturas presentes en la exposición. 

La historia nos mostraba ei pape) que jugaron Maximiliano y 

Carlota como promotores de la cultura y las artes. 

La historia estaba narrada por un personaje contemporáneo (niña), 

quien !ungía como un testigo presencial de todas las escenas e invitara 
imaginariamente al ledor a jugar el mismo papel.(de e!'te acierto paso al 

tercer capitulo, retomando a el personaje para tenerlo también, pero adap

tado en el espacio lúdico que yo diseñé, por ser a mi juicio un gran acier

to).EI espacio lúdico cantaba con actividade .. f,jJicn-!'"""~=:,.Jes 4:~ 
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1 l"IEl"VIORIA DESCRIPTIVA 
PROCESO DE DISEÑO 

UN ESPACIO LÚDICO 
DEL 
PARA 

A partir del momento en el que se tiene ya una idea general de con

tenidos, gráficos y actividades, intento proponer material comple

mentario al espacio lúdico, que cumpla con la función de servir como una 
actividad de extensión a la exposición, para recordarla y obtener informa

ción en cualquier lugar en el que se requiera. 

1.1 EL GUION MUSEC>GRAFICO Y SU RELACION 
CON LA PROPUESTA DE DISEÑO PAR.A EL 
ESPACIO LÚDICO. 

La diferencia entre una buena exposición y una que no trasciende 
lo puede l1accr el guion que se propone par;1 dicha exposición. El trabajo 

que se realiza en este ambito resulta tan in1portante con10 montar ),, 

exposicion. Porque partimos de la base de: ¿qué es lo que tenemos que 

transmitirle a el público?, ¿qué es importan~e mostrar y con que orden?, 

¿porqué se genero dicha información y bajo que línea de investigación?, 
pero sobre todo ver que el contenido, que es el soporte de cual':luier inves

tigación sea lo suficientemente interesante y digerible para el público al 

que va dirigirlo. 

Partimcs de Ía obtención de un buen guion museográfico para 

ger':luizar la imporbnci« ele Jetermir.ada iuformación y matcriale:3 gráfi · 

cos. El guion otorga al diseñadot la primera pauta para comenzar a gene
rar y concc¡1tcali7.ar la gráfica v la línea didáctica que se propondrá para 

cubrir las necesidades que el público requerirá. 

El guion es el punto de partida . E) guion es el cimiento dond2 constru- ¡1 

irnos una muestril gráfica. Partimos los diseñadores de él y de saber a que 

público vamos a canalizar esta información para darle una línea gráfica, 1 
una propuesta que per1nita al espectador apropiarse de la exposición ' 

generando t<U ¿1 una actit-..id activa sobre l.:i q..ie h }'.Ce:3E.ntan10a en ccniu- . 

to con el musco y con toda la gente que trabaja en el. · 
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1.1 GUIÓN ~USEOGRÁFICO SOBRE LA 
EXPOSICIÓN .. POSADA Y LA PRENSA 
ILUSTRADA: SIGNOS DE JVIODERNIDAD 
Y RESISTENCIA'' 

• -

Tema no. uno 
Recorrido por diferentes imprentas (88 pz.) -es conveniente hacer una 
nota introductoria a estos temas y además elaborar adecuadamente una 
serie de fichas técnicas de lo que se relata-. 

• El jicote {litografía) Aguascalicn'Les. Trinidad Pedroza. 
• León Guanajuato. ( gaceta ) pocos ejemplos. 
• lrineo Paz, ·Revista de México" ( Ciudad de ~éxico, 1888, conoce 
nuevas formas Je impresión.) 

•La Patria Ilus'Lrada, \mi5genes sin autoría q-..iP pl•ecten ir desde Villasana 
hasta Posada. 
• 1891-1897. (Modernización de la Prensa, mayor tiraje). 
•Gil Bias (editada por Francisco .Montes de Oca). 
8 Contacto con transferencias de fotomecán:ca. A partir de 
una imagen se traslada a otro material por medio de la luz. 
•El Popular ... imágenes políticas 
•A la par trabajará en el taller de Vanegas Arroyo. 
• Prensa de a Centavo. 

'fema no. ~o• 
Imágenes diferentes de una misma Noticia. Dos estudies de caso y 

la interpretación de José Guadalupe Pasada. (16 piezas) 
•Atentado a Porfirio Díaz,copia de imágenes fotográficas para otro pe-
riódico. . 

•Muerte de •Ja chiquita" . 

Tema no. tre•. 
Parte técnica. Cómo Posada hizo sus grabados (40 piezas). 

flReproducciunes he~ha;; por fotur!l1::c.;ni.:u. 
•"Biblioteca del niño Mexicano", - trabajó para ella -. 
•Manuel González en dos versiones 
cambiando el fondo. 

•"Chepito mariguano" consecuencias de la Montafia Rusa. 
•La patria Ilustrada . 
•Día Je Muertos, reutilización de imágenes. 
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•Fusilamiento. 
Terna no. cuatro. 
Fuentes visuales e iconográficas de Posada. 
•Fuentes primarias. 
•Segunda obra copiada del original por Posada. 

•Personajes Reales. 

•Temas. 
• Personajei; creados. 
•"Padre Cabo", *Caralarnpia Mondoni,io", *Don Chepito mariguana". 

60 

1.2 jUSTIFICACié>N DE LA CREACióN DEL 
ESPACIO LÚDICO PARA. LA EXPOSICié>N 

TEMPORAL EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE 
(MUNA.L) TITULAri.DA.: .. POSADA Y LA PRENSA 

ILUSTRA.DA:SIGNOS DE l"'IODERNIDAD Y 
RESlSTENCIA ... D:F:: JULIO A OCTUBRE DE 1996. 

• . 
"" 

El espacio lúdico intenta llenar un vacío que se percibe al 

recorrer la sala dedicada a la exposición de Posada, vacío que hasta para 
un visitante que no es conocedor del tema es evidente, además de que 

siempre el p~blico reprime sus deseos de investiga• e indagar en una sala 
de museo, pues en ocasiones el lenguaje informativo que se maneja es 

difícilmente codificable para la mayoría. 

Se propone la .::reación ele un e"pacio lúdico en l .. mencionada 

exposición temporal pnr'!ue el grabado como lenguaje gráfico, sus 

aplicaciones, usos, y el sentido que Posada le dió, puede resultar 

de difícil codificación en el pJblico pragmático, el idealista y sobre 
todo para el público ::-e,.Jizador, siendo más accesible para los visi

tantes críticos. 

Es necegario entonces un estudio profundo de las necesidades 

visuales e informativas que el público tiene al momento de hacer una 

visita a un museo, se tiene que ahondar en el: ¿porqué? de dicha 

visita, y ¿qué objetivos se persiguen al hacerla?, además de que el 

museo tiene como compromiso el hacer de dicha experiencia 

museográfica algo trascendente, educativo y divertido para la mayoría de 
sus vistantes. 

Es prioritario entonces, diseñar un espacio alternativo, (auxilia
do por profesionales) al que se destinó en las salas principales para 

el montaje de la obra, que brinde información digeribleycom
plementaria, con actividades que permitan el reforzamiento del 

conocimiento recién adquirido o del conocimiento que ya se tenía 
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pero que con ésta nueva visita se amplía, con material didáctico e 
informativo diseñado ex-profeso para este espacio, con un tono coloquial que 
"acerque al visitante" y lo haga sentirse "en confianza" para tocar y explorar. 

1.2.1. PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO. 

l .e; 
El visitante a un mueso es "lector real" de una exposición, es 

quien pone en juego sus expectativas y competencias para realizar una 
serie de operaciones que propicien una "lectura" interpretativa y/o de usos 

particuláres del texto muesográfico propuesto. 

Se propone dirigir el Espacio Lúdico principalmente a los 

niños y adolescentes, con un rango de edad que va ele entre los 7 y 16 
años, pues es en ellos en quienes :Se debe trabajar y poner principal interés 

en cultivar el placee cs~ético que ::.ignifica asistir al museo, pue:S elJcs 

son el público del mañana, y se requiere que con una estimu

li!.c;ón temprana dejen de ser los "visit-antes en blanco" de los que 

hablábamos en apartados ante-riores,para intentar fonnar de esta manera, una 

sociedad más informada, y con un gusto e interés naturales por las visitas 
museísticas, .:.::>mo una vía de :Satisfacción a sus necesidades estéticas y 

como una alternativa real y creativa para utilizar el tiempo libre. 

Dentro del Departamento de Servicios Educativos st: practi

ca la política de realizar sistemáticamente los espacios lúdicos para el 

público en ~eru:cal, perc pensando en cubrir necesidades propia.3 de 

un grupo especial de visitantes, como lo serían por ejemplo, Íos dis
capacitados, y esto puede derivarse en un prnblema de marginación, pues 

diseñarlo tomando únicamenrte en consideración a un público invi

dente, sordo, sordomudo, o con algl!n otro tipo de di::ocapacidad, 

es también lateralizar a los "normales". 

Aquí pude darme cuenta, a partir de mi experiencia en esta 

investigación, que dentro del Institutc Nacional de Be1las Artes 

no se cuenta con personal ci\pacitado para diseñar y coordinar espacios 

lúdicos que cubran objetivos reales y necesidades más generales, - aún 

menos - para diseñar espacios para personas con discapacidades, 

aunque se cuenta con personas que laboran dentro de los museos con 

mucha voluntad y deseos de ayudar en la solución a éste problema, con 

una experiencia que se adquiere solamente a base de añcs de traba

jo, dicho esto con todo respeto, a base de tanto inte.1tarlo y en oca

siones el resultado no es totalmente profesional, y se refleja deinmediato 
en la apariencia final de cualquier propuesta, con sus contadas excepciones . 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



• -

62 

A mi juicio el perfil ideal de éste profesionista es una combinación 

de Diseñador Gráfico e Industrial - Arquitecto - Pedagogo -

Artista Plástico, pues requiere de conocimientos especíÍicos de cada una de éstas 

especialidades. 
En mi primer propuesta de diseño, se me solicitó pensar en per

sonas débiles visuales, (sin tener yo experiencia en este público) y así fue 
como fundamenté el diseño original, sin embargo, para mí, fue mas conve

niente realizar un diseño para el público en general, especialmente para los 
niños, y por supuesto también para les "niñoe grand.,s~. 

Así pues, se dirigió al público pragmático, con la idea de que se le 
dotarán al espacio las características de un tailer de grabudo, con todo!.:. 

necesario para el des~rrollo de sus dinámicas propias, y la adquisición de 

habilidades requeridas para practicar actividades de la estampa, 
aprovechando el hecho de que se mueven con fa._;lidad dentro de las sdu&, de 
que son hábiles con 1as manos y de su intcm .. -i6n de búsquecb de aprendizajes. 

Al público idealista o receptivo, se le dará la oportunidad dentro 

del esp<'c;o lúdico de lograr :"U internc.:ión socid, de entrar en contac

to con los demás visitantes, de explorar su imaginación y su forma de ser extro

vertida, además de ofrcc.er actividades sencillas, previendo sus capaci
dades manuales. 

Para el públicc> realizador o disperso, que considera el museo 
como un parque de diversiones se le ofrecerá un espacio lúdico Heno de 

colores, divertido visualmente, con objetos que se puedan tocar sin temor a 

ser repr.•nd;dc, con inform.u.ió:n co:ncr>!ta y eimple, ad~más de activi

dades en donde su caráda-introvertidonaseveaaÍoctado,cl!i~~ndoloa retirarse del 
espacio. 

Y para el púbiico c.ríticÓ o analítico, se le ofrecerán imágenes 
que conserven el valor estético de la exposición, tendrá a su alcance 

los datos producto de la investigación profesional de] departamento de 

curaduría, permitiendo que consideren la exhibición como tal, además 

de ofrecer la información de investigadores prestigiados del CENIDIAP, o 

invitados por la dirección del MUNAL, en el libro editado especialmente 

para la muestra, para que realicen una investigación dentro del espacio lúdi

co, de forma sistemática, de dato en dato. 

El objetivo primordial es que el público conozca una parte de 

la vida cotidiana y de los sucesos que se relacionan con un momento 

álgido de nuestra historia y además se divierta, que tenga acceso a todo lo que 

se exl1ibe, que conviva con la obra, que se manche las manos de tinta 

corno un grabador al realizar una obra propia e imprimirla, que 
emule en este ambiente una vivencia como si ~e trasladara en el tiempo al 
taller de José Guadalupe Posada. 
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.z DESCRIPCióN DEL PROBLEl"lA. 
JVIARCC> SOCIO-LABORAL. 

