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INTRODUCCr0N 

Al Leer esta tesis pueden encontrarse algunas atirmaciones que 

Parecen verdad de Perogrullo, sin embargo mi experiencia en el 

campo de la planeación y montale de exposiciones, me permite 

atirmar no riada mas so pertinencia como su utilidad, ya que es 

comas encontrar muchos y diterentes errores en catálogos, 

tolletos, hojas de sala, cédulas de introducción de exposiciones 

o de salas permanentes de museos debidas a la inexperiencia e 

improvisación. Por ello la elaboración de una gula orientadora 

con aspectos tundamentales que deben considerarse como las reglas 

o Convenciones más comunes y hasta ciertos consejos prácticos era 

ya una necesidad para los investigadores y equipos de trabajo de 

nuestros museos, no se diga para los curadores que hoy trabajan 

como ¡rete lance. 

Esta tesis responde a aspectos concretos que no sólo han 

sido descuidados por la ensenanza y la investigación 

universitaria del pa lo, sino también a las preocupaciones que 

desde hace algunos anos hemos manitestado varios maestros de la 

División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la UNAM, al comenzar e cubrir tales lagunas con 

cursos, conferencias y publicaciones: desde el proyecto de 

úlvestl.qacjón 2j Diqcnrso »Iseogratico Contemporánert, bajo la 

coordinación de los maestros Gerardo Portillo y Otelia Martínez 

respaldado por la Dirección General de Asuntos .del Personal 

Academicos de La UNAN, hasta la creación del Seminario de 



investigación Artistica y el. Seminario de Apoyos Escritos en la 

Planeación de Exposiciones, impartidos ambos por el protesor 

Armando Torres Michim, autor de esta investigación (y que 

1.UVler011 como sede el instituto de investigaciones Estéticas de 

la UNAM, el Primero, y los museos Nacional de Arte y Nacional de 

San Carlos del 1NBA, el uequnda); igualmente, mi intención fue la 

de cubrir muchos de esos vacios en La enseñanza del personal que 

efectúan esas actividades en los museos, casi siempre egresados 

de Licenciaturas en Historia del arte que no los dotan con los 

conocimientos básicos para esos menesteres. 

El trabajo de los seminarios y la realización de orientar 

tales labores me llevaron a enfrentar una práctica (que unida a 

carácter de asesor de la elaboración de los apoyos escritos 

del Museo Casa Diego Rivera en Guanajuato y de otras exposiciones 

como Wego hivera y el arte de ilustrar, en el Museo Dolores 

OIMPOO Patino) que amplió mi experiencia y me obligó a elaborar 

unos "apuntes de clase" para la consulta de los estudiantes de 

esos seminarios, notas que se encuentran en el origen de este 

'proyecto de tesis. 

pebo insistir - én 	que 	era 	necesario realizar una 

investigación que abarcara casi todos esos aspectos y no sólo 

limitarme a los del diseño o la museografía (áreas en la que si 

contaM(.JS con excelentes especialistas), de ahí la variedad de los 

temas que se tratan en los capitulas de este libro. 

En esta tesis se aborda un tipo de investigación en fuentes 

OlreetOS, Máll que en libros o artículos, sobre los distintos 
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aspectos que n: estudian, sobre lodo, acerca de problemas 

concretos que se plantearon durante las exposiciones que se iban 

presentando paralelamente al desarrollo de Los seminarios. 

Aunados a los intentos por encontrar soluciones originales 

para.  los problemas a Los que he tenido que enfrentarme tanto 

durante mi carrera como protesor de ta División de Estudios de 

Posqrado de La ENAP, como de asesor y curador de diversos 

Proyectos de exposiciones v responsable del contenido de 

catálogos, tolletos de mano, cédulas y otra clase de retuerzos 

didacticos escritos para distintas exposiciones o museos, decidi 

emprender la redacción de este trabajo como un auxiliar que 

facilitara esos amperios 

La investigación "Los apoyos escritos en la planeación de 

exposiciones", respalda y amplia además el interés que nuestra 

escuela ha puesto en ocuparse de áreas descuidadas en el estudio 

de• las artes por otras instituCiones .universitarias• del pals 

(como la crítica de arte y la propia planeación de eXposiciones), 

lo Que enriquece Los horizontes no riada mas de la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas, sino de la propia. UNAM. 

Con esta investigación se intenta. proporcionar un libro de • 

consulLO que sustente el proyecto "Los apoyos escritos.  en la 

planeación de exposiciones" y, al mismo tiempo, ofrecer un texto 

que sirva de ayuda principalmente a los •investigadores de los 

M1.1.14PWJ de arte y, por supuesto, a los profesores de estas 

cuestiones, Todo el. Lo con el tiri de respaldar y elevar tante el 

niVeL académico de los egresados de. carreras como Historía O de 
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espectalidades como La Historia del. Arte (Maestria), como ayudar 

a me orar y adecuar los apoyos escritos de tos museos de arte de 

nuestro pais. 

Elaborar un estudio sobre las caracterlsticas de los 

OIVCrIWO apoyos escritos en La planeación de exposiciones o de 

respaldo didáctico sea de las salas permanentes de un museo, sea 

de las exhibiciones temporales es la :finalidad principal de mi 

eGtudio. Proporcionar los principios básicos y los medios que 

faciliten la composición de los textos y la realización de tales 

tareas es, al igual, uno de los objetivos primordiales de esta 

tesis. 

(dr.° más es el de elaborar un libro con ejemplos prácticos 

GODCO diversos aspectos y problemas de los escritos que se 

redactan en los museos de arte, asi como el de intentar llenar el 

vació que impLICa la falta de manuales o libros de consulta sobre 

len problemas que se suscitan al tratar de elaborar textos 

adecuados con La información escrita que respaldan los tareas 

educativas y de información de., los museos. 

Se trata de una investigación que recurre más al estudio, 

análisis y reflexión de fuentes directas, como los catálogos, 

Lo lletos de mano, hojas de sala y cédulas producidas por museos 

tanto del extranjero como de México, que de un estudio que parta 

de lo literatura sobre el tema. En especial porque son muy 

escasos. Del examen de las distintas publicaciones de los museos 

se obtuvieron las constantes de mayor importancia para afrontar 

la escritura de texto de esta índole Otros principios, 
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provientes de la teuria de redacción y de 1.011 postulados de la 

investlgacion artistica, asl como del auxilio de disciplinas como 

la Historia, la critica y la sociologia de las artes, cuando 

menos, son el sustento para Lograr no solo La corrección, sino el 

acierto en estas tareas. 

Partir de La ambigüedad. del Lenguaje artístico, originador 

de ia polisemia de las obras de arte, exige no estudiarlo nunca 

desde una sola vertiente como el incorporar distintos entoqueu o 

disciplinas para asi enriquecer la visión y el conocimiento que 

se obtiene de el. De ahi la importancia de efectuar estudios •y 

anátisis dende Las vertientes lecnica, temática, formal, 

estelica,•económica, politica, ideológico y hasta de la leona de 

la comunicación nora obtener los elementos claves que permitan no 

sólo .contextualizar, sino que estén presentes siempre como: marco 

de reterencia para lo interpretación o lectura de • los objetos 

artisticos. 

• A penar de lo importancia de los principios que se derivan 

de estudios de temas como los anteS mencionados, y debido al 

caracter multidisciplinorio que exige una formación de tal 

naturaleza, decidl no abordarlos aqui, así como reducir también 

todos los planteamientos de tipo ideológico ypolitico sobre el. 

sentido de las artes e incluso sobre la función actual de los 

museos y su público, temas que si bien me parecen esenciales no• • . 

era posible abordar aqui sin distraerme de mi •proposito básico de 

escribir un texto que sirviera pro facilitar la elaboración • de 

Los aboyoS escritos en las exposiciones o MOCOS de arte. • 
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inicie esta 1H~AlqaciÓn como producto de una necesidad que 

surgia cada vez que asesoraba la planeación, el desarrollo y el 

montaje de una exposición o coordinaba un catalogii. nmliti en cada 

ocasión trabajaba con diferentes investigadores, era necesario 

ww[icarieu una y otra vez como realizar el trabajo, como 

organizar las secciones, al igual que corregir los avances para 

lograr darle unidad y coherencia a los nuevos proyectos. Sin 

embargo a pesar del empeño de todos era casi imposible evitar 

errores. Asi, escribi en 38 cuartillas un pequeño estudio que 

titulé por entonces "Como hacer el catálogo de una exposición de 

arte". 

Est:e pequen(' 'primer intento que redacté para el Centro 

Nacional de Investigación, Documentación e Intormación de Artes 

Plásticas del INDA, parecía útil aunque no dejaba de ser un 

estudio parcial e incompleto. Debido a mi costumbre de dejar 

reposar todo escrito, no fue más allá de un borrador que me 

Planteo muchas cuestiones que tenia que tratar de resolver. Hubo 

dos hechos que resultaron capitales para la modificación y 

amptiación de este nuevo estudio academico: decidí emprenderlo 

cuino tesis para obtener la Maestria • en Artes Visuales con 

orientacion en Comunicación y Diseño Gráficos y por ello 'no era 

posible ampliar y completar ese primer pequeño estudio, COMO 

emprender uno nuevo por lo necesidad de proporcionar una quia 

seria a los alumnos de los do d seminarios que mencioné lineas 

arriba. 
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Esta experiencia directa sobre problemas siempre distintos 

en cada exposició, me obligaron a adoptar una metodología 

practica sobre loo temas que se iban desarrollando on ellos. Las 

correcciones a Ion textos de los investigadores y los comentarios 

sobre ios catálogos que se estaban realizando cada vez y el 

planear 1:u Curan exposiciones, me llevó a modificar la idea de ese 

OPC1110b0 primer texto que Ge ha convertido en este nuevo y amplio 

estudio que hoy presento. 

Por tales motivos no sólo agregué seis capítulos más 

uwluidos seto temas igualmente nuevos el proyecto inicial de 

"catálogos", oino que ademas decidí ampliar a 16 los incisos del 

capitulo: FUP por razones de claridad y tamblen porque si bien me• 

propuSe escribir un texto que retroalimentara al investigador y 

(lile en ciertas partos se acercase I/O a un manual y no un estudio 

totalizador sobre el. tema. Inmediatamente me di cuenta de la 

necesidad no nada mas de citar ejemplos concretos, •sino de 

agregar un apéndices que engloban un número bastante crecido de • 

documentos que ayudaran a La comprensión de los problemas y los 

tomas que contorman la investigación. 

El estudio que se encuentra a continuación se basa en. • la 

importancia que tiene conocer no únicamente aspectos. teóricos y 

prácticos del diseño o de la museogratía, sino como debe 

relorzarse en esas especialidades el conocimiento de la 

rec:tili::cion, de los gene ros periodísticos y literarios, así como de 

la importancia de obtener conoCimientos especializados sobre las 

exposiciones y SUS apoyos escritos, basados también en. el amplio 
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conocimiento de La Historia del arte (especialmente de los 

estllos), la Estetica, Ja iconogratia, la Sociologia del arte y 

La Peorla la comunicacion. 

Al terminar la investigación y entrentarme a la redacción 

tinaJ preteri, por r"nes didacticas, de¡ar las or!peticiones que 

se encuentran en muchos de los ejemplos con el lin de que pueda 

Leerse no sólo como un libro sobre la materia, sino a la vez 

consultarse en la toma de "un diccionario temático", a pesar de 

que tampoco decidi darle eGa configuración. 

Por motivos prácticos y con el fin de. tacilitar la consulta 

de este libro he reducido al máximo las referencias 

bibliográficas, en especial porque los ejemplos que cito remiten 

utempre al orden Que aparece en el indice o u la lista de obra de 

los batí:11~S y siempre se anota, .sí lo llevan, 01 número que los 

idenfitica. De este modo me evita la constante :interrupción de 

icv.; notas al pie de página y se facilita tamblen la lectura por 

medio de resaltar el orden, loG principios o. les ejemplos con 

negritas, lo cual puede ser de suma utilidad cuando sé busquen 

modelos que nuedan tlui•Ilrar cuando no seguirse. • 

baS traducciones que se citan .de Obrasen inglés, •trnnceá o. 

itaLlano son mIdG, excepto la de aquellos ejeMplos• en los qué 

consulté la versión espanola y en los que  respeto tanto su 

sintaxis come su ortogratla. En este caso se encuentran los 

catálogos, folletos de mano u Viejas de sala españoles, los que 

transcribo sin modiliCar. 
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1. FOLLETOS DE MANO 

Lo concepción de un tolleto O catalogo de mano puede ser muy 

distinta debido a la intención y a LOO tines que ne desea darle. 

Sin duda, lo mejor nonio que brindara intormacion sobre el 

contenido de una muestra o de lan salas de exhibición a las que 

se dedica. Yo que no trata de uno toma sintética poro intormar a 

grandes rasgos, de manera sencilla y orientadora. Se debe cuidar 

no caer en el espejismo del exceso de la información, el empleo 

de términos técnicos nin explicarlon, el apabullar al lector con 

la taloa erudición y hasta la pedantería. Al contrario, hay que 

buscar lo brevedad, el lenguaje directo y sencillo, asi como 

lograr 	encontrar, 	por medio 	de 	ejemplos • meditados, 	la 

comunicación eficaz y esclarecedora do íos .complelas cuestiones 

artisticas. bógicamente hay que procurar que no tengan errores o 

erratas ni-escribir textos muy largos, ampulosos o complicados 

Pasemos ahora a examinar los tres tipos principales que 

existen de toltetonde mano. 

1.1. DE MUSEOS Y GALERÍAS 

Fn tundaMentai que su texto se reitera al museo, sus 

instataclones y su acervo, asi como incorporar daton. prácticos: 

los horarios, el din de cierre. , el precio de la entrada, iras 

extwpc:iones U0brO et pago del boleto y Ion servicios que•Oresta 

como visitas guiadwA, uerviciou educativos para niños o grupos 

escolares 	hasta tacilidades para ancianos o minusválidos. Se • 
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deben Incluir tanto la dirección del museo y los medios de 

tranuporte, como las estaciones de metro y rutas de camiones, al 

igual que los tele tonos de atencien al. público y el tax. 

En este punto podría considerarse incorporar también los 

Planos explicativos de Las salas de un museo, en especial cuando 

se trata di' colecciones extensas puntualizando las 

caraeLeristicas y ei tipo de museo del que se trata y hasta 

redactar en toma sintetiea los datos del edificio, cuando es una 

construccion historica o una editicación moderna creada pata 

albergarlo ex Proteso. También deberá agregar datos estadisticos 

e intormaeion sobre el acervo --de acuerdo a los intereses de la 

institucion, esto es, el sentido que se pretende dar a las 

coleociones-- y el número de obras 'por modalidad (pintura, 

escultura, dibujo, grabado), escuelas, corrientes, etc., si se 

ilizqa pertinente. 

sfto habria que olvidar lo decisivo de partir de los guiones 

walwoioqwos de cada una de 11., salas, con•el linde obtener los 

escenciales para elaborar el texto de un Lolleto ocatalogo. 

OC 	 VaCLIMCW,P CUMPrPri!Albir es que pueden redactarse 

distintos tollutos de Mano según el tipo de público al que se 

dirijan, y( que si bien existe un visitante promedio, no se 

escribe igual ni se procesa de la misma manera la informaciÓn 

para Jos nInos que para Los estudiantes o la que se destina a un 

Ptiblico medio ilustrado que a los estudíoses. 

Existe una gran variedad respecto a los servicioS•• cine 

otroorn tu.., distintos museos. Por ello los comentarios que siguen 
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sirven sotamente como un recordatorio de que no debe Paliar esta 

intormación en Las quias de cuaLguier tipo y sobre todo en los 

tolletos de muno. Como se trata de dar a conocer con cuales 

LICrViC1011 cuenta. PU importante no olvidar anotar siempre con 

quien o a qué departamento deben dirigirse los interesados. Los 

tollotos más comunes y generales registran intormación para el 

pnblico y los especialistas sobre; 

Actividades paralelas 
(Conterencias, visitas guidas, cursillos, 
videos, películas, audiovisuales, 
y/o espectáculos multimedia) 
Actividades para niños, escolares y 'grupos especiales 
Publicaciones 
Condiciones y permisos para totografias o video 
Facilidades para minusválidos 

- Los amigos del museo 

Horarios 
- Admisión 
Transporte 
Intormación sobre exposiciones 
Libreria 
Cateteria 
Guardarropa 

- Objetos extraviados 

1 	DE EXPOUCIONES 

Un VolLeto o catálogo de mane debe abarcar el sentido y la.  

Llnalidnd de la exposición; las Partes en las que se encuentra 

dividida; los aspectos más relevantes de la muestra en al o. 

destacar aquellos que por aigún•metivo (didáctico, estético, 

estilistico, etc., por ejemplo) se consideren de importancia. En 

este tino de Lolleto habrá que señalar la oportunidad y los fines 

que se espera•obntener de la exhibición. 



Hay que tratar que el texto de un catalogo o tolleto de mano 

sea una síntesis de toda la investigación en la que se basa la 

muestra y atender primordialmente al quien museologico, 	decir, 

considerarla como si Mese una minigula que le aclare al 

visitante promedio ion aspectos relevantes de las salas de un 

museo o una exhICwión temporal. Deben servir para orientar el 

visitante, tacilitarie la lectura de las obras y de la exposición 

misma y destacar piezas o aspectos centrales de la muestra. Muy 

útil es procurar citar algunos ejemplos concretos de las piezas 

en exhibición de tau que da cuenta, así COMO senalar periodos o 

etapas y subrayar aspectos que se juzguen de importancia para 

tacilitar La apreciación tanto de las imágenes artísticas como 

del conjunto. 

En realidad no existe un cartabón al respecto ni se pueden 

dar recetas. Lo ~jOE es basarse en el estudio de las propuestas 

de otros museos, sean nacionales o extranjeros,• lo que no implica 

copiarlos sino sacar conclusiones propias y la vez prácticas que 

convengan a tos intereses concretos del museo o la exposición 

La Cultora visual,de ta misma turma que la eScrita, resulta 

eticaz auxiliar en la realización de un folleto o catalogo de 

mano, sin embargo lo mas IMportante es tomar en cuenta el 

concepto 'y el sentido que los autores de le muestra o los 

uradores de una sala o un museo quieren darle. De suma utilidad 

boira comunicar las intenciones que se espera.  capte •el publico con 

las obras que se exhiben, son las imágenes que se escogen para. 

ituutrar un catalogo de mano. Deberán eleqirse de •ecierdo' 
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ciertos principios establecidos de antemano que respondan a los 

ItneP cale proponen ío::1 investigadores o pedagogos. 

1.3. DE INFORMACIÚN Y DE ACTIVIDADES 

Destinados no a 10:,1 visitantes ocasionales como a los que asisten 

con frecuencia, ya sea a las salas de un museo ya a sus 

actividades paralelas, este tipo do tolleto de mano se destina a 

intormar acerca de las exposiciones y actos, regulares o no, como 

visitas guiadas en Las salas por los miembros del equipo del 

museo, conterenelas extraordinarias por esp'ecialistas, cursillos, 

mesas redondas y aun conciertos, recitales poéticos, ciclos de 

Proyecciones de video, audiovisuales o.  espectáculos multimedia... 

1.w trata de una toma de boletin intormativo 'sobre las 

numerosas posibilidades que ofrecen las instituciones serias, y 

ouu por 10 regular no F3010Merite responden a un Programa como a  un 

provecto cultural. Este tipo de tolleta de mano incorpora avances 

o intormacion sobre las tuturas exposiciones y actividades que se 

Llevaran a cabo en los próximos meses; por ello suelen publicarse 

cada dos o tres mesen y en aigunas ocasiones.  semestralmente. Es 

iambien Una de las formas MáG adecuadas .de mantener contacto con 

los amigos del museo o inclusive ron los patronos. 

No cabe duda de que se trata de un recurSO de grandes 

instituciones mas que de pequeños Museos, pero es importante 

senalar que puede combinarse Con los de las exhibiciones 

temporales al P~rVar una parte para las tuturas actividades y 

asi "matar dos paiaros de una pedrada", al permitir adentrarse en 
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t. sentido de la exhibición y conocer al mismo tiempo el programa 

de actividades QUP se desarrollaran en Los siguientes Mell. 

Tal forma dilerente de empleo del folleto de mano se 

órIciwritra en Yducationai Services at the Cloister 	En ocho 

paginas ca cuenta de' 	1:1011 Ion claustros?, horarios, visitas, 

eventos sabatinos, visitas grupa Len temas de visitas guiadas, 

biblioteca, Ilbreria y algunos otros programas de acuerdo a la 

edad y el tipo de visitante, como conciertos. Indica también ion 

costos. 

Con el tin de tacilitar tanto la comprensión como el dar una 

idea de las posibilidades de los folletos de mano, no han 

encogido una serie de ejemplos que tiene la finalidad de ilustrar 

las dlterentes termas que existen de encarar los problemas de su 

formulación, concepto y redacción. 

Do enorme utilida d puede ser Comparar el antiguo tolleto de 

mano del Museo de San Carlos con el nuevo del Museo Nacional de 

Carlos Tambos se pueden encontrar en el apéndice 

correspondiente a "Loiletos de mano"). La diferencia radical 

tro t,j jou ue ene:uf:ultra en que;' el. nuevo se redactó en una terma 

mas directa, se suprimieron las repellciones..sintelizado y a la 

vez ampliado la información, asi como unitIcandole al Conlerirle 

un 	orden distinto y haberle dado una nueva jerarquía,  a • la 

información. 

Concebido como biombo (10 paginas )• el catálogo de mano del 

'museo Wacional• de .Son Carlos sehala atinadamente Per. medio. de 

• cortos subtitules el carácter de cada • uno de los apartados: 
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edilicio, museo, colecciones, crecimiento del acervo, planos de 

Lao dos plantas y !IOEVICa013. A los textos los acompaña la 

seteccion de diez obras maestras que dan una visión de los 

perlodell y de 1us distintas escuelas gue Pueden encontrarse en el 

museo. En este ellcaz billeto de mano se encuentra la intermación 

inpreseindible para comprender la naturaleza del museo, la 

importancias de ama colecciones y la del bello editicio que 

ocupa. 

El Iolleto de mano del Museo Nacional Centro de Arte Reina 

solla, consiste en peouefio poliptico de cuáro hojas que doblado 

Presenta la portada con el titulo de La  colección y el nombre del 

Museo, la contraportada con la intormación general, la segunda y 

tercera de torrou con lin texto sobre las tinalidades de la 

Instilliclen y algunos aspectos de mus exposiciones. Al 

deF:Inlegarlo en lo que corresponderla a las páginas uno y cuatro, 

se encuenlran anotados los dilerentes servicios con los que 

cuenta. La parte central del tolleto (paginas 3 y 4) lo ocupan un 

ecollene ptano numerado on la parte superior y en la interior 

1;end1a con grandes ~cros las exhibiciones de.. sus 23 salas. 

En terma de pollptico (con•seis dobleces e impreso•per ambhs 

(larau) la Gula de orientación • en español, del Museo del Louvre 

Presenta dos planos. El primero pertenece a la plante del palacio 

que ocupa, con el lin de ubicar al visitante; en el segünd - áe 

ven taG "Crea alas" con las cuenta el museo. (Richelleu, Sully y 

Oenon). Ostros• dos diagramas se dedican a  la 'ubicación del 

vei3ilhulo Napoleon balo la pirámide. ~ano y entre suelo). 
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Kxplica ademas por medio dp tres esqueman el sitio que ocupan los 

departamentos y coleccionen de cada una de las nalas y señala, 

por nupuento, toda la intormación acerca de Ion nervicios (.1t1€  se 

otreeen al vinitante. 

Ente museo cuenta también con un tolleto que tiene como 

nombre houyre: plauo quia, en el que se explica el contenido de 

1(.1;3 "tres atan' y la ubicación de las obras por salas y por 

pinos, En Lo contraportada se anotan los principales servicios. 

Casi Liid,t.in .1.00 publicacionen del Museo del Louvre se• encuentran 

en trancen, ingles, aloman, español y iapons. 

l'Alinee d'Ornas': plan guidv, es una hola doblada en forma de 

biombo de 14 lados (o paginas) que presentan el siguiente orden: 

portada, con 1a bandera y el nombre de la 'publicación recien 

citada. A partir de .1a pagina uno. y hasta la tren se encuentra la 

información sobre los servicios,• en 1a cuatro un plano del museo, 

en ta cinco instrucciones para los visitantes y la señalización, 

en la seis dos textos con ion siguientes titulosi• "¿Que presenta 

el. .Musee• d'Orsayr y "¿Gómo está organizada la: presentación de 

Ion obran?", en Lo nieto (que ya •en el reverso), 'Cómo•és• el 

recorrido?", Alterna a partir de la ocho una página de texto ,y un 

plano pura señalar por piso (pian ta bala, . primero y segundo 

Dillou) (.•j. orden que s0 debe seguir en la Visita (inicial, 

continuación y última parte). 

La particular concepción de urca hola doblada en forma de 

biombo, se encuentra lambien en el. Lolleto de mano del Museo  

Tbynuon noraulusza. En el amverso (5 paginas) se localiza el 
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UPX10 explicativo gue se retiere a los origenes centenerarios de 

la colección de ose nombre, detallando que !'iP encuentra dividida 

para su exhibicien entre Harcelona y Madrid- después aborda lo 

peculiar del edilLcio neociasico, ei 	 Viliahermosa, y 

las adaptaciones que se realizaron para converlirlo en la sede 

del museo. 

Se describe al igual el carácter del acervo y la continuidad 

de La museogratia adoptada en tres niveles. Al reverso se 

encuentra, en la Pagina 6, la inlormación sobre horarios, 

Lardas, transporte, grupos, visitantes minusválidos, la 

prohibición de tomar lotos o videos, y muchos otros servicios 

como la lienda-librerta, la cateteria y el guardarropa. Se 

encuentran cuatro pianos que corresponden al orden c1.: la 

exhibicion con el numero de las salas (paginas V, 8 y 9). Además, 

advierten que si se desea visitar la exposición en orden 

cronológico hav oue iniciar el recorrido en el segundo piso y 

terminar en. la • planta bala. El diagrama del sótano indica la 

localizacion de las dependencias y lICViCiOS. 

distinto es no el formato como la inicio le de la información 

del cataloge de mano The Erick Collection. También en loma de 

biombo al extenderse ocupa las dos páginas centrales .cen un texto 

titulado: Gula sumaria de las salas. LaS páginas de los des 

extremos se ven ocupadas por. tologratias. A la izquierda, tres .de 

las obras de la colección y a la derecha otras tres que surf 

vistas de la casa. Al voltearlo, el reverso muestra en La página 

cinco los diterentes horarios y otros servicios, en 1a seis la 
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wultoria do la coleccion, en la siete las actividades Y 

publicaciones para aeiar la ocho como ia portada del tolleto 

Impresa en duotono. 

Pasemos ahora a examinar otra clase común de lollelos o 

catalogos de mano que se acercan mas por su Gonlenido a una 

miniguia: los dedicados a exposiciones. 

EL acierto del 	lollelo de mano de La exposlcion lionteria12. 

Carlos  Meridl 	 (1.8/1 - 	 AmericanISMO__Y 

mstgaccion, se encuentra no nada más en que abarca una gran 

cantidad de temas, G1110 en el apego al qu'ion museológico y por 

ello realmente orienta al visitante en su. recorrido. En el texto 

se menciona a las instiluciones palroGinadoras, luego el tipo de 

material que un exhibe, después inserta a Carlos Mérida y a su 

Producción en el contexto de la cultura nacional, continúa con 

las particularidades del contexto mexicano desde su llegada hasta 

para pasar o explicar las características de la 

polifacética obra del artista de origen guatemalteco, las 

inLtueneLas que se pueden apreciar en su obra y las 

peculiaridades del -estilo Mérida".. Dela para el tina' el 

comentario de las etapas de su labor, las que expliCa Y 

~molifica. En el parrato tlnal comenta la multiplicidad tormal 

que adopta y la invención de nuevas técnicas plasticas. Excelente 

tanto por la sinlesis de la producCión del artista como por la 

torma practica en que lo quia. (Ver el Apéndice I. las 

reproducciones de dos versiones del diseño de esta exposición: la 

del Palacio de bellas Aries y la del Museo de Monterrey.) 
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Vara entatizar la diversidad. de hirmas qup puede adoptar un 

dicte  de mano sobre una i,xpollic:tún, c:(fflienUarl! OtrO, a manera de 

elempio, porque EaMbien me parece Il.1Ll1: 11.5:! 

   

ttl! rrinu..........11111.1.1ansILL___1211. (.11. 	 111122511.1illie • 	Primero 	detalla 	la 

Inteuciou de la muestra, Luego inicia una revision de esta licuara 

desde .1 1p(5Cíl colonial hasta el siglo XX, Dita algunos 

tologratos de 1:Anales del siglo pasado y otros conlemporaneos 

como Tina Modotti. Compara la tlgura de la tehuana como un 

producto similar al. iti. WILD exoLlsta europeo por l. iL  odallsowj, 

las gitanas y las manolas. Menciona el viale a Oaxaca de Diego 

Rivera y COMO desde que Roberto ilinici~) ta pinta se convierte 

en upo de los estereotipos mas destacados de nuestro arte. 

r<CMCMOrd (JUMO en L(P3 circules intelectuales de nueStra patria 

mujeres como Frida Kahlo y María Izquierdo se retratan vestidas 

de 

 

1. t'  

Notable por diversos motivos es el folleto de pación. d..  

J~WIiell. de Maria flutua López Vieira. Egresada del Taller de 

critica de Art0 y del 1:Seminario de Apoyos Escritos 	la 

VI aneacion de Exposiciones de la División de Estudios de Posgrado • 

de La EtWW, y (Ort 1.'1 anos de experiencia én el trabajo de 

LnVeuligiWión en museos, en especial en ServicioS Educativos para 

ninos.• La autora logra en sólo 12 páginas sintetizar 

adecuadamente los propósitos de esta enorme exposición. 

destaca 	este b]lielo La Importancia de la te cnica 

1~Iratic:a perque revoluciona el Concepto de arte en el siglo 

XP1 Y Porque contribuye al conocimiento de L( realidad. social de• 
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piexico en eGa epoca. 	igualmente se exaLia ei valor (j)1  La 

iliogralia como testimonio gráfico y documental, como imagen 

I I1,I 1:il y 1:111114) 
	una lorma 	d.c., Loma (J, 	eoncieneta, en 	ierminos 

esteileod, de lo mexicano. 

::;enala la procedencia de las obras, los temas que tOcan y 

las parles en Las (loe se divide ta muestra. Dedica despues un 

parrafo pava comentar cada una C!4 las secciones de la exposición: 

vida cotidiana (urbana y popular), militar, rcdigioda, politica y 

cientilica. asi como entatiza la labor de ilustración que 

cumpiieron las imagenes litográficas. Pide al espectador su 

parilcipación activa en la contemplación de la muestra y señala 

Lin4  L1.1nei4)ne13 que cumplie La iitografia --1á2 que los temas, COMO 

eria llama al apartado-- para indicar que sirven en el 

conocimionlode los tipos, las costumbres y los-escenarios, sean 

de la ciudad. o del paisaje. La autora concibe la litogratia COMO 

retieio de La reatidad, de exaltacion (IV héroes y caudillos 

nacionales, de La repredentación (1.: monumentos y actividadeS,••asi 

como el registro (IP aeOnteciMien102 politicos y los .sucedos 

caLlejeros. Termina por señalar el. signiticado de la .caricatura y 

el (IV la litegrafla comercial. 

La autora • se. muestra en este :folleto partidaria • de Ja 

PontemplaciOn est:Plica (plástica o gráfica) de las imagéneá, y 

tropieza al pensar que el contexto --el México de esa época 	nes 

es aleno. (ue ninguna manera, es la ignoracia• de nuestra nistorla 

io qop podria empezar a cambiar a .partir de la lectura de las 

Litografiad del pasado siglo.) De ja para el. .tina l. •algunós 
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senalamicnios uobre la 1.,cnic1 litograllca, los editores y 

titogralos; Linati, 	Iriarte, Campillo, Castro._ En el apartado 

linat aventura algunos consejos y preguntas par¿,i lacilitar la 

apreciación estética y ciertas tomas de sacarle mayor provecho a 

td visita. «camente completo, es un modelo de Lo que debe ser un 

iolleto de mano explicativo, por tratarse de una exposición tan 

extensa. 

has mejores posibilidades de redactar un buen tolleto de 

mano 	cualquiera de lou tres tipos senalodos un este capitulo 

es no nolo atender a muchas de las recomendaciones antes 

anotadas, sino tambien conocer y revisar los de diversos museos y 

de sus numerosas exposiciones. 
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2. CEDULAS 

De singular importancia son los diterenies tipos de cedulas que 

13 C? emplean en las exposiciones de cualquier museo. Se trate de 

lag de identificacien de cada una de las obras, une sirven como 

Gu nombre lo indica para iniormar al espectador sobre las 

carecteristicas lecnIcas primordiales, o (ti.' las introductorias, 

las de sala y hasta las explicativas, cuya tunción es la de 

aclarar y enriquecer la apreciación del conjunto de una sola O 

exhibición, hasta el de un objeto artigtico particular con 

diferentes acercamientos o criterios (consUltese el Apéndice 3.). 

Desde el punto de vista de la redacción, las cédulas deberán 

escribirse en un lenguaje sencillo --procurar no emplear 

tecnicismos 	y • cuando 	gean 	:estrictamente 	indispensables 

explicarlos brevemente-- por medio de treses y párrafos Cortos 

cuyos textos sean a la vez sintéticos, accesiblen'.  y claros. Su 

linalidad puede variar segun les casos,así como el estilo casi 

siempre narrativo, y en lugar de ser descriptivon•deben•intentar 

dar una Lec:Luya o interpretación del material de lo muestra.. 

En muchos casos, los apoyos escritos no sólo .contextualizan 

laW expoLlicionekl, nino que la apoyen o dialogan con ellos. Lo que 

no en conveniente es llenar de textos una sala o el rio meditar 

no 	Llegar a conclusiones • acerca de la tunción que • se quiere 

• desempeneri.. Si bien complementan Una exposición ,• su empleo se 

~Mica cuando uU verdad amplian• y completan el sentida de una .• 

exposición. Es conveniente recordar que no es mejor una • torma de 
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apoyo escrito que otra, sino que una de ellas no puede suutituir 

a otra, pues todo depende de lo que Ele quiere lograr para elegir 

las apropiadas. 

No es ocioso insistir en la importancia do un lenguaje que 

se dirija al visitante promedio, sin olvidar que radica tanto en 

el orden y la claridad de las ideas como en un atan pedagógico 

que no evidencio la pretensión de que se le va enseñar algo al 

lector, pues este didactismo en lugar de convertirse en un 

acierto, puede captarse como pedanteria. Igualmente crucial es la 

elección del tamaño, la forma y los colore¿ -tanto del fondo como 

ae la tipoqratia, quo deben ser mates, el tamaño de la linea 

corto máu que largo y con un buen espacio de interlinea. 

Todo tipo de cedulas deberá basarse en su fácil lectura y en 

que la información que brinden sea realmente necesaria, al igual 

quo no hay que abusar de las reiteraciones. 

Para la •elaboración de 'cédulas. (de sala, introductorias y 

temáticas), Nulas de sala (de colecciones permanentes o 

exposiciones temporales) o de cualquier tipo de información 

escrita para ia planeación de exposiciones, es conveniente seguir 

aigunos principios prácticos: 

- Oue sean breves y por•ellos• deberán ser sintéticas y 

cuidar que la jerarquía y el orden sean los adecuados. 

• Pensar en el tipo de público al que se dirige la 

• exposición, pero también en el tipo de visitante promedio. 

separar el carácter de la Información en los diterenteá 

medios y sólo reiterar lo fundamental de ella. 
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- Cuidar que no digan lo mismo el catalogo de mano, las 

hojas de sala v las propias cédulas, y menos aún que se 

contradiga la intormacion 

- Todos lou Involucrados on una exposicion deberán proponer 

(por medio de una serie de ideas) el contendio de la 

intormacion escrita. Despues analizar y discutir los 

problemas QUO surgan para precisar el contenido de acuerdo 

con las ideas que se hayan adoptado como medulares. 

Siempre deberá revisarlas un especialista y excelente 

corrector de estilo para evitar la ambigüedad, la 

inexactitud y sobre todo los errores de investigación, las 

erratas y las incorrecciones gramaticales. 

• Aunque parezca simple, entre mao breves mejor y entre más 

grande la .letra también. 

- No recargar la muestra de 'textos, pero debe existir 

inlormaclon precisa y accesible para. los distintos niveles 

de. visitantes. 

- Huscar la variedad de ebtogues y•que los distintos.tipos 

de malerial escrito se complementen. Eh todos los casos 

atender al tipo de lenguaje porque nó es lm mismo 

dirigirse u loa especialistas qne a unOblico 'medio y. 

mucho menos a los niños. 

Redactarlas con un lenguaje sencillo y directo. 

Procurar no emplear términos técnicos y en caso de ser 

necesarios explicarlos Siempre brevemente. 
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- Además de la cedula de introducción que explique las 

caracteristicas y/o las intenciones de la exhibición, es 

de suma utilidad acompañarla de una cronologia que 

contextualice al o ion autores y/o las obras. 

Deberán ser textos explicativos y aclaratorios 

No se deberá abusar de techas o nombres. 

Lo ideal es dirigirlas a un público medio ilustrado. 

- En oposición al catalogo de la muestra que puede incluir 

ensayos (5 crónicas, el -folleto de mano deberá acercarse 

más al estudio académico o monogratimaJ  pero en esencia 

deberá ser un texto de divulgación. Por ello, no 

debe ser muy especializado y mas bien de tipo general. 

Recurrir a un orden didáctico, sin Pedanteria y sin 

hacerlo de una manera demasiado evidente. Hay que recordar 

que como señala Antonio Gramsci, el carácter didáctico 

es antipopular en esencia. 1s decir, no se debe tener la 

pretensión de enseñar y menos aún que esto sea 

transparente. Resulta esencial recordar que existe siempre 

gente que sabe, y 'a veces mücho, sobre el tema de una 

exposición. 

- Partir de una idea clara y definida de lo que se quiere 

lograr con los textos de una exposición, que deben reorzar 

el sentido de la muestra misma. 

Igualmente, no dar nada por sabido, pues toda atirmación 

precisa de una argumentación sólida y de explicaciones • 

senclilas y bien estructuradas. 
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Las cédulas introductorias, temáticas y de sala, asi como 

Las cronologias deben, en Lugar de ser meramente repetitivas, 

complementar la intormacion y tratar aspectos diterentes en cada 

una de ellas, al igual que en el catalogo de mano y las hojas de 

Hala. 51. bien algunos datos básicos o aspectos tundamentales 

anareceran en todas, o sea que es lógico reiterar, no hoy que 

olvidar que siempre deben ser realmente los esenciales. No es 

buena idea estar repitiendo lo mismo en todas ellas, por lo que 

tendrán que ser variadas y estructurarse de acuerdo a distintos 

criterios y tines, así como recurrir a las diterentes vertientes 

de apreciación de las artes. 

2.1. CÉDULAS DE 1DENTLFICACIÓN. 

Se caracterizan por contener una serie de datos, muchas veces 

Sinteticos, que identifican a una obra. Es imprescindible 

conservar siempre un urden casi ya convenci9nal: • 

Nombre del artista (techas de nacimiento y muerte). 
Titulo de la obra subrayado y año de su factura 
Técnica 
Medidas 
Acervo o colección. 
Aclaraciones 

Algunos de estos datos podrán suprimirse cuando exista un 

motivo como evitar la repeticición innecesaria o si en los 

rótulos se especiIican. Las cédulas de ldentifiCaciÓn dé obra 

deberán contener siempre todos los datos convencionales de la 

lacha técnica antes comentada. Se deberá cuidar que no falte 

ninguno de ellos. Para los diterentes problemas que plantea cada 

4r10 de estos apartados, veánse en el capitulo 5. "Catálogos", los 
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incisos 5.3. y 5.4., correspondientes a "Secciones" y "Lista de 

Obra", respectivamente. Para mayor claridad se incluyen a 

continuación una serie de ejemplos que consignan la variedad de 

notas aclaratoriao que pueden incluirse en las cédulas de 

identiticación. 

Los siguienteo ejemplos, tomados de la exposición De la 

Oreación a la Canta: siglos XVI - XX, tratan de ejemplificar las 

multlpies variantes que ne pueden encontrar: "En esta Muestra 

Guando existen dos nombres en una mismo cédula, el primero indica 

al copista y el segundo al autor de la obraoriginal". 

Guilo Romano, atrib. 
Ratael (1483 - 1520) 
'Primera  batalla de Oonstantino 
Oleo sobre tela 
71.Y x 20.8 cms 
Museo Nacional de San Carlos 

José Salomé Pina 
Velázquez (1590 - 1660) 
Baco coronando a un adepto, 1868 
Oleo sobre tela 
48 x 34 cmu 
Pinacoteca del Ateneo Fuente, Saltillo 
Fragmento central de Los Borracho  

En el cauo de las obras del Mundo. Antiguo o de la Edad 

Media, eo corriente indicar denpuén del .titulo únicamente el 

siglo de nu tactura: 

Miguel Angel Buonarroti (1475 - 1564) 
Madonna, Principios del s. XVI 
Vaciado en yeso 
Medidas 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAN 
(Gliptoteca de San Carlos) 
Copia del original 
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Algunos especialistas como Alberto l'ijar manitiestan su 

desacuerde con elhecho de incluir en una cédula de 

identificación todos estos datos por considerartos excesivos. Es 

importante señalar que puede acortarse eliminando uno, dos o más 

de ellos, siempre y cuando exista una intención expresa y se 

uniiiquen los criterios en todas las cédulas de una exhibición. 

Vale La pena insistir en que si se cambia el tormato de una 

cédula, todas las demás deberán ser identleas en cuanto al 

contenido, el orden y la ierarquia. Recordar también que si todas 

las 	obras de una exposición • son Óleos,  _sobre tela, parece 

Innecesario estarlo repitiendo 50 o 11)0 veces, ya sea en las 

cédulas de identificación, ya en la lista de obra del catálogo. 

Cuando 119 trata de una exposición de totografías, .uno ce 

Pregunta ni en cada caso de una totogratia en blanco y negro, 

cada cédula imil.vidual debe repetir.  plata sobre gelatina 

~latina de p(ata) o si basta un letrero al inicio del catálogo 

V UP ta muestra une señale que. esta técnica es la de todos los 

elemplares exhibidos. En este mismo•sentide, ci todas las obras 

son de un minino ano o de un sólo autor no vale la pena repetirlo 

en todas ellas. Estas cuestionesdeben debatirse entre los 

investigadores responsables de la exposición y del. catalogo para 

tomar una solución al respecto de antemano. 

