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Introducción 

El desarrollo de la investigación especializada durante las últimas décadas en 
diversos campos del conocimiento permite reconocer que la confluencia de 
métodos de trabajo y la convergencia de formulaciones disciplinarias es 
similar a la tendencia al diálogo entre los investigadores y los productores 
artísticos. 

B1 Discurso Museográfico Contemporáneo (DMC), fue concebido partien-
do de reflexiones como la descrita anteriormente, de ahí su carácter de 
grupo interdisciplinario. Formado casi exclusivamente por maestros y alum-
nos de la ENAP, fue iniciado con el objetivo primario de evaluar el discurso 
museográfico de algunos museos y exposlciones que en su momento fueron 
considerados representativos de la museografía conteinporánea, tanto de 
México, como del extranjero. Para ello se diseñó un modelo de análisis 
considerando los elementos icónicos (la representación), los iconológicos 
(sus connotaciones) y los iconográficos (su contexto), partiendo del punto 
de vista del público visitante, 'así como las condiciones del diseño, la 
producción y la evaluación de los espacios museográficos utilizando metodologítts 
acordes al contexto social. Lo anterior, pensando que los museos en la 
actualidad han rebasado sus antiguas acepciones al funcionar como medios 
de comunicación complejos en los que el visitante es referencia fundamental 
para la creación del discurso del productor museográfico. 

En la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), el interés por los museos 
no es nuevo, especialmente si se toma en cuenta que la nuestra se inicia como 
escuela-museo, desde su fundación en 1781 como Real Academia de las tres 
nobles artes; Pintura, Escultura y Arquitectura de San Carlos de Nueva 
Esparta, creada para la formación de productores plásticos que requerían la 
observación de obras de arte para complementar dicha imtrucción. Es así 
como los maestros europeos que llegan a impartir clases traen consigo obras 
para la educación del buen gusto de sus aluinnos a través de la copla y poco 
poco van formando un rico acervo de obras europeas que incluye grabados, 
pinturas y coplas en yeso de las más notables esculturas de la Antigüedad 
Clásica y del Renacimiento, acervo que con el tiempo se enriquece con obras 
de sus profesores y alumnos, quienes aportan, además de grabados y 
troqueles para la elaboración de monedas y inedallas, dibujos, pinturas y 
esculturas originales. Este acervo fue base para la creación de galerías de 
arte en su edificio. 



En los planes y programas de estudio durante ciertas épocas, fue obligada la 
copia de las obras exhibidas en la propia escuela. Así, la relación entre los 
miembros de la escuela y las obras ha sido y continúa a través de sus propias 
galerías y exposiciones. 

En museografía, la importancia de la creación artística no es superior al 
modo de exhibir las obras; éste debe ser planteado en varios aspectos, como 
lo son el expresivo, el estético, el didáctico, el cronológico, etcétera. Esto ha 
sido razón para conformar un grupo interdisciplinario dentro de la escuela 
para el estudio y creación de los museos y sus discursos. En la ENAP, el 
porcentaje de su población así como de sus egresados que estudian, trabajan 
e investigan en relación a esta área, olvidada muchos años, está en aumento 
y proporciona nuevos enfoques, mismos que El Discurso Museop,rálko 
Contemporáneo se encarga de estudiar sistemáticamente, teniendo entre 
sus objetivos y para un futuro no lejano, el establecer estudios metódicos y 
escolarizados en relación a dicha área. 

Es importante el nombrar al Proyecto de Investigación e Innovación Docente 
DMC en el presente trabajo ya que parte de los frutos obtenidos, en los 

cinco altos de existencia, desde su creación propuesta por la Maestra Ofelia 
Martínez y quién escribe, ha sido la planeación, diseño y montaje de la 
exposición temporal La Magia del Grabada Esta muestra de obras del 
antiguo acervo y de la coleCción contemporánea de la ENAP es pretexto para 
elaborar las siguientes reflexiones sobre muáeografía, mismas que fueron la 
espina dorsal de dicha exposición y pueden serio de otras futuras. 

Entre otros resultados del estudió propositivo, de carácter teórico y analíti-
co, realizados dentro del DMC se encuentra el proyecto para la creación del 
Espacio Museográfko Universitario de las Artes (LMUA). Este proyecto, 
hunbién ítquí presentado, fue el sustento teórico para La Magia del Grabado. 

Así pues, la relación discursizt del presente documento se fundamenta en el 
orden cronológico del trabajo realizado para la planeación, diseño y mon-
taje de un espacio museográfico, pudiendo ser éste una exposición temporal 
o un museo y se presenta un modelo para el estudio y realización de las 
dimensiones culturales (ritual, educativa y lúdica) de la experiencia de visita 
a los espacios museográficos. Es bien sabido qué entre museógrafos la 
práctica restringe el tiempo para la reflexión teórica; cueStión que se refleja 
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en la bibliografía sobre el tema. Actualmente, difícil es recopilar una amplia 
e interesante muestra de trabajos escritos en nuestro idioma sobre este tema. 

Hasta la fecha la mayor parte de los estudios sobre museos existentes en el 
país y en el extranjero han sido y siguen siendo de naturaleza descriptiva y 
tienden a la formulación de mecanismos de valoración, de tal manera que el 
visitante de los espacios museográficos queda reducido a una mera estadís-
tica que permite justificar estrategias administrativas o legitimar discursos 
institucionales. 

Por la anterior carencia, otra parte del trabajo realizado por nuestro 
Proyecto de investigación ha consistido en la búsqueda de investigadores y 
de textos para presentarlos, principalmente, a la comunidad universitaria. 
Muestra de este trabajo es la realización de cursos impartidos por investiga-
dores mexicanos y extranjeros y la publicación de dos libros (Posibilidades 
y Límites de la Comunicación Museografica y El Museo del Futuro) y el 
número especial de la revista Arles Plásticas de la ENAP (No 17); así como 
la preparación de otros libros, actualmente en proceso de diseño. En estos 
trabajos es claro el contraste con la anterior tradición, la reflexión teórica 
formulada en nuestra labor, incluyendo el presente, parte del reconocimien-
to de que el visitante es el elemento estratégico más importante en el proceso 
comunicativo, precisamente porque sus condiciones específicas de recep-
ción determinan el resultado de tos proyectos museográficos y en general, el 
éxito de las políticas culturales, en su sentido más amplio. 

Resulta importante señalar que este contexto de investigación engloba, 
además de los museos, galerías de arte, sitios históricos, zoológicos, parques 
naturales, centros de ciencia y otros espacios similares, diseñados con el fin 
de mostrar sistemáticamente algún aspecto de un determinado acervo 
natural o cultural, ya sea a través de la puesta en escena de objetos 
específicos, o bien con el apoyo de módulos interactivos u otras estrategias 
de carácter educativo. 

Jugando con el lenguaje, el tono de los capítulos varía. En los dos primeros, 
acorde al planteamiento teórico de, los mismos, se plantean cuestiones 
relativas a la planeación, organización, funcionamiento y respuestas del 
público. Asimismo, se deja notar la influencia, las intenciones y los objetivos 
que las instituciones promotoras imponen a la muscograffa. En tanto que en 
el tercero, recordando la experiencia del montaje, un tono más relajado nos 
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deja ver la realización práctica de la puesta en espacio, su velocidad, el 
cambio de ritmo provocado en ocasiones por los últimos ajustes, las 
situaciones administrativas y la tensión del día de la inauguración. Al 
comentar, en el tercer capítulo, sobre los guiones temáticos y museográfi-
cos, así como presentar material fotográfico de la exposición La Magia del 
Grabado, se pretende enfatizar el hecho de que el discurso museográfico no 
debe estar basado únicamente en los objetos ya que el resto de los elementos 
museográficos, como son la gráfica, los soportes, la ambientación, la 
iluminación, así como el discurso teórico y los medios audiovisuales, entre 
otros, tienen una importancia que en ciertos casos es equiparable a la de la 
colección que se presenta. 

La importancia del presente trabajo, que parte de nuestra preocupación por 
este cítinpo de estudio, se encuentra en documentar y reflexionar sobre el 
quehacer museográfico y sus vínculos, cada vez más cercanos, con el.  
visitante. 



TESIS 

COMPLET 



co1,4se[PicoNi.s woposl i IVA> PARA A fl AriliAcoN, oiSI.ÑO Y MONTAI EXPOSICONFS 

Capítulo 1 

Espacio Museográfico 
Universitario de las Artes. (EMUA) 
Características generales 
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Introducción 

En 1993, la Rectoría de nuestra Universidad, a través de la gestión del 
maestro Gonzalo Celorio, coordinador de Difusión Cultural, solicitó al 
maestro José de Santiago, director de la ENAP, la elaboración de un proyecto 
académico de difusión en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. En respuesta 
a dicha petición, los investigadores del Proyecto de Investigación e Innova-
ción Docente denominado El Discurso Museográfico contemporáneo, 
coordinado por quien escribe y la maestra Ofelia Martínez, formulan la 
propuesta para la creación del Espacio Museográfico Universitario de las 
Artes, EMUA, el cual según sus características hace destacar la correspon-
dencia del espíritu y marco conceptual con que venía trabajando desde su 
creación en 1990. La propuesta para la creación del EMUA fue entregada y 
quedó en estudio para su posterior desarrollo obteniendo una opinión 
favorable por parte de las autoridades universitarias. 

Con la idea de analizar el Discurso Museográfico Contemporáneo y partiendo 
de la premisa de que éste está conformado Interdisciplinariamente, se invitó 
a participar en nuestro proyecto de investigación, el cual es apoyado por la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a profesionistas y 
académicos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, del Centro Universita-
rio de Estudios Cinematográficos y del Centro de Ecología de la Universidad 
Nacional. 

En su primera fase, este grupo estuvo conformado principalmente por el 
maestro Manuel López Monroy, profesor de la ENAP, José Francisco 
Villaseñor Bello, profesor de la ENAP, María de la Paz Silva Contreras, Lauro 
Zavala, profesor-investigador de la UAM, bajo la dirección de la maestra 
Ofelia Martínez, con el cargo de corresponsable y de la mía como responsa-
ble. Todos ellos han sido fundamentales para el desarrollo del proyecto 
EMUA y por lo tanto para la puesta en escena de la Exposición Temporal La 

Magia del Grabado. 

El Discurso Museográfico Contemporáneo en el documento que se presen-
ta a continuación muestra los resultados para la construcción de un marco 
conceptual integral y el desarrollo de un aparato instrumental para la 
planeación, diseño, producción y evaluación de exposiciones, así como para 
el estudio multifocal del público, en particular la experiencia ritual, lúdica 
y didáctica que se produce como efecto de la interacción entre la exposición 
y los procesos productivo-interpretativos de los visitantes. 
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Al momento de ser solicitado dicho proyecto de difusión, el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso estaba recién restaurado. La 
actividad del colegio era académicamente pobre, sólo existía la 
Galería de la Plástica Preparatoriana, de la cual se tenía proyec-
tada su salida a otro sitio. Una vez concluida la restauración 
mayor del Colegio, se inició la presentación de exposiciones 
con México: Esplendores de Treinta Siglos. 

Después de esta magna exposiCión, es cuando se Inician los 
trabajos teóricos, encaminados a la presentación de este pro-
yecto cultural. 
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1.1 Planteamientos 

Origen e importancia de la propuesta 

Es innegable la importancia que la Universidad Nacional Autónoma de 
México tiene en el ámbito de la cultura contemporánea. Su compromiso 
social es profundo y altamente participativo desde su fundación y a través de 
cada etapa que históricamente comparte con el desarrollo de nuestra nación. 
Sus aportaciones no sólo son importantes por su alto nivel de calidad sino 
que han marcado líneas directrices en las rutas para llegar al conocimiento 
tanto de las ciencias, las humanidades y las artes. Se distingue por su 
inquebrantable afán de descubrir nuevas rutas de expresión y comunicación 
de la cultura, así como de mejorar y acrecentar su importante labor 
informativa, primero a los universitarios mismos y después hacia un público 
abierto. 

La Universidad tiene un compromiso ineludible con la sociedad, razón 
por la cual genera programas y espacios a través de los cuales contribuye 
ala creación de nuevas propuestas en los campos de la investigación, la 
docencia y la difusión de la cultura. 

En el área artística la Universidad posee colecciones de gran valor estético y 
patrimonial. Sin embargo genertdmente éstas son inaccesibles para el públi-
co en general e incluso para los mismos universitarios. Por otra parte 
contextualmente el arte sólo se ha gestado en los últimos tiempos para y por 
grupos que se encuentran en`la élite cultural. El público en general 'y los 
alumnos de la Universidad en particular se encuentran alejados de la 
producción artística contemporánea, dé la historia del arte y del conocimien-
to de los contextos sociales, económicos y culturales en que se han generado. 

En la actualidad los museos de arte que existen en el país, y especialmente 
en la Ciudad de MéXico, excepto ejemplos aislados y/o esporádicos, están 
pensados para un público conocedor, que es un visitante cautivo de estos 
espacios. En ellos generalmente la participación que se prevé por parte de los 
espectadores es contemplativa. En el mejor de los casos se les proporcionan 
explicaciones didácticas, a través de personas que suelen tener una limitada 
formación académica. 

Ciertamente la presencia de estos espacios es indispensable en la vida 
cultural del país, ya que como todos sabemos en ellos se realizan esfuerzos 
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titánicos (si consideramos los apoyos con los que cuentan) por conservar, 
restaurar y dar a conocer el patrimonio cultural. 

La eficiencia y la creatividad con las que se planean y administran estos 
museos presuponen una experiencia que es importante reconocer pues ella 
ba conformado en gran medida el perfil cultural de la Ciudad de México. 

Sin embargo, hace falta fortalecer centros en donde se propicie la 
participación activa de los visitantes. 

Remitiéndonos al úrea artística, falta crear un espacio didáctico en 
donde el visitante tenga la posibilidad no sólo de adquirir información, 
sino muy especialmente dejugar con el arte, de volverlo parte de su vida 
cotidiana, de tener una experiencia estética que lo conmueva como ser 
humano y que le motive a producir otras significaciones a partir de la 
estimulación que reciba en este espacio. En Otras palabras, es necesario 
crear un espacio que le permita sí tocar, sí oler, sí pensar. 

La UNAN/ cuenta con el edificio de San Ildefonso, que como lodos sabemos 
ha sido magníficamente restaurado. Se reinamuró como sede dula 
exposición México, Esplendores de Treinta SigloS. 

Con motivo de este gran acontecimiento la Universid:td Nacional Autónoma 
de México, el Consejo Nacional para la Cultura _y las Artes y las demás 
instancias proinotoras han adquirido un ¿ompromiso ineludible con la 
comunidad cultural y con el público geneCal. Éste espacio puede y debe ser 
un espacio vivo universitario de las artes. 

Conviene recordar que al igual que otros edificios del antiguo barrio 
universitario de la Ciudad e México, San Ildefonso ha sido testigo de la 
historia del país y su presencia en el Centro illstórico de la Ciudad de 
México ha estarlo íntimaniente ligadaa la vida académica universitaria. 

Por otra parte, la Universidad ha inaugurado el "seo Universitario de 
Ciencias; el cual tiene como objetivo el acercamiento de las ciencias al 
publico en general, a fin de que exista una conciencia más clara de su 
importancia y un acercamiento Mítico hacia estos temas, que tradicio-
nalmente estaban rodeados de la mistificación dolo inalcanzable. 

Este contexto nos lleva a pensar en la formulación (le un espacio 
complementario a los museos del país, un Espacio Maseografico 
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Universitario de lasArtes, cuya sede sería naturalmente, el edificio de 
San Ildefonso, 

1.1.2. Objetivo general del espacio museográfico 

La propuesta para este nuevo espacio museografico consiste en que las 
exposiciones que en él se generen cumplan fundamentalmente una 
función didáctica en relación directa con los diversos campos de la 
producción artística, para lo cual se utilizarán diversas estrategias para 
dar consistencia e interés al discurso museográfico. 

La textualidad museográfica y el manejo de los contenidos de cada 
exposición se harán a partir dela vinculación de cada objeto o conjunto 
artístico con sus respectivos contextos. 

Será un espacio interdisciplinario en donde se pretenderd una participa-
ción activa y crítica per parte del espectador, y en donde cada una de las 
actividades estardPensada en términos de buscar un acercamiento entre 
los artistas productores, las manifestaciones artísticas y el palie°, 
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1.1.3. 	Objetivos específicos del espacio museográfico 

• Propiciar en los visitantes la exploración y la reflexión sobre la 
dimensión estética de la vida cotidiana. 

• Contextualizar las manifestaciones artísticas dentro de su entorno 
histórico-social. 

• Crear un espacio de experimentación artístico-universitaria que se 
vincule en la primera instancia con la comunidad universitaria y en 
segundo lugar con la población en general. 

• Desmitificar al arte y la enseñanza artística y acercarlas a la vida 
cotidiana del espectador. 

• Rescatar el discurso narrativo como elemento comunicativo para los 
diferentes públicos del museo. 

• Dar a conocer las colecciones artísticas de la UNAM. 

• Dar a conocer otras colecciones de alto nivel artístico. 

• Presentar al público una faceta poco conocida de la actividad artís-
tica, es decir, el trabajo cotidiano de los productores artísticos. 

• Conjuntar diferentes manifestaciones artísticas a partir de temas 
específicos: plástica, teatro, música, cine, literatura, danza y otros. 

• Fortalecer las relaciones del arte con otros contextos del saber, como 
la ciencia, la tecnología, la critica, el comercio y otras 

• Entablar un puente de comunicación con la comunidad universitaria 
científica a fin de crear un espacio de confluencia en donde se 
propicie una sensibilización a las manifestaciones artísticas. 

• Revitalizar la presencia universitaria en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Conviene tener presente la importancia del edifi-
cio de San Ildefonso en la vida cultural de la ciudad desde su funda-
ción, 

• Revitalizar la relación de la UNAM con las otras instancias del Siste-
ma Educativo Nacional. 
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• Generar un espacio dialógico entre los expertos de las artes y el 
público en general; entre artes y ciencias; entre distintos contextos 
históricos y perspectivas culturales; entre los lenguajes de los medios 
masivos de comunicación y otras expresiones de la cultura contempo-
ránea. 

Acciones a desarrollar en el Espacio Museográ fico Universitario de las 
Artes 

El objetivo general del Espacio Museográfico Universitario de las Artes, se 
logrará a partir de la creación de exposiciones tanto permanentes 
como temporales. 

Habrá un espacio museografico permanente que mostrará las coleccio-
na del patrimonio universitario. 

A su vez existirá otro espacio museografico que albergará exposiciones 
temporales las cuales podrán ser de dos tipos. 

• Exposiciones de gran relevancia que serán albergadas por el EMUA 
organizadas con dependencias extrauniversitarias. 

• Exposiciones temporales generadas poda propia comunidad universi-
taria dentro del programa del EMUA y producidas en el propio EMUA. 

Acerca del público potencial 

El centro de interés para el grupo interdisciplinario de trabajo es el espec-
tador y la experiencia que derive de su visita al Espacio Museográfico 
Universitario de las Artes. Planteadas así, consideramos que las acciones de 
difusión cultural tendrán un impacto mayor en términos de consolidar la 
educación artística en México. 

El público al que estará dirigido este espacio es en primer !ligarla comunidad 
universitaria. Los estudiantes de arte encontrarán un excelente lugar para 
hacer dialogar sus conocimientos adquiridos en la escuela con las experien-
cias que se proponen. 

En segundo lugar este espacio estará abierto al público interesado en d arte, 
precisamente quienes sin ser especialistas podrán tener la experiencia de 
aproximaciones diversas, algunas de ellas muy especializadas y que no son 
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accesibles en exposiciones de corte más tradicional y con una estructura 
retórica lineal. 

Los especialistas serán no sólo públicos sino actores importantes en la 
creación y vida del EMUA: historiadores y críticos de arte, artistas, produc-
tores, comunicadores, museógrafos, educadores, técnicos en conservación 
y restauración, todos ellos integrados en equipos multidisciplinarios en 
torno a un proyecto C01111111. 

Por último, la población de la Ciudad de México, y de manera muy especial 
los habitantes y visitantes del Centro Histórico, encontrarán en este proyecto 
una nueva etapa en la vida del antiguo barrio universitario. 

Se tomará especialmente en cuenta que una parte muy importante que asista 
al EMUA entre lunes y viernes serán personas que se encuentren en una etapa 
formativa (niños y adolescentes). Para ellos se progranuirán tanto visitas 
escolares como visitas especiales, con él fin de lograr un mejor acercamien-
to con este tipo de público 

Serán objeto de una especial atención los visitantes que acudan en grupo al 
EMUA y los visitantes extranjeros, ya que este espacio ha adquirido una 
proyección internacional, en la cual estará presente la imagen de la cultura 
artística universitaria. 

De lo anterior se de,sprende que existirá heterogeneidad de niveles socio 
culturales entre e público receptor. Por lo tant o se buscará una lectura 
asequible para la mayor diversidad posible de visitantes, considerando 
la posesión de diferentes códigos de interpretaCión, 
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1.2. Justificación histórica 

1.2.1. i Presencia de la Universidad en la vida cultural  

Las manifestaciones artísticas constituyen una importante dimensión de la 
vida cultural. Las actividades creadoras del ser humano con su entorno son 
representativas de la manera como una comunidad entiende su mundo y se 
entiende a sí misma. 

La relación de la UNAM con las actividades artísticas en general y con la 
formación de artistas en particular ha sido desde hace tiempo extensa, rica 
y generosa. 

A la UNAM como institución académica le ha correspondido un importante 
papel en la formación profesional de berra parte de los creadores de nuestro 
país. Además, la UNAM como entidad sociocultural ha generado y apoyado un 
vasto conjunto de empresas artísticas tanto en los espacios que le son 
propicios (sin ser único ejempló, la Ciudad Univeisitaria es un notable 
espacio plástico arquitectónico), como en el campo de disciplinas pertene-
cientes al arte teatral, musical, cinematográfico, pictórico y literario. Un gran 
número de manifestaciones artísticas estimuladas por la UNAM rebasan los 
bines de lo estrictamente universitario: 

En este contexto es clara la pertinencia del interés que la UNAM ha demos-
trado por las artes, yes consecuente con sus objetivos y con su historia el que 
se destine uno de sus espacios a la conservación, investigación y expoSición 
permanente de parte de su acervo artístico. 

1.2.2. Importancia del patrimonio nacional 

En los ideales mismos de las naciones y de los pueblos se distinguen los 
afanosos esfuerzos por resguardar, rescatar y transmitir los valores cultura-
les que por originales y propios los distinguen de los demás. Esta herencia 
cultural es el eje sobre el que se construyen las más trascendentales 
expresiones de un pueblo. Su inúsica, su literatura, las artes en general, 'así 
como el sentido de las investigaciones científicas y humanísticas, se encuen- 
tran justificadas en razón de estos parámetros que les dan origen, y por ello 
mismo es fundamental su comprensión, cuidado y difusión. 

Dentro de las instancias más comprometidas con esta preocupación, la 
Universidad juega un papel sustancial, tanto en el registro de los bienes 
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culturales como en el de su profundo estudio y análisis para acercar estos 
contenidos al pueblo mismo, del cual emanan. 

