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Introáucción

En ocasiones, cuando se visita una exposición se hace simplemente con la idea de ver y

hasta enjuiciar su presentación, sin considerar el esfuerzo que hay detrás. Por ello , esta

investigación pretende mostrar de manera clara a través de un reportaje, la parte funcional

del museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso (ACSI) que hace lo posib le por subsistir y

adecuarse al presupuesto designado por los organismos que rigen su mand ato y que, a decir

verdad, resulta insuficiente.

En la primera parte de este reportaje se contará la historia del colegio , pretendiendo

hacer del conocimiento de la gente la etapa de formación de esta construcción; es decir,

aclarar cuál era su función antes de transformarse en el museo actual. Aquí, se hablará de la

participación de los jesuitas, quienes sin lugar a dudas desempeñaron un papel muy

importante en la historia de la casona , además de destacar la labor educ ativa que dejaron

como legado.

Otro de los aspectos relevantes en este apartado es la descripción arquit ectónica que se

realiza de sus instalaciones, las cuales conforman una de las construcciones más

importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el fin de conocer cada rincón

que forma parte de la grandeza del edificio, y es que la sensación de estar en uno de las

patios de la casona del ACSI es similar a la de enfrentarse a un gigante que ve y transmite

emociones a pesar de su inmovilidad .

Qué decir de la cuna del muralismo mexicano, que es representado dignamente por el

Antiguo Colegio de San Ildefonso; en este sentido, no se pretende hacer un estudio

exhaustivo de cada mural plasmado en sus paredes, puesto que no es el objetivo de esta

investigación, sino más bien, dar un panorama general acerca de este tema y citar a los

pintores muralistas junto con algunas de sus obras más representativas, ya que por sí

mismo, cada mural es merecedor de una investigación e interpretación.

En el segundo capítulo, se hará referencia al giro que dio el colegio jesuita al convertirse

en el museo que hoyes blanco de estudio, no sin antes haber marcado la historia de México
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con hechos como la creación y sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahora bien, este

apartado ofrecerá también una explicación de los términos museografía y curador,

esenciales en el desarrollo de este trabajo.

Respecto a las diferencias entre las tareas que desempeñan un curador y un museógrafo,

el presente reportaje aclara que cada uno cumple un rol indispensable en la preparación de

las exposiciones, desde la concepción de las ideas, hasta el montaje de los objetos de arte en

las salas acondicionadas para crear un efecto en el público.

Otro aspecto fundamental de la investigación es conocer la estructura organizativa del

museo, por ello se detallará su funcionamiento interno, mostrando que sus empleados hacen

todo lo que está a su alcance para realizar el montaje de una exposición, la cual es producto

final de su empeño y dedicación.

Por esta razón, el tercer capítulo hace referencia al orgamgrama de la institución y

ofrece una recopilación de las muestras presentadas en el museo; además, enfati za las

act ividades paralelas que acompañan a cada exposición en el ACSI.

En el cuarto capítulo, con el objeto de revelar todo lo que no se ve en una exhibición; es

decir, el trabajo que se realiza detrás de ésta, se ejemplificará el procedimiento llevado a

cabo en un montaje, el cual se verá reflejado en el interés que despierte en el público, razón

de ser del museo de l Antiguo Colegio de San I1defonso .

Al final , se ilustrarán gráficamente algunos de los resultados obtenidos de una encuesta

aplicada a un grupo heterogéneo de visitantes, la cual pretende averiguar las razones por las

que la gente visita el museo, si conoce su historia, sus murales, si tiene noción de otros

servicios del museo, además de las exposiciones; así como, detectar cuál es el medio de

comunicación más útil para difundir sus actividades, todo esto con el objetivo de conocer el

perfil de las personas que acuden al ACSI.

Siendo así que al término del reportaje, la gente tenga los elementos esenciales para

valorar el entusiasmo y desempeño, que el ACSI realiza para presentar a sus visitantes las

muestras con la calidad y entrega que lo han caracterizado.
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pImuseo áef)lntiguo Co{egio deSan Ildefonso

p{museo áe{;fntiguo Cofegio de San Iidefonso

Sólo puedo decir que el Colegio

de San Ildefonso es el lugar más

bonito donde he expuesto

Fernando Botero

¿Quién no conoce el museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, (ACSI) o por lo

menos lo ha oído mencionar?, esa enorme construcción cuya arquitectura muestra

claramente su estilo barroco, conservando aún el característico color del tezontle rojo. que

destaca de los edificios circundantes, otorgándole una chispa de vida al centro de la Ciudad

de México. Para el visitante de esta urbe, basta pararse en la plancha del Zócalo de frente a

la Catedral, para observar la majestuosidad del edificio, ubicado en la calle Justo Sierra del

Centro Histórico, hoy en día patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México .

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, junto con la zona arqueológica del Templo Mayor,

el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, conforman un cuadro representativo de

una mínima parte de la riqueza cultural de nuestro país. Para el cotidiano y fluido andar de

los transeúntes que a diario caminan frente al museo, no puede pasar inadvertido, ya que

por sí mismo invita a visitarlo. Aquellos admiradores de la grandeza de la casona, no

pueden evitar la curiosidad que despierta el conocer lo que hay detrás de esa puerta,

escondido celosamente tras esos enormes muros de piedra que se aprecian a simple vista.
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'E[museo Jé[;fntiguo Cofegro JéSan Ildefonso

Ruinas del Templo Mayor en primer plano, Antiguo Colegio de San IIdefonso al fondo

Hay quienes deciden entrar y solicitar información relacionada con el museo , o quienes

van a presenciar la exposición en turno ahí presentada, y salen maravillados con lo que han

visto y escuchado.

9Neevia docConverter 5.1



...
e

o
z-e,

'E{ museo áefjl ntíguo Co{egío deSan Ildejonso

l~> ' ',J A NT IGUO CO L E GIO
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Ilustración 1. Plano de ubicación del Museo del Antiguo Colegio de Sau IIdefonso
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tE{ museo áe{;lntiguo Co{eg io deSan lidefonso

Cómo ignorar que el Colegio de San Ildefonso ha guardado por años o hasta siglos,

secretos relevantes de la historia de México, por citar algunos: en 1847, durante la dictadura

de Antonio López de Santa Anna, la institución fue sitiada por las tropas americanas que

invadieron México, a pesar de haber obtenido el territorio de Texas, situación que colocaba

al país frente a una enorme crisis y a una deuda externa que ascendía a pasos agigantados;

sin embargo, el pueblo mexicano defendió su territorio pese a las medidas tomadas por su

gobierno, causando el temor de los invasores.

"La ciudad se levantó contra los invasores. No había más ejército que el de los

habitantes de la urbe que con piedras, palos y fuego aislado, repelían a los enemigos . Estos,

fueron ampliando sus zonas de influencia hasta hospedarse en diversos edificios públicos

para resguardarse de la inclemente recepción que los mexicanos les brindaban. Uno de los

espacios que destinaron a cuartel para los cuerpos del ejército norteamericano que

comandaba el general Scott fue el Colegio de San Ildefonso .. ." I

Como ya se mencionó, después de la pérdida de una gran parte de su territorio, México

padecía una gran crisis económica, lo cual propició que el entonces presidente, Benito

Juárez, decidiera suspender por dos años el pago de la deuda externa adquirida con España,

Inglaterra y Francia , para llevar a cabo sus propósitos, estos países formaron una alianza

tripartita con el fin de dominar las aduanas y así cobrar por su cuenta , situación que alertó a

Juárez a pactar un acuerdo diplomático con españoles e ingleses, quienes aceptaron y se

retiraron, contrario a Francia, país que invadió a México e incluso irrumpió en las

instalaciones del Colegio de San Ildefonso, donde albergó a su ejército , convirtiendo las

arcadas de la casona en caballerizas. Francia no retrocedió, provocando la ira de los

mexicanos y una contienda que culminaría en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862,

fecha en que el país europeo fue derrotado por las milicias del general Ignacio Zaragoza y

aquellos nacionales que mostraron ímpetu al proteger la independencia de su patria .

I Garzón Lozano, Luis Eduardo, La historia y la piedra. El Antiguo Colegio de San Ildefonso , Pág . 76.
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tE{ museo áeC}lntiouo Co{eoio deSan Ildefonso

Durante la invasión francesa que se alargó por cuatro años, los estudiantes que formaban

parte del entonces Antiguo Colegio de San I1defonso, alentados por el exrector Sebastián

Lerdo de Tejada, manifestaron su simpatía por el régimen republicano representado por

Benito Juárez, por lo que después de su triunfo en la Batalla de Puebla, fue recibido por los

capitalinos con gran entusiasmo, quienes organizaron una comida en su honor,

convirtiéndose así en el primer colegio visitado por el entonces Presidente de la República,

quien asistió en compañía de su Gabinete.

El conflicto universitario de 1968 también marcó la vida del Colegio de San I1defonso,

ya que al albergar a los planteles 1 y 3 de la Escuela Nacional Preparatoria de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se convirtió en mudo testigo del

bazuca zo y asalto a sus instalaciones, ante el asombro de estudiantes y simpati zantes del

movimiento, a escasos meses de que se perpetrara la masacre en Tlatelolco . Las vejaciones

sufridas por el inmueble fueron result ado del confl icto que para conocimi ento de unos' y

demencia de otros, se cocinaba desde meses atrás, con los ideales de libertad y justicia.

Consuelo Sánchez en su artículo La cronología del movimiento estudiantil mexicano de

1968, extraído de la página electrónica El Latinoamericano , recapitul a las fechas más

relevantes del histórico conflicto de 1968.

Es así como ...

El 26 de julio de 1968, al salir de un festival en el Colegio de San Ildefons o, los

estudiantes de las prep aratori as que convivían en el lugar, fueron agredidos por granaderos

y algunos de ellos remitidos a las autoridades.

La reacción de los estudiantes no se hizo esperar.. .

El 27 de julio los estudiantes protestan por lo sucedido paralizando las actividad es en

sus escuelas, de esa forma, estudiantes de la UNAM , del Instituto Polit écnico Nacion al

(IPN) y de la Escuela Norma l, toman la zona adyacente a las Preparat orias 1, 2 Y3 Ycierran

el tráfico en las calles que rodean el ACSI. En cada esquina los estudiantes forman

barr icadas con camione s para impedir el acceso a quienes no fueran estudiantes; después
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'E(museoáe()lntiguo Co(egio de San Iidefonso

organizan una asamblea en el anfiteatro del mismo edificio y amenazan con mantener la

escuela sitiada hasta obtener la liberación de sus compañeros presos la noche anterior.

La actitud de las autoridades...

El 28 de julio, dichas barricadas son retiradas por la policía, mientras los estudiantes se

mantenían a puerta cerrada, confiando en la seguridad que les inspiraban los altos muros

del edificio .

Se viola la autonomía universitaria...

En la madrugada del 30 de julio, 650 soldados del Batallón de Fusi leros y Paracaidistas,

con el refuerzo del Batallón de la Policía Militar, se enfilan desde el Campo Militar

Número Uno hacia el primer cuadro de la Ciudad de México con tanques, cañones,

ametralladoras y bazucas, avanzando por las calles de Seminario y Argentina hasta llegar al

edificio de la Escuela Preparatoria de San Ildefonso.

Luego de atrincherarse frente a la casona, los jefes militares lanzan un ultim átum a los

estudiantes para que abandonen el lugar; sin embargo, no todos responden y

repentinamente se observan en las ventanas y azoteas, algunas sombras pertenecientes a los

alumnos, quienes valientemente deciden quedarse y defender sus ideales. Más tarde, el

ejército enfila una bazuca en dirección a la puerta principal y con un solo disparo la derriba,

tomando posesión del inmueble para buscar elementos subversivos refugiados allí,

encontrando únicamente estudiantes heridos.

"La prepa se muere con el bazucazo ...el bazucazo destruye unajoya del barroco español"

Salvador Mendiola, profesor universitario

Después de este grave golpe a la autonomía universitaria, la Escuela Nacional

Preparatoria sólo funcionaría como tal hasta el año de 1978 .
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p.{museo áe{~ntiguo Co{egio de San Hdefonso

Al igual que estos hechos, acontecieron muchísimos más que encuentran un hueco en las

paredes y rincones del Antiguo Colegio de San I1defonso, los cuales sobreviven a pesar del

paso del tiempo; por ejemplo: sirvió como colegio administrado por el gobierno virreinal y

dirigido por el clero secular, fue sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia y de algunas

cátedras de la Escuela de Medicina.

Como se ha señalado, el museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso que hoy

conocemos , no siempre ha desempeñado esta función, antes fue una de las instituciones

educativas más importantes de la capital de la Nueva España. Pero, ¿cómo surge el Colegio

de San Ildefonso?
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'E[museo áefjlntiguo Cofegio deSan I idefonso

Aparece la luz que alumbrará el camino del Colegio de San Ildefonso: los jesuitas

y su relación con el colegio

Conforme avanzaba la evangelización de la Nueva España, los templos y estatu illas de

piedra eran reemplazados vorazmente por cruces e iglesias, los indígenas eran forzados a

cambiar sus creencias y trasladar su fe a los nuevos íconos cristianos, con métodos poco

tácticos , como azotes y torturas; además, crecía la demanda de expandir el aprendizaje, por

lo que se crearon nuevos colegios, entre los que destacó el fundado por la Compañía de

Jesús , es decir, por los jesuitas, figuras relevantes en el proceso educativo del Nuevo

México .

Un personaje import ante en la creación de este colegio fue el español Ignacio de Loyola,

quien tras una vida llena de diversiones, peligros y desenfrenos, propios de actividades

militares, sufrió un accidente bélico en el que resultó herido de amb as piernas; mientras se

recuperaba , dedicó su tiempo a la meditación y la oración, disciplinas que lo convencieron

de que en la Iglesia hacía falta un ejército de Dios que luchara por la religión, y es así como

el pontífice Paulo III le confiere rango y deja a su cargo la iniciativa de formar la Comp añía

de Jesús. Es importante resaltar que la Real Universidad de México , fundada en 1551,

apoyó la creación de algunos colegios, como el de los jesuitas , que hoy nos atañe.

Los jesuitas eran miembros del clero que impartían educación únicam ente a varones,

-basada en creencias teológicas- con la cual buscaban expandir sus ideas a todos aquellos

deseosos de colaborar en la cristianización. Cabe mencionar que para ser aceptado en la

Comp añía de Jesús, los aspirantes debían demostrar algún talento o virtud que enriqu eciera

su aprendizaje y el de los demás.

El principal benefactor de los jesuitas fue Alonso de Villaseca, hombre inmensamente

rico que donó algunas casas para que esta orden religiosa, contara con un lugar propio para

poner en marcha los proyectos de fundar los colegios.
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'E[ museo def./lntiguo Coleqio de San l ldefonso

Una vez que los jesuitas se asentaron en las nuevas tierras, dirigidos por el padre

provincial de la Orden en Nueva España, Pedro Sánchez, en 1573, iniciaron la tarea de

plantar las primeras semillas de su enorme y abundante institución educativa impuesta en la

Nueva España y como resultado se fundaron los colegios de San Pedro y San Pablo, San

Bernardo, San Miguel y San Gregorio, pero debido al excesivo alumnado con el que

contaban los colegios, se compró un lugar más ampl io y de la fusión de los tres últimos

surgió el Colegio de San Ildefonso en 1583, según datos obtenidos de la propia institución;

aunque, Manuel Rivera Cambas, en su obra México pintoresco, artísti co y monumental,

menciona como fecha de la creación del Colegio, el 29 de julio de 1588 .

Como podría suponerse, mientras San Ildefonso progresaba a pasos agigantados, el

Colegio de San Pedro y San Pablo perdía adeptos, motivo por el cual tuvo que unirse al

primero en el año de 1612 , llamándose Colegio Real ; y años más tarde, en 1648 , empezaría

a funcionar bajo el Patronato Real otorgado por Felipe IlI , estableci éndose de esta form a el

Real y Más Antig uo Col egio de San Ildefonso.

La Compañía de Jesús mantuvo su dominio durante 185 año s, los cuales se

interrumpieron tras la expulsión de los jesuitas de toda región española, ya que San

Ildefonso ejercí a cada vez mayor influencia, y aunado a que la vid a intelectu al de la ciudad

dependía de los actos que organizaba esta universidad, poco a poco la Compañía de Jesús

se convertía en una de las órdenes rel igiosas más peligrosas para qu ienes no tenían acceso a

ella .

La caus a de la expulsión de los j esuitas, fue que llegaron a ser demasiado influ yentes y

poderosos, al grado de monopolizar la enseñanza en la Nu eva Españ a; además, sus

instituciones poseían tal autonomía que rebasaban la autoridad monárquica, lo cual se

volvía más grave al sumar la rivalidad que tenía con clérigos de otras órdenes.

Por tal motivo, los ataques no se hicieron esperar y siguieron hasta que el mand ato

jesuita salió definitivamente de la Nueva España y sus territorios.
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'E{ museo áefjlntiguo Co{egio de San Ildefonso

Esta expulsión de los jesuitas fue decretada el 25 de junio de 1767, la disposición

ordenaba no sólo abandonar las tierras mexicanas; sino que además, los miembros de esa

congregación únicamente podían disponer de su ropa y dinero, ya que sus libros y escritos

personales, así como los bienes de la Compañía, debían quedarse a resguardo del gobierno.

A partir de ese momento, sus templos, colegios y seminarios, fueron sitiados por el

ejército de Flandes bajo las órdenes del rey Carlos III y el edificio jesuita fue ocupado para

diversos usos; asimismo según relatos de Luis Eduardo Garzón Lozano, en su obra La

historia y la piedra. El Antiguo Colegio de San Ildefonso, los colegiales que quedaron sin

escuela, vagaron por las calles solitarias, en medio de incertidumbre y tristeza, al ver como

los libros antes resguardados en la biblioteca del Colegio, ahora eran esparcidos por todas

partes o arrojados en una bodega húmeda; actos de esta naturaleza, aunados a la presencia

de dicho regimiento, pintaban un cuadro desolador, ya que el edificio donde alguna vez se

impartió educación, ahora era saqu eado por el enemigo.

En este ir y venir de la orden religio sa jesuita, el Colegio de San IIdefonso fue devuelto

una vez más a la Compañía de Jesús, el 19 de mayo de 1816, razón por la cual se organi zó

una gran celebración en la capilla del Colegio, donde el Virrey Félix Marí a Calleja, entregó

las llaves de la institución al rector P. José María Castañiza.

Sin embargo, dicha entrega fue meramente simbólica, ya que los pocos jesuitas que

administraban el Colegio, eran ancianos alejados ya de las actividades antes desempañadas

con vigor y eficacia, quienes se mostraban incrédulos ante la restauración de la Compañía,

la cual era poco relevante para las autoridades de esa época, sospechas posteri ormente

confirmadas por los jesuitas con la consumación de la Indep endencia de México en 1820,

con lo cual se desligaba al país del orden jurídico español.

Casi 20 años más tarde, en el último de los varios gobiernos de Santa Arma, se autorizó

por decreto el restablecimiento de la Compañía de Jesús , devolviéndole sus templos, casas

y otras propied ades , excepto el Colegio de San IIdefonso y bienes que le pertenecían .
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Tiempo después, con el arribo a México de Maximiliano de Habsburgo en 1863, los

conservadores restablecieron definitivamente a los jesuitas en su casa de San Ildefonso, ya

que no sólo la Regencia al poder, sino la Junta de Notables estaban interesadas en

rehabilitar la educación cristiana de la juventud, en los establecimientos jesuitas.

Un año después, México se encontraba en la incertidumbre total, al tener un gobierno

dual; por un lado, el del Imperio y por otro, el de la República. En ese contexto , el

Emperador Maximiliano de Habsburgo envía un documento al rector del Colegio, P.

Arillaga, con el cual lo exonera de su cargo y nombra en su lugar al licenciado Francisco

Artigas , en dicho documento se exigía a la brevedad, un inform e detallado de las

condiciones en las que se encontraba el edificio.

De esta manera, los últimos ocho jesuitas que seguían sirviendo a la VJeJa casona,

salieron de San lldefonso; la nueva dirección implantada por el Imperio desapareció a Jos

dos años y con ella, la denominación tradicional del Colegio.

