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Resumen

La presente investigación hace una revisión y análisis de los distintos programas educativos del

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC]. Por medio de tres procesos

expositivos como casos de estudio: su primera exposición Umbrales [2004], Arte y Violencia de

Antonio Caro y Rosemberg Sandoval [2008] y Cartografías Paganas [2019], pone en cuestión la

idea del arte como conocimiento y el rol educativo de la institución museo. Mediante el relato de

distintos expertos, curadores y trabajadores del MAAC, y la revisión de su archivo educativo, se

intenta encontrar las metodologías y pedagogías que se han venido implementado, visibilizando,

también, las problemáticas de dicha institución.

Palabras clave: Museo, educación, arte como conocimiento, programas educativos, institución
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Abstract

This research reviews and analyzes the different educational programs of the Museo

Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC]. By means of three exhibition processes as

case studies: its first exhibition Umbrales [2004], Arte y Violencia by Antonio Caro and

Rosemberg Sandoval [2008] and Cartografías Paganas [2019], it questions the idea of art as

knowledge and the educational role of the museum institution. Through the account of different

experts, curators and workers of the MAAC, and the review of its educational archive, we try to

find the methodologies and pedagogies that have been implemented, making visible, also, the

problems of that institution.

Key words: Museum, education, art as knowledge, educational programs, institution.
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Los [no] Museos

ni arte, ni educación, ni acción 1

I. Introducción

Los [no] Museos. Ni arte, ni educación, ni acción; es un proyecto de investigación de

corte teórico que aborda el tema de los programas educativos en la institución museo desde una

perspectiva que comprende al arte como conocimiento. Entendiendo al museo del siglo XXI

como un dispositivo de conocimiento, activador de relaciones sociales, debate y pensamiento

crítico, esta tesis levanta cuestionamientos con respecto al rol educativo de los museos en la

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Bajo estas premisas, el Museo Antropológico y de Arte

Contemporáneo, MAAC, se posiciona como objeto de estudio; siendo uno de los museos más

grandes contando con 10.000m2 de construcción y 11.000m2 en áreas exteriores. Posee uno de

los acervos de arqueología [50 mil piezas arqueológicas de la época precolombina de la costa] y

de arte moderno [3.400 mil obras] más grande del país. Es así que cuestionamos: ¿Cuál es la

misión de nuestros museos? ¿Cuál o cómo es el rol educativo del museo del MAAC?

Desde una mirada global y crítica, los antecedentes de esta investigación indagan desde

los inicios de los museos a nivel mundial para poder comprender su cronología y evolución al

1 El título y subtítulo de esta tesis hace alusión a la publicación: “Ni arte, ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico
vértebra lo artístico” del Grupo de Educación del Matadero Madrid, 2017. Aquí agregamos la palabra “acción” ya que
consideramos la educación como un verbo, un accionar, y al museo como una entidad fluctuante y no estacionaria. Cómo
menciona Luis Camnitzer en el texto: «Si bien el arte en nuestra cultura es aceptado como un medio de producción, también se lo
puede definir como una meta-disciplina que permite subvertir los órdenes establecidos y explorar órdenes nuevos alternativos en
una etapa previa a la verificación de su aplicación práctica». "PUBLICACIÓN En .pdf." Ni Arte ni Educación.
http://www.niartenieducacion.com/project/textos/.
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pasar el tiempo. Desde sus inicios hasta el día de hoy es evidente el cambio radical del museo

con respecto a su función y lugar de enunciación. A partir de este recorrido, queda en evidencia

las problemáticas, intenciones y metodologías que emplea dicha institución con respecto a la

educación desde la misma. Se visibiliza su desarrollo desde gabinetes de arte hasta llegar a la

democratización de estos, luego de la revolución francesa y por último el giro educativo en el

arte en la década de los 70s, que significó el cruce entre las artes y la curaduría con la educación

y la pedagogía.

Luego del acercamiento más macro del museo y su función educativa, se va hilando el

mismo desarrollo pero desde un aspecto geográfico más significativo y acorde a esta

investigación: Latinoamérica. En esta sección, se sigue problematizando e intentando

comprender la mirada que se tiene de los museos, con reflexiones de Néstor Canclini, Américo

Castilla para terminar con el análisis y comprensión de la Educación liberadora y

Problematizadora de Paulo Freira que fue sumamente importante para las prácticas educativas y

pedagógicas de democratización y alfabetización de América Latina. Por último, los

antecedentes terminan explorando el campo ecuatoriano haciendo una revisión de los distintos

acontecimientos en la historia de las artes del país, para concluir con diversos proyectos

educativos centrados en diversos públicos [niños y niñas, académicos, artistas y/o adultos en

general] y que se consideran tienen un abordaje del arte como herramienta de conocimiento.

El marco teórico tiene una estructura parecida, iniciando con las primeras críticas y

reflexiones alrededor del museo con Américo Castilla y Tonny Bennett problematizando el

discurso del museo, su lugar de enunciación y sobre todo el carácter administrativo de dicha

institución con respecto a la cultura y el conocimiento de la sociedad. De esta forma, se visibiliza

las relaciones de poder que constituyen el museo con el público. Por otro lado, presentamos las
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pedagogías críticas ya que tienen un fuerte lineamiento e influencia en la educación no formal

por parte del museo.

El giro educativo en la curaduría y las artes en una etapa crucial en el marco teórico ya

que evidencia la inclinación por parte de las exposiciones del arte hacia lo pedagógico y el

entendimiento de este como conocimiento. Terminando con las reflexiones y análisis de Carmen

Mörsh especialista en el área educativa de museos, quien desarrolla críticas y distintas cuestiones

para tomar en cuenta con respecto al acercamiento educativo curatorial. Por otro lado, los cuatro

discursos que identifica Mörsh de las metodologías educativas y su lugar de enunciación del

museo son cruciales para el análisis de los distintos programas educativos del MAAC que hemos

identificado a lo largo del tiempo y sobre todo en las tres exposiciones temporales que serán

nuestros casos de estudio.

El estado del arte de esta tesis nos permite situarnos desde la perspectiva del investigador

y la mirada de este al momento de analizar e investigar. Se presentan los 3 ejes centrales de esta

tesis: Arte, Museos y educación. Este subcapítulo es importante ya que da un sentido desde

dónde se piensan estos tres conceptos madres y su desarrollo a lo largo de la investigación.

Esta tesis emplea distintas metodologías teórico/prácticas, desde una revisión

bibliográfica para poder hacer el análisis de los casos de estudio, entender y explorar los

conceptos clave del museo, la educación y las artes, y sus distintos referentes. La entrevista fue

una de las fuentes fundamentales para la investigación. Bajo el concepto de espacio geográfico

de Leonor Arfuch, los relatos de las distintas personas entrevistadas proporcionaron el contenido

necesario para volver a revisar ciertos programas educativos del MAAC, y también permitieron,

en el caso de algunos especialistas en el tema, aportar con comentarios y reflexiones cruciales

para el análisis tanto de los tres casos expositivos de estudio.
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Por otro lado, el archivo histórico del acervo del museo permitió elaborar un esquema

más cronológico, sobre todo con los inicios del museo cuando formaba parte del Banco Central,

y también con el aporte de catálogos y registros de talleres que elevan y ayudan a volver

tangibles estas experiencias educativas pasadas.

En el primer capítulo “Ni arte” se hace un análisis de los algunos programas educativos

desde los inicios como museo del Banco Central y luego como Museo Antropológico y de arte

Contemporáneo. Este capítulo se va construyendo a partir del relato del personal del MAAC

como Sara Bermeo, Cristian Levi y Andrea Portero, y también con ex colaboradores del museo y

especialistas como Susan Rocha, Matilde Ampuero, Trinidad Perez y Guadalupe Álvares. Estos

relatos se van entretejiendo con los archivos y documentos de los programas educativos del

MAAC y así se va visibilizando el trabajo que se ha venido realizando.

El segundo capítulo “Ni educación”, hace un análisis más específico de tres exposiciones

de arte, tanto moderno, contemporáneo y urbano, a los largo del tiempo del MAAC. Al igual que

el primer capítulo, este se construye a partir de entrevistas a los curadores: Guadalupe Álvarez de

Umbrales, Maria Fernanda López y Juan David Quinteros [Colombia] de Cartografías Paganas, y

con respecto al segundo caso de estudio la exposición del colombiano Antonio Caro con el

archivo y relato tanto de Matilde Ampuero como de Cristian Levi. De esta forma, se van

desarrollando conclusiones a partir de las metodologías pedagógicas empleadas por cada

exposición, el acercamiento educativo por parte de los curadores y por último un análisis en base

a los discursos planteados por Carmen Mörsh. Es importante mencionar, que también se toma en

cuenta a qué público están dirigidos y si tenían una intención de generar nuevo público y

descentralizar el arte.
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El último capítulo “Ni acción” hace un análisis jurídico, tanto de la constitución del

Ecuador como de la Ley Orgánica de Cultura. Para esto se hacen anotaciones a partir de los

capítulos anteriores y se busca visibilizar el incumplimiento o cumplimiento de dichos derechos

y deberes de la cultura. Esto nos permite tener una visión del panorama cultural general del país

y de los museos, en específico del MAAC.
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II. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Analizar los procesos metodológicos en torno a los programas educativos del Museo

Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC] a través de tres casos de estudio.

Objetivos específicos

a. Visibilizar los distintos programas educativos que se han realizado en el MAAC y sus

metodologías y problemáticas.

b. Poner en evidencia la diversidad de procesos pedagógicos o educativos en torno a las

exposiciones de arte realizadas en el MAAC.

i. Umbrales [2004]

ii. Arte y Violencia [2008]

iii. Cartografías Paganas [2019]

c. Proponer recomendaciones de cómo fortalecer los programas educativos en el MAAC.
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III. Antecedentes

Es necesario hacer una breve revisión, tanto histórica, contextual y educativa con

respecto a la institución museo desde una mirada internacional y nacional para lograr una mejor

comprensión de esta propuesta investigativa. Por esta razón, se hará un breve recorrido por la

historia general de los museos, el giro educativo del arte en la museología, los museos del país y

la función educativa –y por ende social– de los mismos.

Es evidente que desde sus inicios, la civilización se ve motivada por el deseo inquietante

de coleccionar, conservar, clasificar y preservar su memoria, buscando diferentes estrategias que

les permitan entenderse, conocerse e identificarse. Ya desde el siglo III a.C. Se construyó en

Alejandría un conjunto de edificios con funciones varias [observatorios, teatro, salas de trabajo

etc.] para conservar, estudiar, investigar y mostrar lo que hasta ese entonces el hombre había

producido. Estas instalaciones son el antecedente más antiguo de lo que luego se convertiría en

gabinetes y templos tradicionales [siglo XVI]; y hoy, en museos [de ciencia, arte, historia etc],

centros culturales contemporáneos con sus varias funciones, programas y servicios hacia la

sociedad.

A partir del siglo XVI se establecieron las colecciones de carácter privado como

gabinetes de curiosidades o cámaras de maravillas impulsados por los nobles y burgueses

europeos. Sin embargo, el origen institucional del concepto ‘museo’ se empieza a establecer

recién en el siglo XVIII, ya que se produce un cambio significativo sobre las colecciones: estas

pasan a ser consideradas patrimonio nacional. La revolución francesa [1789] fue crucial para este

cambio, puesto que promovió que el patrimonio pertenezca a la ciudadanía. Gracias a este

proceso tan importante se empezó la creación de leyes que permitan el estudio, conservación y
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catalogación de dichos bienes. El British Museum de Londres [1753] y luego el Museo de

Louvre [1798], fueron pioneros en este cambio de concepción, buscando la creación de espacios

accesibles para todo el público. Este fue un periodo donde los museos crecieron muy dispares en

sus contenidos, temas y estilos; y su relación con el público se mantuvo igual con cierta distancia

y proporcionando una relación educativa unidireccional.

Distanciados de los museos o gabinetes de curiosidades francesas, a inicios del siglo XIX

surge un debate en Estados Unidos sobre el punto de vista arquitectónico de la institución y

dónde se diluye un poco la autoridad del clasicismo. No fue hasta finales del siglo XX que

empieza a estructurarse una disciplina específica que estudie el fenómeno museal: La

museología. Este proceso de consolidar la idea de ‘museografía’ la podemos destacar con 3

momentos importantes que posibilitan una noción diferente del concepto de museo que se

conocía [unidireccional, adoctrinador y contenedor de bienes], al museo más dinámico, abierto y

crítico que es ahora:

1. Las obras de arte se consideran lo más fundamental de la relación arte-espectador.

Por consecuencia, se considera al público como secundario y la conservación de

las obras lo más importante.

2. A partir de la mitad del s. XX se comienzan a sumar tareas educativas al museo

en forma de actividades a partir de lo que puedan sugerir las obras de arte de la

colección. Lo que genera que se empiece a tomar más en cuenta al público. Este

cambio conceptual de la museografía da paso a la tercera fase.

3. La Tercera fase inicia en la década de los 70s del siglo pasado. Este cambio de

concepción entiende al museo como un ente cada vez más social y abierto al

público. “Un museo que congrega interdisciplinariamente diversas expresiones y
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manifestaciones.” Este cambio generó entre los académicos, curadores, críticos, y

artistas debates en torno a un ‘giro educativo del arte’.2

El giro educativo del arte es uno de los antecedentes más cruciales para esta

investigación. Esto significó el cruce de la curaduría y el arte como práctica educativa. A partir

de ese momento histórico la institución museo toma aún más relevancia al momento de ser

considerada como una entidad sumamente importante y necesaria para el desarrollo educativo de

la sociedad. En este sentido, a nivel universal estos cambios suponen que la institución museo

busque generar debates pertinentes con la esfera social que permitan generar intercambios y

pensamiento crítico en los y las participantes. A raíz de estos acontecimientos, los debates en el

circuito cultural se han entablado alrededor de estas premisas.

Latinoamérica

Alejándonos un poco del espectro global, más anglosajón y europeo, es necesario ahora

contextualizar el panorama regional y local del posicionamiento educativo de la institución

museal latinoamericana y sus debidos antecedentes.

No muy ajenos al horizonte internacional, los museos en latinoamérica iniciaron de forma

similar a los gabinetes europeos. Bajo el entusiasmo por el conocimiento enciclopédico y de

clasificación, dio apertura a los museos como instituciones de producción y dispersión de

conocimiento. Según Néstor García Canclini, desde sus orígenes los museos estuvieron

condicionados por los conquistadores: nacieron para depositar los trofeos de la colonización. Por

2 García, Ricardo. (2019). El giro educativo del arte como herramienta para la transformación social en los nuevos
museos del siglo XXI / The educational turn of art as a tool for social transformation in the new museums of the 21st
century. 199-216. 10.5209/eiko.73434.
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esto, los museos nacionales de países periféricos también resultaron de colonialismos internos,

como por ejemplo: el Museo Nacional de Antropología de México.3 Estos procesos luego se

transformaron en una teatralización por parte de los Estados de la cultura nacional y la historia,

donde proponen una lectura compacta de la historia nacional. Considero importante mencionar

esto, ya que estos procesos son claros y evidentes hasta el día de hoy en ciertos museos de

nuestra ciudad Guayaquil,4 y han sido motivaciones claras para la realización de este trabajo

investigativo.