Igualmente importante es que la propia Universidad en sus recintos de 
difusión, genere espacios de exhibición abiertos a colecciones de otras 
instituciones, para revitalizar la presencia universitaria en la cultura nacio-
nal y se reafirme de esta manera su papel directriz en la vida artística 
nacional. 

1.2.3. Sobre las colecciones de la UNAM 

Cada uno de los rasgos culturales que genera un pueblo, forman parte de su 
patrimonio, es decir, de su herencia cultural. Estos elementos son de una 
extraordinaria variedad y riqueza, desde invaluables objetos artísticos hasta 
piezas musicales y escritos inapreciables que reflejan los mitos, la religión 
y el modo de sentir de una nación. 

El ser humano desde tiempos imnemoriales tiende a preservar objetos, 
dándoles un valor trascendental en su vida. Así, surge la necesidad por 
coleccionar lo que actualmente forma parte fundamental de la memoria de 
un pueblo. En el caso de la Universidad, como institución que produce 
conocimientos especializados y revalora estos elementos de la cultura, no 
sólo los rescata y los estudia sino que ella misma es fuente viva de bienes 
patrimoniales. Por ello y a partir de su fundación ha formado tina serie de 
colecciones que amalgama dentro de su propio patrimonio universitario, y 
que se forman en sus escuelas, facultades e institutos. Sin embargo, no 
siempre es clara la importancia de darlas a conocer como tales. Por ello, y 

I para revalorar la importancia de estas colecciones ante la comunidad 
universitaria y el público en general es fundamental crear un espacio parada 
divulgación de este patrimonio. 

La Universidad cuenta entre los bienes que constituyen su patrimonio 
numerosas y valiosas ColeeCiones que en conjunto pueden representar la 
historia del pensamiento y de la educación superior en México. 

Desde luego entre las colecciones más notables están el rondo de Origen de 
la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico de la Universidad. Algunas de las 
bibliotecas universitarias poseen en sus acervos libros antiguos y ediciones 
extraordinarias poco conocidas. 
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Las colecciones formadas durante años de estudio e investigación son 
asimismo muy importantes. Entre ellas se encuentran herbarios, ceparios, 
colecciones zoológicas, mineralógicas, geológicas y antropológicas, y mu-
chas otras. 

En sus labores de difusión de la cultura, la UNAM ha logrado reunir también 
quizás el más importante archivo fílmico y de fotografía artística de Hispano-
américa. Por su parte, la audioteca de Radio UNAM reúne materiales muy 
importantes que son parte de la historia viva de la Universidad. 

De manera especial es necesario destacar las colecciones artísticas que 
posee la Universidad, entre ellas el Fondo de la Antigua Academia de San 
Carlos; los murales universitarios de los edificios del Centro Histórico y de 
los de Ciudad Universitaria; las colecciones del Museo Universitario de 
Ciencias y Artes; la colección de vaciados originales de esculturas clásicas y 
renacentistas; la colección de estampa de la Academia de San Carlos y el 
monumental Espacio Escultórico del Centro Cultural Universitario; las repro-
ducciones y calcas de pinturas de distintos sitios arqueológicos y copias de 
códices; la bellísima colección de los dibujos a lápiz y al carbón realizados 
por las sucesivas generaciones de alumnos de San Carlos delde su fundación 
hasta 1910, y muchas otras. 

Importancia del edificio de San Ildefonso 

Desde el establecimiento en su sede en 1867 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, en ese edificio se desarrolló parte muy importante de la 
empresa para construir un gran proyecto educativo nacional. Al igual que los 
otros edificios del antiguo barrio universitario de la Ciudad de México, San 
Ildefonso ha sido testigo de la historia del yás. Como centro de educación 
superior contribuyó en su momento a dar un perfil especial a la vida de esa 
parte de la ciudad, hasta que con la construcción de la Ciudad Universitaria 
se interrumpió su cotidianidad de clases, discusiones acadéinicas, movi 
intentos estudiantiles y participación de los universitarios en la vida cívica y 
en la difusión del conocimiento. 

Edificio de la Compañía de jesús 

El Colegio de San Ildefonso empezó a funcionar exclusivamente como 
seminario de jesuitas a fines del siglo XVI. Durante el reinado de Felipe III, 
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tras fusionarse con el vecino Colegio de San Pedro y San Pablo, la institución 
adquirió el Patronato Real por Real Cédula del 29 de mayo de 1612 y quedó 
bautizado con el nombre de Real y Alds Antiguo Colegio de San Pedro y San 
Pablo y San Ildefinso, Poco debió durar esta vinculación colegial pues a 
mediados del siglo XVII, después de una reorganización docente y adminis-
trativa, ya se habla con absoluta distinción del Real Colegio de San Ildefbn-
so. 

El Real Patronato otorgado a San Ildefiniso dio al Colegio una carácter 
l permanente del que disfrutó más de doscientos años y cuyos reflejos 

perduraron afín en tiempos de evidente decadencia. Sus alumnos tenían 
derecho de procedencia sobre los demás colegiales en actos oficiales, el 
Virrey designaba cierto número de becarios que solía escoger, entre "los 
jóvenes más distinguidos de la oficialidad o de la capital", estimulando así la 
formación de una élite juvenil, que por su posición social, estaba llamada a 
cubrir muchos de los püestos directivos de aquella sociedad y se comprueba 
por el gran numero de ex-alumnos de San Ildefonso, o alonsiacos, que 
ocuparon cátedras universitarias y sitiales en las audiencias, en los cabildos, 
en los corregimientos y más aún, en cátedras sagradas y tronos episcopales; 
bien puede afirmarse qué en gran parte la clase directora de la Nueva España 
loe formada por la Compañía de Jesús en San Ildefonso. 

Las fuentes y las crónicas hablan del edificio como Colegio o como Semina-
1 do, plintos que suelen ser origen de confusiones. San Ildefonso era un 

internado de estudiantes que tomaban sus lecciones fuera de su residencia, 
pero en :ella se ofrecían cursos complementarios, prácticas de oratoria, 
solemnes actos literarios ante la presencia dé las nuís altas personalidades, 
incluyendo no pocas veces al Arzobispo y al Virrey. 

Por el prestigio en ascenso los colegiales aumentaron; de modo que en el 
siglo XVIII hubo de construirse un edificio mayor que es el que ahora 
conocemos. En 1718 se habían terminado las nuevas estancias destinadas a 
los estudiantes de años Inferiores y se estrenó la portada más próxima al 
Colegio de Stin Pedro y San Pablo, algunos años más tarde se prosiguieron las 
obras con mayor amplitud y poco antes de mediar el siglo, el Real Colegio de 
San Ildefonso tenía uno de los mejores edificios civiles que produjo el 
barroco mexicano. 
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Con la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Nueva España en 1767 	2.3  
la institución jesuita quedó prácticamente acabada. El edificio tuvo diversas 
suertes: la secularización de la enseñanza durante el primer movimientos 
liberal en 1833 provocó la transformación de San Ildefonso en Escuela de 
Jurisprudencia. Restablecida la Compañía de Jesús en 1863, bajo el gobierno 
conservador de la Regencia, los jesuitas recuperaron el edificio e iniciaron 
sus cursos en febrero de 1864, sin embargo una determinación liberal del 
Emperador del 5 de julio de 1865 provocó un cambio de giro en la dirección 
del centro, suprimiendo toda semejanza con los estudios de los seminarios 
y asignando un plan de estudios que iba desde los correspondientes al liceo 
hasta los de Escuela de Derecho. No obstante la nueva dirección desapareció 
dos años después y con ella la denominación tradicional de Colegio. 

1.2.4,2. La Escuela Nacional Preparatoria 

En 1867 el Gobierno de la República encabezado por Benito Juárez fundó en 
el edificio del antiguo Colegio de San Ildefonso la Escuela Nacional Prepa-
ratoria. Dado que la Universidad había sido abolida por decreto de Maximiliano 
de Habsburgo, la Escuela Nacional Preparatoria se convirtió —y por lo tanto 
stí edificio por segunda vez— en la rectora de la vida intelectual en nuestro 
país. 

Al abrir las clases por primera vez en enero de 1868, asistieron unos 
doscientos alumnos internos y más de setecientos externos. El 15 de mayo 
de 1869 se expidió la ley de instrucción preparatoria, y el 9 de noviembre del 
mismo año, se aprobó el reglamento de la expresada ley, haciendo notables 
reformas en lo concerniente a los estudios preparatorios para todas las 
carreras. 

La nueva Escuela marcó un hito en la historia de la educación en México, 
pues se introdujeron nuevos planes de estudio basados en la filosofía 
positivista que el educador y pensador mexicano Gabino Barre& había 
importado de Francia. En las últimas décadíts del siglo pasado con el 
desarrollo de la Escuela Nacional Preparatoria se inició la construcción del 
edificio anexo con sus dos patios neocoloniales. El anfiteatro, que después 
sería bautizado con el nombre de "Simón Bolívar". Se estrelló el 22 de 
septiembre de 1910 el mismo día que el gobierno de Porfirio Díaz inauguró 



la Universidad Nacional de México, como uno de los actos que conmemorar 
el Centenario de la Independencia, 

Las luchas de la Revolución volvieron a desocupar y ocupar el edificio. En 
1921, el Secretario de Educación, José Vasconcelos ofreció a un grupo de 
artistas jóvenes los muros de la nuevamente en funciones Escuela Nacional 

! Preparatoria. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando 
Leal, Fermín Revueltas, Ramón Alva de la Canal y David Alfaro Siqueiros 
plasmaron en el Anfiteatro Simón Bolívar, en los muros del patio grande y del 
patio chico, así como en los cubos de las escaleras, y en el zaguán, sus 
propuestas tanto estéticas como sociales y políticas inaugurando lo que se 

! llamaría el "Moralismo Mexicano". 

San Ildefonso, como Escuela Nacional Preparatoria y por tanto centro de 
educación superior, contribuyó en su momento a dar un perfil especial a la 
vida académica del antiguo barrio universitario, hasta que con la construc-
ción de la Ciudad Universitaria al sur de la ciudad, se interrumpió su 
cotidianidad de clases, discusiones académicas, movimientos estudiantiles y 
participación de los universitarios en la vida cívica y en la difuSión del 
conocimiento. 

l'ara muchos universitarios, el edificio de San Ildefonso representa el lugar 
nostálgico y entrañable de sus primeros años como miembros de la como-
tildad de la Universidad Nacional Autónoma de México• Para las nuevas 
generaciones de universitarios debe Ser un sitio que recupere su esencia y 
vitalidad. Un centro de reunión y oportunidad de aprendizaje. 

1141 México: Esplendores de Treinta Siglos 

La muestra México: Esplendores de Tivinta Siglos, alojada en los patios y 
salones del Antiguo Colegio de San IldefoUso entre noviembre de 1992 y mayo 
de 1993 permitió mantener la labor educativa consagrada en el edificio, 
sítIvo breves lapsos sin importanda, al babel aplicado una función docente 
con los Programas'dependientes de Servidos al Público organizados por el 
Departamento de Proyectos Especiales de la Coordinación de Difusión 
Cultural, Cielito seis estudiantes capacitados como guías, muchos de los 
cuales prestaron de esta forma su servicio social, condujeron por las 23 salits 
de la exposición a 182,874 estudiantes de preescolar, primaria, bachillei•ató, 
licenciatura y posgrado y ofrecieron visitas al público cada treinta minutos. 
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México: Esplendores de Treinta Siglos, ha supuesto uno de los aconteci- 
alientos 	

2 5 
culturales más importantes que ha vivido la Ciudad de México y el 

país, aún si sólo nos referimos a la gran cantidad de espectadores que 
concurrieron a ella. Su atractivo no sólo ha consistido en el conjunto de las 
ohms que ahí se reunieron de manera excepcional, sino también en que toda 
la población tuvo oportunidad de reencontrarse con un recinto renovado. 

Formulación Conceptual 

Necesidad de un espacio nuevo 

La educación sobre el arte ha sido tradicionalmente considerada como un 
asunto de menor importancia al lado de la educación sobre la ciencia, la 
técnica o los asuntos de la vida ciudadana. 

La educación científica, tecnológica y cívica son abordadas en todos los 
niveles escolares de manera sistemática, y en los programas educativos se 
señalan los procedimientos para crear en el educando una serie de habili-
dades de reflexión y de análisis que en lo relativo a la enseñanza sobre las 
artes están casi totalmente ausentes. Si en ciencia se enseña el método 
científico, en arte sólo se muestra la obra terminada, la Obra de Arte, que 
parece producto de fuerzas misteriosas que se materializan a través del 
artista que ha recibido el don de la creatividad y que responde a los impulsos 
de la inspiración. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las Escuelas y 
Centros de Extensión en los que se firman profesionales y especialistas 
productores en las diversas disciplinas artíSticas, así como en los espa-
cios de difusión  cultural, ha acumulado una enorme experiencia que 
hoy requiere ser integrada en un proyecto en el que la docencia y la 
investigación produzcan formas para que los universitarios en primera 
instancia y la población en general integren a sus conocimientos los del 
arte y sus contextos. 

El museo como medio de comunicación 

Partimos del principio de que un espacio museografico es un medio de 
comunicación. Aunque en su orígenes el museo se creó como resguardo 
de un patrimonio cultural, a la fecha se han Multiplicado sus funciones. 
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Los objetos siguen siendo importantes, pero son sólo un elemento más 
de todo el conjunto de recursos de significación que el visitante puede 
interpretar. Cualquier exposición tiene como objetivo fundamental 
poner en común ideas o infirmación, que en este caso serán sobre las 
artes. 

La lectura de tina exposición se produce por el conjunto de significaciones 
de varios elementos, entre ellos: el espacio arquitectónico, los soportes 
tridimensionales, los objetos, la Iluminación, los elementos gráficos de 
información (integrados por el empleo del lenguaje icónico y el textual), 
además de los recursos teénológicos audlovisuales y otros que se encuentren 
en la muestra. 

En una exposición puede existir una estructura secuencia! en donde las 
intenciones de los emisores pueden ser implícitas o explícitas. En cualquier 
caso, su lectura puede ser colectiva o individual, pero siempre una actividad 
socializttda. 

Lis exhibiciones son creadas para un destinatario específico, por lo que es 
muy imporhinte el papel que este desempeña en la interpretación y compren-
sión del discurso museogrtífico. Dentro de la planeación museográfica se 
debe prever su participación. 

Generalmente, la conformación de todo este complejo sistema dé significa-
ciones está realizada por un equipo interdisciplinario de trabajo, y el 
resultado de este esfuerzo puede tener una vigencia qüe va desde varios 
meses, basta una secuencia de años que puede ser indefinida. 

Por último cabe mencionar que la visita a una exposición ocurre general-
mente en el tiempo libre del espectador e impliCa la participación total de 
su capacidad perceptiva (ver;  oír, tocar, en algunOs casos oler y gustar). Por 
ello, exige del espectador una respuesta activa desde el mero acto de 
desplazarse hasta el sitio de la exposición y de caminar dentro de ella, hasta 
la creación de su propia Interpretación narrativa de la experiencia de visita. 

1.3,3. Participación activa del espectador 

la apreciación de la dimensión estética de la experiencia cultural 
requiere de un ambiente que propicie una interacción dialógica entre el 
visitante y todo aquello que le ofrece un espacio museogrdfico. 
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Para lograr este diálogo en el que el visitante habrá de jugar un papel 
activo, se requiere que en este espacio se enfatice la posibilidad de 
reconocer el contexto al que una determinada experiencia estática 
pertenece, de tal manera que el mismo visitante pueda establecer un 
diálogo con aquella, a partir de sus propios referentes contextuales 

Esto se podrá lograr con el empleo de ambientaciones historiográficas, 
reconstrucciones narrativas de experiencias de creación artística, 
módulos interactivos y otras estrategias discursivas que aprovechen los 
recursos tradicionales y aquellos otros que ahora ofrece la tecnología 
contemporánea. 

Relación entre la producción y la lectura del arte 

Una estrategia museográfica que permite articular la producción y la 
lectura de las artes consiste en involucrar al visitante en la experiencia de 
la producción artística. Para ello se podrá ofrecer un espacio de talleres 
temporales dirigidos a adultos y niños, en relación directa con el tema de 
las exposiciones. 

Otras estrategias museográficas que podrían cumplir este objetivo serían la 
creación de espacios en los que el visitante pueda observar in sito a los 
creadores artísticos durante el proceso de preparación y elaboración de su 
trabajo. 

Ejes de sentido de las exposiciones 

la característica particular de las exposiciones que habrán de montarse 
en el recinto delAntiguo Colegio de San Ildefonso, será la de proponerse 
realizar un proceso de educación cuyo contenido sondas artes. 

En consonancia con las definiciones que han orientado el trabajo previo a 
la formulación de esta propuesta, lo educativo se entiende como un proceso 
en donde el espectador a partir de su experiencia puede modificar o 
enriquecer algún aspecto específico de su visión del mundo. 

Esto se llevará a cabo a partir de la oferta de diversas lecturas posibles 
para el espectador, quien será de esta manera más que un receptor 
pasivo, un interlocutor-productor de sentido. 



Frente ala exposición, el espectador pone en relación su capacidad interpretativa 
con la propuesta de sentido de aquélla. No habrá un único sentido ni será 
uno sólo el correcto. La exposición será formulada con una retórica 
compleja e integral: lo cronológico integrado a lo formal; lo contextual a lo 
estético; el oficio a la temática, y así sucesivamente. 

En términos generales, las exposiciones estarán construidas alrededor de 
tres ejes de sentido, cada uno de los cuales a su vez será articulado con otros 
más según se trate de exposiciones temáticas, de autores, estilos o corrientes 
determinadas, de obras o conjuntos de obras, de períodos históricos, etc. 

Los tres ejes de sentido serrín los siguientes; 

1.3.5.I. 	La obra 

ri diferencia de lo que ocurre en las exposiciones tradicionales, la 
aproximación a la obra estará desprovista de elementos mistificadores. 
En nuestra propuesta, la apratifilladón a la obra tenderá a deSentrafiar 
los aspectos más concretos de su producciów el concepto, los materiales, 
la técnica y el oficio. 

1.3.51 El contexto 

Si hien se destacará en la obra la acción individual de su productor, en 
las exposiciones se integrarán los elementoS que permitan al espectador 
reconocer alfenómeno artístico como uno más, integrarlo al conjunto de 
los procesos culturales: las exposiciones mostrarán quiénes eran los 
personajes más relevantes en la cultura; el arte y el pensamiento de la 
época y qué hacían; cuáles eran las tendencias en las políticas cUlturales 
del momento; qué vicisitudes de la vida personal del autor peecían 
determinar su perfil como artista y como ser social; qué se produCía al 
mismo tiempo en la ciencia, en la filosofía y en las otras artes, etc. 

1.3.5.3. La interpretación estética 

El tercer eje de sentido tendrá un carácter más académico que los 
anteriores: En éste se propondrán al espectador cano elementos de 
interpretación los conceptos estéticos Contemporáneos a la obra, así 
como la posibilidad de contrastarlos con otras concepciones. De esta 
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manera la crítica (en el sentido más amplio del término) será el 
contenido fundamental de la exposición y donde su valor educativo se 
hace patente. Se evitará en lo posible preconizar sobre un sólo concepto 
(le arte y en cambio se intentará propiciar en los visitantes una diversi-
dad de experiencias estéticas. 

Exposiciones formuladas por equipos interdisciplinarios 

Considerando la complejidad que implica la producción de exposiciones, es 
indispensable que este Espacio cuente con los profesionales especializados 
en el área, a fin de formular un discurso museográfico consistente. 

Para tales efectos la propia Universidad cuenta con los especialistas que 
pueden configurar satisfactoriamente el equipo de trabajo de este nuevo 
espacio museografico 

La investigación previa a las exposiciones las pueden llevar a cabo los 
propios investigadores de arte, tanto los que se encuentran en el Insti-. 
luto de Investigaciones Estéticas como otros miembros de Facultades, 
Escuelas y centros, La conceptualización museográfica puede ser desa-
rrolladaPor artistas y comunicólogos destacados de la propia Universi-
dad y no cabe duda de que en el diseño pueden participar, entre otras, las 
Escuelas de Arquitectura, de Diseño Industrial y de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, 

Para la elaboración de material museograftco didáctico se puede contar 
además con el CESU, ÍV UNAM, Radio UNAM, CISE, CISM y otras instancias 
de apoyo. 

En las actividades colaterales habrán de participar activamente todas las 
instancias artísticas de nuestra casa de estudios, Escuela Nacional de 
Música, Centro Universitario de Teatro, Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, Direcciones de Literatura, Teatro y Danza, de Activi-
dades Musicales y de Actividades Cinematográficas. 

Vinculación del arte con sus contextos sociales económicos y culturales 

Las manifestaciones artísticas son consideradas en este proyecto corno parte 
de un proceso más amplio, y como una dimensión cultural cuy) conocimien-
to permite acceder a su vez de maneraprivilegiada al contexto socioeconómico 



y cultural del que surgen aquellas. Este conocimiento puede ser propiciado 
al ofrecer al visitante elementos contextuales, de tal manera que cada 
fragmento del discurso museográfico conserve una autonomía relativa en 
relación con el resto. De esta manera, el visitante puede explorar cada 
sección de manera independiente a las demás, como ocurre durante la 
emisión de un programa televisivo que forma parte de una serie, o como 
ocurre durante la lectura de un cuento que forma parte de una secuencia 
narrativa. Al inicio de su recorrido se le podrá ofrecer un menú de opciones, 
para que el visitante seleccione aquello que le despierta un interés específi-
co, como ocurre al hojear una revista. 

1.3.8. 	Vinculación del arte con otras disciplinas 

Si el proceso comunicativo está condicionado por la intensidad de la 
interacción entre el contexto del visitante (sus horizontes de experiencia y de 
expectativas) y el contexto del discurso museográfico que se le ofrece, 
entonces resulta crucial ofrecer la mayor diversidad posible de referentes 
contextuales. 

De esta manera, si en lugar de solamente objetos de arte se enfatiza la 
dimensión sensorial y sensible y la diversidad de experiencias estéticas que 
puede disfrutar el visitante, resulta imprescindible ofrecerle un espacio en el 
que las manifestaciones artísticas entablen un diálogo con otras manifesta-
ciones culturales, lo mismo científicas que tecnológicas, sociales y humanísticas, 
tanto en el plano de la intimidad y la cotidianidad como en el de los 
acontecimientos colectivos c institucionales, y lo mismo en el ámbito más 
canonizado que en el de los lenguajes experimentales y las exploraciones 
fronterizas. 

De esta manera se podrá contribuir a lograr que la experiencia de visita sea 
satisfactoria para la instancia que produce las exposiciones y para el visitante 
real, virtual y potencial. 

1.3.9. 	Tecnologia en el arte 

Cada vez resulta más estrecha la relación entre las Innovaciones tecnológicas 
y la hwestigación artística. Herramientas sofisticadas y de gran complejidad 
tecnológica como el fax, el video o los equipos de cómputo, forman parte 
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cada vez menos excepcional de los recursos de los artistas del sonido y la 
imagen. Sin embargo, el público no especializado suele encontrarse alejado 
de los experimentos artísticos relacionados con estas tecnologías. Uno de los 
propósitos del EMUA será el de estar atento a estas prácticas y acercar los 
resultados de estas experiencias al público, tomando siempre en cuenta el 
aspecto didáctico y de información integral que ya se ha señalado. 