El tamaño de la letra de Una cédula de identificación varia 

(de (.6 a 36 puntos).1 Antes de decidir que terma de tipogratía 

1otelia hiartinez García. La comunicación visual en museos y  
tumuillitulinl. México, Escuela Nacional. de Artes Plásticas, 
División de Estudios de Posgrado, Universidad Itiacional. Autónoma 
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va emplearse es importante recordar que debe buscarse una terma 

de letra que sea tácilmente legible y sin adornos, sin olvidar 

que la letra peaupna os do dificil lectura para la gente no sólo 

mayor o de la tercera edad, sino incluso para las personas de 

edad madura por ~lene de la 'vista cansada". Este es el 

principal motivo por el que seria recomendable utilizar letras 

grandes y que se lean Lacilmente para que esta clase de 

espectadores no tengan que estar quitándose y poniéndose los 

anteolos o simplemente no Las lean. 

Como se comenta en el inicio() 5.4. "L4.sta de obra", se debe 

llegar a una determinación sobre cuáles datos de la ficha técnica 

de una obra se escribirán en la cédula de identiticación de obra 

correspondiente. Para simpliticar el numero de datos de las 

cédulas de identificación de las obras, pueden emplearse apoyos 

como los rotules y letreros ~ase el 'capituló 10. de ese nombre, 

asi•como el apartado 5.4. ya señalado). 

Cuando recomendaba no utilizar para elaborar las cédulas el 

turnaba común que tienen las letras de una procesadora de palabras 

o • una maquina de escribir, sino emplear una tipografía — Más 

grande, para tacilitar su lectura, comparece los • siguientes - . 

elemplos. Letras regulares. de un texto a •mtquina:'2.5 mm, 

puntos. En cambio, las medidas de dos cédulas de identificación 

de tau que se colocan en el Museo Nacional de San Carlos: 

Medianas 	 Mas grandes• 

.U5 me (12 puntos). 	(1 cm, 24 puntos). 

(lo Mexica, 199b, Paq. /U. 
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La cédula sobre las ilustraciones desconocidas de Diego 

Rivera tenia las siguientes medidas: 

Titulos, subtitulos y techas :3 cms. (12 puntos) 
Notas 1 cm. (24 pun tos) 
Se emplearon negritas para acentuarlas 

Wase el inciso 3. "Cédulas explicativas", del Apéndice, 

2.2. CREMAS INTRODUCTORIAS, TEMÁTICAS o DE SALA 

bu lInalidad es ta de contextualizar, explicar o ampliar tos 

dolos de una exposiclon, las obras de una sala o destacar un tema 

(segun el caso) y pueden subrayar uno o viirlos aspectos que se 

~clan relevantes. Su t'unción puede ser tan variada como la 

imaginación de Los Investigadores que las formulan, Lo mejor y 

mas indicado es que aborden la temática de una manera general, 

pero no por ello que sean textos superficiales. Hay que tratar en 

ellas lo medular y no detenerse en minucias. así como ayudar al 

visitante con comentarios que le faciliten el disfrute y la 

comprensión del conjunto de las obras o del sentido de una 

exposición. 

Explicar, en forma suncinta los fines de la muestra o las 

Peculiaridades de una sola (existe lo posibilidad de proponer una 

o varias lecturas del, conjunto para permitir al lector descubrir 

nuevos significa(ios), buscan permitir entender mejor y acercar 

man al público tanto a lo exposición como al goce estético y al 

entendimiento de los problemas artinticos. Se pueden perseguir 

tinalidades didácticas o ayudarlo en la comprensiOn, en su 

tormaciOn y tratar al mismo tiempo de sensibillzario. AdeMás, es 
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1e utilidad valerse de la Historia, di la Teoría y la historia 

del Arte, de la Estética... Utilizar recursos como los cuadros 

sinopticos y Las cronologías puede ayudar a esclarecer muchos 

asuntos y tratar de evitar lo meramente anecdótico. Lo que podría 

ser adecuado para el contenide de algunas :edulas explicativas de 

piezas u obras particulares, tal vez no lo sea tanto para las que 

engloban el sentido de la muestra o se dirigen a explicar el 

significado de una sala. 

I5 importante procurar no abusar de las comparaciones 

menos rada de obras que no están Oil la exhihicien-- y evitar la 

oscuridad tratando asuntos complelos o muy expeclalizados. No hay 

que basarse en la suposición de que la gente ya conoce el tema, 

sino meJor introducirla en él y escribir en las cédulas lo que se 

delea• dar a conocer. En rigor, no se debería abusar del empleo de 

ias cédulas de sala o temáticas, como tampoco de las 

explicativas de obra. En todas ellaS habrá que unitormar la 

tipografía y variar el contenido, al igual que resaltar en cada 

loo problemas estelicos, sociales, estilísticos o de contenido 

distintos para que no resulten repetitivas o aburridas. Se debe. 

evitar estar reiterando la misma intormaciÓn y aprovecharlas para 

tratar asuntos diterentes, aunque claro, en algunos casos los 

datos esenciales se tendrán que repetir en las cédulas de 

introducción, las temáticas o las de sala y, en ciertos de ellos 

aun on las explicativas. Sabemos que la repetición es un recurso 

nedagógico y por eso la intormación escencial también aparecerá 

en las hojas de sala y, por upuesto, hasta en el catálogo. 
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la IP  Id,o.c ruil 	una muestra debe dar los 

elementos claves que permitan al público en general apreciar 

mejor, obtener placer estético o Iftdico y comprender, pero 

tambien uu pueden abordar temas como los estuerzos 

Institucionales o personles para integrar la muestra, las 

dificuttades que se encontraron para GIL realización, etc. Seria 

conveniente valorar el. conjunto y la contribución que significa 

en distintos campos o en el contexto de la cultura del pais y del 

mundo, si éste eG el caso. 

Una cedula temailcu puede asumir formas muy variadas, pero 

no deben omitir los rasgos esenciales que redondean y permiten 

comprender mejor .el asunto que abordan. Es de suma utilidad 

situar La temática en ei tiempo y en el espacio, esto es indicar 

el lunar y la época (lo cual implicaría incluir los aspectos 

tilstúrico-sociales). Igualmente práctico es dar ejemplos que se 

encuentren de preferencia en la exposición o, cuando menos, se 

citen autores u obras capitales que sirvan para ejemplificar o 

aclarar el tema que•se desarrolla. 

61. se reiteren en forma generai a obras de distinta índole,' 

eu necesario que las cédulas de 	Gala expliquen las relaciones 

existentes o que se busca marcar entre la •tematica abordadwy las 

obras que se exhiben en esa sala o en el conjunto expuesto, 

mplicitar si el criterio de la museogratia es cronológico, 

temático, estilistico o de otro tipo resulta fundamental para que 

et público comprenda mejor la naturaleza de la muestra. 

Argumentar con autoridad. y basados en el conocimiento. Como ya se 
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apuntó antes, sustentarse en disciplinas como la Estética, la 

Historia, la teoria o la Sociología del arte... Señalar el porqué 

Ge encuentran reunidas esas obras, al igual que las ausencias, 

resulta capital para que el pul)]. leo de las artes visuales 

entienda los distintos signiticados que se le quisieron dar a la 

muestra. 

También es de importancia para hacer inteligibles los 

propoposttos de la exhibición, explicar con claridad las razones 

de reunir determinados artistas o trabajos, al igual que los 

contrastes, los etectos que se espera obtener o las ideas que oc 

pro tenido comunicar. En el caso de que se trate de obras que no 

presentan unidad o attnidad. aparente, es Util subrayar cuál es el 

motivo de haberlau reunido. Habrá que explicar más la totalidad o 

el conjunto de La exhibición que las partes, sin olvidar 

reterirse a ejemplos concretos de la sala en cuestión. (Ver infra  

Los ejemplos incluidos.) 

.3. DE SALAS PERMANENTES Y DE MUESTRAS TEMPORALES 

A MI 11ILGI0 se trata de tareas realmente distintas, pero en ambos 

casos se debe ampliar la intormacilon, por ejemplo, la más 

general que se da en el, catálogo de mano. Sin embargo, no 

deberían llenarse de precisiones o datos puntuales.  que se pueden 

reservar Para las cédulas .explicativas de .obra. Quizás lo mejor 

oea emplear un criterio que obligue no sólo a seguir el.  mismo 

orden de la información, Sino enriquecerlas por medio de englobar 

las diversas vertientes de apreciación de las .artes plásticas, lo 
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que permite al visitante de lo muestra o del museo establecer 

comparaciones, aumentar su intormacion o conocimientos sobre ese 

tema y, ante todo, entender mejor los eotilos, las corrientes o 

tendencias artisticao, las obras y por oupueoto a loo creadores. 

No debe olvidarse que ente tipo de material escrito no debe 

ser meramente intormativo, como buscar al mismo tiempo lo 

tormación del público que visita un museo o exposición. Tampoco 

GO pueden obviar lao diterenclao que exioten entre las dirigidos 

o los adultos y aquellas que se preparan para niños. 

La diterencia radical entre lao cedUlas temáticas,  de rulo 

exposición permanente y loa de exposiciones temporales, se  

encuentra en que aquello que se busca en• una exhibición temporal 

puede ser muy distinto de una a otra y lo establecerán los 

inveotigadores del proyecto en cada ocasión/ en cambio, la 

finalidaú de las cédulas temáticau o de oala ev, la de servir de 

marco de referencia u las obras .que prologan. 

•• 	Por eso lao • cédulao de las salas permanentes de un museo 

deberán integrarse tanto al proyecto cultural de la nación, como 

a los tines y objetivos a los que responde el carácter del museo 

del que se• ..trate. Eo por ello necesario que participe le. 

totalidad del equipo de investigadores: el director, los 

investigadoreO, curadores y los miembrou del departaMento .de 

servicios educativos. También se necesita consultar a los 

asesores .del MUGOO y a los eopecialistas en el tema de la Sala .o 

de la exposición.. Veanoe en el Apéndice de este trabajo los seis 

elemplos de cedulao de salao permanentes en el inciso 	y 2.a. 
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2.4. CRDULAS EXPLICATIVAS DE OBRA 

El texto de las cédulas explicativas puede colocarse sobre la 

cedula de identificación o por separado, a un lado de la obra que 

glosa. En cualquiera de los casos se trata de breves comentarioS, 

cte distinta indole por lo regular, aunque se debe buscar 

uniformidad en extensión (por ejemplo, media cuartilla), así como 

lambien intentar evidenciar las relaciones que guardan no sólo 

con otras obras, sino con toda la exhibición. Cuando se trate cte 

un conjunto de cedulas explicativas para una sola muestra es 

conveniente seguir el mismo orden. Un primer ejemplo, los datos 

referentes al autor, luego las condiciones en que tueron creadas 

las obras y tinalmente las aclaraciones sobre su sentido. 

Un segundo: empezar por una apreciación estética, continuar • 

con aspectos técnicos y temáticos para tinalizar • 	c 	o 	n 

anotaciones iconograticas. 

Un tercero: se inicia con los características estilísticas,. 

se anotan La:.; peculiaridades dei autor y se concluye con aria 

vaioración actual de la obra. 

Consúltese 	en el. 	Apéndice 	los ejemplos 	de • cédulas 

explicativas de obra del•Museo Casa Diego Rivera: Arlo' (2.1..3) e 

[Lustraciones del Ponol-Vutl 2.1.4. 

En ciertos casos, .que se justifican por un .atan didáctico o 

de otra indole.(como el seguir una misma vertiente de•apreciacien... 

(histórica,.. temática, estilística, estética, interpretativa, 

etc.), las cédulas explicativas pueden adoptar distin tos tormas,.• 

pero lo mal., importante es decidir la naturaleza de. stucontenido 
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de acuerdo con lo que se pretende comunicar. Pueden ser muy 

variadas, aunque debe buscarse que existan no sino nexos entre 

ellas sino que se relacionen y que cumplan con una finalidad 

expresa. 

Una advertencia a la que deben prestar atención los equipos 

de trabajo o investigación de un museo, se encuentra en recordar 

que la cédulas no solo no deben ser muy largas, yo que a un 

MI1200 de arte so va fundamentalmente a contemplar o a admirar tos 

obras y no precisamente a leer. Este es una de las razones por la 

cuat no debe abusarse del número de cediitas ni tampoco de su 

extensión. También por esto es recomendable reunir en una ho1a de 

sala los textos de todas las cédulas temáticas, de sala o 

explicativas de obra, para permitirle al visitante atento la 

oportunidad de leerlas en las pausas que tome durante la visita o 

despues en su hogar. Se anexan los textos de las cédulas de la 

exposición Diego Uivera y el arte de ilustrar en el inciso 3.3. 

del Apendice. 
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3. HOJAS DE SALA 

ir tacil comprobar que las hojas de sala adoptan formas y estilos 

muv diversos porque tambien responden a criterios e intenciones 

distintos. Derivan su denominación del hecho de que las más 

comunes son reproducciones de textos en hojas tamaño carta 

oficio, escritas por uno o ambas caras y reproducidas por medios 

como lo totocopla o lo impresión electrónica (computadoras). Así 

son algunas de las National Gallery de Washington. 

Otra tormo de presentación de las hojas de solo es la de 

cuadernillos o brochureu al convertirse en simples folletos 

Impresos de una hoja doblada o varias unidas, por lo que 

presentan portada y contraportada y algunas páginas más de texto. 

Esta presentación es La que adoptan, por ejemplo, los Parcwrs 

del MUBed Nacional de Arte Moderno del Centro Georges Pompidou. 

En muchas ocasiones son impresas aunque presentan cierta 

1.;everidad, puov3 caree.en do ilustraciones. Condervan las Mismas 

coracterlstican, la de ser una hoja doble carta. Las del 

metropelitan Museum uf. Art que se publican• para intormar en una 

tormo sintética del contenido de la muestra, sirven además para 

intormar sobre visitas guiadas, películas o videos, programas 

para estudiantes, protenores o entrenadores de Maestros, 

actividades tueca del recinto del museo o servicios para 

minusválidos... Así es Abstract Enpressionism: Works un Paper  

LCOm the Collection.• 
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Guando el tema lo requiere pueden tener un numero mayor de 

Paginas y, por supuesto en cualquiera de los casos, llevar 

limaracjonos. Por ello, existen ¡1O OS de sala que pueden adoptar 

por: la naturaleza de su contenido diferentes tomas. Sobresalen 

esencialmente dos: 

Notas explicativas o aclaratorias dirigidas al común de 
los visitantes. 
Verdaderos estudios escritos por especialistas en el 
tema y que se dirigen a los estudiantes e 
investigadores, pero que puede también entender el público 
medio con cierta información. 

Sin duda alguna se podrían con-jugar esos dos intereses y 

buscar equilibrar en una hoja de sala tanto el contenido como el 

lenguaje, para así mediar y lograr textos intermedios que sirvan 

ya sea para el visitante atento, ya para Los estudiosos. Sobre 

todo Si. se piensa que la especialización de nuestra época que 

convierte d 10:3 especialistas o conocedores de un arte en 

aficionados de otro o a los de una época en "público medio 

itusirado', cuando más, en el conocimiento de otro. 

Como los autores de apoyos escritos de esta naturaleza son 

ios investigadores de 1.0 	museos o especialistas, casi siempre 

universitarios, es conveniente para los propósitos de cada museo 

asesorarse con diterentes especialistas para establecer las 

características intormativas y de tormación que se busca plasmar 

en las hoias de sala. 

St en las cédulas debe buscarse la unidad que propone la 

expotlicion o el conjunto de las salas de un museo, la función 

primordial de las hojas d( sala ea la de ampliar la inforMación, 

por ello se pueden mencionar obras QUO no se encuentran en La 
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exhibición o la de otros museos. El conjunto de las hojas de 

sala, por ejemplo el de las colecciones permanentes de un museo, 

Puede uniticarse para buscar tormar a su público y cumplir así 

con una finalidad mas. 

La muy sencilia en tomillo e impresión dedicada a lo 

dia, de Georges Drague. Se incia con esos 

datos a los que siquen la nacionalidad. y los fechas de nacimiento 

y muerte del pintor trances, para concluir con el material del 

soporte y los datos de la tirma y La techo de ejecución de la 

obra, en la forma de ticha lean lea de una cédula: 

5TILL LIFE: LE MIS 
by Georges Breque 

Frcnch, 1882 	1963 
Canvas, sígned and dated 1929 

Para dar una idea de la utilidad de encontrar estas hojas de 

saia cuando se visita un museo o la sala de un Museo, traduzco 

sintetizando el contenido de este apoyo escrito: 

El texto se inicia con algunos . datos biograticos y 
formación hasta su • unión en 1906 con el grupo de los•tauvég, 
llamados ast por la estridencia de sus armonias de color. 
Señala el impacto que produce en Drague la pintura.. de 
eezanne y Picasso y como a partir de estad intluenciaá 
abandona la tradicional Imaginería Occidental. Indica 
despues como deja la paleta Pauve y al igual que Picasso 
reduce Glis imagenes a patrones geométricos en que los 
criticos vieron cubos, donde origino él término cubista. 

Oespueu de 191/ erague separa sus experimentos de los de 
Picasso y explora en otras direcciones. Además, como en 
1.929 regresa al 	ollago, a los cuadros planos no modelados y 
de Supertictes btdimensionales donde tau objetos á 	o 	n 
identificables por haberlos reducidos a patrones sencillos 
sin llegar a la simpleza. Su obra es delicado y curvIlinea 
en contrapunto con otras tomas complejas.. Señala como se 
interesa en los contrastes de luz y sobra y las texturas, al 
igual. que rompe con•la•imitación visible de fa realidad y le 
da un. statqs independiente a los objetps..En la obro • que se 
comenta, se subraya la concepción de una superticie plana 
con formas ordenadas que rechaza la perspectiva •convencloaal 
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por medio de la simultaneidad de la visión (lo que se 
ejemplifica acertadamente con objetos de la imagen) y 
concluye con los cambios de su obra durante toda su 
carrera, insistiendo es la importancia de Los efectos que 
logra debido a los materiales extrapictoricou. 

c:,x 	nen t; cy 	e¡ (1110 	por. 	.1.0 	Li t i nodo 	(1 	11u1.4 	t ex t 02 , 

prestigio de sus autores y la sencillez de sti diseño son las 

hojas de sala dói Museo del Prado. Publica 	este 	museo 	unas 

eruditas hojas de sala Que constan siempre de una introducción 

sobre al tema y que cuando se refieren a un artista continúan con 

una serie de anotaciones de carácter biográfico. Se caracterizan 

porque siguen el orden de exhibición de cada una de las salas que 

comentan. Casi siempre a las anotaciones sobre una obra le 

corrospondó su respectiva imagen si se trata de obras capitales. 

Publicadas por los Amigos del Museo del Prado, incluyen 

tambien u Las compañias patrocionadoras. Son de notable utilidad .  

y fortuna y muy prácticas para su consulta. Se trata siempre de 

investigaciones quó enriquecen el conocimiento del tema o del 

artista al CRIC se dedican. Tienen otra particularidad: • que los.  

textos están tirmados por los especialistas.  a los que se les 

encomendaron. Por ejemplo, la • de Velázquez. la rubrica Mercedes 

urihuela y La de ha . pritura ULamonea del sigio•XVIT, • - Matías Diez.  

eadron. 

Muy distintas, Les pages du M'O. (Las paginas del Museo de 

ursay), colección de Y8 fichas impresas en hojas tamaño carta de 

lap 

 

que se intorma en la primera página lo siguiente (traduzdo):• 

¿A qué se llama Art Nouveau? ¿Cómo la crítica de arte 
acogió al impresionismo? ¿Qué se -enseñaba en ese momento en 
las escuelas de arte? ¿Qué es el simbolismo? 
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El énfasis sobre estas cuestiones y sobre todas aquéllas 
que pueden preguntarse los visitantes en el inicio de su 
descubrimiento de las colecciones del Musée d'Orsay. 

Pueden consultarse en el Museo, donde se presentan 
reunidas y enmicadas en algunos puntos claves. 

Para leer y releer en su casa, según sus gustos y sus 
preferencias, para mejor conocer el periodo 1848 - 1914 en 
el dominio de la pintura, la escultura, Ja arquitectura, la 
totografla, la critica de arte, los estilos del período o 
del nacimiento del cine. 

Una información concisa y completa. 
Más de 350 ilustraciones 
Presentación sencilla y manuable 

La .1.15 tía de Los lomas va desde la historia de La antigua 

estación dp trenes (la 1), su transformaton en edificio del 

museo (La ¿). el ori(Wn de las colecciones (la 3), una crenologia 

de 1840 a 1914 (la 4). Existen unas dedicadas a los estilos 

artísticos. Otras a la pintura, La arquitectura, la escultura, La 

totogratia y hasta el cine. Unas más a los arquitectos • y • 

artistas, ast como muchas otras a temas como la ensehanZa• o la 

critica de las artes, el Salón de los Rechazados, el paisaje al 

aire libre. e'1, orientalismo, los coleccionistas, marchantes y 

museos (,Jeu dp Paume, Rodin) o a personales como el doctor Gaehet 

y los investigadores Chevroul o Hetzel. Abarca una tematica tan 

amplia • que incluye la prensa y. los libros ilutiltrados, la 

abarición y el desarrollo de la fotografía, el fonógrafo y el 

eine. La organización y seriedad de Les pages• du Muoée •d'Orsay 

las convierte en urna breve historia del arte de la época:•desde 

mediados del pasado siglo a principios del. actual• 

1411man 89 Las bolas de Sala (tIOhas) del Museo Nacional de 

Arie Moderno del Centro Georges Pompidou. 33 sobre temas de arte. 
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moderno y 56 d.: artistas. Se les Llama keztiçhQs ttu Museo y en 

la portada de la colección se lee: "Para comprender mejor a los 

creadores y los movimientos artísticos modernos y 

contemporaneos". Tambien se anuncia, al tinal del sumarlo, que 

cada año se publicaran "lb nuevas tichan sobre los artintas, los 

movimientos o las obras de las colecciones". 

Muy variados en estructura y sentido, los textos sintetizan 

y deLanCan Los rasgos tundamentales del tema que abordan. 

Movimientos, corrientes, épocas, artistas y los principios y 

relaciones con el contexto artístico do la época son su 

bindamento. Parte de sus intenciones de comunicación se 

comprenden por la índole que adoptan los subtítulos --como se 

diria en periodismo, son dirigidos-- que llaman la atención sobré 

ciertos aspectos tormales o de Interpretación. Estas mismas 

lichas se encuentran al igual impresas en plástico para consulta 

en las salas ( idea digna de ser imitada en otros museos). Su 

temalica es tan amplia que abarca el arte de todo el. siglo XX. 

ha "Galeria de Antigiteda~.3 Orientales" del Museo Británico 

posee dos hojas de sala. ha primera dedicada a los obras del Sur 

y Sudeste de Asia, es una sintética quia que en dos párratos 

explica el nacimiento y desarrollo de las tres grandes religiones 

originadas en la india y su expansión por nuevos y grandes 

territorios. Encoge dos obras de lo sala como pretexto para 

explicar las culturas del Vallo del Indo y por medio de tres 

esculturas, de Si 	Visqui y 'un altar de un templo, protundiza en 

e L 	sentido de la religión hindU. El relieve de una entupa de 
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Amaravati y la estatua sedente de un Buda, gupta de Sarnath, le 

sirve a sus autores paro introducir al lector en el budismo. 

Comentario de dos piezas mas (Mairadatva, de Nepal y Tara de 

Sri Lanka) sirven para ilustrar sobre las variantes del budismo 

en otras latitudes y asi incorporar las ideas del tantrismo, los 

Bodisathvas y de las diosas budistas. Se encuentra ademas un 

plano de la salo con la ubicación de las piezas comentadas, una 

cronoiogia, un mapa de la región, una bibliogrotía corta y 

selecta, el comentario de la escultura de la carátula, asi como 

la lista y localizacion de las siete 15a-las del acervo que 

contienen obras asiáticas. 

Verdadero modelo de hola de sala tanto por su utilidad para 

poder reconocer y entender mejor, come por la capacidad de 

jntormar en tomar sencilla y breve de aspectos muy amplios y 

complejos, sirve al igual para tomar a 'un visitante atento. Uno 

de sus más grandes aciertos es el Partir dé explicar las 

peculiaridades de 11UW religiones, aspecto tundamental paro 

conocer la cultura, el pensamiento y el arte de la India antigua 

y mouerna. 

La hola gemela, dedicada a China, explica en la sección 
; 

introductoria las caracteristicas de esa civilización, su 

• coherencia y longevidad, las diterencias con el arte de 

occidente, el éntasis en la pintura, lo caligratia y el carácter 

luncional de la escultura, asi••como•la importancia y belleza de 

1ó5 utensilios para el ritual- o lo vida cotidiana (troncen, 

jadei'l, porcelanas y locas). Iqualmente se comenta' lo tünción de. 
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los vasos rituales (9.111). de las tablillas de jade, de la 

"cerámica Ha" de donan, de Ion sellos. de ion platones laqueados 

y de la importancia de 102 objetos en las diversas dinastías: 

Song, Liao, Uing, 	 Ming. Esta hola de sala parte de 

criterios históricos y estilisticos porque la religión como tal 

no tiene el significado modelador que tuvo en otras culturas. 

Clásicos tratadon sobre múltiples temas de la historia del 

arte, non los don volumenen de las IsluIllujul (hojas) del Museo de 

Louvre. Publicadas por las secclones.del museo que ellos llaman 

departamentos, 23 pertenecen al. de Antigüedades orientales, lY al 

de Antigdedades egipcias, Id al de Antigüedades griegas, etruscas 

y romanas, 23 al de Pinturas, 12 al de Objetos de Arte y 3 a la 

de Historia de Louvre. En cada hola, además del título se indica 

por medio de una numeración doble el número del departamento y el 

de la hoja a continuación (un ejemplo: 1,22, lo que indica que 

pertenece al. Departamento de Antigüedades Orientales y el 22 

corresponde a busa en el tercer adlonie). 

Trabajos 	verdaderamente 	eruditos 	realizados 	per 

especialistas en el lema que abordan, ue encuentran llenos.: de 

citas y de referencias bibliográficas. Aparecen firmados con el • 

nombre del departamento al que pertenece el tema y no por • el o 

los especialistas que los realizaron. Para tratar dé dar una idea 

de su profundidad e interés so mencionan ion temas de•las•hojas 

16 y 11, dedicadas a•la."cronologia de la cerámica griega" de • 

6 500 a 530 y de 530 a 31, •todos techas antes de nuestra era. La • 

hoja número 18 estudia "ZOO ritos tuneparies griegos a través de 
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et•Talujj;;;,_ -.,,C • t}troll e¡emplos que dan ufia idea de la variedad se 

encuentran en tos stqutentes tlIntos: .ba decorac on de loa 

clom L/111.1315.2_1,2111:  !,3 I 11( 	, KL  (1(') LC:t ) i nLr2uuclnuii  	, 	 

 	de los  1, ..Ima1Leu 	pintodlIA..., y por supuesto no 

podian faltar algunas sobre los estilos del mobitiario en Vrancia 

(Imuuriu, LU12 	lientauraci(In). 

El MUGOO Nacional de Arte de Mexico ha publicado en dos 

ocasiones hojas de sala de muy diterente contenido. Las primeras 

notan numeradas del 1 al 19 y llevan como subtítulo el inútil 

sobrenombre de Munal, en Lugar de Munarte, que por lo menos se 

referirla al nombre real de esa institución. Si bien se trata de 

textos bastantes cortos y con la ventaja de pretender ser a la 

vez una introducción y una sintesis del tema que abordan, 

esfuerzo que seria en verdad loable, tos textos son desiquales en 

cuanto al contenido, lo que se debe en parte más a que se trata 

de diterenles autores, a que talto coordinarlos y además revisien 

y asesoria. Los textos se encuentran ttrffiados con iniciales 

J.G., 	 A.C.N...), lo que permite, supuestamente, 

identiticar a alqunos de sus autores, sobre todo para los que nos 

dedicamos a estas actividades. 

El cuninnto de los hojas de sala tiene cierta utilidad a 

pesar de los preluicios y los errores de los que se encuentran 

salpicadas: contorman un recorrido que intenta ser un panorama 

nistorteo de to plástico mexicana por las salas permanentes, 

desde el mundo mesoamericano hasta el arte moderno, pasando por 

el. de la Coloniu. He aqui atqunoS botones de mueStra de las 
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incorrecciones. De la hola 19, dedicada a la "Eucuela mexicana: 

Diversas Posibilidades" procede: 

La coincidencia de intereses de la minoría acaudalada con 
las del Estado (1) ... asi, el winlializmo cjentiilco es 
presentado por uivera como el ideal de organizaclon social 
en el Gubo dp la escalera del. Palacio Nacional... 	(!!) 
(A.C.N.). 

De la 8, "Caricatura y grabado político y popular", de j.S., 

provienen los siguientes: 

...durante la Larga dictadura de Portirio Díaz el grabado 
politica y la caricatura tueron un arma importante. (¿De 
quien, para quién?) 
El público de esas manitestaciones, por otro lado, 

pertenece a La burguesía culta que. se interesa en los 
problemas nacionalesdnu.) 

Además, J.S. atirma . que "Posada trabajó en un principio 

retratos, :temas religiosos, etiquetas, y caricaturas para el 

periódico de Aquascalientes <<E1 jicote>>". (sic tanto para las 

etiquetas, como para la mala toma de citar una publicación 

períodica.) En la 17, dedicada a laS "Escuelas (de Pintura) al 

Aire Libre" se encuentran algunam perlas como: 

Ramos Martinez ... impulsa entre los alumnos el trabajo en 
contacto • directo con la naturaleza, sobre• todo con los 
Jugares tipicamente 'mexicanos. •(Lao negritas son mies). 

Una nueva y segunda versión de las hojas de sala del Museo 

Nacional de Arte se publicaron años después. Siti presentación era 

la de un totleto de cuatro paginas para cada uno de tos temas, en• 

los 	que se señalaban el titulo •y los números de las Salas a las 

que 1.1e reterian. Se trata de lb diversa • hojas tácilMente 

reconocibles tanto por el titulo como también por la ilustración 

pot' t ada (tiempo después se publicaron encuadernados en 

iorma de libro y con una introducción). En la 'presentación 
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original en forma de carpeta ne abordan 15 teman dintintos con 

títulos y subtítulos verdaderamente apabullantes y pomposos. Un 

elemplo de entre todos: "De la grandeza novohispana al criolliomo 

militante: los pintaren de La maravilla americana". 

Más bien de carácter histórico, en el contenido de estas 

halan de sala (Lo que no es necesariamente mato) y temático, 

textos ricos en datos, techas y figuras. Se describe también el 

tratamiento de los cuadran. En algunos casos se abordan los 

generon y por supuesto se abunda en la iconografía, en especial 

cuando se trata de temática religiosa. Sin duda son de cierta 

erudiCión, aunque ampulosos, e pesar de que casi nunca explican 

aspectos estilísticos y menos aun estéticos. Se trata más bien de 

monografías que de ~ritos de divulgación 

Et suplemento titulado "Textos explicativos orginales de 

obran" denuncia claramente la escuela de los autores de esos 

OUGriteS, ye que por lo general rae quedan en la mera descripción 

o se dedican a repetir pormenorizadamente las notas biblican, 

hacienda pensar que, probablemente, otvidan que Si bien la 

identificación iconográfica en necesaria para cualquier 

edpectador 	aun más para Ion no iniciados en las artes—, 

explicar el significado de las imágenes es mucho más importante 

nue nada man remitir a los símbolos o atributos, las 

descripcionen o iris anécdotas. Un error muy común en los textos 

ae algunos museos mexicanos y extranieran sobre el arte del • 

pasado, es el contundir las intenciones de la institución al 

insistir en aspectos religiosos y no artísticos, porque si bien 
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existen numerosos elemplos de arte religioso, el exfbirlos oe 

relaciona con la Kstelica y la educación y no con la mera 

mocheria. 

Todas aquellas hojas d.: salas del Museo Nacional de Arte 

dedicadas al arte mexicano o partir del modernismo, son man ricas 

y pueden ser de mayor utilidad para el estudio del tema que 

p[antean que para la visita do la sala que prologan. ha dedicada 

al arte popular tiene algunas reterencias directas a los (Motos 

de [a sala, aunque Co mao bien una monogratia que un texto de 

dilusión, como en el caso de la mayoría de los escritos recogidos 

esta serle. A pesar de los muchos peros que parecen 

encontrarse en estos comentarios, este grupo de hojas de sala se 

caracterizan por una mayor coherencia que sus antecesoras y 

contienen., sobre todo los del siglo XX, algunos aciertos para el 

aprendizale del arte de este periodo. E2 uno de los pocos 

intentos por editar apoyos escritos para las salas permanentes de 

nuestros museos de arte. 

Redactadas por un grupo de investigadores del Centro 

Nacional de investigación, Documentación e intormación de Artes 

Plásticas del iNHA, los Rolas de sala del Museo Casa lLi .e..g L Riveryi 

se realizaron balo la dirección del autor de este Manual con la 

siguiente entrctura: 

Coleccien de las cédulas del museo 
Años de tormación y cambios 
Cubismo 
Estilo mexicanista 
Obra mural 
Cronología de la obra mural 
Cronología 
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Son nueve las cedillas de sala incluidas en la hoja número 

Formación y propuestas 
Etapa cubista 

- Obras de 1917 a 1921 
Exaltación de los valores mexicanos 

- Bocetos para murales 
Desnudo 
Los amigos de Diego Rivera 
Minicronologia 
Sobre Diego Rivera (Marte R. Gómez) 

Y cinco las cédulas explicativas de obra, también parte de 

la hola uno: 

- Arbol 
- La mujer del bolso rojo 
- Desnudo de mujer de espaldas 
- El paricutín 
- La paloma de la paz 

Cada una de las hojas de sala se encuentra firmada por su 

autor y consignan además una bibliogratia y hemerografia básicas 

sobre el tema que desarrollan, al igual que una lista de las 

ilustraciones que se consideran adecuadas para su publicación. áe 

trata de un primer acercamiento a la obra de Diego Rivera con la 

inlormación esencial para entender la evolución de sus trabajos y 

las relaciones e influencias que sutrió y ejerce en el arte 

contemporaneo. Véase "fia obra mural" en el inciso 3.1. del 

1 	 Apendice. 

Si bien el contenido de las hojas de sala puede ser distinto 

o similar al de los tolletos de mano, su peculiaridad estriba en 

que tratan los temas de una turnia Má2 amplia y profundizando en 

ciertos aspectos. En cambio, la diterencia que presentan con las 

gulas de una exposición o de un museo, radica no en el nivel de 
1 

Une: 
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conocimientos, sino de entoques y profundidad, pues si bien 

existen gulas muy breves, en general se apegan más a la 

explicación de las obras y a su contextualización porque lo 

característico de las hojas de sala es ampliar le información 

para asi permitir un conocimiento general de mayor amplitud. 

En el Apéndice 3. "Hojas de sala" se anexen además la Ficha 

del Museo Nacional de San Carlos 2 ("Francisco de Goya 1746 - 

1828") con texto 	realizados por les investigadores de los 

departamento de Curaduria y Servicios Academices, asesorados por 

el autor de este libro. 



4. GTIAS 

la intención de una guía, en cualquiera de suu formas, es 

logicamente la de facilitar la visita de un museo o de una 

exposición y, sobre todo, lograr la comprensión de las cualidades 

esteticas, históricas, sociales O de cualquier otro tipo de .Las 

obras de una colección. 1s por ello que se encuentran variantes, 

ya sea porque se dirigen a llenar las expectativas de diferente 

Público, ya porque las intenciones de sus autores tienen 

diferentes propositos. Las hay para escolares, muy sencillas; 

para estudiantes, con una información mayor; para especialistas, 

con especificaciones técnicas y comentarios eruditos, etcétera. 

La mayoría busca poner al alcance de un visitante promedio las 

particularidades mas relevantes del coniunto de una exhibición, 

una sala o un Museo. Muchas más se dirigen a un publico medio 

ilustrado y aun a los turistas, al ofrecer compendios o 

selecciones con las obras maestras o las más destacadas de un 

acervo. 

Cualquier quia debe planearse de acuerdo al publico al que 

dirige y procurar no apabullarla con un exceso de información 

ni estar repitiendo las mismas ideas. Toda reiteración en el 

material escrito de apoyo a las exposiciones deberá responder a 

una intención, por ejemplo social, ideológica, didáctica. 

Seria ideal que se planeará un conjunto de gulas con 

diferentes caracteristicas, tanto informativas como formativas, 

para cubrir a todos los grupos posibles de visitantes, sin 
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olvidar que las artes cumplen también una función de goce 

estético y hasta de divertimento, además de los postulados 

Pedagógicos que se decide darle, sea e la muestra, sea a la 

Publicación. Por estos motivos, es imperativo aquí recordar que 

la gente común y aun la que se considera culta, lo que busca. en 

cualquier texto son explicaciones y aclaraciones sobre el sentido 

de le obra que miran o recrean. 

Precisamente por ello hay también que conferirle variedad a 

len comentarios y explicaciones, así como variar los criterios de 

apreciación. A todas las personas les interesa, por lo regular, 

qué significado o sentido tiene una obra artística, cómo fue 

hecha y muchas veces para qué o por qué y hasta para quién. 

También tes sorprende que se les explique la relación existente 

entre las obras de una .época (o exposición) y el marco social en 

las que fueron creadas, al igual que algunos aspectos. de la vida 

de los artistas. Muchos asuntos.. de esta índole, como otros que. 

surgen de acuerdo e la temática de las exhibiciones o de los 

enfoques, pueden y deben ser abordados en los apoyos éscritow 

come los gatas de una exhibición. 

Sabemos que una forma común de contextualizar la producción 

artística .en no sólo remitir a la sociedad de una época, pino 

también a la personalidad del artista. Por eso la biografía no 

como género es muy popular, pino que es muy común que se 

incluya en los estudios de historia de arte, aunque no debe 

abusarse de ella, puesto que la mayoría de las veces es muy 

complicado ligar las relaciones de loá actos de la vida de 
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cualquier autor con los hechos artísticos o sociales, al igual 

Que un cambio de estilo o el paso de una etapa a otra. Recordar 

que i011 hechos de la vida, de una época y el sentido de las obras 

no se explican por si mismos, por eso es conveniente 

realacionarlos y explicar cuales son los nexos que pueden 

establecerse entre ellos. 

Dadas las condiciones actuales del crecimiento del turismo, 

han proliferado una multitud de guías de editoriales privadas, 

algunas de ellas de enorme utilidad. Sin embargo, he preterido no 

comentarlas porque responden más a razones. comerciales que a 

verdaderos empeños por divulgar el conocimiento. A pesar de que 

Puedan existir numerosas excepciones, pues es común que se 

encarguen a reconocidos especialistas, y en algunos casos tengan 

notables aciertos, son producto más de empeños personales que de 

esfuerzos institucionales. Por estos motivos he preterido revisar 

iris que patrocinan los propios museos, porque aunque no se trate 

en todos los casos de gulas oficiales, se trata de textos 

publicados con la anuencia del museo que la patrocina con su 

nombre. 

Por otra parte, existen escuerzos de las instituciones por 

reunir las "obras maestras" del acervo de un museo para aquellos 

visitantes que no pueden dedicarle mucho tiempo, como la Guía del 

LOAS/re para los_visitantes con presa, que es, tal vez, segán sea 

la postura que se adopte (desde un acierto para unos, hasta una 

fórmula excesiva, para otros), pero no cabe duda de que se trata 

de un intento serio por iniciar al visitante común o a les 

59 



turistas en el conocimiento del arte. Muy práctico puede ser 

elaborar gulas temáticas que ayuden a localizar las obras de una 

técnica o a los miembros de una escuela, pues se sabe que hoy el 

público de las artes se ha divido casi al parejo de la 

especialización, por lo que se pueden encontrar visitantes que 

les interesa la pintura, pero no el grabado; el dibujo, pero no 

La escultura... 

Un motivo muy distinto y válido se encuentra, sin duda, en 

que los investigadores de un museo desean se conozca con mayor 

amplitud y presi.ción una técnica, un género o un artista, entre 

muchos otros temas que pueden proponerse. Protundizar en el 

conocimiento de la obra de un artista es un buen ejemplo de ello. 

La 	mayor ta de Los grandes museos del mundo publican ademas 

"gulas oticiales" que se caracterizan por ser verdaderos 

documentos para el conocimiento de sus colecciones. Si bien no 

existe un formato especial o una gula para elaborar estas guías, 

ta consulta de varias de ellas permite concluir que su tinalidad 

es la de protundizar en el conocimiento del conjunto de las obras 

que exhtben. Encomendadas a verdaderos especialistas, muchas 

veces las escriben los curadores de una modalidad de la historia 

del arte (como el grabado o la escultura) o incluso de un museo, 

pero siempre los autores de tales gulas especializadas son 

investlgadores de las artes. 

En muchas ocasiones adopta el formato de ilustraciones que 

acampanadas por la ticha de identiticaclon y un corto pero 

certero comentario con agudos conceptos, amplian el entendimiento 
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y la valoración de las obras escogidas. Una muestra destacada 

de este clase de selecciones o gulas se encuentra en The 

Metroplitan _puse= set Art Guide, cuyas imágenes tueron 

seleccionadas por su entonces director, Philippe de Montebello, y 

los textos fueron escritos por el equipo curaturial del MET. Este 

tipo de edición es una auténtica guía de utilidad tanto para 

conocedores y estudiantes como para atentos visitantes. En 

realidad no se dirige a la mayorfa del público que visita un 

museo, pues en 440 páginas abarca si no la totalidad de su 

acervo, si las obras mas representativas del conjunto del museo. 

Es sin duda una obra para lectura en casa o de consulta. 

Se inicia con una presentación del director, le sigue la 

información general sobre la ubicación, la admisión, los horarios 

y los numerosos servicios.oue ofrece el MET y su anexo (The 

Cloisters). Tiene un mapa de sus tres pisos con colores que 

identifican las distintas áreas de exhibición. izada uno de sus 19 

departamentos o colecciones se inicia con una breve introducción 

donde explican su origen y sus características. Luego viene la ya 

mencionada serie de imágenes seguidas de un acertado e 

informativo comentario. Al tinal se encuentra un indice de 

nombres. 

En esencia, las gulas de muy diferente clase abarcan por lo 

regular las siguientes secciones o apartados: 

- Historia y descripción del museo 

- Origen y evolución de las colecciones 

- Número de salas y la temática, peripdo, estilo o escuela a 
las que estan dedicadas 
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- Algunos datos prácticos que faciliten la visita 

- Posibles itinerarios, de acuerdo con el tiempo que se le 
pueda dedicar a la visita 

La extensión y la profundidad de cada quia depende del 

público al que se dirige, y su concepción y tratamiento responden 

a las intenciones que el editor o los investigadores desean 

conferirle. 

