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Repensando las espacialidades
de los museos: espacios para la 
educación no formal 

Estefanía Carrera Yépez1

El presente trabajo tiene como objetivo proyectar posibilidades para acer-
carnos a pensar en los escenarios de las nuevas realidades a las que se en-
frentan los espacios culturales, específicamente el caso de los museos. Si 
bien se han realizado una serie de reflexiones con relación a los museos tan-
to en la esfera nacional como en la internacional, este artículo tiene como 
eje de reflexión la espacialidad del museo como escenario de intercambio 
social, con base en el enunciado “el espacio es un producto de las relaciones 
sociales” (Massey citada por Zaragocín, 2016: 4). 

Como antecedente, tenemos que, desde el inicio del periodo de emer-
gencia sanitaria hasta el momento actual, desde el Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC) se ha reconocido que el espacio museo se extiende 
más allá de sus límites físicos. Ahora tenemos en cuenta las relaciones que 
se establecen a través de las espacialidades virtuales como extensiones del 
espacio físico del museo; si pensamos la virtualidad, en su sentido más 
amplio, como espacio de acompañamiento a través de todos los medios de 
comunicación posibles para acortar las distancias con sus públicos. 

En un primer momento, la virtualidad fue entendida como la vía de 
comunicación y difusión de contenidos culturales, pero nos acercamos rá-
pidamente a un futuro en el que será necesario entender la virtualidad 
como una extensión de los museos, como un espacio paralelo en el que 

1 Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Políticas Culturales, Universidad Andina 
Simón Bolívar, sede Ecuador. Investigadora en el campo de las espacialidades, y su significación 
particularmente respecto a la interculturalidad y los contextos espaciales educativos. Arquitecta, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mediadora Educativa, Centro de Arte Contemporáneo 
de Quito (CAC) espacio cultural que forma parte de la Fundación Museos de la Ciudad (FMC).
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la materialidad y la virtualidad generen tejidos y diálogos aunque se desa-
rrollen en esferas y a velocidades distintas, con mecanismos distintos que 
confluyan en el desarrollo de contenidos. 

Si bien en el momento actual existe un mayor peso sobre las espaciali-
dades en entornos virtuales, cabe también preguntarse sobre las considera-
ciones que a futuro se deberán tener en cuenta para el retorno seguro a las 
espacialidades arquitectónicas. El retorno a estos lugares requiere re-cono-
cerlos para re-habitarlos, puesto que nuestros sentidos de uso y apropia-
ción de los espacios van a ser distintos de los que manteníamos antes de la 
pandemia del coronavirus. 

Probablemente esta coyuntura nos brinde la posibilidad de reflexionar 
críticamente sobre el espacio materializado, quizás con mayor fuerza que 
en otros momentos de la historia contemporánea; no solamente como una 
relación funcional, sino como nuestra interacción a distintas escalas con 
el espacio. De ahí que se vuelva indispensable la reflexión sobre el rol de 
los espacios culturales como puntos de articulación dentro del tejido de 
relaciones sociales a nivel metropolitano, en el que se encuentran insertos 
los cinco museos que forman parte de la Fundación Museos de la Ciudad 
de Quito (FMC). 

Antes de la pandemia, la ocupación de los espacios culturales se carac-
terizaba por establecer un punto de tejido de relaciones sociales teniendo 
como mecanismo la interacción a través de diálogos detonados por objetos 
artísticos y actividades culturales que estos espacios albergaban, tanto en 
su interior como en actividades externas. Las visitas a este tipo de espacios 
eran masivas; incluso el éxito de un evento cultural era medido por el nú-
mero de visitantes que recorrían y ocupaban los espacios.

Una de las primeras luces ante los efectos de la pandemia fue recono-
cer que las exposiciones artísticas y eventos culturales cambiarían. En este 
escenario, los eventos masivos se enfrentarán a nuevas consideraciones o, 
en muchos casos, llegarán a desaparecer; al menos bajo la forma en que los 
conocemos. A nivel internacional, museos como el Reina Sofía ya se han 
pronunciado respecto a que las exhibiciones ya no considerarán tumultos 
(Riaño, 2020). 

En el escenario actual de emergencia sanitaria, el distanciamiento so-
cial aparece como un nuevo factor que incide en el uso y habitabilidad de 
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los museos. Las restricciones de contacto físico y, por tanto, la distancia 
de bioseguridad que es de conocimiento público han modificado nuestra 
percepción sobre los posibles modos de interacción a futuro. Nos invitan a 
imaginar las posibles relaciones que se darán al momento de rehabitar las 
espacialidades culturales, repensando los modos de interacción tanto con 
las otras personas que nos rodean como con los espacios que nos envuelven.

En el caso del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) 
ha establecido una distancia de seguridad para la ocupación de infraes-
tructura cultural. De acuerdo con el “Protocolo de Bioseguridad para la 
Producción de Actividades Artísticas en Espacios sin Público 2020”, docu-
mento público con fecha 2 de junio de 2020, se establece que: “El número 
máximo de artistas y trabajadores que pueden estar reunidos en el mismo 
espacio estará acorde al distanciamiento social (2 metros a la redonda)” 
(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2020). 