La política de Servicios Educativos en el Museo Nacional de 

Arte, al mando de la Lic. Angelina de la Cruz, correspondiente al rubro 

de exposiciones, se da a la tarea de intentar que en cada una de las exposi
ciones temporales tenga cabida el colocar un espacio interactivo, ini

ciativa que yo retomo, r.omo mi tema de investigación y posterior tesis 

profesional de licenciatura, donde intento poner de manifiesto el impre
scindible papel del diseñador dentro del musco contcmpcrán,..n, en 

este caso 1nexicano, a través de la aplicación de concepto!: 

pedagógico-estéticos, gráfico-espaciales, de estudios de color, 
ergonómicos, cte., a las actividades recorn.mdadas peor pcckgogos, apoyJ.::ks 

en materiül'2's Jidáctic0s p1-ep'trarlos por diseñ.,dores ~!l colahoración de 

otros especialistas, con inclusión de las observaciones museo y los profesionales 
en el área. 

Se plantea inmediatamente el problema del espacio físicn r.¡-ue se me 
otor~ará para llevar a cabo dicho montaje, pues a pesar de r¡ue en el 

MUNAL se cuentan varias experiencias en su liaber, respecto de espacios 

lúdicos que se han realizado, las autoridades del MUNAL, aún no 

destinan un espacio definitivo para que exposición con exposición se 

monten dichos e!'pacios, con la desventaja de no contar con un área per

rna nen te par;o c:otc c.omct1d0. 

Por lo to:nto, habrá que tomar en cuenta el área a trabajo, y 

plan\:i:arse und primera serie de interro¡;:<sn\:es: ¿qu.5 tanto afecta !a ¡:¡rc¡ui

tectura a la percepción de una dbra artística? y ¿qué tanto la misma arqui

tectura, la decoración, los accesorios propios del edificio diseñado por 
Sil vio Contri, actúan como distr<sctores de la obra artística?, ¿a qué distan· 

cia se encontrará el montaje del espacio lúdico de la exposición 

tempot:al de Posada?, ¿se tendrá que recurrir a una señalización extra 

para conducir al público al espacio lúdico?, las actividades que se 

realizarán dentro del espacio lúdico ¿serán en mayores en canti

Jad y frc..,ui:w.:;a i·c!a ... iunadds a! e:.pacio =lue se dcsti1;ará püra Hevarlal' 

a cabo?, ¿que tipo de diseño será el más atractivo visualmente para todo el 

tipo de público que se intentará atraer? ... todo esto se resolverá a la par que el 

problema toma forma en el proct>so de diseño, pues en mi caso, las 

propuestas se fueron modificando a través del paso de los días, gra

cias a que para poder llevarlo a cabo en forma real se tenia que contar 

con el punto de vista y aprc.bación de personal del departamento Je 
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curaduría, de gente de exhibición, de personal de difusión, con di

sei'iadores gráficos que contribuirían en materiales propios de la 
exposición, con gente de servicios educativos, con la nada fácil 

aprobación del museógrafo, y la no menos difícil aceptación de la direc

ción del MUNAL. 
Después de e~te encuadre resulta importante mencionar que propon

go unas pri1neras ideas antes de 1nencionar la propuesta final, pues 

es importante conocer el proceso evolutivo, de mi proyecto de tesis. 
Un problema que se planteó como obstáculopreliminar_al 

montaje del espacio lúdico para la exposición temporal José 

Guadalupe Posada, es que destinó el espacio de la cafetería del Musco, que se 

encontraba en un nivel distinto de la sala principal de la exposición de 

Posada, el cual se presentará en maqueta a escala posteriormente. 
Como una alternativa de solución d l., problemático:; descri

ta y a la falta de interés del público por visitar los espacios lúdicos en el 

.MUNAL, se maneja~Ó el impado visual, que, desde el inicio del re-::orrido se 
genere, pues indepen.dientemente del manejo de planos que se deberá 

sugerir, el manejo de efectos cromál:icos y tL'la adecuada ilwninación ambiental 
y de trabajo; son indispensables esto~ factores para motivar al recorrido 

del público visitante del espacio lúdico y se obtE>nga un efecto posi

tivo y agradable a través del manejo adecuado de formas y planos ... 

2. 1 1::.L COLC>R:ASPECTC> A CC>NSiDER.AR 
PREVIO A LA PROPUESTA DE DISEñC> 

El uso del color en una exposición es un elemento más de comuni

cación. El color y la forma son elementos visuales determinatnes en la 
procucción de la imagen para una expo..,ición, de la misma forrr,a para el 

espacio lúdico, que es donde estamos aterrizando todo el trabajo ahora. 

Tomentos en cuenta que en principio y como lo hace saber la maes

tra Ofelia Martinez en su ponenacia sobre "Diáiogo perpetuo en torno a: 
mu!'eo~ ofrecida en el museo Soumaya, el color no es un fenómeno físico 

sino fisiológico, el color es única y exclusivamente la sensación de color. 

El color de los materiales dependen de la iluminación que existe o 
a la cual se le termine por colocar. El color actua en interacción con los 

colores bajo los que se encuentra rodeado. El ojo modifica o elimina la 
percepcion del color, a partir de los defectos del órgano de la vista. 

Esto lo inenciono unicamente co1no un paran1atro que nos permi· 
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ta mostrar lo importante pero no explotado manejo del color en !os es
pacios muesográÍicos. Es cierto que es responsabilidad del diseñador la 

seleccion de la gama cromática que trabajará en una exposición y corno se 
comportará dicha elección con los elementos ya existentes dentro del 

espacio en donde se trabajará, pero es una realidad que depende en mucho 

de la capacidad que tenga también de canalizar los fondos que el museo 

otorgui¡:para este fin. 
Ahora bien tenernos la percepción y lech.1ra del color en do¡¡ pun

tos de vista: a partir de la información personal e inividual del perceptor 
y del contexto de lectura. En este punto se refleja la lectura Mestandari~a
da" de la significacion de los colores, los colores tienen cierta comunidad 

interpretativa: rojo/amor, verde/esperanza, blanco/paz, etc. 

El color a niveles perceptivoii se pueden asociar con los conceptos 
de temperatura (cálidos/fríos), pesos visuales(colores claros/ligeros, colo

res oscuros/pesado~), niveleii de profundidad(rojo primeros planos, azuiPs 

fondos), movirniento(rojos/dinarnísrno, verdes y azules /estáticos). 
Pero finalmente cabe mencionar que lo mejor será no esteriotipar 

a los colores, to1nar en cuenta dentro de que lugar se esta generando una 

propuesta, porque cada uno de ellos evoca distintas cosas en distintos 

lugares. 
Ahora bi,;,n, el -:olor puede cumplir varias funcione!' dentro de un~ 

exposición, entre las que cabe destacar la siguiente: 

-provoca impacto viliual:no solo que se utilize un color agre
sivo o v;f'iblc, sinCl que s.;, lo~rc co11 la utilización del mi<irno un efecto po

sitivo en el público visitante. 

T .. anscribo a continuación una tabla de Karl Borggrafe, cita da 

por Favcre y Novcmber (1979) que utilizára Ofelia Martínez en 

su ponencia "Diálogo perpetuo en torno al musco" en el musco Sou111aya 

en marzo de 1996; donde se menciona la importancia de la significación 

del color. 

Esta tabla esta transcrita textual de !a conferencia de la maestra, y 

que yo utilizaré como punto de partida en mi generacion de propuesta 

ideal, puesto que para lograr los fines reales se tienen qu,;, contemplar 
aspectos tan ajenos pero importantes a esta propuesta, como lo es el dinero 

con el que se cuenta para la elección del color . 
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l.d,l.1 -; 1 

l ,¡, ll l .... l 't 'll t •i l\ ¡, 11 l ' 11 ( 1 

Naranja 21.4 
Rojo 18.6 
Azul 17.0 
Negro 13.4 
Verde 12.6 
AmariJlo 12.0 
Violeta 5.5 
Gris 0.7 

NPgro Amarillo 1 1.31 1.33 
Amarillc, Negro 2 1.34 1.40 
Verde Blanco 3 1.35 1.30 
Rojo Blanco 4 1.36 1.26 
Negro Blanco 5 1.36 1.32 
Blanco Azul 6 1.36 1.37 
Azul Amarillo 7 1.36 1.39 
Azu Blanco 8 1.37 1.35 
Blanco Negt'o 9 lA·O l.35 
Verc!e Amarillo 10 l.40 1.38 
Negro Naranja 11 1.40 1.40 
Rojo Amarillo 12 1.41 1.38 
Naranja Negro 13 1.41 1.40 
Amarillo Azul 14 1.41 1.42 
Blanco Verde 15 1.41 1.45 
Negro Rojo 16 1.42 1.45 
Azul Naranja 17 1.42 1.45 
A1r.arilln Vcrc!c 18 1.42 1.46 
Azul Rojo 19 1.43 1.40 
Amarillo Rojo 20 1.44 1.50 
Blanco Rojo 21 1.47 1.43 
Rojo Negro 22 1.48 1.43 
Negro Verde 23 1.48 1.43 

• 
Naranja Blanco 24 1.50 1.50 
Naranja Azul 25 1.52 1.60 
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. l. il ,¡, \ -:; ~ 

- \ 11 dt 11 dt J11 'j, lll/ 
lq,\1~:1,11,\ l1111d11 \l1~1r1,,1,1,1r1 ,'l 1 1rl1lht.d 

Amarillo Naranja 26 1.52 1.62 
Rojo Naranja 27 1.54 I.64 
Rojo Verde 28 1.57 I.50 
Verde Naranja 29 1.58 1.47 

Consciente soy Je que se me hará responsable de proponer el color 

que integrará el espacio lúdico, pues es obligación de todo diseñador, el 

conocimiento Je que el color: comunica, sugiere, y además evoca aso

ciaciones, sentimientos y provoca ciertas remembranzas en los usuarios de un 
espacio {a fin Je cuentas éste es uno de los objetivos de la creación de un 

espdcio lúdico}. 

Tenemcs entonces que para la solución adecuada de este prob

le1na se propond;án, entre otros puntos ddve que : 

- Los colores claros hacen que los elementos visuales se vean más ligeros 

que los colores obscuros. 

-Los colores cálidos !'e perciben en primeros planos y los colores fríos tien

den a percibirse como fondo o planos posteriores. 

- Un color se ve más ligero y luminoso cuando está rodeado de Gn color 

oscuro. Por io tanto lo~ fondc::i oscuros h'lcen más ciaras !os ohjei:os y 

hacen que= éstos se percib;in más grandes. El contraste de ..:olnr se puede 

usar pa1·a aumer.tar la aguq'i!za visuaÍ (tratami~ntos del piso, y la 
ruta). 

- E] contraste Je un col0r con el fondo es uno de los factores que 

determinan la legibilidad de los textos. 

- Como elemento importante en el adecuado manejo tipográfico, la elección 

precisa del color e:i de vital importancia. (Para la mampara inicial, y los 

textos explicativos en las actividades} . 
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Para comenzar, se debentenerencuentalas constantes que se 

presentarán en cualesquiera de los cambios o variantes a las que se 

tuviera que adaptar el diseño, con esto quiero decir, que se tiene que par
tir de un diseño flexible que se pennita abrir y cerrar su campo de acción a 

partir de los problemas a que se vea sometido, ofreciendo de cualquier 

forma la funcionalidad educativa que le da sentido desde que se expresó la 

primera idea. 

Es importante mencionar que el material gráfico presente, se 
obtuvo registrando el proceso de montaje de este espacio destinado a Posada 

en el MUNAL, y se incluirá a lo lar~o de este capítulo para ilus
trar las propuestas a nivel boceto ;. J,. propuesta final, además de 

mostrarnos, un testimonio Je la forma en que variaron y se modificaror., las 

diferentes propuestas hasta tomar su apariencia final. 
Además se debe considerar: que los elementos .._.-isuales más representa

tivos y las referencias histórica~ e iconógráficas que se i:Jte¡;:ren <?! espa
cio lúdico, sean obtenidas de )a visita en la sala principal y posterior

mente se reafirme dentro del espacio lúdico, con el fin de cL"lr!e ;i éste, un 

sentido de reforzamiento pedagógico a los objetos y a las imágenes con las 
que el ,..jsitai1te tuvo contacto previo. 

3.r PRIMERAS PROPUESTAS 

Las primeras propuestas surgen de la iniciativa de oLtener una preeva-
1 

luación de mi quehacer, porque sucedió que el guión museográfico, del que 

originalmente yo partiría para dar cualquier paso, se retrasaba cada día 
más. Fue entonces cuando decidí asistir con Beatriz Berns, investi

gador3 del MlJNAL, ::esponsable de dirigir la investigación cor.respon

diente a la exposición de José Guadalupe Posada. 