En cuanto a lo educativo del arte en Latinoamérica, ya desde los años 90 iniciaron

debates y reflexiones a partir de las complejidades de poder en el campo del arte. En este sentido,

lo educativo empieza a ser visto como una oportunidad dentro de las instituciones culturales para

proponer experiencias de cambio social a gran escala y cuestionar el sistema establecido de

forma jerárquica en la producción de conocimiento. Es importante mencionar que, estas

discusiones con respecto a lo educativo, no eran ajenas al contexto latinoamericano. Desde los

años 60 en América Latina se empezó a pensar en una educación liberadora que surge del

concepto de pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Freire es un referente importante para

esta investigación ya que sus aportes a las pedagogías desde la ‘Educación Problematizadora’ y

‘Pedagogías del oprimido’ facilitó un tipo de enseñanza que prioriza la democratización por

medio de una educación humanista dirigida a integrar al individuo a su realidad nacional. Estas

nuevas formas de pensar lo educativo, abren posibilidades al momento de pensar en el

empoderamiento del público [o usuarios], en los museos.

4 La exposición permanente del Museo Municipal de Guayaquil es un ejemplo actual de la teatralización de la
historia y el uso de la institución museo como un espacio de adoctrinamiento al estilo de los museos del siglo XVIII.

3 El cual se apropió de patrimonios culturales locales e indígenas.
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Ecuador

A rasgos generales, en el Ecuador, «ha predominado una visión elitista del arte y la

cultura, concebida como actividad especializada en manos de una minoría iluminada, de manera

paralela y generalmente desde los márgenes del sistema cultural [...]».5 No fue hasta la segunda

mitad del siglo XX, que se empezaron a establecer distintos acontecimientos críticos para

democratizar la cultura y repercutir en el tejido social del país. La crítica al status del arte y a las

instituciones culturales han sido de los hechos más influyentes en la historia cultural del país. El

estancamiento cultural del Ecuador ha generado en el circuito un sin número de procesos

antisistema por parte de artistas a lo largo del tiempo. Dentro de las primeras vanguardias que

generaron un aporte significativo para el sector cultural fueron los tzántzicos, quienes influyeron

en la creación del proyecto “revolución cultural” para la transformación social, la

descolonización y la reestructuración de la Casa de la Cultura. A raíz de este acontecimiento,

varios colectivos y grupos emergen con el propósito de vincular el arte a la sociedad.

A partir de los 2000, el arte y la cultura tornan un giro importante, ya que el circuito se

empieza a interesar más por trabajar en el ámbito público y contexto social. Esto permitió

levantar debates sobre el tipo de comunicación y los públicos a los que se dirigen dichos

contenidos. Gracias a estos acontecimientos previos, en la actualidad la negociación y

colaboración entre distintos agentes del arte, público, plataformas, instituciones públicas e

independientes se han modificado y trabajan ahora en conjunto por una relación entre el arte y la

sociedad, desde una mirada crítica, decolonial y pertinente con su contexto. Sin embargo, aún

5Cartagena, María Fernanda. 2015. «Arte, educación Y transformación Social». Index, Revista De Arte
contemporáneo, n.º 00 (diciembre), 44-61. https://doi.org/10.26807/cav.v0i00.10.
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hay muchos vacíos culturales, precarización del sector y sobre todo una brecha entre el circuito

artístico y el público.

Maria Fernanda Cartagena explica en su texto, Arte, educación y transformación social,

que en los debates de arte y educación en el país se han generado varios proyectos para

compensar la ausencia del Estado en materia cultural.6 Sin embargo, este renacimiento de la

actividad cultural en los últimos años en el país ha revelado una brecha entre la oferta cultural y

la construcción y formación de públicos.7 Esto se debe en gran medida al abandono por

garantizar un interés y vínculo con la cultura en la educación del país. En este sentido, al

enfocarnos en el rol educativo de la institución museo, Cartagena explica:

A pesar de las estrategias que galerías, centros culturales y museos desarrollan

para diversificar sus públicos, el potencial educativo de la exhibición

contemporánea está desaprovechado, y eso se debe en parte a que las audiencias

no están familiarizadas con los códigos y protocolos que este tipo de propuesta

requiere. Este es uno de los casos que remite a lagunas históricas alrededor de la

educación artística en nuestro medio.8

Lo anteriormente expuesto, evidencia la complejidad de navegar en el terreno de las

instituciones culturales del país, y el sentido de este trabajo es recoger este material educativo y

pedagógico del arte y la educación para proponer nuevas estrategias para los museos locales. A

continuación se expondrán referentes clave del país, los cuales son aporte indispensable para los

debates de lo educativo en la institución museo.

8 Cartagena, María Fernanda, “Arte, educación…”.
7 Cartagena, María Fernanda, “Arte, educación…”.
6 Universidad de las artes y UniArtes en Guayaquil, y la creación del Ministerio de Cultura (2007)
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A inicios de los 80 el Museo del Banco Central promovió uno de los primeros proyectos

de educación no formal por parte de su departamento educativo en colaboración con la

UNESCO. Este programa estaba pensado para niños y niñas escolares y docentes. Su finalidad

era «democratizar la visita al museo y afianzar la identidad nacional a través del rescate del

pasado».9 Lo interesante del proyecto era que los visitantes “aprenden haciendo” en talleres

prácticos dirigidos por personal capacitado en los periodos históricos.10

Por otro lado, en la actualidad han existido distintos proyectos educativos que toman

como eje central la producción educativa y pedagógica desde el arte, la curaduría y la

institución.

Situándonos aún en el contexto de Quito –que es distinto que e de Guayaquil pero sin

embargo considero importante mencionar estos acercamientos y propuestas educativas–

podemos reconocer otros proyectos que merecen una revisión y mención en este trabajo, ya que

se encuentran dentro de los mismos lineamientos que esta investigación propone con respecto al

componente educativo de los museos y el potencial activo de estos para influir en la sociedad.

Entre esos están distintos proyectos educativos realizados bajo la fundación Museos de la Ciudad

de Quito11, la cual está constituida por cinco museos que trabajan temáticamente.12 Cada uno de

12El Museo de la Ciudad (MDC); el Museo Interactivo de Ciencia (MIC); el Museo del Carmen Alto (MCA); el
Parque Museo del Agua Yaku (YAKU) y, por último, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

11«La Fundación Museos de la Ciudad es una persona jurídica de derecho privado, con finalidad social, sin fines de
lucro, que forma parte de la Red Metropolitana de Cultura, adscrita a la Secretaría de Cultura, ente rector del Distrito
Metropolitano de Quito. Tiene como función y responsabilidad principal participar en la educación ciudadana y
contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en la ciudad, por medio de la generación, programación,
circulación y fomento de actividades artísticas, científicas, culturales y sobre el patrimonio y la memoria social; así
como por medio de procesos de mediación comunitaria que propicien la participación y el diálogo entre los diversos
grupos sociales, culturales y generacionales del Distrito Metropolitano de Quito» Más información en
https://goo.gl/pq3MDd

10 Entrevista realizada por María Fernanda Cartagena a Marta Reyes [educativa y responsable del programa
educativo del museo del banco central en los 80] Cartagena, María Fernanda, “Arte, educación…”.

9 Cartagena, María Fernanda, “Arte, educación…”.
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ellos cuenta con un coordinador, una directiva de museografía, de operaciones y otra de

museología educativa.13

Entre esos proyectos podemos destacar el trabajo educativo del Centro de Arte

Contemporáneo de Quito (CAC). Según Eduardo Carrera Rivadeneira, quien conformó parte del

equipo investigativo en sus inicios, el CAC es un espacio donde circulan muchos encuentros que

buscan activar la ciudad desde un sentido crítico y participativo. «Se trata de un espacio pensado

para muchas personas, no solo para el arte o los artistas.»14 Es importante mencionar que las

áreas de museología educativa y mediación comunitaria del CAC han entablado procesos

importantes para activar sus contexto por medio de distintas formas: Actividades con familias, el

trabajo con escuelas y colegios del barrio San Juan, vacacionales, con la comunidad de adultas

mayores, entre otras; las cuales permiten que la institución articule relaciones desde la

educación, el arte y la comunidad. Los procesos generados hasta el día de hoy por el CAC han

sido un hito histórico para el sector cultural y de las artes. Este espacio se ha convertido en

escuela para muchos artistas, curadores, estudiantes universitarios y para niños y niñas.

Para ir concluyendo, es importante mencionar como otro referente para esta propuesta a

la XIV Bienal de Cuenca, titulada Estructuras vivientes: el arte como experiencia plural, curada

por Jesús Fuenmayor y con la curaduría pedagógica de Félix Suazo. Desde sus inicios, la bienal

ha buscado integrarse con el contexto de la ciudad tomándose las calles de la ciudad de Cuenca,

sin embargo, esta fue la primera bienal que con un especializado en el tema, pensó en la

curaduría pedagógica:

14 Mantilla, Anamaría Garzón. "10 AÑOS DEL CAC QUITO: REPASO A UNA HISTORIA POLIFÓNICA."
Artishock Revista. August 14, 2021. https://artishockrevista.com/2021/07/18/10-anos-del-cac-quito/.

13[Dado el contexto precarizado de las educadoras y mediadoras en instituciones culturales del país –y región– las
integrantes del grupo de la fundación cuentan con todos los derechos laborales por ley]. Valeria Galarza en su texto
¿Hacer juntas? Implicaciones y colaboraciones entre educadoras de museos y territorio en el eje Mercado San
Roque, Quito.
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El punto de enlace común entre la propuesta curatorial y la propuesta pedagógica

de la XIV Bienal de Cuenca es el arte como experiencia plural. En tal sentido, la

propuesta pedagógica se enfocará como práctica didáctica, originada en la

experiencia y destinada a “comprender juntos” los procesos, contextos y

significados de las obras expuestas, según los criterios esbozados por la

curaduría.15

Es interesante observar cómo la idea del arte como conocimiento, ha venido mutando y

estableciéndose poco a poco en los circuitos regionales de esta actividad. Las discusiones sobre

la educación y el arte como respuesta a las dinámicas de poder establecidas por las distintas

instituciones culturales han ido tomando fuerza. No obstante, es importante recordar lo antes

mencionado por María Fernanda Cartagena: el renacimiento de la actividad cultural en los

últimos años del Ecuador ha revelado una brecha entre la formación y construcción de públicos y

las propuestas culturales. Pero, ¿cuáles han sido estas ofertas culturales?

15 Almendra, We Love Innovation. "Detalle Menú - Fundación Municipal Bienal De Cuenca." Bienal De Cuenca.
http://anterior.bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9Mzg0.
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IV. Marco Teórico

Desde sus inicios, se entendió y asumió la función educativa de los museos para el

desarrollo y aporte de la sociedad. Esto ha generado un constante debate con respecto a las

pedagogías museísticas y las características educativas del museo –y del arte–, que han venido

cambiando a través del tiempo. Por esta razón, para esta investigación es pertinente abordar el rol

educativo de dicha institución desde una mirada crítica al término de educación y las relaciones

de poder que ésta supone, y que se ven trasladadas también en el campo del arte.

A continuación se detallarán conceptos y estudios que ayudan a profundizar y potenciar

la siguiente investigación, las cuales permiten contextualizar los debates alrededor de estas

problemáticas:

Americo Castilla

Las cuestiones que pone en relieve Américo Castilla con respecto al museo son de suma

importancia para esta investigación. En principio, porque son un primer acercamiento para

empezar a mirar desde un ojo crítico a la institución museo y sus formas de comprender la

cultura y el conocimiento. Según Castilla, los museos son artefactos tecnológicos producidos

para las culturas más diversas y a su vez, la cultura es una suma de acciones y saberes que

requieren de instancias que la hagan circular.16 En su texto, La memoria como construcción

política, Américo problematiza la cultura, sus políticas y su relación con el estado y la

institución. Es indiscutible como la administración de la cultura, por parte del estado y/o

16 Castilla, Américo (comp.), «La memoria como construcción política» en El museo en escena: Política y cultura en
América Latina (Buenos Aires: Paidós, 2010)
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entidades de poder tienen varias desventajas. Castilla continúa explicando que, al ser la cultura

un espectro tan amplio, la acción política tiende a desconfigurar el hacer cultural detrás de

enunciados voluntarias, ampulosos e inabarcables.17 Dentro de estas problemáticas, Castilla

señala el museo como:

Los museos son quizá uno de los campos más fértiles por el material con el que

trabaja. En sus colecciones se encuentran las evidencias materiales de todos los

enunciados que componen el cuerpo de la cultura, sus indicios y sus marcas.18

Por esta razón, Castilla propone el estudio de los mismos para poder evidenciar y

visibilizar los procesos culturales y la interpretación de sus posibles significados. El museo como

entidad de producción intelectual, sensorial y comunicacional:

Esta última conclusión nos lleva a considerar el discurso de los museos, que no

debe ser confundido con los objetos o el conjunto de colecciones que los integran.

Estos objetos, como si se trataran de reliquias, no significan ni comunican ese

estado por sí mismos, sino que requieren de la reflexión crítica que les permitan

acceder al intercambio de experiencias con el eventual visitante.19

El último punto resaltado por Castilla es de los más importantes para este trabajo. El

discurso del museo es un aspecto clave e indispensable para problematizar y pensar en su

potencial educativo y social. Estas premisas nos invitan a cuestionar desde qué mirada está

19 Castilla, Américo (comp.), “La memoria como construcción…”
18 Castilla, Américo (comp.), “La memoria como construcción…”
17 Castilla, Américo (comp.), “La memoria como construcción…”
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hablando el museo, qué quiere que el espectador entienda y aprenda. Considerar el discurso abre

mil interrogantes que se deben tomar en cuenta al momento de realizar la investigación, debido a

su aproximación educativa donde la mediación y el hacer curatorial toman un papel importante.

Y sobre todo, donde podemos evidenciar las relaciones de poder al momento de decidir desde

dónde nos habla una exhibición.

Tony Bennett

Al igual que Castilla, el teórico Tony Bennett identifica la emergencia de los museos de

arte con otras instituciones modernas a finales del siglo XVIII como espacios donde se articulan

relaciones de poder y conocimiento:

En los museos de arte convergen: una serie de instituciones [museos de ciencia,

exhibiciones internacionales, pasajes comerciales], formaciones discursivas

[antropología, historia, historia del arte], y nuevas tecnologías de la visión que

desplegarán representaciones de objetos y cuerpos como vehículos para inscribir y

transmitir mensajes desde el poder a la sociedad.20

Bennet sostiene que la función educativa y reguladora del Estado moderno en los museos,

operó como un ‘complejo exhibicionario’ colocando a los habitantes dentro de procesos de

autorregulación y autovigilancia. A manera de analogía con las teorías de Foucault sobre el

ejercicio disciplinar en la sociedad, Bennett define bajo la misma esencia el control ejercido por

el museo desde la organización espacial y narrativa de una exposición. «El discurso del museo es

uno de cultivación pero también de corrección de la visión».21 Así, el concepto de Bennett pone

21 Bennett, Tony. “The Exhibitionary …”
20 Bennett, Tony. The Exhibitionary Complex. New Formations, (1988)
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en evidencia el poder narrativo del museo y, por ende, las relaciones de poder que se generan con

el público.