La historia de esta fundación jesuita concluyó para dar paso a la instituci ón de espíritu

liberal que sentaría las bases del nuevo sistema educativo y que más tarde llegaría a

convertirse en el núcleo principal de la entonc es Universidad Nacional y posteriormente en

el museo que hoy se conoce.
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San Ildefonso: sabio patrono y ejemplo de enseñanza jesuita

Ya que tanto hemos hablado de San Ildefonso, j usto es sabe r a quién nos referimos. San

Ildefonso fue un reconocido español que dedicó su vida al estudio, a la lectura y a la

escritura, nació y falleció en la ciudad de Toledo , donde dedicó su labor al monasterio

como monje, Abad y Obispo del mismo lugar.

Fue distin guido por su sabiduría, paciencia y tenacidad como un hombre de ciencia,

escritor de diversos textos biográficos , caracterizado por su desmedida creen cia y defensa

hacia la virge n María, en contra de aquellos que pusi eran en duda su virgi nidad. Por ello,

para los jesuitas, un hombre que entregó su vida a la inves tigación, la lectura y la devoción,

era el mejor ejemplo que sus educ andos pud ieran tener y a quien dedicar el nombre del

Colegio.

Según Francisco Esteve Barba, citado por Luis Eduardo Garzón Lozano , en su libro La

histor ia y la pi edra. El Antiguo Colegio de San Ildef onso, la leyenda narra que San

lIdefonso fue premiado por su obra y convicción de una manera muy especial, ya que la

virgen Mar ía se le apareció para obsequiarle una casull a:

A la medianoche del J7 de diciembre de 666. Ildefo nso salió de su

casa en conjunto de quienes le acompañarían a celebrar la Fiesta del

libro del Hijo de Dios, llevando en sus manos una copia del libro qu l'

dedicó a María , al llegar a la catedral, un resplandor impidió el paso

a sus aco mpañantes sin que el santo se diera cuenta. Estaba ya solo

en el umbral del edificio cua ndo divisó en el altar , fr ente a sus

atón itos ojos. en la si lla episco pa l a la virgen María y en torno a ella.

ángeles y vírgenes... Ildefo nso no se siente digno de verla, con

humildad llora y se arrepiente de su pr esencia 1'11 tal sitio , mientras

que una voz dulce decía:

"Llég ate a mí, síervo de Dios, y toma de mi mallo esta presea qu e te traigo de los tesoros de mi hijo... "

y así se encontró vestido C011 U11a casulla más blanca que la nieve ..
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Esta aparición de la virgen fue reproducida en un cuadro clásico de Fernando Murillo,

que sirvió como base para esculpir el relieve del escudo de armas de Castilla y León, que

aún se conserva en la que fuera la entrada principal del edificio del Colegio de San

Ildefonso, actualmente fachada norte que también lleva el nombre del Santo .

Un mes después de la muerte de San Ildefonso, inesperados milagros comenzaron a

realizarse, por tal motivo, los Reyes Católicos de España, Fernando e Isabel, pusieron a

prueba los restos del Obispo de Toledo y al comprobar sus prodigios, fue canonizado.

Representación en mánnol de San IIdefonso recibiendo la casulla
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Arquitectura barroca, deleite que envuelve a la casona

El Antiguo Colegio de San I1defonso es una de las construcciones más importantes del

Centro Histórico y es que es admirable su característico estilo barroco, notorio desde la

calle República de Argentina hasta la Del Carmen, siendo éstas, dos de las arterias que

rodean el colosal edificio. Una de las características que predomina en este arte es el exceso

de elementos decorativos en cuanto a arquitectura y al énfasis en la ornamentación, lo cual

expresa para algunos, lujo o ascenso de una clase social. El sello particular de esta

construcción, como ya se ha dicho, es un muro de tezontle rojo que pintó maravillosamente

a México como una ciudad de fuego .

Vale la pena mencionar que para admirar la magnífica construcción barroca actualmente

conocida, y contar con un inmueble de mayor dimensión y con la capacidad de albergar las

instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, fue necesario adquirir los predios 19 y 20

de la calle Montealegre, hoy llamada Justo Sierra, para contar con el espacio necesario y así

edificar cada una de las áreas que los alumnos utilizaron durante su funcion amiento como

institución educativa.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo del padre jesuita Cristóbal de Escobar y

Llamas , bajo su supervisión, el inmueble se construyó rápidamente, ya que de 1727 a 1742

fue edificad a la obra que admiramos hoy en día.

Esta impresionante muestra barroca consta de tres niveles divididos en dos áreas , cada

uno de los espacios tiene por centro un espacio abierto o patio , en tomo al cual se levantan

corredores, salones para clases, oficinas, pasillos, escaleras y servicios.
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La primer área pertenece al periodo barroco y cuenta con tres patios nombrados: Chico,

de Pasantes y Grande, cuya arquitectura de mampostería exh ibe arcadas y fachadas

recubiertas con tezontle y marcos de chiluc a; y la segunda obra, dirigida al sur de la

anterior, construida entre 1907 y 1931, cuenta con dos pequeños patios, el Anfiteatro

Simón Bolívar y el área de oficinas, cuya fachada está inspirada en la del siglo XVIII,

contrario a sus interiores, los cuales manifiestan notori amente un estilo perteneciente a una

etapa distinta.

N

PATIO GRANDE

ANFITEATRO

SIMON

SOLlVAR

EL GENERALlTO ] EXCAPILLA rrm :
1-...,... ,--- __..L111J .......

PATIO DE r;-
PASANTES !...I
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:0 1

...........

IDOI ANEXO

--......' iIJ
Ilustración 2. Croq uis de la infraestructura de la cons trucció n
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La obra inició con la construcción del Colegio Chico, en cuya puerta se encuentra la

escultura de la Virgen del Rosario cincelada en tecali y sobre ésta, un relieve en cantera gris

con la figura de San José con el niño Jesús entre sus brazos, el cual es ocupado hoy en día

por la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM.

Imagen de San José con el niño Jesús en brazos

El patio tiene forma cuadrada con cinco arcos de medio punto por lado, los cuales se

apoyan en gruesos pilares de la misma forma. Este espacio, contrario a lo característico del

estilo barroco, tiene una ornamentación muy discreta, con sólo algunas molduras en las

columnas y en los arcos, con leves variantes en la proporción de los pilares de la planta baja

y los de los pisos altos. La azotea está decorada por una cornisa de piedra gris y sobre ella

surgen unos sencillos remates en forma piramidal.
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Alrededor del patio se encontraban los salones; en el costado norte se abre el portal de la

entrada y al oriente, el cubo de una escalera que comunica la planta baja con el primer piso

y éste con el segundo. La escalera es muy sencilla, de dos tramos en cada piso y descanso

intermedio; poco iluminada, con escalones muy altos y un barandal de hierro forjado.

Al lado opuesto de la escalera hay un largo pasillo que comunica con la parte media del

edificio, llamada, como se indicó anteriormente, Patio de Pasantes. Cabe resaltar que este

patio fue construido especialmente para conectar al Colegio Chico con el Grande.

Vitral "La Bienvenida" y escalera que conecta el Colegio Grande con el Patio de Pasantes

La planta del Patio de Pasantes es rectangular: los lados norte y sur son de siete grandes

arcos cada uno, el lado oriente sólo tiene cuatro arcos y el lado poniente es un gran muro al

que está unido; en la planta baja existió una gran fuente de piedra, que actualmente ha

desaparecido, y en la parte alta, ventanas para iluminar la escalera principal y algunos

salones.
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Las aulas se situaban en los costados oriente y sur, el diseño de cada una de las tres

plantas es producto de reformas arquitectónicas hechas en diversas épocas.

Afortunadamente sus espacios vacíos están enmarcados por vigas de madera y arcos de

cantera gris, con almohadillados y molduras en armonía con las viejas columnas y arcos de

los corredores, de modo que el conjunto mantiene su carácter original sin grandes

contrastes.

En la planta baja, alIado norte hay una hermosa portada de piedra labrada que da acceso

a lo que fue capilla del Colegio, la cual se conforma de un arco de medio punto que

descansa sobre recias pilastras y sobre el cual , va un remate barroco que se levanta al centro

en arco muy rebajado, el borde tiene adornos en relieve y la comisa luce un hermoso perfil.

Otra puerta pequeña, en el mismo muro, comunica con la sacristía de la capilla que había en

aquella época.

El Colegio Grande, integrado por el Patio de Pasantes y el Patio Grande, recibe al

visitante con un inmenso portón, sobre el cual se muestra un relieve en m ármol de aquel

suceso prodi gioso , cuando San Ildefonso recibe la casull a de manos de la Virgen Marí a, y

en la que tambi én se observa 'el escudo real de Castilla y León .
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Portón principal de la antigua casona, dañado durante el conflicto estudiantil de 1968
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El Colegio Grande tiene un patio cuadrado de siete arcos por lado , cuyas dimensi ones

de planta armonizan con la altura de sus tres niveles, dándole una pres encia verdaderamente

magnífica sin romper el aire señorial de todo el edificio. En el corredor bajo del lado norte,

se encuentra la entrada principal que desemboca a la calle de San Ildefonso, y a mitad del

corredor está la puerta de lo que fue aula o salón general del Colegio, llamado

tradicionalmente, El Generalito, cuya fachada es de cantera .

El portal de la entrada al Colegio Grande tiene un remate barroco y frontón curvo, sobre

dos muy altas columnas, con altorrelieves de adornos a todo lo largo del asta de cada una.

Todo esto enmarca otra portada muy pobre que procede de finales del siglo XIX . Por otro

lado, al costado poniente del patio hay una gran aula que lleva el nombre de "Justo Sierra",

su fachada y ventanas son producto de las adaptaciones que se hicieron entre 1868 y 1896.

A princip ios del siglo XX se reformaron los espac ios del lado sur que comunican al viejo

patio con la parte moderna del edificio o anexo, ocupado hoy en día por el Anfiteatro y las

oficinas administrativas del Colegio. I

En el costado orient e se encuentra la gran escalera que une los tres pisos de este patio y

sirve también para el de Pasantes que carece de ella . El primer tramo de la escalera arranca

de un arco y en la parte superior se divide en dos curvas rebajadas y colgantes. Los arcos

gemelos descansan lateralmente en columnas rectangulares; el gran arco adintelado se

apoya en otras pilastras mayores que llevan medias column as, cuyas astas se mueven con

surcos ondulantes y remata en pirámides semejantes a las que coron an los patios. La

ornamentación es sobria: además de los canales ondulantes sólo hay placas de formas

variadas que se alternan en las pilastras.

Los dos pisos altos conservan casi en su totalidad la arquitectura del siglo XVIII, a

excepción de las aulas que se modificaron para adaptarlas a las condiciones indispensables

para sus propios fines de salones de clase o laboratorios y del museo actual.

I Rojas Garcidueñas, José, El Antiguo Colegio de San Ildefonso , Pág. 35-36.
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Actualmente, en el exterior del Colegio Grande se puede leer una placa de mosaico, al

lado del antiguo portón que da al número 33 de la calle San Ildefonso, la cual habla de la

etapa inicial del colegio como seminario jesuita:

Aquí estuvo el Seminario de San Ildefonso fundado en 1588, este edificio se construyó en 1749.

Dirección de monumentos coloniales y de la República.

Otra de las áreas relevantes de la arquitectura ildefonsina es el Anfiteatro Simón

Bolívar, construido entre 1902 y 1910 como parte de la expansión del Colegio hacia la calle

Justo Sierra, remodelación que era requerida para cubrir las necesidades de la Escuela

Nacional Preparatoria. El salón se ubica en el edificio anexo donde hoy se locali zan las

oficinas y que en algún momento también incluyó la edificación de un gimnasio cubierto y

una alberca. La obra estuvo a cargo del Arquitecto Samuel Chávez y el Ingeniero Manuel

Torres Torija.

El anfiteatro , llamado entonces únicamente "De la Preparatoria", quedó concluido en

1910, Y el 22 de septiembre del mismo año fue sede de la inauguración de la Universidad

Nacional de México, en el marco de la celebración del prímer centenario de la

independencia. Posteriormente, esta aula recibe el nombre de Anfiteatro Simón Bolívar, al

conmemorarse el aniversario número cien de la muerte de este libertador.

Actualmente, en su interior, se encuentra el mural llamado La creació n, pintado por

Diego Rivera en 1922, y la decoración que se aprecia en el vestíbulo es obra de Fernando

Leal , llamada La epopeya bolivariana, la cual se pintó al fresco entre 1930 y 1942 Yconsta

de nueve murales clasificados en tres obras que hacen referencia a la vida del personaje : en

el muro oriente, Infancia de Bolívar o Bolívar niño; en el muro poni ente , El libertador

Simón Bolívar y en el tercer panel quedó inconcluso Bolívar muerto o La muerte de

Bolívar.

28Neevia docConverter 5.1



'E(museo Jé()fnti¡Juo Cokgio JéSan ¡{¡[efonso

Este anfiteatro tiene una capacidad para 450 personas y cuenta con el mismo número de

asientos , distribuidos en semicírculo y de forma escalonada, permitiendo al espectador

tener una mejor perspectiva y así disfrutar sin problema de los eventos que se llevaban a

cabo en ese lugar, como conferencias o conciertos.

En el artículo titulado "Proyectos y obras en la ciudad de México" publicado en la

página electrónica Sobre arquitectura de México, aparece un breve comentario del

arquitecto Carlos Mijares Bracho acerca de este recinto: "El Anfiteatro Simón Bolívar es un

espacio cuyo uso real resulta secundario frente al notorio prestigio de su imagen, las pinturas

contribuyen en gran medida a subrayar el peso de sus slmbolos, por lo que su presencia tiende a

dominar cualquier evento que ahi se realice. En su tiempo, la propuesta fue una aportación que

resultó culturalmente relevante y que ha contribuido a otorgarle a ese espacio una fuerte identidad

nacionalista ".

Toma en picada del interior del Anfiteatro Simón Bolívar

Sin duda otro de los espacios que atestiguó la vida escolar del Colegio de San Ildefonso,

en el cual se impartían clases y se realizaban concursos de oratoria y eventos variados, es el

Salón Generalito, el cual fue y sigue siendo un recinto solemne para actos académicos;

aunque de su estructura y ornamentación original se conserva tan sólo la cátedra tallada en

ébano y parte de la sillería del coro de la Iglesia de San Agustin. Cada silla muestra en su

respaldo un fragmento de la narración de algún suceso bíblico, recreando imágenes
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tomadas quizás de los grabados de una Biblia francesa del siglo XVII, los cuales aún se

pueden apreciar al visitar este recinto.

Tras la aplicación de las Leyes de Reforma, esta sillería permaneció desarmada durante

casi tres décadas, hasta que Don Vidal Castañeda y Nájera, director de la Escuela Nacional

Preparatoria, solicitó su traslado a este recinto, al que llegó a [mes de 1890, instalándose

cinco años después.

En las paredes de El Generalito se aprecian retratos de algunos profesores novo

hispanos distinguidos y de alumnos destacados del propio Colegio; actualmente, este salón

forma parte del acervo permanente del ACSI y es ahí donde, en ocasiones, se llevan a cabo

las conferencias de prensa referentes a las exposiciones en tumo.

Cátedra de El Generalito, desde donde se impartían algunas clases
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Los murales, expresión viva que permanece inerte en las paredes del edificio

Parte de la arquitectura del Antiguo Colegio de San Ildefonso son sin duda, los murales ,

pinturas que decoran sus paredes dándole vida y transmitiendo la ideología de la época, así

como el estilo peculiar de cada artista.

Gracias a los murales, San Ildefonso se ganó el derecho a ser nombrado "cuna del

muralismo mexicano", el movimiento más destacado de las artes plásticas contemporáneas

del país y a nivel mundial.

Durante su gobierno, el Presidente Álvaro Obregón designó como Secretario de

Educación Pública a José Vasconcelos, encomendándole la tarea de seleccionar espacios

abiertos para instruir al pueblo a través de ideas e imágenes, con la finalidad de formar una

alianza entre el gobierno y los sectores populares, por ello, los pintores recrearon escenas

de la recién concluida Revolución Mexicana, en los muros del ACSI.

Los principales murali stas que participaron activamente en la decoración de la casona

fueron: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Sique iros, quienes contaban

con una amplia trayectoria en la pintura y habían viajado a Europa para familiari zarse con

este movimi ento, salvo el primero. Otros artistas que dejaron huella, aplicando los

conocimi entos adquiridos en la Academi a de San Carlos , en desventaj a con los anteriores

por su poca experiencia, pero con la técnica necesaria fueron : Jean Charlot, Fermín

Revueltas, Ramón Alva de la Canal, Gerardo Murillo y Fernando Leal, entre otros.

De los murales más importantes pintados en esa época y que permanec en en la

actualidad, destacan los siguientes; en el Anfiteatro: La creación (Diego Rivera) ; en el

Colegio Chico: Los mitos y El entierro del obrero sacrificado (David Alfara Siqueiros); en

el Colegio Grande: Alegoría de la Virgen de Guadalupe (Fermín Revueltas); en la planta

baja: Maternidad, La trinchera y La huelga (José Clemente Orozco) ; en el primer piso:

Los aristócratas, La basura social y La libertad (José Clemente Orozco); en el segundo

piso: Revolucionarios y El sepulturero (José Clemente Orozco) ; en el cubo de la escalera:

Cortés y La Malinche; y en el segundo descanso de la escalera: Masacre en el Templo
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Mayor o La Conquista de Tenochtittan (lean Charlot) y La fiesta del S eñor de Chalma

(Fernando Leal) .

Los murales de José Clemente Orozco destacan por ocupar mayor espacio que los

demás, ya que decoran el lado norte de los tres pisos del pat io principal y del primer

descanso del cubo de la esca lera, los cuales no pasan inadvertidos ante los ojos de cualquier

visitante que aprecie el arte de esa época.

La pintur a más representativa de la educación que se impartía en la Escuela Nacional

Preparatoria es La creación, de Diego Rivera, la cual combina los aspectos científicos y

artísticos, resaltando las cualidades creativas de "El Sapo" y las ideas vanguardistas del

Secretario de Educación Pública.
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CE(JICSI, de sedede fa Escueia NacionalCFreparatoria a centro cultural

El Colegio como institución pública: La Escuela Nacional Preparatoria

Un hecho relevante y por demás característico en la evolución del Antiguo Colegio de

San Ildefonso antes de su transformación en museo, fue el nacimiento de la Escuela

Nacional Preparatoria (ENP), la cual responde a la necesidad de una reforma educativa

acorde con la época que se vivía; es decir , los cursos o materias de carácter religioso

perdieron fuerza ante el inminente avance de la ciencia, aspecto que aunado a la ideologia

radical del nuevo gobierno de la República Restaurada, representado por Benito Juárez, dio

origen a la creación de una institución educat iva moderna: la Escuela Nacion al

Preparatoria, la cual nace en 1867 como parte de una reforma a la educación y sus

institucione s.

El compromiso de aplicar en México una nueva forma de enseñanz a fue delegado a

Gabino Barreda, quien compartía con el entonces Presidente de la República, las ideas de

renovación educativa aprendidas durant e su estancia en Europa, cuand o estuvo en contacto

con Augusto Comte, propuestas que presentó en un proyect o innovad or, el cual concebía al

positivismo como Un plan emancipador para México y calificaba a la técnic a jesuita como

un fracaso, por estar basada en la teología y no en teorías científicas.

De esta manera, Gabino Barreda justificó el nuevo plan de estudios para la ENP,

argumentando que el positi vismo que pretendía aplicar se basaba esencialment e en la

observación y la experimentación, características principales de esta corriente, donde los

pensamientos teológicos habían sido superados por la comprobación cientí fica de los

fenómenos . Además, con la aplicación de este método se intentaba brindar a los jóvenes los

conocimi entos necesarios para ingresar posteriormente a la universidad.
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Como era de esperarse, la ENP adoptó el lema de la corriente positivista: "Libertad,

Orden y Progreso", el cual fue sustituido posteriormente, por el maestro Ezequiel A.

Chávez, por el de "Amor, Orden y Progreso", rúbrica que prevalece hasta nuestros días,

como la de la Máxima Casa de Estudios.

Una vez trazado el modelo educativo a seguir, Gabino Barred a se da a la tarea de buscar

un lugar adecuado para albergar la nuev a institución, es así como descubre que el inmueble

del Antiguo Colegio de San Ildefonso era el sitio idóneo para desarrollar el proyecto, ya

que en sus propias palabras, se trataba de un lugar : "con enormes dimensiones, hermosa

arq uitectura y larga tradi ción cultural ".