Arte alternativo 

Alguien dijo en una ocasión que el arte moderno será revolucionario o no 
será. Esta vocación crítica del arte provoca con frecuencia que éste se 
cuestione a sí mismo y continuamente se encuentre replanteando sus 
principios y reformulando sus términos. Los resultados de esta práctica 
suelen ser obras de difícil lectura a las que el público llega a sentir en 
ocasiones casi incomprensibles. El conocimiento de las ideas e intenciones 
que intervienen en la producción del arte contemporáneo puede ayudar a 
evitar este fenómeno de alejamiento. Uno de los objetivos del EMUA será 
acercar al público a estas manifestaciones alternativas y colaborar en la 
ubicación y el entendimiento de estas prácticas artísticas. 

Estructura organizativa 
En la estructura general de la Universidad Nacional Autónoma de México 
existen diversas instancias para la investigación, la docencia y la difusión. En 
la propuesta que ahora presentamos, el EMUA sería una instancia en la que 
se realizarían todas estas actividades bajo la. Coordinación de Difusión 
Cultural. 

Por cuanto se trata de un espacio para el trabajo interdisciplinario y en el que 
concurren los intereses de varias instancias universitarias, se propone que 
su ubicación en la estructura general de la UNAM sea como se muestra en la 
siguiente página. 

El EMUA contaría con cuatro úreas sustantivas y una más, de apoyo 
administrativo. Las áreas sustantivas serian: Investigación, Planeación 
y Producción Museografica, Difusión, Conservación y Restauración. 

:3 



A cada una de estas áreas correspondería la realización de funciones 
específicas dentro del sistema global, así como el desarrollo de programas 
académicos especiales, que serán detallados más adelante en este mismo 
documento. 

El área administrativa tendrá la función central de servir de apoyo a las otras 
cuatro. 

Ama de Investigación 

Con el fin de apoyar mi proyecto innovador en !apuesta en escena intiseográfica 
se requiere la creación de un centro de investigación sobre el discurso 
museográfico contemporáneo, único en el contexto académico internacio-
nal. Su objetivo serla la investigación, discusión ydifusión de la importancia 
de las exposiciones y museos como medios de expresión cultural. 

Esta unidad podrá ofrecer apoyo conceptual en la forniulitción de las 
exposiciones del Espacio Museográfico de las Artes. 

1.4.1.1, 	Programas 

Programa de investigación el Discurso Museográfico Cornea-
poráneo 

Su objetivo será el estudio de los procesos de comunicación en los espacios 
museográficos, con la participación de especialistas de diversas disciplinas 
científicas, sociales, tecnológicas y humanísticas. Las líneas de investigación 
que en este programa serán las siguientes: 

• comunicación museográfica 

• planeación museográfica, 

• producción museográfica, 

• educación en espacios museográficos, 

• estudios sobre el público, 

• evaluación de exposiciones, 

• nuevas tecnologías en exposiciones y documentación de colecciones. 
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Programa de investigación sobre el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso 

Un propósito de primera importancia en el EMUA, es el de restituir al edificio 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso su preeminencia entre los que confor-
man el viejo barrio universitario del centro de la Ciudad de México, así como 
resaltar su importancia como sede del desarrollo histórico de buena parte de 
la cultura y la educación nacionales. 

Por esta razón en la propuesta para la creación del DIEM se ha considerado 
pertinente la incorporación de dos líneas permanentes del programa de 
investigación sobre el Colegio de San Ildefonso, de los que pudiera eventual-
mente derivarse también programas de exposiciones y publicaciones. 

Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Se Intentará establecer un proyecto de investigación histórica y documental 
así como el programa permanente de restauración y conservación del 
inmueble de San Ildefonso. Desde luego éste sería un proyecto emprendido 
de nnuiera interdisciplinaria yen él colaborarían espechtlistas e investigado-
res que podrían provenir de las siguientes instancias universitarias: Escuela 
NaCi011íd Preparatoria, Escuela Nacional de Artes Místicas, Facultad, de 
Arquitectura, Instituto de Investigaciones. Distóricas, instituto de Investiga-
ciones Estéticas, Centro de Estudios sobre la Universidad entre otras. 

Estudios Histórieos sobre la Escuela Nacional Preparatoria. 

La Escuela Nacional Preparatoria, podría diseñar un proyecto de inVestiga 
ción propio del que se derivarían programas de exposiciones temáticas que 
se llevarán acabo bajo el espíritu y con el carácter de un proyecto académico 
de nivel de excelencia como corresponde por una parte, a la tradición de la 
Escuela Nacional Preparatoria como a la que se pretende implantar por otra 
parte en el EMUA. 

Programa de estudios sobre el Moralismo Mexicano 

Dado que el edificio de San Ildefonso alberga murales (le primera nutgnitud, 
se puede crear una línea de investigación en torno a este movimiento que tuvo 
un papel predondnante en el arte y la cultura nacional. Se podrían hacer.  
estudios de tipo histórico, de proditcción artística y técnica, de valoración 
crítica, etc. 
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Por supuesto los resultados de investigación en torno al moralismo crearían 	3 
la infraestructura para la puesta en escena de una muestra permanente y/o 
exposiciones temporales que permitan al espectador contextualizar la lectu-
ra de los murales dentro del edificio de San Ildefonso. 

Programa de formación de recursos humanos 

Para lograr sus fines, este Programa contará con —y en su caso contribuirá a 
formar— especialistas en procesos de conceptualización, administración, 
comunicación, historiografía y evaluación de espacios museográficos, y 
contará con sus propios centros de documentación e información y progra-
mas de difusión e intercambio académico. 

Programa de intercambio académico 

Con centros de investigación museográficos nacionales e internacionales. 
Corno parte fundamental de todo trabajo sistemático de investigación univer-
sitaria, el Programa de Investigación sobre el Discurso Museográfico Con-
temporáneo deberá contar con mecanismos de difusión e intercambio de 
experiencias con la comunidad académica y con grupos de trabiljo e inves-
tigación sobre museos del país y del extranjero. Para lograr este fin se ha 
pensado en la creación de su propio Programa. Editorial yen la organización 
de encuentros internacionales periódicos. 

Programa de acopio de información y documentación 

Este espacio deberá contar con su propio programa de acopio de informa-
ción y documentación con el objetivo de crear un acervo bibliográfico, 
Itemerográfico, de video, fotográficó, etc., que sirva de consulta al público 
en general y al propio personal del EMUA, todo esto con el fin de integrar 
paralelamente un centro de documentación sobre estudios de muscos y sobre 
actividades museográficas y culturales de apoyo a las labores cotidianas del 
EMUA. 

Hasta el momento ya se ha iniciado en San Ildefonso, a partir de las 
actividades en torno a la muestra México: Esplendores de Treinta Siglos, la 
conforinación de un acervo que contiene las fichas de actividades de las 
exposiciones y actividades culturales que se presentan en la ciudad y en las 
principales ciudades del inundo. 



Acerca del área de investigación 

Para existir el proyecto de investigación y fortalecer sus programas, reque-
rirá del apoyo logístico de la unidad administrativa en lo relativo a la 
asignación de espacios de trabajo, la existencia y actualización permanente 
de una biblioteca y hemeroteca especializadas, el acceso a bases de datos, 
la consulta de fuentes de información en línea y la adquisición del equipo 
técnico, especialmente de naturaleza electrónica, como es el caso de 
micros, modem, fax, fotocopiadoras y el acceso al correo electrónico. 

El área de Investigación será responsable de coordinar los siguientes 
proyectos: 

1) Una revista especializada sobre El Discurso Museográfico Contempo-
ráneo (semestral). 

2) Una serie de libros especializados sobre El Discurso Aluseográfico 
Contemporáneo . 

3) Un congreso académico de corte internacional sobre El Discurso 
Musvogrcífico Contemporáneo (bianual). 

El comité editorial de la revista estará Integrado por aquellos autores que 
a juicio del Consejo Interno del EMUA, tengan suficiente experiencia en el 
campo dé la comunicación museográfica o campos similares y que garan-
ticen una línea editorial de la Mil alta calidad. En este comité participarán 
investigadores del extranjero en Calidad de asesores externos. Todo trabajo 
será dictaminado por lectores externos, y la revista contará con un regla 
mento interno que normará su funcionamlento. La revista podrá ser 
publicada cada seis meses, y contar entre sus colaboradores con autores 
cuyos trabajos hayan sido publicados anteriormente en lenguas extranje-
ras, siempre y criando tengan el inás alto:nivel de calidad. Se buscará que 
la Revista. tenga contacto con Instituciones-  como el 1COM (International 
Council of Museum) , MM (American Association of Museums) yCentros de 
Posgrado sobre atajos inuseográficos del país y del extranjero. 

El proyecto editorial del programa de investigación sobre EL Discurso 
Museográfico Contemporáneo deberá contar también con su propio equipo 
de revisores, correctores y traductores de textos.. 
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Sería deseable que la distribución de los libros y la revista publicados por el 	3 
Programa de Investigación se realizara por el EMUA, con el fin de que estas 
publicaciones lleguen a aquellos investigadores y universidades del país y del 
extranjero con los que el mismo Programa pretende establecer un intercam-
bio de experiencias de investigación. 

Los encuentros internacionales de investigadores del Discurso Museográfico 
Contemporáneo podrán tener un carácter bianual, 

Para la realización de estos encuentros se invitará a todos aquellos investi-
gadores, universidades, museos y centros de investigación de los procesos de 
comunicación social que hayan mostrado un interés sistemático por estudiar 
la naturaleza del discurso museográfico contemporáneo. Las ponencias 
presentadas en estos encuentros serán propiedad intelectual del EMUA, el 
cual podrá decidir, en su caso, la conveniencia de efectuar la respectiva 
traducción al español para integrarlos a su programa de producción edito-
rial; ya sea como parte de la revista o como parte de la colección de libros. 

Area de Planeación y Producción Museográfica 

Fi Espacio Museográfico de las Artes tendrá como actividad fundamental la 
producción de exposiciones artísticas con una función claramente didáctica. 
En esta área se concentrarán las actividades tendientes a la formulación 
conceptual y la realización de las exposiciones y eventos colaterales que 
conformarán su discurso museográfico. 

Programas 

Dado que el propósito central del EMUA será precisamente la producción de 
exposiciones, esta área será la que tenga la mayor importancia en términos 
de articular las actividades de las otras, En un ítpartado posterior se describe 
detalladamente el procedimiento que se propone para la selección de las 
exposiciones, así como los pasos del proceso para su planeación, diseño y 
producción. 

Programa de planeación, producción y evaluación de exposi-
ciones temporales y permanentes del EMUA 

Si bien las labores cotidianas del EMUA, están directamente vinculadas con 
estas acciones, en este programa se integrarían los resultados de investiga- 



ción de la respuesta del público a las exposiciones presentadas en este 
espacio, a fin de planear prospectivamente las estrategias de comunicación. 

Con el consejo asesor interno, se definirá el calendario de exposiciones y el 
plan de trabajo correspondiente. (cfr. Criterios y mecanismos para la 
selección de exposiciones). 

Programa de documentación de los procesos de planeación y 
producción de exposiciones 

Cada una de las exposiciones realizadas en el .EMUA será objeto de una 
documentación minuciosa en cada una de sus etapas. Estos documentos 
serán muy valiosos para la evaluación de cada muestra así como para 
acumular información sobre las experiencias obtenidas. 

Programa de intercambio con personal especializado de otros 
países 

Como parte de este programa podrían planearse estancias en el EMUA de 
especialistas o equipos de producción Inuseográfica de instituciones nacio-
nales e internacionales. La posibilidad de trabajar con especialistas de otras 
instituciones será sin duda muy ilustrativa respecto de otras formas de 
organización, otras técnicas, otros estilos, etc. 

Programa de for:nación de Recursos Rumanos 

Por el momento no existe en la UNAM un programa académico formal para 
la formación de profesionistas en las áreas de producción museográfica, La 
integración de los equinos de trabajo para realizar las exposiciones en el 
EMUA será sin duda una buena,oportunidad para iniciar de manera consis 
tente la formación de especialistas en esta área; 

1.4.2.2. 1 Criterios y procedimientos para la selección de las exposiciones 
Temporales 

Criterios 

La selección de los temas de las exposiciones estarán determinadas por la 
valoración de los siguientes elementos: 
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Colección 	 :3"k 

Las muestras deberán conformarse con obras artísticas de calidad. Para 
determinar que ésta la posea se organizará un comité de evaluación. 

Las colecciones serán en primera instancia las que posea la propia Univer-
sidad, es decir el Patrimonio Universitario, y en segunda instancia, aquellas 
colecciones que sea posible obtener y que no formen parte del acervo 
universitario. 

El EMUA también podrá ser anfitrión de exposiciones producidas por otras 
instituciones. 

Tema 

Entendemos como parte del patrimonio universitario no sólo el acervo de 
objetos o bienes matedales, sino también el acervo de conocimientos que la 
Universidad genera. En este inciso nos referiremos especificamente a los 
temas artísticos y como ejemplo valdría la pena mencionar que la Universi-
dad no sólo posee una colección proPia de objetos de arte prehispánico, sino 
que además tiene un gran conocimiento del tema como resultado de las 
investigaciones y estudios que se han realizado en sus propios eswiclos. 

Los temas seleccionados necesariamente tendrán como eje las manifestacio-
nes artísticas, y se podrán referir al proceso de producción, a las técnicas, 
a la obra en si, a la docencia o a los procesos Creativos y sus contextos. 

Puesta en escena 

Consideramos conveniente que las exposiciones cubran los siguientes requi-
sitos: 

• Partir de una concepción integral del discurso museográfico. 

• Hacer explícitas las claves de lectura ofrecidas al espectador. 

• Ajustarse a las tres líneas de lectura propuestas para las exposiciones 
en el apartado sobre la formulación conceptual del EMUA (en torno a 
la obra, sus contextos y la crítica). 

• Planear de manera preliminar todo el material de apoyo al discurso 
museográfico incluyendo de manera especial el programa de publica- 
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clones de catálogos y otros materiales de difusión textual y de otra 
naturaleza. 

• Será necesario considerar la participación activa del espectador y 
prever las formas de evaluación de la experiencia de visita. 

Procedimiento 

En cuanto a la participación de otras instancias universitarias en la formula-
ción de exposiciones, sea la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el Instituto 
de Investigaciones Estéticas, el CISM, el C.UEC o cualquier otra, la mecánica 
a seguir será la que se explica a continuación. 

La instancia, grupo o persona interesada en realizar una exposición en los 
espacios del EMUA deberá hacer llegar al Consejo Interno una solicitud por 
escrito que contemple una propuesta conceptual acorde con los propósitos 
generales y específicos que cumple este centro. Una vez que sea presentada 
la solicitud en los términos así previstos, el Consejo Asesor Interno, auxiliado 
por las áreas que considere estén relacionadas con el tema elaborarán su 
Dictamen. En el uso de ser aprobada la propuesta' se le informará a la 
dependencia o institución correspondiente. Se establecerán convenios entre 
el EMUA y la institución en donde se acordarán los tcrminos de participación 
de cada una de las partes. 

Existirá otro tipo de exposiciones, a las que le podemos denominar "impor-
tadas", que son m'Odas que algún museo o Instancia cultural puede solicitar 
que se presente en este espacio. Generalmente estas exposiciones ya se 
programan como un paquete resuelto, y el Mecanismo para decidir si 
corrésponde a este Espacio albergarlal será el mismo propuesto en el rubro 
anterior. 

Este mecanismo de selección ha sido diseñado con fin conservar la calidad 
y una línea propositiva y experimental en la puesta de escena museográfica. 

1.4,2.2,1. Actividades para la organización de exposiciones 

La organización de cualquier exposición museográfica requiere la realiza-
ción de las siguientes actividades, que será necesario programar para el 
funcionamieno del EMITA. 
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PLANEACION 

• Definición del tema de la exposición 

• Breve descripción de los contenidos temáticos 

• Descripción del tipo de exposición que se pretende crear 

• Objetivo general de la exposición 

• Objetivos específicos de la exposición 

• Plan de trabajo 

EQUIPOS DE TRABAJO 

TAREAS A DESARROLLAR 

CALENDARIO 

Co,vommicions PRESVPUESTALES 

1.4.3. Ama de Conservadón y Restauración 

En esta unidad se concentrarán los planes, programas y actividades tendien-
tes a conservar y restaurar el patrimonio artístico universitario. Proporcio 
nará también la infraestructura para dar apoyo en esta área a las exposicio-
nes temporales, 

1.4.3.1. 	Programas 

Programa permanente de investigación en técnicas de conser-
vación y restauración de colecciones 

Las labores de conservación y restauración estarán desde luego ligadas a las 
necesidades de las exposiciones programadas. Sin embargo, sería preciso 
considerar la posibilidad de instalar un laboratorio para el desarrollo y 
experitnentación de técnicas y materiales para la restauración y conserva-
ción de obras realizadas sobre soportes diversos: papel, madera, tela, yeso, 
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Programa permanente de restauración y conservación del 
inmueble de San Ildefonso 

Las características del uso de un inmueble dedicado a exposiciones, implica 
un deterioro previsible debido ala afluencia de numerosas personas. Por tal 
motivo es necesario prever en la estructura del EMUA un programa perma-
nente de mantenimiento y conservación del edificio, así como continuar con 
la restauración que se inició a propósito de la exposición México:Esplendo-
res de Treinta Siglos. Este programa se realizaría bajo la supervisión de la 
Dirección del Patrimonio Universitario y de la DirecCión General de Obras. 

Programa de Intercambio académico 

En esta área podría ser de mucha utilidad hacer un programa de visitas 
recíprocas de especialistas en conservación y restauración. 

Programa de formación de recursos humanos 

En la UNAM no existe un programa formal para la formación de especialistas 
en conservación y restauración: I I Area de Conservación y Restauración del 
EMUA podría iniciar lo que evennialmente podría convertirse en un progra-
ma académico formal. 

1.4.4, Atta de Difusión 

lin esta área se concentrarán las actividades de difusión del Espacio Museo-
gráfico Universitario de las Artes; tanto las derivadas del programa de 
exposiciones que fortalecerán el discurso museográfico, como programas 
culturales y artísticos. Se pretende que las actividades de difusión participen 
de las temáticas de las distintas exposiciones, ya sean temporales o perola-
IICIIICS. 

El área de Difusión será el enlace con las distintas Instancias de la Coordina-
ción de Difusión Cultural y de otras dependencias de la UNAM con el fin de 
promover y difundir los programas artísticos y culturales del EMUA. 
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1,4.4,1. Programas: 

Programas de diseño de estrategias de difusión de actividades 
museográficas y culturales del EMUA 

Cada una de las actividades desarrolladas por el EMUA será objeto de una 
campaña de difusión para captar el interés del público. Este programa 
vinculará todas las áreas del EMUA en el diseño de las campañas de difusión. 

Programa de formación de recursos humanos 

La promoción cultural es un trabajo muy especializado que requiere de 
conocimientos no sólo de comunicación y de "publicidad". Un promotor 
cultural debe ser una persona informada sobre el desarrollo de la cultura y 
la producción artística, así como de las personas, grupos e instituciones más 
importantes en el ramo. El área de difusión del EMUA tendría un programa 
de formación de los recursos humanos que se requieren. Este programa se 
nutrirá con la participación de las distintas dependencias de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM, del personal docente de las Escuelas 
Nacionales de Artes Plásticas, de Música; de las Facultades de Filosofía y 
Letras y Arquitectura; de los investigadores del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, etc., y de los programas de investigación del propio EMUA. 

Programa de estrategias financieras para obtención de recur-
sos 

Una de las dificultades más grandes para las instituciones de difusión 
artística y cultural es la del elevado costo de cada uno de sus progrmnas y de 
las dificultades para recibir los fondos suficientes para su desarrollo. En el 
EMUA, se considera que una función muy importante de su administración 
es asegurar los recursos financieros para su operación. Asimismo, se prevé 
el establecimiento de un programa para obtener recursos 'adicionales. 

Programa para visitantes regulares 

Se fomentará y estimulará la participación activa de visitantes regulares a 
través de programas específicos a la manera de una Sociedad de Amigos del 
Museo. Por medio de estas instancias se fortalece una relación estrecha de 
las instituciones con las comunidades interesadas, y se abren nuevas posibi- 
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4,1 4 	 lidades para generar recursos y para colaboraciones en que los visitantes y 
la institución se benefician mutuamente. 

1.4.43. ; Acerca del Area de Difusión 

El Área de Difusión tendrá a su cargo funciones de vinculación entre el 
i trabajo realizado al interior del EMUA y sus destinatarios. Sus actividades 

tendrán entonces dos facetas principales: La difusión de las exposiciones y 
las actividades paralelas a éstas y las actividades culturales y artísticas 
programadas independientemente de las muestras. En las siguientes líneas 
nos referiremos a estas actividades que no constituyen en sí mismas un 
programa, pero cuya importancia será muy grande en la definición del 
carácter del EMUA como espacio para la difusión del patrimonio cultural y 
artístico de la UNAM. 

Actividades paralelas 

Se trata de las actividades que se, realizarán como parte del discurso 
museográfico, referidas al tema de la exposición y al sentido global del 
montaje, Se planea desarrollar actividades de diferentes características: 
representaciones dancísticas y teatrales, conciertos y recitales musicales, 
talleres ordinarios y extraordinarios que complementen las actividades 
programadas por el Área de Planeación y Producción Museográfica, Con el 
fin de activar la participación de los diversos públicos, se ofrecerán talleres 
infantiles y para adultos a propósito de las exposiciones. Asimismo, se 
abrirán espacios para el trabajo interdisciplinario con el fin de ofrecer al 
público la oportunidad de acercarse al conocimiento de las diversas artes: La 
música, el cinc, el video; la danza y el teatro; etc. 

Espectáculos y actividades especiales 

El Antiguo Colegio de San Ildefonso posee instalaciones que son propicias 
para la realización de diversas actividades académicas, artísticas y culturales 
que pueden realizarse independientemente de las exposiciones. Algunas de 
estas actividades podrían tener un carácter eminentemente académico y 
constituirse en una ocasión propicia para el intercambio de conocimientos'  
entre especialistas de diversas disciplinas. Nos referiremos en este inciso a 
congresos, seminarios, coloquios, debates, conferencias, mesas redondas. 
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In extenso, podría pensarse en la integración a mediano plazo de una 	4 
segunda unidad de seminarios (corno la existente en el campus de la Ciudad 
Universitaria) situada en el Centro Histórico, constituída por los edificios de 
la Antigua Escuela de Medicina, el Palacio de Minería, la Antigua Academia 
de San Carlos, entre otros. 

El Colegio de San Ildefonso podría ser también el marco para dar a conocer 
la producción de artistas universitarios. Estas actividades podrían ser muy 
variadas: la presentación de textos de contenidos diversos; la lectura de 
poesía y prosa literaria; la interpretación de composiciones musicales 
contemporáneas; la instalación de una galería de arte universitario; mues-
tras de productos fílmicos y de video, etc. En todas estas actividades se 
procuraría resaltar las condiciones y los contextos de la creación artística, 
así como propiciar que los autores expresen de viva voz sus ideas sobre la 
concepción, estilo, producción y difusión de su obra. 