Por otro lado, el concepto que Bennett denomina como: visión cívica, también invita a

pensar en la importancia que tiene el museo dentro de los discursos generados en la esfera de lo

social, siendo este, entonces, un centro de poder que puede visibilizar, o desaparecer, imágenes

y/o discursos. En ese sentido, las teorías y conceptos que Tony Bennett propone son referentes y

antecedentes clave para lo que luego se conocerá como: Giro educativo en la curaduría y las

artes y la idea de educación crítica y espectador emancipado22 que este trabajo investigativo

emplea.

Sin embargo, las posturas de Castilla y Bennett se deben contrastar con nuestro contexto:

Guayaquil. Tomando en cuenta que nuestro caso de estudio es el MAAC, ¿Qué tanta influencia

ha tenido este museo en la visión cívica de los guayaquileños? ¿Cuánto alcance han tenido sus

exposiciones y propuesta educativas o culturales con el público? Lo que sí queda claro, y que en

esta investigación se evidencia sin tener que tomar un aspecto político, es cómo los diferentes

cambios en los funcionarios públicos y de estado han continuamente influenciado en el museo,

sus actividades, personal y sobre todo con su presupuesto. ¿Cuánto de la cultura en el MAAC ha

utilizado los distintos gobiernos para modificar los discursos de la esfera social? Puedo resaltar,

desde una mirada más crítica, que el Museo Municipal de Guayaquil ha tenido una influencia

más directa con respecto a las nociones en la historia del guayaquileño, no obstante ese es otro

caso de estudio, pero considero importante mencionarlo con respecto a los criterios de Castilla y

Bennett y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo.

Pedagogías críticas

22 Que más adelante nos referiremos como empoderamiento del espectador.
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Las pedagogías críticas heredan la politización de la esfera educativa avanzada desde el

marxismo, las vanguardias culturales, el feminismo, la educación popular y otras pedagogías

alternativas que cuestionan la educación disciplinaria, hegemónica, patriarcal y colonial. «Los

modos de participación y colaboración –con y desde– el museo son variados y responden tanto a

estrategias como a tácticas donde se articula de manera colaborativa, colectiva, dialógica y

performática el trabajo de educadores, activistas, artistas, académicos, individuos, grupos o

comunidades».23 Según Javier Rodrigo, especialista en pedagogías críticas:

La pedagogía crítica desde el museo permite el desarrollo de procesos de

intercambio con la cultura del museo, sus colecciones y exposiciones. [...] se

busca conectar el universo del arte –y del museo– con diversos públicos a partir

de experiencias propias de cada cultura, con medios o recursos propios que

ayuden a investigar las temáticas que el arte trabaja.24

En este sentido, las pedagogías críticas mantienen una labor fundamental en la

museología crítica para cuestionar el currículum oculto en los museos. El desafío del museo

reside en las maneras en las que se visibilice sus códigos y abra camino a diálogos críticos.25

Implementada en la educación crítica y museal, las pedagogías críticas posibilitan el potencial

reflexivo de los discursos educativos deconstructivos y transformativos dentro de la museología.

La especialista en educación de museos y referente clave para esta trabajo investigativo, Carmen

25Cartagena, María Fernanda., and Christian León. “Por una educación…”
24 Rodrigo, 2008

23 Cartagena, María Fernanda., y Christian León. «Por una educación transformadora» en El Museo Desbordado:
Debates Contemporáneos En Torno a La Musealidad. Abya-Yala, 2014. 53
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Mörsh, ha identificado algunas características en las pedagogías críticas para en la educación de

museos:

[…]Adoptar una postura reflexiva hacia la situación educativa; incorporan el

conocimiento específico de los participantes de manera equitativa; optan por la

controversia y no por el mero servicio; son antirracistas y antisexistas; se alinean

con la crítica a la dominación; examinan la producción de género, la etnicidad o la

clase dentro de la institución; examinan los discursos autorizados y no autorizados

en la cultura; generan contra narrativas evitando convertirlas en metarrelatos

alimentados por las políticas identitarias; quienes participan no son considerados

como subordinados al orden institucional sino que se reconoce sus posibilidades

de agencia; abordan la influencia y repercusiones del mercado en el arte; analizan

procesos de inclusión y exclusión cultural; buscan transformar la institución en un

espacio donde quienes están en los márgenes puedan producir sus propias

articulaciones y representaciones; enlazan la institución con el afuera y con sus

contextos sociales y geopolíticos.26

De este modo, se comprende a los museos como un espacio para la investigación de

diversas temáticas para diferentes públicos. Para Javier Rodrigo, la educación desde esta

institución es concebida como un proceso de alfabetización crítica:

26 [Mörsh, 2011] Cartagena, María Fernanda., y Christian León. “Por una educación…”, 52-53
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El conocimiento no se impone jerárquicamente al estudiante, sino que se

posibilita el trabajo a partir de sus propios recursos para desarrollar herramientas

críticas, y de ese modo comprender y poder transformar su entorno.27

En este sentido, comprender las pedagogías críticas como una teoría, es clave al momento

de pensar en la educación crítica y educativa de la institución museo. En cuanto al proceso de

alfabetización crítica que plantea Javier Rodrigo, es importante recordar uno de los antecedentes

más importantes a la hora de pensar en la educación per se, que son los aportes del pedagogo

Paulo Freire, anteriormente mencionado en los antecedentes, para este trabajo.

Paulo Freire

Siguiendo la línea de las pedagogías críticas y la educación liberadora, Paulo Freire,

aunque fue mencionado como antecedente, es uno de los principales actores por su educación

problematizadora para tomar en cuenta en esta tesis teórica. Sus propuestas pedagógicas son

precisas al momento de pensar en los debates de la educación del museo. Su negación a un

sistema educativo unidireccional, da existencia a una comunicación ida y vuelta que proporciona,

en el caso del espectador, las obras de arte, los y las artistas, y los y las facilitadoras o

mediadoras del museo o una exposición de arte, un intercambio a manera de diálogo: «[…] La

educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de

transferir o de transmitir “conocimientos” y valores a los educandos, meros pacientes, como lo

hace la educación “bancaria”, sino ser un acto cognoscente».28 En este sentido, da paso a uno de

los conceptos que vamos a desarrollar más adelante: el empoderamiento del espectador. Debido a

28 Alberto. "Educación Problematizadora." Escuela Y Reproducción Social. January 01, 1970.
https://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2011/06/educacion-problematizadora.html.

27 Rodrigo, 2008 Cartagena, María Fernanda., y Christian León. “Por una educación…”, 54-55
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que su tipo de enseñanza prioriza la democratización del conocimiento por medio de una

educación humanista, que pretende integrar al individuo en su realidad nacional, y si pensamos

en la institución museo, ésta, como menciona Américo Castilla y Tonny Bennet, proporciona

gran parte del imaginario colectivo de una ciudad o nación.

Con respecto a lo anteriormente discutido sobre el papel social y educativo del museo, las

teorías de Paulo Freire permiten e intentan hacer «[…] un esfuerzo permanente a través del cual

los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo en el que y con el

que están»29

Giro educativo en la curaduría y las artes

Como se mencionó anteriormente en los antecedentes, el término giro educativo [en la

curaduría y las artes] significó la creciente inclinación en el campo curatorial y artístico por lo

pedagógico. En este contexto, se da un interés particular por las pedagogías emancipadoras

[dentro de las cuales se posicionan las teorías de Paulo Freire].30 Este giro es significativo para la

educación en museos y la mediación educativa crítica, ya que comparten las mismas metas que la

posición curatorial. Es decir, está la posibilidad de que los equipos curatoriales, educativos

críticos y artistas tengan la misma mirada con respecto a la institución crítica.

No obstante, hay mucha controversia desde este punto de vista:

[…]Las voces más críticas a esta tendencia advierten la necesidad de

profundizar una reflexión que realmente funcione y cuestione los marcos y

30 Morsch, Carmen. CONTRADECIRSE UNA MISMA: MUSEOS Y MEDIACIÓN EDUCATIVA CRÍTICA.
Fundación Museos De La Ciudad, 2014.

29 Freire, 1970
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procedimientos del sistema del arte con vistas a sacudir los cimientos e

incomodar los lugares donde la educación y el arte se cruzan.31

Carmen Mörsch en su texto: Contradecirse a sí misma, comenta las contradicciones

improductivas y productivas de la educación crítica en el contexto del giro pedagógico,

señalando que, tanto la práctica curatorial y la educación crítica deben trabajar desde la

ambigüedad que estos proyectos revelan con respecto a las relaciones de poder entre los agentes

involucrados. En este sentido, «la institución tiene que trabajar constante y conscientemente para

lograr relaciones horizontales».32 Debe haber una reflexión sobre la agencia en las relaciones de

poder. Mörsch, entonces propone:

[…] la colaboración entre educación y curaduría con estos puntos de partida, y el

debate sobre esas preguntas y conflictos en los espacios del giro educativo,

abrirían nuevas perspectivas para la práctica en instituciones después de la crítica

institucional. Lo que se requiere para ese tipo de alianza, si se quiere responder a

las pretensiones igualitarias y a la crítica a la dominación del giro educativo, es

que la educación en museos y mediación educativa se reconozca también en el

campo curatorial como práctica cultural autónoma, de producción de

conocimientos.33

33 Mörsch, Carmen. “Contradecirse a una…”

32 Mörsch, Carmen. Contradecirse a una misma: la educación en museos y la mediación educativa como práctica
crítica.

31 Cartagena, María Fernanda., and Christian León. “Por una educación…” 55
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Carmen Mörsch

Dentro de los debates de la educación en museos y medicación educativa –y crítica–,

Carmen Mörsch propone lineamientos clave para esta investigación. Desde su participación en la

Documenta 12, como parte del equipo educativo, y sus muchos aportes a la sistematización y

reflexión de dichas prácticas. Sus posturas permitirán a este proyecto analizar el contexto de

trabajo, en este caso el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, y

proponer insumos que se adapten a él, siempre desde una mirada crítica, activa y reflexiva.

Entre sus principales aportes para pensar la educación del museo y que le permiten a esta

investigación una estructura más clara de análisis, son los cuatro discursos de educación y

mediación en museos que ella ha trazado, vistos desde la perspectiva de las instituciones:

El primero, siendo el más común y dominante, es el discurso afirmativo. Este

discurso atribuye a la educación y mediación la función de comunicar de forma

efectiva la misión del museo, de mantener los estándares de ICOM, […] Aquí, el

arte se entiende como un dominio especializado que concierne sobre todo a un

público experto. […] Las prácticas son creadas por expertos autorizados por la

institución, quienes se dirigen a una esfera pública correspondiente a sus marcos,

ya interesada, auto-motivada y especializada en este campo.

[…] El segundo discurso, asimismo dominante, como reproductivo. La educación

en museos y mediación asume la función de educar al público del mañana y, en el

caso de las personas que no vienen por su propia voluntad, asume la función de

encontrar maneras de introducirles al arte.
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El Tercer discurso, el deconstructivo se encuentra raras veces. Está estrechamente

ligado con la museología crítica y su desarrollo específico desde la década de los

sesenta. Aquí, el propósito de la educación en museos y mediación es examinar de

forma crítica, junto con los públicos, el museo y el arte, así como los procesos

educativos y canónicos que tienen lugar dentro de este contexto. […] los espacios

de exhibición y los museos se entienden en primera instancia como mecanismos

que producen distinción/exclusión y construyen una verdad. Además, se

reconoce el potencial deconstructivo inherente del arte.

El cuatro, y hasta ahora el menos común, es el discurso transformativo. Aquí, la

educación en museos y la mediación educativa cumple la tarea de expandir la

institución expositiva y de posicionarla de manera política como un actor de

cambio social. […] Los espacios de exposición y los museos se entienden como

organizaciones modificables, en las cuales no hay tanta necesidad de introducir

ciertos segmentos de públicos, sino mas bien de introducir las instituciones […]

en el mundo que las rodea, por ejemplo en su entorno local.34

Al empezar a proponer los insumos y herramientas para pensar en el MAAC, se tomará

especial atención a los discursos deconstructivo y transformativo. Por otro lado, las cuestiones

que Mörsch pone sobre la mesa al pensar en el trabajo educativo de los museos y la mediación

educativa estarán constantemente mencionando a lo largo de este trabajo.

34 Mörsch, Carmen. En una encrucijada de cuatro discursos: Educación en museos y mediación educativa en la
documenta 12: entre la afirmación, la reproductividad, la deconstrucción y la transformación.
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Empoderamiento del espectador

Este concepto es clave para pensar en cómo estas nuevas formas de activar las

instituciones culturales –en especial las de la ciudad de Guayaquil– permiten empoderar al

espectador. Tomando en cuenta las teorías de las pedagogías críticas, de Paulo Freire, Carmen

Mörsch y la ambición final de este trabajo, el resultado es este empoderamiento que permite al

museo cumplir con su función educativa y social. Desde una mirada más poética, este término es

tomado de la obra: El museo es una escuela de Luis Camnitzer.

Aquí, Camnitzer pone en discusión el rol educativo del museo, exigiendo que este se

cumpla. Empoderar al espectador permitirá que ellos puedan realmente generar opiniones

autónomas con respecto a las obras, y con la vida en sí. El concepto de “empoderar al

espectador” que propone Camnitzer, pretende generar una distancia crítica en el ciudadano

promedio donde no se tome nada por sentado:

[...]que se entienda que su educación fue para ayudarle a conseguir un

empleo, y que para ser un buen ciudadano tiene que ser capaz de desafiar

los sistemas de orden impuestos y criticarlos [...], comprender qué hay que

aceptar por válido y que demoler por inválido[...].35

No obstante, es importante tener en cuenta el contexto de nuestra ciudad y las problemáticas

tanto políticas como sociales que, quizás, han precarizado más al sector cultural.

35 Luis Camnitzer conferencia MUAC, 2020

35



Imagen I. Convivencia de antecedentes y marco teórico. Autoría propia, 2022
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Estado del arte

Ahora bien, hemos puesto sobre la mesa los y las pensadores que han abordado tanto el

tema de la educación, el arte y la institución museo, y cómo se han venido entendiendo y

desarrollado a largo del tiempo, tanto en Ecuador como a nivel internacional. También se han

expuesto algunos de los conceptos básicos que usará esta investigación para poder analizar la

situación que se vive, vivió o vivirá en la ciudad de Guayaquil, y de forma más específica, en

nuestro caso de estudio: el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC]. Es

indiscutible que a lo largo de esta investigación se irán conociendo, explorando y revisando otros

especialistas del tema y poco a poco la investigación migrará centralmente a un estudio más

minucioso sobre el entender de la educación de los museos en nuestro país.

No obstante, es pertinente dejar muy claro cómo entiende esta investigación sus tres ejes

centrales: arte, museo [institución] y educación [pedagogía], para desde ahí comprender su punto

de vista al momento de analizar su caso de estudio y proponer luego insumos teóricos para el

mismo.

Arte

Se podría decir que hablar de “arte” es adentrarse a un camino sin muchas direcciones. La

palabra arte engloba un sin número de significados que están estrictamente regulados, como no

lo están. El arte es y puede ser lo que uno quiera, dicen algunos. Y sí, podemos entender el

sentido o la razón del arte como una definición universal, como decía Danto en su gran texto:

Qué es el arte. También lo podemos pensar como un fluido, un fluido que se va adaptando al

tiempo y ya no se queda estancado meramente a su contexto, como menciona Boris Groys en su
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libro: Arte en flujo: «el arte tradicional produce objetos de arte; el arte contemporáneo produce

información sobre acontecimientos de arte».36 Este entender de la palabra “arte” en términos

más visuales y contemporáneos se va acercando más a la noción que se tiene del mismo en esta

tesis investigativa. Para aterrizar mejor este concepto, es preciso entonces, entender el arte como

una herramienta de conocimiento. Por medio del arte, podemos desatar un sin número de

cuestiones que analizan las temáticas propuestas por el artista, el público o el mismo contexto

alrededor de la misma. En este sentido, comprendemos que el terreno del arte permite explorar

sobre diferentes temáticas y abre las posibilidades de indagar en problemáticas desde otras

perspectivas que no caben en otras ramas de conocimiento.

