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C O M U N I C A R  Y  E D U C A R

Los museos uruguayos realizan una bue-

na labor educativa no formal para el público 

en general y los chicos de centros de en-

señanza primaria y secundaria, pero ¿qué 

pasa con los estudiantes de nivel terciario 

cuando quedan a expensas de sus propias 

iniciativas? Muchos ya no van a los museos, 

en los que, además, no hay programas para 

jóvenes de educación universitaria. Estamos 

de acuerdo con Asencio y Pol1 en que "la ló-

gica de los contenidos expositivos no suele 

responder a la lógica escolar y viceversa", 

quienes agregan que el museo como ins-

titución con fines propios e independientes 

de la escuela no tiene por qué plantearse 

la lógica escolar en su discurso expositi-

vo, ni siquiera las adecuaciones a la lógica 

educativa.

Con base en esto, me referiré al trabajo 

realizado con estudiantes del profesorado de 

comunicación visual en el Instituto de Profe-

sores Artigas. Para la asignatura de teoría 

del arte es fundamental la visita a exposicio-

nes, que son recomendadas por el maestro. 

Sin embargo, ante la escasa asistencia de 

los estudiantes, hubo que desarrollar otra 

estrategia: la creación de guías didácticas 

que se entregan impresas o por correo elec-

trónico y son calificadas.

De la función museológica de comu-

nicación, en las guías se toma el valor de 

exhibición de los objetos y las colecciones, 

pero la interpretación es construida a partir 

de las propias publicaciones, ya que, para 

los fines que se propone el docente, el mu-

seo no siempre es efectivo: los recintos 

tradicionales plantean un mensaje discipli-

nar no siempre compartido, con una clara 

ausencia de mediadores comunicativos.

Los propósitos de las guías didácticas 

son:2 desarrollar el hábito de visita a museos 
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y salas de exhibición de arte; fomentar el co-

nocimiento de los artistas nacionales y sus 

obras; aprender a ver una exposición como 

un hecho integral: la obra y los elementos 

museográficos auxiliares; desarrollar destre-

zas en el hábito de analizar el hecho visual; 

estimular y activar el recuerdo de conoci-

mientos previos considerados importantes 

para aprender otros nuevos;3 posibilitar que 

el estudiante recurra a fuentes ajenas al pro-

pio material; poner en práctica y relacionar 

la exposición con lo visto en el aula; facili-

tar el reconocimiento de lo que falta conocer; 

buscar en lo observado referentes de lo coti-

diano o de la historia del arte.

El cumplimiento de estos objetivos pro- 

porciona resultados concretos que se ob-

tienen en periodos cortos y orientan el 

proceso de educación-aprendizaje, así como 

la evaluación inmediata.4 Estas actividades 

aumentan la motivación, ya que tienen una 

continuidad externa, con los conocimientos 

previos, e interna, para facilitar que el estu-

diante construya su conocimiento como un 

todo. Así, el docente puede observar y me-

dir el resultado final.5

Los elementos que conforman las guías 

son: portada; portada interna; presentación 

con un texto de motivación introductoria; 

estructura general de la guía: unidad temáti-

ca, objetivo, vocabulario, actividades –antes, 

durante y después de la visita–, nivel para 

el que se diseña, habilidades, disciplinas re-

lacionadas, palabras clave y materiales de 

trabajo –se incluyen las imágenes o diagra-

mas necesarios–; índice y bibliografía.

UN CASO PARTICULAR

Para dar un ejemplo práctico, cito fragmentos 

de una guía sobre Luis Solari, pintor y gra-

bador uruguayo (1918-1993) cuya obra fue 

exhibida en el Centro de Exposiciones del Mi-

nisterio de Educación y Cultura. En la primera 

parte de la misma se proporcionó la informa-

ción al estudiante, mientras que la sección de 

actividades se dividió en tres partes:

La primera es una visión de conjunto de 

la exposición: cantidad de obras, formato, 

técnicas y procedimientos. La segunda es 

una lectura del texto y el acercamiento a las 

obras, con las siguientes indicaciones:

5. Deténgase en Otra Leda y otro cisne (1979, 

grabado, 55 x 36 cm, a/p s/e hand colored).

5.1. Describa la temática.

5.2. Mencione los autores cuyas "Leda y cis-

ne" son muy conocidas en la historia del arte.

5.3. Describa el origen mitológico de la 

escena.

5.4. Describa esta obra de Solari, esta ico-

nografía en particular y la o las lecturas que 

usted hace de ella.

5.5. Realice el análisis formal de esa obra. 

Considere forma, equilibrio, luz, movimiento, 

ritmo, estructura, paleta.

En otro caso se proporciona el mensaje y se 

le pide al estudiante que lo reconozca en las 

obras. Así, por ejemplo, en el texto se le in-

dica que en las obras de Solari aparece la 

crítica a ciertos aspectos negativos del hom-

bre –que él muestra con máscaras– y se le 

pregunta cuáles son esos aspectos denun-

ciados por el artista en las obras El hombre 

del gran pez y Paloma de Troya, entre otras.

En otros trabajos hemos provocado el 

acercamiento del alumno a la exposición total 

como hecho museográfico, y le hemos seña-

lado que observe y describa la distribución 

espacial, la iluminación, la altura del colga-

do, la distancia entre las obras y los espacios 

de circulación.

En la tercera parte se realiza una acti-

vidad posterior a la visita que indaga en las 

técnicas del grabado, pero también en las im-

presiones y las sensaciones recibidas, a fin 

de apelar a lo emocional.

CONCLUSIÓN

A falta de programas educativos para jóvenes 

universitarios, las guías didácticas facilitan su 

acercamiento a los museos, funcionan como 

evaluación formativa o procesual, pues per-

miten conocer cómo se van logrando los 

objetivos, y contribuyen a una evaluación de 

término o sumatoria.

El resultado y la calidad de los pro-

ductos desprendidos de las actividades 

informan y retroalimentan a los usuarios; 

además, les aportan sensaciones de lo-

gro y la satisfacción de haber aprendido. 

Al cabo de un año algunos estudiantes han 

declarado que ahora sí entran por voluntad 

propia en los museos, iglesias y salas de 

exposiciones, porque se les despertó una 

curiosidad que antes no tenían ✣
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