Así pues, con su información y 0rientación, me di a la tarea ele 

investigar por mi cuenta en libros, qué material sería conveniente para 

comenzar a diseñar las imágenes y localizar qué gráficos acompañarían al 
espacio lúdico. 

Lo primero que vino a mi mente, y que surgió ele mis 

primeras investigaciones documentales que realicé en su mayoría en la 

biblioteca de la ENAP, fueron las imágenes de calaveras, identificadas por la 

mayoría del púbiico en la obra gráfica de José Guadalupe Posada, esta 
iconografía me pareció un punte de partida correcto, ya que refleja una 
estética popul.ir que! renueva si.; vigencia año tras año debido al tradicional 

culto a los muertos desde la época prehispánica, tanto en México como en 
otros países. 
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El área destinada a la creación dei espacio lúdico, se definiría en 
los días posteriores a la aprobación de mi sugerencia de encar

garme del diseño del espacio, así pues se propuso un espacio en donde se ubi
caba la cafetería, lo que representaba por si mismo, un reto para 

realizar cualquier montaje, incluso el de la instalación de la misma 

cafetería, pero que ofrece una hermosa vista del interior del edificio que 
alberga al MUNAL. (imagen 1) 

Comencé sugiriendo un ciclot"ama en la primera puerta, en 

donde ¡¡e encontrara en tipografía de color, el nombre del espac~o l ú el i -
co junto con el nombre de J o!3é Guadalupe Posada, la tipografía 
e¡¡taría en primer plano. 

image:n ] 

Plano del primer piso en donde 

se alberga el área de la cafetería 

del MUNAL, ahora destinado 

para el montaje de un Espacio 

Lúdico 
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Para entonces yo desconocía el nombre de la exposición, única

mente tenía la certeza de que el principal actor era José Guadalupe Posada. 
En segundo plano, dentro del mismo ciclorma, ubicaría la calavera 

Catrina, inconfundible para la mayoría de nosotros, esta catrina retra

bajada por mí, en una técnica que simularía un grabado, en blanco y 
negro, contrastando con el fondo del ciclorama, que se encontraría ya 

en tercer plano, con la tipografía de color sobre sí. (imagen 2) 
La intención original fue la de crear un personaje que 

cmnplie2e la función de guía imaginaria, que en este caso sería "La 

Catrina", que acompañaría en el recorrido a! visitante durante todo el 

espacio iúdico, incluyendo las actividades que se fueran a desarrollar. 

(imagen 3) 
Posteriormente esta idea del ciclorama y "La Catrina", fue substi

tuida pcr cuestiones di; presupue;;to y mano de obra especializada, con los que 

no se contaba desde un principio y que me re:;ultaha impomblt• comprometerme a 

ofrecer. Esta primera propuesta, se modificó al encontrar en la entrada 

principdl de acceso a la .:afetería, que ahora sería el acceso al 
espacio lúdico, una mampara de 2.50 m de alto por 1.50 m de ancho, 

(que yo había tenido que verificar existiera previamente en la bodega del 

museo, para agilizar trá1nites), que contaría a su vez co11 una ma1npara más 

en primer plano colocada en el extremo superior derecho, en donde se rotu

lará el titulo del espacio lúdico, título que aún no se tenía resuelto, y fue 
hasta entonrescomoamíscmepermitió~alguno, pensando que podría ser 

funcional el de "Los 'lii1os y Po,.ada". Esto a reserva de que en días futur

os no se cont<lra con un títulc sugerido por Servicios Educativos. 

Estas mamp:iras contarían con un display tamaño natural, que incluiría a 

el "Padre Cobos"46 repartiendo hojas de periódicos (siendo las hojas de 

periódico, material didáctico qt.•c se puede ofrecer al público para infor

marle sobre: ¿qué es el espacio lúdico?), o también a un par de nifios periodi

queros que tienen en sus manos dicho material didáctico. (imagen 4) 
Los nifios periodiqueros tienen su razón de ser, porque se nos hizo 

la observación de la forma en cómo se distribuía el periódico en aque-
11 os tiempos, fue por esto que decidíutilizarlocomootraopciónalapro

puesta, en la entrada del espacio lúdico y sugerir a dichos nifios para figurar 
como guías dentro del espacio, como ya se mencionó. (imagen 5) 
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imagen 2 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Ciclorama inical, establecido en la 
primera propuesta a nivel boceto. 

Se establece en ella la posibilidad de 

incluir a una calavera vestida de 

repartidor de periodicos, los cuales 
seran los folletos informativos del 

espacio lúdico. 

Personaje q1..1e funge como guia en todo el 

recorrido dentro del espacio. Se propone que el 

rnismo p.:rsonaje de las i•vlicaciones de lo que 

se requiere del público en cada instalación. 

·[· ' 
1 

imagen 4 
·~~~~~~~~~--~~~-

En otra propuesta para el inicio del espacie 

lúdico, se optó por proponer un personaje 

menos
1 
conocido, pero con igual impacto de 

Posada. conocido como El Padre Cabos. 
Sostiene en sus 1nanos un ~letrero" que 

llevaría el título del espcacio lúdico. 

Posteriormente se propuso que los personajes 

que dieran el paso al inicio del espacio lúdico, 

fueran 2 niiios que tendrían en sus 111anos una 

Hra de folletos, simulando la forma en como se 
distribuían anteriormente los periódicos. 
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El trabajo del contexto se dará en primer orden dentro del espa

cio a través dé lograr la unifonnidad del piso, es decir, se trabajará el piso con 
plástico polietileno laminado tubular color negro, conocido como plásti

co charol negro, tensado con cinta adhesiva negra lo que además nos 
servi;á como protector de la duela, que es el material de la superficie en 

su fotalidad. (imagen 6) 
El plástico briilante negro contendría a su vez, sobre su superfi

cie una ruta sugerida para los visitantes, señalada a través de foto

copias en papel claro (determinado por la museografía de la exposi
ción) de los periódicos de la época en que Posada colaboraba en 

talleres en l'1éxico. Posteriormente sobre el plá;;tic.o chJro!, y las foto
copi~s, se colocaría una capa más de plástico tensaJo transparente, que daría 

elterrniriado final _del piso, y que permitiría la limpieza de forma práctica. 

(imag~tf4ijd~'i1~~-JÍ~ll'.:;e sugirió de color por mi parle, f11e ambar Y 

azUl.diiigi'd~;i~6fcifiha:p~ritual, con lámparas de halógeno dicroicas para 

sepa;ar''.¿·a'dri'.:\Íi1~,?J.~;l;J':; act-ividades que .;e des.uro!larán dentro del espacio 

lúdi2~/J~·i¡'~ci·iJarÍa éomo rcsultado determinar y delimitar el área de tra

b~jo d~ ~~da iiria de ellas. (imagen 8) 
.·El espacio lúdico, en su primera propursta constaría de cuatro 

acti~d'.ldes 47, una de ellas seria E'l montajP. de un taller de grabado, y las tres 

restantes serán actividades en donde el objetivo era el comprender el pro·· 

ceso que se sigue para la elaboración de un grabado, específicamente, 

las M.::nicas que Posada utili::aba. Pc::lemcs mP.m:!on:ir l;i intención de tra
bajar a partir de crear al espectador un impacto ·.•i:n.:al, en donde, por 

ejemplo en el inicio del re::orndo, se buscaba dar a la mamparii un trriliajo 

con color que le permitía sobresalit al igual que a la imagen que ileve coloca
da sobre de si, jerarquizando a cada uno de los elementos a través del 

mencionado manejo del color, no por esto se deberá entender que 

serían colores contrastantes, :áno combinaciones que permitían al visitante 

apreciar a distancia los elementos que componen la entrada y bienvenida del 

espacio lúdico dentro del MUNAL, al igual que un manejo de formas )' 

planos que integren de la mejor manera posible el interior del recorridc 
Jentro de dicho espacio. 

Se piensa en las pri1neras propuestas r..Jtular los textos en vinil-plot
ter para ser adheridos en placas de acrílico y quedar suspendidas en el aire 

y lograr hacerlas más atractivas gracias a la luz dirigida en cada espacie 
de actividades. {imagen 9) 
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Estas propuestas anteriormente mencionadas que fueron 

aprobadas pero que en su 1nomento tuvieron que ser remplazadas por 

otras, fue gracias a que surgieron mas ideas a raíz de mi investigación más 

formal con la persona encargada de la Bibliografía de Posada para la 

exposición temporal, en donde me doy cuenta que algunas situaciones deben 

de mejorar para bien del mismo diseiio, es decir, estas ideas sirvieron de 

"bocetaje de ideas", a partir del cual se genera un diseño final que se de

sarrollará posteriormente, no sin antes mencionar las constantes que se 

dieron en ias propuestas anteriores, y que resultaron aceptabies y 

propositivas. 

- Manejo de líneas sencillas y onduladas paradarsensaciónclesuavidady 

tranguilidad dentro del espacio. 

- Manejo del impacto visual, a través de la tipografía contrastante con 

el fondo en clonde se fuese a colocar, además de su cm.·recto punta1e, 

y de gráficos atractivos para dar un contexto agradable. 

- Manejo de texturas ópticas dndas a tTavés dei manejo de te.duras hápl~
cas dadas por el manejo de materiales resistentes y agradables a la vista. 

- Manejo del color auxili,.do de la luz, pard hacerle más atrüctivo y fun

cional. 

- Diseño de mobiliario atractivo, basado en figuras geométricas 48 
- Manejo de las t-écnicas de representación gráfico-plástica para la 

realización de materiales didácticos y complementarios del espacio 

1,:diro, con AJ fin de ser realizados por mi, y lograr así economizar presupuesto 

y hücer más personal atractivo y cálido al esp.:cio lúdico 

TESIS CON 
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3. 1. 1. Acrividades c~mplement:arias 

Las propuestall de actividades complementarias al espacio lúdico sur

gen a partir de la experiencia que como alumna de taller de grabado 
obtuve, pues a partir de ella pude identificar las posibles carencias que los 

visitantes que por lo regular manifiestan, pues no son conocedores pro

fundos sobre el tema (esta es la meta del museo) y que probablemente se 
tendrían que atacar. Así fue como la'9 primeras activid<>dcs aparecen, apo

yadas del consejo que me ofreciera una guía del musco, quien es profeso
ra de primaria. 

1- Se pensó en realizar la técnica de ESTARCIDO, 
consistente en obtener a través de salpicadas de tinta que se d;:.ban 
por la utilización Je un cepillo de dientes, un negativo de una imagen 

ya realizada en po::itivo en alguna plantilla realizada en mica gruesa. 

La imagen en positivo sería la de algún elemento característico de la grá
f-ica Je Posada. 

2- Se sugirió de igual manera que se creara una mampara con 

algunas imágenes de Posada mismas que se le!' practicaría un 

boquete, a la al tura del ros-

l 
tro y sii:viese para que los 

. . . . 

·.·. ·:_:_}··t ... ~.:r.:~ :·~--~.·,¡\'.· niilos colocados detrás de la 
mampara, pudieran asomar por 

· · · ,-::"'·- · l 11~. ~ · ··'. :- ~ ahí ~u cabe~a y así ~e integ~a:-an a 
. '~:: : '~ ·. · la 1lustrac16n que estaria del 

e h~.~~:i...,:':"-·iotro lado. Con la imagen así 

··:,.::°'·,_, ". ·•. · · ~"-'~·lograda se ju~~ría con la il~sión 
... -"~:~:·\:, de que los vts1tantes pudieran 

.•• ~ • sentirse dentro de un grabado 
Actividad d<' mampara .:on boquete. clc Posada. 

3- Se tenía la idea de crear un baile de disfraces, en 

donde se ofreciera la oportunidad de que el público visitante del 

espacio lúdico, tuviera la opción de elegir un disfraz, y transformarse en 

un personaje de la gráfica de Posada, pudiendo se estos personajes: La 
Catrina, Padre Cobos, Cbepito Mariguano, CaralampiaMondongo, etc. 

Se contaría con un espejo tamaño natural para que las personas dis

frazadas pudieran observar su cambio y también ofrecer una visión diver
tida del ambiente festivo que por lo general se percibe en sus grabados . 

TESIS CON 
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4- A partir del famoso grabado de Leopoldo Méndez, que nof' 
muestra el taller de grabado de Posada, se recrearía uno, con objetos 

lo más reales, placas, percheros, vitrinas, etc. todo lo necesario para con
vertir un espacio vacío, en un taller de grabado. 