Museo

En el caso de la institución museo, esta investigación busca pensarlo como algo más que

un edificio donde se producen investigaciones, se cuidan y coleccionan objetos de arte o

arqueológicos y se exponen distintas piezas por medio de un planteamiento tanto curatorial como

propuesto por la misma institución. Considero necesario tomar en cuenta la crisis de emergencia

sanitaria vivida en el 2020 y que se sigue aun intentando sobrellevar. La cuarentena del 2020 fue

una crisis que puso a prueba al museo como institución. ¿De qué sirve un museo si no se puede

acceder a él físicamente? ¿Cómo se puede aprovechar su contenido artístico y/o arqueológico sin

su edificio físico? Amanda de la Garza, directora actual del Museo universitario de Arte

Contemporáneo [Muac] explica en una de sus conferencias realizadas en tiempos de cuarentena

en el 2020: «Si pudiésemos definir el museo: este es un espacio público, un espacio de

36 Groys, Boris, and Paola Cortés-Rocca. Arte En Flujo: Ensayos Sobre La Evanescencia Del Presente. Caja Negra, 2016.
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negociaciones y un campo de fuerzas. […].»37 En este sentido, el museo tiene un poder de

articulación educativa y es por esto que debe repensarse como una plataforma social activa de

visibilidad a beneficio de la sociedad con apertura a problemas del presente. «El museo no es un

edificio, es una agencia política y un conjunto de relaciones[...]»38

Educación

La investigación teórica, Los [no] Museos entiende el término de educación como un

verbo y no como un sustantivo. Es decir, es una acción compartida y multidireccional que se

entiende como una práctica de libertad. Como se mencionó anteriormente, tanto en los

antecedentes como en el marco teórico, toma como punto de partida el entendimiento de la

educación problematizadora y liberadora del pensador y pedagogo Paulo Freire [1975]. Es así

como esta debe generar procesos críticos en torno a el contexto y la sociedad. La educación es

considerada una de las prácticas esenciales y principales de la institución museo y se la piensa

como la acción a tomar para lograr dos puntos claves: la democratización y descentralización de

la cultura y el pensamiento. Por consiguiente, se busca incentivar la participación, creatividad y

sobre todo una mirada crítica en los participantes en el caso de las actividades educativas de los

museos.

38 Conferencia vía youtube Amanda de la Garza, 2020
37 Conferencia vía youtube Amanda de la Garza, 2020
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V. Metodología

Cómo he expresado y comentado en los antecedentes y el marco teórico, esta

investigación entiende el arte como conocimiento, y desde esa premisa cuestiona un sin número

de procesos y metodologías empleadas en el circuito artístico. Sin embargo, una investigación

tan amplia conlleva muchos años de estudio e investigación. Por esta razón, nuestro primer

acercamiento a esta cuestión es a partir de la institución que más ha ‘velado’ y trabajado por y

desde las artes: el museo. Con esto en mente, se decidió que esta tesis sería un primer

acercamiento a uno de los museos más emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador: el

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC] para poder hacer una revisión

histórica y metodológica en sus exposiciones y las actividades educativas de las mismas.

Para aterrizar y ejecutar las ideas presentadas, esta investigación ha tomado en cuenta

diversas necesidades teórico/prácticas que se manejaron a partir de cuatro ejes centrales: la

revisión bibliográfica en búsqueda de referencias sobre la educación en museo, el arte como

conocimiento y la institución museo; entrevistas a diferentes expertos y trabajadores en el área de

las artes y del museo de Ecuador; una metodología de análisis de indicadores cualitativos y

cuantitativos con respecto a una selección de muestras realizadas en el MAAC desde su

inauguración en el 2004 hasta la actualidad; y por último una revisión de los archivos del museo

desde que formaba parte del Banco Central.

Considero importante mencionar que esta tesis se realizó desde finales del 2021 e inicios

del 2022, por lo cual se ha visto sumamente afectada en su proceso de investigación por la

emergencia sanitaria del COVID. En un principio como investigadora, fui contagiada en

diciembre del 2021 y recién estuve libre del virus para inicios de enero 2022. No obstante, enero
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6 del 2022 el MAAC entró en cuarentena por un mes entero por estar la mayor parte de su

personal contagiado con el virus. Estos imprevistos en el proceso investigativo de esta tesis, nos

hicieron optar por diferentes metodologías en cuanto al acercamiento al archivo e información

del museo con respecto a la educación del mismo desde las artes y las exposiciones realizadas en

él.

Las diferentes técnicas empleadas para la realización de esta investigación han ido

evolucionando y mutando hacia diferentes formas. La pesquisa bibliográfica se manejó

inicialmente para comprender y establecer los ejes centrales de esta investigación. Es decir, se

buscaron diferentes metodologías, acercamientos y teorías alrededor de la idea de arte como

conocimiento, la institución museo, su acercamiento desde la educación y la educación como una

acción en sí. Bajo estos lineamientos se ha buscado identificar y analizar la situación de nuestro

caso de estudio [MAAC], con respecto a estas temáticas.

Entrevistas

Por otro lado, las entrevistas se volvieron una de las fuentes más importantes para esta

investigación. Debido a la falta de archivos, documentos y organización del repositorio histórico

del MAAC, los testimonios de los personajes entrevistados han sido el eje central para construir

e ir comprendiendo el desarrollo de la educación en el Museo Antropológico y de Arte

Contemporáneo desde sus inicios como parte del Banco Central. En este sentido, considero

importante mencionar la propuesta por parte de Leonor Arfurch en su libro El espacio

biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea.39 En el cuál propone la combinación de

la reflexión teórica en torno a la relación entre relato, identidad, experiencia y sujeto. Con esto en

39 Arfuch, Leonor. El Espacio Biográfico: Dilemas De La Subjetividad Contemporánea. FCE, 2002.
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mente, el concepto de espacio biográfico del que habla Arfuch, combina la experiencia externa

[como aprehensión del entorno a través de los sentidos], y experiencia interna [como vivencia

del mundo por el sujeto y sus dimensiones sensoriales y simbólicas].40 Siendo estos relatos un

interesante campo de indagación «que posibilita la consideración de las especificidades

individuales sin perder de vista la dimensión relacional de éstas con respecto al mundo social».41

Es así, como la narración o narrativa de los individuos hace posible la construcción, en el caso de

esta tesis, de un entendimiento de los acontecimientos del museo a lo largo del tiempo. Lo que

realmente resulta interesante de utilizar esta metodología más empírica, es que «la narración de

vida como forma de recuperación de la experiencia individual y colectiva se erige como un

ámbito de aplicación que, lejos de quedarse anclado en el pasado, se adecúa a las especificidades

del mundo contemporáneo».42 Esta recuperación de los testimonios de otros, considero genera

una pequeña obsesión por la memoria, por la recuperación de aquella historia que se ha ido

perdiendo debido a la falta de documentación y levantamiento histórico del mismo.

Por consiguiente, hemos realizado varias entrevistas específicas a manera de

conversaciones que se tornaron un acto de intentar recordar y revivir las experiencias vividas en

años pasados. No obstante, las visitas continuas al museo, el objeto de estudio, me permitieron

entablar una relación más cercana con varios personajes que aún forman parte del equipo del

museo y han compartido sus experiencias desde un acercamiento más íntimo y preciso. Entre las

varias personas que formaron parte de esta investigación por medio de su relato, experiencia y

memoria son:

42 García, Marta Rizo. Reseña De "El Espacio Biográfico.…"
41 García, Marta Rizo. Reseña De "El Espacio Biográfico.…"

40 García, Marta Rizo. Reseña De "El Espacio Biográfico. Dilemas De La Subjetividad Contemporánea" De Leonor Arfuch.
Universidad Nacional Autónoma De México, 2004.
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Personal actual del MAAC:

- Sara Bermeo, custodia de la colección de arte moderno del museo y coordinadora de las

exposiciones temporales del mismo.

- Andrea Portero, guía del museo que se especializa en niños.

- Cristian Levi, mediador en jefe del museo.

- Martha Torres, encargada del “área” [que en realidad no existe] educativa del museo.

- Betsy Laborde, administradora del MAAC.

- Mariella García Caputi, directora del MAAC.

Ex trabajadores y/o curadores y especialistas en el tema de educación y museos:

- Maria Fernanda López, curadora de la exposición Cartografía Paganas [2019] uno de

nuestros casos de estudio.

- Guadalupe Álvarez, curadora de Umbrales [2004] y extrabajadora del MAAC.

- Susan Rocha, investigadora, curadora y especialista en educación de museos.

- Trinidad Pérez, investigadora y teórica de arte. Actualmente es la coordinadora de la

maestría en museología de la Universidad Andina de Quito.

- Monika Cuesta, ex trabajadora del MAAC y coordinadora del programa educativo del

museo: “Cultura para todos” y “Extra Muros''.

- Matilde Ampuero, ex trabajadora del MAAC, curadora, periodista e investigadora de

arte.
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Metodología de análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos.

Por otro lado, la investigación de fichaje cuantitativo y cualitativo ha sido la más compleja de

realizar. Esto se debe a que, en el caso del fichaje cuantitativo, parte del registro de visitantes,

porcentaje por edades, se ha perdido y no está actualizado. Toda la documentación y registro

previa al traslado del MAAC del Banco Central al Ministerio de Cultura. Lo mismo ha sucedido

con la investigación de fichaje cualitativo. De igual manera, creo pertinente mencionar cómo se

intentó manejar esta metodología, es decir cuál era la estrategia para recopilar los datos por

medio del fichaje para luego ser analizados. Esta metodología era precisa para el análisis de 3

exposiciones de arte temporales realizadas en el MAAC, estas con su debido tiempo de por

medio para que sea más preciso valorarlo con respecto a su contexto [2004, preferiblemente

2010 y 2019]

1. Análisis Cualitativos

1. Cuáles fueron las actividades interactivas especializadas en nuevos públicos

2. Hubo un programa educativo

3. Cómo se plantearon desde la curaduría las visitas guiadas

Revisión de archivos

La revisión del archivo del museo me permitió reunir mucha información que

normalmente no se puede encontrar en la web, ya que no están digitalizados. Lo interesante, es

revisar archivos de antecedentes y programas educativos de 1982 hasta la actualidad y poder

comparar su contenido, lugar de enunciación y metodologías empleadas. Este material,

considero, es de suma importancia para la revisión histórica del MAAC. Esto permitirá observar

realmente cómo se planteaban los programas anteriormente. También, ayudó a evidenciar las
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problemáticas de la reserva con respecto a la catalogación de los archivos, su orden y en ciertos

casos la pérdida de algunos contenidos.

Investigación jurídica

La investigación jurídica me permite identificar qué leyes se están cumpliendo en el

sector cultural, cuales le favorecen y cuáles no. Considero importante esta revisión, ya que el

museo pasó de pertenecer a la red de museos del Banco Central –su Función Ejecutiva, de

duración indefinida, era con autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica– a

pertenecer al Ministerio de cultura. También se vio sometido a un cambio administrativo y

político bastante fuerte. En este sentido, nos basaremos en las leyes actuales del Ministerio de

Cultura- Las siguientes leyes son las que consideramos pertinentes para esta investigación. Estas

se irán citando en los capítulos siguientes a medida que vayamos reconstruyendo el historial

educativo del museo.
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VI. Capítulo I – NI ARTE

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, una historia educativa sin

mucha memoria.

1978 – 1996

La historia del MAAC desde la perspectiva educativa inicia mucho antes de ser pensado

o nombrado como Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Este lado de la historia está

construido a partir de diversos relatos, anécdotas, archivos desordenados e hilos que se van

conectando con los distintos acontecimientos que son, fueron y podrían considerarse educativos

dentro de las dinámicas de lo considerado como museo. Inicialmente el Banco Central, era el

encargado de los museos de nuestro país, esta entidad gestionaba, administraba y ejecutaba todas

las actividades de los museos tanto en Guayaquil, Quito y Cuenca. Citando el mismo archivo del

museo del Banco Central de 1985: «Si bien la historia empieza en 1969, cuando el museo se

funda, es en 1978 que se entrelazan los esfuerzos comunes entre el proyecto regional de

patrimonio cultural Andino [UNESCO/PNUD] y el Museo del Banco Central, logrando

fortalecer el vínculo ya existente con el niño ecuatoriano».43 El museo cumple realmente con su

cometido al crear su departamento educativo:

El departamento educativo nació de la necesidad de organizar las visitas de las

exposiciones en forma didáctica para difundir los valores artísticos y

arqueológicos que nuestro país posee. Cabe indicar que este departamento ha

realizado programas educativos dirigidos al sector estudiantil con el propósito de

43 Documentos del archivo del Banco Central. “El museo del banco central y su departamento educativo” Mayo,
1981
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ofrecer un aporte cultural y a la vez complementar los conocimientos impartidos,

a fin de que se valore nuestro patrimonio cultural. 44

Cristian Levi es actualmente el mediador educativo del MAAC, sin embargo él ha sido

parte del museo desde sus inicios como Banco Central. Con formación académica en pedagogía

en artes, el relato de Levi con respecto a los programas educativos del museo, han sido

fundamentales para esta tesis. Cristian comenta:

Entre 1980 y 1982 Olaf Holm45 crea el programa educativo del museo que trabaja

con escuelas y colegios. Esto era cuando el museo aún quedaba en Antepara y 9

de octubre. El proyecto al inicio era bastante básico: se invitaba a chicos y chicas

de escuelas para que visiten el museo para que vean la colección arqueológica y la

pinacoteca de arte latinoamericano.46

Lo realmente interesante, y que se puede considerar como un primer intento desde el

museo en esa época para democratizar y velar por los derechos de los niños y niñas al acceso del

patrimonio cultural del país, fue que, como comentó Levi, Holm imprimía en papel periodico

miles de tirajes de folletos con la información de la colección para que los niños y niñas puedan

llevarse a casa:

46 Levi Cristian, entrevista por Ivanna Santoro, 22 de julio del 2022

45 «Historiador, arqueólogo y etnólogo nacido en Aarhus, Dinamarca, el 10 de febrero de 1915. […] Fue Miembro
Correspondiente de la Sección de Historia del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura, Miembro
Correspondiente de la Academia Nacional de Historia, formó parte de la Sociedad de Amigos de la Arqueología,
de Quito; fue miembro del Consejo de Gobierno del Museo del Banco Central, del Centro de Investigaciones
Históricas de Guayaquil y del Instituto Ecuatoriano de Ciencias naturales. Fue Director-Asesor Técnico del Museo
Antropológico del Banco Central, de Guayaquil, al que dio notable impulso y desarrollo» "Holm Olaf - Personajes
Históricos." Enciclopedia Del Ecuador. May 16, 2017.
http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/olaf-holm/.