Otras actividades especiales tendrían más el carácier de espectáculos ofre-
cidos a diversos públicos: conciertos y red:ales de música; proyección de 
filmes y videos; espectáculos teatrales y dancísticos, etc. 

Actos académicos solemnes 

De entre los actos académicos universitarios de mayor relevancia por su 
signficado, el otorgamiento del grado de Doctor y Doctor Honoris Causa es 
uno de los más itnportantes, Se trata de la mayor distinción otorgada por 
nuestra Universidad a quienes han demostrado su calidad profesional a lo 
largo de una vida dedicada al conocimiento y su difusión. La sede para 
realizar estos actos podría ser el aula Magna El Generalito o el Anfiteatro 
Simón Bolívar. 

Publicaciones 

En la estructura que se propone, cada tina de las áreas sustantivas posee un 
programa editorial propio, No obstante es necesario prever a qué instancia 
le corresponderá la divulgación de los productos editoriales y su distribu 
ción. El área de Difusión será, por sus características, la que cumplirá esta 
función. Asimismo, será responsabilidad de esta área la integración de las 
propuestas museográficas con las campañas de difusión que serán realizadas 
con el soporte de diversos materiales Impresos; catálogos, guías de visita, 
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programas de mano, calendarios de actividades, carteles promocionales, y 
cualquier tipo de propaganda que se utilice para difundir la Imagen y los 
programas del EMUA. 

Relaciones Públicas 

Por último, cabe señalar la importancia del Area de Difusión que será en 
cierta medida el "rostro" del EMUA para sus públicos. Por las características 
de la propuesta de organización y de funcionamiento del EMUA, debe 
preverse una necesaria relación personalizada con el público, ya sea que éste 
acuda individualmente o en grupos. En el EMUA el sentido de las "relaciones 
públicas" es muy amplio. Debe reconocer las necesidades y expectativas de 
sus públicos y adelímtarse a ellas. Debe responder de manera directa y 
eficiente a sus demandas y acumular su experiencia en un proceso que se 
optimice con el tiempo. 

1,4,5, Area Administrativa 

Estas áreas estarán apoyadas por la Unidad Administrativa. Su objetivo será 
ofrecer el soporte administrativo It las actividades académicas, de investiga-
ción y de difusión del EMUA, tal y como sucede con todas las instancias 
universitarias, con el fin de atenderlos asuntos de personal, adquisiciones, 
mantenimiento, seguridad, etc. 

1.4.5.1. Programa de apoyo adrninistrativo a las diversas áreas del EMUA 

Esta área se vinculará operativamente con las demás para fortalecer los 
programas específicos de cada una de ellas. Sin embargo trabajará permita 
nentemente en aquellos programas en donde I.i administración y programa-
ción de recursos constituyan un elemento prioritario para el buen funciona- 
miento de las tareas del EMUA. 
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1.5. Recursos humanos 	 4 'Y 

Considerando las características de un espacio touseográfico alternativo, se 
prevé la conformación de recursos humanos en una forma flexible, tratando 
de cubrir los siguientes objetivos: 

1. Lograr eficiencia y calidad, 

2. Formular la organización de recursos humanos, de tal manera que 
con un mínimo de personal se puedan instrumentar proyectos creativos 
que contribuyan a enriquecer las labores de docencia, investigación y 
difusión de las Breas artísticas. 

3. Acudir alos recursos humanos con los que la propia Universidad 
cuenta coma parte de su personal. 

Además de ello, se pretende que el EMUA sea un espacio experimental en 
donde se forme personal especializado en investigación, planeación y pro-
ducción de exposiciones, fortaleciendo vigorosamente la producción y la 
difusión artística universitaria. 

El proceso de formación de recursos humanos para este nuevo espacio 
tendría que estar pensado en términos de una gran flexibilidad, debido a que 
cada exposición es un reto diferente, tanto por la temática como por la puesta 
en escena museográfica. 

Aunque la constante de las exposiciones sería su carácter didáctico partimos 
del principio de que una puesta en escena museográfica, además de ser un 
medio de comunicación, es una actividad artística en sí. misma. La puesta 
museográfica es una obra colectiva que tiene que' ver con postoras estéticas 
respecto a forma, espacio y color, todos ellos elementos con un sentido 
compositivo que identificará a - sus creadores. Además de los aspectos 
formales y técnicos que conlleva una puesta en escena museográfica están los 
aspectos expresivos einterpretatiVos o en su caso comunicativos que los 
hacedores buscan como su propio lenguaje y que intentan poner a disposi 
ción de los visitantes. 

Puede o no gustarnOs como público el resultado de una exposición, pero el 
eqUipo productor de la escena Museográficai al igual que cOalquier artista, 
somete este relato al públieo y se exhibe también a través de su trabajo. 
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Una puesta en escena museográfica es una propuesta artística que exhibe 
muchas veces otra propuesta artística, Es entonces una obra que genera 
crítica sobre sí misma y sobre la obra que la origina. De tal manera, se 
produce una experiencia estética en el espectador de la obra, aunada a la 
experiencia museográfica generada por la puesta en escena de la obra. Es un 
juego, afortunadamente interminable. 

Por lo anterior proponemos que en este nuevo espacio existan dos 
equipos de trabajo: Uno de cardcter permanente y otro ele carácter 
temporal. 

Por una parte, el equipo medular de este espacio, cuyo centro de trabajo 
se encontraría en San Ildefonso, estaría confirmado por los investigada-
res,los diseikuloresconceptuales del discurso museograficoylosdivulgadores 
y promotores, así como los restauradores de obra artística. Todos ellos 
con su respectivo apoyo administrativo. 

Por otra parte habría que prever también la existencia de un step' que se 
contrataría por concepto de obra proyecto por tiempo determinado, que 
realizaría las actividades especfficas para cada exposición. 

Valdría la pena mencionar la importancia de generar un programa de 
solda() social, en donde se incorporen a estudiantes de las diferentes 
disciplinas universitarias, que en ciertos momentos se vinculen a las 
actividades artísticas, docentes o de difusión que emanen de las exposi-
ciones y del trabajo de investigación. 

Cada una dalas áreas que eonforMan el EMUA, tendrá su propia dinámica en 
el trabajo, la cual está determinada por sus objetivos inherentes: la restau-

, ración y conservación del patriMonio universitario, la investigación del 
discurso inuseográficO en general, la planeación museográfica y las labores 
administrativas que serán el soporte de las demás actividades. Existirá un 
Consejo Interno formadó por el director, los coordinadoresde área, más tres 
destacados miembros de la comunidad artística universitaria cuyas funcio 
nes serán: 

• Dictaminar en torno al tema de las IapoSiciones 

• Asegurar que la calidad y sentido de las exposiciones son consecuentes 
con los objetivos generales del EMUA 
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• Regular la participación de las distintas instancias universitarias con 
respecto a los proyectos que se presenten en el liklifil 

• Revisar y aprobarlos planes de trabajo anuales de cada una de las áreas 
del EMUA 

Una vez aprobado el proyecto respectivo, se entregará a los equipos corres-
pondientes para realizar el diseño, producción, montaje y las labores de 
apoyo para la muestra. 

Esta dinámica se desarrollará en lo relativo a las exposiciones que conside-
raremos como propias del espacio museográfico. 

1.6. Distribución de espacios 
A reserva de detallar en un futuro las área de distribución del EMUA, la 
división de los espacios estará considerada en los siguientes términos: 

1.6.1. 	Areo de exhibición 

Salas de exhibición permanente 

Salas de exhibición temporal 

Salas de proyección 

1,63. Areos públicos 

Servicios al público 

Umbral, taquilla, sanitarios, guardarropa, módulos de información, teléfo-
nos, correos,cafetería, restaurante, tienda, servicios médicos, etc. 

Servicios educativos 

Servicios escolares, sala de proyección, sala de conferencias, auditorio, 
aulas. 

Servicios Exteriores 

Carteleras, señalamientos externos, pendones. 
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1,63. Areas de funcionamiento 

Investigación yio curaduría 

Cubículos de investigación, y salas de juntas. 

Diseño museográfico 

Planeación museográfica, diseño, cómputo, producción y talleres. 

Restauración y conservación 

Bodegas, talleres, oficinas, laboratorios y depósitos de colecciones. 

Centros de Información, documentación y archivo 

Biblioteca, iconoteca, banco de datos computarizados, consultoría, publica-
ciones. 

Administración 

Oficinas administrativas, dirección, subdirCCCió11, administración, intenden-
cia, vigilancia. 

Importancia de algunos espacios públicos 

Algunos espacios específicos deberán recibir una atención especial, desde su 
creación y de manera pernutnente, por parte del equipo de diseño y mante-
nitniento del EMUA, pues de ellos depende que la visita resulte una experien 
cia integral, en la que cada elemento sea parte de un discurso significativo y 
valioso para el visitante. 

Estos elementos son, entre otros: los espacios exteriores, el umbral, el centro 
de actividades para niños, el auditorio, los espacios de proyección, la 
cafetería, la tienda, la librerfa, la videoteca y la sala permanente sobre el 
muralistno. 

Los espacios exteriores al edificio de San Ildefonso 

Los espacios exteriores al edificio de San Ildefonso forman parte de la 
tradición arquitectónica del Centro Histórico de la Ciudad de México, Debido 
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a su valor histórico, su limpieza deberá ser atendida con especial esmero. 	5 
Además, al contar con su propio sistema de transporte de visitantes y de 
piezas, el EMUA contará con un elemento que contribuirá a crear una Imagen 
distintiva. 

El umbral 

Es el elemento crucial para que el visitante potencial decida entrar al espacio 
museográfico, yes el lugar en el que se formulan diversas hipótesis de lectura 
y se generan diversas expectativas con respecto a la experiencia de visita. Por 
todo ello, es necesario que se ofrezca al paseante un anuncio grande, claro 
y llamativo sobre lo que el museo le ofrece. 

Un Centro de Actividades para Niños 

En el interior del EMUA estará a cargo de personal especializado, y organi-
zará visitas guiadas para distintos niveles de edad. Este Centro contará con 
talleres de arte, biblioteca, espacios lúdicos y espacios de proyección 
audlovisual. 

El auditorio 

Para poder ofrecer una experiencia audiovisual acorde con las posibilidades 
del arte contemporáneo, deberá estar 'acondicionado para proyectar mate-
riales de la más alta tecnología. 

Los espacios de proyección paralelos al auditorio 

Deberán tener como finalidad ofrecer al visitante información audiovisual 
permanente acerca de las exposiciones, de tal manera que la experiencia de 
visita esté nutrida con el apoyo de diversos medios de comunicación. 

La cafetería y el restaurante 

Deberán estar integrados al resto del discurso museográfico, de tal manera 
que formen parte de la experiencia estética del visitante, tanto en el plano 
gastronómico como en el diseño arquitectónico y visual. 



La tienda 

Deberá estar concebida como 00 elemento lúdico que se integre a la 
experiencia estética del visitante, por lo que en ella se ofrecerán algunos 
objetos artísticos, así como materiales tecnológicos relacionados con el arte 
contemporáneo. El objetivo central de este espacio, sin embargo, será 
ofrecer la mayor diversidad posible de materiales didácticos relacionados 
directa o indirectamente con los lenguajes artísticos, ya sean producidos en 
el país o en el extranjero, dirigidos a toda clase de público. Entre estos 
materiales se pueden mencionar rompecabezas con reproducciones de 
obras de arte, laberintos tridimensionales, películas con valor artístico, 
materiales audiovisuales acerca de los artistas y los lenguajes artísticos, 
carteles con reproducciones de ohnts artísticas, grabaciones de música con 
valor histórico especial (por:ejemplo, Música experimental, música produ-
cida por grupos indígenas de diversos países ymítsica compuesta con fines 
didácticos). 

La librería 

Deberá poseer 1111'd personalidad propia, que la distinga de todas las demás 
librerías del país, al ofrecer nutteriales inasequibles en otros espacios, como 
es el caso de libros y revistas de corte académico y de divulgación producidas 
en el país y en el extranjero sobre artes plásticas, sobre música y músicos, 
sobre cine, arquitectura, diseño y otras manifestaciones artísticas. También 
la librería podría contar con una oferta especial de materiales específicos, 
como libros ilustrados para niños, colecciones de laberintos, etc. Esta 
librería podrá ofrecer información sobre libros publicados en el extranjero, 
y ofrecerá el servicio de fax internacional para solicitar libros por medios 
electrónicos. 

La videoteca 

Deberá contar con el acervo de películas con valor educativo y artístico que 
ha puesto en circulación el Consejo Nacional para la Cultura ylas Artes en las 
bibliotecas públicas del país (más de 250 largometrajes y diversm coleccio-
nes de materiales producidos por la Unidad de Televisión Educativa, tales 
como adaptaciones de obras literarias, entrevistas a creadores, etc.). Ade
más, nutrirá su acervo con materiales difícilmente asequibles al público 
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general por otros medios, en convenio con la Filmoteca de la UNAM y con el 
acervo de más de 27 000 videos con los que cuenta la Cineteca Nacional. 
Estos materiales servirán para nutrir un programa permanente de proyeccio-
nes, y sus materiales podrán ser consultados por cualquier visitante dentro 
del recinto del EMUA. De ser posible, también habrá servicio de préstamo 
intervideotecario con acervos de otros países. 

La biblioteca 

Ofrecerá al visitante materiales complementarios a su visita. En ella el 
visitante podrá encontrar un acervo actualizado de revistas y libros especia-
lizados y de difusión acerca de la dimensión estética de la experiencia 
humana. Para ello se requiere que este espacio esté bajo la coordinación de 
personal experto en el campo de la investigación artística interdisciplinaria, 
y que cuente con recursos suficientes para ofrecer un acervo actualizado y 
amplio sobre la actividad artística conteniporánea. 

La Sala Permanente sobre Muralismo 

Cumplirá la función de contribuir a dar al EMUA una personalidad propia. 
Contará con su propia biblioteca, con un taller de muralismo abierto al 
público visitante y con un espacio de proyección de materiales audiovisuales 
y holográficos en los que se recreará el ambiente cultural que propició la 
creación de este movimiento artístico en nuestro país, yen el que el edificio 
de San Ildefonso jugó un papel fundamentalEste espacio podrá contar con 
recursos multimedia, módulos interactivos y recreaciones ambientales. 

En el edificio del Antiguo Colegio de San Ildefonso 

En el edificio del Antiguo Colegio de S:In Ildefonso, existen espacios que por 
tradición han sido :narco de acontecimientos académicos de gran relevancia 
en la historia de la Universidad. 

Anfiteatro Simón Bolívar 

Con cupo de 440 personas es ideal para recitales y conciertos extraordina-
rios. 
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Con mediano aforo (de 100 a 200 personas). Piso de madera, apropiado para 
espectáculos ofrecidos a un público reducido. 

Patio de Pasantes 

Por sus características arquitectónicas se puede utilizar como espacio de 
usos múltiples, siendo una sede para expresiones musicales, dancísticas, 
teatrales y mixtas contemporáneas. 

Patio de la zona comercial 

Espacio abierto para representaciones escénicas, 

Sólo Fósforo 

Pertenciente a la Dirección de Estudios Cinematográficos de la propia 
Universidad, posee los recursos necesarios para la proyección de filmes. Su 
ubicación contigua al espacio cultural, puede constituir un atractivo más de 
la visita al EMUA. 

Calle peatonal de San Ildefonso 

Se propone la utilización dé la calle peatonal adyacente al edificio de San 
Ildefonso como marco de propuestas CSCUCIIS contemporáneas que conti- 
• núan la tradición de expresiones populares callejeras. 
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Capítulo 2 

Proyecto para la creación 
de la exposición 
La Magia del Grabado 

Nota: 
La e,tposkión La tilagia del Grabado se inauguró el 
día 4 de julio de 1994. Por ser el presente 
documento el proyecto aprobado se decidió 
conservar la redacción original. 



Dentro del marco del proyecto EMUA, el DAIC presentó una serie de 
actividades académicas y tuuseográficas; entre estas últimas, destaca la 
presentación de opciones para exposiciones temporales. De ellas se des-
prende la elección de La Magia del Grabado para ser puesta en el espacio 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Fruto de años de trabajo del DMC, y consecuencia directa del EMUA, La 
Magia del Grabado se diseñó en respuesta a la petición formulada en abril 
de 1993 por el Mtro. José de Santiago Silva, director de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. Para llevar a cabo esta exposición se solicitó la colabora-
ción y apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección de Bienes 
Artísticos y Culturales del Patrimonio Universitario y de la propia Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 

En la realización de esta exposición la participaCión de todos los miembros 
del DMC fue determinante desde su concepción hasta los detalles últimos del 
montaje. La coordinación de la Magia del Grabado, al como la Curaduría 
y la museografía estuvieron ami cargo, siguiendo los postulados del proyecto 
de trabajo de manera interdisciplinaria. 

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, ya restaurado y bajo el mandato de la 
UNAM, el CONACULTA y el DDF, PreSenló en su calendarliación del año 1994 
la exposición La Magia del Grabado, precedida de la exposición Arte y 
Mística del barroco y seguida deArte de/aliso. Con la propuesta de mostrar 
principalmente la antigua colección de estampas europeas y mexicanas de la 
antigua Actuletnia de San Carlos, la UNAM acentuó su participación y presen-
cia en San Ildefonso. 

RAOCIt irs movrystí 	pmq, I A 	áG:IN,(JÍStÑO y mfy,fiAii-  r E woguot 

Introducción 
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2.1 Planteamiento de la propuesta 

11, 	 2.1.1. Antecedentes 
El ser humano ha utilizado la imagen como una representación del mundo 
que lo rodea, es decir como un medio de comunicación y como una forma 
de expresión artística. 

En el transcurso de la historia han existido diferentes formas de producción, 
distribución y lectura de los productos visuales. 

Los cambios que se han observado han modificado radicalmente los concep-
tos que de ella se han tenido, desde su concepción mágica religiosa, su 
apropiación utilitaria y su valoración estética. Igualmente, el caracter en su 
proceso de producción, -de la imagen única a la imagen múltiple- generó una 
vertiginosa transformación en los niveles de densidad y variedad iconográfica 
al alcance del ser humano. 

El proceso del grabado y estampación de la imagen, permitieron por primera 
vez en la historia, obtener muchas copias idénticas de la misma imagen, a un 
costo reducido y en sus Inicios con un procedimiento tipificado de trabajo 
editorial. 

A la utilización esencialmente práctica de los procedimientos del grabado se 
sumaron los artistas, quienes experimentaron y enriquecieron con su trabajo 
las técnicas para la multiplicidad de la imagen. 

"La imagen grabada llega a casi todas las capas sociales, se convierte en 
vehículo de transmisión de ideales pólíticos, de acontecimientos histó-
ricos y de pautas lddicas. Es cierto que pronto surgen conocedores y 
coleccionistas de estampas que aprecian la perfección técnica, la calidad 
del diseño, etc., pero el factor cuantitativo y multiplicador se había 
introducido definitivamente en el mundo del arte". (Ramírez, 1976-28). 

La gráfica llega a nuestro país y se liga a la evolución de la cultura mexicana 
desde la época colonial, llega a ser parte fundamental y determinante en la 
Academia de San Carlos. El grabado y la estampa adquieren desde estos 
primeros momentos un papel protagónico en ha divulgación del conocimien-
to y del Arte a través de su reproductibilidad en libros, ilustraciones, 
reproducción de obras artísticas de los grandes maestros, panfletos y aún ell 

temas políticos y de crítica social, así como de características religiosas 
como los libros de Horas, etc. 
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En la actualidad, existen en torno a la gráfica y la estampa una serie de 
consideraciones por demás interesantes, sobre todo enmarcándola dentro 
del contexto de la producción artística, preguntas como ¿es o no un arte?, ¿es 
un arte menor?, el hecho de que sea múltiple ¿altera su calidad?, ¿su valor 
comercial?, ¿la debe de producir un técnico o el propio artista? y miles más, 
reflejan el interés por parte de personas interesadas en la materia en conocer 
y aprender a apreciar esta forma de manifestación artística. 

2,1.2. 	Orígenes de la propuesta 

La exposición que se prevé inaugurar próximamente en el espacio museográ-
fico de San Ildefonso, es una muestra didáctica sobre el grabado y la estampa. 
El título tentativo de esta exposición es La Magia del Grabado y la 
Estampa. 

Esta exposición está concebida como una exposición emergente entre una 
magna exposición que contó con todos los recursos económicos y publici-
tarios como lo fue México; Esplendores de 30 Siglos y una próxima 
muestra itinerante de grandes proporciones titulada Mística y Barroco. 

Esta circunstancia establece limitantes específicas en cuanto a tiempos y 
recursos así como la extensión posible del tratamiento temático. 

Si bien la importancia del • grabado y la estampa justifican una magna 
exposición sobre su historia, desde sus antecedentes precolombinos pasan-
do por la producción colonial y moderna, así como su papel en las propues 
tas visuales dentro de la gráfica contemporánea rescatando los trabajos y las 
colecciones que se originaron desde la antigua Academia de San Carlos httsta 
nuestros días, tal exposición es difícil de lograr en los tiempos que se tienen 
marcados. 

En este contexto, la propuesta que hacemos para la presente exposición, es 
• la de realizar una exposición de menores proporciones, pero sóliditmente 

conceptualizada. 

La exposición que se propone es una exposición didáctica en torno a la 
producción y enseñanza del grabado. Se pretende generar una muestra en 
donde se propicie un tipo de participación activa para el visitante. 

Se tntta de crear un exposición en donde el visitante tenga la posibilidad no 
sólo de adquirir informacióá, sino muy espeCialmente de jugar con el 
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grabado, de ubicarlo en el contexto artístico, de volverlo parte de su vida 
cotidiana, de tener una experiencia estética que lo conmueva como ser 
humano y que le motive a producir otras significaciones a partir de la 
estimulación que reciba en este espacio. 

El discurso museográfico para la presente muestra se generará en torno a 
tres ejes de sentido que serían, la obra en sí, sus contextos y la interpretación 
estética. 

No podemos dejan• de lado que la Universidad posee colecciones de gran 
valor estético y patrimonial, entre ellas la colección de grabado y estampa 
son notables. Sin embargo generalmente éstas son inaccesibles para el 
público en general eincluso para los universitarios. Por otra parte colitextualmen te 
el arte sólo se ha gestado en los últimos tiempos para y por grupos que se 
encuentran en la élite cultural. El público en general y los alumnos de la 
Universidad en pitrticular se encuentran alejados de la producción artística 
contemporánea, de la historia del arte y del conocimiento de los contextos 
socioeconómicos que la han generado. La presente muestra, nos da la 
oportunidad entonces de entablar un diálogo más directo con aquellas 
personas que tienen inquietudes por conocer el lenguaje del grabado y 
conocer al mismo tiempo d patrimonio universitario. 

En cuanto ala divulgación de los productos resultantes del trabitjo de grabar 
y estampar existe en la actualidad el Museo de la Estampa, Institución que ha 
tomado bajo su responsabilidad la exhibición de este tipo de manifestación 
artística. Sin embargo, creemos qué lita muestra con las características que 
se. mencionan en este documento no pretende competir o duplicar los 
objetivos de otros espacios museográficos ya establecidos, en virtud de que 
los objetivos de estas exposiciones son completamente diferentes. 