El mismo formato de la quia del Metropolitan de Nueva York, 

al que corresponde una explicación para cada una de las 

ilustraciones, es el mismo que adoptan los llamados Handbook o 

Handbook of the Coliectior 	como puede verse en The Sajnt Louis 

Art 1111.2.m o el de J.os Angeles County Museum of Art. Con toda 

seguridad su nombre se deriva de lo manuable de su consulta y de 

la selección que hacen de las colecciones. 

La British Museum Guide desarrolla en 295 páginas la 

expticación de sus nueve departamentos, incluido el Museo de la 

Humanidad (Museum ot Mankind) que se aloja en un edificio 

distinto. Incluye, además, una breve presentación del director, 

la lista de ilustraciones e información sobre los servicios del 

M11200. Se puede conseguir con un suplemento en español que, en 

sólo cuatro páginas sintetiza el contenido y agrega una lista 

para "la Localización de algunos objetos" que se consideran entre 

lon más apreciables del acervo y que se supone no deben dejar de 

admirar los visitantes. Entre ellos se encuentran las esculturas 

del Partenón, la Piedra de la Roseta o los Relieves de Ur, la 

ciudad de los caldeos. 
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Para darse una buena idea de la utilidad de la breve 

sintesis en español, he aquí un comentario sobre su contenido: 

En la sección dedicada al museo, se consigna su tundación en 

1153, la tormacion del acervo gracias a compras y donaciones de 

notables personajes como el expoliador del Partenón ateniense: 

Lord Eigin. Su primera sede en la Casa Montaque y la necesidad de 

construir un nuevo editicio, de 1924 a 1954, por el arquitecto 

Robert Smirke en el mismo sitio. El crecimiento del, acervo entre 

1830 y 1840, gracias a las excavaciones arqueológicas de otros 

aventureros británicos y el traslado de. .las colecciones de 

historia natural a South Kensington. La erección de nuevos anexos 

en tres diterentes décadas (1853, 1901 y 1938), la inauguración 

de las salas dedicadas a.la estatuaria del Partenón hasta 1962, 

retrato debido a la Segunda Guerra Mundial, y la apertura del 

Museo de la Humanidadlcolecciones etnográticas), en 1970. , en su 

nueva sede de Burlington Gardens. Finaliza con los datos Sobre la 

reorganización de la Biblioteca Británica que 'Comparte el 

edilicio de Bloomsbury y que hoy en una institución 

independiente. Se trata en • realidad de una sintesis histórico en 

verdad admirable lograda por sus especialistas. 

•.Criterios distintos se aprecian en la descripción y 

comentarios de sus nueve departamentos. Dos ejemplos útiles se 

encuentran en el orden de datos y explicaciones del de 

Antigüedades Griegos y Romanas. Se inicia con la presición 

cronologica di: Las dos culturas antecesoras de la llélade 

(minoico, en Creta de 3000 a 1100 y la micenica de 1600 a 1100, 



todas fechas anteriores a nuestra era). Continúa con una precisa 

delimitación del amplio ámbito de la cultura helénica que abarca 

aparte de la Heiade propiamente dicha, las islas de los mares 

Egeo, Jónico y Mediterráneo, las colonias del Asia Menor y las de 

la Magna Grecia en Sicilia y el sur de Italia, además de las de 

las costas de Francia y Espana. 

En pocas palabras comenta la evolución histórica de las 

ciudades estado, las Guerras Médicas, la hegemonía macedónica y 

las conquistas de Alejandro el Magno que incorporaron Egipto, 

Mesopotamia, Persia, Afganistán y parte de la antigua India 

(región localizada hoy en Pakistán). En un párrafo clasifica las 

tres grandes etapas del arte griego: arcaico, clásico y 

helenistico, con los siglos que les corresponde a cada una. Cita 

también algunos ejemplos cumbres del siglo V. Continua pon la 

filiación helénica de los etruscos y comenta los trabajos 

artísticos que les dieron un lugar destacado en la historia de la 

humanidad, como las esCulturas funerarias en terracota. El texto, 

de poco más de una página, da cuenta brevemente de la historia de 

Roma, sus ligaS con Grecia, las escuelas locales y • ciertos 

elemplos de las aportaciones del arte helénicolatino. Finaliza 

con el nombre o la corta•descripción ú* lao 21 salas dedicadas al 

mundo clásico. 

Información muy diferente se encuentra en un texto dedicado 

al. Departamento de Antigüedades Orientales. Comienza por•indicar • 

las tres grandes Galerías de las que consta. La Uno dedicada al. 

sur y sureste de Asia, asi como al mundo islámico del Cercano y 
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Lejano Oriente. La Dos abriga las colecciones del Japón y, la 

Tres, alberga exposiciones temporales de Persia, India, China y 

Japon. EL apartado tinat se reserva para el Museo de la 

Humanidad, en el (: 	se emhiben, 	lógicamente, las artes no 

europeas, entre eilas los mosaicos (i€ turquesas y el cráneo (l 

cristal, de roca de Mexico. 

Contiene esta valiosa quia los planos de la planta baja y el 

primer pino donde se señalan las entradas y el lugar de los 

siguientes servicios: información, elevadores, escaleras, 

telétonos, sanitarios, libreria y cate ten. Además, por medio de 

colores se ubican los departamentos (o exhibiciones). 

Muy distinta es la Guía del Prado En la contraportada se 

lee (con una muy rara puntuación): 

Se ha pretendido reunir en esta Gula del Prado la ingente 
cantidad de cuadros que se hallan actualMente•en el edificio 
realizado en el siglo XVIII por el. arquitecto •Juan • de 
Villanueva en el Paseo del. prado. Se agrupan las obras por 
escuelas, con lo que se sigue la ordenación tradicional en 
las salas del Museo, y se citan para conocimiento. del 
visitante o del estudioso, tanto las que están expuestas 
como las que se guardan temporalénte en 'las reservas del 
Museo. Las introducciones a las ditérentes. escuelas y los 
datos biografices y artisticos de los pintores, as .1. como los 
comentarios estilisticos •de las obras, estudian.con absoluto 
rigor, coherencia y unidad la magnifica colección del Prado 
La base critico del libro la•constituyen los 'catálogos: más 
recientes del Museo y cuantas publicaciones se han realizado 
sobre sus tondos por los especialistas en los últimos arios.. 

Esta gula contiene un prólogo. del director del Museo del 

Prado, recomendaciones para 	u uno, una lista de .100 obran. 

escogidas, lo que sustituye a los itinerarios para visitas debido 

a la magnitud del museo y lo complicado de su planta, adeffiAs de 

que se encuentran cerradas muchas de sus salas. La•lista de obras 



capitales del museo tienen el número de cédula que les 

corresponde y también el de la página donde se comentan. 

grueso del texto ofrece -ordenado por escuelas 

pictóricas- una introducción sobre las caracteristicas de cada 

una de ellan y una síntesis biográfica del artista a la que sigue 

la lista de obras exhibidas de ese autor con medidas y, cuando es 

preciso, con indicaciones como firmado y techado o "pareja del 

anterior". Ademas concluye con dos capítulos finales. El primero 

se dedica a las mas de 500 piezas de escultura y, el segundo, a 

las artes decorativas, alhajas, monedas y medallas. Le sigue una 

bibltogratia de • 34 libros y finaliza con tres indicen: de 

artistas y de ilustraciones en color y en blanco y negro. 

A Room-To-Room Juide to the National Gallery es, como su 

nombre lo indica, una quia certera con explicaciones sencillas 

pero erúditas de las obras exhibidas en cada una de las salas. 

Así, ul gótico italiano,. las pinturas alemana,. holandesa, 

flamenca..., o artistas como Rembrandt son algunos de los 

capitules que pueden encontrarse. Como es sabido, las National 

Gallery de Londres no son un museo de los dimensiones del Prado o 

del Louvre, por lo que es posible elaborar esta práctica forma de 

quia. Contiene un índice de artistas que remite a las salas donde 

;3e encuentran exhibidos y finaliza con la•información sobre los 

horarios, un piano con los números de las salas y un cuadro que 

las identitica por sus nombres. 

•• El museo del•Louvre:. a través de las coleccioneli-de. los 
siete departamentos que lo integran Y que corresponden a 
otros tantos capítulos de este libro, ilustra una historio: 
la historia de la creación artística. 
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Con este par:rato el director del Museo de Louvre inicia el 

pretacio de la quia dividida en ocho capítulos que engloban la 

historia del edilicio, el origen de [as colecciones y las 

características de los siete departamentos en los que se dividide 

el museo: Antigüedades Orientales, Antigüedades Egipcias, 

Antigüedades Griegas, Etruscas y Romanas, Pinturas, Artes 

Gráficas, Esculturas y tinalmente el de Objetos de Arte. 

Protusamente ilustrado y con textos no Muy largos (el Más extenso 

dedicado, por supuesto, a la pintura) encierra en sus 111 

paginas, 'de un limpio y atractivo diseño, una verdadera 

introducción a las maravillas que resguarda. Algunas de las 

imágenes remiten a las joyas artísticas de mayor .prestigio de la 

cultural mundial. 

Una guía cuyo texto es responsabilidad de la Dirección de 

Monumentos, Museos y Galerias Pontiticias, loable por la 

complejidad que logra resolver, es la GUill  de los MuseouL y de 1/1 

iludad del Vaticano. Resulta 	 en especial cuando se 

piensa en• el tamaño de las coleccionen y la cantidad de edificios 

CRIC! los •albergan. Sin contar la plaza y la.basilica de San Pedro 

ni el Palacio Pontificio y sus lardines, Tocóge .el contenido de 

alrededor de 20 museos y galerías, asi como de algunas de las 

obras cumbre de la historia del arte de la humanidad como la 

capilla Sixtina, las estancias y la logyie de Rafael. Para dar 

una idea de esta clase de quia, copio un fragmento de la Sala de 

la Diga: 
• La sala, provista de cúpula, se halla situada sobre el 

Atrio de les Cuatro Cancelas. FUe comenzada por Guiseppe 
Camporese en 1786 y terminada en 1794. Cuatro pilastras con 
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hornacinas y cuatro huecos a modo de arco forman las paredes 
de la pequeña rotonda. La copula está decorada de 
artesones octogonales. 

En el centro: Caja de una biga, completada para exponerla 
en el museo por Francesco Antonio Franzoni (ruedas, timón, 
caballos), Anteriormente se hallaba en la iglesia de San 
Marcos, donde servia de cátedra episcopal. Su forma semeja a 
la de un antiguo carro triunfal. La decoración en relieve 
(tallos de laurel) recuerda algunas representaciones de 
carros de divinidades (Ceres, Triptólemo). Arte romano, 
siglo T d. de C. Inv. 2368. (Y continúa detallando): 

A la derecha, comenzando por la entrada... 

En la guta del visitante con prisa del. Louvre -citada al 

principio de este capitulo- indican: "el circuito propuesto le 

lleva al descubrimiento de un poco más de 4o obras escogidas por 

su celebridad". 1n realidad se trata de 45 obras maestras entre 

las que se cuentan: 1 código de Hammurabi, la Venui de Milo, el 

escriba sentado, la Victoria de Samotracia, la Gioconda y el 

Esclavo agonizante. Todas con su comentario al lado de la 

ilnstracion. Contiene además varios planos para orientar al 

lector sobre la forma de cambiar de la ala Sully a la Denon. 

En el último párrafo de la introducción de esta guía para 

apresurados se lee lo que a continuación transcribo respetando 

puntuación, ortogratla y lenguaje: 

El Louvre esta divido en tres "regiones": Richelieu (que 
abrirá en 1993), Sully, al este, Denon, al sur, a lo largo 
del Sena; cada región está dividida en districtos numerados; 
cada piso esta diferenciado por un color: azul para la 
planta baja, rojo para el primer piso, amarillo para el 
segundo; se atribuye al subsuelo o nivel "mezzanina" (en 
donde se encuentran los vestigios del Louvre medieval) el 
color gris. 

Ejemplos de •muy diferente índole, los "libros del museo" 

sirven tambien como guías de ..las colecciones. En ellos pueden 
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tratarse con mayor amplitud muchos otros temas que complementan 

el sentido de las meras obras expuestas. Las guías temáticas del 

Museo Británico con ti1ulos como 'ah! ILLILULBook ot Greek and 

Voman Art, The Elan! Mart111 y muchos más, son prototipos de la 

utilidad de Los apoyos escritos. El. Mimen Británico ha 

encomendado su redacción a algunos de Los más importantes 

especialistas sobre la materia. 

The  Collectios lIt_the  British Museum, editada por David M. 

Wilson, rezume en 2U8 paginas las nueve grandes secciones o 

departamentos en las que se encuentra dividido el museo, 

escogiendo tanto para el comentario como para las imágenes las 

obras más significativas. Sin ser estrictamente una guía, su 

lectura es orientadora para aproximarse en • tormo eficaz a las 

obras de las colecciones. . 

Una minima Guia oficial deiMUUtadel Prado, publicada en 

1912, adopta la siguiente forma: una breve introducción en la qué 

se explica el origen de las colecciones, el museo y el. edificio 

ocupa. Despues reproduce b4 obras maestras del Prado y los 

planos de los tres pisos para cerrar con breves textos 

explicativos (identificables por el número de la ilustración, el 

autor y el titulo de la obra) que comentan diversas 

caracteristicau de las piezas reproducidas. Pequeño y práctico, 

come puede apreciarse. 

Ha publicado la National Gallery ni Art de Washington dos 

polipticos con el encabezado de Briet Guille que contienen, aunque 

en diterente orden, informacien sobre los serviClow y las 
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colecciones. Destacan en ella los planos de la localización de 

las salas por pisos y el enlistado de servicios. En el poliptico 

de GOiS hojas dedicadas tanto al West como al East Building 

presenta los siguientes apartados: tines y sostenimiento del 

museo, construcción y crecimiento del acervo gracias a los 

distintos donadores, las peculiaridades de los inmuebles que 

albergan las dos alas del museo, planos de ambos edificios por 

pinos y la lista de servicios. 

En cambio, en el topeto de 16 páginas dedicado únicamente 

al. Finit Building, se inicia con el índice, en la contraportada, 

cuatro paginas de información general y secciones cortas dedicas 

al origen de las Construcciones y a cada sección del museo Cthe 

oliva. the concoorse y los distintos pisos). Se añade un 

simplieado comentario sobre las obran monumentales exhibidas. Al 

final se enumeran los patrocinadores seguidos de la larga lista 

del equipo de investigadores, así como de cinco diagramas para 

explicar la localización de los servicios • en el mismo numero de 

pisos. 

Algunas veces se publican pequeños tolletos•con un texto 

bastante breve, cuya sencillez y Carácter sintético no les quita 

lo erudito. Se • trata de comentarios de unos pocos ejemplos de las 

colecciones del museo. :Introduction of the PhliadelWila MuseuM of 

Arl es una publicación típica de este género. Contiene una 

pedueüa in trodimci 	con ón 	datos del edificio, el origen del museo 

Y sus colecciones. En accesibles y cortos capítulos se comentan 

obran de sus distintos departamentos: Arte Oriental (China, 
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Japón, India e Indonesia), Armas y armaduras, Arte europeo, Arte 

estadounidense y Arte del siglo XX. He aqui dos ejemplos del tipo 

de textos que incluye (traduzco): 

La figura de Rama, encarnación del dios hindú Vishnú. 
Aparece retratado como un hermoso joven principe. Su 
divinidad se indica por la elaborada corona. Es una imagen 
de excepcional ritmo y fluidez. Esta escultura se 
encuentra entre los mejores bronces de la dinastía Chola, 
uno de los periodos de mayor finura del arte indio. 

Loa tres MÚSiCQB de Picasso, con su brillante entrejuego 
de color y diseño y su aguda distorsión de la forma, 
comprende una verdadera enciclopedia de las insignias 
cubistas y de los trucos visuales. La imponente escala y el 
intrincado alcance de esta composición de tres sonrientes y 
enmascaradas tiquras (un Harlequin, un Pierrot y un fraile 
con hábito) que se combinan con la venerable tradición del 
tema de la commedia dell'arte hacen un formidable desafio a 
las grandes pinturas dé los salones del pasado. 

',Recorridos de la colección permanente (Parcours), es el 

nombre de las pequeñas gulas de 12 páginas que sobre diferentes 

temas edita el Müseo de Arte Moderno de Paris, del Centro Georges 

Potnpidou. Se trata de una colección que reúne por temas o 

artistas un conjunto de datos de carácter histórico, estético, 

estilistico y critico para ampliar el conocimiento más sumario 

• • 
(lile se encuentra en las hojas de sala que ellos llaman fichas. 

(Llenes). Temas como la pintura o la escultura cubista, el 

surrealismo o la abstracción de los años 50 en Yrancia, y 

estudios sobre artistas como Matisse son algunos de los ejemplos 

(le estos recorridos. No obstante que toman en cuenta las obras 

que el museo posee respecto de los asuntos que tratan, los textos 

se extienden para abarcar obras de otros museos como Laa 

señoritas de Aviñón, del Museo Arte Moderno de Nueva York, cuando 

son necesarios para la comprensión cabal. 
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Dos son sus caracteristicas más destacadas a mi juicio: las 

citas de especialistas en los márgenes y los sugerentes 

subtítulos. Se trata de estudios bastante rigurosos pero de fácil 

lectura. Son bastante eruditos pero no pretenciosos, ya que no 

olvidan que su finalidad es ampliar la perspectiva de los 

lectores o visitantes. Profusamente ilustrados para el espacio 

del que disponen, alternan las lotos en blanco y negro con las de 

color por lo que logran dar una muy buena idea del tema que 

tratan. En la contraportada se publica siempre una 

"minicronologia" sobre el tema, al igual que una bibliografía 

sumaria y la cita de un especialista. Sirve también esta página 

tinnl para anotar los créditos y los datos de la publicación. 

Un ejemplo excepcional por su calidad y contenido es Museo 

Nacional dei. Virreinato: Tepozotlán. Guía Oticial, cuyos autores 

Constantino Reyes, Rosa Camelo y Eugenio Noriega dan cuenta de la 

historia, los edilicios del colegio y la iglesia, así como de las 

diversas salas con Las que cuenta el museo. De una manera 

pormenorizada pero breve, propone un itinerario que se interrumpe 

con incisos dedicados a la economía, las salas del arte de los 

siglos XVII y XVIII, o párrafos en los que se comenta alguna obra 

destacada como el Nicho lie llueyapan. Cuando se refieren al 

interior de la iglesia o del camarín abordan aspectos 

arquitectónicos, iconográficos y artísticos. Mencionan los 

retablos, las pinturas murales y los grandes lienzos. Reseñan el 

contenido de las solas de vestimenta litúrgica, plumaria, 

orfebrería, cerámica, vidrio y labores de taracea. 

12 



En realidad, la quia del Museo Nacional del Virreinato es 

además de un trabajo admirable, un modelo a seguir por práctico y 

uti 1. para cualquier tipo de visitante. Intorma de aspectos 

desconocidos para la mayoria, explica con claridad asuntos 

artisticos y de estilo, al igual que ofrece "un lazarillo" visual 

como sabio acompañante en el recorrido por los tesoros del. 

Virreinato. 

Del tipo de "guía paso a paso" es Un recorrido por el Museo  

Amaro de la ciudad de Puebla. Tiene pianos de los dos pisos de 

la sección dedicada al mundo indígena antigng, que es el conjunto 

más importante del museo, y otro que dedica e las obras de las 

artes colonial y de los siglos XIX y XX. Enlista •los • servicios al 

tinal y destaca entre ellos tanto la renta de audífonos como un 

sistema de discos .interactivos en cinco idiomas. De..• excelente 

calidad gráfica, las imágenes de la colección van acompañadas de 

cortos pies de foto explicativos en español y en inglés. Sin ser 

un catálogo binlingiie, se encuentra una síntesis en .inglés de los 

principales temas en las últimas páginas. 

Un libro como El Museo de las nilturas es en realidad una 

quia el comentar la naturaleza del editicio, el origen de las 

colecciones y la museogratia. Dedicar después un • capitulo para 

cada una de las 13 salas en las que se divide el museo: .• 
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Presentación 
- Atrica 
Etnogratía 
Oceania 
Indonesia, Yilipinas y grupo Negrito 
Japón 

- Ainús 011111) 
Lapones 
Etnogratia de Centro y Sudamérica 
Mesoamerica 

-- Etnografía (le! Norteamérica 
- Indigenismo interamericano 
- De exposiciones de arte 

Se encuentra un capitulo tinal sobre organización, servicio, 

mantenimiento y proyectos para el futuro. Carece de un catálogo 

de obra, probablemente por la riqueza de 139 colecciones y porque 

se trata de una edición que celebraba la inauguración de este 

numeo. Las imágenes del libro se identifican por medio de un pie 

de foto en el que aparece su descripción y el lugar de su 

procedencia. 

Una segunda edición corregida y aumentada en 1988 de la Guie 

dei Museo de San Carlos presenta el siguiente orden 

Una advertencia, que mas bien es la introducción, en la que 

se informa al lector de que se trata de una selección de "20 

laminas en color y /2 reproducciones en blanco y negro", seguidas 

de un • breve comentario tanto del autor como de las pinturas. En 

ella se lee que se trata de una investigación "fruto de numerosas 

aportaciones de especialistas nacionales y extranjeros que han. 

estudiado el acervo" y de un trabajo del Departamento de 

investigación y Documentación de ese museo. 

La introducción, que mas. bien parece la presentación, de la 

quia, de la entonces directora; tres páginas dedicas al edificio 
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y apenas escasas dos dedicadas al acervo. La sección de 92 obras 

ri las que se reproducen laa imágenes y los comentarios acerca 

del pintor y la obra, además de la ticha técnica (a veces se 

agrega como dato final SU procedencia o donación). Comprende un 

pequeño glosario en el que existen explicaciones de frases 

comunes, términos técnicos, estilisticon, signiticado de palabras 

como "atribuido a", "circulo de" del "taller de" y algunas 

explicaciones sobre estilos como barroco, gótico o impresionismo. 

Termina con un indice de los autores reproducidos y un plano del 

orden de las natas. 

Viene al tinal la traducción al inglés de los comentarios de 

las obran y sus tichas, identiticados por el número de pagina en 

Ja que se encuentra el texto español o la imagen y el texto. 

Respecto a su contenido, que sin duda es de utilidad en muchos 

casos, es bastante común que se caracterice por la descripción de 

Lo que se ve, por explicaciones iconográticas (que constantemente 

exageran para caer en el exceso de meros comentarios religiosos). 

En la quia de la exposición La magia del grabado, exhibición 

que por cierto da mucho valor a los textos explicativos y a los 

acentos gráficos como la reproducción de imágenes en las 

mannaras, se inicia con un plano que identitica por medio de 

colores las ocho salas -y los temas- de la exhibición, así como a 

rolulos y letreroS u otros elementos de la comunicación grática 

tipicos del diseño como plecas o variantes de la forma, del 

laman° y del color de la tipogratia. Esta quia reproduce en sus 

ilustraciones una característica decisiva de la muestra: la 
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contextualización por medios graticos y tipográficos, como las 

ampliaciones de imágenes de obras de arte de la tradición o de 

cambios de las letras Iniciales de los textos do las cédulas. 

Con una serie de textos didácticos que indican al lector los 

objetivos de la muestre y ,de ceda una de las salaz: las 

definiciones del (Trabado, sus origenes, sus [unciones, lo 

peculiaridad de sus lenguaje y las variantes (plano, relieve y 

hueco). Comenta, ademes, te serigratia que es otra toma de 

gráfica tipica del siglo XX. El tolleto de 30 páginas exhibe 

atinados recursos del dtseho actual por el juego de imágenes, la 

variedad y los cambios de tipogratia, color y entintado. 

Comenta el nacimiento del museo mas antiguo de América 

(Galerías de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia de San 

Carlos), en le secclen "Obra gratica europea", se dedican 

comentarios a obras de autores como Renbrandt, Piranesi y Vasi. 

1.M1 dos últimos apartados los consagra a la historia de • la 

Académica de San Carlon y a su institución sucesora: la Escuela 

Nacional de Artes Plesticas. Cierra con un• pequeño texto sobre 

las imágenes digitales, que non tomas cibernéticas (por medio 

del seener de la computadora) de obtener reproducciones gráficas 

o imágenes' múltiples. 

La quia de ha  magia del grabado es un testimonio de que esta 

pasada •exhibición deberte recuperarse y transformarla en muestra 

permanente en len Gaierias de Academia de la Dirección' de 

Estudios de Posgrado de la ENAP, tanto por su acierto 'como por 

historiar a esta institución y ofrecer al visitante la 
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comprensión cabal de LaG Lecnicas gral.:teas, LecnIcas que 

despiertan tanta curtoGtdaa en el publico v que esta exposiclon 

~Iicaba tan acertadamente con agudos acentos esteticos por su. 

Giltidad VLGUat y excelente calidad Ilustrativa. 

Tanto con InG caracteristicas obtenidas como producto del 

analisls de loG distintos eiemplos de gulas escogidas para este 

capitulo, aGi ~0 la de lois ejemplos comentados, creo que 

cualquier eGtudloso creativo podrá encontrar distintas propuestas 

y soluciones de provecho, que le ayudaran a escoger aquellas que 

podran serle de mayor valor y provecho para,planear la concepción 

de un modelo de una gula práctica y útil de una exposición, sala 

o museo de arte, acorde a .1u.1 necesidades y u las de la 

institución donde desarrolla su actividad. 



5 WALOGOS 

J. catalogo de UM exposición no es, como mucha gente supone, ol 

mero ItlAado de fas obras que tiP exhiben, si hien no lo seria si 

le tallase este apartado o sección. Existen muchos tipos de 

calalogos, pero todos tienen la linalidad de facilitar la 

comprenGión de la mueGtra que prologan o respaldan, ani como 

también ia de amptiar la información. Pueden ser desde tolletos 

muy sencillos hasta contormar un verdadero libro sobre el tema. 

Lo meior 	para elaborar 	. un 	catálogo ,en 	partir de 	una 

Investigación, por ello el guión museogrático en en los casos de 

exhibiciones muy extensas o complejas el punto de partida ideal, 

aunque es posible imaginar una exposición a partir del esquema 

del catalogo, ya que en él se propone niempre una lectura. Lo 

mejor es planearlo con suficiente anticipación, sobre todo porque 

algunos aspectos como la investigación, la redacción y aun el 

diseno y la impresión pueden llevarse mas tiempo del que podría 

uomo un catalogo de cualquier exposición cumple diversas 

funciones, luidas ellas deberán tomarse en cuenta para planearlo. 

se piensa que el catalogo de una muestra responde a 

necesidades del. pubLico C:OMUH, los escolares, los conocedores, 

estudiosos e incluso del expositor o expositores, así coMo a 

tal.; cIP la utv~.14ac[órt y el mercado del arte, se comprenderá la 

importancia de ordenar y estructurar el material que se publica 

nara tic 	La claue•y nivel de 1013 textos que se escriban. 

'/8 



hddmao, Pdr su darárldr tit  ldltdtd e libro, producto de una 

investigación y det dbiloado valor que tendrá en la acumulación 

de ednoclmlentdo Itantd en II hlolorta, la tdorta y la crítica (l(' 

lao arteo, como on et campo de I estética o la sociologla 

a rt l!), por c!ia umma %•0m131(!iLdild deben escribirlo especialistas y 

no moros literatos, a pesar de la cootumbre restaurada en México, 

desde mediados de este siglo. de enedmendarleo tales textos. 

Una de las funciones primordiales de un catálogo consiste en 

dar a conocer con amplitud. el lema que sirvió de base• a la 

exposición, por ello no huy que olvidar que aunque se trata de 

una obra especializada debe poder acceder u. ella cualquier clase 

de Jector. 

Los tipos más treneuentes de catálogos son los de 

ex000tetones lndtvldmaleo, ya que pueden versar sobte obras 

actuales de un artista o referirse a Una revisión de su 

trayectoria (que Be conoce, como es sabido, con el nombre de 

eXpdOICIÓn retrospectiva), los de eXhibiciones colectivas (dos, 

tres o mas artiStas) y 10G di' muestras que se reúnen por la 

tematica, la tecnica, loo periodos, la tendencia c: corriente a la 

(.1 ti pertencen las. obras :y hasta de muchas otras propuestas de 

carácter realmente novedoso. Además, muchas veces se publican 

libros-catálogo, catálogos de• colecciones, catálogos razonados, 

catálogos generales de obra, catálogos (nidales y catálogos de 

ounaotao. 

Existen casos parlicillares donde la exposición y el catalogo 

responden a ideas concretas, sean artisticas o dldacticas. He 
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aquí tres ejemplos: Lle Cézanne a Mirl".¡, Abstract and Surrealist  

AMerLean Art, Amerian Nolve PaintingU o llOastanten del artl.t 

(Jiltatan actual. 

Un catálogo (l( una exposición en un testimonio que permite 

conocer no solo la obra, inc: ponderar la importancia de un 

artista, del coniunto de su. trabajo o de la propia exposición. 

pionsese que aunque pasen pocos o muchos años el número de obras 

exhibidas, laG ilustraciones y los textos darán una idea si no 

cabal bastante aproximada del conjunto expuesto. 

En principio no deben taltar en el catálogo más sencillo ion 

siguientes apartados: la presentación del expouitor o del tema de 

ta muestra, el listado de la obra, el curriculum del artista o 

tos artistas, una o varias ilustraciones de las piezas exhibidas 

y Ion créditos de la muestra (como curadores, muneógratos, 

investigadores, etc.). Debe juzgarse si vale o no La pena incluir 

la presentación institucional y la lista de los agradecimientos 

pertlnientes tanto a instituciones comoa persOnas, así como los.  

credltod del diseno y fotográficos. 

Cuando se trata de catálogos' más complejos 2C pueden adoptar 

muchas otras tormas. En especial un conjunto de estudies sobre 

O iversos aspectos del trabaio de un artiSta cc de la temática (le 

la exposieton, Pues no debe olvidarse que as 1. como toda muestra 

implica una tectura o tnterpretación, el catalogo en zi no es 

distinto, ya que o apoya esa lectura o la amplia con los 

O. istintos enfoques y aportacienes de los diversos textos que lo 

tniegran. 
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5.1. SENTIDO Y FUNCIÓN 

para planear un catálogo deben tomarse encuenta varias hechos, en 

ouppjal el02: (.1. tipo Cii liii)lico al que se dirige y el que está 

intimamente relacionado con la acumulación de conocimientos en la 

historia del ario. 01. oue decir de la importancia de otros hechou 

como el tleMpo del que 1W dispone para Ea investigación, 

redaccion. reVlimun de los textos, busqueda de las imagenes y 

edición, a31. como de los recursou que requiere seqán las 

caracieristicas duo se pretende tenga. 	la disponibilidad del 

material para ilustrarlo, lou coutos de inipreSiÓn y las 

ailicullades para las Lomas lolograticas 

Ks de utilidad pensar cuales son aquellos datos que permiten 

ti !.-wquAmlint,1 rit nn artista en una serle de exposiciones y 

por ello consultar lou catálogos de las muestras que han 

II recedido .1 l tulle un'' zD* va a dedicar. Mucnau veces es relevante 

rescalai• viefos textos 	tcu o publicados ya, si son diticileu 

(II 	euc1 th1r.11 ó MliS,  antiguos, 	Y Por suPtiosto escribir onsayos 

estudios aca0~01( nuevos en 1013 que 1W in tenle tanto euelarecor 

oroólema:, 4.amó mostrar la esperlticidad do una corriente. un 

esilio, un artista... Igualmente habra que precisar. en los casou 

('In proceda. apoitaciones locnicas, tematicas o ~ticas, 

establecer periodoS, la variedad o las inovaciones de los temas 

goe nronone. 1.K1 (aracteristicas en el empleo o la creación de 

nuevas Lecnicas, los modelos iconogralicos de su. preteüencia, los 

-dmulou o ~Das fundamentales, las inituencias que nutre y las 

(qhm".11,1 III que se divioe un producción, sin olvidar que debe 



mostrarse la actualidad y pertinencia de llevar a cabo en ese 

momento una eXpOnlelon deterMinada. 

Muy importante es saber que una buena investigación para una 

muestra amplia y el catalogo pertinente, lleva un promedio de 

tres a cinco anos, aunque también depende del número de 

colaboradores y do las laCilidaden cille se tienen o las 

dillcultadeu que Van surgiendo durante el desarrollo del 

Proyecto. iiabemos que en México es excepcional una muestra que se 

planlee con tanta anlielpación, pues lo común es contar con un 

maximo de un ano, cuando no de tres a. seis meses para la 

etaboraclon del catalogo y del guión museologico. 

ha investigacton para elaborar un catálogo implica la 

revision no solo de la bibliogratia primaria y secundaria, de la 

hemerogralta y.de tos archivos documentales, sino también de otra 

clase 'de luentes que hoy es posible consultar como los videos, 

los audiovisuales y los espectáculos multimedia. Un estudio 

crElleo de valor para una monogratia, ue basa tundaMentalmente en 

ia invesligacton de Lou diversas vertientes que existen Sobre un 

determlnado tema, uin olvidar la valoración que se tiaga.•sobre la 

obra. 

hogicamente, realizar un estudio academie° sebre un. tema 

Problema nuevo no permite dar -recetas o cartabones, puesto que 

non necesarias propuestas originales e imaginaciÓn. Un aspecto 

que puodo ser valioso Conninte en partir de .las preguntas .que por 

lo común hacen tOG visitantes, que no uon parecidas 

necesariamente a las que se plantean los investigadores :y que .per 
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eso precisamente hay que tomarlas en cuenta. Tal vez, parte de la 

solución se encuentre en que tipo de textoG se incluirán en el 

catalogo, en otras publicaciones paralelas corno las hola de sala 

y cuál material investigado servirá para las cédulas temáticas o 

las explicativas oe obra. 

Recordar que un catalogo sirve para multipleu tines permite 

decidir que intormacion O Imagenes son de intereu para el pftblico 

en general, pero como también será consultado por especialistas 

ya que un catalogo es una herramienta académica-- deberá 

contener documentos que se emplearán como punto de partida para 

estudios o reflexiones posteriores. Un buen catálogo será no nada 

mas un testimonio de la indole de una muestra, como una 

dnuel:acten (.11 el campo de la cultura nacional y, en muchat3.  

ocasiones, internacional. 	por eun que habrá que ser muy 

cUutiudeUe::1 en Lodos aspectos, Desde la corrección de la 

lovestioacion y el lengua-je como evitar errores, erratas y la 

titila caltoao gratica. 

•5.2. SECCIONES 

uomo el número de secciones de un catálogo depende de su 

concepción, 	111.1. clase, de sui extensión y de las tinalidades que 

se desean obtener al editarlo, pueden variar desde una fórmula 

muy :lencilia hasta comPleias combinaciones que pueden estudiarse 

en et apartado 5.14. "Clases" de catálogos. En este inciso se 

't u 	diferentes on~Gioneu qUe puede n adaptarse segun las 

necesidades de la Investigación que se pretende etectuar. 
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Para los de pequenas exposiciones y de bajo presupuesto, 

Puede adoptar el 1..liquientt esquema para sus partes o secciones: 

- 3ustiticacion y/o presentación 
-. Estudio breve sobre el tema de la muestra 
- Curriculum del artista o corta cronología temática 
- Lista de obra 
- Créditos y agradecimientos 

01 caso (le exposiciones mayores habria que analizar la 

conveniencia de tomar en cuenta las siguientes secciones: 

- Presentacion(es) institucional (es) 
- Textos (monogratias, ensayos o estudios 
sobre diversos aspectos del tema) 

- Lista de obra 
• Curricula 
- Cronologías y cuadros sinópticos 
Ilustraciones 

- Créditos y agradecimientos 
- Material complementarlo 
- Apéndices 

nabra que decidir une clase de catalogo se piensa publicar, 

tos temas que se trataran, tos colaboradores tanto 

.ins 	como externos, los costos, los fondos necesarios, 

la linanciación, los fotógrafos y material fotográfico, el 

disehador y las caractoristicas iniciales que se quieren 

conterirle, etc. Por ser indispensable y de suma importancia la 

lisia de obra y porque presenta una serie de particularidades, 

pasaremos a revisar La organizacion det catalogo de obra. 

5.l. LISTA DE OBRA 

ha iista o el catalogo de obra en tan importante que incluso le 

contiere su. nombre al propio catálogo. En Los catálogos españo Les 

se le llama o es (a sección "indice d4 obras", en algunos otros se 

encuentra el nombro de "relación de obras" y aun os correcto 

84 



titularlo "obras exhibidas", cataloge (1t: 	la exhibición y en 

inglés es muy común encontrar Exhibition ChecIllist (indice de la 

exnibición). e reieriere a La sección dedicada a la enumeración 

de los óbietos arlislicos presentados en una expesiciÓn. Sin dudo 

se trata de uno de lo!, apartados mas Importantes de un catalogo y 

a peuar de ser un apendwe, PU por supuesto uno de los de mayor 

importancia. Generalmente se le adpudica un numero progresivo (en 

et orden de 	 ni a cada una de las piezas, y se citan de 

ocuerdo a los datos de la Llena lecnica, mas que ci los de la 

cedula de identiticacion de obra que pueden sintetlzarse o 

abrevtarlle en ella. 

Hs comÚn que al inicio del catálogo ti lista de obra se 

incluyan las ar:iaraelones pertinonLes para tacilitar I.. consulta, 

t.' puede ver en algunos catálogos del Museo Nacional de 

El catálogo de obra de la exposición 
joadutn Ctausell los egos-  del imPreslonismg en México  se 
divide en dos secciones: Obra de joaquin Clausell y Obra de 
artistas contemporáneos de joaquin Clauselt. Las tichas 
tecnicas se disponen altabeticamente Todas las medidas 
estan dadas en centimetrosl el alto. precede al ancho y, en 
Gas() de objetos Irldimensionados, ¿a la'protundidad. 

En los casos de los artistas del pasado es usual colocar los 

lechas de nacimiento y muerte dvnpueu de ni.i. nombre: 

jOAQUIN CLAUSELL (1866 - 1935) 

1. 	Agua verde 
Ojeo sobre cartón 
16.5 x 24 
Col. particular 

como puede verse en este eiomplo suprimieron La abreviatura 

ems Dara no e,GL,tría reptIteudo. TaMPOCO. r011b, PU común, anotaron 
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después del titulo La Lecha de la tactura det cuadro, lo cual 

2e debe, casi Giempre, a que se desconoce eue dato. 

En muchos calalogos en el renglón correspondiente a La 

tecniea Be suprime la palabra sobre y se subntituye por una 

diagonal. Ver inciso 	"Técnica artísticas". 

Encaustica/Roble 

Al consultar diferentes catálogos puede comprobarse que en 

muchon aspectos no existe una convención. Uno de ellos es en la 

presentación de la lista de obra el número que en el catalogo 

corresponde a cada una de ellas. de aqui lan dos más comunes (que 

ne diterencian por tener o no punto después del número): 

lb3 	Calendario de sorteos del año de 1849 

18. Periodistas 

POdria, quizás, adoptarse la turma del primer ejemplo, que 

CU ol crlterlo que no signe para los ~oros de las referencias 

bibilogratleas. ReGpecto a dejar para el final la mención del 

numero de catalogo, He encuentran don posibilidades: 

Cut, 25 
(cat. 46) 

• Por la torma que adopta la Picha técnica, cou un dato en 

cada renglón, el iniciar el dato con mayúscula y no entre 

Paréntesis Parece ser la turma ideal. 

Eu una convención que cuandu ne trata de muestras de un sólo 

artista, su nombre se suprima y se inicien los datos de la ficha 

tocnta 	de la cedmla de identiticación a partir del título de lo 

obra. Igualmente importante es señalar•que, en general, debe 

respetarse el orden ya indicado Lineas arriba, pero también eu 
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necesario adoptar ciertos criterios por razones de claridad en 

ciertos casos, como se puede apreciar en el catálogo de la 

exhibición Diego Rivera v el arte cte Ilustrar: 

Cuando las ilustraciones se identitican por medio del 
nombre entre comillas, se trata de descripciones para 
tacilitar su identiticación. En cambio, cuando se encuentran 
subrayadas, se trata de un titulo. 

94. "Estudio de sus manos dibujando", 1949 
Cien dibujos sir Diego Rivera 
9 x 19./ cms 
Col. Biblioteca Justino Fernández 
instituto de investigaciones Estéticas, UNAM 

Hay que recordar que cuando se copie el titulo de una obre, 

va siempre subrayado, al igual que el de unejemplar de una serie 

de grabado, ya que, en cambio, el título de le serie ve entre 

comillas. He aqui dos ejemplos de la exposición Un ~amiento a 

ia obra de Picasso: grabados litograticullUalMILId en el 

Palacio dr Mineria de la Dirección General de Dilnsin Cultural 

de la UNAM: 

146. 	Pablo Picasso 
El pintor y su modelo, 1963.  
°leo sobre tela 
96 x 1:32 cms 
Col. particular 

2/. 	Pablo Picasso 
"Corrida de toros", 1949 
Serie de la Tauromaquia 
Litogratia (tacsimilar) 
Col. Museo Albar y Carmen T. 
de Carrillo Gil - 1NBA 

A continuación copio los del:os de las tichas técnicas del. 

Ma2CO t' Le:. 	del Marais (je Perls y del catálogo de le expesicion 

tata° Pi.,511W10 e RetroPpectivp del. Museo de Arte Moderno. de NueVa 

York, respectivamente: 



Jia chévre 

1950 
Vallauris 
Bronze 
H. 120; L. /2; Pr. 144 

Houaea_on the Hill. Horta de Ebro  
Harta de Ebro, Summer 1909 
011 en canvas, 25 5/8 x 31 1/8" (65 x 81 cm) 
Zervos 11, 161 Daix 2/6 
The Museum ot Modem"; Art, New York 
Nelson A. Rocketeller Bequei3t 

Como en muchas ocasiones la intención de los datos de una 

Licha tecnica ert un catalogo responde también a la intormación 

que les parece de utilidad a in investigadores de una muestra, 

se incluyen ra continuación dos ejemplos muy distintos del 

catalogo español de Diego_Rjvera: retrospectiva, el que par.' su 

rigor se acerca a la clase de investigación de los catálogos 

raZonadOU: 

230 F1 hombre en el CrUCe 1:1Q loa. caminos, 1932 
Estudio para mural. Rocketeller Center. Nueva York. 
Lápiz sobre papel marrón claro, 78.7 x 181 cm. 
Inscripción: abajo a la izquierda. Diego Rivera  
Wovembre 1. 32 Ikver  mes hommages tres respexteueux  
oi divCt11011 (111C) Q maduma_Abby  Aldrich de Rocketeller  
Exposiciones: New Haven / Austin 1966, no. :309; Berlín 
1980, no. 268. 
Nueva York. The Museum ot Modern Art, donación 
anónima (138.35). 