5- Se contaba con un espacio 

destinado para exhibir las ilustraciones y lii 
grabados que se integrarían al tradicional ~ 
catálogo publicado en cada Exposición · 1 ·. •. ! 
temporal, y que se realizaría en 
Servicios Educativos, así pues se diseño 

un !nonl:aje en niveles püra ser col'>cados 

en alguna 1nampara, co1no Jo 1nuestra el 
dibuje. 

3 . .z Propuesta. Fi..rl.a.1 

La propuesta final se genera de la aprobación y modificación de las 

primeras y segundas propuestas. a part-ir de los aciertos y errores que se 
detectaron, mismos que ya han sido descritos anteriormente. Esta ultima 

propuesta será seccionada en cuatro partes, con la finalidad de ser lo 

más específica y clara posible. Así pues se dividirá en : 

Descripción de la propuesta: c~to es desde la perspectiva de un 

diseñador ase:;orado por pedagogos, historiadores del arte, y cualquier 

persona vinculada de una u otra forma a ia creación de la exposición tem
poral de Posada y );i prensa ilustrada; en segunde .: .. .,..,, .:it .laraa !.,., 
Actividades que se desarrollaron finalmente, p~nteriormente se tocaran 

los Recursos Materiales y presupudtos de l0s mismos que intervinieron 
en el desarrollo de la propuesta y actividades, y por último se explicara los 

Recursos humanos que se vieron relacionados ei. la producción del espacio 
lúdico. 

Siendo esto entonces aclarado se procede a la descripción de la 
propuesta final que dio forma y nombre al ~Espacio Lúdico" de la cxposi

ci:'.m temporal de jdic 11 a octubre 10 de 1996 eu el MUNAL. 

El espacio que finalmente se destinó a la producción del espacio 

lúdico, correspondió a un total en metros cuadrados de 64.50, dividido 

en dos espados que son separados por una rared, propia de la arquitec
tura del edificio.(Se presenta de forma más clara en el dibujo que 

se integrará a este apartado) Siendo entonces cada espacio de6.50por 
7 metros, más 6.50 por 4 metros. 49 

TESIS CON 
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Boceto del área distribuida del 
espacio lúdico. 

3.50m 
l 

'"' 

d 

d 

Esto representó el primer problema a resolver, pues se pre
sentaban dos calidades de piso, en el más pequeiio se contaba con mármol 

y el mayor espacio con duela. 

Se E:<!nera la sclución que ya :=e había pLrntc>i'Jo~ ·~nbnr el 

piso con un plástico charol negro, que permitiera unificar .;,l área de tra
bajo, para convertir el mismo en un espacio qu:? permiti!'!ra el rr.an.;,j0 d., 

módulos y mamparas en colores! atractivos, que re:>altarian sobre did10 
fondo, pues contaríamos con un fondo neutro. 

St: pensó entonces en una cinta que tuviera la calidad de 

duración y resistencia de mani:ener el plástico bien tensado durante 

los tres meses que duraría la exposición. 

Pruebas de calidad y resistencia se realizaron para convencer al 

museógrafo y equipo de exhibición el apoyar esta primera iniciativa, pues 
no se i:enía la seguridad de que este durada )o,;i tr.::s meses; yo JefenJ; __ 

endo mi idea, accedí a realizarla en el exterior de un elevador, en donJe se 
le daría un trato pesado. 

Pasó la prueba, después de estar fija en el piso aproximadamente 

un mes. Así, el siguiente paso que se dio para el montaje del espa
cio Íúdico, fue el de la elección del mobiliario que incluía mamparas, 

bases, módulos y demás objetos que 3<' requerían, a partir de Jds propues
tas anteriores. 

TESIS CON 
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Se tuvo la iniciativa, de recurrir al rescate de materiales y objetos 
existentes en bodega, con la idea de restaurarlos y reutilizarlos, con el 

fin de abaratar costos y hacer más rápido la integración de todos los ele
mentos que se requerían para la optimización del trabajo. 50 

El personal de exhibición me solicitó la ubicación exacta de ca da una 

de las mamparas, módulos y bases que serían utilizados en el montaje. 
Esta ubicación es la que se muestra en el siguiente esquema y 

es con el que se comenzó a trabajar, pues por la restauración de dichos 

materiales se requería que separaran de los demás y que se les asig

nara, preferentemente el color con el que serían terminados. 
A partir de la separación de el espacio, y de representar a cada 

área con la letra correspondiente al dibujo antes mostrado, se 

definirá lo que en cada espacio se encontraba, tanto en actividades 
51 como en el disefio individual. 

Entonces se divirfirá al espacio, de la misma forma r:!n como si~ 
mostró con anterioridad, teniendo la intención de se~ lo más claros posi

bles, en: 

A)Disefio de mampara de bienvenida. 
B)Diseño de área para material complementario, folletos, y guía ABC de 

grabado. 
C)Diseño de área para descanso y colocación de libro conmemorativo de 

la muestra. 

D)Diseño de área para ~)osario e ilustracicnes que integraron el ABC Je 
grabado. 

E)Diseño de á::.-ea para ac..tividad No.l, monotipia. 

F)Diseño de área para actividaJ No. 2, c¡¡lcografía. 

G)Disefio de área para actividad No. 3, frotage. S2 
H)Diseño de área para actividad No. 4, montaje simulado de taller de 
grabado. 

I)Dieeño de ruta sugerida en el piso. 

Es preciso aclarar, que los elementos que se intentaron utilizar de 

forma constante lueron, en este ol'den, la técnica en que se aiaboraron ias 

ilustracionestamañonatural53de cada uno de los personajes que 

fungieron como guías dentro de todo el recorrido, y que fueron, por 

60 Se pr•••nta la li•ta ciomplete ti• mampara•, m.4.lalo•., l.ue• ea el ••arta.lo •oLre Reaano1 

Material.,., al i•••l ...... aara•t•rt.tiaa• f(•Íoa• 7 (al'maJ, •. 

61 Se tratar•a clarainaaca la• aciti.1.la.le• ... •••7•roa • el di•atlo (ic.al, 

•• •• apartatlo ••peoial po•tal'ior. 

52 Inalu1ando denho da J, prop•••ta (iaal a la acitiri.la.l .la frota••• ••• .. • •o '•• raaliae.l.e, par.-• 

E ... retireda de 6ltima Lora por iniaiati•a tlel m•••6•rafo ... .liri.i6 a •p••a4'a ~ le Pr•D•a Jl••ll'a.le•. 

E3 Saine la• il • .tuaion••• en el aparta.lo de rea•r•o• material•••• mem.c.ionar" la t•caiae, 
. - ·~--.-- ... -: •• J_ '·· 
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investigación y elección a la par ele Investigación: Caralampia 

Mondongo,Chepito Mariguana y el Padre Cobos. 
De esta forma conseguí obra de la gráfica de Posada, en donde 

se incluyeran estos personajes, en distintas posiciones y actitudes, para así 

integrarlos realmente al diseño del espacio lúdico. 
Recurrí a carpetas de investigación, libros recomendados por 

curaduría y a los negativos originales de las obras, para poder retratar, de la 

mejor y fiel manera a cada uno de estos simpáticos personajes. 
Resulto muy atractivo el hecho de ser imágenes tan interesantes y 

tan poco difi.:.ndidas, con las c¡ue en esta ocasión se presentaba la oportu

nidad de explorar, que lo menos que pude hacer fue intentarlo. 

Se tomaron estos personajes y se adaptaron a cualquier material 
que se utilizara dentro del espacio. 

Se manejó el contraste c¡ue ofrecían los co-lores elegidos 54 para 
las bases, módulos y mamparas, con el piso negro, que cfrecía reflejo:i d,, 
*Cliarol", que resultaron ser una verdadera atracción, pues todo, absolutamente 

todo se reflejaba. 

En el disci1o general, se utilizó tipografía ARIAL BOLD, de 3 cm 

de alto, centrada, pero fue deformada al momento de ser parad<! la 

tipografía ,porque su salida en plotter representó un gasto 55 fuerte, que 
obligó a sacrifici!r diseño tipográfico, por infor,nación vital dentro del 
espacio lúdico. . 

La tipografía general, se realizó en color CHOCO LA TE, pue: 

esto fue un acul"rdo con el museógrafo y el departamento de exhibición, 

acuerdo que yo tenía que acatar, y utilizar a mi favor de la mejor manera. 

Ei arreglo tipográfico dc¡stinado a cada área de activid'lcles que 

ya se mostró, será presentado de forma individual, al momento que se 

desarrolle el disei1o de cad<> área va mencionada.SS 

Se manejó la integración cÍe mamparas con bases 1 a t r a v é s de 

combinaciones pensadas, pues pedí que, ya que los colores 

que se utilizarían serían Gris, {Warm Gray 2U) Café, Rosa (686 U), 

Amarillo (1215 U) y Azul (651-U), se pudiera contar con las mamparas 

de actividades de un solo color, en este caso Gris, para que las mamparas de el 

montaje de Tailer de grabado tuviera las mamparas de las dos cara& color 
amarillo. 

Teniendo de igual manera, mamparas para el glosario de color 

amariilo, sobre una pared pintada de color chocolate . 

TESIS CON 
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En cada una de las áreas destinadas a las actividades, se requirió de 
una cédula explicativa, que se pensó en forma de globo -a la manera de 

cómic. La intención: que cada uno de los personajes de la gráfica de Posada 
dialogaran con el visitante de la forma más cordial y amena posible. 

Estos globos fueron dibujados a las mamparas y pintados de color con

trastante a las mamparas. En las mamparas amarillas del glosario y montaje 

de talJer de grabado, se pinto el globo gris. 
En las mamparas grisP.s el globo fue de cc-lnr rosa. 

Se intentó conseguir una armonía con los colores, sin que se 

perdieran, pues es daro que por su bajo contenido de pi!.lmento, estos 

colores eran muy difíciles a larga distancia ei ser observados y dis
tinguidos con claridad. 

El acento, de las mamparas se consiguió con el trabajo en técni
ca y color de los per~onajes que fueron colocados en primer plano sobre 

de éstas, para ser secundados por la tipografía, que se int-?ntó unificar a Jo::; 
globos de dialogo. 

El disei'io de la mampara ini.:ial A, fue suspendido por ini

ciativa del museógrafo, quien argumentó que era negativo que el público 

tuviera una mayor atracción, desde 5u entrada al MUNAL, por el espacio 
lúdico, que )Jür la misma exposición de Posada, así que se retiro todo el 

diseño de entrada y se cambió por una señalización que iría desde el final 

del recorrido en las salas del museo, hasta el marco de la puerta del espacio 

lúdico, seiialización qL1e fue tc.mada a partir de una sugerencia que realicé 
a1 museógrafo di1ectamenti:, y que fue aproJ:.aJa inmediata

mente, por la ser.ciJlez que representaba el hecho de colocar flechas 

gruesas reahzadas en plotter y colocadas en cada uno de los escalones de 

mármol de toda una escalera del ~useo, para que con el final del recorri

do por la sala, iniciara optativamente, el r:?corrido por el espacio lúdico. 

Oc esta forma se consi-guió orientar al público al espacio lúdico, 

después de que visitaran la sala de Posacla. 

En el diseño del espacio B, utilizado para mostrar el materia] 

didáctico, folletería y ABC de grabado, se pensó en utilizar dos módulos 

romboides encontrados en bodegas, que estarían separados el uno del otro, 

por Ía imagen Je Caralampia Mondongo, quien ofrecería u:aa explicación 

sobre el origen de los materiales que ahí se presentaban. 

Se dejaron, en primer plano, las figuras de las bases romboides, 

para así manejar en segundo y tercer plano a Caralampia y su globo de 
información respectivamente. Se buscó el contraste de eJ fondo (piso 

negro), con las bases de coÍor rosa y el vestido Verde con Rojo de 
Caralampia. 
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En esta imagen se ilustran las áreas en las que se separaron 

ele la "¿¡"a la "h", pdta que los espacios se acoplaran a las 

necesidades ele circulación y actividades. 

TESIS CON 
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Se intentó conseguir que el impacto de los gráficos a tamaño nat

ural atrapara al público, y lo hiciera partícipe de lo que Caralampia, en 

este caso, le recomendaba e informaba. 
En el espacio C disei'iado para el descanso e información a través 

de la publicación del MUNAL, en un libro dedicado a Posada, sin incluir 

el ABC de grabado que no se imprimió a tiempo, se colocó (anexando 
esto al final por iniciativa del muscografo), una mesa de 3.30 mts. de 

largo, con tres de estas publicaciones y una imagen del Padre Cobos al 

final de la misma ,quP. le abría los brazos al público para darle la bien

venida a el espacio lúdico ')UC él había preparado sólo para ellos. 