Por último la universidad cuenta con el edificio de San Ildefonso, que como 
todos sabemos ha sido magníficamente. restaurado. Es un espacio cuya 
vocación In sido redefinida como un espacio museográfico Universitario, en 
donde las manifestaciones artísticas podrán brindar al visitante un acerca 
miento al intrincado mundo de la producción artística. 

Es pbr eso que el montaje de las exposiciones dadas en este contexto 
Universitario, fortalece la propuesta de producir exposiciones didácticas en 
donde lit IJNAM reafirma su carácter de Institución Educativa. 
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2,1,3, Objetivo general de exposición 

La exposición La Magia del Grabado, tiene como objetivo general acercar 
al visitante al grabado y la estampa, como formas de producción artística. 
Con esta muestra proponemos provocar en el espectador una actitud crítica, 
de exploración y reflexión en torno a la producción, distribución, lectura, 
docencia y valoración estética de la estampa. 

2.1.4. Objetivos específicos de la exposición 

• Propiciar en los visitantes la exploración y la reflexión sobre la dimen-
sión estática del grabado dentro de la vida cotidiana. 

• Contextualizar las manifestaciones del grabado artístico dentro de su 
entorno histórico-social. 

• Crear un espacio de experimentación artístico-universitaria que se 
vincule en primera instancia con la comunidad universitaria y en 
segundo lugar con la comunidad en general. 

• Desmitificar al arte y la enseñanza artística y acercarlas a la vida 
cotidiana del espectador. 

• Rescatar el discurso narrativo como elemento comunicativo para los 
diferentes públicos del museo. 

• Dar a conocer las colecciones de estampa de la UNAM 

• Presentar al público una faceta poco conocida de la actividad artística, 
es decir, el trabajo cotidiano de los productores artísticos. 

• Conjuntar diferentes manifestaciones artísticas a partir de temas es 
pacíficos: plástica, teatro, música, cine, literatura, danza y otros. 

• Fortalecer las relaciones del arte de la estampa con otros contextos del 
saber, como la ciencia, la tecnología, la crítica, el comercio y otras. 

• Revitalizar la relación de la UNAM colas otras instancias del Sistema 
Educativo Nacional, 

• Generar un espacio dialógico entre los expertos de las artes y el 
público en general; entre artes y ciencias; entre distintos contextos 
históricos y perspectivas culturales; entre los lenguajes de los medios 
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masivos de comunicación y otras expresiones de la cultura contempo-
ránea. 

2.2. Características generales de la exposición 
2.2.1. 	Tipo de exposición que se pretende crear 

La presente exposición esta pensada como un proyecto en el que la docencia 
y la investigación produzcan formas para que los universitarios en primera 
instancia y la población en general integren a sus conocimientos los del arte 
y su contexto. 

Será una exposición didáctica en donde se utilizarán estrategias comunicativas 
para dar consistencia e interés al discurso museográfico. 

211.1. La exposición como medio de comunicación 

La lectura de una exposición se produce por el conjunto de significaciones 
de varios elementos, entre ellos: el espacio arquitectónico, los soportes 
tridimensionales, los objetos, la iluminación, los elementos gráficos de 
Información (integrados por el empleo del lenguaje ¡cónico y el textual), 
además de los recursos tecnológicos audiovisuales y otros que se encuentren 
en la muestra. 

La muestra tiene una concepción en donde la estampa, que es la obra artística 
que se mostrará, no serán el único eje de lectura en la exposición, sino 
funcionará como un detonador para generar alrededor de ella un discurso 
colateral en torno a la valoración estética, de producción, contextos e, 
interpretación estética, Se pretenderá con esta muestra tener una relación 
interactiva con el espectador, no necesariamente a lo largo de toda la 
muestra, pero si en ciertos espacios, que por la temática y/o desarrollo 
museográfico propicie un trabajo más directo con el público. 

En la presente exposición existirá una estructura secuencial en donde las 
intenciones y los objetivos de la muestra estarán mostradas al espectador en 
forma explícitas. Esto significa que a trstvés del lenguaje verbal se le hará 
saber al visitante cuál es la forma de lectura propuesta por los productores 
de la exposicióti, aunque por supuesto el visitante estará en plena libertad de 
crear su propio ritmo de lectura de la exposición. 
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63 Los temas estarán propuestos de tal forma que las salas museográficas que 
los contengan crearán unidades espaciales independientes con un discurso 
propio, pero modular con respecto a otros. 

De esta manera, el visitante podrá explorar cada sección de manera indepen-
diente a las demás, como ocurre durante la emisión de un programa 
televisivo que forma parte de una serie, o como ocurre durante la lectura de 
un cuento que forma parte de una secuencia narrativa. Al inicio de su 
recorrido se le podrá ofrecer un mentí de opciones, para que el visitante 
seleccione aquello que le despierta un interés especifico, como ocurre al 
hojear una revista. 

Por último cabe mencionar que la visita a una exposición ocurre general-
mente en el tiempo libre del espectador e implica la participación total de su 
capacidad perceptiva (ver, oír, tocar, en algunos casos oler y gustar). Por 
ello, exige del espectador una respuesta activa desde el mero acto de 
desplazarse hasta el sitio de la exposición y de caminar dentro de ella, hasta 
la creación de su propia interpretación narrativa de la experiencia de visita. 

Participackm activa del espectador 

La apreciación de la dimensión estética de la experiencia cultural requiere 
de un ambiente que propicie una interacción dialógica entre el visitante y 
todo aquello que le ofrece un espacio museográfico. 

Para lograr este diálogo, en el que el visitante habrá de,  jugar un pttpel activo, 
se requiere que en este espacio se enfatice la posibilidad de, reconocer el 
contexto al que una determinada experiencia estética pertenece, de tal 
manera que el mismo visitante pueda establecer un diálogo con aquella, a 
partir de sus propios referentes contextuales. 

Esto se podrá lograr con el empleo de ambientaciones (en este caso mostrar 
los talleres de grabado), reconstrucciones narrativas de experiencias de 
creación artística (pueden ser a través de videos), el empleo de la imagen 
gráfica en todas sus variables (representaciones fotográficas o ampliaciones 
serigráficas, mapas, cuadros, diagramas, ilustraciones, cédulas, etc.). Es 
decir, utilizar las estrategias discursivas tanto tradicionales como hm que 
ahora ofrece la tecnología contemporánea. 
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2.2,1.3. 	Relación entre la producción y la lectura del arte 

Una estrategia museográfica que permite articular la producción y la lectura 
de las artes consiste en Involucrar al visitante en la experiencia de la 
producción artística, Para ello se podrá ofrecer un espacio de talleres 
temporales dirigidos a adultos y niños, en relación directa con el tema de las 
exposiciones. 

Otras estrategias inuseográficas que podrían cumplir este objetivo serían la 
creación de espacios en los que el visitante pueda observar in sita a los 
creadores artísticos durante el proceso de preparación y elaboración de su 
trabajo. 

12.1.1 Ejes de sentido de las exposiciones 

En consonancia con las definiciones que han orientado el trabajo previo a la 
formulación de esta propuesta, lo educativo se entiende como un proceso en 
donde el espectador a partir de su experiencia puede modificar o enriquecer 
algún aspecto específico de su visión del mundo. 

Frente ala exposición, el espectador Pone en relación su capacidad interpretativa 
con la propuesta dé sentido de aquélla. No habrá un único sentido ni será uno 
solo el correcto. La exposición será formulada con una retórica compleja e 
integral: lo cronológico integrado a lo formal; lo contextual a lo estético; el 
oficio a la temática, y así sucesivamente. 

En términos generales, las exposiciones estarán construidas alrededor de 
tres ejes de sentido, cada uno de los cuales a su vez será articulado con otros 
más según se desarrolle el guión temático de la exposición. 

211,5. Ejes conceptuales de lo exposición 

La obra y el tenia 

A diferencia de lo que ocurre en exposiciones tradicionales, la aproximación 
a la obra y al tema estará desprovista de elementos mistificadores. En esta 
propuesta, la aproximación tenderá a desentrañar los aspectos más concre-
tos de la producción, su concepto, los materiales, la técnica y el oficio. 
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El contexto 

Si bien se destacará en la obra la acción individual de su productor en esta 
exposición se integrarán los elementos que permitan al espectador recono-
cer al fenómeno artístico como uno más de los procesos culturales. 

Cómo se Integra y funciona un taller; cómo se enseña y se aprende a hacer 
grabado, cuál es la situación del grabado dentro del arte, cuál es el mercado 
de la obra gráfica, etc. 

La interpretación estética 

En este eje se propondrá al espectador como elementos de interpretación los 
conceptos estéticos contemporáneos a la obra, así como la posibilidad de 
contrastarlos con otras concepciones. 

Se evitará en lo posible preconizar sobre un sólo concepto de arte y en 
cambio se intentará propiciar en los visitantes una diversidad de experien-
cias estéticas. 

Exposiciones formuladas por equipos interdisciplinarios 

Considerando la complejidad que implica la producción de exposiciones, es 
indispensable que esta muestra cuente con los profesionales especializados 
en el área, a fin de formular un discurso museográfico consistente. 

importancia de otros espacios 

Algunos espacios específicos deberán recibir una atención especial, pues de 
ellos depende que la visita resulte una experiencia integral, en la que cada 
demento sea parte de un discurso significativo y valioso para el visitante. 

Estos elementos son, entre otros: los espacios exteriores, el umbral, el centro 
de actividades para niños, el auditorio, los espacios de proyección, la 
cafetería, la tienda, y la librería. 

El umbral es el elemento crucial para que el visitante potencial decida entrar 
al espacio museográfico, yes el lugar en el que se formulan diversas hipótesis 
de lectura y se generan diversas expectativas con respecto a la experiencia de 
visita. Por todo dlo, es necesario que se ofrezca al paseante un anuncio 
grande, claro y llamativo sobre lo que la muestra le ofrece. 

2.2.1.6. 

2.2.I,7. 
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Un Centro de Actividades para Niños en el interior del edificio de San 
Ildefonso estará a cargo de personal especializado, quienes organizarán 
visitas guiadas para distintos niveles de edad. 

La tienda deberá estar concebida como un elemento lúdico que se integre a 
la experiencia estética del visitante, por lo que en ella se ofrecerán estampas 
elaboradas en diferentes técnicas, así como materiales de apoyo didáctico 
relacionados con el grabado. Estos materiales estarán dirigidos a toda clase 
de público. Entre estos materiales se pueden mencionar rompecabezas con 
reproducciones de grabado, loterías con cartas creadas con Imágenes de 
grabado, carteles con reproducciones de obra gráfica, folletos explicativos, 
etc. 

Contenido temático 

LA MAGIA DEL GRABADO 

Eje vertical. Contenidos temáticos de la exposición. 
Texto narrativo secuencia' 

TEMA I 

INTRODUCCION 

¿Qué es el grabado? 

¿Qué es la estampa? 

¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen el proceso de grabar y 
estampar una imagen? 

¿Cuáles sondas técnicas fundamentales? 

TEMA II 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y TECNICOS 

¿Cuáles son los antecedentes en algunas culturas representativas por intentar 
reproducir una imagen en forma múltiple? 

¿Cuándo, por qué . y dónde surgió el grabado y la estampa occidentales? 

¿Cuáles fueron sus primeros usos? 



CONS1C(RACIONES PROPOSITWAS RAPA LA PIANEACION, DIIÑO Y MONTM DE EXPOSCIOtéS6767 

¿Cuál sería un panorama breve de la historia de las técnicas más importantes 	67 
de grabar y estampar, grabar en madera, grabar en metal y litografía? 

¿Cómo y cuándo es que los artistas se involucran en la producción del 
grabado? 

¿Quiénes han sido grandes artistas-grabadores de gran influencia en el 
panorama internacional? 

¿Cómo y cuándo llegan las técnicas del grabado occidental a México? 

¿Cuál sería un panorama breve del desarrollo del grabado en México? 

¿Cuales fueron sus influencias? 

¿Quiénes han sido los grabadores mexicanos que han realizado una propues- 
ta estética trascendente? 

TEMA III 

PRODUCCION DEL GRABADO 

¿Qué es el grabado en relieve? 

¿Cuál es la técnica más representativa del grabado en relieve? 

¿Qué es la xilografía? (Grabado fibra-grabado contrafibra). 

¿Cómo funciona un taller de xilografía? 

Presentación de obra realizada en la técnica de xilografía 

¿Qué es el grabado en hueco? 

¿Cuáles son las técnicas inás representativas de grabado en hueco? 

¿Qué es el grabado al buril? 

¿Cómo es trabajar a la manera negra? 

¿Qué es el grabado a la punta seca? 

¿Qué es el grabado del aguafuerte? 

¿Qué es una mesotinta? 

¿Qué es el grabado á aguatinta? 

¿Qué es el grabado al barniz blando? 

¿Cómo funciona un taller de grabado en hueco? 
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Presentación de obra realizada en grabado en hueco con sus diferentes 
técnicas. 

¿Qué se entiende por impresión planográflea? 

¿Qué es la litografía? 

¿Cómo funciona un taller de litografía? 

¿Que es la impresión en offset? 

Presentación de obras litográficas 

¿Cuáles son las técnicas cOntemporáneas emparentadas con el 
grabado? 

¿Cuáles son las fronteras del grabado y la estampa? 

¿Qué es la serigrafía? 

¿Cómo funciona un taller de serigrafía? 

¿Qué es la monotipia? 

¿Qué es la mixografía? 

¿Qué formas de reproducir la imagen se conciben en la neográfica? 

Mimeografía, electrografía, fax, fotostática.s, etc. 

Presentación de obras en técnicas contemporáneas. 

TEMA IV 

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL GRABADO 

¿Cuáles deben de ser los cuidados para conservar en buen estado 
los grabados? 

¿Cuáles son las condiciones que deben de existir en la producción de los 
grabados? 

¿Qué tipo de materiales se deben utilizar para garantizar el buen estado de 
los grabados? 

¿Cuáles son las condiciones que deben existir para la exhibición de los 
grabados? 

¿Cuáles deben de ser los criterios para el almacenatniento de los grabados? 
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¿Cuáles deben de ser las condiciones en las que se transporta un grabado? 

¿Cómo debe de ser la restauración de un grabado? 

¿Qué problemas de conservación presentan con más frecuencia los graba-
dos? 

¿Cuáles son las diferentes técnicas de restauración que existen para preser-
var los grabados? 

TEMA V 

ENSEÑANZA DEL GRABADO 

¿Cómo se inició la enseñanza del grabado en México? 

¿Cuál es un panorama histórico breve de la enseñanza del grabado en la 
Academia? 

¿Cómo es la, enseñanza del grabado, actualmente? ¿Dónde se estudia, que se 
necesita para ser grabador, es necesario saber dibujar para grabar, etc.? 

¿Cuál ha sido la vida académica en torno al grabado, quiénes han sido 
maestros importantes de grabado en México?. 

¿Quiénes han sido maestros importantes de la Academia de San Carlos? 

¿Cuáles son las diferentes posturas didácticas actuales en la docencia del 
grabado? 

¿Cómo funciona actualmente un taller de enseñanza? 

¿Cuáles son las condiciones de seguridad que deben de existir en un taller de 
grabado y cuales son el tipo de precauciones que el maestro enseña a sus 
alumnos a tomar en cuenta? 

TEMA VI 

EL GRABADO ¿ES UN ARTE? 

¿La obra única tiene mayor valor que la que se hace mediante técnicas de 
reproducción? 

¿Cómo afecta la posibilidad técnica de reproducción al concepto de arte y al 
consumo cultural del arte? 

¿Cómo afecta la reproductibilidad técnica de la obra ala relación entre el 
artista y su obra? 
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¿Cómo se relaciona las artes gráficas con la pintura y el dibujo? 

¿Qué determina el tiraje de los artistas? ¿Tiene el mismo valor impresiones de 
un tiraje reducido que las de tirajes muy amplios? 

¿Cómo se firma el grabado? 

¿Cuál es el mercado del grabado? 

¿Existen grandes coleccionistas de grabado? 

¿Qué pasa con la obra de este tipo en los Museos? 

¿Qué relación existe entre el grabado y otras ciencias y/o tecnologías? La 
física, la química, los procesos fotográficos, etc, 

TEMA VII • 

EL GRABADO Y SUS VARIABLES EN NUESTRA VIDA COTIDIANA 

¿Dónde están presentes el grabado y la estampa en nuestra vida cotidiana? 

Obra 
Eje horizontal I Obra•Contexto•Interpretación 
Eje narrativo contextual en torno a la obra 

De la obra gráfica expuesta, se hará una selección de piezas que revistan un 
especial interés y que dadas sus características, permitan a los productores 
de la exposición crear un texto tanto visual, como literario en torno a ella. 

Lo anterior permitirá una lectura por parte del espectador no sólo de la obra, 
sino de sus contextos y podrá valorar su interpretación estética. 

Análisis del aspecto técnico 

Soportes. Tipo de papel 

Consideraciones en torno a los procesos técnicos utilizados. 

Evaluación de los resultados desde el punto de vista técnico, en caso de que 
exista alguna restauración, explicación didáctica del procedimiento. 
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Análisis formal 

Aspecto compositivo. 

Manejo de la forma (texturas, ritmo, etc.), de la composición y del color. 

Análisis del aspecto significativo de la obra (Contextos) 

Temas abordados por el autor, contexto en donde se produce la obra, 
comentarios críticos suscitados por la obra, usos de la obra. 

Planeación del trabajo 
Acerca de la producción de exposiciones 

Aunque la constante de las exposiciones sería su carácter didáctico partimos 
del principio de que una puesta en escena museográfica, adeinás de ser un 
medio de comunicación, es una actividad artística en sí misma. La puesta 
museográfica es una obra colectiva que tiene que ver con posturas estéticas 
respecto a forma, espacio y color, todos ellos elementos con un sentido 
compositivo que identificará a sus creadores. Además de los aspectos 
formales y técnicos que conlleva una puesta en escena museográfica están los 
aspectos expresivos e interpretativos o en su caso comunicativos que los 
hacedores buscan como su propio lenguaje y que intentan poner a disposi-
ción de los visitantes. 

Puede o no gustarnos como público el resultado de una exposición, pero el 
equipo productor de la escena tnuseográfica, al igual que cualquier artista, 
somete este relato al público y se exhibe también a través de su trabajo. 

Una puesta en escena museográfica es una propuesta artística que exhibe 
muchas veces otra propuesta artística. Es entonces una obra que genera 
crítica sobre sí misma y sobre la obra que la origina. De tal manera, se 
produce una experiencia estética en el espectador de la obra, aunada a la 
experiencia museográfica generada por la puesta en escena de la obra. Es un 
juego, afortunadamente interminable. 

Público al que estará dirigida la exposición 

El público al que estará dirigido este espacio es en primer lugar la comunidad 
universitaria. Los estudiantes de arte encontrarán un excelente lugar para 
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hacer dialogar sus conocimientos adquiridos en la escuela con las experien-
cias que se proponen. 

En segundo lugar este espacio estará abierto al público interesado en el arte, 
precisamente quienes sin ser especialistas podrán tener la oportunidad de 
aproximaciones diversas, exPeriencias que no siempre son accesibles en 
exposiciones de corte más tradicional y con una estructura retórica lineal. 

Los especialistas serán no sólo público sino actores importantes en la 
creación de la exposición: historiadores y críticos de arte, artistas, produc-
tores, comunicadores, museógrafos, educadores, técnicos en conservación 
y restauración, todos ellos integrados en equipos multidisciplinarios en 
torno a un proyecto común. 

Por último, la población de la Ciudad de México, y de manera muy especial 
los habitantes y visitantes del Centro Histórico, encontrarán en este proyecto 
una nueva etapa en la vida del antiguo barrio universitario. 

De lo anterior se desprende que existirá heterogeneidad de niveles socio-
culturales entre el público receptor; Por lo tanto se buscará una lectura 
asequible para la mayor diversidad posible de visitantes, considerando la 
posesión de diferentes códigos de Interpretación. 

Se tomará especialmente en cuenta que el público que asiste cotidianamente 
a este tipo de espacios (de lunesa viernes) son personas que se encuentran 
en una etapa formativa (niños Y adolescentes), por lo que en la plimeación 
se visualizitrán actividades tendientes a lograr un mejor acercamiento con 
este tipo de público. 

Descripción de las tareas a desarrollar 
Investigación y desarrollo de contenidos 

Formulación de los contenidos temáticos de las exhibiciones y valoración de 
colecciones. 

—Desarrollo de los contenidos: 

—Investigación de temas específicos a desarrollar con base en; 

Esquema inicial de contenidos. 

Revisión bibliográfica. 

2.3.3. 
2,3.3.1, 
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—Invitación a participar a los teóricos, productores y docentes especialistas 
en el tema. 

Entrevistas con especialistas (teóricos, productores de arte y 
críticos de arte). 

—Investigación de campo en general. 

—Elaboración de guión temático. Desarrollo breve de los temas que compo-
nen la exposición y esqueleto conceptual. 

—Elaboración de guión museográfico. (junto con el área de diseño museo-
gráfico). 

—Investigación y acoplo de imágenes base para la exposición. 

—Redacción de textos. 

—Revisión de los contenidos, en las etapas de diseño y producción (trabajar 
estrechamente con el equipo de diseño). 

Selección, obtención y manejo de abra 

Acopio de colecciones 

Obtención de las obras y objetos de colecciones 

73 

—Búsqueda en acervos de la Universidad 

—Búsqueda en acervo de otras instituciones 

—Catalogación de la obra 

—Selección de la obra para la exhibición 

Definición del carácter de los objetos dentro de la exposición 

Trámites de préstamos temporales de lo obras 

Obtención de seguros 

Transporte y manejo de colecciones 

Seguridad y conservación de la obra 
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74 	 2.3.3,3. Comunicación museográfica 

Articulación entre investigadores, curadores y diseñadores de la exposición, 
teniendo en cuenta las intenciones del discurso museográfico y los niveles de 
accesibilidad del público receptor. 

Elaboración de las estrategias de comunicación con el público. 

Elaboración del guión museográfico de la exposición (documento en el cual 
se sintetizan los contenidos y se definen los medios de comunicación y las 
estrategias a utilizar en la exposición). 

Diseño museográfico 

Conceptualización del espacio museográfico, entendiéndolo como un con-
junto integt•al de significaciones que conforma un discurso generado a partir 
de los diversos sentidos de los distintos medios de comunicación. 

Elaboración de guión museográfico (junto con los coordinadores de equipo 
y responsables de proyecto). 

Definición de criterios en el empleo de forma; color, espacio y composición. 

Diseño arquitectónico 
Valoración de los espacios actuales y sus posibles funciones como áreas de 
una exposición. 

—Distribución/mapeo de los contenidos en los espacios disponibles. 

—Propuesta de circulación y señalización. 

—Iluminación. 

Diseño Industrial 
—Diseñó de cada soporte tnuseográfico. Para esta exposición en especial se 
diseñaran marcos-cajas con vidrio que sirvan de protección al grabado y que 
posteriormente puedan ser reutilizados en otras muestras. 

—Diseño de mobiliario. Si fuese necesario, 

Diseño grafico 
—Diseño de elementos gráficos: tableros, mapas, ilustraciones, gráfica. 