59 Fiesta tehuana, también conocido como Baile ele 
Tehuantepec, 1928 
aleo sobre lienzo, 199 x 162 cm. 
Inscripción abajo en la izquierda; Diego Rivera 1928  
Procedencia: Sra. James Murphy, Nueva York, 1928 - 32 
Gran Central Art Gallery, Nueva York, 1946 
Expon 	Nueva York 1931, no. :31; Nueva York 
1946, no. 12; Ciudad de México 1949, no. 346; 
Venecia 1950, no.16; Dallas 1966; Ciudad de México 1983, 
8, no. 39, 
Reierencian: Secker 1951, 103, lam. 88, Taracena y 
otros 19/9. 49 - 50, iam. 149; Ciudad de México 1971, 
11; Reyero 1983, lam. 89. 
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Se respetó en la transcripción tanto la ortogralia como la 

puntuación, que ditiere a La que comunmente usamos en nuestro 

pais. En esos ejemplos Be puede observar que el orden es: 

- Titulo 
- Técnica y medidas 
- pirma y/o leyendas 
- Procedencia 
- Exposiciones 
- Reterencias 
- Colección 

El orden de los datos en la ficha técnica en algunas gulas 

del Museo dni Louvre es el siguiente (con toda probabilidad 

porque lo que desean es resaltar más la obra que al autor): 

Lajmucte_de  Sardanápalo, 18'41 
Eugene Delacroix (1198 - 1863) 
Lienzo A: 3,92 m; L: 4,96 m 

nestacar la importancia que tiene unUormar el orden de tos 

dates en la Picha técnica de un catálogo es, como se ve, de suma 

importancia para evitar contundir a Los lectores. Es también 

decisivo subrayar que los CiátWA que aparecen en la ficha técnica 

un catalogó pueden abarcar, como en los dos ejemplos 

anteriores, micha más intormación que ia que tradicionalmente se 

escribe en La cedula de identiticacion. 

En los casos en que un dato se duplica constantemente pe 

pueden hacer aclaraciones o indicaciones que eviten estar 

repitiendo, he aqui dos ejemplos de la exposición Diego Rivera v 

or(r de ilustrar que aparecian tanto en el catálogo como en un 

rotulo en la exposicion: 

Diego Rivera 
La-recreación viunal•del Popol Vuh, 1931 
Las acunrelaS rectangulares 'son de 31 x 48 eme en promedio 
y las cuadradas de 24 x 24 cms 
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Col. Museo Casa Diego Rivera 

Por ello en la llena técnica o en la cédula solamente se 

anota: 

58. 	"La creación del universo" (rectangular) 

63. 	"Hunahpú recupera su brazo" (cuadrado) 

(Lo que se indicaba no con palabra.;, sino con las liguras 

geométricas correspondientes). 

Ciertas exposiciones presentan problemas de diferente 

indo l. y por ello es útil emplear no sólo notas aclaratorias. 

sino divisiones que Laciliten la comprensión y la consulta. En el 

catálogo de la muestra De la creaciÓn a  la copia: siglos 

Ay_i_s_1, al principio de La lista de obra se lee: 

(»Lista de cinco apartados de acuerdo a la naturaleza de laa 

qb=133. 

1. 	Copias de pinturas y dibujos de autores anónimos. 

El orden cronológico se establece a partir del 
siglo en que se hizo lo copia. El alfabético a. 
Partir del apellido del autor del original. 

Siglos XV - XVI 
Mantegna (1431 - 1506) 
ámloretrato 
Oleo•sobre tabla 
51.8 x 44.5 cros 
Museo Nacional de San Carlos 
(Escuela Italiana) 

II. Copias de pinturas y dibujos de autores identificados 

Siglo XVI 
90. GIULIO ROMANO, atrib. 

Rafael (1483 - 1520) 
Primera batalla de Constantino 
Dleo Kobre tela 
11.1 x 20.8 emS 
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Muueu Nacional. de San CartoG 

III. Copias de esculturas de autores anónimos 

Sid10 
161. cabeza de....h1,1ron 

~LOW,  pu vello 
/4 X 32. x 
kLICUeld Nacionat de 
Arteu rtaGliaG, DNAM 
(De una obra rom(Ina) 

IV. Copias de esculturas de autores identiticados 

Sidto XLX 
t61 Juan Belltdo 

Manuel Vi Lar (181¿ 	1860) 
fintan dt' 	ddAllvier_ELIDevetL12 
Taita en mamut 
59 x 46 x J9 Cmi 
MI, ueo Nacional de San Carlou 

V. Obras originales exhibidas 

XVI 	XVI. 
l/n. Gerard Segher (1591 	1651) 

Adóracion de  los  reyes maqns 
oteo uobre tela 
2(14 x ¿41 cmIG 
MMWO Nactonal de San Carlou 

(cuyo lin era et de evitar que u• rePit«!se constantemente 

lPrmino anoulmo). 

Al final de 1 u:. •datos de la ficha técnica pueden agregarse 

actaractoneu muy corta:, que ue conuideren de utilidad para La 

Identificación o meior comprensión de la obra. En este Último 

dwirtlido o renqten se indica, por ejmp.i.o, la escuela a la que 

pertenece UD artiuta o alqUfl otro cinto de importancia: 

PedroBerruguete (ca. 1450 - Madrid 1501) 
AdoractOn de los Reyes Mazoci 
°Leo sobre tabla 
139 x 88. Cms 
Escuela Española 

ciertou cataloqou enriquecen la liGta de obra•con la imagen. 



que catalogan. Asi unen la lista de obra a la de la totalidad de 

Las ilustraciones y por ello corresponde a cada imagen su propia 

ficha teenica, d manera de pie de tolo. Wsta es la forma que 

adoptan los catat000s razonados, los de colecciones, los de 

subastas y muchos otros como el de Ia Loterla  de la Academka 

N1112114Ial_de 	 1U:1 - 18b3. 

Aun en los catalogos es posible simpliticar la ficha tecniea 

para que no 20 eStO repitiendo un dato. Las tres notas que se 

citan a continuación son de las técnicas fotográficas del 

catálogo Decher, Mabulethorpe. Sherman del Museo de Monterrey, ya 

que las obras GO ordenaron balo estos subtitulos: 

podas las obras son totogratias en blanco y negro 

Obra en color 

Obra en gelatina de plata 

Es Común que los catálogos del Museo Nacional de Arte 

publiquen la Lista de obra como ~A Addenda (plural de UddlndUn), 

generalmente eomo una separata del libro principal. En lo de la 

exposlcion del ¡30 - 30! le agregaron además 102 agradecimientos, 

lo Introducción v una eronologia en tres columnas y los crOditos 

del museo y de la exposición. No es muy buena idea nó incluir el. 

eatalogo o lista de obra como un apéndice del libró porque al no 

estar unida es muy tacil que se extravie o se traspapele. 

«n general la lista o catálogo de obra 8e presenta de 

acuerde al orden de exhibición, aunque puede en ciertos casos 

adoptar otras tormas y asi presentarse Cronológicamente, por. 

o técnicas y hasta en orden alfabético de los títulos de 
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las obras o de los autores. Aunque el catálogo de obra es en 

realidad un apendice en Los libros-catalogo, es tundamental en 

los de cualquier tipo. 

Como los datos de la cedula de identiticación de las obras 

son esenciales para el conocimiento preciso de ellas en las 

exposiciones, se recomienda anotar los de la ficha técnica del 

catálogo de obra cuidadosamente Oergile siguen ciertas 

convenciones bastante 1:recuentes y en ella se anota un mayor 

número de observaciones. 

5.3.1. NOMBRE DEL ARTISTA 

Se Guprime en aquellos catálogos qu'e son la antología de uno solo 

artista. Si al autor se le conoce con un seudónimo, éste sigue ai 

nombre pero entrecomillado. 

Ue aqui tres ejemplos: 

Micbeangelo Merisi "El Caravaggio" 

Domenico Theotocópulos "El Greco" 

:lose de Ribera "El Españoleto" 

En algunos catálogos tranceses traducidos al español, como 

los del houvre, lo escriben entre parentesin: 

Hieronimus Dosch (El Hosco) 

cuando e trata de un artista muy conocido de la tradición, 

se pueden GeOrtmlr 1SULi nombres y dejar sólo el apellide o el 

Geudonlmo por el que se le Conoce (lo que por cierto no es nada 

comun nt en las ltchas técnicas ni en las cédulas, en nuestro 

pais): 
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"El Caravaggio" 

"El Greco" 

También debe cuidarse el estar poniendo los largos nombres y 

apellidos del pw.ladcl constantemente en las cédulas, ya que todo 

el mundo los conoce por un sólo apellido: Picasso, Goya y 

Velazguez: 

Pablo (Ruiz) Picasso 

Francisco de Goya (y Lucientes) 

Diego (de Silva) Velázquez 

En muchas ocasiones, por un exceso de celo de los 

investigadores, se repite una y otra vez, en la ficha técnica, el 

nombre y el seudónimo de un artista, cuando bastaría indicarlo 

una sola vez en la primera: 

Dr. ALI (Gerardo•Murillo) 

Jul este caso se debe iniciar con el seudónimo porque asi 

estar: timados los cuadros y seria una incorrección invetir el 

orden. 

Existen tres pintores considerados como los más grandes 

maestros de la historia de la humanidad y a los cuales se les 

cita sólo por su nombre sin sus apellidoSi 

Leonardo 

Rafael 

Miguel Angel 

Esto se comprueba porque en las enciclopedias aparecen 

attabetizados por su nombre y no por sus apellidos. 

En aquellos casos en que. no consta la•autoria, sino- gue.:se 
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trata de una atribucion, se indica de la manera siguiente: 

GUili0 Romano, atrib. 

5.3.2. FECHAS DE NACIMIENTO Y MUERTE DEL ARTISTA 

Se oncribe entro parenlenis, cuando yac j uzque necesario: 

Juan Cordero (1022 - 1884) 

relegrin Clave (1811 - 1880) 

rvier Paul. Rubenn (1577 - 1640) 

Cuando la tocha de nacimiento o muerte no non exactas, 2e 

indican por medio de las abreviaturas c. ca. (circe, que 

utouillea alrededor (lo) antes de La techa, como se ilustra a 

conitnuación: 

Timan(' (ca. 1485 	15/6) 

'Pían:pu es ntúu indicarlo de otro manera: 

"K1 Perimino" (ca. 1445/50-1523) 

rtero dolla Vrancesca (1410/20 	92) 

riero di Contmo (ca. 1. 462 - 1521?) 

Cuando no utiliza el Signo de interrogación después de una 

techa, indica la taita de certeza sobre ene año al que Sigue el 

nicht°, aunque comUnmente es aceptado como el más probable. 

ALqunos diccionarios serios utilizan también otro tipo de 

indicaciones: 

Nicola risano (ca. 1220/5 or earlier 	84?) 

Giovanni rinano (ca. 1245/50 	atter 1314) 

Como puede verse se trata de precisiones Sobre los años de 

acaividad y por supueSto pueden traducirse esás palabras 
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inglesas al espahol para los catálogos en nuestra lengua. 

Muchas veces la lecha de nacimiento c:, muerte puede ser 

substituida Por el signo de interrogación para indicar el 

desconocimiento del. dato. Tambien es común anotar solamente el 

siglo o arases como activo hacia 1550, fines del siglo XVI, etc. 

Del. Ca tá LOQO Lo mu ler en la pintura:  sol:lisiad mi,lo y relinjOn, 

d'1. MUSCO d,0 San 	.irlos, tomo los siquientes.eiemplos: 

Baltasar de Echave orlo 
(1548 - ?) 

Maestro de la Leyenda de Maria Magdalena 
(Fines del siglo )VI) 

Maestro de Cisma 
(Siglo XVI) 

Ettore Simonetti 
(Siglo XIX) 

En ciertos casen, cuando se desconocen las techas exactas se 

indica solamente el, siglo o los siglos en Los que vivió. Veanse 

los casos siquienteu: 

Roben Berrera (siglo XIX - XX) 

Guadalupe Carpio (siglo XIX) 

(mando se trata de un arista contemPoran00 todáVia vivo St 

indica únicamente la techa de su nacimiento precedida por la 

abreviatura n. (nacido en) 

Carlos Aguirre (n. 1948) 

• 

• 5-1.i. TITULO 'DE LA OBRA 

va siempre subrayado y jamás eutreComillado, aunque es. .muy• 

•, • 	 lrecuenle ente error de entrecomillar, en lunar de. subrayarlos 
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litulos. Lon tres siguienten eiemplos non de Ooya, Murillo y 

Ratael. respectivamente: 

Au1aretrato 

LaU_Ulikii de Va concha 

fletrato 4,1,e Julio 1T  

En cambio si no es el titulo, sino una tormo de 

identificarlo o un nombre popular con el que se conoce, e incluso 

otro de los nombren quu ne le han dado, u otro nombre o nombres 

con los que tambien no eonozca una obro y aun el título de ella 

en otro idioma, entoncen ni va entre cornil ion y sin•uubrayar. Don 

ejemplos (le pinturan de Diego Rivera: 

Cabeza clasjea 
"Estudio para la cabeza del Laocoonte" 

"La mujer del bolso rojo" 
La dame du sac rotula 

Se subraya el tituto en tronces de la segunda obra porque 

Diego Rivera lo tilulo en ene idioma. 

}n el caso de las iluntrocionen que Diego Rivera hizo para 

los librou de las Conveocionoq de ta Liga.• do Comunidados. 

eigrariils y 14indicaton Campostnon dol Estado de Tamaulipap, no 

solamente carecen de nombre, sino incluso de identificación pues 

luncionan a manera de vine 	con un claro sentido obrerista, 

campesino y popular. En la exposición de Diego Rivera y el, arte 

Ilustrar. Leticia López Orozco y el autor de esta 

investigacion les dleron un nombre para identificarlos en el 

catalogo y en lo cédula, como se puede apreciar en los dos 

sigutenten ejemplos: 
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"Paisaje simbelico", 1926 

"Frente único proletario", 1926 

li el primer caso es un intento descriptivo porque ne trata 

de señalar con ene nembre la relación enlre el paisaje lunar con 

una mazurca y una espiga. Kl nequndo, on cambio, toma el nombre 

do letrero de la tilacteria de la ilustración. 

El titulo de Un grabado tambien se subraya, como se ve en el 

de enla conocida obra de Picasso: 

Él n 'zurzo trunal  

In cambio, los tilulon de los ejemplares de una serie de 

gralica (totogratian, grabados, serigratias....) se subrayan, pero 

el titulo áe la Serie va entre comillas. Se anotan a continuación 

dos elemplos de una serie de grabados también de. Picasso: 

Wilem 
"Mis dibujos.  de Antibes"• 

Músico. mujer y cabra 
"Mis dibujos de Antibes" 

Para las ilustraciones de un libro o revista la regla se. 

aplica entrictamente a la inversa: la ilustración va entre 

comillas y la publicación se subraya. Tres Oemploa del catálogo 

£:ap12yila: visión mUittple, 1981: 

"Muerte de Helena", 1954 
Ilustre tamilia, de 
Salomon de la Selva 

"Viva Madero", 1956 
111/UMUULl_sie_ILI_IttlYoluoiOn, de 
JOBé López Bermudez 

"El búho", 1979 
Ilustración para un poema 
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de José Emilio Pacheco 
1PN: CienclaArte. Cultura. Num. 9 

Nótese que 108 dos primeros ejemplos son de ilustraciones de 

libros Y, en cambio, el tercero pertenece a una revista, 

BP anota el nombre y el número de la publicación. 

Compárense Los siuuJeutes ejemplos que provienen de 

ilustraciones de Diego Rivera que carecen de titulo. Los nombres 

las imágenes 	son tormas de individualizarlos y por eso van 

también entrecomillados. Los de las publicaciones se conservan 

subrayados: 

"Estudio del natural", 1905. 
El  mundo ilustrado 

"Serpientes", 
ka_tierra del talsan. y del venado  

El orden de los ejemplares de una .serie que por lo regular 

les dió su autor (o un investigador) Van numerados para 

identificarlos, casi. siempre con romanos. Se uno serie famosa de• 

Picasso son los dos elemplos que siguen. a continuación: 

LL  rernudo magnifico III 

El cornudo magnifico IX. • 

Kn los casos de ilustraciones dé un libro que carecen de 

identificación pueden adoptarse dos criterios. Uno, anotar el. 

nombre y después la abreviatura pág. y el núMero• correspondiente. 

Oos, dar una breve descripción que identifique la imagen - y le 

sirva de nombre y luego el del libro. DOB elemolds .para el primer 

(•;:aso: 

Are= 	 movediza Pág. 21 

Arena 	movediza. Pág. 19 
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Dos más para el, segundo: 

"La muerte de Cabracan" 
Serie de "Ilustraciones para el Popol-Vuh" 

"Paisaje con magueyes" 
demiGo _11 Studv ol T19e Anurinnu 

COMO 1J'11) iT1) reC: 
	

en uno de los ejemplos anteriores es Util 

agregar algunas palabras como Serie de que sirvan para precisar 

sentido dc l. claro que se quiere comunicar. 

5.1.4. FECHA 1)J LA FACTURA DE LA OBRA 

Se anota completa despues del titulo de la .obra. Sólo Guando se 

trata de una atribución, entonces, se • escribe entre paréntesis. 

Cuando no se conoce con precisión no anota c. o ca. que, como ..Ya 

se dijo•en el inciso dedicado a Ion fechas de nacimiento•y muerte 

de tos artistas, signitiean circe, esto es alrededor de: 

Francisco de Soya y Lucientes 
La aguadora, ca. 1810. 

En algunos casos admite precisiones.sobre nu tactura. Dos 

~motos del catálogo de la RetrOspeGtiva de Pablo •PicasSo en el. 

museo de Arte de Nueva York 

11Ph,  with q.aid APMs (The Dancer el Avignoul 
Par in, Summer-Autumn 1901 

_1~ Paris, bequn Summer 1908; 
reworked between November 1908 and junuary.1909• 

Cuando una obra carece de techa se indica por medio de la 

abreviatura s.t. (en muchos catalogos aparece sil). que significa 

sin techa 
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5.3.5. TECNICAS ARTISTICAS 

se anotan todos ton dalo: que ayudan a precisarla. Va seguida 

denpues de una diagonal. o de ta palabra sobre para achatar el 

materlat del soporte. Aluunon elemplon comunen: 

Oleo/libracel 

Temple sobre madera 

Acuarela/papet Archen 

Cuando se trata de una técnica mixta (o sea cuando se 

emplean dos o mas tecnican, sobre todo en pintura o grabado y hoy 

en las lustalacionen, por ejenplo) es conveniente anotar entre 

oarenteGin tan teenican empleadan, pues en común que la gente no 

sepa cualeu Lueron las que se utilizaron o en quo orden. 

Técnica mixta/papel. IngreG. Tinta, carbón y lápiz 

Técnica mixta/limo. 01.ec, collage y polvo de marmol 

Tecnica mixta/papel Fabriano. Aguafuerte, aguatinta 

y barniz blando 

Técnica mixta/aluminio. Aguadas con mordientes a pineal 

y reservas de barniz duro 

Cuando se trata de encultuira debe prectuarse tanto la ténica 

como el matertal del noporte y no anotar siMplemente escultura en 

madera o encultura en piedra. Ea mucho mejor indicar: 

Labrada en roble 

Labrada en ebano 

Estotado/pino 

Talla en mármol 

Talla en granito 
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Talla en unix 

Deben anotarse también ciertas especiticiones 

Cerámica de alta temperatura 

Vaciado en bronce 

Modelado en yeso 

Modelada en barro de Zacatecas 

5.3.6. MEDIDAS 

he dan siempre en cent)meiros, que Si? abrevia cm o cms (sin 

punto). Se apunta primero el alto y el cancho paca las obras 

bidlmensionales: 

65 x 40 cms 

En el caso de la escultura se anota al 1-Anal la protundidad: 

/5.5 x 16.8 x 20 cms 

Si al inicio del catalogo se coloca una nota explicando las 

caractertslicas antes descritas, se pueden suprimir en cada ticha 

la abreviatura ems. 

Todas las medidas se dan en centímetros. El alto precede al 
ancho y al tinal se anota la protundidad: 

45 x 12.5 x 10 

Cuando se trata de notables artistas, sean del pasado o 

contemporaneos, y cuya obra es muy numerosa se acostumbra 

identiflear en sus catalogou razonados cada una con una 

numeracion particular .due debe-respetarse y repetirse cada. vez. 

Por elemplo•para la obra de Pablo l'icasso: 

Zervos II, 161. Daix 218 
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5.3.7. ACERVO O COLECCIÓN 

Se indica únicamente el nombre del museo, de la colecciÓn o del 

coieceiontsta: 

Museo de Arte Moderno 

Museo Nacional de Antropoloqia 

Col. Pascual Gutiérrez Roldán 

Col, Marte H. Gomez 

Col. particular 

Col. Fernando Ortiz Monasterio 

5.3.8. OTEA CLASE DE PRECISIONES 

Cuando los datos se escriben cada uno en diterente linea no se 

anota ningún signo de puntación al tinal. En cambio, cuando se 

escriben seguidos se separan por medlo do. puntos,' con excepción 

de la techa que sigue al nombre de la obra que :siempre se separa 

por medio de una coma. 

He aqui las dos versiones de un mismo ejemplo: 

Altredo Zatce 
Madfas2, 1969 
Oleo sobre masonite 
110 x 91 cms 
Museo de Arte Moderno - 

Altredo ¿alce. luldelQ, 1969. Oleó sobre masonite. 100 x 91 
cms. Museo de Arte Moderno - INBA. 

El orden de los datos no cebe cambiarse, >,11 que se. trata de 

seguir sz no una convención internacional, si una costumbrp 

g. eralizada, aI menos, por paises. Cuando quiere efectuarse una 

aclaración lo meior es que se eseríba siempre entre paréntesis y 

un el callo de que se trate de un dato distinto a los Mencionados 
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deberh anotarse al. final— al terminar lus datos de la ficha 

técnica. 

Altredo Zolee 
la_induatrily pl_ecanerció en MéxicQ (trogmento), 1962 
Resinas ocrilicou sobre muto directo 
300 x 200 
Acervo de la Secretario de Comercio y Fomento Industrial 
(Desprendido con lo técnico del otrappo en 1985). 

En este elemplo se puede apreciar que !Jle suprimió la 

abreviatura (.m3 después de 10(3 medldas, lo cual es común en 

muchos catálogos para evitar estar repitiendo el mismo dato, 

sobre todo porque cuando se escriben en forma de ficha, el:A() es 

que a cada dalo le corresponde un renglón distinto, es tácil de 

identificar a cual corresponde cada renglón: 

NúMero de catálogo 
Autor 
Titulo y lecha de lo obra 
Técnica y spporte 

- Medidas 
Acervo o colección 
Comentarios 

Lo más común es que se escriba priMero el número que le 

corresponde a cada obra de la exhibicien, semiida dé .t.ca datos de 

la ficha de identificaciÓn. A cada obra se le asigna un numero 

progresivo de acuerdo al criterio que se haya elegido (véase 

wilint) El orden de Ion datos de lo ficha técnico es ahor¿n 

Numero de catálogo 
- Nombre del, autor y techos de nacimiento y muerte 
Titulo 
Técnica y soporte 
Medidas. 
Acervo o colección 

Veanse dos elemplos tipicos de los catálogos. del. Museo 

Niwidnai de lían uartos: 
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1. Velázquez (1599 - 1660) 
El_actor 
Oleo sobre madera 
32.5 x 21 cms 
Museo Nacional de San Carlos 

2. Brueghel "El vielo" 
Lou_segadorea 
óleo sobre tabla 
37.5 x 50.2 cms 
Col. Particular 
(Escuela Holandesa) 

(1525 - 1568) 

En eSt02 dos elemplos seria útil precisar el material del 

soporto y si no es posible, al menos unificar madera o tabla (uno 

de los dos) para todos los ejemplos. 

Tambien es comun que se escriban todos'Ios datos de la ticha 

técnica o de la cédula de identilicación en el orden que se ha 

mencionado y dejar al tina' el número que le corresponde en el 

catalogo, escrito abreviado y entre paréntesis. De la eXposición 

WU1110(1_11DmaPIL  (W1  LICILeie al sueno,  1920 - 1951, se tomaron los 

dm; elemplos que vienen a continuación: 

Una capillo de Oaxaca 
1920 
°leo sobre tela 
30 x 31 MB 
Colección Sylvia Ripstein 

21.Lacuar2 
1921 
Oleo sobre tela 
YO x 10 cm 
Colección Banco Nacional de México. 
(cat. 3) 

Puede verse que en estos elemplos de un catálogo del Centro. 

cultural Arte Contemporáneo, el ano de la tactura de la •obro 

ocupa el segundo renglón, en lugar de seguir al nombré de la 

obra. Lo que puede arqumentarse•es que existenvariahteS y  no un 
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acuerdo expreso, sobre todo en algunos aspectos como estos. Lo 

más importante de eGte problema seria el que dpbe adoptarse el 

mismo criterio no selo para un mismo catalogo (lo que parece 

lógico), sino para todos los catálogos de una institución. 

1<ri ct caso I. 	[as obras gráticas, muchas veces se necesita 

agregar algunos datos coroca por ejemplo la edición (copia única, 

tipo de edición: prueba de autor, prueba de estado; numerada [se 

anota en arábigos]; estado [en romanos]; en color o coloreadii... 

y la técnica que se utilizó para colorearla). Respecto a las 

técnicas del grabado ue pueden hacer precisiones como; madera de 

caoba at hilo, grabado Ora linóleo, relieve sobre placa de zinc, 

punta seca en linóleo, aquatuerte al barniz blando, punta seca 

sobre placa dp acero. cte. lLi evidente que las anotaciones que se 

hagan en una ticha técnica 'responden 01 tipo de Catálogo que se 

Pretende elaborar y une de ella se copiarán aquellos datos que se 

quiera. resaltar en las cédulas de identiticacion, •ya que le 

untormaclon completa puede ser excesiva. 

10Y. Fernando Castro Pacheco 
LA ESCALERA, 1956 
Aguai:uerte sobre placa de zinc/papel fabriano 
44.5 x 32.1 cms 
Edición de autor 
Firmada: Castro 

75. Francisco Moreno Capdevila 
Ennaciosj, 19.16 
Litografía/serigrafía 
4:3 x 43 cm. 
Impresión a.  cuatro tintas: 
Ocre claro, violeta y azul ultramar • • 
en serigrafia. Negro en •piedra litográfica. 

Kn el caso dp la pintura mural, os lógico que se cite el 

lugar donde se encuentra. Cuando lo anerite se anota primero e). 
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lugar en el que se pintó originalmente y después a donde tue 

trasladada. 

 

1u.ed ir de suma utilidad. anotar entre paréntesis la 

dirección de los edilicios. Estas menciones vendrán 

inmediatamente despues del rengión acordado a las medidas (las 

que por motivos practicos es mejor darlas en metros, cuya 

abreviatura comiln 	in sin punto) y que en Inc casos de las obras 

comunes corresponde at acervo o a la colección. 

David Altero Sigueiros 
Cuauntemoc contrn el mito, 1944 
piroxilina/ masonite y celotex 
60 m2 
Originalmente pintado para el 
Centro de Arte Realista Moderno 
(Sonora núm. 9) • 
Hoy en el antiguo edilicio 
del. Tecpan de Tiatelolco 

A mi parecer cuando se trata de identificar el soporte, vale 

la pena hacerlo para que se distinga claramente, porque el hecho 

de que, como en el eataloge del museo•josé Luis Cuevas, ce anota 

para todos los dibujos o grabados lenimple Palabra papel, no 

cumple verdaderamente su 't'unción esclarecedora. En cambio, véase 

ui ejemplo donek! 	i~titica la clase: 

116. Fernando Castro Pacheco 
1"JOSMOGONIA MAYA [19701 
Crayón negro y rojo sobre 
• papel kratt. 
65 x '/5 cinc 
Col. del autor 
Sin tima 
Trazo del proyecto del mural 
Tablero central norte-sur.• 

Nótese que las tres aclaraciones vienen al tinal de la ficha 

técnica ~pues del renglón de acervo o colección. 

Del voluminoso catálogo Ocatio Paz: 1011....P.LiZilalgi(10 tte la 
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Mista del Centro Cultural Arte Contemporáneo, se transcriben 

algunas de las lichas técnicas del catálogo por tratarse de una 

obra muy cuidada y porque su variedad. puede ilustrar sobre la 

multiplicidad de posibilidades de organización de los datos de 

una licha técnica de diterentes objetos artisticos: 

Figurilla de  Jaina 
Cultura maya 
Posiblemente región costeña de 
Campeche 
Periodo Clásico 
Cerámica 
20.2 x 10.2 x 6.1 cm 
Colección Fundación Cultural 
Televisa, A.C./México 
Catálogo 8  

Ei4ppr1 1 la  
Cultura maya 
Período clásico 
Cerámica 
20.2 x 10.2 x 6.1 cm 
Col. Fundación Cultural 
Televisa, A.C. 
Posiblemente de la región 
costeña de Campeche 
Cat, 8- 

A la izquierda LIC respeta el orden apareGido en el catalogo. 

En cambio, a la derecha ue da una versiÓn que respeta el orden 

tradicional de una llena técnica de un obieto artistice, al dejar 

los comentarios paro el final. 

ANUNIMO. 
IteIrntn•de un personaje de la provincia de 
Eumün • • 
Siglo •II • 	, 
Madera y encáustico 
55.8 x 40 x• 2b cm 
Colección The Merrin Gallery, 
Nueva York/E.U, 
FotOqratia: Ken Cohen/N.Y., 
corteSia The Merrin Callery 
Catálogo 60 

En esta•tichano se respeta la convención dé _no. poner 

puntuación al tinat de cada renglen. Además, sobran laS íninialem 

del pais despues de la ciudad, por ser una tan • conocida y no 

Haber ()u:a du.) e)Jte nombre. Finalmente respecto .al crédito •de la 

iotogratla baStaria con el nombre del totógrato.y evitar repetir 

ta abrevtatura del de la ciudad. En 1a indleacion:. cortesla 
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de..., hubiera sido conveniente respetar la mayúscula al inicio 

del renglón y es anfibológica porque se duda si se refiere a la 

obra o a la fotografia, aunque por el lugar y la redacción parece 

corresponder a esta Ultima. 

JOSE GUADALUPE POSADA 
Juego del circo 
Sin techa 
Ejemplar del tiraje impreso 
a partir de una zincogratla 
(lámina de zinc dibujada con 
barniz y negro de humo sometida 
a un proceso de acidulación). 
29.3 x 39.5 cm 
Colección particular 
Catálogo /5 

No cabe duda que las aclaraciones en las fichas técnicas o 

lau cedulas de una obra, son indispensables y prácticas, si bien 

se podria recordar quejo melor es no interrumpir el orden de los 

datos comúnmente establecidos y dejar para 'el tinal las 

explicaciones. Claro que en muchas ocasiones se trata de realizar 

una clase du cédula de obra o ticha técnica•que enriquezca las 

posibilidades de comprensión de los conectadores" y también 

cumplir con los convenios sobre los derechos•de•autor: 

Libro. objeto: 
MARCEL DUCHAP 
LaJWinitIC mise a nu par  
21n csillibatalre 
mémé (La novia desnudada 
por: sus  solteros. aún...) 
-La caja verde:- 
1934 • • • • 
Una lámina de color y 
• 93•tandimilares de notas 
manuscritas, dibujo y 
totogratias•contenidas en 
una cala de • cartón 
:33.2 X.20 x2.5 cm 
Colección Timothy 
Baum/E31.. • • 

MARCEL DUCHAP 
La mariée misa a nu par 
atasallibatairr-.9nitnd 
"La novia desnudada 
por sus solteros, aún..." 
"La caja verde" 
1934 
Libro objeto 
33.2 x 28 x 2.5 cms 
Col. Tinothy Baum 
Fotogratias: David Regen 
Cat. 158 
Una lámina de color y 93 
fascimilares de notas 
manuscritas, dibujos y 
totogratíaS contenidas en 
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Fotogratias: David 
	

una cala de cartón 
Regen/N.Y. 
Catálogo 158 

comparense las dos tormas de presentar la ticha técnica. A 

ia iY41110~ COMO upar~ en el catalogo Y a la derecha Gon los 

comentarios al tinal de la ticha. Eh el siguiente ejemplo de una 

escultura tomado de la misma tu=nCw, se anotan las medidas tanto 

de la tigura como de La base, además se indica el número de 

ejemplares.: 

HENRY MOORE 
21ijura  reclinada  
1931 
Edición de 6 copian, 1963 
Bronce 
Yiqura: alto 12.5 x ancho 
1/.5 x tondo 14 cm 
Base metattca: alto 2.5 x ancho 
40.5 x tondo 40 cm 
Colección The itenry Moore 
Fundation, 
herttordshire/lhglaterra 
Fologratia: The Henry Moore 
Wundatton 
Catálogo 240 

Cuando en una exposiciOn se exhiban libros habrá que 

recordar quo la cedilla puede y  debe ser muy distinta de las 

llenas bibliográfica y catalogratica. En el. catálogo aparecerán 

en la sección de material complementario y Si es posible en un 

apartado con el nombre de lista de 'libros exhibidos; en cambio, 

la cedilla (lobera indicar sólo los datos necesarios que ubiquen al 

• contemplador. 

Si se trata de un libro-obleto o de un libro ilustrado: 

- Nombre del artista o del ilustrador 
- Titulo de la ilustración, ni lo tiene, yuang 
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Autor y titulo del libro 
- Técnica 
- Medidas del objeto o de la lámina ilustrada 
Colección o acervo 
Aclaraciones 

Cuando se trata de libros antiguos o modernos, ademas de 

incluir la llena biblioqralica completa en La lista de 

publicaciones exhibidas, la cédula deberá reducirse a 10G dalos 

más importantes: 

Nombre del autor 
- Titulo de la ilustración y año 
Autor y titulo del libro 
Técnica (puede suprimirse la de impresión del libro si 
es unprenta u ottset, pero debe señalarse siempre la de la 
ilustracion es una xilogratia, huecograbado, litogratia, 
serigralia...) 
Colección 
Aclaraciones 
Ciudad, editor o impresor 

debe iruvistir en que los disonadorés respeten las 

convenciones orlograticas y que no por mero atan de que "se vea 

bonito", las violen constantemente como es el caSo de el uso de 

mayilsculas y minúsculas. En el catálogo de Tamayo del Centro 

Cultural Arte Contemporáneo se encuentran escritos con mirrúzeutas 

Ion inicios de los renglones (además abrevian cm en lugar de cms,. 

lo que tambien es MIMAl en los catálogos esUalloles). Es útil .  

recordar gue el cambio de renglón en una cédula iniplica un punto 

y.  aparte (aunque no r1P escriba) y que esta es la razón por la que 

se inicia siempre con mayúscula el siguiente. 

Algunos consejos prácticos tinales. Es conveniente que los 

erJ•..riJ;os de un catálogo tengan relación no sólo con las obras de 

la exposición, sino que debe buscarse relacionar el texto con las. 

Imagenes que lo ilustran, ya que como uno lo lee en SU casa o en 
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una biblioteca y no frente a la exhibición misma, además de que 

casi nunca es posible ilustrarlo con la totalidad de las obras 

que se exhiben, los textos deben tener cierta autonomia. Es de 

utilidad que tou escritos del catálogo traten de contestar no 

únicamente a lau inquietudes del curador o de los autores de la 

muestra, por to que se debe imaginar soluciones que sirvan de 

quia al público común. 

COMO el catalogo la mayoria de los veces proporciona 

intormaclon general y complementaria, y no nada más la sintética 

que aparece en las cédulas de lo exposición, habrá que procurar 

balancear las diferentes clases de intormación y los distintos 

criterios de apreciación de los obras. Por otra parte, como no es 

posible que un catalogo deje de responder tanto al concepto que 

se tiene de la función de las artes y de la política cultural del 

momento, como a las ideas que sustentan al museo y a la propia 

exposición, es de utilidad hacer explícitos algunos de estos• • 

criterios por medio de aclaraciones que taciliten la comprensión.  

del significado de la muestra. 

b.4. PRESENTACIONES 

Podo catálogo debería tener por lo menos una presentación 

institucional y otra•sobre e1 contenido de la muestra. Em.. 

costumbre ya que sean breves. Eu ellas se explican las 

finalidades que .tuvo La institución patrocinadora para apoyar esa 

exposición. Pueden también englobar los agradecimientos de 

importancil y dar et crédito de los aUtores 	la muestra. 	. 
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casi una convencion que, por lo general., no lleven ningún Mulo 

y que la tima aparezca al 'Anal. En los casos de exhibiciones 

con varios patrocinadores o de exposiciones de mucha importancia, 

pueden aparecer dos o más presentaciones, aunque deberá 

observarse siempre una lerarquia. Es habitual tambien escribir el 

cargo del tirmante de una presentación. 

Aconsejable, al ~Al, es el explicar la importancia que una 

exposición tiene para la cultura del pais donde se exhibe, así 

como su pertinencia en el contexto en que se lleva a cabo. 

Corresponde al director del museo (y a veces también al curador 

de la muestra, en especial en los Estados Unidos) comentar tales 

aspectos. 

• Un claro ejemplo se encuentra en el Domennie Nacional de  

merida, Carlos 	cuyo caajogo reúne' en la sección de 

presentaciones las de los titulares del CENCA, del INHÁ, del 

Museo de Monterrey y la del presidente de la IDM de México, en 

CBC orden. 

El catalogo Homenaje Naclonaj: 	VeIaSco 1 (1840 -• 

L91?) incluye una primera presentación tirmada por el Presidente 

de México, en Segundo y tercer lunar las de lea titUlares. del 

CENCA y  el INDA y, en cuarto, la del Presidente de loS Amigos del' 

Museo Nacional de Arte. Dalo el titulo de "Palabras preliminares" 

aparece•una quinta de la directora•del.Museo Nacional de Arte 

La del catálogo del plumeo Casa Diego itLy.a, en Preparación, 

llevará las .siquentes presentaciones: 'la •de1 gobernador del.. 

Estado dé Guanajuato, la de los titulares del CENCA • y dél 	•• 
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la de los directores del CENIDIAP y del Inutituto de Cultura 

Guanaluatenoe y/o del Museo Casa Diego Rivera, en ese orden. 

bexteo: spi. 1dars3 ot  _rija:1y CenturieU, magna exposición 

organizada en el Museo Metropolitano de Arte (le La Ciudad de 

Nueva York, contiene treo preoentacioneo en el siguiente orden: 

el director de The metropolitan Muoeum ol Art y loo prenidentes 

de '[he Friendo ot tfie Arto ot Mexico y del Consejo Nacional para 

la Cultura y lao Artes. 

El termino de preoentacion tiene también otro sentido cuando 

ue trata de una pequeña expooición y su catalogo toma la forma de 

diptico, tríptico 	poliptico o aun de un pequeño tolleto o 

liroctnire. Entonceo el texto es para ubicar al espectador frente a 

La obra dei artista o al conjunto de la exposición (ver infrá: 

5.5 "Textoo"). Ni:, debe contundiroe esta forma de PreOentaciÓn 

introduCción con las preuentaciones institucionales a las que 

antes nos nemoo referido. 

Corresponde generalmente a tos criticas de arte la 

Preoontación de un artista en un poliptico o folleto, ya que por 

la brevedad no se trata de 'un estudio ocadémico. Muchas veces el 

t'Imante o presentador del artiota es un literato o poeta, 

costumbre ya centenaria aunque no sea por lo regular lo más 

adecuado. Un este 1;ip0 de textos y no obstante no contar con el 

oupaci0 que se quloiera, deberá abordarse la personalidad 

artIpltea del autor y tratar de contextUalizarlo, al igual que 
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dar un ¡alelo de valor: entetico.2  

5.5. TEXTOS 

variedad. es el rasgo más destacado que distingue a la mayoría 

de tos textos de un catalogo. Ensayos, monografías o estudios 

académicos, crónicas, biografías y aun cronologías son los 

principales géneros que se practican. En cualquiera de Los canos 

debe buscarse siempre que sean escritos aclaratorios e 

informativos y no meros ejercicios literarios. Una finalidad de 

igual importancia consiste en reunir la información dispersa 

Sobre eL artista o tema. Mostrar cuál en la especificidad de las 

obran y de la exposición tendría que ser, porto común; el fin de 

cualquier texto (le un catalogO, aunque pueden ser variaciones 

sobre un tema o ampliaciones del asunto principal. Al igual 

tendra que ubicarse histórica, teórica, social. o estiliSticamente 

al Productor o productores y situar el temo de la exhibición 

dentro de un contexto cultural. En ambos cases hay que buscar 

tanto motivar como orientar a los lectores y a los visitantes. 

El texto inicio' dirigido a eselarecer el sentido de la 

muestra, puede incluir las dilicultades que se encontraron para 

realizar lo exhibición, citar a los principales estudiosos que la 

hicieron posible, explicar los particularidades que se le han 

conferido, las Parten en las que se ha divido y ei tín•que se 

Véase Armando Torres Michúa. "La critica de arte", en 
uevisla  de ia Escuela Nacional de Artes Ptásticau. Vol. III. núm. 
9. Oclubre de 1989. 
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espera obtener al mostrar ese conjuntó. El procurar utilizar un 

lenguaje Ilano, sin el empleo de tecnisismos facilitará la 

comprensión del publico no especializado. 

En realidad uno espera encontrar en un catálogo si no 

aportaciones nuevas o material desconocido, al menos que esté 

concebido con imaginación, ya que tanto la muestra como el 

catálogo reflejan al Menos una nueva tectura u interpretación de 

las obras que presentan. 

Por los motivos antes expuestos en aconsejable el énfasis 

didáctico (que no deberá nunca exagerarse),pero que se evidencia 

en el rigor, el orden, la buena selección y la jerarquía del 

material. Cualquier texto de historia o crítica de arte es 

aconsejable que incorpore valoraciones estéticas 'y también 

argumentos que conecten o relacionen las obras o los autores de 

la 	exhibición con la sociedad, la economía, los • problemas 

Ideológicos... 

Seria conveniente que los • autores o los escritores de los 

textos de un catálogo tupran especialistas. En •cualquier caso, 

habrá que partir dp una investigación 'estricta sobre el tema del 

escrito. Lo más conveniente, por motivos de Gtaridad y. para Su 

mejor entendimiento, es que los textos. se • redacten en forma 

directa sin oraciones muy largas •o párrafos .demasiado.  extensos. 