A pesar de que el ACSI se erigió originalmente como una escuela, sus instalaciones

debieron ser remodeladas para adecuarlas a las exigencias y necesidad es de las reformas; es

así como la capi lla y la sacristía de la época j esuita se convirtieron en una biblioteca;

además, se adaptaron espacios para laboratorios, se construyó un observatorio y las

crónicas mencionan la exis tencia de un jardín botánico y un pequ eño zoo lógico. Asimismo,

Gabino Barreda mandó pintar un mural alegórico a la doctrina pos itivista: "Tri unfos de la

ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignoran cia", que decoró el segundo desca nso de la

escalera, espacio actualmente ocup ado por el vitral conocido como "La Bienvenida".

La Escuela Nacion al Preparat oria reunió a los alumno s de la Escuela de Agri cultura,

Colegio de Minería, Colegio de San Juan de Letrán, de San Ildefon so y Academia de Bellas

Artes, instituciones que anteriormente mantenían una rivalid ad entr e sí, mism a que

concluyó al fusionarse las escuelas . Entre las políticas impuestas en esta nueva

congregación, destacan la desaparición de los uniformes, que diferenciaban a los alumnos

de cada institución; así como la del internado obligatorio, dejando a su albedrío el

convertirse o no en estudiantes residentes de la casona.
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Aunque se trataba de una escuela aparentemente bien plan eada y con un sistema

educativo excelente e innovador , el Colegio de San Ildefonso enfrentó los problemas

propios de su transición a ENP, ya que por ser la institución para varon es con mayor

reconoc imiento en la calidad de sus estudios, un gran número de estud iantes abarrotó sus

aulas, demeritando su organización.

Durante los pnmeros meses del funcionamiento de la escu ela, los dormitorios y el

comedor parecían un verdadero hormiguero de alumno s, situ ación que dificultaba la

delegación de obligaciones a cada individuo, lo cual se agravaba con la falta de disciplina

mostrada por los pupilos. A pesar del desorden, Gabin o Barreda no abortó la idea de

continuar con la institución que nacía y su fe científica lo llevó a cumplir con la

encomienda y confianza que el gobierno había depos itado en él, logrando el florecimiento

de la escuela en contraste con la decadencia vivida Jos últimos años.

Con el paso del tiempo, el nivel de calidad del profesorado de la Escuela Nacional

Preparatoria era óptimo, ya que asistían con puntu alidad a sus clase s y utilizaban los

métodos necesarios para la práctica y enseña nza; adquiriendo los aparatos y útiles

modernos carentes y repon iendo los maltratados por el uso; asimismo los alumnos

respondían con interés y después de cada logro, eran vitorea dos por sus compañeros,

quienes salían a las calles aledañas para festejar el desempeño académ ico entre vivas y

elogios. Por el contrario, aquellos que mostrab an bajo rendimi ento, debían resistir que sus

compañeros los apalearan con cachip orras.

La bibliot eca de la ENP estuvo abierta al públ ico 264 días útiles y en ese tiempo

concurrieron a ella 55 mil 261 lectores, calcul ando una asistencia de 250 mil visitantes por

día, lo cual superaba a la población estudiantil y docente de la escuel a. El acervo de la

librería contaba con 12,257 volúm enes de pub licaciones y revist as científicas nacion ales y

extranjeras. 3

3 Roja s Garcidue ñas, Op. Cit., Pág. 27-28.
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El persona l y alumnado de la institución tenía especial cuidado en perfeccionar los

museos , gabinetes y laboratorios de la misma, con el fin de estar a la vanguardia en cuanto

a tecnología e infraestructura de su tiempo.

Los datos sobre el estado que guardaban las instalaciones del Colegio de San Ildefonso

se basan en un informe detallado del funcionamiento de la institucíón, escrito por Justo

Sierra en el texto Obras completas, colección biblioteca mexicana, volumen V, l a

reimpresión. UNAM, México, 1977, pág. 51-54.

La ENP sufre uno de los golpes más duros de su historia al morir su primer director,

Gabino Barreda, con quien culmina la etapa más brillante de la vida preparatoriana . Su

deceso fue tan sentido que se organi zó un homenaje póstumo en el edificio de San

Ildefonso , donde se arregló la vieja capilla para recibir sus restos, al evento acudieron sus

familiares, autoridades educativas, lo más selecto de las sociedades cientificas, los profesores de

los colegios nacionales y los discípulos del fina do. El momento más emotivo fue cuando Justo

Sierra pronunció una oración fúnebre en la que expresaba su sentir por la partida de

Barreda:

.....Tú no has muerto, tú diste en comuni ón a tantas almas la luz bendita del saber . tú no puedes

morir ... tu esp íritu aqui queda , mientras la Escuela Preparat oria viva y vivirá, lo juramos en esta

hora solemne, no llegará a apaga rse la lámpara que hoy encendimos sobre tu tumba .. .. 4

4 Garzón Lozano, Op. Cit., Pág. 112.
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Busto del primer director de la Escuela Nacional Preparatoria

La Escuela Nacional Preparatoria permanece independiente desde sus inicios hasta el

año de 1910, cuando se integra a la Universidad Nacional de México, fundada por Justo

Sierra, teniendo como sede la casona de San I1defonso, donde permanecería por más de seis

décadas.

En los últimos años de vida del plantel dentro de las instalaciones del Colegio de San

I1defonso se sufre otro revés, ya que como se ha mencionado, atestigua el ingreso violento

del ejército mexicano durante el conflicto de 1968, iniciado con el bazucazo a su entrada

principal, que dejó varios heridos y la pérdida invaluable de la puerta estilo barroco que

caracterizó a San I1defonso desde sus inicios.

Luego de los lamentables acontecimientos, vendría el declive de la Escuela Nacional

Preparatoria en la casona, ya que diez años después dejaría de ser sede de la institución y

trasladaría los plantes 1 y 3, así como la Dirección General de la ENP a sus sedes actuales.

Posteriormente cierra sus puertas de 1978 a 1992, periodo en el cual se restaura el edificio

para presentar conferencias y cursos esporádicos, como la Galería de la Plástica

Preparatoriana, clara muestra de su finalidad actual.
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Momento clave de su transición a museo

"México : Esplendores de 30 siglos " es la exposición que reabre las puertas del Antiguo

Colegio de San Ildefonso en 1992, con ella se inicia una nueva etapa en la vida de este

edificio, para lograrlo fue necesario acondicionar y rehabilit ar los esp acios necesarios para

albergar las distintas muestras artísticas temporales , así como su acerv o perm anente.

Los incipi entes intentos por utilizar las instalaciones ildefonsinas con fines

museol ógicos rindieron buenos frutos , razón por la cual surge en la UNAM, la inquietud de

convertirlas en un Museo Universitario, de esa forma comienza su transforma ción . El

financiami ento de la remodelac ión del Colegio estuvo a cargo del Departamento del

Distrito Federal; mientras que la UNAM, propietaria de la casona, vigiló el proc eso del

proyecto y la obra .

La tarea de remodelar la construcción corrió a cargo de la firma Lego rreta Arquitectos ,

quienes tenían la enco mienda de preservar en la med ida de lo posible, la arquitectura

original del inmueble y el valor artístico de su interior: salones, arcadas, mura les, porto nes,

relieves, techos y detalles de cantera.

Para lograr que el edific io fuera óptim o y funcional, adaptable a las necesidades propias

de un museo, se requirió de modificac iones, algunas veces discretas, otras drásticas,

acertadas o irreparables, tales como la colocación de cance les metálicos y refuerzos

sísmicos que afectaron el concepto original.

En palabras del Arquitecto Rica rdo Legorreta, sustraídas del texto Síntesis histórica

de la construcción del Antiguo Colegio de San Ildef onso, publicado en "México en el

Tiempo ". número 4. diciembre, 1994, las adaptaciones realizadas fueron las siguientes:

../ Se actualizaron las instalacion es eléctricas y de alumbrado en salas y pórtic os.

../ Se uniformó la calidad del piso , considerando el tránsito intenso .
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,¡' Se construyó un pISO que se adecuó a las necesidades de la propiedad, el cual

conserva el color que identifica la época colonial barroca.

,¡' Se colocaron canceles de vidrio para dividir las galerías de los corredores.

,¡' Se diseñaron ventanas que combinaran con los marcos de cantera, recordando los

canceles originales del edificio.

,¡' Se reali zaron puertas de cedro rojo semejantes a las originales.

,¡' Se repusieron algunas piezas de cantera en las escalinatas.

Además de las instituciones mencionadas, el ACSI contó con el apoyo del Programa

Gett y de Aportaciones, con el cual se evaluó el estado arquitectónico del edificio, a través

de un estudio fotográfico . Por su parte, la Dirección General de Patrimonio Universitario

restauró la cát edra, la sillería y los óleos más deteriorados de El Gen eralito; mientras que el

gobierno de Japón donó equipo de sonido, iluminación y proyección que se instaló en el

Anfi teatro yen El Generalito.

Asim ismo, se hicieron cambios menores al reubicar la tienda en un espacio más amplio

en la planta baja y la Universidad decidió no reali zar cambio alguno en el Pat io Chico,

lugar que actualmente hospeda a la Filmoteca.

Otra de las medidas implementadas en la transformación de San Ildefon so fue la

instalación de un sist ema de aire acondicionado y uno de monitoreo, para realizar lecturas

de hum edad y temperatura; de igual manera, se adecuaron dos salas como bod egas de

tránsito, hasta entonces inexistentes y se reforzaron los mecanismos de seguridad.

Dur ante los primeros años de su vida como museo, el Colegio de San I1defon so abría sus

puertas sólo por temporadas, para presentar exposiciones transitorias, y es hasta marzo de

1994 cuando se convierte en un proyecto permanente, administrado por un Mandato

Tripartita constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el

Consej o Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Departamento del

Distrito Federal, ahora Gobierno del DF.
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Actualmente recibe a sus visitantes de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:30

horas; la admisión general tiene un costo de $35; estudiantes y maestros con credencial

vigente , pagan sólo $ 17.50; los menores de 12 años y personas de la tercera edad con

credencial del INSEN, no pagan; y los días martes, el acceso es gratuito.

Durante el ciclo de conferencias Los museos de la ciudad de México y sus públicos,

llevado a cabo el 28 y 29 de octubre de 2004, en el Museo de Historia Natural de la Ciudad

de México , la Bióloga Silvia Singer Sochet, directora general del mus eo Betlemitas, definió

al museo como "un espacio fi sico en el que se conjuntan todas las f ormas de comunicación, el

cual goza de mayor credibilidad que los textos escritos y medios electrónicos. lo que le confiere un

alto grado de responsabilidad para ofrecer información certera ".

Un museo debe ser una institución permanente, sin afán de lucro, al servicio de la sociedad y de

su desarrollo. abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comun ica y exhibe para fin es

de estudio. educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno ,5

De acuerdo con doc umentos de la propia institución, la mis ión específica del museo del

Antiguo Colegio de San I1defonso es:

../ Realizar exposi ciones temporales para difundir el acervo arqueológico, históri co y

artístico de México y otras culturas.

../ Ofrecer al visitante experiencias ricas y novedosas que foment en el aprendizaje y

propicie un ambi ente placentero y agradabl e, que satisfaga las preferencias e

inquietudes del públ ico.

../ Atraer un número cada vez mayor de visitantes mediante la difusi ón y promoción de

las expos iciones y activídades compl ementarias.

../ Participar activamente en la revitalización cultural del Centro Histórico de la

Ciudad de México.

../ Propiciar accion es para ser potencialmente productivo e incrementar el presupu esto

aportado por las instituciones oferentes .

) Alonso Fern ández, Luis, Introducción a la nueva museologia, Pág. 185.
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Respecto al último punto, el Antiguo Colegio de San I1defonso adquirió el compromiso

de generar recursos adicionales que le permitieran duplicar el presupuesto asignado por los

tres Mandantes . Ese objetivo se logró grac ias a los ingresos obtenidos por la taquilla, la

realización de eventos especiales y a la política de procuración de fondos a través de

donativos y patrocinios .
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Museografia: las piezas que arman un rompecabezas extraordinario

Una vez que el Antiguo Colegio de San Ildefonso fue adaptado arquitectónicamente

para funcionar como museo, surgió la necesidad de crear la Coordinación de Diseño

Museográfico, la cual se encargaría de adecuar las instalaciones al tipo de muestra que se

presentara en ese lugar, con el fin de pre ver y corregir prob lemas técnicos como

almacenamiento de piezas, conservación de las mismas, su instalación y exhibición, la

circul ación de los visitantes, iluminación de salas, ventilación y seguridad, entre otros .

Antes de continuar es menester puntualizar el término museografía, ya que algunas

veces suele causar confusión con el de museología. La museología es la ciencia teórica del

museo , estudia su historia y razón de ser, su función en la sociedad, sistemas de

investi gación , educación y organización , además, sirve com o planificadora de todo lo que

se lleva a cabo en un museo para evitar posibl es equí voco s e imprecisione s. Se apoya en la

histori a y sienta las bases indispensables para cada proyecto .

La museografia en camb io, se centra en lo práctico y concreto de los hechos materi ales,

trata desde la arquitectura de los edificios hasta el sistema administrativo, tom ando en

cuenta inclu so instalaciones eléctricas y climáticas; es decir, todo s los aspectos fisicos,

además de prop oner soluciones meramente viables . 6

Por ello, es importante resaltar que la rnuseología no podría existir sin la museografía y

viceversa; sin embargo, sus diferencias hac en necesaria la existencia de especialistas en

cada materia , es así como un museólogo se encarga de investigar y expli car de manera

objetiva y racional la existencia y función del museo en la sociedad, además de elaborar

sistem áticamente los principios y la teoría nec esaria para que el museógrafo pued a reali zar

su trabajo. El museógrafo es el profesional que realiza las operaciones básicas para la

presentación , instalación y montaje de los objetos o colecciones en el mus eo .

b Alonso Fernández, Luis, Museo /agio y museografía, Pág. 32, 34.
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De ahí que la accesibilidad de un museo dependa en gran medida de la buena

disposición y relación de tres zonas esenciales: la pública, la de trabajo y la destinada a los

almace nes, con el objetivo de agilizar el desplazamiento de los asistentes en las

instalaciones del museo y lograr que puedan admirar las obras exhibidas con mayor

comodidad y dinamismo.
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El papel del curador, parte importante en el desarrollo de una exposición

En el artículo titul ado "Dictadores del arte ", Miguel Ángel Ceballos, en la sección

cultural de El Universal, del 19 de abril de 2004 , menciona su propio concepto de curador,

a quien defin e como aquella p ersona que ayuda a los artistas para que sus obras sean más

accesibles a la sociedad, al ofrecer una lectura e interpretación basadas en la historia del arte.

En el mismo artículo, algunos expertos en la materi a opin an acerca de su labor. "Los

curadores lidiamos no sólo con el artista, sino con los coleccio nistas, directores de museos,

patrocinadores. y con la parte operativa. El diálogo y el trabajo con ellos es lo más interesente",

Paola Santo scoy, curadora del museo Tam ayo Arte Contemporáneo .

Tobiás Ostrander, curador del museo Tamayo Arte Contemporáneo, considera que "la

voz del curador no debe ser más fu erte que la voz de la obra , porque hay una distinción entre el

artista y su trabajo. El curador pu ede of recer distintas lecturas de la obra" .

Por su parte, Diana Vas to, egresada de la carrera de Comunicación y Periodis mo, de la

Facult ad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragó n), recordó su niñez, cuando la

programaci ón del Canal 22 capt ó su atenci ón y la llevó a desear involucrarse en el mundo

del arte, específi cament e en la organizac ión de las exposic iones culturales, así fue como

decidió ser "una fa mosa curandera", térm ino que una pequeña de su edad utilizaba para

referirse a una cur adora.

Después de haber cursado la licenciatura en Comunicaci ón , dond e adquirió las bases

formales de la redacc ión y orto grafía, lomó un curso de Arte Mexicano, as í como un

diplomado en Historia del Arte y otro de Curaduría, en la Un iversidad del Claustro de Sor

Juana, impartido por el profeso r Carlos Aranda , uno de los mejores cur adores de México ,

con lo cual, Diana reali zaría uno de sus más grandes anhelos.
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De esta forma inicia una charla informal en las instal aciones de la FES Aragón en la que

Diana relató su corta pero enriquecedora experiencia como curadora, a fin de obtener

información de una persona involucrada directamente en esta profesión .

Antes que nada aclaró la diferencia entre curaduría y museografia , señalando que la

primera es la organización plena de una exposición, desde la selecci ón y contratación de

artistas, clasificación de su obra, elección del tema, título, hasta la búsqueda de diseñadores

y museógrafos , así como patrocinios -cuando es posible-, además, se encarga de elaborar

los textos curatoriales con base en un análisis estético.

Por otro lado, la museografia materiali za esa planeación, una vez que ya se tiene la obra

y el tema, se hace un estudio del espacio y ésta se encarga del montaje de la obra,

optimi zando los espacios para hacerla visualmente atractiv a.

En la actualidad, se confunde al curador con el autor de la obra, sin saber que ambos se

complementan para crear la atmó sfera ideal que conjugue la sensibi lidad del artista con la

creatividad del curador, para atraer la atención del públ ico, ya que en opinión de esta

comunic adora, si se tratara de la mism a persona, el resultado no seria lo suficientemente

objeti vo.

" Un curador es una p ersona esp ecializada en el montaje, la organización y la difusion del

arte, un mediador en/re el espectador o p úblico y el art ista" , que puede dese mpeñarse en

galerías, museos o casas de cultura, aunqu e también existen curadores independientes como

en el caso de Diana, una jo ven que necesita avalar su trabajo con la experiencia, por ello

aceptó en sus manos la propuesta del fotógrafo publ icitario Erick Guevara, quien decidió

dar un giro a su carrera y captar la esencia de una de la bellas artes : la danza.
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Al ser una curadora independiente y trabajar hasta el momento en escuel as, Diana Vasto

no cuenta con el presupuesto idóneo, por lo que debe economi zar realizando ella misma las

actividades de promoción y relaciones públicas, características de cada evento, como

redactar el boletín de prensa, mandar invitaciones, realizar llamadas person ales a críticos de

arte, reporteros culturales, familia y amigos , situaciones que no empatan con las del ACSI,

puesto que el museo tiene definida la función de cada una de las áreas encargadas de

llevarlas a cabo .

De esta manera queda asentada la diferencia entre las actividades que desarr oIJan un

museólogo , un museógrafo, un curador y el propio artista de la obra .
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Estructura organizativa

Para el buen manejo de una institución, es importante mantener una estrecha relación

entre cada uno de los departamentos que conforman su estructura organizativa, es así como

el museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso cuida su funcionamiento tanto interno

como externo; es decir, busca alternativas que adecuen las instalaciones del edificio a las

exposiciones presentadas en el lugar. Anteriormente se detalló la estructura fisica del

museo, el cascarón que envuelve toda esa tradición representada por San Ildefonso; sin

embargo, es necesario hacer hincapié en la organización interna del Colegio, por ello se

explicarán las funciones específicas de cada departamento, los cuales se encuentran

ubicados en el anexo sur del edificio.

Como ya se señaló, el museo del ACSI está regido por un Mandato Tripartita integrado

por la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico (UNAM), el Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes (CONACULTA) Y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) , los cual es

conforman el Comité Técnico del Mandato quien hizo posible que este proyecto se

volviera permanente. Dicha comisión se reúne por convocatoria dos veces al año y el

representante de cada dependencia cuenta con un suplente, cuyas responsabilidades son:

-/ Designar al Coordinador Ejecutivo o Director del ACSI.

-/ Aprobar el programa de trabajo y asignar el presupuesto.

-/ Vigilar el cumplimiento del programa de trabajo .
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Además, el Comité Técnico del Mandato designa a un Secretario de Actas , quien se

encarga de convocarlo a reuniones, en caso de ser necesario, redactar las actas del mismo

Comité y del Subcomité Financiero, recabar las firmas de los integrantes y proporcionarle

copias de las actas a cada uno .