—Fotografías. 

2.3.3.4. 
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—Diseño tipográfico. 

jerarquización tipográfica. 
Cálculo tipográfico. 

—Captura de textos. 

—Diseño de material de apoyo didáctico 

Diseño de elementos interactivos 

—Creación de material didáctico realizado en forma artesanal o Industrial. 

—Diseño de elementos didácticos utilizando computadoras o multimedia. 

—Diseño de elementos audlovisuales (videos, audiovisuales, reconstruccio-
nes televisivas y otros). 

—Sonido o grabaciones ambientales y de reconstrucción radiofónica. 

Diseño y concepción de estrategias de actividades que se convierten en parte del 
discurso museognífia 

—Ambientaciones. 

—Representaciones. 

—Actuaciones. 

Edición de textos impresos y criterios didácticos 

Revisión de propósitos generales y particulares de cada tema de la exposi-
ción. 

Criterios genedes del manejo del lenguaje. 

Corrección de estilo y revisión de niveles de lectura. 

Asesoría en la selección de recursos didácticos de la exposición. 

Asesoría en el desarrollo de los materiales didácticos de la exposición. 

Producción y montaje 

Etapa de realización 

En esta etapa los miembros del equipo de museografía pasan a supervisar a 
los contratistas, a fin de que la producción del material se realice conforme 
a lo planeado. 

75 
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Las etapas de la producción son: 

—1. Construcción de todos los elementos de diseño museográfico. 

—2. Supervisión de la producción. 

—3. Montaje. 

2,3.3,7. 	Diseño de actividades de apoyo 

Aunque independiente del discurso museográfico planteado para la exposi-
ción, estas actividades de apoyo son importantes porque refuerzan las 
Intenciones del discurso y a través de ellas se establece una vinculación más 
directa con el visitante de la muestra. 

—Visitas guiadas. 

—Talleres infantiles, juveniles y para adultos. 

—Juegos didácticos. 

—Obras de teatro. 

--Cinc. 

—Danza. 

—Audiciones de ►núsica. 

—Eleinentos interactivos. 

—Actividades de intercambio acadéinico (conferencias, mesas redondas, 
cursos, visitas de artistas invitados). 

—Excursiones educativas en la ciudad, al interior del pus y al extranjero. 

Actividades de difusión 

Planeación y realización de la campaña de difusión. 

Materiales Impresos 

Invitación a la inauguración. 

Cartel de la exposición. 

Programa de actividades. 

Hoja de sala. 

1,3,3,8, 
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17 Libro•catálogo de la exposición. 

Prensa y difusión 

Ruedas de prensa. 

Anuncios en periódicos y revistas. 

Inserción en Gaceta UNAM, 

Boletines de prensa. 

Medios audiovisuales 

Anuncio radiofónico. 

Programa radiofónico, 

Anuncio televisivo. 

Cápsula informativa para televisión, 

Servicios de evaluación 

Evaluación de las respuestas del público. 

Planeación de los mecanismos de evaluación. 

Realización de la evaluación. 

Dictamen. 

Calendario 
Parte fundamental de la organización de una exposición es la valoración del 
tiempo que requiere cada etapa de realización, 

Una buena calendarización es aquella que coordina perfectatnente los 
recursos y actividades de los equipos de trabajo. 

Consideraciones presupuestales 
A continuación presentamos los rubros que podrían servir de base para la 
elaboración del desglose de un presupuesto para la exposición. 

Unjas del personal 

En este rubro se indicará el personal que participará dentro de la elabora-
ción de la exposición, se tendrá que aclarar el puesto, el tiempo que trabajará 
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para este proyecto, los salarios mensuales que se le asignarán y su impuesto 
correspondiente. 

Costos de producción 

En este rubro se indicarán los costos que se generan en la producción de la 
exposición. Estos pueden ser desde la adecuación del espacio, (presupuesto 
arquitectónico), construcción de soportes de exhibición (presupuesto de 
diseño industrial), elaboración del material gráfico, incluyendo los dere-
chos de autor (presupuesto de diseño gráfico), elaboración de medios 
didácticos de apoyo como videos, audiovisuales, proyecciones, animado-
nes, etc. (presupuesto de medios audiovisuales), obtención de objetos y 
piezas a exhibir (presupuesto de acoplo y restauración de colecciones). 
Costos por concepto de seguros, realización de impresión y montaje, etc. 

costos de intercambio académico 
En este rubro entran los gastos de acopio de información documental y 
visual, así como los generados por reuniones y entrevistas con especialistas 
de diferentes áreas. 

Costos administrativos 

Todos aquellos gastos de infraestructUra administrativa que permiten que la 
exposición se desarrolle en los mejores términos, gastos de oficina, gastos 
de personal de contabilidad, secretarial, etc. 

Costos de medios de (Ilusión y promoción de la exposición 

Como un rubro aparte se encuentran los costos que nos permiten 
difundir y promocionar la «posición a través de los medios de comuni 
cación colectiva. 

Cada exposición, tiene su propia solución presupuestal, la cual dependerá de 
los objetivos y las características que presente cada muestra 
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Conceptualización del proyecto 

Criterio en cuanto al manejo de contenidos 
Niveles de lectura 

La exposición está dirigida principalmente a un público general, aunque por 
supuesto se hará énfasis en un público universitario. Es entonces necesario, 
crear un discurso sencillo que resulte accesible para todo público. 

Sin embargo, el público tiene intereses diversos, por lo que algunos buscarán 
obtener información más profunda. No sólo el mínimo necesario. La infor-
mación, por lo tanto, será presentada en diferentes niveles. 

En un primer nivel de lectura se tratará que los títulos y subtítulos junto con 
las imágenes gráficas conformen un discurso en sí mismo a través del cual 
se pueda obtener la esencia de los mensajes. 

Un segundo nivel de lectura será a través de los textos presentados y la 
gráfica. Información que va más detallada y se dirigirá al público que observa 
con mayor detenimiento el contenido de la exhibición. No obstante, también 
estos textos pretenderán ser claros, sencillos y qué inviten a los visitantes a 
la reflexión. 

En síntesis podríamos hablar de cuatro niveles de lectura. 

Primer nivel de lectura. Títulos y subtítulos de la exposición, junto con 
imágenes con índices de iconicidad alto (grabados y/o estampas, fotografías, 
ilustraciones), objetos, soportes, espacios arquitectónicos, ambientaciones.`  

Segundo nivel de lectura. Textos presentados como cédulas temáticas e 
Imágenes con índices de iconicidad que requieran mayor tiempo para su 
interpretación (mapas, diagramas, gráficas, etc). 

Tercer nivel de lectura. Cédulas de 'objeto, material presentado en 
computadoras (en caso de que así se decida), material interactivo (tipo de 
material que implica que el espectador se involucre realizando una acción 
participativa). 

Este nivel de lectura exige mayor tiempo y atención por parte del espectador, 

Cuarto nivel de lectura. Medios de apoyo como guías y catálogos comple-
mentarios. Nivel de lectura que incluso se da fuera del espacio físico de la 
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exposición. 

Discurso Museográfico 

En cuanto a la narrativa o secuencialidad del discurso inuseográfico, una 
exposición en general debe tener perfectamente definidos sus contenidos a 
fin de que el espectador pueda construir su propia experiencia a partir de la 
interpretación del discurso museográfico. En la formulación de los conteni-
dos de la exposición se debe preveer la participación del espectador. 

Por tal razón, la secuencia que se está marcando en el recorrido de la 
exhibición está perfectamente definida, de tal forma que el espectador se 
encontrará ante una narrativa lógica y lineal en cuanto al tema. 

Sin embargo existirá una línea de lectura paralela en cuanto a las obras, que 
le permitirá al espectador si lo desea, situarse en un contexto determinado. 

Los temas se desarrollarán en forma modular, de tal manera que el visitante 
tendrá la posibilidad de seleccionar el área de exhibición que le interese 
recorrer. Estas unidades modulares tendrán una secuencia de principio a fin 
en cuanto al tema tratado. Al Inicio de la exposición se le hará saber al 
público las posibles "rutas de visita". 

En esta exposición la intención del discurso va a ser explícita, es decir, se le 
va a decir al visitante obviamente en que tema se encuentra. Esto con el fin 
de que el mensaje de la exposición sea claramente comprendido por el 
espectador. 

Concepción general de la comunicación visual 
Dentro de la planeación museográfica, entendemos que el mensaje de una 
exposición seda por el conjunto de significaciones de varios elementos como 
son: el espacio arquitectónico, los soportes tridimensionales, la ilumina-
ción, los objetos, los elementos gráficos de información (con sus dos 
lenguajes inherentes el icónico y el literario). 

Al ser la exposidón una suma de medios de comunicación, se tratará de 
equilibrar los que por la naturaleza de la exposición se puedan presentar. Se 
pretenderá un equilibrio entre objetos, tableros de información, fotograffas, 
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ilustraciones, textos, ambientaciones, el video, murales y materi ales interactivos, 

Nos interesa mucho que la exposición no sea una suma de elementos 
estáticos, planos, presentados ante el espectador para su contemplación 
pasiva. 

Por tal motivo se buscará que exista una circulación dinámica y riqueza en 
el manejo de volúmenes dentro del espacio museográfico. 

1.4,1,1, Espacio museográfico 

En cuanto a la circulación, ésta será condicionada por el diseño de los 
elementos museográficos. Tendrá una secuencia lógica, siguiendo la narra-
tiva propia de la exposición. 

Elementos de exhibición 

Se propone la reutilización de las mamparas y bases ya existentes como parte 
del legado de la muestra anterior. Sin embargo se tendrá que diseñar un 
marco-caja para montaje de !os grabados para que estén perfectamente 
protegidos. Además se preveerá que este tipo de marco-caja, pueda ser 
reutilizable. 

Producción de la imagen gráfica 

En virtud de que esta es una exposición didáctica, se Intentará vincular el 
lenguaje visual de una manera atractiva para el espectador. La imagen se 
realizará intentando que sea sencilla y fácil de interpretar, los elementos 
representados serán reconocibles por el espectador, no se va a recurrir a la 
geometrización pura o a la síntesis abstracta. 

2.4.2.4, 	Ilustración 

Se recurrirá en su mayoría a imágenes de grabados amplificados, dando 
algún tratamiento gráfico sencillo para ambientar los espacios. 

2,4.2.5. Fotografía 

La fotografía es uno de los recursos que utilizaremos para, a nivel perceptual 

2.4.2.2. 

2,4.2.3, 
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(y reforzando a la ilustración) establezcamos junto con el público una 
estrecha relación con el ambiente cotidiano en el que producen los graba-
dores. 

"Una fotografía no es sólo una imagen, una interpretación de lo real, 
sino que es además una huella, algo directamente estarcido de lo real, 
como una pisada o una máscara mortuoria" (john Berger, Mirar, 1980). 

Por tal razón pretendemos recurrir a fotógrafos de gran calidad, vinculados 
a la producción artística, para realizar una relectura de su interpretación del 
tema, "su huella", a través de la contemplación de la fotografía. 

Otra forma de entender o acercarse al trabajo de creación de la estampa, es 
a través de la fotografía utilizada como registro de ciertos momentos 
históricos. 

Se aprovechará además la posibilidad de la fotografía de ser un registro 
visual, apegado en mayor grado a códigos perceptuales reconocibles. 

Las propuestas técnicas del manejo de la fotografía son las siguientes: 
Obtención de colecciones de fotografía de la época. (Copias fotográficas). 

Fotografía interpretativa: fotomural es en color, blanco ynegro (coloreadas) . 
Con opción a pegarse directamente, por otro lado también se manejarán 
fotografías en blanco ynegro o duotonos impresas en serigrafía directamente 
sobre el soporte. 

Mapas, Gráficas y ()logramos 

El tratamiento visualizado para este tipo de eletnentos, será una combinación 
de elementos formales simples, como plastas de colores, acompañados de 
elementos que sirvan como acentos, ya sean ilustrativos y/o fotográficos. 

Elementos compositivos 

Red 

Para que los elementos gráficos diseñados integren una unidad visual, se 
realizará tina retícula. En su elaboración se evaluará el tipo de material que 
contendrán los muros y se dará una división del espacio por columnas. 

La utilización de esta red deberá ser versátil, puesto que las imágenes podrán 
rebasar los límites de los módulos. Sin embargo, se encontrarán perfecta- 
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mente definidos los módulos en donde debe encontrarse el material de 	83 
lectura, 

Lo que pretendemos con el manejo de la red, es una organización visual que 
permita la unidad dentro del sistema. 

Color 
La gama de color seleccionada, está basada en: Gamas de colores neutros y 
grises. 

El concepto de color que tenemos se manejaría a través de una armonía por 
analogía. Existirán acentos de contraste de color, para darle ritmo a la 
exposición. 

A cada unidad temática se le va a conferir un color distintivo, de tal forma que 
desde el inicio, el visitante podrá ubicarse con ayuda del color en la zona 
correspondiente. Esto hará más didáctica la presentación de la información 
al público en general. 

GAMA CROMÁTICA 

Nombre del colorClave de pantone 

Gama 1 

Gris violáceo 

5305 

5295 

5285 

5275 

5265 

Acento de color violeta 266 

Gama 2 

Gris azuloso 

537 

536 
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535 

534 

533 

Acento de color azul 	293 

Gama 3 

Gris verdoso 	5527 

5517 

5507 

5497 

5487 

5477 

Acento de color verde 327 

Gama 4 

Gris tierra 

4535 

4525 

4515 

4505 

4495 

Acento de color amarillo109 

Gama 5 

Warm Gray 

2 

3 

4 

5 

6 
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Acento de color naranja 151 

Gama 6 

Beige rosado 	4755 

4745 

4735 

4725 

4715 

4705 

Acento de color Warm red 

Texto 

El uso fundamental de los textos dentro de la exposición es el de anclaje de 
la significación. 

Por tal motivo se decidió que cada una de las áreas, lleve perfecta y 
notoriamente su título. De tal forma que si el espectador decidiera no leer los 
textos de la exposición pueda reconstruir la narrativa a partir de los 
encabezados. 

85 

jerarquías tipordikas 

Título de la exposición 

Subtítulo de la exposición 

Título de la Unidad 

Cédula Introductoria 

Título de tablero 

Subtítulo de tablero 

Cédula temática 

Cédula complementaria 

Cédula de objeto 
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Tipografía 

La selección de la tipografía es un elemento importante para la buena 
comunicación con el público. 

En este caso consideramos que las familias tipográficas seleccionadas deben 
poseer dos características fundamentales; legibilidad y sencillez. 

Pensando en esto, se seleccionaron los siguientes alfabetos: Garamond y 
Futura. 

Estos tipos establecen un excelente contraste con el fondo y, por su diseño 
y su peso visual, son perfectamente legibles, No dificultan la lectura. 

Su diseño sencillo, permite establecer armonía con elementos gráficos, 
fotográficos e ilustrativos. 

Se cuidarán perfectamente los aspectos técnicos de la tipografía como: 
tamaño, justificación, peso visual e interlínea de los textos. (Ver ejemplos). 

Sintaxis de los elementos de exhibición 

Es importante redundar en este punto, que todos los elementos de exhibición 
que se utilizarán en la muestra, tendrán siempre como fin cubrirlos objetivos 
comunicacionales concretos de cada unidad temática, en particular y de la 
exposición en general. Ningún elemento será colocado en forma innecesaria. 

Materiales de apoyo 

Video 

Un video de cinco minutos se presentará al final de cada tema de la 
exposición en un espacio separado, donde pueda programarse su exhibición 
cada vez que se requiera. 

El tema central del video podría ser la narración de un día en la vida de un 
grabador. 

Material interactito 

De las cualidades más relevantes hoy en día, en cualquier tipo de exposición 
que pretenda ser didáctica y comunicar ciertos mensajes, es que posea 
elementos interactivos. Existe una gran gama de elementos que pueden 

2,43,10. 

2.4.2.11. 
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utilizarse en exposiciones y que permiten, de una manera u otra, que el 	87 
visitante se relacione más directamente con la exposición. 

Se pueden diseñar, algunos elementos simples que le den un carácter más 
participativo a la exposición. 

Debido a que la exposición será visitada por muchos niños, el uso de 
elementos interactivos diseñados para ellos podrá servir para incrementarsu 
motivación e interés. 

Se presentan a continuación algunos ejemplos que muestren el tipo de 
elementos interactivos que se pueden diseñar. 

En un área especial: 

—Taller de producción 

El visitante podrá grabar en linoleuni e imprimir. 
Proporcionarles una placa de metal para que impriman. 

—Una mesa de grabado que el visitante pueda observar y tocar con detenimiento. 

—Los fines de semana irá un, maestro de grabado y trabajará ante los 
visitantes. 

—El taller infantil de la Escuela Nacional de Artes Plásticas trabajará en el 
patio los sábados y domingos. 

—Juegos en coordinación con servicios educativos; ejemplos: 

Busca un tesoro en cada sala. 
Observa una obra detenidamente y redada un cuenta 
Busca los zapata del grabador, etc. 

Eje horizontal 2 / Movimiento artístico en torno al grabadolObra-Contexto 

Un segundo eje dará pauta a que d público pueda apreciar movimientos 
artísticos de gran trascendencia, que hayan tenido al grabado como medio 
de expresión fundamental, y que se vinculen de alguna manera con los 
contextos históricos importantes en la vida política y/o cultural de México. 
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Capítulo 3 

Memoria Gráfica 
de la exposición 
La Magia del Grabado. 
De la planeación al montaje. 
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INTRODUCCION 

Fue durante mi breve estancia como curador del acervo patrimonial de la 	9 
ENAP, que estuve a cargo de la curaduría y la museografía de La Magia del 
Grabado, inaugurada el 14 de julio de 1994 y clausurada en noviembre del 
mismo año, esta exposición se planeó fundamentalmente con base en las 
colecciones de gráfica del acervo antiguo de la Academia de San Carlos, así 
como con grabados prestados o donados por los actuales maestros de la 
ENAP. 

La colección exhibida fue preparada a partir del conocimiento que teníamos 
de las piezas restauradas de dicho acervo y de la investigación realizada con 
ayuda de los miembros del DMC. 

Me ha parecido interesante presentar muestras del material realizado duran-
te las fases más importantes del proceso de planeación, diseño y montaje de 
esta exposición a manera de complemento didáctico y muestra visual de los 
documentos presentados en los capítulos anteriores, los cuales son de 
carácter técnico-conceptual, y que pese a ser fundamento de los presentados 
a continuación se contrastan por ser los últimos fundamentalmente de 
carácter práctico, yen ocasiones son bocetos sobre la marcha, por razones 
de tiempo modificando lo planeado anticipadamente debido a que en 
ocasiones los planos no coincidían con los espacios reales o las piezas 
seleccionadas no fueron prestadas por algún motivo relacionado, general-
mente con su estado de conservación, como por ejemplo las pinturas 
solicitadas a los museos de San Carlos, la Pinacoteca Virreinal o el Musco 
Nacional de Arte. 

Decidí presentar los siguientes bocetos, planos, gráficas museológicas y 
fotografías como memoria gráfica de La Magia del Grabado. Su ordenamien 
to pretende ser cronológico y corresponde a las fases de trabajo más 
representativas de la puesta en espacio de la exposición. 
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De la planeación al montaje 

La planeación o conceptualización de la exposición La Magia del Grabado 
fue llevada a cabo de acuerdo con las autoridades universitarias y directivos 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, a partir de la propuesta que hicimos 
para exhibir el antiguo acervo de estampas existente en la hoy Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, antigua Real Academia de las tres nobles artes, 
Pintura, Escultura y Arquitectura de San Carlos de la Nueva España. Una vez 
aprobado el tema para la muestra y conseguido el apoyo para realizar ésta 
exposición utilizando parte del acervo antiguo y del acervo contemporáneo 
de San Carlos, nuestro equipo de trabajo desarrolló el Guión Temático de la 
exposición basándose en la opinión de investigadores y especialistas, así 
como en entrevistas a maestros grabadóres de la propia escuela, y desde 
luego en la curaduría que realicé a partir dedos acervos de la antigua 
Academia de San Carlos. 

95 

Notas de la entrevista con 
uno de los especialistas 
para la elaboración del 

guión temático. 
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Proyecto:  lA MAGIADEL  GRABADO 
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Ruta crítico y calendonzación de las actividades progra-
madas por el responsable del equipo de diseño museo-
grófico para lo planeación, diseño y montaje de la 
exposición. Los pedocbs de trabajo fueron establecidos 
una vez aprobado el proyecto y a partir del calendario 
de exposiciones del Antiguo Colegio de Sun Ildefonso. 
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Página de lo guía paro 
adultos de la exposición 
La Magia del Grabado 

donde se muestra la 
distribución temático y lo 

ubicación por salas. Las 
guías de la exposición son 

uno de los resultados de 
los guiones temático y 

inuseogrófico. 

Este trabajo nos permitió adquirir el conocimiento, principalmente de las 
diversas técnicas del grabador y del estampador, aunque también de la 
historia universal del grabado y concretamente, en México a partir de la 
llegada de los conquistadores, quienes trajeron consigo estainpas de vírge-
nes y santos, así como naipes y otros impresos de la época. 

Como ya se apuntó, los guiones temáticos elaborados como base para un 
discurso niuseográfico fueron asesorados por varios artistas grabadores y 
con el apoyo bibliográfico, referente tanto a las diversas técnicas corno a 
biografías de artistas; la investigación fue realizada de acuerdo a los 
períodos históricos a que nos ibmos a referir. 

Dichos guiones temáticos son la infraestructura que da cuerpo y concreta 
una exposición. 



Pendones para identificación de salas a partir de (Mos 

y gamas cromátiws. Se instalaron al inicio de la exposi-

ción COMO referencia paro que el visitante conociera el 

contenido de la exposición y para facilitar la elección de 

su recorrido. 

Posteriormente, se coordinaron todas las partes de la Investigación realizada 
en los campos de la historia del grabado y sus técnicas para procesarlas y 
sintetizarlas dando como resultado, junto con la selección de la obra a 
exhibirse, al Guión Museográfico, el cual fue conformado de acuerdo a tres 
criterios principles que finalmente serían la base para elaborar d discurso 

que se intenta comunicar al público. 

El primero fue el conocimiento de la colección, el segundo fue el diseño de 
la exposición y el tercero la investigación de las colecciones y la curaduría. 
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Bocetos de Diseño del 
Marco poro los estampas 
y dibujos del acervo 
antiguo. Todos los diseños 
requirieron de la realiza-
ción de planos a escala. 
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Boceto de 
diagramación de la 
mampara pm el 
grabado de San 
Gerónirno de Durero, 
seleccionado como 
pieza clave para el 
inicio de la exposi-
ción. 

Boceto para estudio de 
proporciones. La altura 
media del grabado de 

Durero fué la referencia 
para la colocación del 

resto de las obras 
expuestas. 

CONSID:RACK)Nf [1005I IVAS PARA 1A PI ANEKION, 	ÑO Y MON TAIE tXPOSICIONES 



Después del umbral se 
inicia el recorrido de la 

exposición con el grabado 
de Durero, San Gerónimo; 

montado según guión 
museogrófico. Esta fue 

la pieza clave de la 
exposición. 

Solo I Lo Riqueza del 
Grabado. 