Muchas ciases detextos pueden incorporarse a un catalogo, 

• va (11W 1,' 1. numero y La extensión de los escritos depende más del. 

tipo dp obra que se plano editar. Incluso los  textos de.' la 

investigación podrán servir de quia para montar la exposición que 
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giosan, pues deben reunir datos y precisiones sobre el tema que 

seran de suma utilidad. En cualquier caso, tendrá que buscarse un 

conmuto de escritos que formen un documento orientador y no nada 

moo planterar problemas o preguntas. Para ello es necesario tener 

Canto un conocimiento amplio del tema, como ideas precisas de lo 

que se desea mostrar y resaltar. 

En etecte, cualquier catálogo deberia presentar cuando no 

aportaciones originales, al menos una valoración objetiva de los 

asuntos que trata la exhibición. Una consideración útil  para 

escribir los textos de los catálogos es pattir de un esquema en 

el. une se planeen y estructuren 102 temas que se desarrollarán, 

para buscar asi a los especialistas idóneos que los aborden. 

Cuando sea el caso de un texto sobre la obra de un artista, 

el escrito deberá ubicar el sentido de su producción, esto es, 

darle un marco de referencia histórico o Social a los problemas 

con los que se relaciona su producción. Además algunos 

comentarios que denoten et esttto, 	intiuencias que se 

advierten y, si es posible, ja2 consecuencias que ha ejercido en 

su. desenvolvimiento posterior. 

b.6. CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS 

uaio el rgtwo de creditos se organiza• la lista de•lnstituCiones y 

personas que patrocinan y trabajan en la realización de una 

muestra. Primero se ••coloCan los institucionales, ya sean 

gubernamentaleS o privadas (lo que . incluye secretaríaá, gobiernos 

de. Los estados,. departamentos, 'institutos, •Consejos,. müseoS,' 
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casas de La cultura o galerias, segun el caso, que participen en 

Lu organización de las exhibiciones), y luego a las personas. Es 

costumbre tambieu anotar en esta sección de créditos a los 

patronatos de los museos y a los patrocinadores de las 

exposiciones. Tambien a tos responsables de la planeación, 

organización y montaje, por Lo que se deja para el final la lista 

de nombres de los participantes en el diseno del catálogo y los 

créditos de las lotogratias. 

Respecto a Ion agradecimientos es conveniente seguir un 

orden ya trt~tonal: primero las instituciones gubernaMentales, 

si estas son las responsables de lo organización y patrocinio, y 

luego las privadas si su rango es de colaboración. En el caso 

:ontrario, si la contribución de las particulares es mayor, se 

invierte el orden y se colocan entonces primero. En cualquier 

caso Ge debe seguir una jerarquía ya establecida, esto es, según 

les corresponda de acuerdo a.su situacióu superior, interior o de 

dependencia. Un primer ejemplo: la SEP antecede al CENCA y éste 

al ENHA o al INAll, porque lo segunda depende de la primera y las 

últimas de la segunda. En los casos en que participan 

instituciones de rango similar, se deben establecer columnas para. 

Igualar los directorios o anotar los nombres de los cargos 

relacionados en paginas separadas: 

Secretaria de Educación 	 Universidad Nacional Autónoma • . 
M'anca 	• 	 de México 

Secretario 	 Rector • 

EGte Mismo criterio se debe adoptar cuando .los créditea  

La muestra son de una institución privada y una gubernaMental 
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Museo de Monterrey 	 Museo Tamayo 
Director 	 Director 

En el caso do tres instituciones patrocinadoras se igualan 

los créditos. 

SECRETARIA DE 	 GOBIERNO DEL 	MUSEO DOLORES 
EDUCACION PUBLICA 	ESTADO DE... 	OLMEDO PATINO 

En los catálogos del Museo Nacional de San Carlos se ha 

costumbra anotar en hojas diterentes: 

- Los créditos del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes 
Los del Instituto Nacional de Bellas Artes 
El Directorio del Museo 
Los miembros del Patronato del Museo 
La lista alfabética de los Patronos 
Los créditos de la exposición 
Los créditos del catálogo 

El lugar que ocupan los créditos varía segiin la institución, 

• aunque es común en los museos del .LNL3A que se coloquen en las 

últimas páginas del. catálogo. Las instituciones privadas 

nacionales acostumbran ponerlos, al contrario, en las primeras, 

aunque PUede Gervir de ejemplo que los del Museo de Arte Moderno 

de Nueva York van tambien al tinal. 

Dependiendo de la naturaleza de la (xposición se podría ser 

más tlexible para los agradecimientos, si i)Len existen filos formas 

bastante comunes de etectuarlos. Se establece primero una lista 

de instituciones, después otra de personas, entre elloS los 

coleccionistas que prestaron obras. Ahora bien, en aquellas 

exposiciones 	que se integrah tundamentalmente a partir.  de 

colecciones particulares, podría invertirse el orden. 

contados Casos se pueden separar los agradecimientos 

institucionales y los de las personas que ayudaron a la 
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organización de una muestra, de la lista de los acervos y 

colecciones con los que se tormo la exposición. Entonces los 

agradecimientos se pueden redactar y, en cambio, los 

coleccionistas y acervos de museos se entistan. En cualquiera de 

los casos es costumbre ya poner los agradecimientos al inicio del 

catalogo, despues de las presentaciones en las que muchas veces 

se expresan también agradecimientos a personales que tuvieron una 

relevancia especial y que hicieron posible la exhibición. 

En la planeación de los créditos del catálogo se ordena el 

directorio del museo, la lista del patronató o de "los amigos del 

museo", sin olvidar los créditos del diseñador, del impresor, del 

responsable del cuidado de la edición y del de las totogratías. 

b.Y. CRONOLOGIAS 

No deja de ser muy importante recordar que la fría ennumeración 

de hechos no necesariamente explica el sentido o los nexos que 

guarda la producción de un artista o una época de la historia del 

arte (plástica, literatura, música, etc.) coh.el desarrollo 

nistórico-social. 

Sin duda una cronología intorma, pero qué Sentido debe darse 

u tos diterentes hechos que se mencionan es cuestión si no de 

especialistas al menos de una interpretación, por lo que merece 

La pena recordar que una cronología muy general (amplia y a 

grandes rasgos) puede ser de suma utilidad para aquellos que 

desconocen ta epoca o et Lema. Al. contrario, una cronología muy 

compleja puede ser contusa para los no conocedores de la época 
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que abarca o, tal vez darle llolera a un lector común. Se trata, 

pneG, de un recurso que debe valorarse, de la misma manera que La 

forma de presentarlo y su extensión. 

1,0;3 ac:oolecimientos capitales y la ubicación de grandes 

obras o etapas de la producción de un artista, pueden arrojar luz 

en una cédula de la exposicion, aunque se integren a una hoja de 

Gala y al propio catálogo. En cambio, páginas y páginas de listas , 

y acontecimientos de muy diversa naturaleza, pueden ser no nada 

mas aburridos como desconcertantes para un no iniciado en la 

tematica que aborda la cronologia. A falta de buenas cédulas 

tematicas, el Museo Casa Diego Rivera exhibía una larga 

cronologia, de alrededor de 16 páginas, repartida en todas sus 

Hoy se ha preparado una minicronologia de cuartilla y 

media y se han elaborado cédulas de sala, temáticas y 

explicativas de obra para ayudar al viuitánte a comprender la 

compleja producción del notable artista guanaluatense. 

Tratar de encontrar soluciones que tomen en cuenta al 

Dilbilqq al que GO dirigen y, ante todo, escoger los hechos 

c:-Iericiale!.3 para aligerar las cronolegías, es un reto que debe 

encararse en Cada exposiCión. Respecto al modo de presentarlas, 

seria ideal buscar recursos tipográficos y de diagramación 

novedosos. Por ejemplo el empleo de tlpogratía distinta én Cada 

una de GUB colutnan o renglones para hacer resaltar el carácter 

diverso de la información,. es un magnifica solución para ayudar a 

lecturas parciales e inCluso personaleS, ya que sirven para 

facilitar el encontrar los nexos que existen entre los hechos que 
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desea subrayar el autor o los autores de una cronología. A 

continuación puede verse una forma muy simple de distinguir 

diversos hechos con el mero empleo de distintos tipos de letras: 

- redondas 	 Historia 

- cursivas 	 Obrü 

- negritas 	 Vida 

Un segundo ejemplo para una cronologta más compleja puede 

resolverse al utilizar también diferentes tipos de letras y, a la 

vez, jerarquizar en cada renglón las diversas clases de hechos 

que se consignan. Este es el criterio que se empleó 	en la , 

cronologia del catalogo del Museo Casa Diego Rivera, de 

Guanajuato, pues se mantuvo siempre el mismo orden para evitar la 

contusión de tos lectores: 

Pintura de caballete 

Obra mural 

Iluutraci611 

Actividad, artistica 

Actuación politica 

Otra torma clara y práctica es dividir las crohologias en  

dos cotimlas: vida y obra. De esta manera se puede comparar los 

aspectos de ambas y lograr una participación activa del lector. 

W:111 están ordenadas la del tolleto de mano de la exposición de 

grabados de Ooya, que se incluye en el Apéndice, o la que se 

exhibe en el museo Casa Diego Rivera, de la que como ejemplo se 

copia el inicio: 
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Vida 	 Obra 

Nace el 8 de diciembre 	1806 
en la ciudad de 

Guanajuato 

Ingresa a la Escuela 	1896 	Reirato de María BarrienIDE 
Nacional de Bellas Artes, 	 siejliztra 

antiqua Academia de 
San Carlos 

Estudia en le Academia de 	1907 	ja noche de Avila 
San Fernando de Madrid y 	 Asimila las influencias del 
en el Taller de Eduardo 	 realismo español 

Chicharro 

En casos especilicou pueden crearse cronologlas temáticas 

como la titulada "Labor de ilustracion" 	del catálogo LiectO 

Rivera v el arte de ilustrar (se encuentra complete en el 

Apendice 4.1.), que en tres columnas separaba libros, 

publicaciones periódicas y otros impresos (como carteles, 

l(:lgotipes, tarjetas e invitaciones): 

Libros 
	

Publicaciones 	 Otros impresos 
pP riódicas 

1939 Leeh Brenner 	Minotaure 	 Logotipo de le 
An Arttst 	 Confederación 

Obrera y Campesina 
in Mexico 	 Casa del Pueblo 

Es muy comftn que Las cronoloqtas adopten mas de tres 

columnas, tantas como sean 1. as necesidades pedagógicas o de 

comunicación. De cualquier manera hay que insistir en lo.inlitit 

(i,: presentar cronologías muy extensas y con demasiadas columnas 

(o con intormacion excesivamente variada), pues lo mayória de las 

personas optan por no leerlas. 
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5.8, CUADROS SINOPTICOS 

ól bien de dran utilidad pedagógica en conveniente no abusar de 

un empieo, d1 Igual que de iau cedulas iematicas, de sala Y 

explicativau de obra, como eu eomun en algunos museos del 

Instituto wacianal de Antropofagia e Historia, por ejemplo el 

museo wacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, donde 

si bien puede uer loable el afán didactica es tal la cantidaCi de 

información escrita, que a la mayoría (:i( 1.0) visitantes les da 

flojera 	 Ya que en conjunto son verdaderamente 

apabullantes, En este mismo caso se encuentran muchas veces otras 

tomas de apoyos escritos como las cronologías que se exhiben al 

lado de las obras. 

Para el visitante promedio la síntesis de un tema en forma 

de cuadro sinóptico puede aclarar dudas ó mostrar evidencias de 

algunos hechos que probablemente hubiesen pasado inadvertidas. 

Este recurso no debe desdenarse, pues por su utilidad es 

imperativo buscar formas orginales y prácticas de empleo. De 

verdadera utilidad. los cuadros sinópticos pueden, ni non breves y 

no muchos, colocarse como material Complementario de una 

eXpOSLCIOn, al iqUal que innertarse en la sección de apéndices• de 

los catalogas cama apoyes didacticos de los estudios •académicas y 

nauta imprimirlos rOM0 hojas de sala si•su contenido intormativó 

es realmente de utilidad para la comprensión global de una 

muestra. 

A COUP apartado corresponden las listas sean de gobernantes, 

Lir de una epoca o miembros de una escuela, al igual que las 
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caracteristicas de un estilo, de un productor, etc. En el caso de 

Mexico pueden ser un recurso muy útil cuando se retieren a las 

obras murales Por 	11 :1.1. organizar 	 ni muy diversa gue 

ordenada en columnas puede establecer un panorama claro del 

contoneo. A continuacion se ven dos ~mulos con el inicio de Las 

columnas de los cuadros stnopticos sobre los murales de Arnold 

delkin y Wrancisco Moreno Capdevila de sus respectivos catálogos 

del Palacio de Bellas Artes, para el primero, y del. Museo 

Nacional de 1(1 Estampa. para el segundo: 

* 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * 

Tema y/o 	Caracteristicas 	Observaciones 	Ubicación 

	

título 	 técnicas 

no 
	

Fresco 
	

Destruido 	Casco de 
qutore la 
	

2 x 5.50 m 
	

Santo Tomás 
querral, 1950 
	

IPN 

Edilicio 
	

Tema Características Técnica Ubicación 

Museo de Conquista y 
	

Lámina de 	Acrilico 	Pino 
la Ciudad Destrucción alumino cóncavo 	 Suárez 30 
de México 
	

de México 
	

3.04 x 9 m 	 México, D.F. 
Tenochtitlan 

	

* * 	* * * 	* 	* * 	* * 	* 	* 	* 	* * * * 	* * 

lugar a dudas el empleo de los cuadros sinópticos es tah 

variado que sólo está suleto a 102 limites de la imaginaciOn y de 

las necesidades tanto de investigación como de comunicación Gon 

los visitantes de un mune° o los lectores de un catálogo. 
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5.9. CURRICULA 

El curriculum de UD art.Lsta contemporáneo consta casi siempre de 

it)G siguientes incisos: 

- Datos biográficos 
- Estudios y Lormacion 
-- Exposiciones personales 
- Exhibiciones colectivas 
- Premios y distinciones 
- Obras en museos 

En el caso de retrospectivas o exposiciones de homenaje, es 

conveniente realizar un estudio sobre la actuación plástica del 

personaje al que se dedica y del impacto en la cultura de su 

epoca o al menos elaborar una cronología puntual sobre su. vida y 

su producción. 

En el CaU0 cte grandes artistas del pasado, de los que 

existen tantos escritos de inmejorable calidad, pueden adoptarse 

principalmente tres criterios. 

Un eStudio original con entoques y aportaciones 
novedosas. 
Una breve reseña que destaque los aspectos relevantes de 
su producción .estetica 
Una cronología no muy extensa que marque los hechos 
principales de su vida, de su formación y de su carrera 
artistica. 

En cambio, cuando se trata de artlstas contemporáneos se 

acostumbra liwtuir un apartado con la lista de exposiciones que 

ha realizado. Muchas veces es conveniente abreviar Ja 

inbirmación, entonces se indica mendiante los términos: 

DrlAt.ZiPille13 (xJ)Ú5  	ya sean individuales o colectivas. Así' 

lee en Vicente Rojo; escenarios. 19,89 - 1.994, pintura y 

eaínt1JmIA. 
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K1 minicuc 	Lom ú,| catalog.° nc, 	 i.óri  

Carlos Aguirre consta de 11(.1i diVi!3i0nP2: 

- Datos biogralicos 
- Exposiciones individuales 
- Exposiciones colectivas 
- Distinciones 
- Premio adquisiciÓn y 
- Una lista de 40 obras 

En cambio, en el catalogó ya citado de Francisco Moreno 

Capdevila, La sección titulada "niogratia cronológica" se 

subdivide en loo siguiente renglones: 

Estudios 
- Docencia 
Actividades como ilustrador 
Libros y revistas 
Miembro de asociaciones 
Exposiciones individuales en México 
Exposiciones individuales en el . extranjero 
Exposiciones colectivas en México 
Exposiciones colectivas en el extranjero 

- Bienales nacionales • 
Bienales internacionales 
Premios y menciones 
Jurado en diversos certamenes 
Obras en museos, colecciones y asociaciones en México 
Obras en museos, 'colecciones y asociaciones en el 
extranjero 

Como se ve es cuestión de buscar la solución. . que. mejor .se 

adapto scuim sean las peculiaridades del .artista en cuestión Y 

las necesidades de claridad en la intomación del catálogo. 

5.10. ILUSTRACIONES 

ha elección de las ilustraciones de un catálogo es un asunto tan. 

unporlante como el de los colaboradores •y los temas de los 

textos. 	acuerdo a las posibilidades hay que procurar poner la 

Mayor “anti idad aó ~aptos posibles, sobre todo aguetlos que 
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en tan relacionadon en turma man estrecha con la temática de cada 

uno de los articulos o ennoyoo, nin olvidar que debe exintir una 

nección enpecifica para Lan ilustracionen de la exponicion y que 

debe dostacarne para quo no ne confunda con otras imágenes que no 

figuran en 1,(.% muentra. 

Para cuidar (le tan iluntracionen de un catálogo debe 

contratarne pernonal enpecializado en las toman y reproducciones 

fologralicao, aui como la de un editor con experiencia en la 

calidad del material neleccionado. 

han positivos fotográficos deberán incluir en el reverso los 

daton técnicos que Ion idontiliquen y que impidan confundirlos. 

Adornan, deben marcarne, también por detrás, con una flecha para 

indicar la parte superior. Cuando Lo quo se entrega sean los 

neqativon, habrá que revisar los pruebas de la impresión para que 

no vayan a nalir invertidon ( Lea de la dorecha a la izquierda y 

viceverna), 

'Jan reproduccionen de ion obran de una exposición puede 

id~Aicarne de alguna de Ion niquienten formas, 'según sé juzgue 

cual en la man conveniente (los ejemplon se indican con negritas 

y con curnivan el titulo del Catalogo de donde se tomaron). 

- Por ou titulo (y ano, ni se quiere) 

La 014  o "Muler sentada", 1896. 
K1 escultor Arintido Maillo1: 1861 - 1941 

Por el año y el numero que le corresponde en el catálogo: 

1.991 (era. 105) 
jj<ko Tarialta: K1 arte del cartel jabonea. 
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- Por la página en que aparece la ilustración: 

Museum ot American Folk Art, pág. 40 
Em IIin Amba  . .JLÇjLI1  tec tura y distilo: 1973 	1993  

- Por el nombre del aidcw, el titulo de la obra y el año: 

Frank Stella. Study for Watson and the Shark I, 1990 
1991 fliennial PShillfion  Whitney Museum of American Art 

- Por el titulo v el numero de catalogo: 

El pintor y su modelo. Estado previo (cat. 148) 
jxj  acercamiento a La obra de Picasso: Grabados. 
Litografías  v obra varia 

- Por el número del catalogo, el título y el ano: 

b8. "La creación del universo", 1931 
Diego Rivera y et arte de ilustrar  

• Por el romero de ilustración que le corresponda, el nombre 
del, autor, el titulo y, ademas, el número de. catálogo: 

'99. Armando García Nuñez. Segadores.  Cat. 103 
„manían Clausell y los eco del  impresionismo en México  

•• Por el ano de la factura de la obra y el numeró del 
catálogo: 

1910, (cat. 39) 
Bliftno TamaYo. del 'reflejo al  micho, 

- .190) 

- Por el nombre del autor, el titulo de la obra y el .año:. 

Gunther Gerzso, Paisaje: verde / rojo [azul, 1976 
timayo. lykrii011.....S;erzso:  Salón N a C O 11 El l• de •ArteS  
1•;ección Anual. de lnvitadoS 

- el nUmero que le corresponde en el Catalogo y lós. 
siguientes datos de la ficha técnica. Titulo, año, • técnica 
y WultdmA: 
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21 
Bodegón, 1991 
Ole° sobre masonite 
UU x 1;?.0 
¿alee Total  

ELS probable quo ias numerosas soluciones que se encuentran a 

rxCe rCOPCCtU !:.1P deban a álterentes criterios t.! lnlenctones de 

los investigadores gue dirigieron esos catálogos. Al no existir 

una convención sobre este asunto, habria gue tener cuidado en no 

emplear por lo regular aquellos gue resultasen contusos u que 

sean en extremo reiterativos. 

5.11, P1ES DE FOTO 

{31 bien las fotogratias de un catálogo pueden identificarse de 

las diversas maneras antes mencionadas (en el apartado anterior 

5.10. ilustraciones), es posible redactar muchas otras clases de 

pies de lutos. 

En algunos casos los pies de Loto non necesarios para 

identatear a las personas retratadas. Para ello basta la 

enumeración de 10G nombres con advertencias como:. "de izquierda a 

derecha". "en la primera tila". "en la segunda", "a la extrema 

derecha"... Otras veces es necesario señalar el lugar donde se 

encuentran Los personajes o Ge puede llamar la atención sobre 

algún detalle de la imagen que se desea resaltar. Para ello se 

emplean tenses como las siguientes: "en el ángulo superior 

derecho', "al centro", "en la parte baja a la izquierda", etc. 

También cuando se trata de obras plásticas se menciona un detalle 

para llamar la atencion o se citan algún objetwal que qUiera.uno 
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relerirse: "sobre la cabeza de la figura central", "a un lado de 

la puerta", 'acomapanado por'..., y muchos otros por el estilo. 

Es posible gue los pies de loto sirvan para comentar o 

rc4acjmnur aspecuos tecuicos, temáticos o de alguna otra clase. 

Igualmente, un pie de tolo puede servir como contrapunto de la 

imagen, esto PG, ayudar a que ei observador relacione La tras* 

escrita con la representación gráfica. Hasta podrían buscarse 

nombres o descripciones a manera de litulos como tormo de 

identificación, Ion cuales se escribirían entre comillas y nunca 

subrayados. Dei mismo modo, es válido que ,e1 pie de tato se 

emplee para explicar aspectos inéditos o llamar la atención sobre 

algunos otros que Ge quieran resattar en el conjunto de las 

ilustraciones. 

Así como en los textos para niños el elemento primordial es 

la narración, en los de pies de loto el decisivo es La 

descripción. Como puede verse, la torma de pie de toto que se 

adopte depende un gran medida de las intenciones y finalidades de 

lo que un investigador desea comuniCar. 

1,o mas Lógico y recomendable es uniformarlos no sólo en 

clJaril0 u la extensión, sino al orden y él contenido de la 

información. Por eso es necesario adoptar, desde antes dé 

~horarios, un criterio unificador para lograr ciertas 

constantes que 20 repetirán siempre en cada uno de ellos. Lo 

esencial es conservar siempre el MiBMO orden para no Confundir a 

LOG Lectores y tacilitar la comprenSión de la jerarquía adoptada, 

la hay. La manera más común de lograrlo es la de acompañar 
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cada imagen o reproduccien con el titulo, nombre o descripción de 

lo QUO en ella se encuentra. De bastante ntitidad C2 anteceder a 

lon nombren, dalos o comentarios del número que le corresponde en 

la lista de obra n/ se trata de piezas artistican, pero como en 

muchos casos uu validez deriva de que son totogratian de personas 

o vistan de timaren. ne puede recurrir a pequenos textos 

descriptivos y aun explicativos. 

Bastante corriente, en el cano de objetos artisticos, es el 

recurrir a los datos de la llena técnica completos, aunque en 

ocasiones, cuando no es posible porque no se disponga de alguno 

de ellos, sería recomendable seguir el orden de la ficha, sólo 

que dejando el renglon vacio de aquella información que ue 

desconoce. Dejar el región de la linea correspondiente en blanco 

es valido siempre y cuando exista una nota 'al inicio de la 

sección ilustrada para poner al Gorriente al lector de este 

tormato adoptado. t.a idea dé poner al principio de un catálogo 

una nota aclaratoria o una advertencia, es de suma utilidad para .• 

una serie de• problemas que puéden•surqir a .cada pasó y' que se 

deben ir resolviendo, asi como para evitar estar repitiendo 

• constantemente la misma información. 

Hay eme recordar qa.e Ion pie2 de Lotos si bien deben tener 

una cierta unitormidad, no pueden ser iguales Para no caer en tá 

monotonia, provocar el cansacio o que el lector los deje de lado. 

otvidar que en muchos casos es conveniente la rei.teracion, 

habrá que evitar que sean repetitivos y que estén constantemente 
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repitiendo las mismas Lrases. 

Elaborar una serie de pequeños comentarios que aclaren el 

sentido de la imagen para unificar los pies de loto, al mismo 

tiempo que los finen de la exposición, no nada MáB es válido Bino 

que igualmente lo es interpretar las imágenes. Lo que no se debe 

olvidar es el imperativo de unitormar todos los pies de loto para 

darle unidad al conjunto de ellos y al catálogo. 

En aquellas ocasiones en las que se trate de una serie, por 

ejemplo de Lotogratias do un artista tomadas por un mismo 

iotogralo, es conveniente por razones de identificación numerar 

Las imágenes para tacilitar La reterencia a cada una de ellas. 

5.12. APENDICES 

los apéndices de un catálogo contienen documentos de muy diversa 

indole como cuadros sinópticos, cronologías, .glosarios, Indices 

de nombres y muchos otros documentos sobre el artista, la época 

el estito, la corriente, el contexto, el pais, etc. No son textos 

o meros agregados, sino que retuerzan, compleMentan o 

amplían tos estudios o ensayos del libro en-e1 que se encuentran, 

Por ninqün motivo puede incluirse en los apéndices el material 

out., sobró de una investigación y mucho menos eScritoá o 

documentoá que no tienen una relación estrecha con los capítulos 

Que LOG.  preceden. 

Se trata de escritos sobre diferentes •temas. Generalmente 

contienen material comPleMentario o explicativo.. que refuerza la 

comprensión del Sentido de una muestra. En ocasiones, este 
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apartado sirve para comprender el material inédito o disperso 

como tos escritos dlliciles de consultar, Las notas periodísticas 

de epoca, los artículos de interés publicados hace muchos años o 

un publicaciones raras o de escasa circulación. Pueden ser tan 

variados como la imaginación del editor o responsable del 

catatogo juzgue conveniente, aunque seria preterible que no sean 

realmente reiterativos respecto a los estudios o ensayos escritos 

.0.1,1-1£211. 

La idea de eontextuatizar al productor y a la producción 

artistica C'5 tina de las razones de set de muchos de los 

apéndices. En el' Apendice del catálogo Vienne 1660 - 1936:  

11,1191.pec1lvase Joveuse se encuentran los siguientes: 

Una sección de biografías subdividida en modalidades 
artisticas:. artes plásticas, música... 
Un glosario de términos en lengua alemana explicados en 
francés 
Un indice de nombres 

En principio la liSta o el catalogo de obra y las 

cronotoglas son en realidad un apendice, claro que distintos a 

otros textos que se acostumbra insertar en esta sección para 

iiwilitar ya sea la comprensión de la muestra ya la consulta.. Por 

ello anexar listas de artistas, de .obras, de copistas, de museos 

gonde existen. trabaios del mismo tipo, así como bibliografías 

especializadas sobre la temática de la exposición en • dé capital 

impotincia para enriquecer el contenido del. catálogo:. 
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b.13, MATERIAL CDMPLEMENTARIO 

De acuerdo con 	oiqoi|irudu y las iiou1idnleo que se desean 

(Ahiener ne una muestra, es comun ademaG dp Las obraG exhibir 

material adicional acorde con el Lema y tau características de la 

exposicion como pueden Ger: cartas, libros, revistan o 

periódicos, reproducciones... y aun obras de otros artistas. En 

0!,11P caso se incorpora ai catálogo una lista numerada en el orden 

de exhibición de tan heterogeneo material, por lo que es de 

utilidad separarlo por ruhros. • 

Todo eute material complementario debe estar clasificado y 

por lo tanto llevar un numero que lo identifique en el catálogo. 

DOU Gon las posibilidades de incorporarlo a la lista de obra: 

- Otorgarles una numeración distinta (ntimeros romanos, por 
ejemplo) 

- Darle números progresivos que eontinuen a los de las obras 
expuestas 

Dei. MI" mudo las obras de autoreG diferentes a las del 

artista al que se dedica una muestra, deben enlistarse por 

Separado con los datos técnicos correspondientes cOmpleto2. 

Puede ser práctico aqui recordar que..también•por motivos de' 

claridad se deben elaborar listas por separado,y con.titulos 

pertinentes de todas aquellas obras qUP• sirven para ilustrar el 

catálogo y que no figuran en la muestra, con el fin dm •• evitar.  

contundir a 1o9.  lectores.. Indicarlo ya sea por medio de.• su 

Inserclon en un enlista diferente o separado para que se les 

u. 	otorgarles • una •numeración 	distinta, 	es 

conveniente. 
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b.14. SERVICIOS DEL MUSEO 

LOG datos de este inciso son comunes en tolielou de mano y quias, 

ni bien pueden aparecer v ser muy Utiles en hojas de sala y 

cataloqou. La intormacion sobre los servicios que 2e prestan en 

los museos debe incluir: 

Intormaclen al público (personas a quienes dirigirse y/o 
teletonos) 
Iniormacien para especialistas (nombre del investigador 
responsable) 
Actividades paralelas: 

Conterencias 
Mesas redondas 
Visitas cuidas 
Cursos 
Cursillos 
Exhibición de video y peliculos 
Audiovinuales y espectaculos multimedia 
(Si CB necesario citar horarios y precio) 

Servicios ed~tivos: 
Ninos 
Escotares 
Grupos especiales 
Minusválidos 

Fotoa y video 
Publicaciones 
Patronato 
Amigos del museo 
Voluntariado 

Ani como todo tipo de intormoción que se juzgue pertinente 

acuerdo a las caracterlsticas del museo o de las exposicionem. 

temporales que de presenten. 

5.1h. CLASRS 

Existen desde pequeños catálogos: .que•tomán la torma de dipticon, 

tripticos o polipticos que., por lo qenerat, contienen uno .corto 

presentación .de lo exhibición, del artista .y dé sus obras,. el 
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curriculum y la lista o catálogo de obra. Pueden o no tener 

ilustraciones y es la forma más sencilla de editar un catálogo. 

Una segunda clase, que es la mas común, adopta el formato de 

folleto o cuadernillo en et que se anotan en la portada el titulo, 

de la exposición y en La tercera de torros los créditos tanto 

institucionales como de los responsables de la muestra. Inicia el 

catalogo la presentación de la muestra o del artista, seguida de 

uno u dos textos que no son sino ensayos o estudios acerca de la 

pertinencia y las cualidades de la exposición. Luego viene el 

apartado que se dedica a una parte o a la totalidaú de las 

imágenes 
	finalmente, la lista de los datos de las fichas 

leoninas de las obras exhibidas, esto es la lista o catálogo de 

obra. 

Una tercera opción es darles la configuración de un libro, 

pero debido a que existen diferentes clases de catálogos, 

revisaran con mayor detenimiento las principales. 

5,15.1. LIOROS-CATÁLOGO 

una 	forma 	peculiar para exposiciones de importancia es el 

Libro.catatogo, cuya distinción es precisamente el de Ser en 

conjunto una investigación que aporta si no nuevos conocimientos, 

por lo menos UD ent~0 distinto a los tradicionales sobre el 

tema elegido. Difiere del catálogo común por la complejidad de su 

estructura; la riqueza de textos que estudian diversos aspectos 

relacionados con la temática y la variedad de 2o concepto, que es 

casi siempre producto de un responsable o coordinador que idea, 
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proyecta, programa o escoge a los investigadores y determina las 

vertientes sobre tau que escribirán. Al 	reune el material 

gráfico para ilustrarlo y supervisa tareas como la elaboración de 

la lista de obra, la bibliografía y bemerografía, las cronologías 

y los curricula, por to que en realidad no 'sólo es el compilador, 

sino el editor del catálogo, ya que atiende también ciertos 

aspectos de la concepción formal del libro, sin suplir por 

supuesto al diseñador gráfico. 

Como en el caso de la mayoría de las áreas del conocimiento 

no se pueden en realidad dictar direCtrices u establecer 

cartabones sobre la manera de realizar un libro-catálogo. Lo que 

los diutingue estrictamente es el carácter vasto y politacético 

de su Gontenido. Hay•que tomar en cuenta que un libro-Catálogo se 

dirige, ante todo, a estudiar tanto los aspectos desconocidos del 

tema de esa exposición, domo el contexto de la producción o la 

t- pnea y el lugar en el que vivió el artista. Se trata pues de una 

publicación compleja que incorpora numerosos datos y ofrece 

aportacioneu novedosas, cuyos destinatarios no son nada más tos 

investigadores de las artes, como cualquier clase de lectores. 

Por supuesto debe tomarne en cuenta el interen que debpierta en 

cualquier tipo de público. 

Los catálogos responden a los eles o fines de la exhibición 

incluso a una concepción distinta quo contemple sus autores. 

Muchos de los libres-catalogo pueden combinar estos don aspectos 

al Mezclar escritos que no Gólo son compiemento o investigación 

sobre la mueGtra, sino que la confrontan y complementan a partir 
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CIP soluciones originales y, sobre todo, de material que por 

diversos motivos no ;;;P encuentra en La exposicion. 

La variedad de escritos y colaboradores es fundamental para 

(111:mritar pw.Auriv3, lanzar hipótesis, proponer aspectos nuevos y 

hasta abordar puntos de vista audaces. Existe una gama muy amplia 

de posibilidades oue responden a las distintas intenciones 	con 

las que se concibe una muestra y a las finalidades especificas 

que se proponga un museo, asi como a las distintas propuestas de 

los equipos de frabalo o investigación. 	En particular, 	el 

libro-catalogo es recomendable para exposiciones que por 12,U tema 

o extensión sean muy amplios o comPlelos y para las 

retrospectivas de artistas con una larga trayectoria, que ofrecen 

la posiblidad no nada Málll de estudiarlos con mayor profundidad, 

como La de olrecer nuevas interpretaciones sobre el sentido de su 

produoción y de sus relaciones con la cultura de áu momento. En 

mas, el caso de algunas muestras retrospectivas parciales de un 

autor pueden servir de pretexto para revisar y eValuar e1 

conjunto de sz obra, aunque en esa Precisa ocasión no se abarque 

la totalidad. dp Ion anos de su producción. 

Vate la pena recordar que los catálogoS tienen tina 

circulación muy amplia, especificamente debido a que son motivo 

de intercambio entre museos e instituciones, además de ponerme a 

la venta. Hoy es ya bastante común que se exhiban además dé las 

obras plasticas una variedad muy amplia dc material 

complementario, por lo que es posible pensar en el libro-catálogo 

como el lugar ideal para presentar o dar a .conecer •documentos 
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(1)mo cartas, Volograttas y hasta tomar antologias n creslomatias 

de arliculos de prensa, textos de crH.ica dp arte, entrevistas, 

etcelera. 

Se pueden abordar en Los Libres-catalogo aspectos que no se 

hayan invesuigadu antes: 	publico he un artista. Las 

oreicrenclas sociales por determinadas corrienies artisticas, 1.ps 

reacciones de la criiica urente a sus exposiciones y muchos otros 

mas, así COM() incluir colaboraciones o articulos que tOB 

reiuercen al provenir de campos como La historia, la sóciolocull, 

la economia, 1,1 p"|/tica, la ideologia, la teoria de la 

comunicación. 	Un psicologin, et psicoanálisis o la critica de 

arte. 

Si hien no es obtigatorio que cada uno de los textos del 

libro-catalogo se relacionen con la exposición misma, eS Por ello 

que muchas veces se conciben con una gran libertad y variedad 

cemalica. No obstante, seria del todo anómalo que realmente algún 

capitulo que no tuviera que ver, de alguna manera, Con el tema de 

ia muestra. Aunque en algunas ocasiones el autor es un timbre de 

letras de prestigio y el ensayo que presenta, Sin dejar dP 

carecer de verdadero interes no establece una estrecha relación 

entre los acontecimientos que narra y el personaje O ios 

problemas que plantean Las obras producidas en ese periodo que 

abarca In exposición, tal vez se incluyo por juzgarse que se 

encuentra en los alrededores del tema principal. 

kiite es el caso del ensayo de Carlos MonsiVais sobre el 

contexto historie() OP la obra de Tamayo en .01 catalogo • .de• 



amplia retrospectiva i.IIC. !w prespnto pn el Palacio de Clellas 

Artes y en el MUGed de su nombre. fa crenica ensayo de Mensivais 

ne dela de carecer de lUti, d. ddrcpw pu reailuau 	una  

de 	la cultura mexicana cld esle L'licito muy bien hecha, sih embargo 

c:OMO no 	 celacienes directas entre los acontecimientos 

que narra y la personalidad piastica del artista eaxaqueno, no 

resulta tan útil come hubiera side de desear si . per elemPlb, 

precisara porque c la a Vicente Rojo o a les charros del cine 

mexicano y 110 d clerles dEIJA:11:W. 	O hechos culturales que si se 

mlacienan de una manera especifica con el. desarrollo plástico 

aei artista homenaleado. Mas cercarles V certeros seria el incluir 

asuntes como "la ruptura" con la Escuela Mexicana d., Pintura en 

la decada de los cincuentas, el papel de Miguel Salas Amzures al 

frente de la Dirección de Artes Plásticas del INDA, la incidencia 

(Id hechos come tes frencuentes viajes y estadias de Tamayo en los 

Kstados Unidos o la particular concepción de la mexicanidad en la 

plastica y en los diferentes artistas, según la década de la que 

se trate, ya que tue tan larga la vida de Tamayo que era CaSi 

ebligatorio revisar la cultura de este siglo. 

No son necesariamente los rasgeS del ensayo literario los 

mas adecuados para escribir el, texto de uu catalogo sebre las 

, en especial 1:1 no 20 dominan muy bien. Mejor es acercarde 

a las caractertsticas del estudio a(3nd-OmiG0 (y aun4:ile ea• com'fin 

que la inayoria de 1°14 autore de Iou textos mezclen géneros como 

elisaY0 cen La crenica, La monegralta con el reportaje...) 

• seria de suma utilidad. qUe no se olvidasen algunos de los 
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principios del rigor de diversas disciplinas tanto da las 

Humanidades como de las Ciencias Sociales que permiten 

aproximaciones mas agudas y de mayor utilidad para el 

conocimiento de Lo:..; problemas artisticos de un periodo de la 

misma tormo que dp la personalidad plástica de un autor. 

Eu común abordar en los Libros-catalogo aspectos lneditos, 

al igual que otrecer al lector una variedad de materias que 

sirvan para profundizar en la comprensión y la complejidad que 

otreee la producción artistica. No es ocioso subrayar que, como 

escribió Arnold Hauser, la torna pecullai:- de ver el arte de 

nuestro siglo es la de la sociología del arte, por ello, el 

interes que presentan los textos que abordan ese tipo de 

problemas y que van desde la fortuna critica de una obra o 

artista, hasta |a::1 reacciones del público trente a las 

exposiciones, pasando por los problemas que se derivan de las 

relaciones del arte y la sociedad, la economia, la politica, la 

ideologia... 

Tambien eu necesario apuntar que tanto a la mayor parte del 

público del arte como a la gente común, lo quo más les interesa 

es la explicación del siqnificado de las 0braá, y que por este 

motivo no 	puede prescindir A señalamientos temáticos, 

tocnico-Iormales e iconograticos, que son el sustento de las 

apreciaciones esteticas, histórico-sociales, etcetera. 

bada la notable Variedad de formas que un catálogo puede 

asumir, comentaremos aiqunos tanto mexicanos como extranjeros que 

juzgamos de interes y que 10G que no se han convertido en 



verdaderos clásicos, pueden ser de suma utilidad para entender 

los probLemas Quo plantea La edición del man complejo de los 

apoyos escritos de una exposición. 

tui 
	Inijmn I: ice 	e 1,mp c.) 	de 	.1. i b ro • c.a t á lego os The Age '1  

Emtlian Pointing ':'t:tbe Sixteen lh and cexreque and, 1: t' 1.:1Arraoo.i.; 

$oventeenth COnt:DriQU. Publicado por la National Gallery oí: Art, 

do wdshingt.on, The Metropolitan Museum ot Art, de Nueva York y la 

Pinacoteca Nazionale, de Hologna, este libro plantea el examen de 

una vasta temática, asa como el estudio de La dirección artistica 

que PloreCdO u Ilnales del siglo XVI 'y durante el. XVII, 

tendencias que hicieron expre2ar a Arnold Hauser, en lo Bistoria 

social de Lit Literatura  v  el  arte, que en esa época todos los 

contemporaneos Le huPiesen apostado al eStile de los Carracci y 

no al del Caravaggio, debido a sus preterencias, lo que recuerda 

tambien su opinión de que ante los diversas corrientes•artlsticas 

que coexisten en un momento histórico dado, no es posible saber 

euaL sera ia que obtengo el, reconocimiento de uno epoca3. 

i,a obra !.W inicia Con dos tistas: los organizadores y tos 

patrocinadores de la exhibición. Continúa con la presentación, 

Le:.; agradecimientos y una tercera lista en lo que se, anotan los 

arlistas que participan con un obra en la muestra. Después 

aparece una introducción de Giuliano Uriqanti sobre "El carácter 

lombardo, has ideas romanas, El espiritu. etrusco y de la 

An en t ignedad 	las pinturas (te Emilio en los siglós XVI y XVII". 

32a. ed. 	2 vols. 	ha Habana, 	Edición Revolucionaria, 1966. 
Vol. L. Paqs. 411. 414. 

143 



I4na1iza con un enlistado de los contribuyentes del catálogo 

(,Alas see,cjones se encuentran numeradas en romanos). 

Si bien cupnia con tres apartados (-I. La pintura Emilia del 

siglo XVI", "II. Los Carracci" y "Ill. La pintura Emilia del 

uiuLo xvii"), son ocho Los especialistas 	que escriben 	tos 

ensayes de 	les temas que se abordan 	en 10B tres capitules. 

La peculiaridad mas sobresaliente de la organización de este 

libro-catálogo ev, que al final de cada uno de los tres apartados 

se encuentra la (isla de obra respectiva. 

Para poder presentar un panorama que ayudara a explicar los 

diferentes motivos de las corrientes que se bifurcan a finales 

del 1500, y que sirviera tanto de contexto como de interpretación 

a [os estilos del Correggio y de los hermanos Carracci, se 

revisan aspectos cómo el tránsito de la belleza a la elegancia en 

los Lrescos del Correggie y del Parmigianino, las relaciones 

entre el diálogo de la pintura de las escuelas Emilia y de 

Eoulaineeleam. 	La gracia y lo grotesco en el arte de la Emllia, 

en et primer capitulo. 