Por su parte, el Subcomité Financiero está integrado por los representantes de cada

institución que conforma el Mandato, el cual se reúne cada dos meses y es convocado por

el Coordinador Ejecutivo, su función es : conocer, revisar y aprobar la administración del

Mandato, tanto de las aportaciones institucionales como de los ingr esos propio s, ser

responsable del buen uso de los recursos y la aplicación de los mismos.
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Departamentos que conforman la institución

Coordinación Ejecutiva o Dirección

Se encarga de planear y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la

misión del Antiguo Colegio de San Ildefonso, su coordinador es nombrado por el Comité

Técnico, quien lo elige por un periodo indefinido para que realice las siguientes funciones :

,/ Proponer el programa anual de exposiciones y de actividades complementarias que

permitan al ACSI cumplir con su misión .

,/ Preparar el presupuesto anual.

,/ Plantear el programa anual de equipamiento y conservación del edificio en

coord inación con la Dirección de Patrimonio de la UNAM .

,/ Definir y presentar el organigrama para la adecuada realización de los proyectos.

,/ Contratar al personal.

,/ Coordinar la administración de los fondos recibidos y supervisar el cumplimiento

del programa de trabajo.

,/ Proponer estrategias de difusión y promoción de las actividades realizadas en el

Antiguo Coleg io de San Ildefonso .

,/ Elaborar y presentar los informes correspondientes, al Comité Técnico y Subcomité

Financiero .

Patronato

Es una organización civil integrada por presidentes y directores de empresas ajenas a la

institución, con el fin de apoyarla en el cumplimiento de su misión, a través de aportaciones

de capital, ideas y relaciones personales.

Los miembros del Patronato evalúan la labor de San Ildefons o, además de dar

seguimiento a las exposiciones y otorgar donativos, con los que se solventan gastos del

museo, como el pago al curador o algunas remodelaciones del edificio.
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Subdirección

Asume la coordinación de las áreas relacionadas con la conservación, el mantenimiento

y la operación de la casona, así como la seguridad tanto del edificio , como de las

exposiciones temporales; además, tiene a su cargo un programa de documentación,

implementado con el objetivo de reunir libros, catálogos de arte, información bibliográfica,

hemerográfica, documental y gráfica sobre la historia y el acervo del Colegio. Tambi én

realiza la evaluación cualitativa de las exposiciones y de las actividades complementarias.

La principal labor de la Subdirección es fungir como intermedi aria entre sus

subordin ados y la Dirección, además de ser un timón secundario que vigila y dirige el

continuo avance del museo .

Además supervisa las tareas de las siguientes coordinaciones y departament os:

../ Administración

../ Diseño museográfico

../ Exposiciones y registro de obra

../ Desarrollo institucional

../ Comunicación

../ Servicios pedagógicos

../ Mantenimiento, producción museográfica e iluminación

../ Operación y fotocopiado

Lo anterior se obtiene de las entrevistas realizadas a los titulares o asistentes de

dichas secciones, quienes dijeron estar supeditados a la licenciada Lilia Millán ,

subdirectora del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ya que funcionalmente , el organ igrama

oficial de la institución no corresponde con las actividades realizadas .
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Diseño de página web

Esta es un área relativamente nueva que ha tomado fuerza con la actual administración

del museo , buscando implementar estrategias mercadológicas para brindar un mejor

servicio a los clientes del museo a través de la pág ina de Internet, multimedios e

interactivos; asi como crear un nuevo canal de comunicación para voluntarios, miembros

del museo y personas que diariamente se suscriben a su página web.

Uno de los objetivos principales de esta sección es llegar a líderes de opinión, como los

profesores de nivel medio y superior, para lograrlo se conjugan tres conceptos

fundamentales : tecnología, comercio electrónico y mercadotecnia, acciones que

contribuyen a mantener una estrecha relación con los clientes actual es y/o potenciales de

San I1defonso ; entendiéndose por clientes, todos aquellos miembros del museo,

anteriormente mencionado s.

El licenciado Yank o Monter, titular de este departamento dijo ser el responsable de

dictar los parámetros a seguir para que la página de Internet de San IIdefonso contenga

información útil que atraiga al mayor número de cibernautas posible; para esta actividad

tiene a su cargo a tres jóvenes de servicio soc ial -estudiantes de diseño gráfico , publi cidad y

cornunic aci ón-, cuya actividad principal es armar archivos, imágenes , gráficos y dar

movilidad a la págin a. Señaló, que el sitio electrónico difunde únicamente información

acerca de las áreas que ofr ecen interacci ón directa con el públi co ; así como datos sobre las

expos iciones.

Enseguida agregó que también se encarga de una base de datos, integrada

aprox imadamente por 4,500 personas registradas en la web, quienes a trav és de un botón

que aparece en la página del ACSI, se suscriben para obtener información continu a de las

actividades que brind a el museo , mediante boletines electrónico s, que próximamente serán

sustituidos por una revista conformada por cuatro seccion es: editorial , evento s especiales,

miscelánea de actividades y conferencias, y sugerencias o sección para el público, el cual

tendrá mayor interact ividad con los encargados de algunas áreas de San IIdefonso.
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Además, recalcó que los archivos enviados a través de la revista, serán rápidos y ligeros,

no saturarán el correo de las personas, ni bloquearán los detectores de antivirus. También

explicó que el ACSI cuenta con un software llamado GRM, el cual monitorea por medio de

Internet la actividad de una persona, reportando sus gustos, aficiones y fechas de

onomásticos para brindarles atención personalizada.

En cuanto al equipo requerido para echar a andar esta nueva tecnología, mencionó que

San Ildefonso se encuentra en una gran desventaja porque este departamento, que mantiene

actualizado el sitio web del Colegio, cuenta únicamente con una computadora conectada a

Internet, la cual no tiene la capacidad de respuesta deseada y trabaja con software ilegal.

Finalmente, el entrevistado anunció que en diciembre de 2004, la directora del Antiguo

Colegio de San Ildefonso, negoció un convenio con el portal de esmas.com, para que a

partir de enero del 2005, el museo ofrezca en línea los productos de su tienda; sin embargo,

no hubo tiempo para lanzar una campaña de promoción e informar sobre esta innovación.

Ilustración 3. Muestra de la página web del ACSI
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rr---. Mandato del Antiguo
Colegio de San lldelonso

:I Coordinación Ejecut iva
11

:1 Patronato
11

:1 Subdirección ~]I

I
11

Diseño de paginaweb
11

Ilustración 4. Esquema que muestra el primer nivel jerárquico de la organización del museo

El Antiguo Colegio de San I1defonso trabaja como una gran máquina, donde cada

departamento es un engrane que desempeña una actividad específica e indispensable , la

cual hace posible que el área que le sucede , marche de acuerdo con los lineamientos

establecidos por la anterior. Dichos departamentos son los siguientes:
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Administración

Quizá este departamento sea el más opulento del museo al encargarse del manejo de los

recursos financieros del mismo, ya que otorga presupuesto a las distintas áreas y administra

los ingresos generados de primera mano, a través de la taquilla y la tienda. El responsable

directo es el licenciado Alejandro Camalich.

Esta área recibe del Mandato Tripartita un presupuesto anual de 5 millones de pesos, los

cuales se utilizan únicamente para solventar gastos operativos; es decir, el pago de la

nómina conformada por alrededor de 80 personas, el mantenimiento de las instalaciones del

ACSI y desembolsos mínimos, como papelería y pasajes, entre otros .

Dicha cantidad resulta insuficiente para cubrir las necesidades fundamentales del museo,

por lo que se tiene que buscar el ingreso a través de diversas fuentes, como se verá más

adelante .

Coordinación de Diseño Museográfico

Es dependiente de la Subdirección, es la coordinación guía, pues en ella se ponen en

práctica los resultados arrojados por las investigaciones museológicas que preced en a la

presentación final de cada exposición.

El área de Diseño Museográfico del Antiguo Colegio de San I1defonso, considera que su

principal trabajo consiste en traducir un guión curatorial a un espacio en las salas destinadas

a las exposiciones. De acuerdo con la experiencia de Ana Luz Mejía Guerra, asistente de

Ernesto Bejarano, titular de la coordinación, la labor del museógrafo puede realizarse de

dos maneras: la primera, proponiendo desde cero el diseño museográfico de una muestra; o

bien, marcando el perfil a un museógrafo externo, que deberá respetar los lineamientos del

museo.
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El equipo que conforma esta Coordinación está integrado por personas especializadas en

distintas disciplinas, como arquitectura, artes visuales, diseño industrial y gráfico, así como

por prestadores de servicio social. Esta área es la encargada de destinar el lugar a ocupar

por cada una de las piezas a exhibirse, el tipo de mobiliario, formato de las cédulas de sala

y los textos que se coloc an debajo de cada obra, todo ello tomando en cuenta su dimensión,

el cuidado, temperatura e iluminación requeridos, inform ación que recibe de la

Coordinación de Exposiciones y Registro de Obra del museo .

Por su parte , el curador marca la línea de la exposici ón de acuerdo con el guión temático

y el impacto que desea producir en los visitantes, puesto que es él quien decide qué piezas

deben quedar en cada sala ; su trabajo se realiza en estrecha comunicación con la

museografia de cua lquier exhibición. Por eso se dice que una museografía sin una buena

comunicación con la curaduría y viceversa, puede arrojar result ados negativos y visib les en

la muestra.

La museografía puede valerse de cuantos recursos disponga para cumplir con su

finalidad : promover el aprendizaj e en el espectador, a través de sensaciones que le

produzcan una experiencia enriquecedora , capaz de recordarle de manera grata su visita al

museo.

Por ello determina el uso de materiales de apoyo como videos , luces, colores, texturas y

sonidos , para crear la atmósfera idónea que armonice con el resto de las piezas: por eje mplo

en una muestra de corte medieval se hace uso de ornam entos que nos remit an a esa época,

como una armadura, aunque no necesariamente tiene que ver con las piezas exhibidas, por

lo tanto, es imprescindible cuid ar que estos refuerzos no ensombrezcan la expos ición en sí.
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A pesar de que la mayor parte de la estructura física de una exposición, se confecciona

en esta área y por lo tanto, debería contar con lo necesario para la generación de muestras

de mayor calidad, Ana Luz Mejía evidenció la urgencia de adquirir equipo de cómputo de

mejor calidad y programas de diseño actualizados, además de la contratación de por lo

menos, dos personas de planta, ya que dijo: "somos dos los responsables ya pesar de tener

gente de servicio social, para la institución, ellos no son responsables de nada de lo que pase, por

lo que la carga de trabajo es extremadam ente pesada. No nos damos abasto ".

La actual administración de este departamento, pretende aprovechar mejor los recursos

con los que cuenta, al reutilizar el material de exhibiciones pasadas, actuali zándolo a la

muestra siguiente, sin perder el toque barroco que por sí mismo le añade la casona , aunque

no por eso, descarte el uso de interactivos como apoyo educativo.

Como se había mencionado anteriormente, Diseño Museográfico está muy ligado a otras

áreas del ACSI, como a la Coordinación de Exposiciones y Registro de Obra, quien

dictamina las condiciones bajo las cuales se debe resguardar y exponer una pieza para su

perfecto uso y conservación; de la Coordinación de Comunicación recibe la imagen externa

que la exposición proyecta en su publicidad, para que sea la base de los dise ños de salas,

mobiliario, talleres y de las actividades complementarias que corren a cargo de Servicios

Pedagógicos.

. Lo anterior, permite sinteti zar la tarea de Diseño Museográfico de la siguiente manera:

una vez recibida la información necesaria, como el guión temático, imagen externa y las

propuestas del curador para montar la muestra, comienza la lluvia de ideas para el diseño de

los espacios, en donde es necesario especificar medi ante la elaboración de un presupu esto,

las cantidades y materiales que se utilizarán; una vez aprobado por la Coordinación

Ejecutiva, el departamento de Mantenimiento, Producción Museográfica e Iluminación

procede a la fabricación de mobiliario, cédulas, soportes, vitrinas, canceles o muros falsos,

etcétera.
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Planteado de esta manera, pareciera una labor muy sencilla; sin embargo, requiere horas

de desvelo, en donde las dos personas que laboran de planta en esta área , deben elegir entre

cientos de ideas, las más adecuadas para atraer la atención del público y trabajar a marchas

forzadas en un diseño que será la cara de la exposición y lo que finalm ente determinará su

éxito o fracaso.

Coordinación de Exposiciones y Registro de Obra

Esta división es un punto de enlace entre la curaduría, la museografía y las editori ales

participantes en cada proyecto, porque coordina la reali zación de exposiciones temporales

present adas en el Ant iguo Colegio de San I1defonso. Asimismo, tramita el préstamo de las

obras de arte que integran las muestras en tumo e implementa las medid as necesarias para

su adecuado manejo y conservación.

Durante la charl a llevada a cabo en una de las oficinas del ACS I, Edna López,

encarga da de la base de datos de este departamento , descri bió que actualmente esta área se

integra por cinco personas : una en el área de Exposi ciones, otra para Registro de Obra, una

más en Conservación, otra que elabora la base de datos y el cur ador.

Explic ó que Exposiciones se encarga de hacer el proy ecto de las exhibiciones, desde la

presentación de la propuesta, integrad a por una carpeta con un listado de obra ; es decir, el

inventario de -piezas que conformarán la muestra, el tema, el guión curatorial , así como la

indicación de la exist encia de recursos económicos o algún patrocinador. Es importante

sei'ialar que el curador que desee exponer en el ACSI , debe respald arse con un curr ículum ,

avalando la calidad de su trabajo y especificando los lugares dond e ha prestado sus

servicios.

Por su parte, Registro de Obra envía cartas a los coleccionistas, solicitándoles el

préstamo de las piezas ; una vez conseguido, tramita un seguro contra posibles daños o

pérdidas, contrata el transporte que habrá de llevarlas de su lugar de origen al museo y de

regreso; además, lleva una lista de las obras recibidas para una muestra y verifica el estado

de las mism as al llegar al museo.
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Asimismo, explicó que Conservación dictamina las condiciones en que el ACSI recibe

una obra, las cuenta y las guarda en una bodega especi al. En caso de determin ar que está

deteriorada, dañada , rayada, con hongo, etc., el conservador del mus eo estipula si ésta

puede ser restaurada dentro de la institución, o si requiere un tratamiento externo. También

es respon sable de verificar que las salas estén en óptim as cond iciones y que el aire tenga la

temperatura adecuada para la preservación de las piezas.

Además, aclaró que el préstamo de una obra depende de las condiciones del propietario

o coleccionista, ya que él fija las instrucciones a seguir para el resguardo de su pieza; para

ello llena un Formulario de Préstamo de Obra proporcionado por el Colegio, en dond e

indica el avalúo de su obra, si está de acuerdo o no en que aparezca en el catálogo , que se le

tomen fotografias y se hagan reproducciones, información man ejada de manera

absolutamente confidencial por este departamento.

Al igual que los otros departamentos de San I1defonso, la Coordinación de Expos iciones

y Registro de Obra interactúa con otras áreas; ya que trabaja a la par con Diseño

Museográfico en la distribución de las salas y por su parte , Servicios Pedagógicos requiere

el listado de obra que este departamento proporciona, para poder planear las actividades y

talleres complementarios de la muestra en tumo .

Coordinación de Desarrollo Institucional

Este departamento está integrado por Voluntariado, Procuración de Fondos y

Servicio al Público, coordin ado por la licenciada Magali Cruces, qui en se define como una

persona apas ionada de su trabajo, que fungió como voluntaria durante seis años y cuyo

esfuerzo incesante la llevó a ocupar el cargo que ahora desempeña. "Es tar ahora del otro

lado es 1111 g ral1 reto y esto es una satisfacción maravillosa para mí ".

Con respecto al Voluntariado, dijo que representa un área fund amental para el ACSI, al

conformar la mayor part e de su plantilla laboral , con cerca de 200 personas. Como su

nombr e lo indica , se trata de personas serviciales, ajenas a la institución , qui enes no reciben
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pago por su trabajo en el museo y cuya función principal está relacionada con la difusión de

las colecciones mostradas en el museo .

Una de las formas para reclutar a los volun tarios consiste en que el Colegio de San

Ildefonso tiene contacto con la Asociación Haces Falta, que tiene una dirección en Internet

a través de la cual la gente se entera del trabajo del voluntariado y los interesados envían

correos, solicitando formar parte del mismo. Otra forma, es mediante las papeletas del

público que visita las exposiciones del ACSI y que pide información para ingresar al

voluntariado; y una más, es por recomendación de las personas que ya están integradas al

voluntariado.

Cuando la Coordinación de Desarrollo Institucional conoce su intención de participar,

contacta con ellos , les plantea una cita, los entrevista para saber por qué están interesados y

así conocer su perfil, aunque en palabras de la licenciada Magali: no se tiene ningún problema

en aceptar a los voluntarios, cualquier persona interesada en dar su servicio al museo es

bienvenida.

En la primera entrevista se les habla de las opciones que tienen para trabajar como

voluntarios y se les muestra un reglamento que deben firmar aceptando el compromiso, en

éste se establece que deben presentar un examen oral y escrito, tanto del acervo del Colegio

y de la historia del edificio, como de las exposiciones culturales; esa es una manera de

seleccionar a los voluntarios y a través. de ese filtro, las personas deciden si realm ente se

comprometen; también asienta que los interesados tienen obligación de portar el uniforme y

gafete del Colegio, además de tomar un curso y perm anecer activos durante el primer año

antes de pedir una baja temporal, porque anteriormente asistían al curso de capacitación y

enseguida pedían permiso para faltar.
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A pesar de no recibir remuneración alguna, los voluntarios adquieren un compromiso

moral con el museo y realizan con profesionalismo distintas tareas. De esta manera, existen

voluntarios que fungen como guías; otros como anfitriones culturales, quien es permanecen

en el módu lo de informes del Colegio, reciben a los visitantes, indic an el costo de la

entrada, los horarios e incluso proveen datos sobre conci erto s, actividades paralelas al

ACSI y las que se llevan a cabo en el Centro Histórico o en otros museos del Distrito

Federal ; tambi én hay asistentes de oficina; asistentes educativos que apoyan en las

actividades de Servicios Pedagógicos como salas lúdicas y talleres; y promotores culturales,

quienes visitan escuelas y promocionan las exposiciones del ACSl.

La capacitación de los voluntarios se realiza alrededor de tres veces al año, dependiendo

de la cantid ad de personas que pretendan unirse a ese proyecto. Esta preparación consta de

la impart ición de un curso introductorio sobre el Ant iguo Colegio de San I1defonso, su

organigrama y visión. Posteri ormente, se capacitan específicamente en el área de su interés,

por ejemplo, a los guías se les faculta para dar una visita guiada, conoce r aspectos generales

de apreciación del arte y de toda la historia del edificio.

Algunos de los benefi cios de formar parte de esta sección son : conocer al curador o

artista de las distintas exposiciones, quienes personalm ente dan la exp licación de su obra a

los voluntarios; obtener constancias con valor curricu lar al término de cada muestra ;

obsequios a fin de año, como paquetes de libros que el museo solicita en donativo a ciertas

editoriales; asistir anualmente al conci erto y cóctel organizado por el ACSI; y el

agradecimiento del público y del museo de San lIdefonso al recono cer la valía de los

voluntarios. "Realmente estamos conscientes de que San l/def onso no podría ser lo que es s í /10

f uera por los voluntari os. tenemos alrededor de 80 personas en la nómina del Colegio y de

voluntariado son 200. realmente el Colegio trabaja en gran part e por la participación de la gente

en este proyecto ".

Recordem os que el museo está regido por un Mandato Tripartita integrado por

CONACULTA, el GDF y la UNAM, quienes entregan a San I1defonso una cantidad ya

estipulada para gastos de operación , pero para presentar exposiciones el Colegio debe ser
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autofinanci able, entonces los fondos que entran al ACSI , provienen de la taquilla , la tienda

y la autogestión . La Coordinación de Desarrollo Institucional tiene como finalidad la

autogestión , la obtención de patrocinios, el trabajo de voluntariado y la obtención de fondos

para las exposiciones.

En cuanto a la Procuración de Fondos, la entrevistada apuntó que ésta se realiza a

través de varios programas como la obtención de patrocinios para las exposiciones, la venta

de membresí as corporativas e individuales y la renta de los espacios del Colegio.