  



El público podía optar por visitar únicamente la 
sala o salas de su preferencia, ya que cada una 
poseía un discurso interno propio. 

Vitrina con gráfica contemporánea en 
e 	publicaciones. Sala 8 La actual Academia. 

Boceto descriptivo con las 
medidas de las vitrinas 
antiguas existentes en la 
Academia. 
Algunas conservan 
el vidrio original. 
Se utilizaron en la sala de 

la Academia para exhibir 
medallas, monedas, 
placas de grabado, libros 
antiguos, registros de 
asistencia y algunas 
piezas escultóricas 
pequeñas. 
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A partir de los guiones temáticos se analizó el espacio disponible para la 
exposición y se distribuyeron los temas para cada sala, obteniendo una 
secuencia temática y en cada sala se estableció un orden cronológico. Esta 
exposición fue planeada para tener más de un recorrido o lectura del 
discurso, si bien existió la opción a ser visitada de principio a fin siguiendo 
el orden dado a las salas. 



• 

biorá 

Bocetos para el biombo 
de la Sala I utilizado para 
ilustrar el tema El Origen 
de la estampación. 

LI 1A i I Al 	I 	',LA) 



1•-J  
PIMIP/I1 

541.44.:, J4-44'4144,  
Pomos .1.4.4, s.. tobr..10 

CP" 

Inlitp~111111éLk•• .'' 

1.44 

V.,$) •!1.11.1t/e4~ 

1w. AthIlm (1,11.4 eisub, 10.1.41" , 
?41''• ""404‹  

CONSCI.PACION13 WIDNYJIIVA; PAPÁ 	 ÑO Y PONLA ¡f EXPOICIOM S 

Biombo con referencias 
históricas para el tema 
Orlen de la estampación; 
en él se mostró la 
voluntad del hombre de 
dejar huella desde la más 
remota antigüedad. 

Para medallas, monedas, 
troqueles, placas y libros 
antiguos se utilizaron 
vitrinas pertenecientes a 
la Academia de San 
Carlos; en otros casos se 
utilizaron las vitrinas 
existentes en San 
Ildefonso como en el coso 
de ésta que se colocó en 
kr Sala I. 

Qn, 

Vitrina con publicaciones 
del acervo antiguo 
impresas con tipo moyil y 
estampas originales 
impresas directamente de 
sus placas. 
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Archivo General 
h r ,  la Nación. 

Sobre un dibujo de 
Ximeno y Planes, que 
grabó Joaquín Fabregar, se 
presenta el proyecto del 
Arquitecto Rodríguez 
Velázquez paro la 
balaustrada que rodearía 
la escultura de Manuel 
Tolsd, 
Tiene la característica y el 
valor histórico de que los 
cuatro artistas menciona-
dos eran los directores de 
cado una de las cuatro 
áreas en la Academia, 
Pintura, Grabado, Arquitec-
tura y Escultura. 

Sala de Lo Academia. 
Grabado de JoséJoaquín  
Fabregat 
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Bocetos con los perneras 
estudios de visibilidad para la ubicación de 
la Victoria de Samotracia, altura de mampa-
ras y altura de base para exhibición y lo 
clausura de puerta y elementos arquitectóni-
cos (distancia o mitad de la sala mostrando 
lo visión de espectador). 

Vista frontal de la Victoria de Samotracia, 
copio en yeso del original en el Museo del 
Louvre. Esta y otros piezas igualmente 
importantes fiieron trallas a México por 
Manuel Tolsó cuando se hizo cargo de la 
dirección de Escultura de la Academia. 
Lo Victoria se encuentro en el patio principal 
del edificio de /a Academia y se ha converti-
do en su símbolo, por ello ocupó un lugar 
prominente en lo sala correspondiente. 



En la sala correspondiente a la Capilla se intentó 
que el visitante tuviera una visión de la Antigua 
Academia por medio de un discurso cronológico 
donde se mostrara la historia de esta sala desde su 
fundación basta principios de este siglo. 

Lo anterior se logró seleccionando el espacio que 
alguna vez fue la capilla del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso; por su altura y su bóveda de cañón 
corrido así como por su piso de madera pintamos 
y colocamos las luces de tal forma que la altura no 
representara un problema. 

Anteproyecto polo la 
ambientación de un taller 
de dibujo de lo Academia 
y su presencia final. 

Los dibujos utilizados 
como ejemplo fueron 

seleccionados de acuerdo 
a los yesos exhibidos en fa 

misma sala de la Acade-
mia. Reproducciones de 

yesos antiguos utilizados 
como modelos poro lo 

copia en dibujos y 
grabados, 
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Dividirnos el espacio logrando con las mamparas, 
el mobiliario antiguo, los yesos, pinturas, graba-
dos, dibujos y fotos, así como libros y registros de 
asistencia, las placas de algunos grabados, mone-
das y troqueles, ceras y escayolas, el ambiente 
general buscado. 

Asimismo se recreó, por medio de una interpreta-
ción museográfica, el ambiente de un taller de 
dibujo de copla de yesos, colocando estos últimos 
y sus dibujos correspondientes. También logra-
mos conseguir algunas pinturas que en su mo-
mento fueron utilizadas como modelos para la 
realización de grabados en diversas técnicas de 
grabado que inspiraron a pintores para la realiza-
ción de su obra, Localizamos en el acervo algunos 
yesos que compartidos con el grabado correspon-
diente confirmaban los sistemas educativos de 
esas épocas. 

Salida de colecciones de 
la Academia de San 
Carlos. El embalaje 

protector se hizo con hule 
espuma, unicel y pkistico 
burbuja. No se utilizaron 
cojas de madera por su 
alto costo y la urgencia 

del traslado. 
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Sola-bodega en San 
Ildefonso ornes del 
montaje. 

Ambientación de la solo 
Los l'olieres antes del 
mamare. E.I equipo 
pertenece (I los molieres 
de Grabado de la 
Academia de San Grifos. 
Por su peso y dimensiones 
Se depositó directamente 
en lo Sala que le pie 
asignada a partir (101 

61,11()11Museogrófico. 

Los Talleres, Sola 5. Se 
exhibieron tórculos 
huecograbado, grabado 
en relieve y litografío, osi 
como el equipo, trota- 
unentos y materiales que 
intervienen en codo 
léeme(); ejemplificando 
éstos en vivo 
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Montaje de obras en lo 
Sala 8, La Academia hoy, 
durante lo distribución 
general de la obra, de 
acuerdo al discurso 
previamente planificado, 
se realizó el montaje 
siguiendo los lineamientos 
de la diagramación de 
muto por conjuntos y 
poro obras aisladas. 

Boceto de primera 
intensión de tablero 

a pared. 

Proceso de la 
impresión serigrólica 
de una mampara con 
la imagen de San 
Gerónimo de Durero 
ampliada a gran  

escala. El proceso 
de impresión serigrá-lica 
fué realizado directamen- 
te sobre 
las mamparas en 
cada sola 



Boceto de primera intensión para la 
	

Boceto por computadora 

colocación de una obra según la composi- 
ción de mampara con imagen y cédula 
temática impresas en serigrala. 

Finalmente las fotografías de personajes conocidos, todos en el edificio de 
la Academia crrearon el ambiente adecuado, mismo que se reforzó con la 
información de las cédulas y un video sobre la Academia, lo cual completó 
el discurso y estableció una efectiva comunicación con el público visitante, 

El discurso principal de la exposición reunió el discurso de cada s'Alta pítrtir 
de criterios unificadores como lo fueron la selección de gamas cromáticas, 
la presentación de colecciones a partir de temas; al mismo tiempo estos 
criterios permitían distinguir cada sala como una unidad total. 

Una vez que estuvieron realizados tanto el guión temático como el museo-
gráfico, pudimos diseñar sobre planos a escala cada una de las salas, 
distribuyendo las Mamparas, Vitrinas, bases y objetos que intervinieron en 
eI discurso y que establecieron la circulación que se propone como básica 
para el recorrido del público. 
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Solo de la Colección de Gráfica Europea Antigua. 
Destacando uno obra en cada conjunto, por series 
temáticas o por épocas. 
Con impresiones serigrdficas sobre las rnamparas y 
jerarquías tipográficas adecuadas al diseño general. 

Sola de la Colección de Gráfica Europea Antiguo, 
ejemplos de impresión sedgráfica, cédula temática 
y de obro y distribución de obro. 

Paralelamente, se Iniciaron los trámites de solicitud de préstamo y el 
resguardo de las obras, así como su embalaje, para efectuar el traslado y 
entrada de las colecciones al Antiguo Colegio de San Ildefonso; debieron de 
efectuarse similares trámites al momento de desmontar la exposición. 

Las colecciones, una vez transportadas al Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
fueron recibidas en dicha Institución por el personal de seguridad y 
curaduría realizando los dictámenes correspondientes a cada obra y sugi-
riendo su limpleia o restauración en los casos necesarios y colocandolas en 
salas-bodega previamente determinadas. Estas permanecían cerradas la 
mayor parte del tiempo por seguridad y ahí se montaban las obras para 
distribuir los lotes a sus lugares de eXhibición. Las piezas de mayor tamaño, 
como los tórculos, fueron las únicas que después de su traslado se coloca-
ron directamente en el lugar que se les asignó en los planos del guión 
museográfico para ser mostradas al público, 
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En cada etapa durante la 
creación de la exposición, 

el cumplimiento de los 
tiempos preestablecidos 

debió de cumplirse, 
inclusive día por día, como 

se muestro en este 
calendario de actividades. 

La producción de elementos museográficos, consecuencia de la curaduría y 
el diseño museográfico, fue realizada a partir de un estricto calendario o ruta 
crítica que progntmó la realización de cada una de las tareas a cumplir 
durante las etapas de Producción y Montaje. El diseño de producción debe 
respetar los tiempos perfectamente bien definidos en una ruta crítica como 
lo sería la construcción de mamparas, que en este caso no fue autorizada por 
Falta de presupuesto; tuvimos que utilizar las ya existentes en San Ildefonso 
y solicitar otras a la ENAP, además de reutilizar algunos de los muebles 
museognificos del Antiguo Colegio de San Ildefonso como bases y vitrinas 
que se combinaron con algunas diseñadas ex-profeso. De todos estos 
elementos se planeó su restauración tanto en lo referente a la carpintería 
como a la pintura o laqueado de los mismos. 
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Simultáneamente, se realizó la pintura de las salas, muros y plafones de 
acuerdo a la distribución Illuseográfica y siguiendo la gama Cf01111ilica 

preestablecida. El color de cada sala dependió de la connotación e identifi-
cación del recorrido del visitante; dicho recorrido podía ser lineal v ser 
iniciado o concluido en cada sala por ser éstas poseedoras de una congruen-
cia interna independiente del resto de la exposición. 



Visitas guiados y 
promocionales para In 

prensa y (le prepoinción 
del personal que fungiría 
como guki de hi exposi-

ción posteriorniente. 

Al terminar la pintura y los muebles se programó la impréSión serigráfica en 
mamparas y muros, bulto de imágenes como de textos, lo antes io«r preyio 
diseño de tipografía e imágenes y utilizando ;icemos cromáticos distintos en 
cada sala. El movimiento de coleceiones a salas bodega antes del montaje de 
obras permitió tidemás de su resguardo, la rectificación de cédulas. En esta 
etapa se procedió ala distribución de obras a cada sala según los planos 
realizados para el guión nmseográfico. 

Simultáneamente se comenzaron los trabajos de iluminación tanto de salas 
como de objetos concluyendo estos hasta la culminación del montaje de 
todas las obras. La última fase del montaje fue la colocación de las obras ya 
enmarcadas y el retoque de lastimaduras que durante este proceso sufrieron 
algunas de las mamparas. 

Durante el proceso de montaje el guión museográfico es la directriz a seguir 
haciendo los ajustes de iluminación, ganta cromática y ubicación de algunos 
elementos. De este momento al término de la exposición el control de 
humedad a partir de humidificadores, así como la vigilancia se vuelven 
necesarios y permanentes. 
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Los detalles finales del montaje de una exposición se deben cuidar para no 
caer en errores debido a que los últimos días antes de la inaugtiración son 
de una actividad extraordinaria. Participan todos los involucrados en la 
puesta y generalmente trabajan los electricistas ajustando luces, los pintores 
y carpinteros retocando muros, bases, mamparas; los especialistas colocan-
do cédulas de objeto o de sala. Se inicia la limpieza de piezas, bases, vidrios 
y de los espacios en general; normalmente se descubren manchas de pintura 
en pisos, mismos que requieren de pulido y encerado casi siempre. Se 
prueban monitores y equipos, se instruye a los custodios para que vigilen más 
atentamente ciertas piezas o áreas de cada sala, se prueban equipos de 
seguridad, se verifica la temperatura y la humedad en cada sitio, los 
curadores supervisan el estado de las piezas ya colocadas, y el funcionamien-
to de cada todo equipo que participa en la muestra. 

Finalmente el museógrafo que coordinó el diseño da el visto bueno para la 
inauguración, fecha y hora que se han decidido previamente por algún 
motivo que normalmente tiene que ver con los tiempos de las autoridades 
que inauguran la exposición, más que con motivos de carácter técnico, lo que 



sería más deseable. Pasando ese momento, y una vez abierta al público es 
cuando la exposición con todos sus medios entabla el diálogo con el público 
visitante, Objeto final de todos los esfuerzos y gastos realizados y a través de 
él es que podemos apreciar qué tan efectiva es la comunicación que 
intentamos por los múltiples medios del discurso museográfico. 

Esto es en síntesis lo que sucede en mayor o menor escala en toda exposición, 
y La Magia del Grabado no fue la excepción; tuvimos que luchar contra el 
tiempo como sucede sleinpre en nuestro país y a diferencia de paises como 
Inglaterra o Estados Unidos por enumerar dos del primer mundo que 
trabítjan planificando sus museos o exposiciones con dos y hasta tres años 
de anticipación a la inauguración; aquí lo hicimos en aproximadamente tres 
meses, lo cual es asombroso:  ún para quienes hemos intentado investigar 
estos procesos y también hemos Intentado sistematizados 

apoyándonos teóricamente en instrumentos para la plarieación, diseño y 
montaje, así como para la evaluación de los mensajes que el público 
recibirá. 
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Anexo 1 

La magia del Grabado.  
Guía de la exposición 
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SALA 7 
El Generalito 

Anfiteatro 
Simón Bolívar 

Esta exposición... 
SALIDA 

E sta exposición está dividida en secciones, cada una de 
ellas identificada con un color distinto:.  

La riqueza del grabado. Características y tendencias 
relacionadas con el grabado. El lenguaje de la gráfica. 
La alquimia del tallerlprocedimientos. Exposición 
de las principales técnicas de producción gráfica. 
Obra gráfica europea. Muestra del acervo de la Antigua 
Academia de San Carlos. 

Ambientación del espacio y la dinámica 
de trabajo de un grabador. 
La Academia. La enseñanza del grabado en nuestro país,  

La Academia hoy. Muestra de obra gráfica 
contemporánea. Nuevas técnicas y nuevos lenguajes. 
Maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

Hay además espacios de transición: 
Sala de descubrimiento. Aquí el visitante podrá 
establecer una relación directa con algunos objetos y 
materiales expuestos. Se trata de un espacio para si tocar 
Sala de reflexión. Aquí el visitante podrá responder 
algunas preguntas sobre el grabdo como disciplina artistica 
y como oficio. Se trata de un espacio para reflexionar 



t ., 
e como  

ivimos rodeados de imágenes. En 

publicaciones, anuncios publicitarios, 

a través de los medios de comunicación 

audiovisual y por medio de sistemas como la fotocopiadora 

y el fax podernos encontrar una misma imagen 

multiplicada infinidad de veces. 

La gráfica se encuentra estrechamente ligada al desarrollo 

de la cultura en nuestro país, Esto se hace más evidente 	•  

desde la época virreinal ya que la imagen se emplea corno 

uno de los principales recursos de enseñanza y 

adoctrinamiento, El grabado adquiere gran importancia al 

fundarse la Real Academia de San Carlos de la Nueva 

España. A partir de ese momento y hasta nuestros días la 

historia de la gráfica mexicana es extraordinariamente rica 

en ejemplos y en calidad. 



Alberto Duren) (Nutembety, 	71 -id. 528) 

Sunieronimo en su estudio 

Aguafuerte y !mut 

¿Qué es el grabado? 
Grabar histórica y etinwlágicamente 
quien! decir hacer una incisión (del 
latín incidere que significa cortar; 
cincelar y del francés antiguo graven 
que significa cavar; enterrar). 
El grabado es una imagen realizada 
sobre una matriz con la cual se genera 
una serie de impresiones. 
También suele llamarse grabado a la 
imagen impresa, aunque en rigor no se 
trate de un grabado sino de una 
estampa. 
La estampa es cada una de las 
impresiones producidas por medio de 
una matriz grabada. Estampar es la 
acción de imprimir esa matriz sobre 
papel u otros materiales y de ese modo 
reproducir la imagen grabada. 



Considerado inicialmente sólo como un medio para reproducir 

imágenes, el grabado evolucionó hasta adquirir una autonomía y una 

definición plásticas especificas. El objetivo de esta sala es descubrir que 

la riqueza en las posibilidades creativas de este lenguaje plástico se 

multiplican con la gran variedad de recursos técnicos y expresivos. 

El grabado y sus características 
Imagen Múltiple 

Aunque para nosotros es común vernos rodeados de imágenes, la posibilidad técnica 

y la necesidad de reproducir una imagen por medio del grabado, sólo se logró a partir 

de una serie de avances técnicos y sociales que acompañaron al desarrollo mismo de 

la civilización. Por esto, podemos decir que la historia del grabado comienza cuando la 

imagen grabada se estampa varias veces, creando un original múltiple. A esta cualidad 

de reproducir una misma imagen se le conoce como multiplicidad del grabado. 

La evolución de las técnicas y la madurez de las intenciones creativas y estéticas 

del artista colocan al grabado en el nivel de las llamadas artes mayores. 

La imagen grabada tiene la virtud de llegar a un gran público, y de ser el vehículo 

que trasmite acontecimientos históricos, ideales políticos e incluso pautas lúdicas. 



En esta serie de grabados realizados por I lipálito Salazar (grabador mexicano del 
siglo XIX), se pueden apreciar en detalle las distintas calidades de los trazos, que se 
logran trabajando con una misma placa grabada. En este caso Hipólito Salazar 
utiliza la técnica de la litografía (grabado sobre piedra) con algunas variantes en su 
estampación como los distintos grados de dureza del papel, tinta más o menos densa y 
diferente presión de la prensa. 

Imagen-texto 

En la historia del grabado se reconoce 

una estrecha relación entre la imagen 

y el texto. Muchas de las xilografías 

(grabados en madera) del siglo XV-XVI 

eran estampas realizadas para ilustrar los 

primeros libros impresos. 

El grabado logra un gran efecto, al 

incorporarse a los textos la tipografía 

como en el caso de las letras capitulares. 

la 	,;..,...,...„ -1-- al  

Orígenes 

E
l origen del grabado se puede encontrar en la 

antigua tendencia a dejar huella. 

Las huellas significan. Para sobrevivir el hombre 

aprendió a interpretar las huellas. Interpretando huellas de 

dinosaurio es posible establecer el peso, volumen, estatura 

y posibilidades de movimiento de especies que se han 

extinguido hace millones de años. 

De la interpretación los seres humanos pasaron a la 

intención de dejar huella. Existen huesos con marcas que 

indican las fases de la luna y otras señales relacionadas con 

el paso del tiempo. 

Una de las manifestaciones pictóricas presente en las 

superficies rupestres es la huella ele las manos En este 

caso se trata de impresiones negativas obtenidas al apoyar  

una mano sobre la pared pintando con la otra su contorno. 

Las siluetas de las manos en las paredes de las grutas no 

son resultado de un simple pasatiempo del hombre 

prehistórico, sino de una práctica mágico-simbólica. 1.as 

representaciones de esas imágenes nos indican que el ser 

humano siempre ha buscado dejar huella. 



El lenguaje de la pintura y el lenguaje del grabado 

31• 1 ,,,, „miden  dilert.ou., 

mandestacioncs plasticas, (01110 1,1 

pintura, la escultura, el grabado, 

luciera. Cada tina de ellas tiene una 

manera particular de expresarse; tiene 

un lenguaje propio. 

1.3 pintura es uno de los medios 

plasneos mas wrsanles y ticos en 

posibilidades va que puede ir tanto de 

La linea a la mancha, de lo 

monocromanco a lo policromo, de lo 

liguranyo a la mayor abstracción 

Puede utilizar el color, el degradado (le 

monos o manejar altos contrastes, 

puede aplicarlos muy diluidos o en 

manchas con mucha textura. 

Por Otro lado, el grabado está 

determinado en buena medida por la 

técnica y los materiales que se 

emplean. Id grabador trabaja en tina 

matriz o placa en la que produce los 

trazos al cortar o atacar con ácidos la 

placa donde quiere realizar el diseño. 

El grabado tradicional basa su lenguaje 

formal en el tia:o de 	\ irun idas 

que dan los electos de volumi•u 

contraste. 

Esta imagen así trabajada. (011  

economía de elementos, produce 

Formas sintéticas de guau liai rza 

calidad expresiva, generalmente 

resueltas por el contraste del blanco 

del papel y el negro de la tinta. 

Giuseppe Vasi 
Vism de Roma, 1765 
Aguafuerte 

Carlos Alvarado Lag 
(Michoacán 1905.D.E. 1961) 

Aubol caído, 1955 
I Anide° 

Nicolás Moreno (D,E 1925-) 
Erosión en Guanajuato, 1977 
Encaustica sobre madera 



[)'muro de la riqueza expresiva del grabado se pueden 

reconocer algunos usos: 

Religioso 

Los primeros grabados que llegaron a \texico en el siglo 

XVI se utilizaron para reforza la n'allgelbek)11. así 

mismo, buena parte del grabado popular durante la época 

virreinal produjo estampas religiosas que circulaban entre 

el pueblo. 

informativo 

Uno de los aspectos mas interesantes con el que se liga el 

grabado como medio de inlOrmaciOn y divulgación es el de 

la ilustración científica, sobre iodo a partir del 

Renacimiento se publicaron tratados sobre anatomía, 

botánica, zoología, etcétera, que demuestran el interés del 

hombre por conocer y dominar su entorno. 

El grabado visto a partir de su función informativa es un 

medio de. tremenda fuerza comunicativa, que abarca 

prácticamente todos los niveles; desde el de la divulgación 

a un gran público hasta el de especialistas. 

Virgen del Rosario 
1.a producción de impresos y de estampas 
demostró su eficacia y su poder de 
convencimiento en los procesos de 
adoctrinamiento y evangelización en la 
primera etapa de la vida colonial. Con la 
introducción de la imprenta en México en 
1539, aparecen talleres independientes 
que poco a poco producen estampas con 
tenias profanos. Por esta razón, la Iglesia 
representada por la Inquisición estableció 
los medios para controlar este tipo de  

producción gráfica. Su preocupación se 

retumba principalmente en dos aspectos: 
primen) porque algunas estampas 
llevaban la concesión de indulgencias y 

en segundo lugar por la facilidad de 
insertar en las estampas desviaciones o 
errores relativos al dogma. Esto explica 

por que aparecen procesos inquisitoriales 

contra grabadores o talleres de 
impresión, Uno ele los casos mas 

interesantes fue el proceso establecido en 
1.572 contra el grabador fundidor de  

caracteres e investir Juan Ortiz, por una 

talla en madera que representa a la 

Virgen del Rosario, en la que incluía una 

leyenda que no agradó a los inquisidores: 

"Estas cintas son cincuenta en valor y 
eficacia, el pecador que os reza jamas le 
faltará gracia". En este proceso también 
se vio involucrado Pedro Odiarte, 
impresor de origen frand.s para quien 

trabajaba Ortiz, este ultimo fue 

procesado, martirizado, multado y 
desterrado. 