En el segundo. Ge estudia el estado del arte, la ciencia y 

la naturaleza pn Bolonia alrededor de 1600 y la reforma de la 

pintura por los Carracci. En el tercero, se analiza la pintura 

bolonesa en ml siglo XVII y los ciclos de trescou de ese siglo en 

nelonia y Emitia, para tinalizar con un ensayo sobre la te tardía 

ge la pintura bolonesa. Por supuesto, cuenta con una sección de 

reterencias bibtiograticas que da por terminad" el libro. Las 

tres 1:lecx(one:J dedicadas al catálogo son identicas. Se Inician 
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siempre con: 

- (Una página para el nombre del artista con sus fechas y 
lugar de nacimiento y muerte) 

- Un sintético pero erudito estudio sobre el artista 

Ademas, siguen el siguiente esquema Para las obras: 

Número del catalogo y titulo de la obra 
Técnica, con breves anotaciones pertinentes 
Medidas 'en centimetros y en pulgadas 
Leyendas o letreros y tirma, cuando los hay 
Acervo o colección 
Un breve comentario de la obra 
Una imagen de la pintura 

Se reproducen a continuación dos ejemplos de las Ilchas 

tecnicao: 

havinla Fontana 
Hologna 1552-Roma 1614 

45 Consecration to  _the Virgin 
011 on canvas 
276.8 x 184.4 cm (109 x 72 5/0 in) 
Signed and datad at bottom: lavinia font 
ana (die z[appis] MDL XXIXIX 
Musee deo Heaux-Arts, Marseille 

Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzole) 
Parma 1503-Casalmaggiore 1540 

60 The_1:onvénaianei_Bnint  Paul  
Oil on canvas 
177.5 x 128.5 cm (69 7/8 x 50 5/8 in) 

• Oemaldegalerie, KunsthistoriSches 
Maseum, Viena 

libro-calálogo dedicado a The Sculpture of India: 3000 

l';,(1,-130() A.D., es un caso peculiar por tratarse de lo obra de un 

soto autor, quien la escrihiú para la exposición presentada en ta 

National Gallery ot Art, de Washington. Las diticUltadeo que 

oresentaoa el cataiogo de esta muestra eran tanto la misma 

compleiidad y amplituú del tema, como la variedad de estilos que 

abarca 	arte Lnd" No obstante que ias diterentes secciones de 
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La exposicion se encuentran delimitadas por periodos cronoiogicos 

divididos por sus siglos, la verdad es que para darse una idea de 

Lo complicado del asunto, ademas de algunas muestras escultoricas 

de la llamada cultura del Indo (Harappa y Mohenio-Oaro), 

simplemente para la escultura budista habla que separar los 

estilos de Amarayati, Barhut, Sanchi, Gándara, Kusana y Gupta 

para proseguir con las yacientes del arto hinduista tanto por 

regiones (Media del Ganges, Ociosa, Decan, Pais Tamil, 

Karnakata...) como por etapas (Antigua, Medieval...) y dinastias 

((hola, Pallava...). 

K1 libro presenta el siguiente orden: 

- Presentación 
Patrocinadores 
Introducción 
Mapa de la India 
Seis capitulos que comentan las esculturas del catálogo de 
la exposielen 
Agradecimientos 
91osario 
Bibliogratia 

Tal vez no pudiera llamar la atención la. inclusión de un 

glosario para Utt estudio de una temática tan distante del arte 

occidental, pero su mayor acierto radica en que a pesar de que no 

son muchas las palabras comprendidas en el, sin • embargó si me 

encuentran las tundamentales como los nombres de 102 dioses, les 

mudras (o posturas simbólicas de las manoS), algunos termines 

mitológicos Y otros terminos que se relieren o ia geogratia. 

ba organmacion del catalogo permite distinguir lao 

ilustraciones que enriquecen el conocimiento del extraordluarie 

arte del subconlinente indio (Liguras), de las obras en 
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exhibición que :3e encuentran comentada:; en el texto y que remiten 

al catálogo por medio del número (cat. num...). El orden es: 

- Numero do exhibición del catálogo 
Nombre o titulo de lo obra 
Siglo (antes o después de nuestra era) 
Ciudad, región 
Técnica o soporte, medidas en emes 
(y en pulgadas) 

- Acervo o colección, ciudad y número de clasiticación 
Bibliogratia (autor y ano) 

A continnaciOn treG ejemplos iluGtrativos de este catalogo: 

8 
£xlLagumi. the Goddess of 
bultungl_and,  Abundanw, 
Yirst century A.D. 
Mathura, Ut tar Pradeoh 
Red Sandstone, 110 x 	cm. 
(43 1/4 x 10 5/8 in.) 
National Musoum, New Delhi 
889 
Literature: Coomaraswamy 1929 

29 
1111dd-ha hea 
Lare titth century A. ti 
Sarnath, Uttar Pradesh 
Uutt sandstone, 2h x 14.5 cm. 
(9 I/O x 5 1/16 in.) 
National Musoum, New Delhi 
41.20 

93 
DaCing_Biva 
Late tenth century 
Kankalanatha Temple in Aliyur, 
Tamilnadu 
8ronze, 113.1 cm (44 :3/4 in.) 
Singaravelar Temple Collection, 
Sikkal 
Litereture: Nagaswamy 1983 

No de .i de llamar Lo atención i,u en una muestra de un museo 

tan importante como [as Nalional Gallery, (le Washington, se 

suprima el nombre del dios de la danza: 13iva Natarala  porque en 

la rebresentacton det caUalocto ( rii,imeco 93) se encuentra •pisandó 
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al demonio y construyendo el universo. Ensisto en que es extraño 

porque en el resto de las tichas del catálogo se describe la 

escena y se agrega el nombre hindú de La representacion. Por 

e¡emplo en la 92 se anota (traduzco) la-----11lialrill.Mio de Siva y 

tarVati ($iva galyanasullOara-murti),  con los signo; que indlcan 

IM pronunciacion 	las vocales y de las consonantes, que no 

pueden ser reproducidos en un procesador de textos con teclados 

en espanol, ingles y trances porque son característicos de la 

escritura del sánscrito y de algunas otras de uus lenguas 

derivadas, como el hindi. 

El catálogo del Museo Picasso de Par 	cuya autora es 

Marle-Laure Hesnard-Hornadac, conservadora de ese pequeño y 

atractivo museo que permite conocer "los Picasso de Picasso", 

presenta ciertas particularidades que juzgó de interés para los 

investigadores. Si bien la presentación es la tradicional de un 

texto y la llena tecnica al lado de la imagen de le obra que 

comenta, no obstante remite también por medio de ilustraciones a 

otras obras del mismo artista que se relacionan con la principal. 

wotablemente eruditos y precisos, los comentarios hacen hincapié 

en múltiples cuestiones de sumo interés que abarcan desde la 

tecnica y la temática hasta la critica formal., pasando por agudas 

opiniones de indole estética. 

Separa el titulo de la techa, que está escrita en un renglón 

distinto, el segundo, En el. tercero se indica • el lunar de la 

lactura. En el cuarto, la técnica do una manera general. y, en el 

quinto, se indican run le H. 	L. y la Pr. la altura, el largo 

148 



y la protundidad, respectivamente. En este catálogo i1 la 

cronologia se te [Jama blectratia 	..plastica--, escrito que no 

tiene un 	o.rden 
	

1. :)Lf.J 	111‘:!?.t."': La 1.(it5 	1:<:t; de 	1.1." vida 	dr.! 

Picasso con la reaLizacion de sus obras. 

Contrasta el caldigo del Museo Picasso de Paris con el 

concepto do La cronologia del catalogo, on preparación, del Museo 

casa Diego Rivera que respeta siempre el orden en el que se 

vierte la informacion, o incluso marca con un cambio en el tipo 

de letrn (redondas, (,ursivas, negritas...) si se trata de la 

vida, 	la obra plaslica, 	La mural... Vease en el Apendice el 

inicio de la cronologia de Diego Rivera: Vid.11-0bra. 

Tamityo 10 anos te creación es un magnitico elemplo de 

Libro-catalogo. Consta do una presentación, una sección de 

aforismos (interesantes por discutibles) y luego de siete ensayos 

PifiAld.L0f:1 de la obra do Tamayó, diez textos antológicos y una 

sección gráfica con reproducciones en color de 211 pintura. 

El catalogo do obra so ordena por los anos de la producción 

y la tecnica. En el se empl ean signos gráficos para identificar a 

los dos princtpales coLecnionistas y a las obras tanto no 

incluidas en la exposición como las reproducidas en el libro, lo 

qup. tiono peo' objeto no estar repitiendo datos que hartan todavia 

mas extensa ta Li.sta. En la sección dedicada a La gráfica se 

oitlizan• letras, que llaman siglas, con -el mismo tin: 

. P/A Prueba de artista 
• H/C lloro de Comerce 

(Fuera. del mercado) 
C/F Con tima 
T/P Trial Proof.: 

(Prueba de eUtado) 
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hos diferentes problemas que plantea la extensa y 

Particularizada producción de un gran artista, amerita la 

acertada inclusion de notas como ti( siguiente: 

Carpeta de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos "Fray Bartolome de las Casas". Con tres obras 
gráticas originales de diez artistas, incluyendo a Rufino 
Tamayo. Editado por el gobierno español. Ministerio de 
Cultura y Cornil:lie:1 Nacional del V Aniversario (iálQ) del 
Descubrimiento de América. 

Algunos intortunados errores en este catálogo de obra son: 

uno. el no haber separado las obras no exhibidas de Las que ni lo 

fueron, ya que todas tienen un número progresivo y por ello se 

Prestan a confusión. bou, el no haber mareado o distinguido, de 

alquu modo, cuales obras se exhibían en el Museo Tamayo y cuáles 

en of Palacio de bellas Arles. Como se ve, se trata de problemas 

no muy complicados, ya que con facilidad podrían haberse 

subsanado al agregar una Ilsta de las obras no eXhibidas, otra de 

las ilustradas en ei catalogo y, una tercera, de las obras 

murales o por medio de signos Lon cambios en la tipoqrafia 

senalar esa disparidad:. Por tales deficiencias no queda claro 

cual |.v. ,I numero L^ tn1 de ubroo *xhibidao, pues habría que 

estar descontando todas las obras que no lo tueton y a las cine 

tambien les corresponde un número en ta lista. 

En la confección de los libros-catálogo debe buscarse la 

orecssion, porque !J;JU.4 Lectores no serán nada mas los visitantes 

de la muestra, sino cualquier lector o especialista que puede no 

haberla visto o residir en otro pulo. Un eiomplo pertinente en el 

catálogo que se comenta OG que no se indica gue algunas obras que 

aparecen Ilustradas en el conhinto de imagenes dol libro no se 
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exhibieron Y (11i 	sd Propósito era solo el de completar el 

conoeLmienio de lo obra de este reconocido pintor. 

1,o seccion OP ilustraciones ejemplifica de una manera 

admirable el desarrollo de La pintura del artista oaxaqueño. Y 

respecto o su Lociu.ro, tel catalogo contiene algunos admirabtes 

aciertos, como por elomplo la siguiente nota: 

Diseño de escenogratia y vestuario para In Balada  del  
venado y 	la_lna, de Ana Mérida. Música de Carian Jiménez 
Mabaroak. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. 

(A pesar de que surge la curiosidad. de ni la obra a la que 

20 retiere tuo representada y en que 

Hn conveniente señalar que la sección que llaman fuentes 

documentales no consigna ninqun documento, sino entrevistas y 

declaraciones de Tamayo mlíu7et...:ickm en publicaciones periódicas. 

K1 haber separado tas citadas entrevistas y.declaraciones de la 

Hemerogralia, quizás se debe sólo a motivos prácticos. 

pa catalogo de la retrospectivo de Pablo Picasso en el Museo 

do Arle Moderno de 1 ciudad. de Nueva Y.O.CU, de 1980', en un muy 

DIWO ~molo de UD Libro-catalogo. Su editor LUO William aubin. 

consta en realidad de :t: secciones de importancia: una extensa 

cronologia realizada por nano Fluegol (que abarca hechos dé su 

vida, de su tormación y practica arlisticas) y una revisión 

vlsuat do las obras presentadas en ta exposición con Los datos de 

• sus tichas técnicas. Contiene, además, don presentaciones de ion 

direetores del Museo de Arte. Moderno y del do tos Museos de 

lironcia. Lo siguen una pequeña introducción dolo curadora del. 

Museo Viemm,;() de Par 	Y un texto dlie cxPllca La genests (.ti La 
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exhibición, del director de Pintura y Kucultura del Museum ot 

Modern Art. 

No se trata de Hn catálogo razonado porque no abarca In 

totalidad do las obras producidas por el artista español, ni 

siquiera de la pintura, sino de una selección hecha por el equipo 

de ese museo. Aborda en la redacción de la cronologla, además de 

Ion tipicos datos ya comentados, precisiones estilisticas e 

integra la produccion a los importantes acontecimientos 

históricos y sociales que Lou enmarcan. Un dato de interés: no 

presenta estrictamente una liwta de obra numerada porque se 

sustituye con "apartados cronológico-estililsticos" que 

reproducen Las imágenes exhibidas de ese periodo. 

Un excepcional libro-catalogo trilingüe (alemán, español, 

ingles) es el de la muostra Siqueiros/Pollock: Pojlock/Sidueiros. 

No obstante la complejidad de las relaciones entre estad grandes 

liguras de la plástica mundial y de los estudios que se les 

dedican, puedo ser de utilidad si se emnlea como ejemplo válido 

Para entender la torma de organizar nó Unidamente •un catálogo 

Individual, sino uno en varios idiomas. 

Se adeptaron en el los siguientes criterios para el problema 

oue planteaba editarlo en tres lenguas: para loe • encabezados o 

Y:rases cortaS se adoptaron tres columnas. PriMero el alemán, al 

centro el español y a la derecha .el ingles. Para Los tektos más 

extensos se conserva este orden, pero aparecen uno después del 

otro. 
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veamos la reproduccion de la nota 1.11 	.111, del catalogo: 

Sobre La obra de Siqueiron no exinte hauta ahora un 
caLalogue El¡nona. A penar de que una gran parte de sus 
obran eutá 'Armada y techada, las techan otrecen, sin 
embargo, ciertas dudan que nauta el prevente no han nido 
discutidas en Las bibliogratlas. Tampoco podemos llevar a 
cabo aquí una discunión detallada de todos los casos poco 
claros, Para algunon de los trabalos expuestos los 
comentarion respectivos que ne ofrecen a continuación 
intentarán recurrir por primera vez a hechos conocidos para 
la aclaración de las fechas. Loa signos que acompañan a las 
techas contenidas en el catálogo se entienden como sigue: 
194Y: la techa no °trece la menor duda. 
ca. 1941: la techa no ha Sido tacillieda por Siqueiron 
sino que se ha determinado en base a la literatura 
respectiva o a las indicaciones de los propietarios. 
techada 1934/1941: techa dada por Sigueiros pero aqui 
puesta en duda según los arginnentos del comentario 
respectivo. 

El material escrito, gráfico y fotogrático de los archivos 
de la Sala de Arte Público Siqueiros que ha sido reproducido 
en este catálogo en 'propiedad del •instituto Nacional de 
Bellas Artes (iNUA), México, . O. P. La do-Curadora de la 
presente exhibición, Irene Herner, hizo la investigación de 
entot3 documentos, seleccionándoles, compilándolos y 
relacionandelos con los cuadros expuestos y sus comentarios. 
Sigueiros Pollock.. Pág. 59. • 

El catálogo de laG obras renpeta un orden cronológico, En 

(l;' 1. tipo de tos de una Lamina de texto pOr una de la reproducción 

de la obra, ba encabeza siempre la ticha lecnica con el titulo en 

vos tres idiomaG, aunque el orden cambia lógicamente por tratarse 

en:, artistas que titularon unu obras en sus respectivos idiomas. 

Para Las obras de l'aqueiros se inicia con el titulo en español y 

para las de pollock en inglés. En cualquiera de ambon casos el 

aleman uG la segunda lengua que aparece. En el renglón de la 

Lecnica solamente se emplea el alemán y el ingle:3 y en ene orden. 

A cmntinudci.ón puede leerse un ejemplo: 
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loracLienuti(ino - WeiPlicher Torso - Eemale Tomo, 1945 

Pyroxiiin aut Holztaserplatte - Puroxylln on masonite 
114 x 94 cm 
Meneo Carrillo Gil - INDA, México, D.F. 

Por juzgar de enorme interes ia molusion de aciarac.oues en 

un cataloqo, 	transcribo la nota que se inserta al inicio (i.e' la 

parte dedicada Jackson l.() 1, 

El titulo y La techa de todos ion datos registrados en el 
catálogo referentes a Pollock, se rigen en general por el 
índice de len obran (Catalogue Raisonne) de O'Connor/Thaw 
(1918). En todas las obran no techadan por el artista, el 
año ve precedido de la abreviatura >>ca.« (circe) y les 
obras están clasificadas, en el indice seque las tuentes, o, 
estilistIcamente, segiin el año o la'época de su posible 
origen. Len techas divergentes y tacilitadas por Ion que han 
cedido sus obran ce colocan entre paréntesis. Queda 
renervada e una retrospectiva de Pollock la discusión sobre 
la actualización de les techas, que también incluirá los 
resultados del primer volumen complementario del indice, el 
cual será publiCado en septiembre de 1995 (véase 
Bibliografía de Pollock, O'Connor 1995). (CR) el tinas de 
cada inserción se refiere al nümero correspondiente del 
Indice de las obras, en el quo el lector interesado 
encontrará datos sobre firmas y fechas autógrafas. 

Los signos de los titulen tomendon dei indice tienen en lo 
sucesivo el siguiente nignificado: 

Paréntesis: titulo 'consagrado por el Uno en las sucesivas 
publicaciones, si bien no proviene de Pollock.. 
Comillas: el titulo de una obra originariamente sip nombre 
he nido dado por el propietario .  
Corchetes: titulo no interpretativo, dado.  per 
O'Connor/Thaw con el fin de una identificación 
descriptiva. 
Sin titulo: para la denominación de obras originariamente 
sin título y que en el indice llevan otro nombre; en 
O'Connor/Thaw nolo ce indican bajo el número del CR. 
Todo:3 loe títulos sin signo especial son ti tuba dados o 
aceptados por Pollock, lo que está documentado por 
textos publicados en vida del artista, por certificación 
de su espona, Lee Kresner, o por otras fuentes igualmente. 
tidedignas (véase O'Connor/Thaw, 19/8, volumen 1, pág. 
XVIII). 

Para una mayor fluidez en la lectura, se han omitido en los 
comentarios los paréntesis y corchetes de Ion titulen. 
Siqueiros Pollock, pág. 142. 

En seguida se transcriben dos llenas lecnicas de la sección 
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dx‘l c:aidlogo dedicada a Jackson Pollock para que el lector pueda 

ver el tipo de anotaeiunes señaladas en los nárralos anteriores 

(se respetan tos 	 entre renglones del. original. 

atti.íz2ortrall -Ib tsirtrIt 	Auts=liraln , cci. 1993 

ól aut Leinwand, aut Tatet montiert- Oil on canvas, mounted 
on board 

18,5 x 13,5 cm 
Courtesy jason Mccoy Inc., New York 
(CR 9) 

1Landscape with Steer] -  [Landschaft mit Ochsel  
can 	 bueyl, ca. 1936/37 

Lithografie und Spritzpistole 	Lithograph with airbrush 
40,5 x 58,1 cm 
The Museum ot Modern Art, New York, Gift ot Lee Krasner 

1186.69 
(C8 1065 [P 91) 

Como puede notarse en este catálogo se omite el número de 

11S ta de las obras puesto que están Ordenadas cronológicamente. 

A pesar del ULIAllo,:Ti2Doros del Museo laCional de Historia 

enLel Castillo  de  Ghanultenec, es un libro-catálogo en lugar de 

un 	mero cata l(igo de colecciones. La sección más interesante, 

aparte cli., los textos, es la titill.ada "Gedulas" que consta a la 

vez de un comentario y de una ticha lecnica. 

uu libro-catalogo debe tener cierta. unidad no .basta 

reunir material heterogeneo en la edieión. Al contrario, lo que 

Lo distingue son los distintos en toques que respondan a una 

concepción unitaria. Por tal motivo es práctico publicar además 

del catálogo, un folleto de mano .0 hojas desala para :abordar con 

xii:Aintwl•criteriou y crntoques LOG diversos problemas que plantea. 

una exposición 	tomando en cuenta las • di:versas clases de 

visitantes y sus intereses. 
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5.15.2. CATALOGOS OE COLECCIONES 

Un cano de notable [nieves se encuentra en los catálogos que si 

bien no son de una exposicLOn real, reúnen las obras que integran 

una colección, e incluyen al tina' la lipta o catálogo de obra de 

la totalidad de esa coteccion. Su caracteristica más destacada es 

la de ser una 1-mente de consulta de suma utilidad. 

«I de In colecciluLD1(11úTlra  del 	Uanco Nacioilal de Mexicó 

consta de seis estudion sobre el arte mexicano y uno especial 

wibre la colección minma para tinalizar con una "Relación de 

obras...“ que viene por siglos y en el siguiente orden: primero 

[as de autores anónimon de 102 sigloes XVI al XIX y después, por 

orden altabetico, los artistas de los siglos XIX y XX. 

Es un tipico catalogo de colección y no de nna• muestra, como 

Ya se dilo. La obra se encuentra iluStrada a partir del tercer 

apartado, de acuerdo con i02 temas en que se encuentra dividida': 

la pintura coionlal, la de los "artistas viajeros", los pinturos 

decimonónieon, los de la Escuela. Mexicana de Pintura y uno al 

tinal.sobre los artistas que se suponen o consideran no incluidos 

en ella. Carecen de número de catalogo en la colección.  y se 

enlistam individualmente o por conjuntos, segun sea el capo. Se 

advierte. que esta colección es excepcional en lo 'tocante al. arte 

nnevohispano y al del siglo pasado.. 

Esplendida edición desde el punto de vista graneo y con • 

textos de 	inventigadores del Instituto 	dm •• Investigaeiones 

EPtetleas de la UNAM. 	Mayer: una colección se•Inicia con 

tina nresentacion del. director de ta institución patrocinadora del • 
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libro, continua con un prologo de Luis Ortiz Macedo y una 

introducción del entonces director Eugenio Sixto. De los 1.2 

capitulms clup io inieuran, el primero retiere una semblanza del 

coleccionista y nueve mas se dedican al contenido de la enorme 

colección en el siguiente orden: cerámica y cristal, ortebreria, 

escultura, muebles, pintura, libros, textiles, relojes y uno 

tinal de miscelanea. dedican tambien un texto a la historia del 

hospital de San Juan de Díos, sede del acervo del hoy Museo Franz 

Mayer. 

bon vascos Po Plenlco y au  Col(jto d('!' tu. Vizaainall está 

constituido por cuatro capitulos de historia, tres dedicados a 

artes, uno a la artesanía (borda(os) )' otro sobre la 

iidad. de las donaciones, ademas del tradicional Prólogo 

Inicial y una bibliografía separada en archivos y obras 

ionsultadas. El catalogo de pintura y escultura está concebido 

con el formato de una pequena fotografía de lo imagen y la ficha 

iecnica halo ella, lo que le conitere una enorme utilidad al 

presentar la totalidad de las piezas de esas modalidades 

arlt:Aic;n1s. 

El de la Cojección  PaDcrial. Gutierrez Roldán documento en 

orden attabetico de autores y de títulos las -  332 pinturas que 

oertenecieron a ese coleccionista. Ademas de las consabidas• 

oresentación e Introdución, se incorpora un texto que versa 

sobre lo colección, le sigue un apartado de las reproducciones de 

los retratos de los diversos miembros de lo iamilla y tos 

autoretralos de los pintores. No falta uno dedicado a los 
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aspectos biogralleos del notable coleccionista. otra sección 

dedica un comentarlo para eada uuo de los artistaG, asi cómo 

las ilmaraGiones en color de las pinturas reprodmeidas que les 

corresponden. IdDr0 de notable calidad editorial y gralica, 

alterna en la quinta 	'c:ion el ensayo sobre el "Coleceionismo en 

Mexico" Y balo el ei catalogo dei total de Las obras de eGa 

colección. 

por su. estructura, orden e intención, esta obra es un 

~molo tiple() de un catalogo de colecciones, si bien no 

comprende --como ya se explico-- el material de una exposición 

real, sino como (.:t anuncia su titulo el de una importante 

coleccion. 

Un catalogo similar CG el de In rolección Licio Mqou, el 

cual sí se reitero a una exposición efectuada en el MUBOÓ 

Nacional di' San Carlos, es una selección y no coMprende el total 

dp las obras. A m . parecer OGLP libro compila, desOués del 

estudio de Elisa Gayola Barragán, tres textos l personalidades 

ya desaparecidas del arte mexicano: justino '1 E, 	Salvador 

Novo y Yernando Gamboa, lo que implica, sin duda, un. acierto. 

Museo  JosP buis Uuevas eS el titulo. del catálogo de eSta 

(('l 1.(c( 	hoy convertida eu museo. A parte de los consabidos 

presentación y textos sobre diVersos aspectos de.  la. vida y 

uprsonalidad del. artista. donador, del rescate del inmueble y el 

origen de La coleccion, el Cal:(1.1,O(30 sigue el fomato de una 

epproducc(on tolourallca en color ( los datos de identificación. 

que remite a la lista de obra, la cual (le subdivide en técnicasi 
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Pintura, dIbulo, grabado (en lugar del correcto de gratica, ya 

(1110 contiene tamblen serigralias y iotolipos) para Elnalizar con 

las lichas de una obra mural, dos tapices Y dos ejemplos de arte 

objetuat. 

Sigue siempre. primero, un pequen() nárralo para identificar 

al artista e intormacióu para dar una Idea de su trayectoria. 

[mego se anota La ficha Lecnica de la obra u obras que lo 

corresponden a cada uno. ha puntuación de Las Lichas es diferente 

dp La acostumbrada casi siempre en Mexico. El ejemplo que sigue 

respeta esas caracterislicas: 

560 Y1 carnicero 	1962 
Litogratia 
56.5 x 76.5 cm. 

A pesar de que en el libro se incluyen las tiehas de 97 

pinturas, 481 dibulos, 485 grabados y 5 objetos artísticos man, 

al final de la lista de obra aparece la siguiente aclaración: 

La colección del. Museo José Luis Cuevas contiene, además 
de las obras aqui catalogadas, obra de los siguientes 
artistas: Angelina Belott, Sergio Hernández, Wifredo•Lam, 
LU12 Felipe 	Noé, Emilio Ortiz, Lorrainé • Pinto, Nabini 
Siegman, David A. Sigueiros y Francisco Toledo, aSi Como una 
serie de dibuloa de ¿lose Luis 'Cuevas cuya inclusión •en éste 
catalogo no ha sido posible llevar a cabo •Y que serán objeto 
de una publicación posterior. 

Se ha editado un Libro-catalogo temático  más que de 

colecciones: ha pintura del Mehico lndevendlente• en SuS  

li() :1010 ooraúe no presenta una exposición real, sino imaginaria 

al reunir obras C1(.., numerosas instituciones. Su primera sección 

esta dedIcada a comentar 2"?. IIIMIP02 de nuestro pais. Eh ella se 

destacan los datos de la construcción de los editicios que ocupan 

el carácter do 2U. acervo. Continúa con seis capítulos que 
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comentan desde la pintura académica hasta las que llaman de "la 

provincia" y de tinales del siglo pasado. También comenta algunos 

crenerw:i pictorLcos como et desnudo y algunos má2 trecnentados en 

nuestro pais la pintura hiGtorica y el paisaje. Si lo cito dentro 

de este capitulo so debe a su. estructura y ai hecho de que a Gus 

119 ilustraciones las acompañan laG fichas técnicas de 

exposición. 

5.15.3. CATALOGOS RAZONADOS 

Los catálogos razonados versan por lo regular sobre el conjunto 

de una modalidaú artistica o de una etapa o época, de La obra de 

un artista. Deben sn nombre a que se trata de estudios que parten 

(IP principios cronologicos, 	 temáticos o estéticos 

del tipo de producción our se dedican a revisar. Adoptan, por 

supuesto, diversas tormas, pero su peculiaridad radica en que 

proborcionan los dalos históricos, biblionemerograticos y 

tecnicoG que tundamentan el conocimiento o la evolución de un 

conjunto de trabajos. So tinalidad principal es la de doCumentar 

La originalidad y la autoria de las obras para procurar terminar 

ron la incertidumbre o confusión sobre los titules, los autores o 

las techas de elaboración. Se dirigen también a facilitar la 

identificación de las obras y autores, por lo que al Comparar 

catálogos y distintas clases de publicaciones serias., eliminan 

las taluas atribuciones, las copias o los tainiticacioneS, al 

igual que precisan los LIAL14011 originales y dan a conocer o 

suprimen los otros nombres con los que se ha identiticado una 
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misma obra. 

EB necesario subrayar el rigor que debe seguirse durante 

toda .1a investloacion para etaborar uu catalogo razonado, pues 

habrá que investigar todas las exposiciones en las que ha 

Participado cada obra, asi como buscar las menciones 

bipliogr(íficas y hemerooraticas con sus respectivos datos de 

publicacion y la 
	 correpondi.ento de la mención o la 

reproducción de cada obra estudiada. 

Imperativo es subrayar que en un catalogo razonado no pueden 

existir tallas o errores de investigación,,como por ejemplo que 

faltaron atglinas obras, que no 2C hubiesen encontrado todas las 

referencias bibliograticas necesarias, que BO contundieran o 

transcribieran mat las techas, ya que un catalogo razonado abarca . 

el estudio totalilador de los conjuntos o series que estudia. 

Puede referirse a todas las modalidades artísticas que haya 

Practicado un artista o únicamente a una modalidad o época 

espee'flicas. Tambien puedo referirse a un sólo período o etapa y 

no necesariamente a todos ellos. 

Creo conveniente recordar que la Mayoría de las grandes 

artistas mexicanos • no cuenta aún. con un respectivo catálogo 

razonado. V si bien alquuos estudios serios son de suma utilidad 

Para aclarar mutAios aspectos, gue van desde la vida hasta la 

wil:e111:1i4ad de La13 obras, pasando por la determinación de 

lecnicas, temas y apreciaciones, no substituyen dé ninguna•manera 

elaboracion del catatogo razonado correspondiente. Pensar 

•dUe ninguno de tos tres grandes muralistas Mexicanos., pintores 
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como Jose María Velasro, grabadores como lose Guadalupe Posada o 

heopoldo Mendez no cuentan ann con sus respeclivos catalogos 

razonados, da una clara Idea del monumental trabajo que esta 

todavia por hacerse. Alienta que se han iniciado ya 01 Catalege 

razonado del muralismo mexicano y que se encuentre en proceso en 

el de Rutin° Tamayo. 

Kn opinión del investigador estadounidense Stanton Catlin un 

(.!atalogo razonado del muralismo mexicano deberia liwluir una 

bibliografia por temas o problemas, y esta sería, para el, la 

caracteristica primordial de un catálogo de 'esa naturaleza. 

Uno de los catálogos razonados más tamos° es el dedicado a 

la pintura de Rembrandt, del que ze han publicado ya algunos 

volumenes y todavia no se termina ni su estudio ni uu 

PublicileilUh Destaca, sobre todo, porque ha servido para dirimir 

las controversias sobre las obras originales y las atribuidas o 

Las Valsas. 

Publicado ya, el catalogo razonado de Remedios Varo: es, sin 

lugar a dudas, ejemplar por el rigor con el que se realiza este 

11po de trabajos, como por ejemplo las fichas•techiCas y la 

variedad de datos que. comprenden. Consta de tres secciones` ia 

primera dedicada a los estudios, ensayos .y reflexiones, la 

segunda a las ilustraciones de color y la tercera al estudio. que 

Propoplamente lo convierte en un catálogo razonado. 

Ae1.01WI:.1 (10 la obligada. introducción de sus autores,: Walter • 

Y Ricardo Ovalle, reune ensayos de cuatro espeCialistas. he 

siguen una nota biogratica crenologiCa (do Walter Gruen,:guien • 
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hace hincapié en Ld tormación de La artista y de1 desarrolLo de 

211 carrera, con una reflexión tinal que titula "Coda") y 'Hila 

sección de 29 breves comentarios de La pintora a ciertos de 2H2 

emIncyr,011.  En  In  ntLima !.:,(:)c4:::jon, llamada "causas y motivos", se lec., 

al inicio: 

La elaboración de este catálogo razonado ha tenido por 
obleto en primer lugar legitimar la obra auténtica de 
Remedios Varo y, en segundo, salvar las impresiciones que 
existían en las tichas técnicas y la cronología de las 
obras. 
Con el paso del tiempo, la intormación contenida en las 

tichas técnicas y el orden cronológico de las obras se babia 
vuelto contusa... 

Continúa con una serie de aclaraciones sobre los nombres y 

Las fechas • de algunas pinturas que por diversos motivos se 

cambiaron y era necesario puntualizarlas. 

Le siguen HA paginas con las reproducciones en oolor de 

obras de La artista nacionalizada mexicana. Después se pasa a las 

lichas técnicas del catalogo que siguen el siguiente orden: 

- Número y titülo 
- Año 
- Técnica y soporte 
- Medidas 
- Colección a la que pertenece 
- Procedencia 
- Exhibiciones 
- Bbibliogratía 
- Hemerogratía• 

Este 02 la ficha de la primera obra citada en el catálogo 

(se respeta tanto ta puntuación como la orlogralla del original): 

1 Retrato de doña Ignacia Uranga de Varo 
1923 
lápiz/papel 
15.5 x 13 
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lIOL 	particular, Valencia 

	

pRoc 	Walter Gruen, México 
ignacia Uranga, viudad de Varo, Pamplona 
Rodrigo Varo, Valencia 

	

EXE 	1964 México o. n 127 

	

U 	1964 Fernández, p 105 
1966 Cailtois/Gonzalez/Paz, p 169 b/n 
1988 Kalplan, p 27 b/n 
1938 Remedios Varo, p 58 b/n 

1988 Malpartida, b/n 

	

ALLITA 	Las obras 1 a 6 figuraron en lo 
exposición de 1964, con el titulo 
conjunto de Sula(  hojas del álbum  
apunten 

IldEl abreviaturas de estas tichan técnicas se retieren a: 

1,:(11.1, al aclual propietario; pum, a los dueños anteriores: E1L2, o 

jas exhibiciones en las que se ha mostrado esa obra; fi, a los 

menciones bibliograficas que siguen un orden cronológiCo; ú, a la 

Localización de reterenclas o fotografías de eSa obra en 

publicaciones periodican. Al tinal, en muchos casos se incluye 

una nOLO COH dAVCrrM.1 aclaraciones. 

En las secciones de bibliogratía y hemerogratia de esta 

ilena tecnica, como 1:1P ~pela, solo se ctla pi año, el autor Y 

la pagina de referencia, porque los datos completos del • libro o 

deL articulo de un diario .o revista, •se encuentra al tinal en los 

apartados dedicados a esos asuntos. 

Como puede comprobarse se trata de an metiCuloso trabajo en.  

el que fue necesario checar los títulos de. las obras.  en •Ios.. 

0.1.!:Itird05 catálogos,. Libros o artículos donde se eitalun, así • 

como comparar las techas y revisar lo bibliografía para encontrar 

la paginas o paginas donde. se reterian a cada upo de los trabajos 
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de Remedios Varo. En ciertos casos tambien 1u, necesario traducir 

el. titulo porque muchas veces Ge había bautizado el original en 

trances. Veanse los números t6 	desir lE1 deseo] o 17 L£ 

message (que olvidaron traducir: El mensaje) del catálogo de 

obra. 

como esta edicion es bilingüe, el tormato de lo primera 

seccien prementa don columnam: u la izqulera et espailol y a la 

derecha el inglés. También por ello en las paginas 315 a 317 se 

enlistan 1.0G Malos .de las obras en inglés. 

En la lista de exposiciones individuales se conGignan las 

don siuulentes nolau: 

Las cifras entre corchetes al final de la ficha, indican 
el número de obras expuestas. 

1956 Reme,dipiiI Varen 
Galerías Diana 
• méxitó, 25 de abril [12] 

1936 Eantastic Art. Dada. Surrealism 
The Museum ot Modern Art 
* Altred H. Herr Jr. 
Nueva York, diciembre [11 

El asterisco "indica al o los organizadores de la 
exposición". 

• Andrew Hobinson escribió el• .catálogo raX.onado de los 

grabados. de Plraneol con una introducción ••de .54 páginas • de 

estudios que abordan la biogratia del artista y los problemad de 

ta Llimera Darte de la arquitectura• 	prospectiva, •. de los 

lán laminas• sueltad,. de la primera .y.segunda 

edleionr13 de. Careeri. y la bibliógratia. El cat6lo4o•propiaffiente 

dletto•omIta.de una "Gula del catalogo" en la que se tratan los 

probLemas de las diGtintas ediciones de los conjuntos de 
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huecograbados ya citados, de las estampas sueltas y de los 

volumenes combinados. Cierra con un apéndice con los calcos de 

las "marcas de anua-  de los papeles empleados en 10B tiraieEl. 

quia del caUalogo 1Mc inicia con un estudio de las 

diferentes ediciones de los cuatros grupos de grabados y sus 

numeros correspondientes, las obras sueltas que no torman parte 

de series, las fechas de publicación y los lunares donde pueden 

localizarse las distintas ediciones. Luego, detalla los números 

de catálogo de cada grabado, los títulos, las medidas, las 

retacion 	(.7on 11)1:1 dibulos del propio Piranesi y los tuentes. 

Continua con los comentarios o los diterentes estados de cado 

obra y el tirale. Despues aparece una lista de abreviaturas para 

tacilitar lao referencias, en las que se incluye la de los varios 

Mulos de tau obras publicada por Piranesi, la de dos catálogos 

razonados del primer cuarto de ente siglo (el • de Henri de 

tetwilion, de 191.8, y el de Arthur M. Hinds,• de 1922). Finaliza 

con las .abreviaturas de los colecciones y las ciudades donde se 

encentran. 

Siguiendo el mismo orden •de la introducción se desarrolla el 

catalono, siempre • con un breve estudio 	de la diferentes 

ediciones, sun caracterinticas, las techas de su. PublicaCión y 

ios acervos donde se encuentran (por ejemplo las seis ediciones 

de 	la 	Prima parte). 	A • continuación 	se. organizan 	lao 

reProducciones de tas obras con su ticha técnica. Copio los dato 

de La ficha 12 del original en inglés: • . 



12 

Foro antico RomanD 

In First Edition, First issue, only, titled: 
libro tantico conutici al!' intorno  

Erima parte, plate originally numbered 11, tr 
margin 
pinte XI of First Edition, First Issue 
plate 14 of later issues, and so numbered br 
comer ot caption plate 

Etching, engraving, drypoint 
249 x 366 (caption piste: 19 x 366) 
Signed, bl margin 
t 13: H. p.00. 14 

Preliminary Drawing: London, British Museum, 
1908-6-16-27 (Figure 6); black chalk, pen and 
brown ink, brown wash; 135 x 209. 

,qtate  
Betore caption plate. 
(First Edition, First and Second issues; 1743-1743/1744) 

btate  
Caption plate added, but with "medesime" spelled "medes- 
sime" and betore cometa atter "Cavalli." 
(First Edition, Third Issue; 1747) 

State III  
Capt ion corrected. 
(First Edition, Fourth through Sixth Issues; 1748-1748/1749) 

State IV 
In open sky about 40 mm from 1 margin: two parallel, almost 
vertical scmatches. 
(Second Edition, First through Sixth Issues; 1750-early 

1770s?) 

(Se publican las laminas de los estados. V. y yr con sus 

respectivas explicaciones y además se. citan los comentarios 

pertinentes al estado• V11).4  

4Andrew Robinson. elranesi. Eariy architectural. fantasieb. A  
catalogue ilaisáine ne o t the .Iitchings . • 1*Jash ng t n , Na t 09 al • Ga 1 1 e ry • 

t Ar 1 	h é 11h iS/OrGi. t. y ( tlIdqu Prel,..,s, 19 8 . P11(.03 . :3 8 -42 	• 
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Otro catalogo razonado de notable interés e2 el de Guutave 

Moreau. Obra dividida en dos partes, la primera y más extensa se 

encuentra subdividida en seis capítulos y se dedica a la "Vida, 

obra y posteridad de Gustave Moreau". Se trata de un 

pormenorizado estudio del gran artista del simbolismo francés. 

Para dar una idea del tipo de estudio realizado, anoto a 

continuación Ion Mulos de Ion capitules (a pesar de que a su 

vez presentan muchas más subdivisiones) 

"Un joven pintor romántico" 
"Las lecciones de Italia" 
"La pintura de dioses y de mitos" 
"Hl mistico encerrado en el propio Parta" 
"La imaginación del color" 
"La posteridad" 

La segunda parte es propiamente el. "Catálogo razonado de la 

obra terminada de Gustave Moreau". Se inicia con las pinturas, 

acuarelas y dibillos, seguido de los grabados, las tapicerías y 

los esmáttes según (d'aprégi) Gustave Moreau. Esta segunda parte 

que incluye el catálogo razonado de Moréau empieza con una 

presentación subdividida en: "Importancla de la obra", "La obra 

terminada", "Metodologia" y la "Redacción de las notas Y 

abreviaciones" en el siguiente orden (copio traduciendo) 
Titulo 
Técnica y soporte 
Medidas 
Firma e inscripciones 
Fecha 
Historia 
Propietarios 
Hxposicionea 

- Colección a la que pertenece 
Bibliogratia (abreviada, donde se menciona la obra) 

De.  acuerdo a estos datos he aqui un ejemplo de un óleo: 

424 DALILA 
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Oleo sobre tela 81,3 x 66 cms 
Firmado abajo a la derecha: Gustave Moreau 
Fecha: v. 1896 

Historia: Col. Allard et Noel. Col. A. Daille-
hache (comprado en 22 500 F. en 189/). Col. Hesséle 
(comprado en 28 000 F.). Col. Prince de Wagram. Col. 
Harbazanges. Col. Luis Emilio Monsato, Cara- 
caras, Venezuela. Coi. Jack Denis La Treille, Cara-
cas. Vendido en Nueva York, Parke Bernet, 5/12/1962, 
num.94, bajo el titulo Salome. Comprado en U.S. 1 2000 
por el Museo de Puerto Rico. 

Exposiciones: Exp. 1906, núm. 204 (col. Prince de 
Wagram). Exp. centennale de l'art francala, 
San Petesburgo, 1912, num. 459 (bajo el titulo: 
Reina de Saha, col. Harbazanges). 