Para obtener patrocinios, se contacta a empresas o patrocinadores potenciales,

interesados en participar en una exposición, siempre y cuando tengan relación con la

muestra a presentar, por ejemplo para la exhibición del arquitecto Antonio Gaudi, se buscan

empresas españolas o catalanas que radiqu en en México, posteriormente se hace todo un

estudio de mercado y se establece una logística para armar una carpeta donde se presente

un proyecto que incluya información acerca de los ejes temáticos de la exposición y

algunas imágenes; se hacen citas para presentar el proyecto, dependiendo de la empresa, se

solicita el patrocinio que puede ser en efectivo o en especie, y a cambio se les ofrecen

beneficios acorde al monto que donen, los cuales van desde un recibo deducible de

impuestos, la inserción de los logotipos de su empresa. visitas guiadas, el catálogo de la

exposición, la invitación para la inauguración, alguna charla o visita con el curador o

artista, hasta descuentos en la renta de los espacios.

La licenciada Mag ali Cruces explicó que existen tres tipos de membresías corporativas;

el llamado Círculo David Alfaro Sequeiros, en donde por un donati vo de 30 mil pesos, las

empresas obtienen un recibo deducible de impuest os por el monto total de la aportación,

150 boletos para las exposiciones que se realicen durante un año, 3 credenciales con acceso

ilimitado al museo, una invitación doble para las preinauguraciones y ceremonias de

inauguración, una visit a guiada en horario preferente , reconocimiento com o patrocin ador de

la institución y certifi cado de participación como patroc inador.
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Al pertenecer al Círculo Diego Rivera, cuyo monto de la donación es de 100 mil pesos,

el benefactor obtiene un recibo deduc ible de impuestos por el monto total de la aportación,

sao boletos para las exposiciones que se realicen durante un año, la credenci ales con

acceso ilimitado al museo, 2 invitaciones dobles para las preinauguraciones y ceremoni as

de inauguración, 2 visitas guiadas en horario preferente, reconocimiento y certificado de

participación como patrocinador de la instituc ión.

Por último, al formar parte del Círculo José Clemente Orozco, cuyo monto de la

donación es de 200 mil pesos , el benefactor obtiene un recibo deducible de impuestos por el

monto total de la aportación, 1000 boletos para las exposiciones que se realic en durante un

año, 20 credenciales con acceso ilimitado al museo , 3 invita ciones dobles para las

preinauguraciones y 20 para la ceremonia de inauguración, 3 visitas guiadas en horario

preferente, reconocimiento como patrocinador de la institución y certificado de

participación como tal.

En cuanto a membresías individuales, San I1defonso ofrece CInCO modalidades dc

participación paril: sus visitantes asiduos, que van desde 200 pesos hasta tres mil anuales,

los beneficios incluyen la entrada libre al museo, descuentos en la tienda y en las

actividades pedagógicas, los cuales varían dependiendo del monto de su aportación.

Es importante enfatizar que cuando la membresía está a punto de vence r, esta área envia

cartas a los socios , recordando la fecha de vencimiento e invitándol es ·a renovar su

colaboración . Asimismo, la encargada de la Coordinación asegura que lo importante es

hacer sentir a quien compra una membresía, ya sea de 200 pesos o de 100 mil , que es la

person a más importante para el museo.

Otro de los ingresos fuertes para el Colegio proviene de la renta de sus espacios, los

cuales pueden ser desde un corredor y patios de acceso, hasta los salones Diego Rivera,

José Clemente Orozco y el Anfiteatro Simón Bolívar; obv iamente el precio de cada zona,

varía dependiendo de la capacidad y el horario del evento a realizarse. En ellos, a excepción

de bodas, pueden realizarse congresos, conferencias , cócteles, cenas de gala, presentaciones
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de libros o graduaciones, los cuales se enmarcan con la impr esionante arquitectura y la

belleza de los murales pintados por grandes artistas mexic anos.

En el programa de Servicios al Público, la coordinadora de Desarrollo Institucional

remarcó que para San I1defonso es fundamental mantener comuni cación directa con la

comunidad, por ello esta área está al pendiente del módulo de inform es, de la cafetería, el

guardarropa y reali za recorridos constantes por el museo, a fin de detectar cualquier

anomalía.

Por otra parte, recaba todas las papeletas de opinión del públic o, las anali za y las envía a

los departamentos correspondientes para que se tomen en cuenta las opiniones de los

visitantes ; cuando se solic ita información del mus eo por este medio, las papeletas se

canalizan a la Coordinac ión de Comunicación , quienes responden a la brevedad posible; en

caso de que alguna persona presente una quej a por recibir un mal trato en el museo,

inmediatamente se elabora una disculpa o una carta dando una explicación.

Ahora bien, una pregunta invariable en las papeletas es: "¿Te gustaría conocer sobre las

actividades del Colegio?", si la respuesta es afirmativa, los datos del interesado son

agregados a una base de datos , con la finalidad de enviarles constantemente información

sobre el museo .

Como últim o com entario, Maga li Cruces dijo que la Coo rdinación de Desarrollo

Institucional interactúa con todos los depart ament os del ACSI , pues de ella depende la

obtención de los fondos y patrocinios, cuya contribución apoya a la realización de los

programas de otras secciones del museo y a la adquisic ión de material para talleres o

actividades complementari as.

63Neevia docConverter 5.1



'E(;1CSI como ei museoque {lOy se conoce

Coordinación de Comunicación

La importancia de esta coordinación, a cargo de la licenciada Rosa María López,

durante la preparación de una exposición, radica en la veracidad de información que aquí se

maneja y que a su vez resulte atractiva para los medios, escuel as o públi co en general , ya

que la licenciada Elena Rodríguez, encargada de prensa del ACSI dice que "si la expos ición

es buena. es porque el artista es bueno, pero si la exposición es mala, es porque l/ O hay difusión ",

por ello el trabajo de Comunicación es preparar la información lo más completa y clara

posible, y así proporcionarla a los medios.

En una entrevista realizada en su oficina comentó que esta coordinación se divide en

cuatro ramas : Prensa, Promoción, Diseño Gráfico y Base de Datos.

Antes de cont inuar, enfati zó la diferencia entre promover y difundir las exposiciones o

actividades en el museo. La promoción es intangib le, en ella se vende una idea a la gente

con el fin de convencerla para que visite la muestra; en cambio, la di fusión es palpable; es

decir, se utilizan impactos visuales, como e~ el caso del catálogo, la minigu ía o el volante.

Ahora bien, explicó que la manera de dar a conocer las exhibicio nes es a través de una

campañ a de difusión que incluye radio, televisión, patrocinios, insercion es de prensa y la

distribución de materiales impresos en recintos culturales , cafeterías y teatros; y de una

campañ a de promoción, donde se utilizan estrategia s de venta y los promotores acuden a las

escuelas para repartir material y charlar con los profesores.

"Generalmente la gente se entera de nuestras actividades por estos medios. a menos que se

consiga un patrocinio muy grande y la difusión sea por spot de radio o televisión ". Cuando esto

sucede, se contrata alguna agencia de publicidad , la cual elabora vari as propu estas y al final

se elige la que luzca más llamat iva; cuando no hay patroc inio, CONACULTA apoya al

hacer un demo o spot publicitario y supervisar la producción , la cual se entrega al medio de

comunicación con el que se tenga convenio , como grupo IMER o Radio UNA M, éste se

encarga de editarlo y ponerle rúbrica; o sea, lo deja listo para lanzarlo al aire.
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Asimismo, explicó que el trabajo de Prensa se reali za en tres fases: la primera es la

campaña de expectación, en la cual se da a conocer la exposición desde su inicio, con

información atractiva en folletos, carteles, parabuses y pendones afuera de la casona , los

cuales conti enen algunas frases como: "Próximamente se presentará. . .", "Contaremos con

obras que nunca han sido exhibidas", "En breve, una exposición inédita o exclusiva para

San I1defonso"; es decir, sólo impactos visuales, sin notas ni entrevist as .

La segunda etapa es el lanzamiento e inicia con la rueda de prensa, donde los medios de

comunicación acuden al ACSI, se les presenta la muestra, la recorren y el curador ofrece

entrevistas, 10 cual genera notas y reportajes. Posteriormente, se inaugura la exposición al

público en general. La última fase es la permanencia, en la que se busca la afluencia del

público a través de las visitas guiadas, cortesías y recomendaciones de quienes ya asistieron

a la expo sición.

Por su parte , la licenciada Beatri z Luna , jefa de Promoción del Antiguo Colegio de San

I1defonso, define su trabajo como una labor de promoción cultural que crea en el públi co

expectativas ante una nue va exhibición, la cual se rea liza por med io de equipos de

promotores, integrados en su mayoría por prestadores de servici o soci al. Además, insistió

en que la función de este departamento no se centra en la imagen publicitari a, sino en

conv encer al público para que asista al Colegio. En sus prop ias palabras: "Promoción es un

pequeño departamento de ventas que se encarga de ofrecer un servicio ",

Las estrat egias aquí diseñadas, son dirigidas principalmente a escuelas de nivel superior

y medio sup erior , tanto públicas como privadas; para ello el Cole gio cuenta con un banco

de dato s de más de 600 contactos en estos dos niveles, ya que la Coordinación de Servi cios

Pedagógicos se encarga de contactar con primarias y secundarias.

Más adelante, explicó que la estrategia se precisa de acuerdo con la temática de la

expos ición a presentarse, por ejemplo si se trata de una muestra foto gráfi ca, se buscan

instituciones con público asiduo e intereses afines a esta práctica; después se lanza una

convocatoria o carta invitación, anunciando que el evento se aproxima, se concerta una cita

para pod er visi tar la escuela o rec into y finalmente, se reali za.
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Cabe mencionar que la coordinadora de Comunicación es quien define los medios de

promoción y el tiraje de los impresos, dependiendo de la estrategia previamente diseñada,

los cuales son carteles, folletos de actividades, que generalmente se reparten en escuelas,

bibliotecas, asociaciones o fundaciones y módulos de informes de la Secretaria de Turismo

(SECTUR); volantes que se distribuyen en casas de cultura, museos, galerías y

organizaciones culturales; caballetes que se colocan en hoteles y restaurantes y separadores

que se entregan en las librerías.

El personal encargado de la promoción es quien reali za las visitas escolares, de stand,

saloneo, conferencias, charlas con los contactos y recorridos en el Distrito Federal y área

metropolitana, en donde se volantea el material impreso para persuadir al público potenci al

de que asista a la exposición en tumo. La promoción al interior de la República Mexicana

únicam ente se lleva a cabo a través de boletines electrónicos, debido a los limitados

recurso s económicos con los que cuenta la institución.

Enseguida, la licenciada Luna señaló que para medir la efectiv idad de las estrategias de

comunicación, aplicadas en la promo ción de una exposición, se hace .un sondeo que consta

de una sola pregunta: "¿Cómo se enteró de esta muestra?", planteada al 3 por ciento de la

afluencia total de cada exhibición. Con las respuestas obtenidas, Promoción mide la

eficacia de cada uno de los canales de distribución, las cuales aumentan cuando se cuenta

con un patrocinio o conv enio que apoya la difusión de las exposiciones, en esos casos se

colocan espectaculares, pendones en la calle , anuncio s en parabuses, dobelas, que son los

avisos colocados dentro de los vagones del Metro , así como paneles de andé n o de estac ión.
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Cartel publicitario de la exposición James Reeve, Diario de un pintor inglés

Publicidad de la muestra Antonio Gaudi, arquitecto artista insólito colocada en un plantel universitario
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En cuanto a la asignación del presupuesto, la jefa de Promoción explicó que no se

cuenta con una cantidad establecida, ya que eso depende de la estrategia de comunicación a

seguir, de la magnitud y el presupuesto asignado para cada exposic ión; sin embargo,

recalcó que la difusión cultural que se hace en escuelas y otras asociaciones no debe tener

ningún costo para la institución, aunque en ocasiones, principalmente en escuelas privadas ,

el ACSI se ha enfrentado a un problema, ya que el centro educativo pretende cobrar por

montar un stand informativo. En esos casos, se negocia ofreciendo una visita gratuita para

25 personas, las cuales son asignadas por la escuela.

A pesar de estar satisfecha con su trabajo como encargada de Promoción, Beatriz Luna

comentó que los reducidos recursos económicos con los que cuenta el Colegio limitan las

estrategias de comunicación, "no logramos impactar como quisiéramos", y señaló que se

obtendrí an mejores resultados si se invirtiera más en tirajes de impresión, visitas escolares,

cursos de capacitación y contratación de promotores fijos, ya que como se indicó

anteriormente, quienes realizan esta tarea son prestadores de servicio soci al y personal de

Voluntariado, a quiene s únicamente se apoya con el pago de pasajes.

Finalmente, expresó sentirse orgullosa de pertenecer al único museo en el Distrito

Federal que cuenta con un programa de promotores culturales, que se dedica a visitar

instituciones para promover y difundir la cultura.

Por otro lado, el área de Diseño Gráfico tiene la encomienda de trazar la imagen

publicitaria de carteles , folletos y demás impresos de cada exposición, la cual se basa en la

estrategia de comunicación previamente seleccionada en Promoción. Esta imagen es

diseñada por el personal que colabora en esta sección , pero en ocasiones se cuenta con el

patrocinio de empresas que llevan a cabo todo el perfil publicitario de la exhibición, o se

incluyen muestras con una estrategia de publicidad ya establecida, que sólo buscan un

recinto en el cual presentarse; en ocasiones también se elaboran propu estas y el personal de

Diseño elige la más adecuada.
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Volantes de algunas exposiciones presentadas en el ACSI

Uno de los puntos inalterables en el diseño de la imagen publicitaria, es que siempre se

debe manejar la misma en carteles, folletos, volantes, separadores, pendones y demás

impresos, ya que con eso se logra que las personas "lo graben en su memoria y lo reconozcan ",

relacionando aspectos de la exposición con el museo de San I1defonso.

La última rama de la Coordinación de Comunicación es Base de Datos, aquí se cuenta

con un archivo conformado por información de recintos culturales, embajadas, galerías ,

museos, nombres de directores de escuelas y personas interesadas en recibir información

relacionada con el ACSI, a quienes se les envía un boletín electrónico con la invitación de

la muestra, o bien, el programa de actividades por correo electrónico; y de manera general,

todos reciben por este medio las postales electrónicas que elabora el área de Diseño

Gráfico.

Esta base se actualiza cada seis meses para agregar o quitar contactos, lo cual representa

una gran facilidad para las personas que deseen obtener información acerca del Colegio, ya

que basta asistir una sola vez al museo y anotar sus datos en una papeleta, para que estos se

añadan a la base y de esta manera, reciban constantemente llamadas telefónicas o avisos

por e-mail sobre las actividades y eventos.
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Otro medio útil para la difusión de los programas realizados en el ACSI, es su página

web: ..www.sanildefonso.org .mx.. por medio de la cual se ha conectado un gran número de

personas, tanto público nacional como extranjero, quienes conocen el acervo de murales del

edificio o se interesan en el recinto y sus actividades. Algunas veces entran directamente a

la página, otras lo hacen a través de buscadores o ligas como las de la UNAM ,

CONACULTA y el GDF.

Coordinación de Servicios Pedagógicos

Es un área que fomenta el aprendizaje, facilitando al visitante las herramientas para

acercarse y conocer las colecciones de arte que presenta el ACSI, del mismo modo , efectúa

el papeleo administrativo entre escuelas y museo, para actividades como visitas guiadas y

prestación de servicio social, entre otras .

Al personal que aquí labora se les llama educadores de museos o "muse um educator" y

provienen de las carreras de Sociología, Filosofia, Comunicación, Psicología Educativa,

Historia del Arte , Artes Plásticas, Administración Cultural, en fin, un equipo de trabajo

multidisciplinario, con habilidades de comunicación tanto verbal como escrita, capaces de

realizar las funciones administrativas, adecuadas a los trámites que aquí se realizan.

La licenci ada Madelka Fiesco, encargada de Actividades Infant iles de la Coordinación

de Servicios Pedagógicos del ACSI, respondió a algunas preguntas que indagaban sobre el

funcionamiento de este departamento. Inició con la descripción del personal que colabora

bajo las órdenes de la licenciada Mónica Zukowska, de quien dependen la responsable de

Actividades Infantiles, la de Atención al Público Adulto, la de Atención al Público

Juvenil, la de Vinculación Museo-Escuela, la de Servicio Social y una secretaria.

70Neevia docConverter 5.1



'E[jlCSJ como ermuseo que fíoy se conoce

Después, explicó que una de las actividades principales de Servicios Pedagógicos

consiste en preparar los programas específicos para cada grupo (infantil, juvenil y adulto)

que pretenda visitar el museo, ya que todas las personas que quieran reservar una visita

guiada en horario regular, deben solicitarla en esta área .

Más adelante, dijo que Actividades Infantiles cuenta con dos personas que imparten

talleres de martes a viernes y una para fines de semana; asimismo, el área de Atención al

Público Juvenil tiene a dos talleristas o coordinadores de fines de semana, dos guias y una

person a eventual que se encarga de estas actividades.

Del mismo modo, habló de la sección de Atención al Público Adulto que realiza una

evaluación oral de los guías, previamente seleccionados y capacitados por la coordinación

de Desarrollo Institucional ; además , planea las actividades para este tipo de visitantes,

como cursos, talleres, conferencias, mesas redondas o ciclos de cine ; dependiendo de la

temática de la exposición en tumo o guión curatoria\. Servi cios Pedagógicos analiza y

discute las propuestas tentativas de las actividades a realizar y elige los materiales

complementarios que se utili zarán.

A continuación, Madelka mencionó que el área de Atención al Público Juvenil tiene a

su cargo a adolescentes y jóvenes de hasta 25 años, quienes disfrut an de uno de los

programas más fuertes del departamento, las visitas autoconducidas, las cuales consisten en

entregar a los muchachos, un folleto de precio accesible que aborda los principales núcleos

temáticos de la exposición, para que recorran las salas observando la obra. De esta man era,

se estimulan algunas habilidades del pensamiento; es decir, se busca eliminar la vieja rutina

de copiar la información de manera mecánica; al respecto, agregó que en muchas ocasiones

las actividades juveniles se entrelazan con las dirigidas a los adultos.
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Otro de los puntos que destacó la licenciada Fiesco durante la con versación, es la

importancia de las conferencias especiales para jóvenes o charlas, en las que en lugar de

invitar al curador de una exposición que utili zaría un lenguaje técnico y formal, se convoca

a un "divulgador de la ciencia", quien domina el tema y 10 transmite utili zando un

vocabulario adecuado al nivel de los participantes y además lo complementa con algunas

demo straciones prácticas que enriquecen la experiencia museística.

Por otra parte, indicó que la Vinculación Museo-Escuela interactúa dir ectamente con la

Atención al Público Infantil porqu e se encarga de propiciar la con vivencia famil iar, a través

de espectáculos como el Cuenta Cuentos o de espacios lúdicos que unen a los integrantes

de una fam ilia en un acercamiento sensorial y concreto, relac ionado con los temas de la

muestra.

Posteriormente añadió que dentro de esta área, exis te un programa que busca acercar a

los maest ros con el trabajo que se realiza en el museo, con actividades como las previsitas

que consis ten en cursos de dos o tres horas donde se imparten, de manera genera l, los

contenidos de la exposición en tumo, se le presentan sugerencias para que integre esa

informaci ón a su plan de estudios y se le entrega material did áctico; de man era que la

experie ncia de su visita al ACSI se recupere y refuerce constantemente en el salón de

clases . " Los maestros son claves, porque son multiplicadores. por cada maestro estamos hablando

de 30 Ó 40 alumnos ..

Una modalidad para maestros, bási ca para Servici os Pedagógicos, son los cursos de un

solo día en una clase de cuatro hor as con costo de 80 pesos, dond e se apli ca la "Teoría de

las inteligencias múltiples" , una actividad teórica-práctica en la cual los profesores hacen

un eje rcicio con base en la información que reciben de la exposici ón, y agregó que tambi én

se imparten cursos más largos, con duración de hast a cuatro sesiones de tres o cuatro horas.
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Otro programa, que no puede faltar en el museo de San Ildefonso realizado por

Vinculación Museo-Escuela, considerando que sus asistentes son heterogéneos, es el

diseñado para personas con necesidades especiales, para quienes se adecuan los talleres y se

prepara material didáctico especial; además de ofrecer personal capacitado para atender las

necesidades específicas del grupo, por ejemplo si se trata de público con deficiencia

auditiva, se planea la visita con un intérprete de señas a la lengua mexicana.