En el diseño del área O, en donde se pensó en diseñar un espac io 
para consultar dudas e informar :mbrc el grabado en general, se utilizó una 

mampara en " L", de color amarillo con fondo en una gran pared 

c o Jo r c hocolate, .:?n donde. la tipografía sobre ia mampara amdrilla tenía 

el mi:imo tono chocolate, antP.s mencionado. 
El guía de esta área resultó ser CÍ1Cpito ml'ri¡;!uano, quien fue colo

cado en el vérl~cc inferior izqui.ardo de la mampara, con un·"\ actit·ud que 

;iugcría el observar la mampara que se tenía al momento de 
en !:ra r a mano derecha, lugar en donde resal taha en primei: plano al 

momento del acceso, y que después del recorrido del espacio lúdico ofrecía 

la opción de ser leído dicho glosario una vez más, con las dudas ya 

resucitas o con información ya un iJOCO más codificable o asimilada. 

Como espacio E, identificamcs concretamente la primera actividad en 
donde el público podía realizar con los- 1n .. terialc3 ahi dis:!_.>Uest.-,s, una _______ C_O_N ___ , monotipia. 

TESIS La monotipia der.tro dPi espacio ludien cubría cor. la necesidad del 

FALLA DE ORIGEN público, por conocer materiales 
1
rcales que utilizaría un grabadi.>r actual. 

56 Se contó con un espacio delimitado con tres mampara!! como lo 1nue~
tra la gráfica correspondiente, con el personaje de Doña Caralampia 

Mondongo fungiendo como guía de dicha actividad. 

• 

E!lta acitvidad fue apoyada con un texto explicativo que Doña 

Caralampia ofrecía a el público, y que se transcribe a continuación. 

¿Listo para tu primera actividad? Pues entonces utiliza la informa

ción que aparece en ias hojas de sala { que se anexaran a este trabaje 

posteriormente) y así podrás hacer una mc-notipia que como es una 
sola impresión, resulta una obra única. Así se complementó, con el globo 

de dialogo al espacio de la actividad de monotipia. 

Se utilizaron dos módulos rectangulares, en gris, amarillo y 

rosa , en donde se tenía fijo en una base, el acrílico sobre el que se 
realizaron las monotipias, partiendo de un ejemplo que existía bajo del 
acrílico. 5 7 

:011 :-:, ,(, u • ),,,. t1 M h• r ; .-I , . ,. •11 11• ,. .. 11 ti l i t . • 1t1• 11 \ " "11 , ., , ,. t~• . ,.,. l1 .1l1J,1r.1 1•11 1•I .1potrt .11l1• J ,. ,.\,•t ¡, .¡,l,ulo•p, ~· 
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Se maneja el acent.:i dado a través de la ilustración de Doila 

Caralampia Mondongo, el contraste de los colores, utilizando el más 

claro para fondear a los módulos y bases. 
El diseüo del espacio F, se trabajó según los lineamentos ya 

planteados, con el manejo de ilustración, en este caso del Padre Cobos, en 
donde la actividad que nos propone es la de realizar una Calcografía, que 

resultaba de pasar en un papel revolución una imagen trabajada en un 
CLICHÉ, que ofrecía la oportunidad de hacer una combinación de imá

genes, pues se ofrecían varios personajes para ser los protagonistas de un 

fusilamiento.58 

Se utilizaron tres mamparas unidas, color gris, con una base rec

tangular y una más romboide, en colores rosa y amaril!o re::ipectivamente, 

al igual que un globo informativo complementario en tono amarillo.59 
Toda la explicación sobre la actividad, más detallada y con imá

gene& se dar~ en el apdrtaJo de Actividades 
El espacio G, fué destinado a la actividad de fr~tage, y a pocos días 

de ser inaugurada la exposición de Posada, fue retirado este espacio 
porque el 1nuseógrafo no estaba de acuerdo con la ruta , ni con la 

situación espacial que '3e daría al ser colocada dicha actividad. 

Para esta actividad se contaba con hes mamparas de color gris, y bases 

rectangulares que no fueron pintadas por le ya mencionado. Resulta 

interesante observar los bocetos previos al montaje, para precisar esta 
observación. 

El espaciri H, fue el destnado a la realiz.aciün del mo.itaje del 

taller de José Guadalupe Posada, en donde se utili:>:aron dos mamparas en 

ML", de color amarillo para e11marcar a este montaje, la intención era la de 

permitir la exploración rle cualqhier objeto que ahí se colocara. Se contó 

con Cbepito en esta ocasión como guía, en donde a través de su globo 

informativo pudo explicar en que consistía este montaje. 

Toda la ruta de la visita dentro el espacio se intentó manejar a 

través de imágenes de la gráfica de Posada colocadas en el piso, ju u to con 

el plástico charol. Esto se manejó con la intención de que los colores que 

entraran en juego serían tonos contrastantes, pero el museógrafo opinó 

que los tonos tendrían que ser igualmente tonos pastei. Así pues se colo

caron con micas autoadheribles, una ruta que permitía orientar e informar, 

pues resultó una forma muy novedosa de dirigir al público, además de 
darse cuenta en que forma Posada imaginó a cada uno de los personajes 

que en esa ocasión le funcionaban al público del espacio lúdico de guía . 

::01{ lt"''••fo 1l1•1·4 .. wiu 1111111!1• M' llllll'l'llT,11•l ,in•.11·••m-1 .. 0111l11·11h• .11 l.111 .. r ,j, . .:r.1l1,1 1I,•, l1111·1•t.1tl,, 1·1111u1 11ri1111•r,1 i1l1·o1, y 1•0-

t .. ri1•r11u-nlt• ,. .. 11111 .... lrd .. J fiu.11. 1'4•11 I,~,. n1i,.llh•:" 111.1t.•ndf1•,o. l'c"h~ '-'''º f.1.¡o 1111 ... lifi,·.t,·i,ult"I' -.11.H·i.tl- J1t•rli11'°11l1•,., 
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Finalmente, la iluminación que entró en juego en este montaje fué 

principalmente natural, pues se contó con un área bastante grande de bal
cón, y la iluminación eléctrica estuvo a cargo de 8 lámparas de tungsteno 

dirigidas. 

3.2.1 ACTIVIDADES CC>IVIPLEIVIENTARl.AS 

• 

Para apoyar al mejor entendimiento de las actividades que se le pre

s•mt'lhan al público en cada una de las activ1dades, se diseñó una hoja 

volante que hacia mucho más clara las t:xplicaciones que Chepito, Doña 

Caralampia Mondongo y el Padre Cobos ofrecían. 
Entonces el visitante obtenía de manos de Chepito Mariguana do~ 

hojas que explicaban: una, cómo realizar la monotipia, y la otra, la 

calcografía. En este trabajo se transcribirán las dos hojas en la parte corre
spondiente a la descripción de cada .ictividad. 

Est;os actividades s~ desarrollaron con personas de Servicio~ 
Educativos, en donde se llegó a la conclusión que serían a las más sencil

las y económicas de todo el juego que 

anteriormente se describió. 

Actividad l.- Se realizará una monotipia, auxiliándonos de un original 

en fotocopia, y un acrílico, que servirá como sopc.-rte para t.Tabajar ~obre 
él. 

Se obtiene un original invertido como en cualqui~r grabado. Se 
cuer-ta con \.ón mobiliario novedoso (fii;iuras gec>métricas) pa•a hacer r.1á: 
atractivo vi11ualmente el área de trabajo. Esta actividad tendrá una expli

C'lción dada por -Doña Caralampia Mondongo•, y una hoja volante en 

donde se da la explicación más JJara. La hoja volante tt>nía la siguiente 

información, 

realizada en tipografía Times New Roman bold. 

Primera Actividad: Monotipia. 

PASOS PARA HACER LA MONOTIPIA: 

Con tu dedo índice toma tinta y calca 11obre el acrílico el dibujo de la foto
copia. 

Coloca una hoja de papel revolución sobre lo que loi!!raste dibujar. 
Pa!Ola tu mano sobre la hoja de papel. 

De11préndela y ... ¡listo! Tiene11 w1a monotipia. 

Limpia tu dedo y la placa de acrílico que haz utilizado con el trapo. 
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Montaje actividad de monotipia. 

Esto fué el compendio de la información que ne encontraba en la 
hc.ja volante. A!wra transcribiré lo que DuJia Caralampid Moi.d::mgo 
informaba en el globo. 

M¿Listo para tu primera activida\:l?, Pues entonces utiliza la información 
que aparece en lils hoias de sala y así podrás hacer una monotipia que 
cmno es una sola impresión resulta u!la obra única•. 

La actividad del cliché, fué señalada como la segunda, y se justifica la uti
lización de la calcografía de la siguiente forma: 

Actividad 2.- Es una té"nica d~ cliché, en donde de uu original se obtir::ne 
una copia invertida, pero se jugará con la composición de un grabado a 
través Je un juego de clichés. Estos cliché tendrán la imagen de un 
pelotón de la época, fusilando a un personaje, personajes que serán 
reemplazados por otros, gracias a la simulación de composición utilizada 
por Posada en la elaboración de imágenes que requerían en los pe-riódi
cos de la época, pero que demandaban una solución rápida de trab .. jo, 
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que únicamente el montaje y reutilización de placas le otorgaba. 
Es con esto que intentamos jugar y hacer del conocimiento público. 
Este es un texto que sP tenía de;itro de un globo explicativo. 

MjHola amigo! soy el Padre Cobos. Hace muchos años fu¡ tan famoso que un per 

iódico editado por lrineo Paz se llamó como yo. ¿Quieres saber que e 

una calcografía? Manos a la obra.w 

Posteriormente la información se complementa con la hoja volante realiza 

da en la fuente tipográfica Times New Roman Bold, ofreciend 
la siguiente información. 

Segunda Actividad . Calccgrafía. 

V Pil\108 A l~EALIZAR UNA C.ALCOGRAFIA 1 

Sobre la placa ele metal coloca un pedazo de papel toma un crayón y pása 

lo con fuerza sobre tu hoja de papel. 

•Fíjate:: lo que aparece!, ¿Notas que i:u copia esi:a iuversa a la placa que est. 

ahí? La placa se llama cliché. Un cliché es un trozo de metal con un dibu 
jo realzado. 

!"·ioni'ajc actividad 
de calcografía . 
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La tercera actividad, que es la del frotage, se incluye porque 

f orm 6 parte de Ja propuesta final, aunque su realización no fué posi
ble finalmente, pero es importante mencionarla porque es parte comple
mentaria de Ja información que se intentó ofrecer al público, al combinar 

estas actividades entre sí, para lograr un acercamiento senciJJo pero real, 

con el arte de grabar. 

Actividad 3.- Es una técnica de frotage en donde se tiene un original en 

fotocopia, que será pasado a papel bond con Ja ayuda de algodón y alco

hol. Se obtiene una imagen inversa del original. 

GLOSARIO 

Se contó con un espacio destinado a la colocación de un glosario, 

en donde se buscó, a través de un diseño tipográfico aencillo, la 

aceptación del público para con la información. E11 decir, S"! brindó 
la oportunidad de que el público obtuviera una información sobre el 

grabado y los elementos más representativos del mismo, utilizando 
tipografía ARIAL BOLO, de tres centímetros de alto, ajustada al 

espacio con el que se contaba, pero sacrificado tamaño por cuestiones pre

supue&tales. 

Se (elaboró la tipografía) utilizó plotter como salida, en color 

Chocolate para ser colocada sobre mamparas color amarillo. Se utiliza el 

conlTaste de ambos colores para ofrecer al público la opción de que 

la información fuera leída a di::;tancia. 

La información que se trabajó c'l1 E:I glosario se describe a contin
uación, y resulta importante mencionar que las ·definiciones fueron 

realizadas en el Departamento de servicio" educativos, a cargo de Lic. 

Angelina de la Cruz. 

A continuación se transcriben estas definiciones 

PLANCHA DE lMPl\'.ESlON 
Es la base o matriz para elaborar un grabado. Con ayuda de la gubia, 

el buril, eJ agua - fuerte y el barniz, se trazan las figuras que al entintarse 
se fijarán en el papel. 

La plancha puede estar hecha .de diversosmateriales, madera, linóleo, 

piedra, metal, goma, vidrio, entre otros. 

l~ODlLLO 

El rodillo es un c.ilindro cuhierto de goma que sirve para extender 
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la tinta lipográfica en la superficie donde se realiza un grabado. De esta 
manera se logra cubrir con uniformidad el dibujo y así garantiza 

que la impresión se reproduzca completa. 

Gl~ABAI~ 

Dibujar líneas o puntas sobre una superficie dura con ayuda de her

ramientas, incisiones o lápices grasos con el fin de lograr una imagen orig
inal para ser mulirccproducida. 