Col. Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico 

Bibliogratia: Reproducido en: Ices Arta, Rev. mena., 
sept. 1912, num. 129, pag. 27. Apollon (revista rusa), 
1911, num. 4, págs. 23-29, reproducido. FLAT, Museo 
Gustave Moreau, 1899, pág. 236, bajo el titulo: Cortesana 
bibiinA, 

Boceto: M.G.M. núm. 193 

Un segundo, ahora, de una acuarela: 

277 SANSÓN Y DALILA 

Acuarela, 15.8 x 21.3 cros 
Firmado abajo a la derecha: Gustave Moreau 
Abajo a la izquierda, inscripción en mayúsculas: DALILA 
Fecha: 1882 

Historia: Col. Charles Hayem. Donación de Charles 
Hayem al Museo del Luxemburgo, 1898 

Exposiciones: Exp. 1906, núm. 98 (Museo del Luxemburgo). 
Exp. Dibujos franceses de Prud'hon a 
~ter, Friburgo, 1966, núm. 67, reproducida. Exp. De 
Ingres a Rendir, Darmstadt, 1972, núm. 72 

Col. Museo del Louvre, Gabinete de dibujos,,Paris 

Bibliografía: FLAT, Gustave Moreau, en Revue_de 
I1Art anrien et moderna, 10 de marzo de 1898, pág. 234 
(reproducida en héliograbado en el número del 10 de 
enero de 1898. LARAN y DESHAIRS, Gu.stave  
Monean, 1913, pág. 100, repr. BRETON, LQB Wapa 
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comuniaanté5, Paris, NRF, 1970 (Col. Idées), 
pág. 91, repr. SERULLAZ, Dibujos franceses da 
PrudInDwa Daumier, Friburgo, 1966, núm. 67, repr. 
en colores. 

Moreau pensaba en este tema desde 1860, así lo 
indica un dibujo conservado en el Museo Gustave Moreau 
(1). nilm. 1873). 

Pierre-Louis Mathieu, autor de este excelente trabajo, lo 

cierra en forma admirable con cuatro apéndices, una lista de 

"Obras de Gustave Moreau en los museos", el apartado de fuentes 

documentales y el de la bibliografía (que incluye una mención de 

una película sobre el artista, al final) y dos indices: el de 

nombres y el de obras citadas. 

Un catálogo razonado de muy diferente índole es el de 

Diseños e ilustraciones de Ballet: 1581, - 1940 de las colecciones 

del Victorla and Albert Museum. En contraste con le mayoría de 

los catálogos razonados, éste no es un grueso volumen, pues sólo 

tiene 1:i8 páginas de texto y 173 de ilustraciones para los 

diseños. Quizás, también la naturaleza del material 'que cataloga 

es mhs tlexible en estructura. Se da primero la ficha técnica, 

quo varia en cada caso y que por lo general consta de los 

siguientes datos:.• 

- Número de obra en el catálogo 
- Autor (techas de nacimiento y muerte o época en que se 

desarrolla) 
- Titulo, nombre o descripción de la lámina 
(En este mismo inciso se agrega): 
El nombre de la obra del balet a la que pertenece 
El lugar y el día de su estreno 
El autor, la hoja o foja ,y el volumen de la publicación 
donde aparece, así como la ciudad y el año de edición 

- Técnica y medidas 
- Sección del museo (abreviado) donde se conserva y el 

número de catálogo 
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Después de cada ticha técnica viene un erudito comentario 

sobre el artista o la obra, su inserción en el contexto de la 

epoca, Lou autores del libreto y la mímica, la encenogratia y el 

vestuario, las presentaciones y el director..., segfill sea el 

caso. 

Ylq~~ un catalogo razonado  Att_su  obra,  con un estudio 

introductorio de J~ hópez-Rey sobre su trabajo y su mundo, es 

una minuciosa investigación sobre la pintura de este motabie 

creador del arte ibérico del siglo XVII. El catálogo razonado 

propiamente dicho clasifica las obras por.géneros y subgéneros 

(subdividiendo por ejemplo tos retratos en ecuestres, los de 

damas, los de gentilhombres, los de clérigos...) para dejar loe 

tres 'últimos apartados a las miniaturas, Los dibujos y el único 

grabado gue se sabe es de mano del maestro •español. 

El orden de las tiehas 'técnicas de este tratado es el 

siguiente: 

- Titulo y número de los catálogos razonados de 
Mayer y/o Curtis abreviados (M1, C3) o la página 
de Palomino donde se le encuentra. 
Cuando es una atribución o presenta cualquier 
particularidad se anota también en este lugar 
Las. páginas donde se encuentra mencionado en el 
estudio introductorio 

- Se historian los avatares del cuadro y/o los 
propietarios hasta el actual, o se da la lista de 
los lugares en que se ha encontrado la pintura 
Fecha 
Medidas 
Número de la lámina donde se localiza la reproducción 
de la obra 

•Traduzco del ingles.. original. de texto al español los datos 

de una tleha: 
IV. Temas Históricos 
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80. LA RENDICION DE BREDA (M78, C36) 

El general español Ambrosio Espinola, marqués de los 
Balbases (:1569 - 1630). recibe la llave de la fortaleza de 
l3reda del gobernado general holandés Justinus de Nassau 
(1559 - 1631), el 5 de 'junio de 1625. 

Aran Borelius ha logrado mostrar que el modelo de los das 
caballos para esta composición fue el mismo usado por 
Velázquez en su retrato ecuestre de Felipe IV, núm. 187 
(11Indes sur Velázqu,z, Linkóping, 1949, págs. 7-14). 

Las radlografias han recientemente revelado muchos cambios 
positivos hechos por Velázquez en el proceso de 
composición. Para mencionar sólo el más comprensivo: en un 
temprano escenario las banderas ocupan el espacio donde 
Las lanzas se convierten en un elemento esencial de la 
composición. Espinola fue primero pintado abrazando a 
Nassau, lo que era notable incluso a simple vista 
y en un momento Velázquez trazó el caballo de Espinola muy.  
cerca del centro de la composición (lámina 450). 

Estudio introductorio, páginas 54, 55, 64-68, 85, y 
números 634 - 6:35 

1634-1635. 

Alto 307 cms. Ancho 367 cms 

Madrid:. Palacio Real del Buen Retiro, Salón de Reinos 
(28 de abril de 1635. Inventario de 170:3) 

Madrid: Palacio Real (inventarios de 1772 y 1794) 

Madrid: Museo del Prado (desde 1819). Nüm. 1172 

Láminas 91, 99, 450 

A este importante trabajo de catalogación se le suma una 

serie de apéndices: "Cronologia de las obras existentes de 

Velázquez", una tabla de concordancia entre .los números de 

catálogo de Mayer y los nuevos de este estudio, un Indice por 

• 	 paises dejas ciudades donde se encuentran las obras, una 
• 

bibliogratia especializada sobre el célebre pintor,. un segundo 

indice onomástico del estudio lntroductorio y una guía de las 
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lminas. 

Picausp__IINO 	1906 es no sólo un catalogo razonado ya 

clásico, sino una ehrá ejemplar del genero por  lo certpro y  

profundo de los estudios que destacan tanto para conocer la 

personalidad artistica de Picasso, como por la intormacion tan 

Precisa de las tichas tecnicas. Una particularidaú sobresaliente 

es la numeración de catálogo de las obras por etapas, ya que 

clasifica primero con números romanos el capitulo y reserva los 

tradicionales arábigos para las obras. De acuerdo a este criterio 

quedan de la siguiente manera: 

I. 19 
V. 30 

IX. 34 

Itespecto a la estructura, el libro consta de cinco capítulos 

de introducción sobre aspectos primordiales en la tormación y el 

desarrollo del pensamiento clásico del polifacético artista 

andaluz. Enseguida, el catalogo se divide •un 16 etapas 

psiiiisticas, que proponen los autores, y que van de 1898 a 1906. 

1.)e le agrega ademas un apéndice documental, un suplemento al 

calátoqo con otras 22 obras taltantes, la bibliografia, un indice 

de las principales exposiciones citadas y los créditos de las 

totogratias.. El orden de catalogación seguido es: 

Dillmero• de catálogo 
- Titulo 
- Lugar de. realización y año 
- Técnica y soporte 
- Dimensiones 
— Eirma e inscripciones 
- Hibliogratia 
- Colecciones 
- Exposiciones 
- Comentarios 
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Los tren ejemplos siguientes tienen la intención de que se 
• 

no sÓlo el orden arriba indicado, sino la indole sapiente 
1-,•••• 

omentartos que se expresa en ellos, asi como las posibles 

untes en incisos como lirma e im;crinciJuies y exposiciones. 

ribo el primer ejemplo siguiendo La puntuación y la 

n:del original por tratarse de una obra connuttada en 

110 DE ÁNGEL FEENABDEZ DE_SOTO 
kiiiiona, 1900. 

Iláb'azul y blanca y lápiz conté no- , 
e,papel sepia. 

$0,5 cm, An. 22,9 cm. 
-Mudo abajo, a la derecha: P. R. P. 
'ibado abalo, a la derecha, sobre 
tlrma: «Al amic Angel Fernández». 

College ot Art, Dublin, 
: Exhibition ot Modern Continen- 

$,Paintings. 

Sibil. No en Z. Blunt y Pool, No. 143. 

Col. Madame Zeck, París; 

ColecciÓn Roberts Richmond Figgis, 
Ballybrack, Irlanda. 
Mientras que el retrato al óleo de Án- 
gel Fernández de Soto (1.22) parece 
pertenecer al mismo período «desvai- 
do» que el de Lola (1.17) o que El 
Encuentro (1.20) --Zervos lo sitúa 
en 1898 - 1899, pero 1898 resulta im- 
posible debido a la prolongada estan- 
cia en Harta de Ebro--, este nuevo 
retrato parece mucho más concreto, 
emparentado por la maestría del de- 
talle significativo con los autorretratos 
de la primavera de 1901. 

El segundo: 

1.23 
TEJADOS. DE  BARCELUBA 
Barcelona 1899 - 1900. 
Pastel. 
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Al. 3Y.8 cm. An. 50,9 cm, 
Sin firmar. 

Bibl. 1. VI. 250 

Colección actual desconocida 

Sólo lo conocemos a través de la docu- 
mentación de Zervos. Puede tratarse 
tanto de un carbón o de tizas de color 
completadas con acuarela o trementina, 
como de un pastel, procedimiento poco 
frecuente para Picasso en 1899, que ea 
la fecha que propone Zervos. 

El tercero: 

1.24 
CASAS DE BARCELON 
Barcelona, 1900. 
óleo sobre tabla. 
AL. 48, 1 cm, Ari. 48.3 cm. 
Firmado abalo, a la izquiera: 
P. Ruiz Picasso. 

Exp. Nunca expuesto. 

Bibl. medito 

Colección del artista 
Los dos paisajes 1.23 y 24, representan 
vistas desde los talleres de Picasso en 
Barcelona. 

Por la presentación y las anotaciones eruditas, aonoré 

noumier  y su siglo es una tormo peculiar de catálogo razonado. 

con toda lacilidad el 90W del libro se dedica a reseñar las 

características de laG imágenes de este ilustre .grabador. He aqui 

algunos ejemplos del caracter.que le contirio la catalogadora 

Elizabeth Morgan: 

La abreviación "Del." se refiere al primer gran catálogo 
de las litograUlas de Daumier elaborado Por.  • Loys.Deiteil, 
bublicado en diez volftmenes en 1925-1926. la,bibliografía 
gue aparece al tinal de 	este . catálogo es' una breve 
selección de la inmensa cantidad de • librós; articulos • y 
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catálogos de eXp~tOneS que se han publicado sobre 
Daumier. 

hos, textoG tmpreGos en la parte interior de los grabados 
tueron redactados al priVICLpi0 por rnitipon y otros en las 
oticinas de (:!nartvart.  Sólo pn Los grandes grabados 
posteriores de loG anos de 1.860 a 1.8/0 escribió Daumler sus 
propios litulos de una sota palabra 	ha escritura qtle 
aparec: en diqnnaU de las primeras pruebas es la Philloon. 
la de su co , editor Huart y. 'L'U 	excepe¡,anatmente raunl, 
la dei mismo Paumier, 

ha tirha tecnira sigue un mismo modelo: 

- Título en trances 
- Traducción del título al español 
- Volumen del catálogo de Delteil 
- Señala el estado del grabado (único, primero, segundo...) 
- Un comentario sobre Las características, inscripciones, 

editor, y ni está o no la imagen firmada, la publicación 
donde apareció por vez primera y el ario. (Hubiera sido 
Util cUir el niimero de la publicación y la techa y no sólo 
el año. 

£'5UIS D'GARDR Á  JA MIRRIE  (sic.)  
De guardia en el Ayuntamiento 

Del. B., estado único, coloreada a mano 
1822 

En cambio he aqui parte de la nota introductoria de la 

sección de escultura: 

Ninguno de los bronces de esta exposición se tundió en 
vida de Doumier. Los complejos. problemas de techar la• 
escultura y 102 múltiples detalleS técnicos relacionados con 
las diversas Lundtriones son investigados ampliamente en 
el minucioso estudio critico y comparativo de la •escultura 
de naumier que se realizo en el MuSee de arte Fogg en 1969. 
La Letra W. que aparece después de cada uno de los Mulos 
a:' retiere a WaSsermann,• quien editó el catáloqo Fogq 
mencionado en lo biblioqTatia. 
Los treinta y seis pequeños bustos de los parlamentarios 

(números de catálogo 199 a 234) de la colección Hammer 
inercia vaciados en • la fundición Marbediehhe,' Cuando las 
tiquiis de •burro crudo pertenecion a Maurice Le Garrec y a su 
viuda entre los ~2. 1929-1948. 
Sólo existen cuatro o cinco colecciones en el mundo que• 

incluyen la serie completa de 36 bronces de fundición única. 
Todou. los bustos de la colección Hammer corresponden a la 
13a serie. 
ha tiqura en bonce de Ratapoil tue fundida en 1925.  por.  
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Ale 	Rudier, en una edición de veinte piezas. El relieve 
en bronce de JA(U..ellicnYMLI=1 es 1,1 segunda versión de la 
escultura: iji tundió Alexis Uudier en una pequeña edición, 
despues de 19'.). 

D'Argout 

Bronce fundido; altura 128.5 mm 
Señas: MIAG; interior: 13/30 
(Véase Del. 111F) 
W.lc 

(Al parecer los editores de este catálogo contaron con el 

de los investigadores del MUEIPO del Condado de tos 

Angeles). 

Un amplio estudio titulado Picasso P11 115 carteles: imagen y 

akca, de Luis Carlo Rodrigo, es uno de los más laboriosos 

trabajos que se han realizado en el terreno de los catálogos 

remonados. El libro consta de cuatro voluMenes en los que 

corresponde a 	primero y al segundo la catalogación de los 

impresos. A cada imagen corresponden los siguientes datos: 

- NÚmero asignado al cartel 
Dentro de la estructura • de la obra 

-• Título del. cartel 
-•Lugar de exposición 
- Fecha de la •exposición 
- Editor 
-.Impresor 
- Procedimiento (técnica de impresión) 
- Formato 
- Edición 
- 

 
Clasificación 
• En cuanto a la clasificación se anota si•es..de Picaste,-  si 
no se da el,- nombre del: autor, - editor o impresor, Si 	• 
reproduce • alguna obra, cuál, Se unifican los títulos • 
utilizando loo•catalogos razonados de•Cbristian ZervoS, 
Pierre Daix, Brigitte Raer, etcétera.• 

- Reproducciones • (referencia a otros carteles 
Con el mismo motivo) 

- Tema de referencia 
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En el votumen III se encuentran 6.30 carteles ordenados 

temáticamente, lo que permite comparar como trató picasso un 

mismo Lema en varias epocas de su vida. Se agrega un comentarlo 

para cada uno. En el. IV se anota la bibliogratia sobre cada 

cartel. por t. 1. niimero del catálogo de la obra, los textos 

transcritos y los comentarios generales de los temas. Sin duda 

este catalogo razonado no solo cubre una enorme laguna sobre el 

tema, sino que es un eticaz auxiliar tanto visual como de 

intormación erudita en el conocimiento del pensamiento gráfico de 

Picasso. 

5.15.4. CATALOGOS GENERALES DE OBRA 

Dos ejemplos nacionales de catálogos generales de obra de un 

artista son: Diego Rivera: Catálogo general dr.t, la obra de 

Laballete y Diego Rivera: Catálogo general de obi& mural y 

totogratia personat. Se trata de estudios que no partieron de 

ninqufia 	i exposción, si 	 o no que comprenden un un conjt uno de 

investigaciones para reunir la totalidad de la producción del 

alamado artista guanajuatense. Estas 	obras fueron coordinadas 

por Rafael Cruz Arvea y los investigadores que participaron 

toman parte del Centro Nacional de Investigación, DecuMentación 

e Intormacion de Artes Plásticas del INDA. Se trata de estudios 

de suma utilidad que consisten en un ordenamiento cronológico de 

las obras de caballete o murales con sus respectivas fichas 

tecnicas, sin  que Las acompañen ensayos que ampllen el 

conocimiento del gran artista mexicano y de su extensa 
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producción, lo gue hubiera sido de sume utilidad. Algunos 

investigadores senalan criticas muy severas y algunos errores a 

estas dos publicaciones. 

Otro grupo numeroso de investigadores del CENIDIAP prepara, 

en eSte ano del centenario del nacimiento de David Aliara 

siqueiros, dos catálogos generales de su importante producción 

tanto mural como de caballete y uu tercero de totogralia 

personal. 

En este mismo sentido, Esperanza Halderas se ha dedicado 

durante varios anos a rastrear los trabajos de Roberto Montenegro 

su investigación, que abarca ya numerosas carpetas la llevará 

con seguridad a Publicar un Catálogo sobre el coniunto de 

esa•pintura. 

• Una obra que se encuentra a caballo entre los catálogos 

generales• de obras de un museo o de la producción de uwartiSta y 

los catálogos razonados, que se caracterizan por ser un estudio 

Orotunde y riguroso sobre cada una de las obras de un artista o 

una.  Colección, se encuentra el.  de la Pintura Novehispana: Mueo  

fiMrtonai det V¡rreinato. Tepotzotlan.  En él primer volumen se 

encuentran esludios de diversos aspectos de la pintura colonial, 

uoo temaa, técnicas e iConogratia, las Cohdlciones socialeo de la 

que surge y el catálogo de obra que se escribe con los siguientes 

datos QUP copio en la siguiente página: 

-lifitixe0 de catálogo 
- Número. consecutivo antecedido de la clave PI 

••- 
- Autor 
Lugar dónde aparece la tirma y/o las atribuciones 

- Epoca 	• 
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- El año o la techa de la factura y cuando no el siglo 
- Técnica 
- Dimensiones 
- 

 
Número de inventario 

- Estado de conservación 

Además: 

- Interpretación iconográfica 
- Intormación biogrática, en el caso de Ion retratos 
- Consignación (referencias biblioqráfican) 
- Procedencia 
- Registro de autógrafos 

Dei primer volumen se anotan los datos que se refieren al 

retrato de hernan Cortes. 

Hernán Cortes nació en Medellin en 1485 y murió en 
Casi:Moja de ta Cuesta en 1547. En 1504 partió para la 
Española y de ani para la Ferdinanda, o sea Cuba. Alli 
organizó la expedición que habría de culminar con la 
conquista de Mexico. En 1519 tundo lo Villa Rica de la Vera 
Cruz. Ft ti de agosto de 1.521 pudo consumar la conquista de 
México-Tenochtillan. Por sus méritos en esta empresa la 
fueron otorgados por el emperador Carlos V los títulos de: 
Capitán General de las tierras conquistadas y Margpés del  
Vallo de OaxaCIA. 
El significado de la iconogratia del eseudo que le fue 

concedido u Cortes y que se representa en este cuadro ... 
"un escudo .que en el medio de la mano derecho, en la parte 
de arriba ova una águila negra de dos cabOzas,• en campo 
blanco, que son los armas de nuestro Imperio, y en 1a otra 
mutaú dei dicho medio escudo, a la parte.  de ..abaxo,.un león 
dorado de campo .dorado, en  memoria que voz, 01 dicho 
hernando Cortes, y por vuestra industria y esfuerzo, 
traxixtes las cosas al estado arriba .dicho: y en la mitad,. 
al otro medio de la Mano izquierda de la parte de arriba, 
tres coronas de oro en campo negro...". 
Consignada por Je2ÚG Romero Flores en 1940 como obra del 

Antiguo Museo •Naclonal. Ingresó al Museo Nacional del 
Virreinato en i964 (Vol. .1 pág.161). 

En el segundo volumen aparecen otros eStudios sobre la 

pintura novohispana do1 siglo XVIII:, las representaciones 

marianas, la pintura alegórica del barroco y continúa el catálogo 

c:on [os cuadros do temas cxistológicos, marianos, ta Trinidad, 
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c dros asuntos angelicos, alegóricos, exvotos y mas intormacion 

sobre las representaciones de santas. Se incluye un pequeño 

apartado de 20 obras deterioradas o consideradas secundarias y 

dos pequeños indices más de obras por autores y por siglos. 

El orden oue se sigue es lematico: Temas del Antiguo 

Testamento, angelicos, marianos, cristologicos, santos y santas, 

retratos y Lemas varios. be siguen los indicen: uno de nombres 

por temas de las Obras y otro lambien de nombres, por siglos. 

Al parecer, Ftlruando  ~:ro Prwric,c0J  COI0r P imagen de  

Yucatan  es un catálogo general de la obra de este artista, pues 

no reliela el haber partido de una exposicien. Se trata, al Mi2M0 

tiempo, de un libro-catalugo en el qn.  uo estudia y valora la 

actuación plastica del artista yucateco. En un apartado que 

titulan "Trayectoria" se ordenan los datos de la biografía, las 

exposiciones individuales y colectivas, las obras ~ales y las 

de ilustración, así como las distinciones que ha recibido. Un 

acierto es la bibilonemerogratia --(pie no bibliografía—,  que se 

presenta en urden cronológico. En la lista del catálogo se sigue 

el urd.P11 común en nuestro pais, aunque al tinal se agregan dos 

datos más, el lugar o la carencia de la firma y luego cortos 

CoMeUtaCiMI sobre algunos aspectos que lou autores consideran de 

importancia: 

31. CABEZA, s/f 
EsOultura en bronce 
34 x.30 x 29 cM 
colección del autor 
Firmado: Castro 
COlooada sobre base ovalada de madera de 
caoba sin número de serie. 
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5.15,5. CA'I'ALOGOS OFICIALES 

Los hay de varios tipos, dende pequeños estudios dirigidos a Las 

mayorias, hasta amplios y detallados sobre tos objetos de Las 

colecciones o departamentos de un museo. Muchos de ello;; no 

llevan, necesariamente, la mención de catálogo oficial, a pesar 

de serio. En esta categoría entrarían desde los Handboaku de l.(.)3 

museos estadounidenses, hasta los que se encabezan con el mero 

nombre de la institución cuino jaullwILLI,Ianulieum  of Art,  The 

Cloiseers of the Mol:rabonean, Le Musée de Cluny o el. voluminoso 

Y Util The BUUOUM of modem AzI. New yolls. 

Esto último es, como indican en su solapa, 

el primero y más tino de su clase y se convirtió en un 
prototipo para los que se publicaron después de museos del 
siglo XX. El Museo de Arte Moderno de. Nueva York se extendió 
a disciplinas modernas no reconocidas aun por otros museos 
desde 1929, fotografía y cine, al igual que pintura y 
escultura, arquitectura y diseño (doméstica o industrial) 
así como dibujos impresos y libros ilustrados. 
El asombroso record de éxito de este concepto se presenta 

en este rico volumen. La historia desde sus orígenes y la 
mente de sus más prominentes patronos artísticos en los 
veintes hasta la apertura de sus grandiosas y expandidas 
facilidades de los ochentas se encuentran trazadas en una 
ilustrada introducción de SaM Hunter, profesor del 
Departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de 
Pririceton y miembro del equipo del MoMA. Sigue una pródiga 
mención de las cien mil obras de los seis "departamentos 
curaturiales": Pintura y Escultura, Dibujo, Impresos y 
Libros ilustrados, Arquitectura y Diseño, Fotografía y Cine. 

Las selecciones de obras maestras de cada departamento 
están precedidaS de un ensayo escrito por el director de 
cada departamento, quien explica los principios que orientan 
y las circunstancias históricas del desarrollo de cada una 
de las colecciones particulares. Se agrega información 
adicional que se provee en el seno de cada capitulo sobre 
muchas de las obras reproducidas. 
La selección de trabajos representan una pequeña porción 

numérica del acervo del museo, pero muestran fuera de él por 
primera vez una visión balanceada de las grandes colecciones 
de artes visuales y otras modalidades. Las obras conforman 
un vasto espectro de las luminarias de los movimientos 
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modernos y dan una expresa evidencia de la calidad, el rango 
y completa magniticencia de las colecciones de arte del 
museo neoyorkino, lo cue proporciona una reflexión estética 
sin rival del vigor, complejidad e inspiración de nuestro 
tiempo. 

Esta síntesis termina con los siguientes datos: 

1 010 Ilustraciones, incluidas 319 a todo color. 

El tormato de este catalogo oticial consiste en un pretacio 

del director del museo, Los agradecimientos, lo introducción del 

especialista citado y las laminas que corresponden a las imágenes 

que ilustran la selección de los IWIT:1 departamentos. Continúa con 

los créditos folográticos y termina con un índice de nombres. Las 

laminas de las obras sean en blanco o color van desde tres hasta 

una por página y las acompaña siempre: 

~era de catálogo. Autor. 'titulo de la obra. 
Fecha. Técnica. Medidas en pulgadas (y en centímetros). 
Procedencia 

Cada capitulo del catálogo se inicia con un breve estudio 

del. departamento al que pertenece y se complementa, después de 

los dolos de los tiChas técnicas, con lo inserción de algunos 

comentartos relacionados con las imágenes que abordan 

explicaciones temáticas (fauvisMe, expreSionismo aiemán, etc.), 

de artistas y de obras (Descending Arrow, de Gotlieb...). 

La calificación de catálogo. oficat.sólo puede ser conferida 

por la directiva. o el director de un museo. .Generalmente. es 

equipo .de curadores de cada especialidad, área o...departamento a 

quienes se les encarga,• aunque a veces lo escribe uno o varios 

C!MPCidiioLds destacados en lo materia,• cercanos al museo.' 
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Este es el caso del Catalogue ottlelel: MuDee égyptien du 

tA,L1:2.. Contiene dos pretacios muy cortos del antiguo y del nuevo 

presidente de la organizacion de Antigüedades Egipcias, una 

introducción del director general del museo y textos de don 

egiptologos, un brOVP 1exiC0 egiptO1ÓgiC0 y una bibliogratia 

sumaria que incluye una lista de las abreviaturan de las 

publicaciones sobre el Egipto Antiguo. Tiene la pocullarldidad de 

citar las claves de reterencia del Catálogo General de lau 

AnLiguedades liginctas del. Museo del Cairo y después sigue• un 

orden, seoUn el criterio de los autores, 'divido en las 

principales materias. A la parle medular, *oto es el catálogo de 

obra, corresponde a cada texto una imagen, su ficha tecnica y una 

relerencia al número de clasificación. Reseñan VO.  piezas que van 

desde la epoca prehistórica al arte capto, pasando por las obras.  

de los imperios Antiguo, Medio y Nuevo. Comentan esculturaá, 

relieves escultoricos, pinturas, tigurillas, paletas, cerámiCa,. 

ortebreria, mobiliario •y, por suipliesto, sarcótagos. Tiene una 

hoia suelta impresa por ambas caras con los planos numerados . COn 

hui salas de la planta bala y del primer piso del (viejo) Museo 

del Cairo. 

Los ejemplos WAB comunes de catálegon oticiales'en nuestro 

pais son los de las zonas arqueológicas del instituto Nacional de 

AnIropologia e Historia. A pesar de que •alqunos de ellos...don 

verdaderamente excepcionales no se Comentan en esta sección por 

quedar tuera de la delimitación del tema de este trabajo. 
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5.15.6, DE RETROSPECTIVAS 

COMO una exposición retrospectiva debe dar una buena idea del 

conjunto de la Produr,cion 	un artista, el catálogo no puede 

nada mas respaldar ente aspecto, sino ampliar la información y 

Presentar nuevos estudios / comentarios para permitir un mejor 

conocimiento de la trayectoria de un artista. 

buenos elemples de catálogos mexicanos sobre 

exposiciones retrospectivas se encuentran en: Homenaje Nacional a 

caviou movida (|u91 - V.P.14): amovicunlumo y  abstracción y 

Uomenale Nacional: Jose  Maria Velasen (1840 - M2). Es 

lamentable que ambos presenten notables errores. El primero en la 

sección de bibllogratia, hemerografla y otras fuentes (debido a 

quo no se incorporaron las correcciones que para publicaciones 

periódicas señalaron los autores y el coordinador de los textos). 

El segundo, es todavia mas grave por tratarse de un libro 

gue no sólo tiene una presentación Inicial de los entonces 

presidente de Mexico y secretario de Educación Piiblica (que 

sucederia al anterior tambien como presidente), sino que además 

obtuvo un premio internacional por la alta calidad. .grafica tanto 

do su diseño como de 2U impresión. El error del cátalogo de ¿José 

Mario Velase° consiste en que despues de la introducción aparece 

un prólogo (!). Es a la vez un libro al que se le añadió una 

addenda que contiene propiamente lou anexes propios de un 

catalogo, como la lista de obra, Lo2 creditos, etcetera. 

El catálogo de la muestra antológica de :Jorge González 

camarena es un ejemplo sintetice de cómo tratar de aproximarse 
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seriamente al trabaio plastico de un artista. Consta de tres 

presentaciones (Proemio. Prólogo y Presentación, de los 

directores del CNCA, el [SHA y del Museo del Palacio de Bellas 

Artes, respectivamente), una monogratia Gobre el artista 

jalisciense, la seerion grática con 25 imágenes de Las 82 de la 

muestra, un texto titulado "Sümblanza" (!) que es también un 

estudio sobre Los diversos aspectos dp su temática pictórica, asi 

como de su labor de ilust~ Siguen una cronologia de los 

principales hechos de su vida, una pequena antologia, la 

bibliogratia, la lista de obra y dejan para el tinal tanto los 

creditos de las totograllas como los agradecimientos y los 

ereditos del INDA y de la exposición. 

Una earpeta que contiene dos libros: ;30 - 30! rontra la 

Academia  de Plnture: 1928 (Estudio académico que da nombre a la 

exposición), los Documentos cLti Grumo de PintOre9 i30 -  30! y 

tres números de la revista ;19 - 303 iFmano de los pintores de 

asi como una serie de cuatro invitaciones, tres carteles, 

(1.neo 	cataloge2 det • ¡30 	- 30!, 	loas cinco 	manitiestos 

Treintatreintistas y una separata que también. llaman 	Addenda, 

contorman el eonjunto de Publicaciones de eSta exposiCión. 'Se 

trata de.  una investigación que se aprovecho para armar la imiestra 

con una asesoria especializada y distinta de la de dos .de las 

autoras de los textos principales publicados.. 

En la separata, que en propiamente el catálogo de obra,••se 

adjuntan los agradecimientos, lo introducción, la• 	de obra 

dividida en pintura, epeultura, dibujo, gratina y los diterentes 
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de 	maLeciul (11.:,G tne n 	1. y ( 1-:m1.1) 1 eme n 1; .r i. o oxbibido ( :3 94 iik)ras 

en total) y una cronologia muy general dividida en tres columnas 

en las que se indican los acontecimientos potilicos y .101.1 

culturales de Mxico, 	como los antecedentes y la actuación 

del grupo 00 - 30! f,d segunta y tercera de Porros se utilizaron 

para los créditos de las instituciones participantes y los Amigos 

del Museo Nacionat de Arte. 

EL Centro Cultural Arte Contemporáneo ha destacado por el 

enorme trabajo gue significa la edición de los catálogos do sus 

exposiciones. EL de Maria Izquierdo encierra un estudio bastante 

completo, por lo quena acerca a la investigación de un catálogo 

razonado zin llegar a serio porque no rastrea la bibilogratía de 

cada obra, asi como tampoco incluye el eStudio riguroso de 1013 

t'Autos y las fechas. Sin embargo, me parece útil incorporar el 

orden de sus partes como un ejemplo digno de seguirse: 

- Coleccionistas 
- Indice. 
- Presentación 
- Ensayos (5) 
- Ilustraciones de las obras expuestas 
- Cronologia 
- Registro de obra 
- Lista de exposiciones y homenales•postumos 
- La lista de obra en tormo cronológica 
- Hemeregratia 
- áibliografia 
- Apéndice del registro de las obras 
- Créditos fotográficos 
- Directorio 

En la hemerogratia ue da en forma separada la lista de ion 

escritos de La artista y la de los articulon sobre ella de otros 

autores. Se enlistan las publicaciones por su nombre y después 

cronológicamente. A los impresos extranieron ue les agrega 
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despues del titulo. La ciudad y el palo al que pertenecen. 

Sin duda la sección mas interesante es la que llaman 

registro de obra, donde aparece al lado de la ilustración la 

Vicha técnica de cada una de las pinturas de Maria Izquierdo 

desde t92/ hasta 195. pues es el punto de partida para realizar 

el catalogo razonado de la producción de la revalorada artista 

mexicana. 

Tiene una bibliografía subdividida en libros (obras 

generales, tres estudios particulares sobre su. producción y obra 

Ilustrada por Maria Izquierdo), publicaciones de sus exposiciones 

individuales y las concernientes a las exhibiciones colectivas. 

En la primera parte solo se citan don libros dedicados a la obra 

de La artista, un texto de seis páginas de la Unidad de 

Documentación de la Dirección de Artes Plásticas del INDA y se.  

agregan ademas las tres obras que ilustró. 

Lponora Carrington: una  retrospectiva. Del Museo . de Arte 

Contemporaneo de Monterrey (Marco), presenta dos ensayos, más que 

estudios académicos sobre la obra de la artista de origen 

britanico, asi como el llamativo hecho de que repiten la lista o 

catálogo de obra: la primera vez con el título de ''Obra en 

Exposición", bajo el modelo de la imagen y los datos de la ficha 

técnica incluido el número del catálogo, para repetir inmediata e 

inexplicablemente después una lista con los mismos datos. También 

extrano es que co incluyan dos bibliogratias: la primera de uno 

de los autores de Los textos y la segunda una selecta o 

eiipeolalizada, en las que se repiten algunos libros. Contiene 
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además una sección muy pequena titulada "Biografía", que en 

realidad engloba un párrafo con escasos datos biográficos 

seguidos de Las referencias de su curriculum artil,;(:o. 

Si bien una retrmlpectiva de 18 obras permitiria retlexiones 

y consideraciones que permitieran entender de manera mas profunda 

produccion de un ariista, no siempre se logra, aunque existen 

modelos verdaderamente ~rabiares debidos al rigor de las 

investigaciones que loG respaldan. 

EL 	al o go de EMpO  j ". 	e nal( 	 y_21.15.1 g rILL,.  4c t; in t;  

nacional (1904 - 1983) incorpora a su lista de obra algunas notan 

que juzgo de inteis por resolver algunos de los muy diversos 

problemas que Ge presentan en la organización de cualquier 

muestra y due deben ser resuellos con creatividad. Antecede las 

primeras cuatro obran con el siguiente párrafo: 

Fragmenton del mural 	 lucha obrera, 
editicio de Talleres Gráficos de la Nación, • • 
Ciudad de México, 1936; transportados a 
bastidores de tibra de vidrio por técnicos del 
Centro Nacional de Conservación de Obras 
Artinticas del INBA. 

3. La luaha sindicRi y la dslIpmailt  
de_recho de huelga 
(en colaboración con Fernando 
Gamboa).  
335 x•208 cm 

El catálogo de la retronpectiva de IlLbl____LlauLtiLanulli 

	

190') - t9/11 carece de indic 	Se inicia con tos agradecimientos a 

particulares e instituciones. Continúa con un minúsculo ensayo de 

Olivier DebroilJe oin titulo y una interesante crestomatía de 

conocidos Literatos que escribieron sobre el artita homenalOadu. 

Reproduce tambien el tragmento de una carta dei artiBta a 
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ellos) de acompañar la ficha técnica por una pequeña 

bo que resulta contuso es que a veces no dan las 

medidas de 

fotografía. 

técnicas y 

lo la obra escultorica y otras los de la fotografío, 

Vernando Gamboa 
	

la renuncia del propio Castellanos como 

profesor de Artes rlasticas. La seccion gralica comienza en color 

y sigue en blanco y negro con el siguiente orden: pintura, dibujo 

y titogratia. que es Cambien el orden de la Lista de obra. Añade 

ademas algunas reterencias sobre sus principales escenografías. 

Especial interes cobra jesús  F. Contteras  1866 - 1909:  

eocultorz_Linisecular porque contiene dos catálogos: el de la 

exposición y el catalogo general de GU. obro. Este último se 

subdivide en cuatro secciones: "Obra identificada", "Obras de 

paradero desconocido"5ic, "Atribuciones" y."Dibujo". Lo primera 

sección sigue el modelo de muchos catálogos (aunque no es uno de 

que por lo menos puede calificarse de descuido, al habérseles 

Olvidad" que lo importante eran los obras de Contreras y no las 

reproduccLones folograticas. 

En la segunda parte del catálogo de lo exposición, bajo el 

rubro de "material complementario", se trata de seguir el orden 

de una cédula para los documentos de muy diversa índole, en lugar 

de darle un número para la identificación y después escribir Los 

datos pertinentes en la formo en que se tratan leo - fuentes 

documentales. Respecto o la manera en que citan en el apartado de 

totogratia, se encuentran 35 casos de obras que se iniCian con 

las que siguen siempre las palabras 5in titulo y, por 

supuesto, repiten siempre la misma 

190 



Es conveniente en estos casos poner notas al principio de 

cada apartado para evitar estar repitiendo los whIm02 datos. En 

el !..¡,clujente ejemplo se puede apreciar como nna nota al inicial 

puede evitar tantas repeticiones: 

Lata toton cuyo autor y título se desconocen se alfabetizan 
por la descripción de la imagen o el tema que se coloca 
entre comillas. La técnica en en todos loo casos la de: 
Plata/gelatina. 

También seria conveniente, como ya se ha indicado, que las 

explicaciones sobre cualquier aspecto de las Obras no 

interrumpieran el orden normal de la ticha y se colocaran cuando 

esta termina, o sea al linat de ella. En el caso de querer dar 

eredito a las instituciones que prestan documentos, libros o 

Publicaciones periodicas, el dalo del. acervo al que pertenecen 

ocupa el mismo renglón que el de lo colección de un particular o 

de un museo. Ks Igualmente importante unificar criterios, ya que 

en el caso del "Catalogó de la exposición" que se comenta (Jesús 

V. Contreras) se clasitican las acuarelas en la sección de 

pintura y, en cambio, en el catálogo general que le sigue, 

aparecen en el de dibuio. 

. • 5.15,1. DE EXHIBICIONES TEMATICAS 

Pada la complelidad que implica reunir a una serie de artistas 

que pertenecen a diferentes movimientos y tendencias u obras de • 

diteroraes culturas Y 1.130cas, en los catálogos de exposiciones 

temáticas es Útil  recurrir a las cronologías y a los cuadros 

sinopticos, asl como incluir un texto general en el .gne se'. 

relacionen y no pada mhG Ge inserte a los productores plásticos o 
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Ion objetos artisticus. Por elle en de suma importancia exponer 

los motivos por Lo: cuate: Ge han reunido a esos creadores y no a 

otros o un determinado con!unto de obraG, al igual que explicar 

las intenciones de la muesta. 

Un ejemplo LLpie 	e enGilentra en el catalogo de nXICO 

KS0Lenderes de treinta sigioq. 1,a primera caracterislica es la 

separación de sus dos secciones con una numeración diterente. En 

romanos se publican Las presentaciones, los acervos y colecciones 

que hicieron posible la exposición y la lista de colaboradores 

que escribieron los ensayos. La segunda parte se enumera ya en 

arabigos y consta de cuatro secciones (arte PrehisOnico,  

virreina', de los siglos XIX y XX). La sección inicial consta de 

nueve apartados que giran alrededor de importantes ciudades 

mesoamericanas. La segunda comprende 12 seccionen para los 

diferentes asuntos del arte colonial y los dos últimos siglos, un 

estudio para cada uno de elion. Por supuesto, al tinal vienen los 

agradecimientos, una bibliografía adicional, un indice onomástico 

y los créditos fotográficos. 

El grueso volumen de 712 páginas (tanto en la versión 

española como en la inglesa, que son idénticas) contiene 512 

ilustraciones, mas de 400 de ellas en color y 10 mapas. .Como se 

adoptan diterentes criterios en cada una de las cuatro secciones 

en la torma de elaborar las tichas técnicas, se transcribe en 

primer lugar el modelo con el orden de los datos...de las obras 

maestras del mundo indigcna Mesoamericano: 

- Wftmero de eat./NomOre,descripeión o tItulo 
- Lugar de proeedeheia 
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- Fecha por siglos 
- Material 
- Medidas (por lo regular la altura) 
- Acervo o coleccionista y La ciudad de su sede 
-- El número de clasiticación en el acervo al que pertenece 

I,as ilustraciones de los artículos (o sea piezas o imágenes 

no exhibidas) se diferencian claramente, ya que esas:, 

reproducciones folograricas sólo [levan un corlo pie de loto 

descriptivo de la imagen que acompañan. Se indica que algunas 

obras enumeradas en la lista del catalogo no se exhiben. ESte es 

et 	oa' de la 116 (Pila bautismal del convento franciscano de 

Tecali, en Puebla). 