Por otro lado, destacó que el servicio social desempeña un papel importante dentro de la

Coordinación de Servicios Pedagógicos, ya que actualmente suman entre 35 y 40

prestadores, quienes realizan diversas actividades en apoyo a las divisiones de este

departamento. Cabe señalar que las personas que colaboran aquí no necesariamente cubren

el perfil de los egresados de las carreras antes mencionadas; sin embargo, tienen en común

el gusto por la cultura y el arte .

Antes de concluir la entrev ista, Madelka comentó que Servicios Pedagógicos se

relaciona directamente con alguno s departamentos del ACSl y de manera más estrecha con

Exposiciones y Registro de Obra, de quienes recibe el guión curatorial y las imágenes de la

exposición para preparar los programas de talleres y otras activid ades; con Diseño

Museográfico porque esta área determina la ubicación de las piezas que serán clave para la

planeación de los recorridos; con Desarrollo Institucional, ya que capacita a los guías para

las visitas cotidianas y especiales; con Comunicación, porque ellos impnmen con

anticipación, la información de Jos talleres, visitas y actividades que se realizarán para

determinada exposición, programan entrevistas con los medios y escr iben boletines de

prensa para difundirlas ; y con Administración porque les otorga los recursos financiero s

para solventar sus gastos.

Finalmente, la encargada de la Atención al Público Infantil resaltó a título personal,

que el área de Servicios Pedagógicos presenta deficiencias materiale s, al no contar con

equipo de cómputo actual y suficiente y desempeñarse en un espacio reducido, el cual

result a incómodo dada la cantidad de personal que labora en esta sección. Además, asegura

que se requieren por lo menos otras tres personas permanentes que ayud en a aligerar la

carga de trabajo, así como cursos de capacitación para el personal de la institución y su
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asistencia a congresos nacionales e internacionales, para que quienes asisten a ellos,

difundan y apliquen lo aprendido.

Mantenimiento, Produ cción Museográfica e Iluminación

Esta sección también se desprende de la Subdirección, e interactúa permanentemente

con las coordinaciones de Diseño Museográfico y Exposiciones y Registro de Obra, ya que

se ocupa del mantenimiento de las instalaciones del Colegio y reali za el montaje del

mobiliario previamente diseñado para las exposiciones temporales.

El licenciado José Castillo Bravo, jefe del área, accedió a una entrevista que se realizó

en su austera oficina, instalada al fondo de un taller repleto de madera, trozos de acrílico y

herreria , en donde un grupo de tres hombres reparaba un pendón que se había desprendido

de la fachada del ACSI.

Antes de iniciar, el licenc iado Castillo coment ó que ha permanecido en su puesto

aproximadamente ocho años, pero anteriormente se desempeñaba como gerent e en una

sucursal bancaria. A continuación, mencionó que las ocho personas a su cargo , realizan

trabajos de plomería, carpintería, albañilería, pintura y mantenimiento general del

inmueble, pero también están capacitados para efectuar montajes de obra de arte , preparar

luminarias e instalaciones eléctricas para vitrinas o para audio y video de las muestras en

tumo.

Por lo anterior, hizo hincapi é en que este departamento es clave para que el presupuesto

de cada exposición result e menos costoso, ya que representa un gran ahorro el hecho de que

una persona que cobra un sueldo de plomero, pintor, albañil , carpintero o electricista, esté

totalmente apto para montar "exquisitas muestras, con apoyos museográficos excéntricos de

prim er mundo ".

Asimismo, puntualizó que por la varied ad de actividades llevadas a cabo en esta área, el

personal debe ser gente creativa, flexible, adaptable, con disposición a la rotación de

puestos y al trabajo en equipo. Del mismo modo, afirmó que no concibe su labor como un
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"trabajo de escritorio"; es decir, no se limita a dar órdenes, sino que convive con sus

empleados y comparte las responsabilidades, ya que en ocasiones es necesario destapar un

baño o pintar una puerta, y él puede hacerlo al igual que cualquiera de los empleados. En

sus propias palabras "somos un pulpo, nada más que la cabeza es también un brazo, somos parte

de la operación ".

Al detallar las actividades específicas del área, José Castillo aseguró que lo más

importante es el mantenimiento preventivo de las instalaciones del Colegio para detectar

problemas y en su caso, atacarlos de manera inmediata. Para ello, su equipo realiza dos

recorridos al día por las ínstalaciones, aunque tambíén hay rubros que se atienden

permanentemente, como la reposícíón de impermeabilizante en azoteas, sustitución de

pináculos e inyección de fisuras , entre otros.

De igual manera, señaló que todas las áreas que conforman el museo le reportan los

desperfectos que detectan o solic itan diferentes apoyos, por lo que nunca se desatiende el

mantenimi ento general del edificio, aún cuando se realice el montaje de una exposición.

Refiriéndose a este último, indicó que el proceso inicia una vez que se recibe el guión

museográfico, el cual contiene los planos de las salas con el mobiliario y distribución de los

objetos de arte (textos, agradecimientos y patrocinios). De ahí se parte para cuantificar el

material exist ente en stock que es reutilizable, calcular el valor de lo que no se tiene y

comprarlo , así como evaluar el costo de la contratación de mano de obra, para evitar gastos

inútiles; enseguida, el jefe de área realiza un informe que envía a la Coordinación

Administrativa, en el que presenta un desglose de conceptos y costos.

Posteriormente, se procede a la fabricación de mobiliario, la cual se realiza en sitio; es

decir, en la sala donde permanecerá durante toda la exposición, ya que el Antiguo Colegio

de San Ildefonso no fue construido específicamente para ser un museo, y por lo tanto , no

cuenta con la infraestructura necesaria que permita subir y bajar el equipo, puesto que el

taller donde se producen los enseres, se encuentra en el prime r nivel del edificio.
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Cabe mencionar que gracias al conocimiento y experiencia de los emp leados de este

departamento, todos los detalles de la casona -como ventanas, patios y paredes- son

aprovechados para favorece r el cuidado de la obra, respetando siempre los lineamientos

estipulados por Diseño Museográfico.

Aunque la conservación de los objetos de arte depende de la Coordinación de

Exposiciones y Registro de Obra, la gente de Mantenimiento, Producción Museográfica e

Iluminación, posee conocimientos acerca del manejo de las piezas, por ejemp lo si se

requiere la colocación de un papel original con iluminación de 40 luxes , la obra puede

ubicarse cerca de una ventana para aprovechar la luz indirecta del sol que se obtiene del

rebote en el piso, y así se utilizaría luz artificial de menor potencia: "Nunca vas a lastimar la

obra, cada obra tiene vida propia, le duele el calor, le duele el frío ".

Una vez que el menaje se encuentra listo, inic ia el montaje de la obra: se coloc an las

piezas de arte de acuerdo con lo establecido , vent iladores, humidificadores, lámpar as,

muros falsos, rampas , cédulas de sala, ficha técnica de cada objeto, señalamien tos, video

y/o apoyos interacti vos , etc. Antes de que la exposición en tumo sea inaugurada, se

corrigen los detalles de última hora, al respecto, el licenciado Castillo añadió que durante la

permanencia de la muestra , el persona l de esta área continúa al pendi ente de cualquier falla

que pudi era suscitarse, para repararla a la brevedad.

Departa mento d e Operación y Fotocopiado

También se desprende de la Subdirección y está integrada por cinco personas a cargo del

licenciado Enrique Melgarejo, quien mencionó en entr evista las funciones que aquí se

desempeña n: manejo de correspondencia del museo, servicio de fotocop iado y logística de

eventos intemos.

En cuanto a la correspondencia, explicó que se refie re a la entrega de invitacione s para

pre-inauguraciones e inauguraciones de las muestras, así como el envío de carta s, ofic ios y

otros documentos dirigidos a dependencias como la UNAM, CONACU LTA Yel GDF .
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Dicha entrega se realiza de manera personal, a través de alguno de los cuatro empleados

de este departamento, quien debe regresar con el acuse de recibo debidamente firmado .

Para el servicio de fotocopiado que presta a todo el ACSI, cuenta con una sola empleada

responsable de esta actividad, quien entrega la reproducción del material, a cambio de un

formato previamente establecido, donde se especifica la cantidad de copias, el

departamento que las requiere y la firma de autorización de quien la solicita.

La última función, es la logística de eventos internos, como cursos o ruedas de prensa,

dond e los integrantes de este departamento cubren los requerimientos solicitados por las

distintas áreas, como montar mesas, tablones, sillas, instalar equipo de proyección y sonido,

así como ofrecer servicio de café, té y galletas.

Para finalizar, habló del principal problema que interfiere en el correcto desemp eño de la

logíst ica: la falta de equipo, ya que en ocasiones se empatan los eventos de dos áreas,

provocando que una de éstas tenga que posponer sus acti vidades; aunque el licenciado

Melgarejo recalcó que no existe preferencia y que cuando esto sucede, se da prioridad al

primer depart amento que haya solicitado el servicio por escrito.

Despué s de conocer el funcionamiento específico de cada una de las piezas que integran

el Antiguo Colegio de San I1defonso, y con base en las entrevistas reali zadas a su personal ,

se diseñó el siguiente organigrama, tomando en cuenta que la institución no cuenta con una

estructura definida.
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pJJ/CSI como el museo que fíoy se conoce

LM~ndato d. el Antiguo Colegio de San
L~_ I1defonso

--~ ---

1. Coordinación Ejecutiva

[ Subdirección

r =::;:'=:;: JI
1===::7:':'

Ilustración S. Organigrama elaborado a partir de las entrevistas realizadas al personal del ACSI
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A continuación, se mencionará el nombre del responsable de cada área, quien

perm anecía en su cargo hasta el momento de concluir la presente investigación:

Departamento Titular

Coordinac ión Difusión Cultural UNAM Lic . Ju an José Ugalde

Coordinación Ejecutiva Lic . Paloma Porraz Fraser

Subdi rección Lic . Lilia Millán

Secretaría Técni ca Lic . Le ticia Barragán

Coordinación Administrativa Lic. Alejandro Camal ich

Coordinación de Comunicación Lic . Rosa M arí a López Montaño

Coordinación de Exposición y Registro de Lic. Ery Cámara

Obra

Coordinación de Diseño Museográfico Lic . Ernesto Bej arano

Coordinac ión de Desarrollo Ins titucional Lic . Magali Cruces

Coordi nación de Se rv icios Pedagógicos Lic. Monika Zuko wska Ki elska

Mantenimiento , Producción Mu seográfica e Lic. José de Jesús Castillo Bravo

Ilumi nación

Departamento de Op erac ión y Fotocopiado Lic. Enr ique MeIgarejo

Departamento de Segurida d C. Sergio Espinos a

Tie nda C. Marcela M adrid

Taqui lla C. Rubí Blassí Toledo

Patron ato Lic. Beatr iz Ca macho

Tabla 1. Directorio elaborado a partir de las entrevistas realizadas al person al del ACS I
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Exposiciones: aportaciones culturales de talla internacional

Ahora que se tiene clara la definición de museografía, se pretende hacer del

conocimiento general todo lo relacionado con esta técnica; es decir, cómo se planea una

exposición, desde el surgimiento de la idea hasta la colocación de cada pieza en un espacio

idóneo.

Para empezar es necesario decidir qué muestra se exhibirá en el Antiguo Colegio de San

IIdefonso, y para eso intervienen varios factores : que el autor de una obra encuentre en este

museo el sitio soñado para presentarla; que el propio organismo busque al artista que desee

montar su colección en las instalaciones; o bien, mediante convenios entre el ACSI y otros

museos para intercambiar exposiciones.

El montaje de cada pieza depend e del material con el que esté elaborado, ya que no se

puede dar el mismo trato a una escultura contemporánea que a una pintura clásica, tampoc o

es posible presentar determinadas piezas en espacios cerrados, si están hech as para

provocar la interacción con el públi co asistente.

La primer muestra que despertó interés al ocup ar el Colegio de San IIdefonso como

albergue temporal del arte mund ial fue "México, esplendores de 30 siglos", exposición que

después de haber sido mont ada en distintas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica

requirió de un lugar justo y adecuado a sus necesidades, como lo fu e el colo sal edificio de

San IIdefonso, contando con el valioso apoyo del Instituto Nacional de Antropología e

Historia (INAH) y del Institut o Nacional de Bellas Arte s (INBA).

Desde la creación del Mandato Tripartita del Colegio de San I1defonso, se han

presentado exposiciones nacionales e internacionales, mismas que han recibido a millones

de visitantes. Entre las primeras destacan: Jalisco . Genio y maestría, Dioses del México

Antiguo. Luis Barragán : Sitio +Superjicie. Su obra y la vanguardia del arte, Arte popular

mexicano. Cinco siglos. Los ecos de Mathias Goeritz y Fragmentos del pasado: Murales

prehispánicos.
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De las muestras internacionales sobresalen: Luz del icono, A fin de siglo: Cien años de

arquitectura , Los mayas (visitada por 415 mil 283 personas), Sigmund Freud.

Coleccionista, Arte de las Academias. Francia y México, siglos XXVII-XIX y El Mundo de

Carlos V. De la España Medieval al Siglo de Oro.

Rasgos característicos de las exposiciones fueron las actividades paralelas que se

promovi eron en cada una de ellas, las cuales estimul aron entre el público no sólo una

mayor comprensión de las mismas, sino también la reflexión académica y las tareas de

investigación . De igual forma, cabe señalar la importancia que adquirieron los distintos

catálogos que se elaboraron y convirtieron en referentes biblio gráficos de suma utilidad.

Ejemplo de lo anterior, es la muestra Arte popular mexicano. Cinco siglos, donde se

reunieron por primera vez las obras más singulares de esta rica tradición artística, se

promov ieron ocho talleres, un concurso de elaboración de alebrijes , act ividade s teórico

prácticas de cartonería, demostraciones del trabajo artesanal, espectác ulos de títeres y

danzas regionales, y se instaló un espacio lúdico sensorial denominado "Los sentidos del

arte popular", enfocado a person as con discapacidad.

Por su parte, la expos ición Fragmentos del pasado. Murales prehisp ánicos destacó por

su programa de visitas autoconducidas llamadas "Arqueoaventureros" , numerosas

conferencias y tallere s, particul armente el dedicado a la cocina prehispánica y el circuito de

visitas guiadas a zonas arqueológicas repres entati vas del arte mural.

Otra exhibición que constit uyó la prim era a nivel mundi al que reunió gran parte del

legado del padre del Psicoanálisis fue Sigmund Fre ud. Coleccionista, ya que permitió al

público mexicano apreciar cuadros, piezas y objetos de muy diversas culturas que rodean a

tan importante figura . Entre las actividades paralel as llevadas a cabo sobresalieron un ciclo

de conferencias que dictaron numerosos expertos, la proyección de películas, un concurso

dirigido a los jóvenes a fin de estimular su conoc imiento acerca del cientí fico vienés y la

lectura dramatizada del texto teatral Histeria.
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Por mencionar otra más, El Mundo de Carlos V. De la España Medieval al Siglo de

Oro, se montó en el marco de la conmemoración del centenario de Felipe 11 y Carlos V que

se desarrollaba en España. Esta exposición conjuntó ejemplos de pintura, escultura,

tapicería y joyería de ese periodo de la historia, así como conferencias, talleres, visitas

guiadas y la presencia de la Reina de España en las instalaciones del ACSl.

Volantes y programas de actividades de dos magnas exposiciones

En la organización de las diferentes muestras internacionales participaron gobiernos e

instituciones culturales de Alemania, Belice, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de

Norteamérica, Francia, Guatemala, Holanda, Inglaterra, España y Polonia.

Las exposiciones que han tenido cabida -hasta el momento- en el espacio museográfico

de San lldefonso son:

,/ México, esplendores de 30 siglos, del 25 de noviembre de 1992 al 30 de mayo de

1993

,/ Photoplay, de noviembre de 1993 a enero de 1994

,/ Tesoros artísticos del Vaticano, arte y cultura de dos milenios, del 16 de

noviembre de 1993 al 15 de febrero de 1994
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¿ Arte y mística del barroco, del 14 de marzo al 12 de junio de 1994

¿ México en la obra de Jean Charlot, del 12 de abril al 19 de junio de 1994

¿ La magia del grabado. Colección de la Antigua Academia de San Carlos, del 14

de julio al 31 de diciembre de 1994

¿ Arte islámico del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del 28 de

septiembre de 1994 al 8 de enero de 1995

¿ Jalisco: genio y maestría, del 22 de febrero al2l de mayo de 1995

¿ Ana Frank en el mundo 1929-1945 del 28 de abril al 11 de junio de 1995

¿ La resistencia alemana contra el nacionalsocialismo, del 28 de abril al 11 de

junio de 1995

¿ Dioses del México Antiguo, del 8 de diciembre de 1995 al 25 de agosto de 1996

¿ Graciela Iturbide, la forma y la memoria, del 11 de septiembre al 24 de

noviembre de 1996

¿ Arte popular mexicano. Cinco siglos, del 24 de octubre de 1996 al 31 de marzo

de 1997

¿ Arte Chido, el arte de la violencia, del 23 de abril al 22 de junio de 1997

¿ Luz del Icono, del 8 de agosto de 1997 al 18 de enero de 1998

¿ Los Ecos de Mathias Goeritz, del 9 de diciembre de 1997 al 26 de abril de 1998

¿ Y aún veo sus rostros. Imágenes del pueblo judío polaco, del 25 de junio al 6 de

septiembre de 1998

¿ En tus ojos o en los míos. Colección Fotográfica de Carlos Monsiváís, del 4 de

septiembre al 25 de octubre de 1998

¿ Fragmentos del Pasado: Murales Prehispánicos, del 22 de septiembre de

1998 al 21 de marzo de 1999

¿ A fin de siglo. Cien años de arquitectura, del 25 de noviembre de 1998 al 25 de

abril de 1999

¿ Los mayas, 4 de agosto al 30 de diciembre de 1999 .

¿ Arte de las Academias. Francia y México siglos XVII-XIX, del 28 de octubre de

1999 al 30 de enero de 2000

¿ Sigmund Freud. Coleccionista, del 4 de mayo al 27 de agosto de 2000

¿ Arte Moderno de México 1900-1950, del7 dejulio al8 de octubre de 2000
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./ Carlos V. De la España Medieval al Siglo de Oro, del 5 de noviembre de 2000 al

25 de febrero de 2001

./ Fernando Botero, 50 años de vida artística, del 21 de marzo al 15 de julio de 2001

./ Descubridores del pasado en Mesoamérica, del 22 de noviembre de 2001 al 31 de

marzo de 2002

./ India - México, del 8 de febrero al 28 de abril de 2002

./ Maravillas y curiosidades. Mundos inéditos de la Universidad, del 24 de octubre

de 2002 al 31 de mayo de 2003

./ Manolo Valdés. Obra gráfica, del 18 de noviembre de 2002 al 19 de enero de

2003

./ Edén. La colección Jumex, del 18 de marzo al 15 de junio de 2003

./ Ciudades, el corazón del asfalto, del 17 de junio al 9 de novi embre de 2003

./ Before this momento Peter Campus, dell ? de agos to al 19 de octubre de 2003

./ Los viajes de Humboldt. Una nueva visión del mundo, del 26 de septiembre de

2003 al 25 de enero de 2004

./ Luces septentrionales, del II de noviembre de 2003 al 11 de enero de 2004

./ Zona ilimitada. Encuentro de arte digital mexicano, del 18 de noviembre al 14

de diciembre de 2003

./ El Universo de Max Aub , del 24 de noviembre de 2003 al 29 de febrero de 2004

./ Corre caballo Corre, del 24 de marzo al 27 de jun io de 2004

./ Geometría emocional, del 15 de abril al 11 de jul io de 2004

./ Canogar, del 22 de abril al 20 de junio de 2004

./ Fronteiras da IIU1;30, del 26 de mayo al 25 de jun io de 2004

./ Pablo O'Híggíns, Voz de lucha y de arte, del 21 de octubre de 2004 al 27 de

febrero de 2005

./ Gaudí. Artista de siempre, del 22 de febrero al 29 de mayo de 200 5

./ James Reeve, Diario de un pintor inglés en el Centro Histórico, del 20 de abril al

19 de juni o de 2005

Es importante señalar que vanas de las exposiciones se han efectuado de manera

simultánea; es decir , antes de que concluya una, ya está mont ada la nuev a muestra que

formará parte del repertor io cultural de San Ildefon so en determin ado tiempo.
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Actividades complementarias que ofrece San Ildefonso

Además de las funciones propias del Antiguo Colegio de San I1defonso y de su acervo

permanente, este museo se ha preocupado por complementar el aprendizaje del público con

otras labores que faciliten su comprensión y despierten el interés por la cultura.