44 Anexo 1. Documentos del archivo del Banco Central. “El museo del banco central y su departamento educativo”
Mayo, 1981
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Imágen 2. Registro fotográfico de uno de los folletos de Olaf Holm, reserva de la biblioteca del MAAC, 2022

Este aporte de Olaf Holm a la ciudadanía, brinda esos primeros acercamientos e

interacción de una entidad como el museo con un público más ajeno a él: los niños y niñas. Esta

fue una de las primeras estrategias para tener un alcance más amplio de la cultura con la sociedad

ecuatoriana, buscando que la experiencia y los contenidos del museo no se queden sólo en el

momento de la visita, sino que trascienda la infraestructura del museo y los acompañe a casa

para seguir imaginando, trabajando y, de cierta forma, materializando los mismos contenidos

desde otros espacios fuera del museo. Sí analizamos esta estrategia, sutil y pequeña, pero igual

importante por parte de Holm con la educación problematizadora de Paulo Freire, podríamos

decir que este material didáctico al ser pensado para llevarlo a casa, les permitía a los niños y

adolescentes relacionar ese contenido con su cotidianidad y de esa forma generar un aprendizaje

más dinámico, donde los niños y niñas son incentivados con su participación, creatividad y sobre

todo una visión más crítica de su entorno y sociedad.
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Otro de los grandes aportes del departamento de educación del museo del Banco Central

fue la creación de programas educativos de la sala de exposición permanente de arte en 1992.

Este programa estaba dividido por etapas:

1. Primera Etapa: niños y niñas de 3, 4 y 5 años

2. Segunda Etapa: Niños y niñas de primaria de 6, 7 y 8 años

3. Tercera Etapa: Niños y niñas de 9, 10 y 11 años

4. Cuarta Etapa: Secundaria niños y niñas de 12 a 17 años

5. Grupos Universitarios

6. Turistas nacionales o extrajeros47

Cada programa o etapa estaba constituido por distintas metodologías acordes a la edad de

cada participante. Estas podrían incluir: trabajos prácticos y recreativos, charlas educativas,

mediación básica y/o explicación más profunda de las obras.48

El museo del Banco Central también contaba con un programa llamado: “Todos podemos

conocer quiénes somos''49. que estaba destinado para «personas con deficiencias visuales,

mentales y auditivas».50 Este programa estaba contemplado para realizarse por 3 meses

consecutivos, cada participante debía asistir al museo los martes, miércoles y jueves, durante dos

horas cada día. Cada sesión estaba pensada con distintos métodos multisensoriales que se adapta

a la necesidad de cada persona. De esta forma, el museo se encargó de capacitar a su personal

para este tipo de programas.

50 Archivo del Banco Central.
49 Anexo 4

48 Anexo 3 Documentos del archivo del Banco Central. “El museo del banco central y su depa… Presentación de
programas educativos. Sala de exposición permanente de arte.” 1992

47 Anexo 2 Documentos del archivo del Banco Central. “El museo del banco central y su departamento educativo”
Mayo, 1981
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El programa infantil pretende entregar al niño no sólo el conocimiento de las

raíces de la nación, sino además infundir en él el amor y respeto a los bienes

arqueológicos, coloniales y culturales en general. Por eso, además desde abril de

este año se han implementado las mismas sesiones para niños impedidos, luego de

un curso intensivo que los guías recibieron sobre comunicación con sordomudos y

ciegos.

Por otro lado, y con el afán de vincular a las clases marginadas a la vida del país,

el Museo del Banco Central se ha validado de nuevos elementos para visitarlos,

como maletas didácticas y audiovisuales sobre Prehistoria y la colonia

ecuatoriana.51

Es realmente interesante ver cómo hace varios años un museo de nuestro país tenía tan

presente su labor y compromiso educativo y social; una intención por democratizar y generar

nuevos públicos. También es importante mencionar, que debido a la época y a los archivos que se

han podido revisar podríamos decir que el discurso que manejaban era un discurso reproductivo

como menciona Carmen Mörsh.52 Debido a que la función del museo, como mencionamos en

nuestro marco teórico, busca educar al público del mañana, como también busca a personas que

no vienen por sí solas al museo.

Se debe destacar que sólo se logró encontrar una de las carpetas del programa educativo

del museo del Banco Central, que hasta ahora hemos mencionado, pero en él se pueden

visibilizar el proyecto a largo plazo que se tenía organizado. Las nociones que se tenían en esa

época con respecto al museo considero tenían un sentido administrativo bien planteado y

52 Anexo 4 - Material educativo de esa época.
51 Archivo del Banco Central “El museo del banco central y su departamento educativo, Mayo 1081
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ejecutado. Claro, era un primer acercamiento a lo que ahora entendemos cómo educativo en el

museo, pero es importante tomar en cuenta cómo el Banco Central tomó sentido al destinar un

departamento específicamente para la educación, lo que actualmente no vemos [eso se irá

desarrollando más adelante]. Sin embargo, dentro de todo este proyecto tan bien pensado y

organizado según los pocos archivos recopilados, hay que tomar en cuenta lo que menciona la

investigadora y curadora de arte Susan Rocha al comentar sobre otro proyecto que se dio más

adelante en los años 2000, que en los años sesenta y setentas [que gran parte de este archivo

educativo parte desde esos años], el manejo de la cultura era de un corte democratizador desde

quien no conoce: «[…]que implica vamos a llevar la cultura a los que no tienen»53. Es

importante tomar en cuenta esta observación al momento de revisar el contenido y las

metodologías implementadas en dichos programas educativos. Para eso es preciso preguntar:

¿Qué metodologías pedagógicas se tomaban en cuenta? ¿Se buscaba educar, desde el

adoctrinamiento, o generar un diálogo con los participantes a manera de intercambio y reflexión?

1998 – 1999

Para los años 98’ y 99’ el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC], ya

era un proyecto en proceso. Con la dirección de Freddy Olmedo, el MAAC, empezó a pensarse

bajo las directrices del Banco Central, con su construcción a orillas del río Guayas en pleno

Malecón 2000.54 Para estos dos años, que aún no existía el edificio físico, el museo optó por

realizar igual varias actividades que considero son importantes tomar en cuenta y visibilizar.

54 El Malecón 2000 fue un proyecto de la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil para el año 2000, este es
uno de los elementos más turísticos por parte del Municipio de la ciudad.

53 Rocha, Susan, entrevista por Ivanna Santoro, 28 de julio del 2022
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Imágen 3. Registro de los folletos de la época del archivo personal de Cristian Levi55

Aún el museo se seguía manejando como un Museo Antropológico con su pinacoteca de

Arte. Dentro de sus grandes actividades para generar nuevos públicos e insertar el museo en la

sociedad guayaquileña estaba el proyecto: “Conociendo el museo por dentro” esta actividad

consistía en invitar al público a recorrer todas las instalaciones del museo del Banco Central y

observar las actividades diarias de su trabajo. «Es nuestro deseo promover un mayor

acercamiento a la comunidad, con el fin de que se conozca y valore el papel de la institución,

tarea en la que se trabaja cotidianamente».56 Por otro lado, realizaron varias conferencias como:

“Panorama General de la pintura guayaquileña” dictada por el Dr. Ingacio Carvallo Castillo,

enfocada en las artes visuales y otras enfocadas en la música.

En cuanto a talleres, se desarrolló uno en el área de interés para esta tesis, las artes

visuales, “Papel reciclado, una alternativa para el arte” «El objetivo del taller es enseñar de una

manera teórico-práctica la selección del papel y las plantas, elaboración de la pulpa, fabricación

56 Dirección regional de programa de cultura, Museo Antropológico Banco central, Actividades 1998. Archivo
Personal.

55 Anexo 5

52



y la orientación hacia los usos del papel reciclado»57 Este taller fue dictado por Roberto Carrión

Nevárez por 5 sábados. Los demás talleres estaban pensados hacia las artes escénicas. La

intención de mencionar y revisar este material es seguir construyendo ese hilo conductor en

cuanto actividades que puedan considerarse educativas.

Al igual que logramos acceder a la programación mensual de octubre del 98, lo hicimos

con marzo del 99:

Imágen 4. Registro de los folletos de la época del archivo personal de Cristian Levi58

Para ese entonces se realizaron varios eventos culturales y un homenaje especial a la

artista ecuatoriana Alba Calderon de Gil. Dentro de esas actividades realizaron varios Simposios:

“Dolor y eros en el arte y la vida cotidiana”, “Dolor, eros y tánatos” con los conferencistas

Piedad de Spurrier, Antonio Aguirre, Martha Rodriguez y Carlos nieto. Estos boletines

mensuales, si se quiere llamar así, eran una muy buena herramienta para llegar al público y poder

ofrecerles una gama de actividades relacionadas con el museo. De los 2 folletos que se lograron

58 Anexo 6

57 Dirección regional de programa de cultura, Museo Antropológico Banco central, Actividades octubre 1998.
Archivo Personal.
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conseguir, se identificó la misma metodología y formato. Primero: una introducción a la

actividad más destacada. Segundo: la exposición de arte temporal, seguido de los eventos

culturales, ciclos de cine, conferencias. Luego la exposición permanente, la pieza arqueológica

del mes, foto histórica del mes, el artista del mes. Tenían, también, un programa de difusión

cultural, terminando con la información general del museo, que incluía: biblioteca, videoteca y

musicoteca, librería y archivo histórico. Y por último los horarios de las exposiciones, los

valores de admisión, precio público general y estudiantes. Fines de semana y feriados gratuitos, y

la información para las visitas guiadas que estaban disponibles en inglés y español.

Esta pequeña revisión a los catálogos o folletos mensuales del museo antropológico del

Banco Central nos permiten entender cómo se manejaban y evidencia un trabajo y proyecto a

largo plazo, siempre necesario para poder ejecutar de manera eficiente el rol educativo de una

entidad e institución cultural como lo es el museo. Es importante mencionar, también, que no

logramos acceder a una revisión cuantitativa de dichas actividades o el número de participantes,

ya que se desconoce el paradero de los archivos y registros que formaban parte del Banco

Central. Es decir, en los cuatro meses de investigación para esta tesis, pudimos recolectar muy

poca información y archivos de esa época. Esto significó un problema, ya que dentro de la

metodología de esta investigación se pensó utilizar el material cuantitativo de las actividades

educativas pertinentes para esta tesis. Esta información nos pudo haber permitido acercarnos un

poco más a las preguntas con respecto a cuánta influencia tuvo o ha tenido el MAAC en la

sociedad guayaquileña con respecto a su visión cívica.

Simultáneamente en 1998 – 99, como mencionamos al inicio de este subcapítulo, se

empieza a pensar el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC]. Aquí viene la

parte más crucial, compleja y central de esta tesis investigativa. La idea del Museo
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Antropológico y de Arte Contemporáneo estaba bajo la dirección de Freddy Olmedo. Para este

proyecto, se contrató un buen equipo de trabajo para las distintas áreas que el museo necesita,

«un proyecto profesional»59 como menciona la curadora, historiadora de arte y ex trabajadora del

MAAC, Guadalupe Álvarez. Principalmente se contaba con el área de arte moderno y

contemporáneo conformado por Guadalupe Álvarez, María Fernanda Cartagena y el historiador

Ángel Emilio Hidalgo y un área de arqueología que estaba a cargo del antropólogo X. Andrade,

Marisa Freire, Amelia Sanchez y Javier Izquierdo.

Guadalupe Álvarez explica que al ingresar como equipo de trabajo para pensar y manejar

el proyecto que iba a convertirse en el MAAC, se encontraron con un motón de fallas a nivel de

catalogación del archivo y la colección del Banco Central. Para eso: «Se tenía planteado un

centro de documentación, que por medio de fichas bien elaboradas se iba a corregir la

documentación y categorización de la colección de arte».60 Ese centro de documentación estaba

conformado por: Pily Estrada, Pily Gomez, Cristobal Zapata y Miguel Alvear.

Con respecto al área educativa, Guadalupe nos comenta que no existía aún un

departamento educativo como tal, más allá de las actividades que estaban realizando antes de la

inauguración del museo. Matilde Ampuero, curadora, periodista y ex trabajadora también del

MAAC, cuenta que bajo la dirección de Freddy Olmedo el proyecto del museo era: «hacer de

Guayaquil un espacio de cultura muy amplio».61 y al igual que Álvarez, Matilde reafirma que no

había un área específica de educación.

Sin embargo, esto no impidió que se realizarán varias actividades para preparar a los

guayaquileños para el gran museo que se tenía en mente. El proyecto “Ataque de Alas” es uno de

61 Ampuero, Matilde. Entrevista por Ivanna Santoro. 25 de julio, 2022
60 Álvarez, Guadalupe. Entrevista por Ivanna Santoro. 29 de julio, 2022
59 Álvarez, Guadalupe. Entrevista por Ivanna Santoro. 29 de julio, 2022
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los proyectos culturales más destacados de la época y que podemos encontrar un sin número de

acercamientos al arte como conocimiento. Este fue el primer programa de inserción del arte en la

esfera pública.

[…] se trata de un acontecimiento expositivo inédito en nuestro medio que

coloca a la producción artística en un espacio que rebasa el marco de

instituido de la cultura [museos, galerías, etc.] y apela a medios y formas

de comunicación ajenas a las nociones del arte más tradicionales. Las

estratégias de intervención en el ámbito público que integran el evento

[…], buscan constituirse en un centro polémico de reflexión sobre una

serie de problemas actuales que tienen que ver con la dinámica misma de

la ciudad y sus habitantes, abriendo paso a una concepción ampliada del

quehacer artístico […], y busca convertirse en un aporte al desarrollo de la

escena artística contemporánea del Ecuador.62

Para este proyecto se hicieron proyectos preliminares y estuvo en Guayaquil, Quito y

Cuenca. El acercamiento de estos talleres era principalmente enfocado en el circuito artístico,

principalmente reunieron artistas de todo el país para conversar sobre arte en la esfera pública. Al

preguntar a la curadora del proyecto, Lupe Álvarez, sobre qué acercamiento o hacia qué público

estaban dirigidos los talleres, ella nos comenta:

No tuvimos talleres para nuevos públicos [niños o adolescentes], porque

era el primer proyecto de inserción del arte en la esfera pública. La

primera actividad, era destinada a la creación de infraestructura y

62 Folleto“Ataque de alas” julio 12 del 2002. Archivo personal Ivanna Santoro.

56



fundamentalmente a convocar a los artistas de Quito, Guayaquil y Cuenca,

históricos y actuales. Tenía un carácter y criterio intergeneracional,

buscando rutas para nuevas prácticas.

El proyecto se dió conjuntamente con el Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo

[CEAC] y se convocó a más de 35 artistas y académicos de la cultura de Quito, Guayaquil y

Cuenca. Para eso se dictó un encuentro teórico preliminar en cada una de estas ciudades. Se

invitó a los artistas internacionales y de sobrenombre Jaime Arregui [Colombia] y René

Francisco Rodríguez [Cuba], para que dirigieran en los talleres teóricos–prácticos.