MONOTIPO O MONOTIPIA 
Co1no su nombre lo dice, el 1nonotipo es una impresión única que no 

se puede repetir. Se imprime en un papel a partir de w1 dibujo hecho a tinta o 

pintm:a sobre una· superficie no absorbente. 

l~IF'~E:310N 

Marca, huella o señal grabada sobre una hoja de papel con ayuda de 
la tinta. 

La impresión se puede realizar en relieve o en l1ueco. 

El glosario estuvo enmarcado por la imagen en técnica de Acrílico y 
tinta ,de Chepito Mari guano que ofrecía la siguiente informa

ción en su calidad Je guía. 

"Po,,arla .,,,. b~ntiz<; -ch.~!';to" y~., tiempos Je Porfirio Diaz me tocó rep

resentar las diversiones de la clase media, me subí al gJobo aerostático, 

tuve much-:>s amores, y hasta la hi<¡e de torero. ¿Te inter~sa conocer el i:ig

nificado de los términos que tienen que ver con el grabado?" 

Montaje glosario . 
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Para el MONTAJE DE TALLER DE GRABADO, se utilizó una 
vez más a Chepito Mariguana, quien ofrecía una inforrnación al respecto 
de la siguiente forrna: 

¿Quieres conoceT un taller de grabado? Mi amigo.José Guadalupe Posada 
trabajaba en un taller parecido a éste, en donde 
ilustraba algunos de sus grabados. Aquí nacimos •Doña Caralampia 
Mondongo, el Padre Cobas ;,· yo. En una mesa de madera, con ayuda de 
gubias, él trazaba dibujos, luego con 
tinta y rodillo lograba darles color. Finalmente, con una hoja de papel y 
una prensa imprimía sus grabados, que hoy son obras de arte. 

Así !!e abre el montaje del taller de grabado, mostrando placas de 
zinc, y madera en donde se apreciaban algunos grabados, producto de los 
talleres que yo tuve dentro de ia ENAP y fuera de ella, con el propósito 
de que el público entrara en contacto directo con . 1 os materia 1 es 
re a 1 e!' y con 1 as herramientas propias para realizar dichos trabajos, 
como lo son gubias, y puntas de metal, a parte del rodillo y buriles que 
presté también paia la muestra. 

También se recurrió a una silla de la época y una pequeña mesa de 
madera, junto a la cual encontrábamo3 un librerito y un archivero que 
dio la función de cajones pi\ra guardar la herramienta. 

Se mostraron botes y frascos con tinta y solventes (los sol
ventes s;mulados por supuesto) para que el !'úblico conociera desde otro 
punto de vista, la creación de un grabado. Se a?Je:i.ó tambiP.n un tendeclt>ro de 

grabados en la parte superior de IÍs m<'mparas, que tenían la intención de 
mostrar ejemplos de grabados de Posada, y algunos materiales, como lo son 
las trípticos y bojas de sala que diseiió para anexarlas a la muestra. 

Se hace notar que dentro del montaje general se decidió dejar para la 
recreación del taller de grabado, un espacio libTe de la duela que fue pro
tegida con el plástico charol negro, con la intención de que la duela le 
diera un üspecto más cálido a esta área. 

Montaje de taller. 
--~~~~~~~~~-¡ 
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El espacio destinado a la colocación de material y libros de 
refcrzamiento se dió a través ele una imagen de Doña Caralampia 
Mond0ngo , quien entre Jos mód"Jlos romboides y con su globo 
explicativo deda: 
~¡Hola! Soy Doña Caralampia Mondongo. ¿Sabias que Posada me •Jtiiizó 
para criticar al gobierno del Jresidente Sebastián Lerdo de Tejada? 
Muchas veces aparecí en almanaques junto al Padre Cabos. 
¡Ven !, te invito a conocer las publicaciones de esta exposición." 

De esta forna !C'e ir.tentó integrar al público con el espacio, hacE:rlo 
sentir en un lugar donde si se podía participar. Se buscó que a partir de 
esta información los visitantes tuvieran la opción de realizar lafl activi
dades)' reconocimic.nto de las mismas de la manera más ape
gada a como en su planeación, fueron concebidas. Se intentó lograr
lo a través de imágenes de la gráfica de Posada, imágenes no muy recono
cidas en general, pero con una gran carga educativa, haciéndolas más 
atractivas e impactantes al trabajarlas al tam<'.ño real, y con una técnic& 
de acrílicos, carboncillos y tintas de aceite . 
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3.2.2 RECURSOS J"VIATERIALES 

• 

Sobre los recursos materiales que se rcqu1ncron para llevar esta 
propuesta a su realización, las características formales de cada uno de 
ellos, al igual que su costo y el presupuesto final que se obtuvo para el 
montaje, se hablará en este apartado, dcompañando la información con 
bocetos de todo lo que tuvo alguna relación con el Espacio Lúdico de 
Posada en el MUNAL, siendo la intención también el que sean divididos 
los recursos materiales en dos partes: Recursos materiales propios del 
musco, y los adquiridos para cubrir las !lCCc!'idaJes del diseño. 

RECURSOS PROPIOS DEL MUSEO 

BASES Y MAMP:\RAS 

Se utilizaron Ó mamparas de l.20 mts. de ancho por 2.40 mts. de 
alto, requiriendo las mismas, de resane y pintura nueva, adccuaJa a lo~ 
tonos elegidos por el museógrafo. Estas mamparas se utilizaron como 
fondo 1 colocadas en la forma como marca la imagen anexa, en las dos 
actividades mencionadas anteriormente, Monotipia y Cali::ografía, siendo 
clara la utilización de tres de ellas, L111idas para lograr el efecto que se grá
fica. Para el glosario se contaron con dos mamparas que fueron pintadas y 
resanadas, con una medida de 2.40 mts. de ancho por 2.40 mts. de alto, 
colocadas en forma de "L ~ colocadas de la manera en que Sto ilustra. 

mamparas colocadas en "L.", 
vista superior. 

Requiriendo de];, mis!Uu f..:>rm:i una mampara en e! inicio del recor

rido de 1.20 cm de ancho por 2.40 cm de alto, en donde se colocó rotu
lado el nombre de ESPACI.O LUDICO únicamente, complementándose 
con una imagen fragmentada ele Posada tomada del grabado "A la 
cuerda los que quieran echar una maroma~, fondeada en gris rata, a la 
que se llegaba gracias a una ruta Je flechas adheridas al piso de mármol, 
que ofrecían una ruta que iba del final del montaje muscográfico de 
Posada, a la puerta del espacio lúdico. Las flechas fueron realizadas en 
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plotter color c<i"fechocolate, midiendo 40 cm de largo por 25 cm de ancho en 
su área total. Se ilustran los módulos que se utilizaron utilizaron para 
formar la propuesta final del espacio lúdico de Posada, a forma de boceto. 

A) Módulo para actividad de cliché con las características que se ilustran 
a continuación 
B) Base rectangular para módulo de la actividad cliché 
C) Base rectangular para complementar actividad cliché (calcografía) 
D) Tres bases romboides, 2 para la mesa de folletos, y una para actividad 
de calcografía. 

E) Base rectangular para actividad de monotipia. 

F) Base piramidal para complementar actividad de monotipia.(soporte para 
materiales.) 

G) Base rectangular (opcional para -:omplementar cualquier espacio en el 
que se requiera). 

H) Base rectangular para complementar la actividad de monotipia. 

. 1 ··::2'11 ~·~1; : ··: --. . 
• • ¡. 

\. .. "'" 
"I .,..., ·,. 

_.: - . - .. . -- .. . -. - - . - -~- - -
~ .. . :'.· 

1\lódulos y bases para 111ont.1jc 

dentro del e::ipacio lúdico. 
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Es prudente mencionar que todo el mobiliario que se utilizó para el 
montaje del taller de grabado, dentro del espacio lúdico,fué tomado de 
bodegas para ser reciclado. Se muestra un boceto de la idea original de 
distribución de los muebles, y posteriormente se muestra otro boceto en donde 
se indica cómo finalmente tuvo forma el montaje del taHer de grabado. 

Aún en las dos opciones el material seguía siendo el mismo, y es el 
que se describe a continuación: 

Un banco de época, tomado de una exposición pasada (30-30), una 
mesa de tnadera pequefia que sirvió de restirador, un archivero que se 
reutilizó como estante de gubias, una vitrina de madera de la exposición 
de impresionismo que fue reciclaJa también, recipientes, botes, latas 
y frascos ámbar tomados del taller de Servicios Educativos, y tres 
placas de xilografía, punta seca y aguafue:-te respectivamente, do
nadas por 1ní. 

RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS 

Se requirieron de 5 litros por color 59 elegido por el museógraf o 
para que ias mamparas y bases fueran pintadas. Es decir, hablamos de 20 
litros de acrílico, que no se contarán dentro del pre:iupuesto final del 
rnonhjr:- del Es!''lcio lúdicn .. oor la 1·azón de que esta pintura se contempió 
desde el momento en C!Ue se c.:>mpró la pintura que se utilizaría o?n la 
:?Xposición, la cua! se comenzó a p-abajar desde un mes antes que se deci
diera qué mamparas y bases se utilizarían dentro del espacio lúdico, es por 
esto que el conteo de litros de pintura requerida no se hizo de la mejor 
manera, y esta es, sabiendo que es lo que se requería pintar, de que color y 

con que intención. 
Para cubrir el área contemplada para el montaje del espacio lúdico, 

se requirió de Plástico Charol Negro, doble ancho, cinta autoadherible 
color negro, mica autoadherible, fotocopias en papel de color. Para las 
cédulas en mamparas, y glosario se adquirió tipografía en plotter. 

Para las guías dentro del espacio lúdico, que como ya se mencionó, 
se utilizaron personajes de la gráfica de Posada, se requirió de el manejo 
de ilustraciones de 1.40 cm. de alto, por 90 cm de ancho aproximada
mente, en cartón corrugado doble cara, pintadas en acrílico, pinturas de 
aceite y carboncillos . 
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A estas ilustraciones se les adhirió una placa de triplay por 
lá parte déátrás, para garantizar su durabilidad y resistencia. 

. . Se.solicitó también , presupuesto para adquirir dos placas grabadas 
(clichés) co~ imagen alusiva a la gráfica de Posada, para complementar la 
acti'\'.id~d de calcografía, además de todos los instrumentos necesarios 
Pil.r~dlevarla a cabo, como fue papel revolución y crayolas. 

· ·'·~·-·~' '. < Se necesitó de adquirir un trozo de lámina de acrílico para la 

Áct:Ívidad de monotipia, además de tinta tipográÍica, pasta quitamanchas, tinta 
·na t6.xica, papel revolución y toallas o estopa para limpiar lo:i dedos. 

' . . Además de todo esto, se recurrió a las fotocopias para 

realizar hojas volantes, diseñadas por mi, sobre las cuales de 
hab.lará en una sección posterior, que fueron fotocopiados por parte 
del MUNAL. 

Se anexa a continuación los costo de cada uno de los materiales 
que se utilizarotl, además del desgiose de cada una de las funciones 
que e: .. da in~t~'fiaL~ealizaría. 

Montaje 
taller de 
grabadn 

' · 

MATERIAL 

Acrílico 
papel revolucióu 
original en fotocopia 
estopa 
grasa quita.n;inchas 

iinta tipográfica 

tinta '?º tóxica 

Cliché 2s· 14 cm 
y cliché 14º10 cm 

papel revolución 
crayón negro 

mesa de madera • 

estopa 
fotocopias de 
periódicos 
mecate 
ganchos de ropa 

COSTO 

33.CC 
60.00 

1.00 
20.00 
30.00 
4·5.00 
ó0.00 

1,050.00 
60.00 
40.00 

$ 1,399.00 

30.00 
20.00 
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Guías 
ent-rada y 

por 
actividades 

Ambiente 
espado 

corrugado doble 
acrílicos colores 
tinta acuarclable 
resisto) (cemento) 
pinturas de aceite 
en aerosol 

plástico charol 
negro 
mica autoadhcriblc 
papei de color. 
masking tape 
canelo 
re::ii.stol 5000 
cinb negra 

iluminación focos luz tungsteno• 

te:-d'os 

(guías) . tipografía en plotter 

Para darnos un total de inversión en mate::riales de: 

1 Total 

196.00 
540.00 

75.00 
65.00 

200.00 

651.00 
80.00 
60.00 
36.00 
17.00 
24.00 

100.00 

1,300.00 

$3,394.00 

$4,793.00 

96 

Total que se obtuvo de 5 gestiones administrativas den

tro de el dep.artamento administrativo del MUNAL. 