Gran parte de esa labor corre a cargo de la Coordinación de Servicios Pedagógicos, la

cual trata de crear puentes con los distintos tipos de público, mediante diversas estrategias y

canalizando la atención de los sectores infantil, juvenil y adulto . Prueba de ello son las

visitas escolares guiadas con talleres complementarios, dirigidos tanto a estudiantes de

escuelas públicas como de planteles particulares.

Para reforzar la difusión de estas actividades didácticas se establecieron acuerdos con la

Secret aría de Educación Pública (SEP) y con la Dirección General de Incorporación y

Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, instituciones que facilitaron la

organización de un calendario de visitas guiadas y pro gram as de atención a los alumnos, ad

hoc al grado escolar que cursan.

También se implementó un programa de visitas autoconducidas en horarios espec ificos

para público en general, con el fin de estimular a los visit antes a conocer la histori a y el

acervo artístico del Antiguo Colegio de San Ildefonso, esta práctic a se hizo extensiva en el

caso de algunas muestras, en las cuales tiene que adquirirse un folleto con pistas que Jos

interesados deben seguir a lo largo de la exposición, para hacerla más amena y entretenida.

El costo del folleto oscila entre los cinco y diez pesos.

Con la idea de crear un espacio propicio para que las familias convivieran en un

ambiente que fomentara el aprendizaje sobre la temática de las exposiciones, se

promovieron talleres de fin de semana para padres e hijos , así como cursos de verano

durant e los periodos vacacionales. Se atendió así mismo a grupos vulnerables

pertenecient es a instituciones privadas y de los Centros de Atención Múltiple de la SEP ,

tales como niños de la calle y personas con enfermedades terminales.
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En la organización y desarrollo de las diversas actividades se contó con la colaboración

de algunos organismos del CONACULTA, como el Instituto Nacional de Bellas Artes

(INBA) y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, así como la del actual

Gobierno del Distrito Federal, que con la remodelación del Centro Histórico ha iniciado

obras como la repavimentación de calles y reparación de edificios circundantes, lo cual

embellece la ciudad y pretende despertar en los habitantes del DF la curiosidad por conocer

la historia que guardan edificios como el del ACSI.

De esta manera, los estudiantes no sólo visitan la exposición, sino que también llevan a

cabo actividades que les permiten comprender y reforzar lo que vieron y aprendieron

durante el recorrido, mediante talleres en los que experimentan con diversas técnicas y

materiales. Estos talleres pretenden que el público escolar intervenga de manera

participativa y divertida en cuestiones artísticas y culturales. De igual forma se intenta crear

un vínculo museo-escuela dirigido a los profesores de primaria, secundaria y preparatoria, a

fin de familiarizarlos con los objetivos de cada muestra y lograr que los conocimientos se

integren a su formación académica.

Taller donde los jóvenes aplican la técnica escultórica del artista plástico Sebastián

Enfatizando la importancia de las actividades complementarias que siempre son variadas

y relacionadas con la muestra en turno, la licenciada Madelka Fiesco, encargada de

Actividades Infantiles de la Coordinación de Servicios Pedagógicos, informó que el

Colegio de San I1defonso ofrece talleres complementarios en cada visita guiada, los cuales
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resultan más atractivos para los pequeños; además de ser muy solicitados por el público en

general al considerarlos una manera divertida de aprender.

Como ejemplo, recordó la exposición del naturalista alemán Alejandro de Humboldt,

quien hizo numerosas investigaciones sobre la parte medicinal de las plantas, en esta

muestra el ACSI ofreció una pequeña clase que resaltaba la importancia de la botánica en la

medicina actual, posteriormente y con el apoyo de una empresa farmacéutica que aportó las

sustancias necesarias, se montó un taller para que los niños fabricaran un jarabe con la

esencia de algunas plantas medicinales.

Desde 1995 el ACSI estableció una serie de objetivos que le permitieron realizar

exposiciones temporales para dar a conocer y difundir el acervo arqueológico y artístico de

México y de otras culturas del mundo; ofrecer a los visitantes una experiencia rica y

novedosa a partir de las obras exhibidas, fomente el aprendizaje y la interacción del mismo ;

promover y difundir actividades complementarias que propicien principalmente la

asistencia del público infantil y juvenil.

Servicio de cafeteria dentro de las instalaciones del Colegio

Los servicios adicionales que se implementaron en el Antiguo Colegio de San Ildefonso

para el correcto funcionamiento de su nueva faceta como museo, son las áreas didácticas,

cafetería, equipo contra incendio , guías, librería, línea telefónica (conmutador), sanitarios
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públi cos, seguridad y vig ilancia, servicios para discapacitados y por supuesto el Anfi teatro,

donde se llevan a cabo actos de diversa índole, tales como recitales y conci ertos , y el salón

El Genera lito, donde se efectúan actividades académicas universitarias y recitales de

música selecta, de esta manera el primer cuadro de la ciudad se ha enriquecido con uno de

los más novedosos centros culturales.

Visitas guiadas con taller complementario

Ofrece a niños, j óvenes y adultos la oportunidad

de desarrollar sus habilidades para observar y

comunicarse por medio de las pinturas de Pabl o

O ' Higgins, Cont amos con intérprete a la lengu a de

señas mexicana,

Turno matut ino y vespertino

Previa reservación

A partir del 4 de noviembr e

Ta ller de artes plásticas

Una forma creati va para que jóvenes mayores de

11 años que tengan necesidades difere ntes

(intelectual, motora y auditi va), puedan expresarse

median te el lenguaje art ístico.

lrnpart e : Daniel Rodr íguez, director del Centro de

Desarro llo Artistico

Miércoles 12, 19. 29 de enero y 2 de febrero 2005 ,

de 10:00 a 14:00 horas

Actividad gratuit a prev ia entrevista de se lección,

Visitas guiadas gratu itas

A partir del 3 de noviembre de martes a vierne s,

11:00 y 16:00 horas

Sábados y domingos 11:00, 12:00 y 16:00 horas

Activ idad gratuita con boleto de acceso al museo ,

Pro(Jiama para toi)a la familia

Taller de fin de semana Estampa IIIminuto

Estampa tus dibujos en un divert ido per iód ico que

podrás llevarte a casa

Sábados y domingos 12:30,1 3:30, y 14:30 horas

Costo $ 15

Act ividad realizada con el apo yo de Fundac ión

Daimler Chry sler México , IAP

Espectáculo de cuenta cue ntos

Narradoras: Marce la Romero o Brisa Rossell

Domingos 7 y 21 de noviemb re, 5 y 19 de

diciembre 2004 ; 9 Y 16 de ener o, 6, J3, 20 Y27 de

febrero 2005, J3:30 horas,

Con boleto de acce so al museo

Actividad realizada con el apoyo de

CON ACULTA Alas y Raices a los Niños

Eje mplo de un programa de actividades paralelas, efectuadas du rante la expo sición

Pab lo O 'Higgins, voz de lucha y de ar te
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Impacto socialáe[ museo, suscitado a partir de sus expresiones culturales

Para que la gente valore el esfuerzo y el trabajo que implica el montaje de una

exposición, es necesario detallar paso a paso cómo San I1defonso logra salir avante a pesar

del limitado presupuesto con el que cuenta, por ello se explicará de manera clara y sencilla ,

el proceso básico a realizar para la presentación de una muestra de mediana o gran

magnitud , que capte la atención del público en la labor desempeñada por este museo.

Debe considerarse que detrás de lo que se puede admirar a simple vista, existen muchos

involucrados que hacen posible su realización, además del plus que otorga el hecho de

encontrarse en una joya de la arquitectura barroca, que sobrevive al paso del tiempo,

expresando por sí misma momentos relevantes de la histori a de México y que fue

atinadamente transformada en museo.

Más adelante, se averiguarán las razones por las cuales la gente visita el museo, si tiene

noción de su historia, sus murales, y si además de las exposiciones, tiene conocimiento de

otros servicios del museo; así como, detectar cuál es el medio de comuni cación más

efectivo para difundir sus actividades.

89Neevia docConverter 5.1



Impacto sociaidel museo, suscitado a partir de sus exp resiones culturales

Implicación de las áreas del ACSI en el proceso de montaje de una exposición

Ahora bien, después de conocer el funcionamiento de San Ildefonso, se detallarán de

forma práctica los pasos a seguir para presentar una exposición en el Colegio. Debido a que

el trabajo que realiza el museo es muy detallado e implica la participación de muchas

personas, sería imposible relatar los pormenores que puedan surgir durante la preparación

y/o montaje de una exposición; sin embargo, se cubrirán los aspectos esenciales.

Para llevar a cabo el ejemplo, se tomará en cuenta la existencia de un curador ficticio, a

quien se le nombrará "Karla Cervantes".

Debido al interés particular que despertó en ella la obra del pintor Fernando Botero,

Karla decidió montar una exposición de este artista colombiano; entonces, tomando en

cuenta su experiencia en otras muestras, se dio a la tarea de investigar todo lo relacionado

con este personaje : vida, familia , manías, y lo más importante, conseguir la obra del artista .

Como se recordará, la labor de un curador incluye identificar, localizar, seleccionar y si

es necesario, negociar la adquisición o préstamo de las obras; adem ás, prepara la lista

inicial y final de objetos de arte, y se encarga del control de toda la información, ya sea en

el espacio fisico o en.los textos asociados, como guías, catálogos y cédulas de sala.

Una vez que ha localizado a los coleccionistas que poseen obras del artista, tramita el

préstamo y procede a asegurar las piezas, además de conseguir patrocinadores interesados

en el proyecto .

Después de obtener 10 anterior, la curadora se presenta en la Coordinación de

Exposiciones y Registro de Obra del Antiguo Colegio de San Ildefonso y hace la petición

para ocupar un espacio en este museo, siempre y cuando la agenda del mismo lo permita y

la curadora cuente con patrocinios o formas de financiar la exposición, ya que el museo por

sí mismo, no es capaz de costear la totalidad de la muestra.
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Además, Karla Cervantes debe apoyar y respaldar su trabajo con la presentación de su

currículo, el cual debe contener de manera clara, su formación profesional , una reseña

personal, así como los lugares y exposiciones donde haya presentado su material ;

asimismo, entregará un guión curatorial, un título adecuado para su exhibición, y el

contenido de las cédulas de salas, que son los textos vastos que se encuentran en cada

estancia para ubicar al visitante en el contexto de las piezas que integran cada sala.

Enseguida, la Coordinación recibe y revisa la propuesta que engloba el inventario de las

piezas que ya fueron conseguidas y aseguradas por Karla , -independientemente del seguro

que proporciona el museo-, en el cual se especifica el material con el que está elaborada

cada pieza, la técnica, las medidas, los cuidados que requiere cada una y de ser posible, su

valoración, toda esta información es manejada de manera confidencial por el museo .

Cuando la directiva del Museo del Antiguo Colegio de San I1defonso ha aceptado que

sus instalaciones alberguen la curaduría de Karla Cervantes, comienza la planeación en sus

distint as áreas, las cuales trabajan de manera conjunta para un mismo fin.

Aunque en este ejemplo, la curadora ya cuenta con el apoyo de laboratorios Rache para

presentar su exposición, la Coordinación de Desarrollo Institucional se da a la tarea de

buscar patrocinadores para sufragar los gastos de la inauguración. Para ello, la titular

concerta citas con los directores de empresas que pudieran estar interesadas en contribuir a

este propósito, les muestra el proyecto con los ejes temáticos e imágenes de la muestra; del

mismo modo les ofrece ciertos beneficios y es así como consigue la ayuda de tequila Gran

Centenario y de cerve za Corona Extra, cuyos logotipos se incluirán en el encarte de las

invitaciones.

En lo referente al cuidado de las piezas, puede darse el caso de que la curadora pida el

apoyo del Colegio para transportar una obra que se encuentra en otro estado o país;

entonces, Exposiciones y Registro de Obra envía por las piezas, siempre y cuando los

coleccionistas o museos donde se encuentren, hayan aceptado el préstamo para la

exhibición.
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Para el traslado de la obra, el museo asigna a un "comisario", quien es el responsable

directo de asegurar que el material viaje en las mejores condiciones, empaquetado de

acuerdo con su frag ilidad, todo ello para evitar que la pieza se dañe o en el peor de los

casos, se extra víe.

Luego de que el ACSI tiene la obra en su poder, interviene el con ser vador del museo ,

quien determina el estado en que recibe la obra y en la medida de sus posibilidades y/o

capacidades, la restaura. También verifica que las salas del museo estén a temperatura ideal

para que el objeto no se humedezca, quiebre o desgaste. Quizá se estime que, hasta el

momento, la labor de San Ildefonso comenzó sin la presencia de Karl a Cervantes en la

organi zación; sin embargo, no es así, ya que todo el trabajo se reali za de man era conjunta y

siempre de acuerdo con las ideas y necesidades de la curadora.

Posteri orm ente, cuando ya se cuenta con el guión curatorial y las imágenes de la obra

que Karla presentó en su carp eta a la Coordinación de Expos icio nes , se entrega una copia a

la Coordinación de Servi cios Pedagóg icos , para que trabaje en las actividades paralelas que

habrán de realizars e con la exposición, labor que requi ere de una lluv ia de ideas por parte

de todos los integrantes de las áreas que conforman dicha Coordinación , ya que se buscan

las técnic as y métodos educativos más convenientes y ad hoc a la tem ática de la exposición .

Por ello, es indispensable entregar la información, ya que con ésta se formulan

programas específicos de actividades complementarias, de acuerdo con cada tipo de público

que visita el ACSI, en los que se establecen fechas, horarios, expos itores y costos de los

talleres; de tal manera que, los integrantes de este departamento realicen j untas o reuniones

en las que intercambian puntos de vista para enriquecer el trabajo final, en ocasiones

también asisten a cursos o conferencias, referentes a la aplicación de las mejo res técnicas

educativas.
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Tomando en cuenta los datos proporcionados por Exposiciones y Registro de Obra,

Servicios Pedagógicos inicia la capacitación de sus guías, quienes se involucran en el

proyecto al conocer la temática de la exposición o sea, el texto curatorial.

Es así como la Coordinación de Diseño Museográfico comienza a idear la manera de

exhibir cada una de las piezas, los colores que deben tener las paredes, si determinada

escultura lucirá mejor en una vitrina o en una base de hierro, la ubicación de la cédula de

sala, el tamaño de la misma y el tipo de letra, al igual que las fichas técnicas, éstas son las

que se observan en los costados de la obra, arriba o debajo de la misma, pero siempre cerca

de ella, de tal manera que no pueda confundirse con la de otra pieza.

LA VIUDA, 1997
ÓLEO SOBRE TELA

203 x 169 CM.
COLECCIÓN DEL ARTISTA

Ilustración 6. Imagen de un cuadro de Fernando Botero con su respectiva ficha técnica
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En cuanto a este punto, la relación entre las áreas de Diseño Museográfico y

Mantenimiento y Producción Museográfica es muy estrecha, conjunta y dependiente de

alguna manera , ya que este último debe preparar físicamente el espacio destinado para la

obra, respetando las ideas establecidas por el museógrafo del ACSl y echando mano de

toda su destre za para elaborar, por ejemplo paredes o puertas falsas . Asimismo, coloca cada

pieza de arte en el lugar establecido previamente.

Cuando ya se tiene completa la parte visible de la muestra, toca el tumo a la

Coordinación de Comunicación, cuya labor es igual de exhaustiva que en las áreas

anteriores porque se encarga de difundir y promover la exhibición.

De esta manera, Comunicación recibe la información que Servicios Pedagógicos ha

programado y anexado a la que a su vez, le fue proporcionada por Expo siciones, con ésta,

el área de Prensa elabora los boletines y material fotográfico que se enviará via fax o correo

electrónico a los diarios, revistas, centros culturales, museos, reporteros culturales,

estaciones de radio o canales de televisión, y que además se utilizará en la rueda de prensa.

Después de actualizar el directorio de mass media y de difundir la campaña de

expectación, advirtiendo a los medios de la muestra a través de boletines de prens a,

carteles, folletos y ganchos visuales, continúa la etapa de lanzamiento, que consist e en una

conferencia de prensa que algunas veces se realiza en El Generalito, marco perfecto para

abrigar a los asistentes con su espectacularidad. Una vez que los medios se dan cita,

colocan su equipo: tripie, cámaras y grabadoras, siempre buscando el mejor ángulo y

asiento en el salón, se nombra a los integrantes del panel, quienes presentan formalmente la

exposición ante los medios, anuncian la fecha de inauguración y después de unos minutos,

finalizan la reunión con la típica ronda de preguntas y respuestas.

De este encuentro se originan las notas o reportajes que apoyarán o no la exposición que

se presente en San Ildefonso, así como las entrevistas con la curadora, el artista,

museógrafo o algún representante del ACSI, que pueda atender y responder en su momento

a la petición del medio , además de autorizar la grabación dentro de las sala s o fotografiar

alguna pieza en especial.
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La inauguración se lleva a cabo en una noche de gala, en la que el Colegio ofrece un

cóctel de bienvenida a los invitados que degustan bocadillos, brindan y conversan, antes de

recorrer la muestra.

Cabe señalar que la logística de este evento es organizada por el departamento de

Operación de San Ildefonso, el cual reparte las invitaciones que el área de Prensa elabora,

coloca mesas, cristalería, alimentos y bebidas; además de encargarse de la decoración del

lugar.

Por último, la muestra es abierta al público en general y para reforzar su asistencia, la

Coordinación de Comunicación, a través del área de Promoción, proyecta una campaña de

permanencia, la cual tiene por objeto mantener vigente el interés por la exposición,

recordándole a la gente la permanencia de la misma y las actividades programadas que se

difunden por medio de los promotores culturales, las visitas escolares, carteles, folletos,

página web, correo electrónico, espectaculares y paneles de and én, entre otras estrategias de

mercado .

Es así como quedan ejemplificados los trámites y el procedimiento que un curador debe

seguir para montar una exposición en las instalaciones del ACSI. Por su parte, al museo

sólo le resta atender al público asistente, ofreciéndole visitas guiadas de calidad y

procurando un trato amable, que les brínde confianza para expresar sus dudas o

sugerencias, haciendo de su visita una experiencia grata que los motive a regresar y

recomendar las exposiciones del museo del Antiguo Colegio de San lIdefonso.
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La respuesta y aceptación del público, el mejor pago para los organizadores

Con el objeto de evaluar la afluencia y conocer el perfil del púb lico que visita el Antiguo

Colegio de San I1defonso, se realizó una encuesta a una población de 120 personas,

aplicada a una muestra diaria de 30 indiv iduos, durante los días mart es 8 de marzo, viernes

11, sábado 12 y domingo 13 del mismo mes, considerando que el tipo de público que asiste

al museo en estos días, es distinto, porque el día martes el acceso es gratuito, los viernes se

considera un día común y los fines de semana los visitantes acuden en familia.

Antes de interpretar los resultados arroj ados, se debe considerar que las encuestas se

aplicaron durant e la magna exposición del arquitecto español Antonio Gaudi , a la gente que

salía de visitar la muestra en las fechas antes mencionadas, en un horario de 10:00 a 13:00

horas, acatando los lineamientos de espacio y tiempo autori zados por el museo para la

realización de esta investigación.

. . . Eran cerca de las diez de la mañana cuando el primer cuadro de la Ciudad de México

comenzaba su rutina diaria: vendedores, choferes de microbu ses, turistas, estudiantes,

visitantes del Centro Histórico y el apresurado andar de las person as que se dirigen a su

destino, coloreaban la mañana con su clásico ajetreo , en medio del frío que aún se sentía.

Entre ese mar de gente, resaltaba la impresionante arquitectura del ACS1, al cual se

dirigían algunas personas que debido a las obras de remodelación del Zócalo capitalino ,

tenían que rodear las calles aledañas a la Catedral Metropol itana, aprovechando para

curiosear entre los puestos ambulantes y los comercios establecidos.