Imágen 5. Registro del folleto oficial de Ataque de Alas del archivo personal de Cristian Levi63

63 Anexo 7
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El proyecto dio como resultado 8 propuestas artísticas64 que se desplazaron alrededor de

Guayaquil. Estos proyectos de arte público fueron analizados por los curadores internacionales:

Gustavo Buntinx [Perú], Justo Pastor Mellado [Chile], Victoria Noorthoorn [Argentina]. Según

lo que comenta Lupe, «X. Andrade dirigió un equipo para generar una etnografía alrededor de

las obras realizadas, pero un programa educativo como tal, no había para el público en

general».65 Sin embargo, podemos rescatar con respecto al acercamiento con carácter más

pedagógico hacia el público, como comenta Lupe en la entrevista, el programa de cuñas66

radiales creado por Fabiano Kueva. Este iba preparando a la gente sobre estas obras que iban a

desbordar el museo y tomar la calle. Pero en sí, el programa educativo que se manejó en Ataque

de Alas estaba dirigido a los actores culturales y artistas.

Más allá del proyecto de Ataque de Alas previo a la apertura del edificio del MAAC, con

su exposición Umbrales y de Enrique Tábara, que analizaremos en el siguiente capítulo; Álvarez

comentó que realizaron, también, el primer foro internacional del MAAC, donde invitaron a los

especialista: Pastor Mellado y Gustavo Gunti.

2004 apertura oficial del edificio del MAAC

El MAAC abre sus puertas en el 2004 con la gran exposición “Umbrales” y una pequeña

muestra del artista Enrique Tábara. Es necesario destacar, que para su apertura el director Freddy

Olmedo deja su cargo y lo toma la artista y arqueóloga Mariella García Caputi. Este cambio

marca una alteración en el proyecto que se había trabajado. Todo el personal contratado por

Olmedo es despedido y destituido, y por consecuencia, muchos de los proyectos que se estaban

66 No se logró encontrar el registro de estas cuñas para su mejor análisis.
65Álvarez, Guadalupe. Entrevista por Ivanna Santoro. 29 de julio, 2022

64 Producidas por los artistas: Miguel Alvear, Saidel Brito, José Avilés, Ildefonso Franco, Fabiano Kueva, Larissa
Marangoni, Paco Salazar y Fernando Falconí.
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trabajando son cancelados. Según Matilde Ampuero: «Sacan a Freddy porque se había demorado

en abrir los museos, pero considero que lo que se demoró fue la investigación para las

exposiciones porque el espacio ya estaba listo con computadoras y todo».67

Luego de este cambio de personal, igual se siguió trabajando el museo pero bajo otras

directrices. Dentro de lo que es considerado por esta investigación como actividades educativas

destacadas están la capacitación de los mediadores de los museos del Banco Central, entre esos

el MAAC. Según Susan Rocha, curadora, teórica y ex trabajadora de los museos del Banco

Central:

Alrededor del año 2004, se empezó a capacitar a los mediadores de los

museos por medio del programa o sistema VTS, que es el sistema de

pensamiento visual. Eso fue un primer acercamiento educativo: Hacer que

los guías estén preparados, y que sean guías que realmente puedan mediar,

que tengan conocimiento y puedan generar un diálogo con el público, más

allá de solo brindarles la información de las exposiciones y colección.68

El sistema VTS o estrategia de pensamiento visual, «es un método para facilitar la

conversación sobre obras de arte, a través de la observación, el descubrimiento y la construcción

de significados».69 Esta metodología, creada por el educador Philip Yenewine y la psicóloga

Abigail Housen, está basada en preguntas con el objetivo de transformar la manera en la que se

piensa y aprende basándose en la investigación y teoría que usen las discusiones sobre las artes

69 "Visual Thinking Strategies." IES MARINA CEBRIÁN. June 16, 2019.
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesmarinacebrian/visual-thinking-strategies/.

68 Rocha, Susan. Entrevista por Ivanna Santoro. 27 de julio de 2022.
67 Ampuero, Matilde. Entrevista por Ivanna Santoro. 25 de julio de 2022.
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visuales buscando la participación y desarrollo de las personas.70 Rocha sigue comentando: «Al

inicio los guías pensaron que ya no tenían que leer nunca más, ya que esta metodología se basa

en la conversación con el público»71 Sin embargo, el sistema VTS es una herramienta para que el

espectador se involucre más en la conversación con el museo y las obras, pero eso no quita que

los guías tienen que tener el conocimiento adecuado de las obras y las propuestas del museo.

Cristian Levi, también comentó sobre esta capacitación a los mediadores:

Cuando crearon el primer programa de mediadores educativos vinieron

muchos especialistas en el tema a formarnos. Entre los que vinieron a dar

los talleres estaba el mediador y especialista Ricardo Rubiales [México] y

Karina Durant. […] Hay una gran diferencia entre los guías que vienen de

la carrera de turismo y los mediadores educativos. Quedamos solo 2 guías

que tuvieron la oportunidad de capacitarse en estos talleres.72

Este proyecto de capacitación de mediadores es importante destacar, porque permitió

salir de la idea más común del guía del museo que te brinda información, a uno que te interpela y

genera un vínculo más involucrado por parte del espectador y el museo. De cierta forma, se

puede considerar esto como un pequeño aporte a la intención de empoderar al espectador y

permitirle relacionar el contenido del museo con su contexto. Esto se asemeja y tiene influencia

de la educación problematizadora de Paulo Freire.

72 Levi, Cristian. Entrevista por Ivanna Santoro. 24 de julio de 2022.
71 Rocha, Susan. Entrevista por Ivanna Santoro.

70 "Visual Thinking Strategies." IES MARINA CEBRIÁN. June 16, 2019.
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesmarinacebrian/visual-thinking-strategies/.
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Proyectos educativos MAAC

Para ir aterrizando y enfocándonos más en los proyectos educativos en la historia del

MAAC, es preciso mencionar el proyecto “Cultura para todos”. Susan Rocha comenta que este

proyecto:

No era de corte democratizador desde quien no conoce, sino que la idea

era hacer cosas reflexivas. […] Ana María traía mucho a Ricardo

Rubiales, quien considera que el museo es una experiencia

significativa.[…] No le da mucha importancia al contenido, sin embargo,

yo considero que sin contenido no tienes una exposición.73

Este proyecto implicaba por una parte las investigaciones curatoriales ligadas a las

exposiciones que iban a pasar a sala, debían estar mediadas por los encargados de lo educativo.

Según Rocha, en las exposiciones que ella curó en los museos encargados por el Banco Central

[no curó específicamente en el MAAC pero sí en Quito], ella debía llegar a un consenso como

curadora con el equipo educativo para que esta sea más comprensible. Esto generaba cierta

tensión, pero era importante llegar a la negociación. En este sentido, el proyecto “Cultura para

Todos” era un proyecto grande que tenía distintas actividades y una de ellas era la revisión de las

exposiciones curatoriales como mencionó Rocha.

Por otro lado, el proyecto realizaba varios talleres ligados a las artes visuales. Dentro de

los pocos archivos que logramos recolectar y revisar está un Manual Didáctico para docentes,

realizado por la pedagogía intercultural Joyce Sánchez Espinoza. Este formaba parte de “Cultura

Para Todos”

73 Rocha Susan, entrevista por Ivanna Santoro. 27 de julio del 2022.
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Imágen 5. Registro de Manual didáctico para docentes, archivo personal de Cristian Levi74

Estas relaciones que formaba el museo con las escuelas de la ciudad tenían gran valor.

Este manual era una herramienta que el museo proporcionaba a escuelas fiscales y privadas de la

ciudad. Como pueden observar en el anexo 8, este manual contaba con la explicación de

transversalidad, las bases teóricas – pedagógicas de la interculturalidad, una selección de

palabras claves y conceptos y alrededor de 8 ejercicios para que los docentes realicen con sus

estudiantes. Según este manual:

Los objetivos de la pedagogía intercultural son: 1. Prepara a los niños y

jóvenes para la experiencia diaria de la diversidad esto es; aceptar la

diversidad como algo natural y evidente pero al mismo tiempo como algo

que hay que detectar y nombrar. 2- Preparar a los niños y jóvenes a

74 Anexo 8
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reaccionar positivamente a las diferencias[…], 3. Hacer receptivos a niños

y jóvenes al intercambio de perspectivas para promover el entendimiento

de los problemas sociales y educacionales relacionados con la diversidad

cultural. 4. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico[…], 5.

Desarrollar la habilidad de argumentar un caso[…], 6. Desarrollar

habilidades en diferentes tipos de solución a problemas en particular

problemas sociales.[…].75

Estas herramientas de trabajo podríamos considerarlas una de las más cruciales para el

aporte por parte del museo a la sociedad del país. Tomando en cuenta las teorías de Américo

Castilla y Tonny Bennett, este tipo de aportes educativos permiten la inserción de la cultura al

sistema educativo y por ende, al imaginario social de los nuevos públicos, en el caso de los niños

y jóvenes. Al igual que en los proyectos y actividades anteriormente mencionados en esta

investigación, el material cuantitativo de dicha actividad no fue registrado y no tuvimos acceso a

ver a cuántas escuelas y colegios se les fue entregado este Manual didáctico y/o cuántos docentes

se capacitaron con el museo.

Aún situándonos en “Cultura para todos”, varios de los entrevistados como Cristian Levi,

Mariella García Caputi y Monika Cuesta [quien fue una de las principales actores de este

proyecto en Guayaquil], comentaron que se buscaban a las escuelas, tanto fiscales como

privadas, para que se acerquen al museo y realicen sus actividades con el fin de llegar a un

público más joven y cumplir con el cometido de brindarles un acercamiento a la cultura y el arte.

Monika Cuesta comenta que el enfoque de este proyecto era llegar a un público más amplio, es

75 Sánchez, Joyce “Manual didáctivo para docentes- interculturalidad: eje transversal con aplicación aúlica”
programa Cultura para Todos. Archivo ahora personal Ivanna Santoro
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decir, era de corte masivo. Con respecto a las escuelas fiscales, Mariella García Caputi comenta

que se dieron cuenta que eran las que menos participaban del proyecto. Por esta razón,

recurrieron a investigar las razones y era por la falta de movilización de las escuelas hacia el

museo. Es preciso tomar en cuenta que el MAAC está centralizado y es más complicado para las

escuelas que quedan en la periferia acceder a él. Por esta razón, se buscó el apoyo de transporte y

se les ofrecía a los colegios fiscales transporte de las escuelas al museo y un refrigerio. El

proyecto contaba un presupuesto anual solo para Guayaquil de 120 mil dólares, esto permitía que

puedan comprar, hacer y producir material tanto didáctico como la contratación de personal

externo para los distintos talleres. Para Monika Cuesta, quien fue la programadora de talleres del

MAAC en sus incios, el proyecto Cultura para todos, fue el que más trascendencia tuvo en los

años que ella formó parte del museo.76

Dentro del gran proyecto “Cultura para Todos”, luego se creó el proyecto “Extramuros”

entre el 2008 y el 2009:

Extramuros formó gente que luego se iba a los barrios, Guasmo,

Portete, etc., y llevaban talleres y títeres que se ligaban con la

arqueología del museo para que luego la gente venga a visitarlo.77

En este sentido, se buscaban dirigentes de distintos barrios que iban a formarse al museo

y luego ellos eran los encargados de llevar esa información a sus residencias e invitar a la gente

al museo. Tanto el proyecto “Cultura para Todos” y “Extramuros” proponían una cartera amplia

de distintas actividades para distintas edades. Cuesta, cuenta que dentro de su trabajo debía hacer

un cronograma que incluyera actividades tanto para niños como para adultos mayores. «La idea

77 Levi, Cristian. Entrevista por Ivanna Santoro, 2022
76 Cuesta, Monika. Entrevista por Ivanna Santoro, 2022
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era que el museo se sienta como estar en casa, que lo vuelvan suyo».78 En este sentido,

podríamos decir que el museo sí tenía la intención de expandir su público, relacionarse con su

contexto y ofrecer una cartera amplia de actividades amigables con la sociedad. Sin embargo, es

importante recalcar que no existía un departamento específicamente educativo, eran

coordinadoras de actividades y se puede visibilizar en los archivos como en las entrevistas que

no se manejan bajo una estrategia de trabajo a largo plazo.

Simultáneamente a las actividades que el museo ofrecía a la ciudadanía desde su apertura

hasta el 2009, uno de los hallazgos que más llamó nuestra atención en la investigación fue la

creación de una plataforma digital por parte del MAAC a inicios de su apertura. Matilde

Ampuero, cuenta que ella volvió a ingresar al MAAC con el propósito de generar una plataforma

web.

Se hizo todo un estudio con una agencia. En la página web del MAAC

podías encontrar todo el repositorio de las exposiciones, desde el 2005 y

con reseñas. Era un repositorio de la memoria. […] Se trabajó en esas

páginas web desde el 2006 hasta el 2009. Era toda la red de museos que

pertenecía al Banco Central.79

Al conversar con Mariella García, quien fue varias veces directora del museo hasta hace

unos pocos meses, confirmó la realización de estas páginas web. En estas páginas podrás entrar y

visualizar todas las exposiciones que habían en el museo, es decir, tenias recorridos virtuales,

inaugurando así la primera sala web del Ecuador. Situándonos en nuestro contexto actual, tras

una pandemia, este proyecto de la página web que realizó el museo era extraordinario, y

79 Ampuero, Matilde. Entrevista Ivanna Santoro, 2022
78 Cuesta, Monica. Entrevista Ivanna Santoro, 2022.
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considero en la actualidad hubiera sido un proyecto y herramienta excelente para que más gente

pueda llegar a los contenidos del museo. Esta página web fue realizada con el apoyo del equipo

informático del Banco Central pero se contrató a un personal externo más joven para su diseño y

ejecución. García nos comenta que también se unieron con la Universidad Politécnica para la

realización de la página del museo. Esta era: www.museomaac.com.

El traspaso

Uno de los acontecimientos más cruciales y dolorosos que sufrió el museo fue el

traspaso del 2009–2010. Aunque esta investigación ha evitado involucrarse en temas políticos, el

famoso traspaso del museo de ser del Banco Central al Ministerio de Cultura fue un hecho que

no se puede evitar mencionar. Cada una de las personas que hemos entrevistado para esta

investigación de los programas educativos del MAAC, no han podido evitar mencionar este

acontecimiento. Bajo la dirección de Rafael Correa, el museo deja de ser del Banco Central para

ser manejado por el Ministerio de Cultura.

Este traspaso significaba la “democratización” completa de la cultura al volver gratuitos

todos los museos del país, incluyendo el MAAC –los precios que manejaba el MAAC eran de $3

para adultos y extranjeros, $1.50 para estudiantes y $0.50 para niños y niñas– Sin embargo, con

este cambio se vinieron abajo todos los proyecto que se manejaban, desde los presupuestos hasta

la famosa página web que mencionamos hace poco. «No podía estar el logo del Banco Central en

ningún lado, el problema era que el Ministerio de cultura era nuevo y no tenía la políticas

culturales necesarias para administrar los museos».80 Los recortes de presupuestos fueron tantos,

80García, Mariella. Entrevista por Ivanan Santoro, 2022
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que el recorte del personal también tuvo que darse. Amelia Sánchez, fue la directora del MAAC

en el año del traspaso, 2010.

Dentro de las varias problemáticas que surgieron en el traspaso una de las

principales era la inexperiencia del Ministerio para administrar los

museos. No contaba con un personal preparado, ni en el área financiera, ni

de talento humano. El sistema creado por el Banco Central para la

sistematización y catalogación de la reserva fue eliminado.

Dentro de esos cambios por el poder del estado, el museo pasó de llamarse MAAC a ser

el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar.