• Materiales obtenidos del Museo, que ya se han des.: rito como material dentro de 

las actividades y recu1·sos materiales propios del museo. 
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3.2. 3- Recursos Humanos 

• 

El personal que se requirió para hacer funcional una vez más a los materi
ales que se escogieron para el montaje de el espacio lúdico,como lo fueron 
mamparas, bases y módulos, ya mencionados y descritos en su totali
dad en apartados anteriores, fueron trabajadores de planta de) MUNAL, 
dentro de los que mencionamos a pintores y resanadores, personal 
de exhibición que se dieron a la tarea de colocar Jos módulos, y mam
paras en e] lugar que se les había destinado, dos prestadores de 
Servicio Socia) que se encargaron de conseguir materiales para 
realizar el montaje de) taJler de grabado. 

Se contó con personal de seguridad par;¡ el control de Jos materi
ales que se manejaron dentro deJ esp;¡cio lúdico, además Je custodios que fle
varon un control de e) público que asistió, cuanto tiempo paso dentro del 
e¡opaciu lúdico y cuaJ<::S fueron :ous actividades. 

Se contó con personal de carpintería que también se encon
traron dispuestos a corregir cualquier desperfecto que pudiera surgir. 

Además de lTes colaboradores más que me auxiliaron en la labor 
del fijado del plástico charol. 

Por mi parte, se realizaron las ilustraciones de Jos guías para las 
actividades de e) ei,>pacio lúdico, aunado a el diseño de materiales com
plementarios, sobre Jos que se hablarán en un siguiente apartado, y de 
Ja supervisión que también realicé de todo cuanto fué integrando e) espa
cio lúd:co <"n cualquier forma. 

be conto con la coiaboración en ideas de el departamento de 
Investigación y curaduría de) MUNAL, a la p.u dei personal J~ Servicios 
Educativos, quien a través de sus ~edagogds y la Jefa de) Departamento: 
Angelina de la Cruz, se logró obtener el guión que SP presentó ya en 
apartados anteriores. 

3-3 MATERIAL DIDÁCTICO 

Se tiene también deutro dei espacio J úJi.:u, &DdL<=•; .. ! ..!;Já.::tico dis

eñado ex-profeso para este montaje, pues con esto se buscó que el públi
co visitante tuviera de alguna forma una introducción a su recorrido, 
además de ofrecerle un foJleto en donde podría resolver algunas situa
ciones pensadas en hacer reaccionar a un público infantil principalmente. 

Así pues, posterior al diseño del espacio lúdico, pero siempre a Ja 
par en cuanto a Jos conocimientos que se abordaron, surge la propuesta de 
realizar i¡n tríptico informativo sobre Jo que es y representa un espacio 
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lúdico en general, los objetivos que persigue al ser creado y 
sobre todo 1 a importancia de relacionarnos con la obra de arte (en este 

caso, con los grabados de Posada) a través del juego. 
En segundo plano se crea una hoja volante, a petición de la jefa del 

departamento de Servicios Educativos, en donde se daría al público la infor

mación sobre lo que encontraría dentro del eflpacio lúdico, y se le invitaba a 

participar de todas las actividades que se crearon para él, dadas a través de 
imágenei: al igual que textos simpáticos y sencillos, que come ya semen

cionó tenían como principal función despertar la imaginación, logrando 

que el público participara con Posada en una situación más entre a:nigos. 

Por último, se ofreció una propuesta de folleto con 4 páginas, 

difle1'10 que surge como un requisito de la Asignatura Diseño VIII en la 

ENAP, mismo que cubrió con todos los requisitos de diseño, diagramación y 
reticulación necesarios para obtener una calificación aprobatoria, y por lo 

tanto que ofrecí:i una calidad vistAal, en donde se encontraba inform<ición 

sobre Posada, sobre el grabado al igual que informa~ión de los mismos, 

aunados de comentarios sobre las obras que de Posada se tocarían en la 
exposición. 

Se incluían juegos y actividades que perseguían el ser como la con

tinuación de la exposición r.n casa, sería entonces un material de apoy0 
que podíamos conservar para ser utilizado en futuras ocasiones, pre

viendo que el público infantil requiriera de tener datos más específicos 

pero claros sobre José Guadalupe Posada, así se intentó cubrir con esa 

:oituación que resulta imno'IÍble rle omitir, que propicia en ocasiones u11a 
innecesaria pérdida d~ tiempo en la transcripción de cédulas, 

siendo esto i;n it11pedimento para el disfrute y diálogo total con la obra. 

Dentro del diseño que se ~alificó dentro de la Asignatura Diseño 
VIII en la ENAP, como ya se mencionó, se intentó jugar con los planos, 

con las imágenes, dando movimiento a las tipografías que hacían al di s -

eño algo más dinámico y con un aspecto lúdico. Los textos tam

bién están pensados ~n justificarlos a través del espacio que sobraba de la& 

imágenes que se anexaron, dándole un puntaje apropiado para ser leído 

con facilidad y que permitiera cubrir con el espacio que se había destinado 

ya, a Ía tipografía. 

Se tiene como tinta únicamente la negra y porcentajes del mismo 

en un soporte de papel bond, que finalmente cubría con las necesidades 

presupuestales que se tenían en aquel momento. En el caso del folleto 

de 4 páginas, fue disellado a dos columnas, pero en el caso de 

las hojas volante y folletos de mano, se trabajo con el margen de la hoja en 
formato horizontal de 28.0 cm por 21.5 cm. 
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Se muestran entonces así, las imágenes de los folletos que integraron 
el material 
didáctico, diseñado con la finalidad de complementar al espacio lúdico. 

:<.(; Cu.1<1.1lu1M· r ......... , ......... Cu .•l •. h11M· :>r .... 1d.1 ''"'' <.u.ul.l llfM.' 1~ ..... d.1 , ...... c .. ici.llu~ 

! ,... 3 ~ g. ~ El espacio lúdico en un museo. es .... , . ~ 

5 " '" -¡; 1 tienen lo oportunidad de ponerse · i 
~ ~ i! ~ J. --e en contoc.io, a troves del iuego. U -
~ .~ ~ ª ~ ~ el área en donde los visitantes ··-- ~ 

·~ .~ ¡;., li ~ con los objetos que integraron su ; 
~ .,,. _ ..: =i ~ e•periencta museística. ~ 

! ~ !'. ~ :;: Se hablo de monercz lúdicos o de ..,-

"-~-· ~ .: l á § ~ sit~ac•ones lúdicas poro pocier §; 8 i ~ ~ ~ ~ e i 
~ -,,, E • ¡ ~ inleroctuor cnn el mundo, como ~ !P_ ~ "'° ~ ¡;¡-· '/¡¡ ~ 
~ ~ ;o; : -p .,, uno solución o los carencias que ~ g.. S g ~ ~ ~ ~ ~ 

; ~~ ~ :;:~ se ~~:.,""'~i~ !=. ! i ~ r ti@nt!n al momento de ver, oir. n (5 = .¡ 
~ "' ~ ~ i ~ sentir, probar, todo esto .. n < Q a ~ 1ii· ~· ;p 

..X ~ :;. -i; ~ espacios preparada& por que los /5 ~ - n Q => l'i. l 
! ··-• • · persono> sr. liber.,n y vivan uno -€ ~ /5 ~ ~ g O ~ 
-
f · nueva formo de ponerse en ~ g' ª ª g ~ : 
- • canfacto con su elderiar -' ~ ~ ~ g¡ ;:; ~ ~-
~ i través de situaór· ~ 0 g· ~ ~- g § g: 

~rán .,.. (J) ~ e ..... • ~ 
:; ~lfim.gSS· ~ z 
.tn1•'fll'll'.) ~suf · l'f>l'S(ld adn!''f>l'"'.) ~r 
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Ahora que ya se tienen los antecedentes necesarios para la real
ización formal del espacio lúdico de Posada y la Prensa ilustrada: signos 
de modernidad y resistencia, se procede a mostrar de que forma fueron 
terminados los trabajos de di~eño y montaje de forma real y definitiva. 

Se mostrarán l.,,. espacios q•1e se utilizaron finaÍmente, al igual que 
los colores, formas y actividades que ya se mencionaron anterior
mer.te, pero que aquí apreciaremo5 de forma fina!. Ahora bien, tenemos 
de la misma forma, un mantenimiento que se le tuvo que dar al espacio 
lúdico, en sus trE:s meses de existencia. De ello también se darán datos 
precisos en este apartado. 

4. 1 l"le>nt:aje 

En primera instancia, el personal de museografía se dio a la tarea 
de colocar las primeras mamparas, las que separarían a las actividades 
entre si, fijándolas al piso, y comenzando desde ahí su rep.,ración. 
Se les dió un mantenimiento que incluía resanar, lijar y pintar de los col
ores antes 1ncncioniidos para cada actividad. 

Posteriormente se les dió el mismo trabajo a cada una de las bases 
y módt.tlos <!Ue yo había marc.,Jo en bodegas rn11 <1uticipación. 

Así pues se me presentó la primera pa!'t.-i del material para el mon
faje del espacio lúdico, las base!I , módulos y mamparas estaban listas para 

ser ubicadas dentro d"'J área que yJ se les tenía destinada. 
Después me di a la tarea de colocar el plástico charol er. el área que se 

utilizaría para el montaje del proyecto final, área que ya con anterioridad 
se describió, requiriendo para el tensado del plástico de la ayuda de dos 
personas más para que este fuera colocado de la mejor manera. 

Lo primero fué el medir la superficie para así poder cortar exactos 
los trozos de plástico a colocar, posteriormente este mismo se expuso al sol 
por tiempc ap:-o;.:ima.lo de 15 n.iuutos para qtJe así se ~ld más facilmcnl:c 

al tensado, inmediatamente después f~e colocado y sujetado con cinta de 
color negra a los costados y a todo lo largo para evitar las arrugas que se 

pudieran formar, evitando así que lo óptimo del piso se viera afectado. 
El siguiente paso sería el acomodar los módulos y bases sobre el 

recién colocado plástico, módulos que ya estaban pintados en los colores 
ya destinados para cada acth·idad, y que fueron dit1puestos según lo mar
caba el diseño final del espacio lúdico. 
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A partir del acomodo de módulos y bases dentro del área destina
da al montaje del espacio lúdico, sobre el plástico charol negro, antes 
mencionado, se colocó una ruta sugerida para visitar el espacio, dada a 
través de fotocopias de los peri:1onajes de la gráfica de Posada. Estas foto
copias fueron fijadas sobre el plástico charol con mica gruesa autoadheri

ble. 
Cada área integrante del espacio lúdico, contaba con actividades 

específicas que requerían ele cierto material fijo sobre los módulos. Este 
fue el caso de la actividad de MONOTIPIA y el de 
CALCOGRAFIA, que tuvit!ron que ser reforzados en el caso de la 
primera con un acrílico fijo en la parle superior de una base rectangular y para 
el segundo caso con dos clichés . 

Seguido ele esto, se dio pie a la colocación de las ilustraciones que 
servirían de guías en cada una de las actividades, distribuyéndolas según el plan 
de trabajo que apa?'ece en "'i diseño final (Propue:Jta fin'll). 

Las ilustraciones se colocaron fijas sobre tripl~y, posteriormente se 
recortaron y fueron fijadas a un soporte de madera en ángulo (45 grados), 
para que se sostuvieran al piso. 

La actividad de monotipia requirió de una base que se utili:.auia para 

colocai:exdusivamentc el material que se necesitaría en la elaboración ele 1a misma. 
Se i·equirió entonces, que la base se colocara a una distancia Je 30 cm. 
con respecto a la otra que contenía el acrílico, para que así se pudiera traba
jar ele forma más cómoda. 

Para el montaie de el taller de grabado se requirió de dejar un área 
con duela que nos Jaría visualmente ya una separación, para después pro
ceder a colocar todos los muebles que ya se habían ~olicitado y darles 
forma. Se intentó en este espacio 

1
darle una sensación de un área de tra

bajo real, por In que se trató de colocar los objetos de forma en que el 

público que visitaba esta área puediera tocar los instrumentos, y ver de que 
forma comúnmente se colocarían estos, dentro de un taller de grabado. 

Para e1 montaje del glosario, unicamente se requirió Je la colo
cación del personaje de la gráfica de Posada, conocido como Ch epi to 
ma ri guano", además de ) a colocación en plotter, de cada uno de las 

definiciones que se utilizarían dentro del recorrido por el espacio lúdico. 
E) vinil fue colocado por personal de el departamento de museografía. 