Una vez en el museo de San Ildefonso, se esperó a que el primer grup o de visitantes

concluyera su recorrido, el cual tardaría alrededor de 40 minutos; mientras tanto , algunas

personas caminaban por el vestíbulo y otras más, hacía n tiempo para que llegara la hora de

la siguiente visita guiada.
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Cuando salió la primera tanda de espectadores, se abordó a la gen te para realizar las

preguntas de la investigación; a pesar de ser un grupo numeroso, algu nos mostraron poca

disposición para responder el cuestionario, retardando el trabajo de campo. Est e

procedimiento se repitió durante tres días más, has ta recabar la información necesaria.

Durante el levantamiento de las enc uestas, destacaron personas que al responder no

podían evitar el sentir nostalgia al recordar su paso por el Colegio, cuando formaban parte

del estudiantado. Asimismo , una mujer narraba emocionada su viaje a Barcelona, en donde

conoció la obra del arquitecto Gaudi y se mostraba conmovida al admirarla en un recinto

tan importante de nuestro país, como el Colegio de San lldefonso. También, jóvenes

estudiantes que movidos por la curiosidad entraron al recinto para comprobar aquellas

historias que habían conocido en sus salones de clase o a través de sus padres o abuelos.

Por el contrario, habí a muchachos que visitaron la exposición únic amente por tratarse de

una tarea esco lar, por lo cual ni siquiera se percataron de la exi stencia de los murales y

much o meno s de la arquitectura del edificio; así com o adultos que acudían a los talleres, sin

antes visitar la expos ición ni recorrer las instalaciones del Col egio. Cabe destacar que

debid o a la temática de la mu estra , se notó una asis tenc ia casi nula de público infantil.

En cuan to a la logística de la exposición, se observó que en varias ocasiones la afluencia

de visitante s rebasó el cupo de las sal as, provocando que el personal de segu ridad detuviera

mom entáneam ente el ingreso de los asist entes, hasta despejar el área a recorrer. Esta

medida generó que un cúmulo de gente se aglutinara tanto en las taquill as, como en el

torniquete de entrada y en los patios del anexo.

Así , en medio de este interminable ir y ven ir de la gente se cubri eron las hor as

auto rizadas para la rea lización de las encuestas y llegó el momento de vo lver a las ca lles ,

entre los gritos y pregones de vendedores ambulantes , bajo el intenso calor que empezaba a

sentirse . ..
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Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas para conocer el perfil de los

visitantes al Antiguo Colegio de San Ildefonso son los siguientes :

El 49% de los encuestados pertenece al sexo femenino y el 51% al masculino, de los

cuales más del 55% oscilan entre los 13 y 23 años, el 16% entre los 24 y 34 años, el 8%

entre los 35 y 45 años, el 9% entre los 46 y 56 años yel 12% restante, entre los 57 y 83

años de edad.

Las personas entrevistadas representaron una muestra de público variada, al contar con

distinto grado de escolaridad y ocupación, ya que más del 45% declaró haber concluido la

licenciatura, el 42.5% terminó el nivel medio superior, el 8.3% cuenta con educación básica

y sólo el 3.3% con maestría. Asimismo, la actividad de los visitantes del museo es diversa y

se comprobó que la mayor parte de los asistentes; es decir 76 miembros de una población

de 120, son estudiantes, 23 son profesionistas, 5 empleados , 4 jubilados y el resto se dedica

a otras actividades.

Uno de los aspectos relevantes de la investigación fue que más de la mitad de los

visitantes ya conocía el museo y sólo el 30.8% acudía a las instalaciones por primera vez;

es decir, la mayoría de la gente que acude a San Ildefonso no lo hace por casualidad, sino

porque conoce las exposiciones que ahí se presentan, como 10 ejemplifica la siguiente

gráfica:
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50

40

30

20

10

O
1 vez 2 a 5 veces 6 a 10 veces Más de 10 veces

Gráfica l . Promedio de visitas realizadas al museo
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De ese porcentaje; el 62.5%, señaló que asiste al museo para ver la exposición en turno; el

15% lo hace para cumplir con una tarea escolar; el 5% va para admirar los murales; más del

3% por recomendación y el 14% restante mencionó más de una opción.

30
20
10
O~~!!:!E

Murales Exposición Recomendación Tarea Más de una
opción

Gráfica 2. Razones por las que el público asiste al museo

Como la generalidad de los espectadores visita el museo con el propósito de admirar la

muestra en turno, el 68.3% desconoce la historia de la casona y sólo el 31.7% restante

recuerda algunas etapas previas a la actual ; de éstos , el 71.05% la asocia con la Escuela

Nacional Preparatoria y el 28.9% se acuerda de la existencia del Colegio Jesuita en sus

instalaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las muestras artísticas se sitúan en el primer

lugar del gusto del público; las exposiciones científicas ocupan el segundo sitio; más de una

opción se encuentra en el tercer lugar; y las exposiciones lúdicas en el cuarto peldaño.
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Gráfica 3. Preferencia de los visitantes ante las muestras exhibidas

De las personas que declararon admirar los murales que decoran las paredes del ACSI,

el 55% no sabe quiénes son los autores, a pesar de que este lugar se cons idera cuna del

muralismo en México . El otro 45% mencionó el nombre de algunos art istas, como José

Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Fernando Leal.
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O
David Alfara José Clemente Diego Rivera Fernando Leal

Orozco

Gráfica 4. Muralistas presentes en la memoria de los asistentes al ACSI
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Asimismo, el 30% expresó que en alguna ocasión ha tenido oportunidad de visita r el

salón El Generalito y/o el Anfiteatro Simón Bolívar; el 68.3% desconoce estos recintos; y el

porcentaj e faltante no respondió, porque olvida que estos espacios form an parte del museo

y que tienen su prop ia historia.

También se advirtió que menos de la mitad de los encuestados, está al tanto de las

activid ades complementarias a las exposicio nes que ofrece el museo del Antiguo Colegio

de San Ildefonso y que el 55.83% ignora que existe esta dinámica. El 55.76% de las

personas que afirmaron saber de las labores extras, nunca han participado en éstas y el

44.2% restante, informó su parti cipación en talleres, conferencias, concie rtos, cursos y

cenas.

Cabe recordar que para la presente inves tigación, es fundamental conoce r los medios

más frecuen tes a través de los cuales la gente se entera de las expo siciones presentadas en

San I1defonso, por lo cual se incluyó una pregu nta que indagara sobre ese tópico , arrojando

el siguiente saldo: el 30.83% obtiene informació n de escuelas; cI 14.16%, de la televisión ;

el 9.16% en la radio; el 7.5% a trav és de carteles; el 9. 16% en periódic os, y el resto advie rte

anuncios en para buses, gace tas, revistas, Internet , paneles de estación, fo lletos, boletines

electrónicos , o recibe recomendacione s de amigos y conocidos. Además, es importante

resaltar que el 4.1% acude al Colegio por iniciativa propia.

También es importa nte conocer en qué lugares es común que la gente observe

publicidad e información acerca del museo, en este rubro se obtuvo que el 18.3% ha visto

alguna nota o comentario en la televisión ; el 11.66% recuerda anuncios en parabuses, el

10% en Internet; el 9.16% en escuelas; el 5.8% en periód icos; el 2.5% en otros museos; y

los demás se han enterado por otros med ios como revistas, carteles, folletos, espectaculares

y gacetas , a exce pción del 2.5% del total, que afirma no haber visto informaci ón del museo

en ningún sitio, por lo que se conclu ye que la difusión y promoción no tiene el impacto

deseado y resulta insuficien te, al no abarcar todos los sectores de la población.
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Impacto sociaide! museo, suscitaáo a partir desus exp resiones cultura les

En lo que se refiere al costo de acceso al museo, el 96.6% de los asistentes se mostró

conforme, ya que dijeron estar conscientes de los gastos que genera el mantenimiento de un

recinto de esta magnitud; y solamente el 3.33% rest ante, considera qu e el precio es

excesivo, por lo cual limitan sus visitas al museo.

Entre los asp ectos que el público califica como más interesantes del edific io, destaca la

arquitectura, los murales y la calidad de las visitas guiadas; con resp ecto a la exposición,

menc ionaron el montaje, la obra y el uso de interactivos .

Finalmente, se pidió al público que proporcionara sugerencias sobre los aspectos que

modificaria de l museo para mejorarlo, y aunque el 66% no cambiaría nad a, el 34%

mencionó elementos como permitir el acceso a todas las salas, ret irar la enorme pieza del

escultor Sebastián que permanece en el pat io principa l -seg ún el criter io de varias personas,

contrasta con la sobriedad de la casona-, mejorar la señali zación, aument ar la capacidad de

los talleres, cambiar la logística del recorrido, permitir el contacto dir ect o con la obra de

arte, mejorar la iluminación en las salas, procurar la amabilidad del person al, incremen tar la

vig ilancia y crear un estacionamiento propio, entre otros.

Aunque toda s las sugerencias del público son tom adas en cuenta para el mejorami ento

de l edifici o, algunas cuestiones no están a su alcance, como lo referente al libre tránsito por

el edificio, ya que se ignora que la con strucción anexa , ubicada haci a el sur , alberga las

áreas administrativas y zonas específicas donde se rea liza la preparación de las

expos iciones.

Respecto al estacionamiento, resulta imposible que el ACSI cuente con uno particul ar o

en sus inmediaciones, debido a que se ubica en un sector altamente congestionado . En

cuanto a la iluminación de las sa las , es necesario recordar que cada pie za requiere cuidados

especiales para su adecuada conservación, por lo que en ocasiones ésta, debe ser tenue

aunque result e incómodo para algunos visitantes.
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Conclusiones

Al final de la presente investigación puede comprend erse mejor la magn itud de una

institución como el Antiguo Colegio de San I1defonso , que guarda en sus instalaci ones

fragme ntos relevantes de la historia de México, envueltos en la arquitectura representativa

de la corri ent e barroca.

Los murales que decoran sus paredes, sin duda embell ecen y enmarcan las mu estras

culturales que tienen cabida en la casona, creando una atmósfera agradable para el visitante,

estimulándolo a regresar o haciendo que considere la posibilidad de rentar un espacio de

este lugar.

También se descubrieron aspec tos primordiales del funcionami ento del museo, que

norm alm ente permanecen ocultos o resultan desconocidos para la mayor ía de sus vi sitantes,

desde los trámites iniciales para la presentación de un a muestra, hasta las condiciones

física s, como la elaboración de soportes para algunas piezas o la ilum inació n precisa de

salas y obje tos de arte. De esa manera se ofrece una guía para que el curador interesado en

exponer en San Ildefonso cono zca los lineami entos ese ncia les exigidos por la insti tuc ión.

A pesar del desconoc imi ento de este proceso , se evide nció a través de las encuestas, que

los as istentes al ACSI reconocen la bell eza de la casona y admiran la calidad de las

muestras presentadas, a las cual es la mayoría acud e, aún sin haber vi sto suficiente

publi cidad, ya sea por iniciativa propia o por recomendación .

Menci ón aparte, merece el esfuerzo realizado por los integrantes de este museo , qui enes

además de enfrentarse a problemas como el bajo presupuesto y escase z de personal de

planta, especialmente preparado para las actividades que desempeñan , también se encaran

al desconocimiento y a la mala impresión que las per son as - principalmente los niños

tienen de esto s centros culturales, provocada en la mayoría de los casos, por la form a

errónea en que las escuelas orientan a vi sitar estas instituciones, haciend o qu e los pequ eños

se aburran y sufran el recorrido por el museo, al ocasionar tumultos frent e a las fichas

desc riptivas.
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En este sentido, se confirmó que el personal de San lldefonso está empeñado en ofrecer

un servicio de calidad, por lo que optimiza los recursos obtenidos, al implementar

programas como el de "Promotores culturales" -exclusivo del museo-, aprovechando la

buena disposición y compromiso de los voluntarios ; y por supuesto, pon iendo especial

atención en el manejo y la presentación de la información, tanto de las exposiciones, como

de talleres y visitas guiadas, ya que en estas últimas se da una retroalimentación entre el

público y el personal de la institución.

Aunque hasta ahora el Colegio ha funcionado sin mayores problemas, es necesano

destacar la carencia de una organización firme, lo cual se detectó al momento de entrevistar

al personal de las coordinaciones y departamentos que lo conforman, e incluso resalta el

hecho de que ni siquiera se cuente con un organigrama actualizado y funcional, que

desglose de manera jerárquica las actividades a reali zar. Asimismo, requiere de un

programa de comunicación organizacional que ayude a solucionar las diferencias entre los

empleados, además de fomentar un compromiso real entre ellos y su empresa.

Algunas áreas del ACSI también se enfrentan al problema de tener que laborar en

oficinas que resultan pequeñas para la cantidad de empleados fijos y prestadores de servicio

social que trabajan bajo esas condic iones, tal es el caso de la Coordinación de

Comunicación y la de Servicios Pedagógicos.

Además, y en palabras de los propios trabajadores de la institución, el equipo de

cómputo es insuficiente, obsoleto e inclusive se ven en la necesidad de utilizar software

ilegal. La nula o escasa impartición de cursos de capacitación y actualización, también

demerita el progreso de los empleados del museo, especialmente de aquellos que tienen

contacto directo con el público, a quienes algunas veces la gente califica de poco amables.

El limitado presupuesto causa que la promoción y difusión de las exposiciones, talleres,

conferencias, conciertos y otras actividades, no tengan la difusión y el impacto deseado,

debido a que el tiraje de los volantes o carteles resulta insuficiente, además de que no se

cuenta con el capital idóneo para lanzar spots televisivos y radiofónicos que llegarían a la

mayor parte de la población.
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Es imp ort ante señalar que para la obtención de buenos resultados no basta sólo con el

correcto trabajo del museo, también es indispensable la disposición de los asis tentes,

quienes deciden ir o no a esta institución, tomando en cuenta qu e en ocasion es las

exhibicion es no corresponden a su nivel cognitivo y no les representan nada, dej ánd olos

excluidos ante una obra, debido a que la cédula de sala está escrita en lenguaje complicado,

o simplemente porque no están dispuestos a involucrarse en el proceso de aprendizaje. En

este sentido, el museo cumple con uno de los puntos de su misión, al ofrec er al visitante

una experiencia nov edosa, que fom enta la enseñanza, propiciando un ambient e placentero

al recorr er la exposición.

Otro aspecto determinante para que la gente acud a a un museo, de acuerdo con la

información obtenida en esta investigación , es el precio de entrada, que en ocasi ones se

con sidera elevado y ahuyenta al público, evitando que regresen a otra expos ición, o en su

de fecto que por obli gaci ón entren y la recorran apresuradamente, sin disfrut arla o

permi tirse part icipar en las actividades paralelas. Situación que no inclu ye a San Ildefonso,

-como se observó en los res ultados de las encuestas-, ya qu e la asis tencia de l público es

independ iente del cos to del bo leto.

Cab e destacar uno de los aciertos más importantes del ACSl: la impl em entación de las

visitas autoco nducidas, las cuales evit an el aglutinamiento del públ ico en las salas, al

proporcionar le un manu al que conti ene toda la información de las cédu las de sa la. Sin

embargo, se sugiere evaluar la forma en la que el público recibe lo qu e obtiene del museo,

con el propósito de : conocer la conformidad con el servicio, el grado en e l que se alca nzan

los obje tivos planteados por los organizadores, determ inar la utili dad de la informac ión, la

falta de capac itación para empleados del museo y locali zar posibl es errores o fallas.
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De esta manera se concluye la investigación: El Antiguo Colegio de San Ildefonso,

impresionante manifestación de cultura que subsiste ante la austeridad. Reportaje. Para

beneplácito del museo, los resultados arrojados por el presente estudio fueron favorables, al

confirmar que presenta una afluencia constante, a pesar de que su principal enemigo - el

limitado presupuesto con el cual se ve obligado a trabajar- le impide realizar la difusión de

sus actividades a mayor escala. Por ello, es imprescindible mantener una estrecha

comunicación con sus patrocinadores potenciales, con aquellos que poseen membresías y

con quienes brindan su apoyo altruista al museo, para mantenerlo vivo y vigente en el gusto

del público .
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q[osario

Altorrelieve: Decoración escultórica en relieve, en que las figuras se destacan notablemente

del plano del fondo . Escultura de gran efecto se emplea generalmente en el adamo exterior

de edificios y monumentos, cuando ha de colocarse en lugares situados a gran distancia del

espectador.

Arco: Estructura que cubre el vacío de un muro en forma de marco geométrico que cubre

un vacío entre dos pilares o puntos fijos. Existen muchas variedades de arcos derivados de

la forma básica, el arco de círculo. (Escarzano, lobulado, mixtilíneo, de medio punto, ojival,

peraltado, poligonal , etc.)

Asta: Posic ión del ladrillo en una obra , cuando su mayo r longitud es normal al paramento

de la pared.

Cantera: Lugar abierto al aire libre donde se explotan rocas , gran itos , mármoles y otras

rocas útiles para construcciones .

Catálogo: Ordenación de la totalidad o de una parte de los datos de un museo ,

estableciendo unas categorías previas, pueden ser topográficos, monográficos, sistemáticos,

razonados o críticos, de una exposición, etcétera.

Chiluca: Piedra o material tradicional

Colección: Conjunto de cosas análogas o de una misma clase reunidas para constituir un

objetivo concreto. El conjunto de obras que constituyen los fondos de un museo .

Cornisa: Es un elemento saliente puesto en la parte superior de una pared para servirle de

protección y proyectar sobre ella, una línea de sombra. Sirve para acentuar su

horizontalidad.
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Difusión: Aplicada al museo o a la exposición, debe entenderse la acción propia de la

institución o del departamento de su nombre encaminada a extender, divulgar o propagar en

la sociedad el mensaje y contenidos de la institución museística o de un proyecto de

exposición concreta.

Espacio museográfico: Espacio que incluye centros históricos o naturales adaptados para

su exhibición y visita.

Estrategia de comunicación: Es el plan que ofrece el modo a través del cual el museo

puede transmitir su mensaje y llegar más al público, con el fin de prestarles un mejor

servicio de conocimiento, educación, cultura y entretenimiento.

Experiencia museográfica: Experiencia individual que consiste en recorrer un espacio

museográfico en un momento específico y en la que intervienen elementos rituales,

educati vos y lúdicos.

Frontán: Remate triangular de una fachada o de un pórtico, se coloca también encima de

puertas y ventanas.

Lux: Irradiación que emana del solo cualquier fuente luminosa.

Mampostería: Obra hecha de piedras pequeñas, unidas con argamasa (mezcla de cal, arena

yagua)

Moldura: Parte saliente de perfil uniforme recto, cóncavo o convexo, que sirve para

adornar obras de arquitectura, carpintería y otras artes. Son ornamentos entrantes o salientes

que decoran ciertas partes de los edificios..

Ornamentación: Elemento artístico añadido o integrado a la obra con propósito de

embellecerla.
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Pilar: Elemento arquitectónico de sostén vertical, de mampostería o ladrillo, sin proporción

fija entre su grueso y altura, con o sin adornos. Tiene base casi siempre capitel que recibe la

carga de Jos elementos horizontales o abovedados y la transmite hacía abajo . Su sección es

relativamente pequeña, casi siempre rectangular, cuadrada, octogonal o circular,

contrariamente a la columna, está compuesto de materiales pequeños.

Pilastra: Columna rectangular que sobresale poco o nada del muro y que en la arquitectura

clásica sigue las proporciones y líneas de los órdenes correspondientes. Porción integrante

de un muro que se proyecta por uno o los dos lados, y que actúa como viga vertical,

columna o adorno arquitectónico.

Relieve: Trabajo o figura que resalta sobre un plano.

Tecali: Alabastro o mármol translúcido de colores vivos , procedente de Tecali , México.

Tecali proviene de la palabra náhuatl tecalli (de tetl, piedra, y calli , casa) , así que podría

traducirse como "casa de piedra", aunque esta definición no corresponde al llamado tecali ,

óníx o alabastro poblano, roca metamórfica muy usada en construcciones mexicanas del

siglo XVI, junto con el tezontle y la chiluca. Como no hay palabra náhuatl para este tipo de

ónix , el vocablo tecali quedó para significar el yacimiento de esta roca en la zona. El tecali

se utilizó principalmente en la fabricación de planchas para altares y ventanas, pues cortado

en láminas delgadas era un fastuoso sustituto del vidrio por su transparencia.
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