Insumos técnicos como el elaborado por el MCyP y software desarro-
llado específicamente para el contexto de pandemia, como es el caso del 
“Open BIM COVID-19, una herramienta gratuita para desarrollar planes 
de prevención contra la transmisión del virus SARS-CoV-2 utilizando la 
tecnología Open BIM y el estándar IFC como base” (Technology, 2020), 
son herramientas técnicas que nos permitirán proyectar modelos para or-
ganizar y visualizar el futuro desarrollo de actividades dentro de las diversas 
tipologías espaciales. 

Aunque se cuente con lineamientos técnicos y software que permita 
generar modelos de interacción seguros dentro de cada espacio, es impor-
tante tener en cuenta las preguntas que nos haremos frente a los espacios; 
preguntas que no debieran limitarse a una reducción técnica de aforos, 
sino que debieran orientarse a pensar críticamente las espacialidades cul-
turales, activando una imaginación espacial que comprenda la relación es-
trecha entre historicidad, socialidad y espacialidad (Soja, 1999: 2-3) aña-
diendo como nuevo parámetro el distanciamiento social, consecuencia de 
la pandemia.

El museo es un espacio de educación no formal, pero cabe establecer 
una comparación espacial con las relaciones espaciales de la educación for-
mal o tradicional. En el caso de la educación formal, que se imparte en 
centros educativos convencionales, responden a una lógica de organización 



EstEfanía CarrEra YépEz

192

espacial del modelo educativo moderno. “Esta estructura tradicional apa-
rece organizada en una retícula de filas y columnas dentro de un prisma, 
donde los estudiantes están alineados bajo la vigilancia y control del profe-
sor, quien usualmente dicta conferencias magistrales y se ubica en un lugar 
de poder jerarquizado”(Carrera Yépez, 2019: 52). Al tener un espacio en el 
que la distribución de sus ocupantes obedezca a una retícula, las soluciones 
de bioseguridad en apariencia se podrían entender como un tema de ajuste 
funcional relativamente replicable en el espacio. 

Da la sensación que estamos demasiado habituados a pensar la espacialidad 
de lo humano en los mismos términos en que solemos imaginar algunas 
cuestiones tales como la comunicación, la convivencia, la identidad y la 
comunidad: una espacialidad sin fisuras, compacta, homogénea, excluyente 
y/o incluyente, donde todo, absolutamente todo, puede encuadrarse, 
detallarse, describirse. Pero, ¿hay acaso una única espacialidad para pensar 
y localizar lo humano? ¿Es la espacialidad del sujeto una espacialidad lineal 
–es decir, los otros únicamente en relación con nosotros mismos– y/o 
circular –los otros que vuelven, ocupando el mismo territorio que le hemos 
asignado siempre–? [...] ¿O bien se trata de una espacialidad radicalmente 
diferente del espacio de la mismidad? ¿Un espacio que irrumpe, un 
espacio de acontecimiento, un espacio de miradas, gestos, silencios y 
palabras irreconocibles, inclasificables? ¿Y podríamos decir, entonces, 
una espacialidad caótica, fragmentaria, donde habitan las diferentes 
espacialidades de la diferencia? (Skliar y Téllez, 2008: 77-78).

Con base en las líneas de reflexión establecidas por Skliar y Téllez, es im-
portante preguntarnos qué sucede cuando el programa del espacio no res-
ponde a las lógicas de organización del espacio educativo moderno tra-
dicional, formal y de lógica aparentemente lineal. En el caso situado del 
CAC, encontramos que las prácticas de educación no formal se caracte-
rizan por configurar espacialidades orgánicas, con recorridos flexibles en 
los que el lugar de atención se mueve constantemente entre los objetos 
artísticos. Esta relación con los objetos y el espacio implica que el número 
de participantes en experiencias de educación no formal se reduzca respec-
to al número de personas que participan en una experiencia de educación 
tradicional.
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Al romper con el patrón tradicional establecido por la educación en el 
contexto de la modernidad hegemónica que responde al esquema de filas y 
columnas (Nair, 2016), encontramos diferencias claras en la organización 
espacial entre el ámbito formal y no formal de educación. 

La práctica educativa en museos considera el espacio expositivo como 
espacio educativo, el cual alberga a los desplazamientos orgánicos de quie-
nes lo experimentan. Estas diferencias espaciales que son particulares a 
cada lugar y que se configuran de acuerdo a las dinámicas sociales situadas 
deberán ser tomadas en cuenta también al momento de proyectar y emitir 
criterios respecto al futuro de los espacios culturales. 

En el CAC, nos estamos cuestionando respecto a las estrategias me-
diante las cuales podríamos mantener distanciamiento físico entre los par-
ticipantes de un recorrido dentro del espacio cultural y, al mismo tiempo, 
mantener diálogo con los visitantes sin perder la posibilidad de interacción 
social. Probablemente los mecanismos irán develándose a medida que nos 
acerquemos a la reapertura; con base en estas y otras consideraciones que 
surgen diariamente, repensamos y nos cuestionamos sobre las prácticas 
educativas en los espacios culturales a futuro. 
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