Cabe aclarar que se colocaron de igual forma unas ilustraciones 
para hacer más claros los términos que se manejarían dentro del glosario, 
pel'.o las ilustraciones no fueron diseiiaclas ni realizadas por mí, así que el 
espacio que utilizaron fue destinado a última hora y no tomando en cuen
ta midiseño final. 
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10.2. 

Se montó también una mesa rectangular que formó parte clel di
seño final, en donde se colocó un libro-catálogo ele la obra que se mostra
ba dentro de la exposición de Posada y la prensa ilustrada: signos de mo

dernidad y resistencia, en donde el público podía sentarse a trabajar y con

sultar la obra del maestro Posada, precedido por una ilustración de el 

Padre Cobos, que extiende los brazos al público visitante. 
También se tenía para la consulta del público un espacio en donde 

supuestamente se colocarían todos los materiales didácticos y de consul
ta par¡¡ los niños. Unir:amente se contó con ios folJetos diseñarlos por 

mi, y uno más que fue diseñado por un guía de los Servicios Educativos 
del MUNAL. Este espacio unicamente contó con una ilus

tración de Doi'ia Caralampia Mondong~, amen de la información que 
ofrecía. 

Se montó, también, en Ja puerta de) espacio lúdico, una mam
püra que indicaba la existencia de el espacio lúdico. 

El Museógrafo de la exposición de Posada y la Prensa ilustrada, 

m<? pidió desistir de la idea original de hacer un montaje con un padre 

Cobos en la entrada para invitar a todos al recorrido por el espacio lúdi

co, argumentando que si se exhibía algún personaje por fuera del 
área destinada, los visitantes entrarían primero al espacio lúdico que a la 

exposición y de eso no se trataba. Así pues se rotuló únicamente el nom

bre y se colocó por fuera del espacio. 
Por último e) texto que acompañó a cada una de las actividades y 

cpc :ic colocó sobre globos ele comics, fue puesf-ri graci3s a Ja colabc-.-,.ción 

del personal de Museografía del MUNAL, quienes se dieron a la tarea de 

colocarlo y además de coloca!' una señalización que yo sugerí para ser 

adherida al piso y escaleras , en forma de f 1 echas in Ji cado ha c i a 
adonde se deberían de dirigir al tennino de su recorrido por la exposición 

para llegar a el espacio preparado para la interacción, el Espacio lúdico. 

4.2 l"lant:enimient:o 

El mantenimiento que el espacio lúdico requirió, no fue más a1lá 

de el renovar materiales coasumibies como lo eran, la tinta tipográfica, 
estopa y papeles aproximadamente una vez por semana y el de verificar 
que el plástico charol no tuviera ninguna arruga para impedir que se 

atorara en un zapato de algún visitante y se rasgara. 
En tres meses de vida de el montaje, nunca se rasgó el plástico 

charol, además de que las actividades tuvieron una afluencia bas
tante ac::!ptable, pero que le daban un trato rudo a los materiales, materi-

\ TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 



• 

103 

ales que nunca tuvieron que ser reemplazados por otros, a no ser los que 
ya se ~encionaron, que fueron tintas, papel y estopa, pues éstos eran los 
que los visitantes consumían por supuesto dentro de su recorrido. Los 

materiales impresos que se obsequiaban tuvieron que ser fotocopiados en 

cuanto se terminaban, esto es a razón de 150 por día. 

El espacio lúdico contaba de igual forma con dos custodios por día, 

para asegurar el mantenimiento de cualquier espacio dentro del montaje. 
Se limpiaba el plástico charol dos veces por día, a las 9:00 a.m. 

y a las 6:30 p.m. aproximadamente, cuanJo la afluencia de público los 

fi:1es de semana .;iobre todo, exigía una limpieza extra a mitad del día, 
también se recurría a el personal de limpieza para que con un tapete húme

do quitaba el excedente de polvo. 

La actividad de monotipia exigía una limpieza por semana, en lo 
que se refiere a el acrílico en donde se trabajaba, limpieza dada por el per

sonal de aseo dei mismo mu:;eo, o por la gente de servicios educativos. 
E) personal de vigilancia se encargaba de avisar al departamento de 

servicio;. educativos del .MUNAL, en el momento que se terminaba alguno 

de los materiales, esto aseguró la existencia de los mismos en cualquier 

circunstancia. 

En gene.dl, se requirió de una limpieza superficial que incluía el 
desalojo cle polvo de cualquiera de las mamparas y de ICJs materiales que se 

encontraban, sobre todo en el del montaje del taller de grabado, que uti

lizaba dentro de su área, con :nuchos uten.,ilios pequeños como gubias, 

rodi!los, y frascos que se tenían que iimpiar con :nayor cu¡dado. 

l~uta de plástico con fotocopias . 
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En este apartado se enumeraran parte de los resultados obtenidos o 
generados por el montaje del espacio lúdico dentro del MUNAL, en !:'U 

exposición Posada y la prensa ilustrada : signos de modernidad y resistencia, en 
donde se anexará material recolectado por el departamento de difusión del 
mismo museo, tomado de los periódicos con la fecha que se encuentra al 
margen, así como la fecha de ia publicación y el nombre de el periódico que 
lo publicó. Se anexan también datos tomados de la carpeta de Servicios 
Educativos, en donde se muestran la cantidad de público asistente a el 
espacio lúdico, firmado por los custodios, mismos que se dan a Ja tarea de 
contai'" la c.;¡ntidad de visitantes que hicieron uso de las 
instalaciones y en que actividades participaron. 

Er.. mi particular punto de v¡sta y a partir de los datos que aquí con
signo, puedo adelantar el éxito de eJ montaje de espacio lúdico, en dos 
niveles: 

1) A nivel visitante en cuanto a su experiencia, reforzamiento y con
vivencia dentro del espa.;io lúdico. 

2) A nivel institución, pues el museo logro una gran aceptación del 
proyecto para con Jos patrocinadores y responsables de todo el trabajo de ' 
exposición, además de la trasendencia que se hizo ver en el montaje Ji 

posterior de espacios lúdicos mas trabajados en diferentes museo:.. 

Presento en forma de lista la entrada de actuitos, ióv~nes y niños al 1 

espacio l1ídico, tomando en cuenta que en la mayoría de ellos se utilizaba . 
para visitar el montaje más de 15 ir.in., l"n donde se dedicaba mucho tiem-
po ¡¡ la realización de cada una de las actividades diseñadas para el1os, 
también se dió l.:! IP.ctura de céd•Jlas, de glosario y po!'teriormente la 
consulta de los folletos y libros que se anexaron para complementar su 
recorrido. Gracias al apoyo del personal de custodios se cuenta con una 
lista de entrada que nos da, la cantidad exacta de Jos visitantes que hicieron 
uso de las instalaciones del Espacio Lúdico. 
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5.2 Asist:encia del 

FECHA ADULTOS 

6/X/96 299 
5/X/96 110 
3/X/96 35 
2/X/96 52 
1/X/96 32 
29/IX/96 390 
28/IX/96 136 
27/IX/96 54 
26/IX/96 25 
25/IX 196 18 
24/IX/96 22 
22/JX/96 323 
21/IX/96 105 
20/IX/96 52 
19/IX/96 50 
18/IX/96 56 
11nx196 20 
15/IX/96 120 
14/IX/96 143 
1~11.X/96 34 
12/!X/96 36 
J 1/IX/96 38 
10/IX/96 25 
08/IX/96 219 

• ' 

públic<>. 

JOVENES NIN OS 

234 92 
344 45 
154 3 
108 45 

47 7 
297 111 
322 33 

95 9 
85 2 
48 7 
35 1 

174 66 
220 30 

70 o 
100 2 

97 5 
50 1 
56 55 

185 45 
33 19 
97 11 
27 o 
94 2 
186 o 
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CONCLUSIONES •••• 
La experiencia que se adquiere cuando uno se interna y explora 

nuevas fronteras de conocimientos es invaluable. El poder haber tenido la 

oportunidad de llevar a la práctica una propuesta de diseño de un espacio 

lúdico en forma real, que tiene como antecedente seis meses de servicio 
soda) dentro del área de Servicios Educativos, se convierte en una expe

riencia extraescolar; pues no solo pude conocer una aplicación mas para el 

egresado de la carrera de Diseño Gráfico, si no que a la par se descubre lo 
fascinante que resuita aplicar el Diseño Gráfico para servir y trabajar con 

los niños. 

Sería conveniente hacer hincapié en lo indispensable que resulta 
tener experiencias de al'rendizaje extra escolare.:i dentro Je) áre<> que 

cualquier diseñador elija para desarrollarse como profesionista, pues el 

enriquecimiento de cada uno de nosotros depende en mucho de la calidad 
de experiencias que se puedan obtener. De esta manera cualquier profe
sionista podrá *especiali2.arse" dentro de su área de¡¡arrollándose quizá, en 

un lugar donde pudiera prestar un servicio social dentro del espacio en el 

que qo.Jizá se desE:e obtener una mayor experiencia. 

Dentro de este proyecto se p!'"opuso lograr un área interactiva para 
el público que le resultara ah-activa, con contcr-ido, visualmente y gráfica

mente lo más cercano a lo funcional, en dondt: la gente y sobre todo los 

niños se acercaran en una sif:uación mas entre amigos con una institución 
____ TE_S_!_S_C_li __ --:¡,-:-.T---;t:-:a1 importante e imponente com~ lo es el 1nuseo, que en este caso lo fue 

, ~: .. , G' 1 J l dificio del MUNAL; y que en donde, en medio de todas las escaleras 
FALLA DE O:\~\ .. o:..1. • 1 d 1 · J· tr L.::.:.::::=..~---·-·--~o;-:-narmo, gran es escu turas y espacios tan amp 1os se encon ara con un 

llitio para el intercambio de comentarios y juegos: el espacio lúdico. 

Concebimos ahora a un espacio lúdico al área en donde se propo

nen modelos interactivos de comunicación desde la perspectiva del visi

tante, que le permite apropiarse del contenido de la exposición y hacerlo 

significativo, ofreciendo posibilidades, a los visitantes de interactuar con 
las obras expuestas y personalizar sus significados. 

A través del espacio lúdico se dan alternativas para la exploración, 

experimentación y comunicación gracias al juego; alternativas verbales y 
no verbales que intentan s'ltisfacer las diferentes necesidades y estilos de 
conocer que tienen cada uno de los visitantes que a su vez, encontrarán un 



• 

ambiente que prop1c1e su relación con otros visitantes, además de 

esparcimiento y relajación. 

Con todo esto, concluimos que el espacio lúdico funge como el 

vínculo· perfecto entre el visitante y las relaciones simbólicas con lo 

expuesto, a través del juego, de lo imaginario, y de la experiencia de los 
otros visitantes; y finalmente me resulta muy alentador que la gente 

asistiera y juagara dentro de este espacio. 

Indudablemente esto me deja un muy grato recuerdo, pero como 

diseñadora me invita a seguir adelante con investigaciones como esta y 
sobre todo con el deseo enorme de algún dia poder colaborar de forma 

permanente con una institución tan importante como lo es un MUSEO, 
para que ia experiencia q:.ie l1oy he obtenido como clii.eñador gráfico, den

tro dt el mismo, pueda seguir alirne!ltándose y lograr apl!carla en lo suce

sivo, y que en un futuro los niños tengan una exp~riencia agradable y 
motivante, que por 1nínima que sea, yo le consideraría como un gran 

log10. 

El adentrar un poco en el mundo de la museografía, me comprome 

a seguir profundizando en el terna para que en adelante pudiera espe
cial izarme en esta rama, que ofrece una gran cantidad de terreno para 

desarrollar a un profesional egresado de la Lic. de Diseño en los monta

jes, propuestas, desarrollo ele cliscurf'OS museográficos, acercamiento con 
ios objetos , etc. buscando hacer d.e esto, uu trabajo al que dedi<jue el tiem

po que se le tiene que dedicar y Jel que se ocupen profesionalee 
que realmente Jo sean. 

Se valora también el hecho de qt.<e este trabajo práctico permihó 

estar en contacto con gente muy profesional en sus áreas de trabajo, como 

lo fueron historiadores del arte, pedagogas, guias del museo, maestras de t 
primaria, gente de mantenimiento, de las que tuve apoyo incondicional a 1: 

favor del enriquecimiento de una sola causa: un espacio para los niños. 

El egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, deve sentir 
que la investigación y preparación que se debe seguir adquiriendo, es 

totalmente indispensable, ya que la fomacion profesional es un proceso 
que no termina nunca . 

El Diseñador gráfico es entonces un profesionista que debe seguir 

en la i>unta de todo lo que tenga que ver con lo suyo: comunicar a traves 
del manejo de imágenes. 

TESIS CON 
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