Vesalius 
Uno de los tenias a ilustrar por 
grabadores es el relativo a la anatomía 
humana. Por medio del grabado se 
representa minuciosamente cada parte de 
las estructuras anatómicas, como los 
huesos, los músculos y la piel. Así como, 
el estudio detallado ele cada uno de los  

órganos del cuerpo humano. El trabajo 
de Miras Wsalius de Bruselas constituye 
uno de los más grandes tesoros de la 
cultura occidental, su obra maestra "De 
humani corporisfabrica"fue publicada 
en 1543, y establece el inicio de la 
moderna observación e investigación 
científica. 

O 



lq imict del taller 

,El grabado tiene dentro de la producción artística un lenguaje 

lásticó con características únicas derivadas tanto de la voluntad 

Iáitici'del grabador como de las sustancias, materiales 

herramientas y maquinaria que emplea, 

Por sUscaracterísticas particulares se suele `asociar el dado.a la 

magia tal misterio. El propósito de esta sala es descurla magia 

producción de una imagen 	misterio de su e 
fa k  

previos hasta la e'ecuciól,  esde el conc 

planc 

Ptlui 

Grabado en relieve 
La xilografía es la técnica más representativa del grabado 

en relieve. Sus características son: el artista trabaja sobre 

una matriz de madera; la imagen con la que se trabaja está 

invertida; la imagen sobre la matriz se produce como 

resultado de la acción de "escarbar" o tallar, y se imprime 

el relieve. 

Esta técnica también puede realizarse en otros soportes 

como linóleo, vidrio, cuero, estireno, acrílico, suela de 

zapato, etcétera. 



Grabado en hueco 
Las características del grabado en 

hueco son: el artista trabaja sobre un 

soporte indirecto comúnmente una 

matriz de metal; la imagen a imprimir 

se trabaja invertida sobre la matriz y se 

produce como resultado de la acción 

de escarbar o dejar huella con 

instrumentos o ácidos, y se imprime la 

Unta depositada en los huecos. 

Esta técnica se descubrió como tal en 

el siglo XV y todo indica que nació en 

el taller del orfebre o del armero. 

El grabado en hueco brindó la 

posibilidad de llevar la producción de 

estampas al máximo nivel de 

virtuosismo por medio de técnicas 

como: el grabado al buril, con el que se 

logran trazos limpios y netos; la punta 

seca, cuyo trazo presenta una calidad 

vibrante, y la manera negra que se 

reconoce porque durante su ejecución 

se ha partido del negro profundo y que 

por medio del rascador y el bruñidor  

se han ido sacando 

los valores de grises y blancos, 

También el aguafuerte es notable 

por su característica libertad en el 

trazo de líneas de calibre uniforme 

distintos colores logrados por las 

distintas potencias del mordido del 

ácido. Asimismo, la especial 

profundidad que caracteriza al 

aguafuerte, por la acumulación y 

entrecruces de trazos. 



Luis Nishizawa 
(Ldo. de Mexio 192)- ) 

Torso v cuerpos, 1978 

Litografía 

Grabado en plano. 
Litografía 
La litografía es la técnica Inas 

representativa del grabado en plano. 

Sus características son: el artista trabaja 

sobre un soporte indirecto: la inatri:: de 

piedra calcárea; la imagen con la que se 

trabaja está invertida, y la elaboracion 

de la imagen sobre la mturiz se pro-

duce como resultado de trazar con un 

instrumento graso y fijar el dibujo 

mediante un proceso químico. la 

estampacion se basa en la 

incompatibilidad del agua con los 

materiales grasos. 

Alois Senefelder en 1796-1798 

descubrió la litografia o impresión en 

piedra. Con ello se había encontrado 

un método de reproducción que  

dependía de procesos quunicos y que 

era impresión en plano, es decir, la 

zona que debia imprimirse se 

encontraba en el mismo nivel que la 

que no debía sello, 

[u el siglo XIX la litografía desplazó al  

aguafuerte y al grabado en madera en 

la ilustración de colecciones de dibujos 

y libros de viajes tan populares durante 

aquella época, 



Grabado en plano. 
Serigrafía 

eq,,mpacion 	ralmja 

sobre [111;1 main:: de toalla de seda o de 

fibras sinteticiii, la imagen se traza en 

so posición normal. la estainpacion se 

efectúa despili:is de bloquear ciertas 

área~ alela trulla. 

1.3 t inta atraviesa la toalla en las arrias 

no bloquearlas. [sic proceso también 

se conoce como ciaareido. 

Espacio de transición Si Tocar 
Una vez que el espectador ha 
conocido la manera en que se trabaja 
un grabado, en este espacio tendrá la 
oportunidad de experimentar en 
forma sencilla con algunos materiales 
y herramientas utilizados 
comúnmente por un grabador 









obra gráfica europea 

En esta sala se exhibe una pequeña muestra de la riqueza de las 

colecciones que actualmente pertenecen a la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas de la Universidad. La información que el espectador ha 

podido observar en las salas anteriores permitirá que la lectura de este 

espacio se pueda realizar con una nueva visión del quehacer del artista. 

L
a Academia de San Carlos no sólo tiene el mérito 

de ser la primera en América, sino que también se 

distingue por haber conformado el museo más 

antiguo del continente. Las espléndidas obras que se 

muestran en esta sala llegaron al acervo de la Academia 

por adquisiciones sucesivas. Para apoyar la enseñanza de 

las artes. Es decir, una de sus funciones principales era su 

valor didáctico; se mostraban las obras ejemplares para 

normar el sentido estético en los alumnos. 
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Giovanni llattislit Piranesi 

(Meso(' 1720Sonat 1778) 

Colorara /lob In ora 

Rolar (hui with. 1 %Tul( ro, . 

Sil (s. XVIII) 

Aguafuerte 

Giovanni Battista Piranesi 

Nado en Mestre, halla en 1710 v 

¡nonio en Roma en 177s 

Pertenece al grupo de los metilo-, 

artistas italianos de pi indinos 

del siglo XV111. 

Grabo con la ayuda de sti hijo 

brancesco mas de mil planrlitis c n ,-;ene 

que comprenden 71 "Pistas d, Roma" 

así como otras tantas de la 

"Magnificencia de Ira ojito rala 

romana", los "Arcels le irintifo", "Las 

Ruinas de Pesuon" etcétera, De estas 

series sobresale la de las "Prisiones de 

Invención", que fueron grabadas al 

aguafuerte con verdadero sentido de 

modernidad. Sus primeras series, en su 

mayoría, fueron grabadas al ácido y al 

buril y tienen un gran valor no sólo 

por la calidad del grabado, sino por la 

documentación arquitectónica q tic 

aportan a la arqueología. 

20 



Giuseppe Vasi 

,1 , ,r. 1111. \ 1111111) t.'11 1,1111I t'11 
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La Basílica de San Pedro fue iniciada por 
el arquitecto Bramante y enriquecida con 
la extraonlinaria cúpula diseñada por 
Miguel Angel, a quien también se debe la 
fachada lateral que se aprecia en este 
grabado de Vasi. 
Durante siglos, los visitantes de Roma, 

han adquirido como recuerdo estampas 

que reproducen algunos de sus 

monumentos. A mediados del siglo XVIII 

el principal autor de vistas romanas era 

el pintor y grabador Giuseppe Vasi, quien 
fue maestro del celebre Piranesi. 



1 O e 

Esta Sala es una recreación de los talleres en donde el 

espectador tendrá la oportunidad de observar "en vivo" 

el trabajo cotidiano de un artista grabador. 

a actividad que se realiza 

en un taller de grabado es 

una mezcla de rutinas de 

trabajo y de creatividad. 

En el taller se requiere de una 

adecuada distribución del espacio. 

Es común separar las áreas de trabajo 

de acuerdo con el tipo de labor que se 

desarrolla en ellas: área de proyectos, 

área de grabado, área de estampación 

y área de secado y presentación. 





 

La Real Academia de San Carlos,, 

se constituyó en la pri- 

 

 

continente y 

tuvo una influencia determi- 

nante en el gusto y la 

formación artísticas 	1,4, 

 

 

objetos en general un espacio en donde a nivel 

perceptual el espectador se introduzca en el 

ambiente académico que caracterizó las ac-

tividades de la Antigua Academia. 

 



A
cademia era el nombre con el que se comiera a 

la escuela de Atenas donde el ilustre pensador 

griego l'hitón enseriaba filosofía 3 sus 

discipulos. Id recuerdo de este lugar legendario excito la 

imaginación de numerosos artistas e intelectuales europeos 

a partir de la epoca del Renacimiento. 

Admiradores de la cultura griega, o "mundo clásico" como 

se le daba en llamar, los renacentistas llevaron a la practica 

la fundación de numerosas academias que, a semejanza de 

la de Platón, operaban como centros de estudio del mas 

alto nivel. 

lin los siglos NVII y ?\111 la costumbre continuó, si bien 

inliiptada a 135 exigencias de los tiempos. III racionalismo, 

La le en la ciencia y posteriormente el espíritu progresista 

se incorporaron al ideal académico, al igual que un 

elemento no menos importante: el "despotismo ilustrado", 

característica que debía poseer todo monarca moderno que 

quisiera estar con la época. El poder político podía ser tan 

absoluto como fuera posible, pero debla traducirse en el 

fomento de las artes, las ciencias, y la cultura en general. 

Una de las maneras que encontraron los monarcas ilustra-

dos para combinar ambas exigencias fue precisamente la 

de patrocinar la fundación de aca-

demias, mismas que proliferaron 

en todo el continente europeo. 

La ciudad de México, capital del 

rico virreinato de la Nueva España, 

no se quedó atrás en medio de tal 

fiebre académica. Las clases aco-

modadas de la sociedad colonial 

estaban al tanto de las nuevas 

corrientes del pensamiento 

europeo que hoy conocemos bajo 

el nombre genérico de Ilustración, 

y consideraban un deber para con 

la cultura y el buen gusto seguir su 

noble ejemplo. 

Gerónimo Antonio Gil, grabador 

español, director de la Escuela de 

Grabado que por entonces existía 

en la Casa de Moneda, presentó al 

virrey Don Martín Mayorga su 

proyecto de fundar una Academia 

de Bellas Artes en la Nueva España. 



La Real Academia de San Carlos fue fundada en la Ciudad de México en 1781, con el 
apoyo del rey de España Carlos 111. Su objetivo principal era la enseñanza de las tres 

nobles artes: pintura, escultura y arquitectura, según los cánones de UN estilo que es-
taba de moda en la Europa de aquellos anos, el Neoclásico. 
Como un segundo renacimiento, el Neoclásico buscaba rescatar los valores artísticos, 
filosóficos y culturales del mundo grecorromano. Si las academias evocaban a la an-
tigua escuela de Platón, las obras de arte también debían ajustarse a los cánones de 
la estética griega. 

Lo Neoclásico era una alternativa estética para combatir los excesos del arte religio-
so barroco que se cultivó intensamente en Nueva España durante los siglos XVII y 
XVIII. Las clases cultas de fin de siglo veían con horror esas obras recargadas de ele-
mentos y excesivamente decoradas que desplegaban a la par lo que entonces se consi-
deraba mal gusto e ignorancia. 

losé Joaquín Fabregat era un 

maestro español y fue uno de los 

primeros directores de grabado en la 

Academia, una de sus creaciones 

más célebres es una imagen de la 

Plaza Mayor de México a fines del 

siglo XVIII que muestra una 

espléndida escultura ecuestre en 

honor de Carlos IV. El pintor 

español Rafael Ximeno y Planes, 

director de pintura, dibujó una 

imagen de la Plaza Mayor de 

México, y Fabregat, grabó la imagen 

que mostraba la plaza, que había 

sido remodelada por Velázquez, 

director de arquitectura. La plaza 

estaba adornada por una estatua 

ecuestre de Carlos IV en el centro. 

Dicha estatua había sido concebida 

por otro maestro español, Manuel 

Tolsá, director de escultura en la 

Academia. Llegó a convertirse en el 

artista más prestigiado e influyente 

de la Nueva España. 

Actualmente el popular caballito ha 

sido colocado enfrente del Antiguo 

Colegio de Minas, obra también de 

Tolsá. Ambas pueden Considerarse 

como las expresiones máxiMas del 

Neoclásico mexicano. 



Los primeros maestros eran españoles y estaban más 

interesados en imitar el arte clásico que en entender los 

graves problemas políticos y sociales del virreinato que 

desembocaron en el estallido de la guerra de independen-

cia, cuyas consecuencias afectarían la producción de arte 

académico durante varios anos. 

Tanto la bonanza de la Academia como sus rígidos propó-

sitos artísticos iban a sufrir un duro golpe a partir de 1810 

Ims continuos movimientos independentistas que encabe-

zaban líderes como 1lidalgo, Morelos o Guerrero provoca-

ron la bancarrota del gobierno virreinal, que tuvo que sus-

pender su patrocinio a las nobles instituciones ilustradas. 

En los años que siguieron a la guerra de Independencia y 

ya sin subvención real, la Academia sufrió un deterioro en  

sus finanzas y en la calidad de sus producciones artísticas, 

los ideales neoclásicos de su fundación habían sufrido un 

duro golpe y un nuevo período estaba por inaugurarse en 

la Academia de San Carlos. 

De hecho, si no desapareció tras las primeras décadas 

de vida independiente en México fue debido a Antonio 

López de Santa Anna, quien decidió reestructurada 

en 1843. 

Una notable idea respecto a la renovación de la Academia 

fue la de asignarle los fondos monetarios generados por la 

lotería, que a partir de entonces lue conocida como 

"Lotería de San Carlos". Este brillante plan fue llevado a 

cabo por el director de la Academia quien administro los 

fondos lo suficientemente bien como para remunerar en 



breve los sueldos atrasados durara' 

años a los maestros del estableci-

miento y permitieron volver a 

contratar maestros europeos para 

ejercer la docencia. 

Se hicieron viajes a la ciudad de 

Roma para seleccionar a los candida-

tos idóneos. Los primeros elegidos 

resultaron ser dos catalanes, Pelegrín 

Clavé y Manuel Vilar, contratados 

para ocupar las cátedras de pintura y 

escultura respectivamente, en 1846. 

Las viejas técnicas de grabado 

traídas a México por Gil resucitaron  

en este periodo gracias a !os 

maestros ingleses Santiago Bagally y 

Jorge Agustín Periani. Por fortuna 

fueron artistas prolíficos que 

exponían constantemente en la 

Galería de grabado de la Academia y 

aun hoy podemos admirar sus 

ejemplares en el acervo de la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas. 

Eugenio Landesio, maestro italiano 

de pintura, no sólo fomentó el per-

feccionamiento técnico de sus 

alumnos como Clavé, sino que 

además introdujo la pintura de  

paisaje a los (1111i110ti renovadores 

del arte mexicano. Eugenio 1 andesio 

sentó las bases pata el desarrollo de 

sus discipulos entre ellos, uno que 

estaba destinado a convertirse en el 

pintor más importante de todo el 

siglo XIX mexicano: José María 

Velasco. En su obra se sintetizaron 

muchas tendencias de pintura de la 

época que hasta entonces sólo se 

habían vislumbrado como el gusto 

por paisajes representativos de la 

geografía de México y la inquietud 

por la arqueología y la ciencia. 
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Juárez y Maximiliano estuvieron destinados a influir sobre 

la Academia en este nuevo período de actividad artística. 

Entre 1861 y 1863 Juárez suprimió el control de la Lotería 

a los académicos y cerró temporalmente su recinto. 

Maximiliano evitó mostrar un aspecto tan feroz y reabrió 

la Academia convirtiéndola en Imperial. 

Tras la crisis política de los años de Juárez y Maximiliano 

México había alcanzado la paz con el gobierno de Porfirio 

Díaz, que tenía interés en la modernización del país a 

través de la ciencia. Los estudiantes de la Academia tenían 

obligación de cursar materias científicas, esto es un buen 

ejemplo de las ideas que caracterizarían a la cultura del 

periodo porfiriano. 

El gobierno de Porfirio Díaz aún tenía influencia del gusto 

Neoclásico que originalmente había inspirado a la 

Academia de San Carlos, pero las nuevas generaciones de 

académicos habían cambiado mucho en cuanto a sus  

aspiraciones artisticas. Los jóvenes 

Diego Rivera, David Abro Siqueiros 

y ,Jose Clemente Orozco revoluciona-

rían los conceptos tradicionales de 

la pintura mural durante la primera 

mitad del siglo XX, 

Geranio Morillo, conocido como 

el Dr, MI, además de ser un excelente 

paisajista encabezó una huelga de 

los estudiantes en 1911, cuyo 

resultado fue la creación de las 

Escuelas al Aire Libre. 

En la historia de la academia ha sido 

constante la necesidad de apoyo por 

parte de personas de instituciones, 

en este sentido un importante 

capítulo quedó cerrado cuando la 

Universidad declaró su autonomía en 

1929, la Antigua Academia dependía 

de la universidad desde 1918 y en 1929 perdió la mayor 

parte de su acervo artistico que hoy se conserva en las 

colecciones del Musco de San Carlos, Pinacoteca Virreinal 

y del Museo Nacional de Arte. Sólo la importante 

colección de obra gráfica iniciada con grabados traídos 

por su primer director Gerónimo Antonio Gil permanece 

en la hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

E 
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la acaaew hoy 

El grabado vive momentos de gran dinamismo 

como actividad plástica. En esta sala es 

importante mostrar que una generación 

de maestros herederos de la vieja tradición de 

enseñanza del grabado, esmerada y disciplinada, 

pero además creativa, ha producido ejemplos 

de extraordinaria calidad gráfica y ha formado 

una talentosa generación de jóvenes grabadores. 

4.% 



Esta publicación se terminó de imprimir 
en el mes de agosto de 1994 en los 

talleres de REFOSA. 

La edición consta de 2,000 ejemplares. 
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Antiguo Colegio de San Ildefonso 

Justo Sierra No. 16 

Cm Hisiórico de la (;indad de México 



Introducción 

sta exposición fue creada para que disfrutes 
tu visita al Colegio de San Ildefonso cono- 

ciendo un poco acerca de la Magia del 
Grabado, qué es, cómo se realiza un graba- 
do, cómo se enseñaba en la Academia de 
San Carlos, y qué es lo que a los artistas, 

hoy en día les gusta hacer con la 
ímagen grabada. 

Esta pequeña publicación es una compañera 
que te ayudará a descubrirla. 



Los mágicos animales del grabado 
En esta exposición encontrarás fantásticos animales que se 

realizaron gracias a la Magia del Grabado. 

¿Qué es un grabado? 
Se conoce como grabado o estampa a la impresión de 
una imagen dibujada en una placa de metal, madera o 
piedra que se llama matriz sobre una superficie plana. 

El grabado: fue como la fotocopia del pasado, se utilizó 
para reproducir una misma imagen muchas veces. 

Imagínate todos los tipos de grabados que se hicieron, 
desde religiosos para enseñar la doctrina católica, hasta 

ilustraciones para los libros científicos de medicina, 
anatomía y maquinaria. Pero lo más divertido es que 

también se usó para estampar naipes o barajas. 
Existen tres principales técnicas para hacer grabados: 

En relieve, en hueco y en plano. 



• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
O 

Observa 

bserva con cuidado esta obra que se titula 
Una vaca y dos corderos del artista mexica-
no Valeriano Lara, es un grabado en relieve 
sobre madera. Fíjate bien que para obtener 
esta imagen el grabador tuvo que realizarla 
al revés sobre la placa de madera, como si 
se estuviera viendo reflejada en un espejo. 
Para lograr que las manchas de la vaca se 
vieran negras, las dejó en relieve, y para 
que la piel apareciera blanca, cortó y 
escarbó en la madera con unos instrumen-
tos llamados gubias. 



......... . . ... 	¿Qué te parece? 

Este león es un detalle de la obra San Jerónimo en su estudio, que fue realizada 
por el árabácíor alemán Alberto Durero. ¿Qué te parece el león?,  

¿Es un león feroz o soñoliento? 



WrIvém, 



quí vemos el grabado: El lobo y las ovejas, que se realizó 
con la técnica de la litografía. Ésta parte del principio de 

que »El agua y el aceite; no se mezclan», sobre una 
piedra caliza bien pulida se dibuja la figura con un lápiz 

graso y se cubre con goma arábiga para fijarlo. 
Después se entinta la placa y se limpian con agua los 
residuos, de modo que la tinta se quede adherida al 

dibujo. Para obtener la impresión, se coloca una hoja de 
papel sobre la placa y se mete a una prensa. 
Inventa una divertida historia de esta escena 

y escribe su título. 



Recetas 

Para hacer tus sellos en relieve 
	

Para hacer tus sellos en hueco. 

• Corta una papa a la mitad 
• Dibuja y corta tu figura en relieve 

sobre la superficie 
• Moja tu sello con pintura (soluble al 

agua) y estámpalo sobre papeles de 
colores. 

• Corta un pedazo de jabón grande (con 
una superficie plana) 

• Dibuja tu figura con un lápiz o palo con 
punta. 

• Marca bien tu dibujo escarbando el 
jabón. 

• Entinta tu sello con un rodillo y pintura 
y utilízalo para decorar: tarjetas, playe-
ras, papel para envolver... 



Diseña 

n la obra completa este felino aparece 

junto a un fiel perro que duerme 

profundamente, ambos son los guar- 

dianes del estudio del santo. Este 

artista firmaba con sus iniciales o 

monograma dentro de una placa. 

Inventa tu monograma y elabora un 

sello. 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Busca 

Safari gráfico de 
animales 

En la sala de grabados 
europeos, localiza La 

huida a Egipto de Alberto 
Durero y busca los siguien- 
tes animales escondidos en 
el grabado: dos lagartijas, 
una mula, un venado, un 

buey y un pajarito. 
Encuentra la obra Desayu- 

no del Gato del artista 
francés Théodule Agustin 
Ribot. ¿por qué se le habrá 
ocurrido al autor represen- 

tar esta escena? 



Dibuja a la 
manera de los 

académicos 

Dirígete a la sala de la 
Academia, recórrela y 

busca el relieve Leona y 

estudio anatómico del 
artista P. Rouillard. Al 

igual que un alumno de la 
antigua Academia de San 
Carlos, torna este relieve 
como modelo y cópialo 

con mucho cuidado y 
detenimiento. Trata de 

que sea lo más parecido a 
la realidad, casi como una 

fotografía, no se te olvide 
ver primero su esqueleto. 

Después de haber conocido ¿Qué es un grabado? 
y ¿Cómo se hace? 

Seguramente te habrás dejado atrapar por su 
magia. 
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