Imágen 6. Registro del reportaje del Periódico Universo por Rodolfo Kronfle en su Blog de arte Río Revuelto,

200981

81"De MAAC a Centro Cultural Simón Bolívar." Río Revuelto.
http://www.riorevuelto.net/2009/07/de-maac-centro-cultural-simon-bolivar.html.
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Muchos actores culturales señalaron su rechazo a este cambio de la memoria del museo.

Entre ellos, Cristian Levi, quien ha sido parte del MAAC desde sus inicios. Al momento de este

cambio, este se aseguró de intentar levantar un debate alrededor de esta cuestión. Según el

registro del blog Río Revuelto del historiador y curador de arte Rodolfo Kronfle, logramos

encontrar uno de los escritos por Levi, que estuvo repartiendo a las afueras del museo para que la

ciudadanía reflexione al respecto:

Imágen 6. Registro por Rodolfo Kronfle en su Blog de arte Río Revuelto, 200982

82"De MAAC a Centro Cultural Simón Bolívar." Río Revuelto.
http://www.riorevuelto.net/2009/07/de-maac-centro-cultural-simon-bolivar.html.
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Este acontecimiento es de los más evidentes al momento de reflexionar sobre el poder

político en la memoria cultural de un país. A partir de este cambio, Sánchez, nos comenta que

empezaron a realizar “Las noches de Bolívar”, ya que los que se encargaban del área educativa

eran los mismos guías, quienes en su mayoría eran graduados de la carrera de turismo y no los

que habían sido capacitados para ser mediadores.

A partir de ese momento, el museo empezó a perder un poco más su rumbo. Sin

presupuesto, todos los proyectos antes planteados se vinieron abajo. Justo para esta investigación

significó un problema, porque para poder hacer el análisis de casos de estudio de exposiciones

puntuales no logramos encontrar una del 2010–2011 porque, como comentó Amelia Sánchez, en

esos años el museo se empezó a centrar más en la artes escénicas por que todo el otro material

quedó botado.

Actualidad

Actualmente no existe un área educativa como tal. La encargada de las actividades para

niños y niñas es Martha Torres. Según Cristian Levi:

No tenemos un programa educativo como tal. Vamos trabajando la

mediación personal con cada exhibición. Si tenemos un programa

educativo en el sentido que se invitan a escuelas y se les dan charlas. En lo

personal él trabaja más con jóvenes y académicos y sus colegas que son

del área de turismo con niños y niñas en talleres de pintura.83

83 Levi, Cristian. Entrevista Ivanna Santoro, 2022
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Actualmente el museo está buscando captar un público más familiar ya que luego de la

pandemia es el público que más se perdió. No obstante, hacen lo que pueden con los recursos

que tienen. Hablando con la administradora del MAAC, Betsy Laborde ella nos comentó las

problemáticas que tiene con el tema de presupuestos. No tienen presupuesto ni para reparar las

instalaciones, peor aún un presupuesto para exposiciones o proyectos educativos.

Por ejemplo, tuve que pedir un presupuesto porque se dañaron unas

puertas en el museo y Quito me dio $6.000 para arreglar todas las puertas

de los 5 museos que tenemos en Guayaquil: MAAC, Presley Norton,

Nahím Isaís etc. Es un problema. Muchas veces nos toca poner de nuestro

propio bolsillo para reparar cosas pequeñas porque no tenemos

presupuesto.

Ya como investigadora que pasó largos días sentada cerca de la custodia de la colección

Sara Bermeo, pude evidenciar la precarización del edificio, meses sin aire acondicionado que es

indispensable para poder mantener la colección de arte y arqueológica, no cuentan con internet

para el público, no cuentan con un equipo de montaje o presupuesto para el mismo. Y la gran

mayoría de las exposiciones temporales son de propuestas externas pero no se les da un

presupuesto.

Las actividades que están realizando para revisitar la colección se llama “Desde la

reserva” donde se selecciona una de las obras de la reserva de arte y se elaboran temas a partir

de las obras. Por otro lado, está el programa de Alba Calderón que se hace en la agenda semanal

del museo. Este proyecto está pensado para chicos y chicas de entre 8 a 10 años para que

conozcan un poco de los artistas y se hacen pequeños talleres de pintura. Por otro lado, se ha
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disminuido la visita al museo por parte de las escuelas fiscales y eso se debe a nuevas políticas

del ministerio de educación que complejizan el acceso de los niños y niñas al museo. El proceso

para que las escuelas puedan participar de las invitaciones del MAAC, se convirtió en un proceso

burocrático que está dividido por distritos, los colegios o el mismo museo debe sacar un permiso

en cada distrito al que pertenezca la escuela y luego solicitar a cada padre de familia la

autorización para que sus hijos accedan al museo. Por esta razón, tanto Levi como Portero

comentan que la visita por parte de niños y niñas de escuelas fiscales se ha reducido muchísimo.

Imágen 7. Registro personal del actual espacio para niños y niñas del MAAC, 2022

71



Imágen 8. Registro personal del actual espacio para niños y niñas del MAAC, 2022

Para ir concluyendo, la revisión de los programas educativos del MAAC tiene mucho

más por analizar y encontrar, pero las principales inquietudes que surgieron en la investigación

es que el archivo de estos proyectos se está perdiendo. Mucha de esa documentación ha sido

botada a la basura o está en una bodega del antiguo edificio del Banco Central. Los registros

cuantitativos no son localizados desde el 2009 hacia atrás y eso impide ver el aporte y la

influencia de dichos proyectos en los participantes. No obstante, esta es una primera revisión de

lo que se ha hecho a lo largo de los años en el MAAC, y como investigadora, considero que hay

mucho material por rescatar. Sin embargo, su acercamiento educativo no ha seguido una línea

específica de metodología y pedagogías. «Se ha hecho lo que se puede dentro de nuestras

posibilidades.»84

84 Una de las frases más dichas por la mayoría de los entrevistados que trabajan actualmente en el MAAC.
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VII. Capítulo II - NI EDUCACIÓN

Las prácticas educativas en las exposiciones temporales del MAAC

¿La curaduría con una aproximación pedagógica?

Luego de haber construido y analizado varios programas educativos a lo largo de la

historia del MAAC. Es preciso tomar en cuenta cómo se ha manejado esta temática

especialmente en sus exposiciones de arte temporales. Tomando en cuenta que esta investigación

se centra en el arte como conocimiento y toma en cuenta el giro educativo en el arte, el

empoderamiento del espectador y las pedagogías críticas. Dentro de este marco, se analizaron 3

exposiciones claves que se realizaron desde la apertura del MAAC en el 2004 hasta el 2019 pre

pandemia. El objetivo de este análisis es no sólo centrarnos en la mirada hacia la educación

desde el mismo museo, sino que también tomar en cuenta cómo los curadores de nuestro país se

aproximan a la idea del arte como conocimiento.

Al igual que en el capítulo anterior, la información que se adquiere para dicha

investigación ha sido por medio de entrevistas y revisión del archivo del MAAC con respecto a

estas exposiciones. Entre esos se han analizado catálogos, registros fotográficos y reseñas en los

medios. Aquí se pondrán a prueba, también, los 4 discursos propuestos por Carmen Mörsh con

respecto a cómo se entiende la educación en museos [Afirmativo, reproductivo, deconstructivo y

transformativo]. Por otro lado, este análisis evidencia y revela otro tipo de problemáticas tanto en

el área administrativa, política e histórica del mismo museo.
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Umbrales. Una mirada a los procesos de nuestra modernidad estética.85

Julio 30 del 2004

Imágen 9.Registro personal folleto de la exposición Umbrales del arte en el Ecuador. Archivo Cristian Levi

Esta muestra fue curada por Guadalupe Álvarez y su equipo de investigación lo

conformaban: Maria Elena Bedoya, María Fernanda Cartagena y Ángel Emilio Hidalgo. La

museografía y concepción museográfica fue realizada por Freddy Olmedo. Esta exposición,

inaugura el edificio actual del MAAC. Como se comenta en el capítulo anterior, la creación y

apertura del museo se realizó por partes, y lo último que fue abierto al público fueron las salas

temporales con la muestra “Umbrales. Una mirada a los procesos de nuestra modernidad

estética.” y una exposición más pequeña del artista ecuatoriano Enrique Tábara.

85https://museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/maac/index.php/anteriores/portalculturalexposiciones/119-um
brales-del-arte-de-ecuador
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Queriendo cubrir 150 años de la historia republicana del Ecuador por medio de las Artes

Visuales, se puede considerar a Umbrales, una exposición sumamente ambiciosa y compleja de

curar. Esta muestra no pretendía identificar y reconocer el devenir histórico sólo desde la

expresión pictórica y escultórica, sino que buscaba visibilizar, también, el aporte de la caricatura

ecuatoriana, la fotografía y la gráfica; exponiendo alrededor de 600 piezas. Esto fue un gran

aporte para la ciudad y el país, ya que se buscó la reformulación de los sistemas de catalogación

y archivo de las reservas existentes y de esa forma, se intentó expandir el conocimiento de la

colección y su valor cultural. Cómo menciona la curadora Guadalupe Álvarez en el catálogo de

la muestra:

Trabajamos, básicamente, con reservas de arte moderno que habían sido

formadas sin un riguroso arbitraje curatorial. En ellas, puede advertirse la

influencia de los consumos culturales relacionados con el arte que han

predominado en el medio. Por este motivo, las colecciones están

mayoritariamente conformadas por obra pictórica y esto ha incidido en la

orientación pictocentrista de las exhibiciones históricas. Nuestra postura se

enrumbó en la necesidad de deponer esta visión, dando relevancia a otros

patrimonios simbólicos como la fotografía, la ilustración o la caricatura,

que constituyen importantes acervos copartícipes del horizonte visual, así

como cruciales depósitos de los repertorios e imaginarios modernos.86

En este sentido, podemos identificar en la postura de la curadora, un acercamiento al

pensamiento propuesto por Américo Castilla en su texto, La memoria como construcción

86"Umbrales Del Arte En El Ecuador: Una Mirada a Nuestra Modernidad Estética.", (2004), 11
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política, intentando entender la cultura desde un espectro más amplio del que estaba

acostumbrado la ciudad de Guayaquil hasta ese entonces. Rompiendo con la idea de sólo pensar

la cultura desde una posición clásica de las artes plásticas, y más bien como una construcción

mucho más compleja, que una entidad como el museo, siempre debe tomar en cuenta.

Conversando con Guadalupe, la curadora de la muestra, se dio a conocer que para la

inauguración de dicha exposición, que tuvo 4 años de investigación, todo el personal fue

despedido por la nueva dirección del museo. Por esta razón, ella me comenta que no pudo

realizar las actividades que en su momento se tenían pensadas como educativo. Cómo curadora,

Álvarez se encargó de capacitar a los guías del museo sobre la muestra para que pueda mediar

desde el contexto de Guayaquil y las obras en sí. De esa forma, las visitas no iban a tener un

carácter simplemente informativo, sino que se invitaba a la reflexión con el público. No obstante,

«la única visita guiada que alcancé hacer fue al presidente del país, Lucio Gutierrez. Luego de

eso fui despedida».87

Ahora bien, para esta exposición no sólo se tenía pensado realizar el catálogo que se

puede encontrar en la página del museo [Un catálogo sumamente extenso donde se explica

detalladamente cada área de la exposición, cada umbral], sino que se tenía contratado a

especialistas como: Agnaldo Farias, Jaquelin Barnitz y Andrea Giunta para hacer un catálogo

razonado tanto de Umbrales como de la colección del museo:

El catálogo razonado iba a ser una catálogo de la colección, priorizando

obviamente la piezas que se pueden considerar claves y que estaban en

Umbrales. Este era un catálogo grande, mucho más concentrado en la

87 Álvarez, Guadalupe. Entrevista por Ivanna Santoro, 2022
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colección que el catálogo de la muestra. Este catálogo razonado llevaba un

ensayo de estos especialistas que han trabajado la modernidad

latinoamericana y la modernidad ecuatoriana. Había un ensayo de Jaquelin

Barnitz, que es una especialista de la Universidad de Houston, que había

tomado en cuenta fenómenos como el ancestralismo y la abstracción, pero

sobre todo el precolombinismo. Andrea Giuta también fue invitada y en

aquella época estaba concentrada en generar un pensamiento sobre el arte

lantinoamericano y su modernidad, como una modernidad alternativa a la

de Estados Unidos y Europa; y había un ensayo de Agnaldo Farías. […] y

de esa forma se pensaba insertar el arte ecuatoriano con la modernidad del

arte latinoamericano. Lamentablemente todo eso lo canceló la nueva

dirección del museo.88

En ese sentido, es difícil hacer un análisis desde la curaduría, ya que la misma curadora

de la muestra no pudo formar parte ya de la ejecución de la muestra una vez inaugurada. No

obstante, Álvarez nos comentó que el área educativa ya basándonos en la museología crítica

debe ser un área independiente a la curaduría. De esta forma, como mencionamos en el capítulo

anterior con respecto al departamento educativo del Banco Central y con los lineamientos

planteados por Carmen Mörsh y esta investigación en sí, estos profesionales particulares deben

trabajar en colaboración, y no necesariamente al servicio de los enunciados curatoriales. Aquí se

visibilizan las relaciones de tensión que pueden existir pero que uno no puede coexistir con la

otra.

88 Álvarez, Guadalupe. Entrevista por Ivanna Santoro, 2022
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Otra problemática que encontramos, fue que, al igual que en el capítulo anterior, mucho

del material para la investigación de Umbrales fue desechado. Por ejemplo, Lupe comenta que

para el proceso curatorial se realizó una maqueta valorada en $4.000 y fue desechada, o no se

sabe de su paradero. Esa hubiera sido una excelente herramienta de trabajo para futuros

curadores o actores del circuito artístico.

78



Arte y Violencia

Antonio Caro y Rosemberg Sandoval en Guayaquil

Junio 2008

Imágen 10. Registro personal folleto de la exposición Umbrales del arte en el Ecuador. Archivo Cristian Levi89

Para el segundo caso de estudio expositivo se pensaba analizar una exposición del año

2010-2011 ya que nos da más amplitud en la cronología del museo, sin embargo no hay registro

de esta etapa del museo ya que fue justo en su traslado a ser parte del Ministerio de Cultura bajo

el mandato de Rafael Correa. En este periodo el museo se dirigió más hacia un acercamiento por

la artes escénicas más no por las artes visuales. Por esta razón se decidió hacer un análisis de la

89 Anexo 9
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exposición del 2008 del artista colombiano Antonio Caro y Rosemberg Sandoval “Arte y

violencia” curada por Miguel Gonzales.

Para esta muestra, curada por Miguel Gonzales, se realiza un encuentro por dos artistas

clave de la escena latinoamericana: Antonio Caro y Rosemberg Sandoval, dando a conocer sus

obras en Ecuador. Para esta muestra se optó por un sin número de metodologías y estratégicas

que vinculan las temáticas de la muestra con el contexto a manera de reflexión y criticidad. Para

esto se realizaron conferencias, mesas redondas y conversatorios realizados con los mismos

artistas, curadores y teóricos de la muestra, alrededor de la temática central de esta: la violencia.

Para esto, una de las herramientas que más vale la pena resaltar de esta exposición fue la

ponencia “Relaciones entre el arte y la violencia en colombia” dictada por el curador y crítico de

arte Miguel Gonzáles, los artistas y otros actores del circuito en el auditorio del MAAC.

Imágen 11. Registro personal folleto de la ponencia Arte y Violencia, archivo personal 2008

80



Esta se aterrizó en una publicación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo

donde se registra la ponencia y las declaraciones que se hicieron. De igual manera publicaron

una entrevista realizada por la periodista Lola Márquez a Rosemberg Sandoval «con el ánimo de

forjar un acercamiento personal al autor de una obra que resulta difícil de aceptar por su

tratamiento conceptual, y la dureza de las imágenes que utiliza en sus propuestas artísticas».90

Por otro lado, es de suma importancia resaltar el aporte del artista Antonio Caro con los

proyectos ya establecidos por el mismo museo como: “Cultura para Todos”:

Reconocido como uno de los primeros y más importantes artistas

conceptuales de América Latina, Caro ha sabido alejarse de la

espectacularidad que envuelve al arte actual. Su última obra consiste en

dictar talleres de creatividad a lo largo de ese territorio, tan querido,

conformado por seres humanos cotidianos […], en general “no artistas” o

no contaminados con el aura del arte y la comercialización de la imagen.91

Bajo esas directrices del mismo artista, este participó dictando talleres para docentes de

escuelas fiscales de Guayaquil. «Las herramientas que, en un futuro, ojalá cercano, harán posible

que nuestros niños aprendan a ver la práctica del arte como una actividad transformadora».92

92 Garcia, Mariella. Catálogo de la e…, 2008
91 Garcia, Mariella. Catálogo de la exposición Arte y violencia, 2008
90 Garcia, Mariella. Folleto Arte y violencia, presentación. 2008
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Imágen 12. Registro del archivo del MAAC del taller dictado por Antonio Caro, 2008

Imágen 13. Registro del archivo del MAAC del taller dictado por Antonio Caro, 2008
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Cartografías Paganas. Encuentro binacional Ecuador - Colombia

2019

Imágen 14. Registro del afiche de la exposición que se encuentra en el portal digital del MAAC, 2019

Nuestro último caso de estudio, es la exposición binacional Ecuador – Colombia:

Cartografías Paganas curada por María Fernanda López [Ecuador] y Juan David Quinteros

[Quito] en el 2019. Esta fue la primera vez que el arte de calle entra a un museo en la ciudad de

Guayaquil. Esta muestra contó con 26 artistas que realizaron intervenciones in-situ y otros 14

que aportaron con fotos, carteles, fanzines y videos. María Fernanda López, curadora de la

muestra comenta con respecto al acercamiento educativo de la muestra que «Cartografías
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paganas se concibió como un proyecto binacional y uno de los anclajes más importantes era que

sea una muestra pedagógica».93 Para esto la museografía de la exposición se diseñó para

«aprender a leer la ciudad».94 en base a un muestreo de la mayor cantidad posible de técnicas y

estéticas que configuran el arte de calle.

En sí misma la muestra tenía un recorrido estético diseñado para que la

gente pudiera distinguir las distintas técnicas y estéticas, por ejemplo un

wildstyle de un chapeteo o de un muralismo contemporáneo.[…] al ser

una muestra pedagógica tenía esos componentes, estaba diseñada por

bloques: había un bloque de lo que era el graffiti, la estética del graffiti

puro, una de muralismo contemporáneo, había otro de arte urbano, había

posters, había stickers, había todo básicamente. 95

Cartografías Paganas tuvo varias actividades paralelas pensadas específicamente en los

nuevos públicos. Por medio de workshops, realizaron talleres para niños, niñas y adolescentes.

Se hicieron talleres de pegatinas, de afiches, entre otros.

95 López, María Fernanda. Entevista por Ivanna Santoro, 2022
94 López, María Fernanda. Entevista por Ivanna Santoro, 2022
93 López, María Fernanda. Entevista por Ivanna Santoro, 2022
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Imágen 15. Registro de la muestra Cartografías Paganas por parte de la Universidad de las Artes, 2019

Imágen 16. Afiche oficial de uno de los talleres de la muestra publicados por el MAAC, 2019
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Sin embargo, uno de los lineamientos que más llaman la atención de esta muestra es su

acercamiento a los públicos más pequeños. Con respecto a los recorridos, que es la estratégica

más empleada por las exposiciones temporales en general, se diseñaron recorridos mediados

específicamente para niños y niñas. Estos, comenta la curadora, fueron realizados por ellos

mismos y no por los mediadores del MAAC, ya que es un lenguaje muy específico que debía

manejarse de la mejor manera.

Lo que a mi me interesaba es que la estética del arte urbano le gusta muchísimo a

los niños y a los jóvenes, en ella encuentran una manifestación contemporánea

con la que se identifican porque es lo que más ven en las calles. Entonces el

objetivo era que los pequeños salieran pudieran ser repicadores. Los niños tienen

esa capacidad de replicar la información y por medio de estos recorridos se podía

lograr esto.96

Sin duda esta muestra tenía un carácter deconstructivo donde se buscaba otras

alternativas para llegar a un público nuevo y por medio de recorridos lúdicos con lineamientos

más constructivista, generar una relación distinta entre las personas y su ciudad.

96 López, María Fernanda. Entevista por Ivanna Santoro, 2022
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VIII. Capítulo III - NI ACCIÓN

Los planes estratégicos, políticas culturales del gran Ministerio de Cultura del Ecuador

En este último capítulo es preciso comprender cómo funciona la cultura y las artes en

nuestro país. Para esto es necesario analizar y resaltar las leyes culturales, que son pertinentes

para esta tesis investigativa. De esta forma, podremos identificar qué leyes se están cumpliendo,

favoreciendo o contrarrestando al sector institucional de memoria, es decir los museos, y en

especial a nuestro caso de estudio el MAAC. Es también necesaria esta exploración para tener en

cuenta cómo se piensa y valoran las artes y la cultura por parte del Estado.

A continuación se citarán los artículos de la Ley orgánica de cultura de nuestro país que

son consideradas pertinentes para este texto:

LEY ORGÁNICA DE CULTURA DEL ECUADOR:

TÍTULO I.- DEL OBJETO, ÁMBITO, FINES Y PRINCIPIOS

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley:

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social,

promoviendo su investigación, recuperación y puesta en valor; y,

f) Incentivar la descentralización y desconcentración de la

institucionalidad del sector cultural y fortalecer su articulación

con los sectores de educación, ciencia y tecnología, turismo,

producción y otros que se relacionen con el ámbito de la cultura.
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En este primer artículo se precisa que los fines de está presente ley incentivan dos

palabras claves de esta investigación: «[…] la descentralización y desconcentración de la

institucionalidad del sector cultural[…]»97 Es interesante resaltarlo ya que la mayor cantidad de

los museos en nuestra ciudad de Guayaquil están precisamente en el centro de la ciudad, lo que

dificulta el acercamiento al público de zonas periféricas de Guayaquil. En este sentido,

tendríamos que evaluar qué estrategias ha implementado el MAAC para lograr descentralizar su

espacio y permitir o generar el acercamiento de personas de la periferia de la ciudad. Por otro

lado, el artículo 3 continúa «[…] fortalecer su articulación con los sectores de educación […]».98

Aquí, es necesario la evaluación con respecto a la gestión por parte del museo hacia escuelas y

colegios, y también revisar de qué manera se presenta en las mallas curriculares del Ministerio de

Educación del país, la visita e interacción con las instituciones culturales como los museos.

¿Cómo se maneja, o se manejó en su momento, este acercamiento?

TÍTULO IV.- DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES, CULTURA Y

PATRIMONIO

Art. 15.- De su ámbito. El Régimen Integral de Educación y Formación en

Artes, Cultura y Patrimonio tiene como ámbito la educación formal y no

formal en artes, cultura y patrimonio, la programación de su estudio por

niveles de formación y la sensibilización al arte, la cultura y el patrimonio,

desde la primera infancia y a lo largo de la vida.

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en

Artes, Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines:

98 Ley orgánica de la cultura del Ecuador, “Capítulo I…”, 2017
97 Ley orgánica de la cultura del Ecuador “Capítulo I del objeto, ámbito y fines y principios, 2017
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[…] e) Proponer metodologías pedagógicas para las modalidades

de educación formal y no formal en artes, cultura, memoria social

y patrimonio que favorezcan al diálogo intercultural; […]

Art. 17.- De sus facultades. El Régimen Integral de Educación y

Formación en Artes, Cultura y Patrimonio, tiene las siguientes facultades:

[…] d) Propiciar experiencias de enseñanza-aprendizaje dentro del

ámbito de la educación no formal proporcionando herramientas,

conocimientos y competencias que desarrollen y dinamicen los

saberes, técnicas y tecnologías de creación, producción e

innovación artística y cultural; […]

Este capítulo de la ley de cultura tiene un acercamiento más claro y directo con esta tesis.

Por esta razón, se ha subrayado el término de educación “no formal”, ya que el museo es un

espacio para este tipo de alternativas educativas. Por ende, en este se debe producir y proponer

estrategias educativas que vayan de la mano con las artes y cultura para generar pensamiento

crítico, debate y creatividad. Así, este se vuelve un espacio de aprendizaje que no debe responder

a estándares institucionales que se rigen en viejas estructuras de conocimiento, sino que puede

proporcionar un apoyo para la escuelas, colegios y universidades del país.

TÍTULO VI.- DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

[…] Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: Museos, archivos

históricos y bibliotecas
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Art. 31.- De los repositorios de la memoria social. Son espacios

organizados, abiertos al público, que custodian y disponen de acervos

documentales, bienes culturales y patrimoniales en varios soportes que

incluyen museos, archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas,

mediatecas, cinematecas y fonotecas, entre otros.

Art. 32.- Del carácter nacional de los repositorios. El ente rector de la

Cultura y el Patrimonio resolverá el carácter nacional de los repositorios

de la memoria social, autorizará la creación de sus sedes y designará a sus

máximas autoridades.

Las colecciones en exposición y reserva de los museos administrados por

el ente rector constituyen un solo bien para efecto jurídico, con carácter

indivisible, inalienable e imprescriptible, de manera que los objetos

culturales que las integran son de pertenencia del Gobierno Nacional,

gestionados de manera desconcentrada por las entidades competentes.

En cuanto a los artículos 31 y 32 de la ley de cultura, considero interesante pensar bajo

qué estándares y perfiles el ministro de cultura escoge a las máximas autoridades de dichas

instituciones. Es importante conocer qué líneas de pensamiento se tiene, que preparación y

experiencia en este campo han tenido, y sobre todo si se maneja desde una perspectiva objetiva

para manejar dichos puestos que le pertenecen a la ciudadanía ecuatoriana. Hay que tomar en

cuenta como menciona Américo Castilla, el discurso desde dónde habla el museo y eso se

relaciona muchísimo con la autoridad que esté cómo director del museo. Hay que tomar en
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cuenta, que la misma ley cultural entiende a las instituciones culturales como entidades

autónomas.

Art. 33.- De los museos. Se considera a los museos como instituciones al

servicio de la ciudadanía, abiertas al público, que adquieren, conservan,

estudian, exponen y difunden bienes culturales y patrimoniales de una

manera pedagógica y recreativa. Los museos son espacios de prácticas

simbólicas, en constante debate, que se construyen de manera

participativa a partir del planteamiento crítico de las representaciones y

del patrimonio.

Art. 34.- De la red de museos. La Red de Museos estará integrada por el

Museo Nacional, que lo preside, los museos públicos en todos los niveles

de gobierno, los museos eclesiásticos, comunitarios y privados que

voluntariamente quieran formar parte de la Red.

Art. 35.- De la gestión y desarrollo de los museos. El ente rector de la

Cultura y el Patrimonio dictará la política pública para la gestión y

desarrollo de los museos a nivel nacional, incluidos los arqueológicos de

sitio. 99

Por último, el artículo 33 es uno de los más importantes para esta investigación. Los

museos «como instituciones al servicio de la ciudadanía[…]» Es importante pensar la visión

cívica, como menciona Tonny Bennett, de nuestros museos, y en este caso del MAAC para

generar discursos sobre la esfera social de la nación. Claro, según esta investigación y la tesis El

99https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Ley-Orga%CC%81nica-de-Cultura-APROBA
DA-Y-PUBLICADA.pdf
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Panorama de las artes visuales en Guayaquil del siglo XXI: Análisis de la política cultural del

museo antropológico y de arte Contemporáneo100 No hay una política cultural existente en el

MAAC. No continúa su misión inicial y no tiene lineamientos específicos como museo

autónomo. Por otro lado, la misma ley entiende que se debe difundir los bienes culturales de

forma pedagógica y recreativa, donde existen y se generan constantes debates y participación

crítica por parte del ciudadano con respecto a su patrimonio. Aquí encontramos un sentido de

“empoderamiento del espectador” que mencionamos en el marco teórico. Desde la ley de cultura

de nuestro país, se piensa y busca que los usuarios de los museos tengan un sentido de

pertenencia y una participación activa con sus derechos hacia el patrimonio cultural y artístico

del país.

100 Cardoso Andrade, Carolina del Rocío “El Panorama de las artes visuales en Guayaquil del siglo XXI: Análisis
de la política cultural del museo antropológico y de arte Contemporáneo” 2013
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IX. Conclusiones

Para concluir, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo [MAAC], ha tenido un

sin número de metodologías en torno a sus programas educativos. Varias de esas propuestas,

considero tienen un gran valor para la concepción que esta tesis plantea con respecto al museo, el

arte y la educación. En nuestros tres casos de estudio, se evidencian una diversidad de procesos

educativos que van desde el planteamiento más académico, como el caso de Umbrales, los

programas formativos más sociales como el caso de “Cultura para Todos” y la participación de

Antonio Caro para la formación de docentes de escuelas fiscales, y por último, metodologías y

pedagogías que vienen desde la curaduría, como fue el caso en Cartografías Paganas, que tenía

como objetivo llegar a un público más nuevo pero sumamente importante como lo son los niños

y niñas.

En este sentido, considero pertinente resaltar que esta investigación ha permitido

visibilizar cómo el MAAC, que pertenece al apartado central del gobierno y es administrado por

el Ministerio de Cultura, se encuentra totalmente abandonado por el gobierno central. Es un

museo que se ha visto muy afectado, fragmentado y desarticulado como consecuencia de la falta

de políticas públicas y una mala administración por parte del ordenamiento político. Sin

presupuesto cómo pueden contratar a especialistas como museógrafos, museólogos o

simplemente tener un departamento educativo. Es un museo que se ha visto totalmente

precarizado y que desde el cambio al Ministerio de Cultura, ha intentado sobrevivir sin muchos

recursos. Por esta razón, el análisis de esta investigación no pudo sólo basarse en los conceptos y

teorías propuestas en el marco teórico, es un objeto de estudio complejizado por su contexto y su

situación política.
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Para terminar, la mejor recomendación que se pudo concluir con esta investigación

teórica, es que bajo las circunstancias tan precarias que se encuentra el museo, este puede

recurrir a su acervo y archivo educativo. El material que se ha podido recolectar tiene muchísimo

valor y contenido que puede actualizarse y replantearse para el contexto de ahora. Revisitar estos

folletos, publicaciones, ponencias y propuestas de talleres pueden ser una gran fuente de

información y, sobre todo, de un camino más claro hacia dónde dirigirse con respecto a los

programas educativos.
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