Muy distinto es el caso de los las obras de autores 

identificados. ha ticha tecnica consta entonces de dos partes, la 

primera: 

- Nombre del autor 
- Nacionalidad/Fechas de nacimiento 
- Epoca de su actuación 

ba segunda registra: 

- Título de la obra/Fecha • 
- Técnica y soporte/Medidas 
- Museo o colección al que pertenece. 
• Ciudad de la institución 

y muerte 

En todct: 1. 	mplos cwe Giquen a ccntinuaciÓn•se respeta 

la Mintnaciün y La ortografía: 
123 	 Echave Or¡D 

Español; alrededor de 1,558 
m. alrededor de 1620;• en México en 1580 • 

CrldtcLdespués de la flagelacjijn 
• adorado 'ocr  el  perli. tente San  2edrs 

Oteo sobre madera; 190 x 154 cmP 
Firmado y techado: 8 de Echave F/Año 1618 
SEDUE, Catedral. Metronolitana, • 
Ciudad de México 
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Algunas obras, como la 211, 	llevan la leyenda: "exhibida 

solo en Nueva York". otra peculiaridad es que existen lichas 

tecnicas que abarcan dos vilezas: 

216 Dos jarrones 
Gudalaiara, Jalisco, oiglo XVII 

a. Cerámica modelada, policroma sobre engobe 
rolo, horneada; altura 86.5 cm 
diámetro mayor 63 cm 
inscripción: LUMURTAL_D.  ¿AJAS 
MUSCO dr.! ~rica, Madrid 

b. Cerámica modelada, polícroma sobre engobe 
ocre, horneada; altura 82 cm 
diámetro mayor 58.5 cm 
Museo de América, Madrid 

Este caso resulta de interés, ya que si el número de 

catalogo abarcaba las dos obras podrían haberse sintetizado los 

datos de la tecnica• y del museo de la siguiente manera; 

Dos larrones 
Guadalalara, Jalisco, siglo.  XVII 
Ambos en cerámica modelada y policroma 
engobes rolo y ocre: 

a. Altura 86.5 x 63 cms (diámetro mayor) 

b. Altura 82 x 58.5 cms (diámetro mayor) 
Ambos col. Museo de América, Madrid 

En las secciones de los siglos XIX y XX no se anota ya la 

nacionandad (es decir, nO se sigue una norma para unitormar el 

catalogo), pero se censerva la distinción dé las dos partes de 

las que consta la ticha. La superior para loS datos del artista y 

la interior para los dalos de la obra: 
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243 PelegrIn_illave 

n, 1810. Darcelona-m. 1880, Harcelona 

Don Joze_ilernar.d.a.i...Q# 321;a, 1849 

Oleo sobre tela; 116 x 94 cm 
Colección Agustín Acta Lagunes, 
Ciudad de Mexico 

En eGta Picha fecnica de un Trabado de Posada ze conserva ta 

misma información, pero ordenada en dos renOones: 

22j  3 OS (  Ju da u 	s a da 

n. 1852, Aquancalientes 
m. 1913, ciudad de México 

2evumbio de calaveras.  

Publicado por Antonio Vanegas Arroyo, 
Ciudad de México 
Grabado en metal y tipos de imprenta, impreso en 
papel de china; tamaño de hoja: 39.4 x 29.2 cm 
The Metropolitan Museum of Art, 
The Eliona Whittelsey Collection, 
The Elisha Whittelsey Fund, 
Nueva York 1946 46.46.313 

Y un último, ya del Giqlo XX que remite a otro tipo de 

probtemas QUP CIO presentan las cedulas para una sola pintura: 

121__Dislgo .Riveta 

n. 1886, Güanaluato 
m. 1957, ciudad de México 

Dio de  mayo  e.nJ'io;aClj,, 1928 

Cuaderno de 'bocetos de 45 acuarelas 
Lápiz o crayón y acuarela sobre papel 
cuadriculado; • 
:3:3 Paginas: 10 .4 x 16.2 cm; 
12 paginas: 16.2 x 10.4 cm 
The MuseuM ot Modern Art, Nueva York 
Donación de Abby Aldri.ch Rockefeller 

Para eGtas cuestiones hay que tomar en . cuenta ti) relativo a 

tas normas de uniformar el orden de lós datos y los textos de laS. 
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lichas técnicas, porque uno espera encontrar una sólida 

tondamentación sobre Las caracterislicas que 	Les han 

conlerido. Una muestra, en rigor, no deberia ser arbitraria, como 

tampoco los criterios para redactar tanto Las cédulas como tas 

Lichas técnicas. Lhama la atención que se leo haya escapado este 

broblema a los curadoros y a los asesores de un museo de la talla 

del Metropolitan. 

Gauguin y la Escuela de Pont-Aven es un ejemplo de un 

catalogo de una exposicion colectiva muy bien hecho y digno de 

ser imitado. Presenta al principio tres Hpáginas dedicadas al 

Comite de Honor (de tos dos paises y de lo Unión Latina que son 

los organizadores), al Comité de Organización (en el que se 

;Agrega el directorio del: Museo del Palacio de Bellos Artes y los 

créditos técnicos de la eXposiciÓn) y al CoMlsariado y o los 

responsables de La asesoría cientítica, al linal. Luego vienen 

los agradecimientos tanto de las personas como de las 

instituciones que hicieron pooible La exposición. Después aparece 

el indice en el que bajo el subtítulo de "Prólogos" se ordenan 

las seis presentaciones de los directivos de las instituciones 

participantes. 

En lo sección de textos aparecen tres estudios academlcoS Y 

un apartado de las cartas que Paul Gauudin dirigió a SUB amigos. 

Le sigue e1 catálogo de obra (en lo turma de lo reproducción de 

La imagen y bajo ella los dalos de la licha técnica que se inicia' 

con el número, al cual le siguen el nombre del autor, el titulo 

do La obra, la techa o techas de 2v realización y el museo .o 
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colección (:.l la nue pertenece). La sección más importante del 

catálogo está dedicada a las "Notas biográficas y leyendas de las 

obras", escritas adminirablemente bien por Andre Cariou. Cierra 

con 13.na bibliogralta, separada en libros y catálogos de 

C!XpOL-4iCLOrte!J Y 	reditos de Las tologralias y de las cartas (1' 

Gauguin. 

Pasado y presente del Centro Hislórico contiene tres 

interesantes estudios. Uno sobre el urbanismo de La ciudad 

colonial, el segundo y el tercero sobre las imágenes (:t Mexico en 

el pasado siglo y el actual. La Lista de obras se presenta sin 

numeración pero en urden alfabético (271 obras), aunque sí se 

indica el número 1.' la ilustración de aquellas que Ge eneUentran 

reproducidas. Comprende también al tinal los créditos necesari(jS, 

si bien sorprendentemente carece de bibliografía. 

Un catálogo de suma interés ez el de Yintores valencianos 

19...1b); de la Golecclen de Id Diputación de Valencia, ya 

que flaCMI:U1 	tO,1 ensayos contiene un "catálogo de exhibición" 

quo encierra los siguientes datos:.  

- Nombre del autor (alfabetizado por el apellido) 
•- Fechas de nacimiento y muerte • 
- Titulo de la obra 
- Técnica y medidas (en el mismo renglón) 
-•NüMero de inventario 
- Un comentario sobre los aspectos históricos y. estilísticos.  
de cada una de las obras 

Ks un catalogo bilingüe, en ingles y en español, porque se • 

trataba (b' una exposición itinerante organizada por el Spanish. 

Inslitute de Nueva Yorl,t. 
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on de  lanneynnil_ALj a.._ uai, •c,  

impt¡caba ufla Ger.H. de problemas en la elaboración de la lista de 

CaLMOCIO, Para lograr evitar estar repitiendo 

1,:mnaantemonuc.,  la luiormacIón reterente a las publicaciones donde 

habian aparecido 1.d1; estampas. En primer lugar, como lo que se 

exhibia eran laG laminas de Las publicaciones, era necesario 

indicar en esa relación a que libro, periódico, álbum o revista 

Pertenecian. En estos casos lo más conveniente es anexar la lista 

de publicaciones que se elabora de acuerdo a las convenciones 

bibtiohemorograticas (Al contrario del criterio adoptado en el 

catalogo de citar cada vez loo datos de la ficha bibliográfica 

completos de una misma publicación y estarla repitiendo hasta dos 

u tres veces por paqlna), ya que para la cédula y la ticha 

lecnica bastaria el titulo, el, volumen y el número de la 

publicacien bajo el titulo de la obra qratica• exhibida. De 

ctui qi.,( 
	

lodos los datos bibliográficos y hemérográticos 

se enconixarian al tina' en la lista de publicaciones. 

nastaria recordar quo en la lista o catalogo cuando una obra 

no tiene iirma o no Ge sabe su. autor, se puede señalar con la 

palabra anónimo/a o iniciarla reo el titulo de la estampa (este 

es c(Iso). Con el sólo hecho de colocar una nota aclaratoria al. 

principio indicándolo: 

Cuando no se dB el, nombre del autor, la obra es anónima y 
por ello se altabetiza por el titulo que la encabeza. 
Además, en los casos en que no se encuentra firmada ,• se 
Indica al final de In ficha. 

K!:;tP t¡.1:10 de recursos permite evitar, como es el caso de 

Nación de imágenes, repetir 1> veces la ficha técnica de 111 
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21.(111eLja; 13, El  Hilo del Ahui2,e1,12' ()cho, Ei_alWee  	 

.Me Mico  _Y 11.111.1  í t i. rt'..ILdl1eq1,1 	Y La  1 L11;ara 4:::  1 n 

ISt 	I 	; 
	

< 1:1 1, 	Lij 	ILLIJ 	IlLitiz,..u1.1 

II 	Lukil r 	1 	11(  ,m 	v 	(1,s 	("kliDpr,  tot 	mi:r< 	 y 	(I I' 	1-'1  

enuuratri'a Carlolla; 	t 	 c ruz, y E1 GI,:A L. 

.r.itagosjeu, 	etc. Pur oira parlt, 	1 bien '' de verdadero interes 

pertodico, para conocer 	a los 	colabor adores 	de un 	 la 

identiticación en una muestra solo son necesarios el nombre de la 

publicación, La ciudad, La periodicidad y La techa. Copio la 

complicada torma adoptada en el catálogo citado: 

ba Orquesta. ,.tete de redacción Vicente Riva Palacio. 
aria. época. Tomo I, nüm. 2, 29 de junio de 1867. Mé- 
xico, Manuel C. Villegas, H. Iriarte y C. Escalante edi- 
tores, imprenta literaria (calle 2da. de Santo Domingo 
núm. 10). 4 páginas por nüffiero. Periódico publiOadO 
miércoles y sábados. 

Constantino «scalente .(1036 - 1U68) 

103. Ims tres santos trances= 
baolz grano, •pluma y punta para sacar luces 
15.2 X 24 
22.2 x 30 

equivocación 	 excesiva Parle de In 	 reside en darle 

Hwiertancia C.t la publicación, cuando en la Muestra hay que llamar 

ta atención sobre los autores y los Mulos de las litogratias, 

sin olvidar los datos de la publicación en turma abreviada. 

En lugar de esa qTan cantidad de datos cada vez que Se Cita 

una lamina de esta obra, se podria quitar la apabullante e 

nl1( 	ticha bemerogratica y escribir solamente en la .cédula 

atta turma simplIllcada (3.c la siguiente manera: 
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103. Constantino Incalente (1836 - 1(368) 
Los trea—UWILau,trancesela 
Ut_litauezt.a. 3a. Epoca. 29/V1/186Y 
Lápiz grano, pluma y punta para nacar luces 
15.2 x 24 
22.2 x .30 

Si bien el catalogo de esta expoGición tiene excelentes 

estudiossobre el motivo oe la muestra v otros actertos como 

Lneilljr 	tecna!:; de edicion de 14K1 	 La curiosa 

Lista dpl apendice titulada -Talleres ltlogralicos del siglo 

XIX", no Lo son, en cambio, et anotar dato; sin sentido como las 

direccionon de lan imprentaG Puell u soto ellas ya neo emiaten, 

sino que los nombren de las calles no le et.locen ya nada a casi 

ningún enpecialinta y mucho menon al pUbliCo. Be aqui algunas 

muestras: 

Calle de la Chiquis núm. 6, calle de la Cadena 13, calle 
de ton Rebelden 2, calle de Tiburcio 19... 

In cambio, está muy bien identiticar ui 	la imprenta como 

el taller litográfico y ni bien era suticiente con el volumen o 

tomo. el. nUmeru y la lecha, el incluir ta página donde Ge 

encuentra la ilustración en el conjuntó es man un exceso que celo 

ae los invostÁgadores. 

El especial reconocimiento a la Biblioteca de Arte Mexicano 

kicardo Perez Escamilla at linat y en letran• tan pequeñas, 

resulta Insuticiente, pueG como se lee en el. Catálogo la mayoria 

de las ohras de la muestra pertenecian 	esa colección. Debió ir, 

at• menos al. principio y hubiera sido conveniente en un recuadro 

con una tipogratia mayor que realmente lo destacara.. 

En la blbtiogratia (según el criterio de los autores, •Lo que. 
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esta bien) enlistnn en 1 seccien de diccionarios obras que no lo 

son como Mexico a travelj de  los aigtOU o pLiCtirsolL_Y_ 	 

armrturtc: i 	en I .1.,11)(' 	 t 0!:.1 	 tb.,  1 	L 	L'd 

edición de un calaiogo 	como puede verse, un asunto delicado y 

lanorioso en el que hny que poner no solo el mayor empeño, sino 

consultar con los esneciallstas de cada arci. 

por razones practicas he decidido comentar algunos aspectos 

rle los catálogos de fotodrafia en este inciso. N: muy diterentes 

de los catálogos de gratica, presentan igualmente Gierta 

dificultad por la necesidad de un amplio conocimiento de las 

tecnicas de estas modalidades artisticas, Es aconsejable por ello 

asesorarse de autenticos artistas gráficos o totegraLos que 

conozcan con profundidad los diterentes procedimientos ya sea del 

grabado o de la tologratia, tanto del pasado como los de hoy 

Una idea do Los tropiezos que pueden encontrarse se 

adVierton en ~unos de Los siguientes ejemplos tomados del 

catalogo Eofogratio: siqlo XI,n, cuyo orden es el siguiente: 

- Autor 
- País y fecha 
• Título en español 
Titulo en Inglés 
TecniCa 
Medidas • 
impresión 
Colección y ciudad 
Donador 

A!) ELE 
AuStria, n. XIX 
• "MUJER CON CESTO Y GATO", ca. 1870-1880 
• MIMAN WITILJUAIKET_ARD_CAT • 
• albUmina/carte-de-vislIe.  

9 x 5.5 cmn 
impresión de éPoca 
coi.' Museo (i( Arte Moderno, México 
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A. BRIQUET 
Francia, activo C. 1860-1902 
"EL SALTO, MUNICIP£0 DE ECATZINGO, VISTA TOMADA 
DESPUES DEL BANQUETE HABIDO CON MOTIVO DE LA 
INAUGURACIO« OEL TELEFONO", México, ca. 1883 
EU SALTP MULWITALITY_CLE_ICALUMIEW_TAKER 
AnEILTBE YLASI_EMII_DN THE  OCCASIDIUT THR 
TELFPHONEIILIWADJARATIU 
Album, Hotado de Mexieo, Vistan Fotograticas del Distrito 

de Chalco 
albúmina 
20.3 x 26.7 cms 
impresión de época 

Aunque se ha respetado la ortouralia y la puntuación para la 

UNIniwripcii'm, creemos que el cambio de un renglón a otro implica 

un punto y aparte, tal y como se anotó en el inciso 

correspondiente. Por lo que nog parece orelq?lble iniciar siempre 

cualquier renglón con mayúsculas. 

En cuanto a lo que toca u la variedaú de las técnicaS 

totograticas, cito algúnan (19e aparecen en las tichas técnicas 

del cataiowi que acabo de mencionar: albúmina, daguerrotipo, 

daguerrotipo iluminado, colodión barnizado, colodlon pintado y 

harntwdo, terrotipo, imibrolipo iluminado, cianotipla, tototipia, 

plata al cloruro de oro y heliogratia. Algunos otros términos 

coMo carte.de—vinile,  Papel saiado o negativo en tiaPel, al i4ual 

precisiones como impresión de epoca, impresión del original, 

i"Iresi.on de un positivo, avisan al lector o al estudioso de 

wmntov,; tales como variaCiones en el tamaño o de cambios en la 

reprmfliccion. 

 

Por eso, en muchas ocasiones se dan las medidas de 

imauen iotogratten sequidas de las del papel, como es también 

el caso de Lou elemptares de la gra:tics. 
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5.15.6. DE EXPOSICIONES COLECTIVAS 

Los catálogos de exposiciones colectivas dP pintura, escultura, 

dibujo, 4r:ática o diseno necesitan unitiGar el formato curricular 

Para todos Ion participantes, equilibrar la longitud de los 

uui como ei unmero de ilustraciones que corresponden a 

(.7orlo autor cuando se trata de artistas vivos contemporáneos. 

uespecto a los del pasado, las caracteristicas que se den a 

cualquier catalogo dependen de lo que se pretende lograr. En 

cualquiera de estos casos es posible que dada La naturaleza de la 

exposición sea necesario que algunos artistas presenten un ~era 

mayor de obras y que esto se refleje en la cantidad de 

ilustraciones, aspecto que debe ser meditado para gue se apoye en 

estrictos criterios de investigación y no en meras preferencias. 

Básicamente existen dos clases de catálogos colectivos, como 

se habla mencionado ya, tos de artistas vivos son generalmente de 

bienales, concursos u de un grupo determinado de artistas .gue.  por 

uiertell motivol,1 se han reunido. En cambio, los de maestros de1. 

arte t11 pasado, en exposiciones elite ne> son necesariamente 

temaileas,.• sinw que lo .reunen per ser de unu.. misma epoca o 

corriente es necesario determinar y explicitar• cuáles son•los 

elementos unificadores. En este Caso se encuentran loa • de las 

exposiciones tituladas.  contmnUIrión 	A.Ijazón de los 80's...• 

Los catat000s de muestras colectivas •reúnen una serie de 

rasgos. comunes Como el dedicar en la lista de obra secciones o 

apartados para cada uno de Los participantes. Claros ejemplos de 

reunión de artistas de disimbolo estilo o procedencia se 
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Pneuentran Pn 	 del salón NBCD11101 de  Ar.t11 	 PlaSticagl, 

dedicados a la pintura. 	totogratia 	dibuio, al igual qUe,  los de 

I a 	uienaj, 	(n'anudo o la Tr _3,,LL 	ty2f,jaanirlich L inst luto 

tkuic lona I. de I.3o 	Ar 

Por tratarse de certámenes constan de Inu niquiente2 

secciones: 

- Convocatoria 
- Acta de premiacion del jurado 
- Presentación 
- Estudio introductorio (optativo) 
- Relación de obran premiadas y/o de las mencionen 
- Lista de obras seleccionadas 

Un 	loma t° de atinada elección, con; ya se indicó, es 

presentar el cataloqo 	ti 	de las obras en la manera de 

reproducción (le la imagen con los datos de la ficha técnica a su 

lado. En cualquier caso, al principio se ordenan las obras 

premiadas con la anotación del tipo de premio y/o lugar que 

ocuparon, 	nn110 las menciones otorgadas por el jurado. Cuando 

utilice esta Poma de presentación, entonces se publican 

las ',os listas antes mencionadas (en el mismo orden). Importante 

(.1.; no olvi.dar d'uP 1 no 20 reproducen todas las Imágenes de las 

obras seleccionadas, al menos deberán aparecer las premiadas y 

las que obluvieran menciones. Equitativo, y casi de rigor, es 

darled PI orden sena lado en el acta. Pueden consuitarse los del 

uoneurso 	 de Aguancallentes (hoy llamado Concurso de 

.v.:_te_Javen) celebrados en Aquascalientes. 

otra l'orma LuubiPn praellc:n y de suma utilidad. para lectores 

" Inv4'IlLidadore1J1, LS In de integrar una sección •áedic:ada a la 

!.;111N't.al..1 dp lp curriquia artisticos de todos los participantes o 
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por lo menos para aquellos a los que se 1(..':J otorgaron galardones. 

Kste apartado habra que organizarlo unitormandolo cql cuanto a la 

extensión, para que sea 	 en Lodos los casos Por tratare 

de una norma elemental de las competiciones. Podr)a ser vaildn en 

ciertos casos extenderse un poco mas en la sintests curricular de 

los artistas premiados. 

Magnilicos clumoluG 110' exhibición coiectiva tanto de la 

tradiclon como del OresPule, se encuentra en ba  pintura dP loa 

11X(1,21 	_USLI fi)! 	j )! _1111.!.11.1( 	cli 	' Llidaft 	LE%  Wil!,111 tic! t; o u 

contiqurado (lo,' 	GIWILuni:u manera: 

Una nota oue indica el "alto patrocinio" de las esposas de 

ico:; Dresidi-nLes de Mexico y Hstados Unidos, de 1981. 

Dos presentaciones: la del presidente americano seguida (10 

la (1.('I director del instituto Nacional de Pollas Artes. (Resulta 

~VeUiente, en el caso de laS presentaciones, que los cargos de 

ti.rmanUuG .;can equival.entes, pues parece errónea la 

desproporción del eiemplo (Interior.) Un apartado Con el nombre de 

"Reconocimientos". cine en realidad. tambien es 'crin introducción 

e caracter de la muestra y los numerosos agradecimiento. 

Una pagina dedicada a los miembros (1c, los cemites de honor, 

tecnico y de organización, separados en dos columnas. La 

du la izquierda Gu reserva para los mexicanos y la de la 

dereuha para los eslodounidenses. 

Por La naturaleza de la muestra aparece después el 

"Contenido" (o sumario) del catalogo: 

- Colección Nacional de Bellas Artes 
- Galería Corcoran de Arte 
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- Galería Nacional de Arte 
-- La Colección Phillips 
- Museo Hirshhorn y Jardín de Escultura 
- La Casa Blanca 
- Secretaria de Estado 
- introducción 
Catálogo 

- indice 
(Y los crediton de la portada) 

A c:ada una de f.a InstItuelones particApantes en esta 

muestra se LeG conceue u.na pagina en laG CtUe Ge anota: 

- Nombre del museo o dependencia 

- Dirección 

- Nombre del director 

- Textos 
(La introducción es en realidad un estudio académico sobre 
los 200 anos de pintura estadounidense.) 

Orígenes de la colección, nombres de los coleccionistas 
que donaron las obras, historia del edificio y algunos 
de SUB principales servicios; siempre con dos fotografías; 
una vista del exterior y otra del interior. 

- Catálogo de obro, en la forma de una página de texto que 
acompana a otra con le ilustración que comente. En él ce 
asienta la siguiente informaCión y orden dele fiche 
técnica: 

NOMBRE DEL AUTOR Y FECHAS DE NACIMIENTO 
Y MUERTE (en versales) 
Titulo de le obra y año de le tect:ure 
TecniCO y medidas 
Acervo 
Fondo, donación o adquisición y año respectivo 

Nota aclaratoria• o explicativa sobre la Pintura que glosa 

Minicurriculum del artiSta (entre Y y 15 lineas) 

titti soluciOn diferente para cataloos. de exposiciones 

colectivas, en verdad admirable por su caracter sintético, es Art 

WorWu iliLtL  KlinrWeller  _Collection ot ContemPorary Mastem. 

frollelo de 1 2 paginas incluidas la portada y la contraportada, 
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aparece en La primera de torron: 

- Patrocinador 
itinerario de la exposición (6 museos) 
Nombre del museo organizador 
Creditou 

Abarca de!:,d(.• i pagina don hanla la seis el. estudio 

tntroductorio, acompanaao por ocho ilustraciones, de la curadora 

de arlo del sicrlo XX dol Museo de bellas Arles do Houston. So 

deja La última r).ti.Iu y la segunda de lorros para la lista de 

obr.(' Clacm n 	n d 	la (!xhib iciún 	 t ) : 

- Autor (nacionalidad, lugar de nacimiento y ano) 
- Titulo y año 
- Técnica 
- Medidas 

Como ne aprecia en la LilJta anterior, cc' suprime el nombre 

del acervo o colecclonlsta pur una nota al principio (traduzco): 

"Excepto otra indicación, todas las obras non de la 
colecclOwPaíneWebber Group Inc. Nueva York" 

• Er.a 	1.:i.uien ya comentada cli' un telletO de nocan 

Paginan, portada y contraportada, ne encUentra también en el 

catalogo Vi  e:LUID Paintlnqn: trom_:the Collectlon Of 1he Saran 

• • cilMnDell, 	 Blalter Voundation. En el apareCen Ion credltoS en la 

:wounda de torren, contiene una presentaCión minima (alrededor de 

medla cuartilla), un ..bree texto, diez iluntracionen contando la 

de la portada, toda ellaf:.1 a. color, y para la lisla de obra se 

resorva 
	

tercera do torvos. Al parecer este •es un termato 

ltplco que emplea para pequeñas expolúclones el Museo de Bellas 

Arle de nounton, entre otras insaitucionen. 

L .),,a  nn:',Oin do los 80: UposiclOn  colectiva de osCultorq, 

(:atWociu cli' ta Cal:w dol Lago do DllusLon CiaturiAl de la UNAN, 
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Propone -un lormalo de notable utilidad. En cada pagina se coloca 

al 	lado de la tolociTaí1a de uma obra, runa declaración de 211 

allAtw, una ppouona nota Piogratica, una breve lista de sus 

principales oxhibwion(,13 Y, en algunos rasos, otra de "Obra 

publica", para dejar 	linal la menciOn de "Distinciones y 

premios". Por supuesto sp i 	Con una introducción wle explica 

Pl. porque de las 82 obras det mismo número de aellsias y cierra 

con un práctico directorio de los participantes. 

El 

	

	esquema oe 1,(Ljue la MexicanD de Escultura: Maestros 

LOUdaAdrel;1 Puede ser de utitidad. paro los catálogos de 

cott:'clivim por ei•orden adoptado: 

- Estudio general del tema de la exhibición 
- Breve estudio sobre cada uno de los artistas 
- Fotografia del autor y tres reproducciones de su obra 
- Cronología personal 

CrestoMatia• de notas criticas• 
Hemerogratia selecta de.  cada artista 

- Bibliografía general eobre el tema 
- Catálogo de obra • • • 

El orden de la lista de obras Pu: 

- Autor (alfabetizado por nu apellido) 
- Tecnicas 
- Obran en orden cronoloqico 

Rol 	c: l. 	a las teenicas no se signe siempre el mismo 

criterio, ya que unas veces ez meramente general, como cuide se. 

indica bronces, y en cambio, otras se precisa como Cuando dice 

tallan (ónix verde, granito, marmol, piedra, •cantera rosa o 

oris) No deja de llamar la atención el que• incluyan los colores 

o el termino cantera, en vez dei linar de origen, lo gUe si 

ludIcarla la clase de material al que Se están retiriendo. En los 

casos de 1,1s obras realizadas en madera no se especitica nunca 
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cual, e incluyen lotogralias de las obras en las que se dan los 

datos técnicos de las lotogratias y no Los de las piezas. 

En realidad. P13 una grave equivocación porque se trata de 

ilustrar la actividad escultórica y no la totogratica. hos datos 

de estas Ultimas debían haberse separado en una lista de créditos 

o material (X)mpi~ntarim, pues no se relleren a las 

características de las obras artísticas, al no dar 1U1.2 

especilicaclones, sino a las de 2M.1 imágenes. Es siempre 

prelerible adoptar lineamientos que resulten claros en lunar de 

conlusos para cualquier lector. 

ba esfnictura de aiete pintores: otra cara de La Escuela 

Mexicana puede uer tambien muy útil como un ejemplo más de las 

variantes 4110 revisten los catálogos de exhibiciones colectivas. 

Presenta el siquiebte orden: 

Dos estudios temáticos introductorios 
Una cronología para cada participante 
La ilustracien de ub cuadro en color de otros dos o tres 
en blanco y negro 

- Una reducida bibliografía general 
- Una larga lista de agradecimientos 
Creditos 

- Directorio 

Nada conveniente que el orden de los artistas en el catálogo 

sea subjetivo y no altabetice. 

5.15.9. DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES • 

A• pesar de tratarse de los catálogos más .comunes,• he preferido. 

dejarlos casi al final por ser los más sencillos. Como.  es lógiCo 

suponer, (,1 ciaab~ de una exposición individual seria 

IncnoG prublema:J prelJenta tanto en so concepto como en su 
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organización. Sin embargo, depende de la categoria y el prestigio 

del artista, de la misma tonna (.u.(., (i.(' su importancia en la 

hislorla dei arte. Ims hay desde breves versiones cx)11 información 

bastante 
	 a 	poCaS Ilustraciones, hasta complejos 

estudios sobre su Personalidad artistica, el carácter de su obra 

y su proyeccion estetica cuando se trata de grandes 

personalidades de las manitestaciones arlislicas de cada pais. 

Vor ello basta iniciarlo con 1.111(1 presentación sobre sn 

labor, continuar con los datos de su. curriculum (vease el 

apartado !).9. "Curricula") y cerrarlo tanto, con La lista de obras 

exhibidas como con algunas ilustraciones de ellas. Si se decide 

realizar un catalogo de mayor extensión donde aparezca un ensayo 

o estudio académico sobre el artista, es obligatorio Contar con 

la colaboración de especialistas que aborden las diferentes 

vertientes y problemas que plantea, ya.  Gea la complejidad de i, 

produión plaslica (j( una Ligara sobresaliente o el • estudio 

introductorio que valora a una nueva tiqura.• Tambiéri.  sería (1i 

11.111(d¿Ad. contar con el auxilio T1( 	investigadores capaces de 

relacionar el Irabajo artistico di un individuó con la diversida(i. 

de las situaciones sociales, eülturaleS y estéticas dé su 

momento, al igual que de intentar plasmar lecturas novedesas o 

anallsis cuya perspectiva resulte original. 

ha variedad de escritos Sirve para lanzar hipótesis, 

investigar aspectos nuevos o publicar ensayos audaces. Hay una 

gama muy amplia d(; posibilidades que responde a las distintas 

intenciones y a la tuncion tanto de una muestra retrospectiva 
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como a 	la de un 	u a 	1a::1 prnpurcLus dr.^ 	tcw, (-..,quipo:A de 

investigadores oue planearon el trabajo. En particular, 	lau 

expos iciones retrospectivas pueden ser muy amplias y por cdlo mu 

complejidad- Sirven du pretexto para reflexionar sobre La obra de 

los artistas oue han ,;ido poco estudiados o para dar nuevas 

interpretaciones de su producción. 

J„os catálogos de exhibiciones individuales de artistas del 

Glql0 XX ya fallecidos. presentan una diferencia radical con los 

de Lou autores Que todavia se encuentran produciendo, porque 

implican la posibilidad de juzgar la totalidad de 211 trabajo y no 

meramente unos anos 	una etapa, aunque no se trate 

necesariamente de una retrospectiva, pues su inserción en la 

historia del arte 	un ciclo ya cerrado. 

Ciertos elementos son indispensables para 'formar el catálogo 

de 411d Pxposieten 

Una presentación, ennayo o  eutudio de la obra. 
Algunas ilustracipnes • 
La lista o catálogo de lo obra 
Un breve curriculum 
Una selección de las exposiciones mas importantes 

Un aspecto que debe euidnrse en los catálogos individuales 

si el nombre del artista se encuentra en el título .de la 

exposición, no es conveniente estado repitiéndolo en los Muloo. 

de los ensayos o de los estudios académicos dentro del catálogo. 

en el de Rafael Candnro del Museo de Arte Moderno, en ambos 

ensayos se repite su nombre. En muchos otros catálogos se repite 

ittu-c.(4.1itr ini1(...111;(.,  va r ¿u.1 	cc:mi() 	e 1. cic: ivla 	zqui i.e t'el()  erx el 

ilDarpa(.• (41 lo:.1 cuico cru.;ayo!.1, de diferentes autores, 	que se 

211. 



Lnótayen. Muchas vece..; el problema radica en que se solicitan Las 

colaboraciones d diluyentes autores sin avisarles de este 

inconveniente, yn pic 	espuos, ouande han entregado su ensayo es 

muy diticil pedirles Que modifiquen el título e irWiU20 sería un 

oraje error cambiarlos sin su. autorización. 

Polipticos 	)u(.It,ftrIcu billetes quc.' constan de una 

nrosentacion del. artista. la lista de obra Y alqunas 

itustracionos es la ~uta WIG reducida que emplean varias 

gatertas como las dp la kscuela Nacional de Artes Plásticas que 

se dedican casi siempre a exposiciones do estudiantes y en otras 

ocasiones a las de maestros o de artistas invitados (Ultimoll 

anOS:  ni.n_tuca 	objetos, do Lucinda hrrusti.). Así son machos de 

los publicados por et Museo de Arto Moderno, el Museo Carrillo 

GiI O el Museo de la EstamPa. Comentare únicamente tres porqúe Me 

parocen sulicientos para analizar Las constantes que se 

encuentran. 

Cartqa Aguirre:  _notas sobre la revolucUln, de diez páginas 

knaaw., 	se compone por: 

Un estudio introductorio sobre el. artista 
Dlex. ilustraciones•en blanco y negro y tres en color 
Un minicurriCulum con tú tú que no pasa de 2b lineas. • 
Vc'c inciso 	Currlcula) 

En la ficha tecniCa se omite el. renglón de la técnica 

(excepto en la primera) porque se substituye por una nota al 

linal del catalogo: 

Todas las obran están ejecutadas en técnica mixta 
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Una segunda aclaración concluye el catálogo: 

Las obras que no indican el coleccionista, son propiedad 
del artista 

otra catálogo también muy sencillo aunque bilingüe es: 

MLwuosj en el o.F.L Carlos Aguirre.  En sólo 32 páginas (ocupa 27 

de ellas únicamente para las ilustraciones, 16 en color incluidas 

las de la portada y contraportada) se ordena todo el material del 

catalogo: la presentación en dos idiomas. Los pies de luto que 

tdenlilican cada obra, el catálogo y un curriculum reducido. En 

la tercera de torvos se leen los créditos. 

Un pOCO móo (JrUeF,W13, pero igualmente sencillos por su 

concepto son los de Ratael Caudurol dibujos y el de Francisco 

Moreno Capdevila, ambos del NUBÚ0 Nacional de la Estampa. El do 

ca/duro contraviene varlaG de las casi convenciones en la forma 

de transcribir la lista de obra, pues ponen entre paréntesis el 

nomero de lista y también entre paréntesis, antes del tituló, el 

nUMero bajo la ilustración que lo remite al catálogo de obra. 

• En el ya citado de Rafael. Cauduro llaman curriculum a la 

1~1 de sus exposiciones •individuales, colectivas y a una 

terrera que nombran de.  "obras especiales". En cuatro renglones se 

anotan las techaS de nacimiento y sus estudios de arquitecto y 

diseñador. Como se ve en un sobreentendido en cuaIguler catálogo, 

OUP Of curriculum abarque mas io artístico que los Meros hechos 

biogra Ileon cuando se reitere a un artista jóven o con una 

trayectoria no muy Larga. También puede deberse a las 

limitaciones de e!,,Snacio. 

catÓlOgo de la exposición de Armando Morales en .102 
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museos Rufina Tamayo y de Monterrey es un ejemplo no solo más 

cuidado. sino blen hecho. Tiene una presentación "a la limón" de 

jos dos museos, dos ensayos de exposiciones anteriores y un 

estudio escrito para esta muestra, 53 ilustraciones en color, una 

amplia cronologla con precisiones sobre su vida y desarrollo 

personal. El abortado titulado "Euentes documentales" no remite a 

ningún documento. consiste en realidod en una bibliohemerogratio. 

uuizas pueda Ilamorse fuentes de la inveutigacion, pero lo mejor 

es subdividirlo en bibliografía, hemerogratia (o si se juntan 

hiPliohemerodratta) y otras UiJmtes, .que  ademas de las 

documentales engloba hoy a los medios audiovisuales. 

Ua muestra dedicoda a Roberto Montenegro en 1984 o la de las 

bellas imOgeneu de Amejj,j1 Pefaezz fulgor de los islas, del XIX 

Vestivat Internacional Cervantino, Gon doS buenos ejemplos do 

catálogos individuales de artistas ya fallecidos que no SOo no 

~roo exposiciones retrospectivos, sino que no obstante ser 

exhibiciones de importancia (Y5 y 95 obras respectivamente) se 

LriiLd 	Catalodos comunes por su tormato y corta•extensión. 

hos dos constan de laG mismas secCiones, sí bien el segundo 

carece de adradcimientos y tiene, en cambio, los directorios de 

nos secretorias, una dependencia, un museo y lo institución 

organizadora, at igual qud comprende en lugar de un estudio sobró 

ei artista al que se dedica, dos. A continuación se puede 

comparar la estructura de •ambos: 
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R. Montenegro 	 Amelia PeAftez 

Agradecimientos 	 Presentación 
Introducción 
Estudio 	 Ensayos 
Ilustraciones 	 Cronologia 
Cataiogo 	 Lista de obra 
Cronologia btogratica 	 Directorio 

Un cathlogo mas eomnIelo y cuidado de una muestra individual 

eo 	el 	de Yrancisco  Morc.jw 	1.11_1 v i 1.111ki_ 	1, u:‘., _198 / . 

Aparte de las con1,;ahidas uresentacLon y ensayo sobre 	obra, se 

dedica cada phqlna a una lLustración de su trabajo: 16 en color y 

	

(U1 blanco y negro. Ld !.1PCCLMI 	 "Hiogralla cronológica" 

se subdivide en 1') apartados (veas, inciso !.;.10."Curricu1a''). Se 

inserla dsbues un cuadro siuoptico para la obra mural en cinco 

columnas. 

Con fragmentos de declaraciones o entrevistas del artista se 

lorma un capitulo: Palabras de Francisco Moreno Capdevila, al 4.11e 

‘, 	, 1 q 	'II 

- Antologia crítica 
• Homerogratta 
- Hibliogratia 
- Catatogo 
- Agradecimientos 
- Crediton 

ha lista do obras del catalogo está ordenada por tecnicas y 

drupos tematicos: 

- Pintura 
- Dibujo 
- Gratica 
- Planchas originales 
- Eutampas para ilustración 
- Libros ilustrados 

En el caso de 	cathtogos de grabado, como en lodos los de 

(iral tea (vor en 	1 cal.) tu 1 o ) 1 /1 	. 	expol;:, 	co tee.1: 
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alqunnu preclioneY, 	;obre Lo:, de LoLogratia) PF.1 muy importante 

IT,nerliii amplio conocimiento de lab tecnicab para elaborar. hien 

onrít. 	c'..;() (:oritrari3), 	mejor ob abeborarbe de 

urahadoueb reconocido 	para determinar Loi.; procedimientob, et 

()roen de imprebion y el numero de placal:i. 	ti, 	ual. que 	LoILI 

nroblemab due plantean 	Lecnicab 

II iieeciou de dralica no solo es tnnecesario sino 

,»xcesivo el. repetir demasiadas veces grabado. Algunos eiemplos a 

la izquierda, tomados del catálogo de Francisco Moreno Capdevila 

y una 'propuesta mejorada, sintética, a la derecha: 

- Grabado al. aquatuerte 	 - Aguafuerte 
- Grabado a punta seca y agua tinta 	- Punta seca... 
- Grabado al buril 	 - Buril 
- Grabado al, aguafuerte al azúcar 	- Aguafuerte al azúcar 

Kn olra ocailioneb ev, totalmente correcto nó suPrimir ta 

palabra (Trabado, 	uno en grabado en linóleo, grabado en color o 

grabado coloreado. En cambio puede bUstitUirse cuando dice 

grabado a color en madera por xilografía en color. Algunos datos 

d 
	

ta VIcha tecnica son esenciales y denotan la asesoria del 

artibta: 

148. Balando 81 vallo,  19h8 
Estudio técnico de grabado en 
relieve para color en tres planchas 
de cinc 
30 x 50 

182 Monte Alhán L. 19Y2 
'Serie: liante Albán" 
Relieve con material plástico sobre 
aluminio y tallas 
variante en color (1) impreso en 
amarillos 
38.5 x 38.5 
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183. Mantt_AIDán_ii, 19Y2 
Serie: "Monte Alban" 
Relieve en aluminio, (w ido y taita 
Variante en color (1) imprezo en 
ocre, rolo y naranja 
38.5 x 38.5 

196. Euratiaia_I, 19/6 
Serie: "Eupacioo" 
Litogratia/serlgratia 
Impreoión a cuatro tintas: 
I. Ocre claro: oerigratia 
II. Violeta: uerigratia 

111. Azul ultramar medio: oerigratla 
IV. Negro: piedra litográfica 

43 x 43 

202. PrillióherDS_II, 1960 
Planea de madera grabada en 
hueco relieve. 
54.5 x 34.5 

226. 140nte_Albau  U,  1912 
Serie: "Monte Albán" 
Plancha de aluminio grabada en 
relieve, ácido y talla 
38.1 x 39 

221. Retrato de Frawisco, 1912 
Plancha de aluminio 
Aquadao con mórdienteo a pincel 
y reoervan de barniz 
32 x 34.5' 

A pesar del, ti, lato que remite a dos artiotas: 

Vrlda 1<:h1 Tina ModoltL, he preterido renehar aqui ente catálogo 

Pergue ni L: .'ti Lan relacionan en el texto Introduc;torio, tanto la 

concepción como ol denarrollo de enta.publiCación y la _lista Lie. 

obra enta consevido erono et de don artintas individuales. En el 

catalogo de obra ne neparan lan de la artista mexiCana de las de• 

IMLOCIrdLo italiana. 	Hl oGCriLo Linal, en una nioto • sobre 	Lan 

"obran tucluidan en ete catálogo que• no tiTiran Ofl lo • 

(~1~0-, 	(11W avisa de ente impor tanto inmuito. inri lo el 
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material grúlJeo con) tas rettexionos de los 
autores det n1Unogo 

;(41 de enorme interes, sobre 
todo porque presenta las 

vnes 
contemporaneas y textos de ta epoca en la que trabajaron estas 

dos ntabts artistas. 

Util 
reeordar que por pequeño que sea 

--por ejempto 
dtpliou trtptieos 	

polipticos-- 
únicamente puede ser 

considerada una publicaeion como catalogo si contiene la lista de 

obra, Va gut: existen incluso algUnas instituciones de 

importancia. de In entegoria 
del 	

Instituto Nacional de Deltas 

Artes, qUe pubitean tottpLos que no ~ruin ser considerados 

catálogos porque talla precisamente la lista de obra. Un primer 

l'iemnlo se encuentra en Unto_ud_ralay2111, en el que se anuncia 
el titulo 

 de la exposición, Los Mellen en La que permanecerá 
abierta y 	

currieulum del artista. Dos más en los que existe 

una presentación del o ten expasilereu y luego la sínteui2 

curricular o la Lista de participantes sin incluir el catálogo de 

cte 	
O I py¡,wi ,p1 u...111r( 	 iJertes 	

ambos del 

5.15.10. DE SUBASTAS 

Las catalogas publicadas.  • par las 

casas de subastas como Sotheby's' o Christie's. De acilerda a su 

conveniencia. tmes inuttiuciones'estUdlan las peculiaridades, 
u  

rostruan.et origen de las obras que subastarán. y busean legitimar 

2113 
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lo autenticidad. de 	iadizi que ofrecen. .1w acuerdo a la 

tematica c.e cada ddddnidiy calaiodou 	n 	LipLuuura (if. 	fa 

tradición, 	ta mexicana, 	ji 	imoreuionintau, ci 	dmo ci 	Lcd 

modlidadeu arttulacoL como el diPnao, 	grabado, Id e;cultUra, 

II. arte de la China, InaII e Perula, el moPtliario y el de muchos 

oLrou Lipou de  

Se inician por lo regular con el directorio de ta 

l.riL',L: i.I;iIiit'ii'l 	li 	ortadilla. la dedican al titulo del catálogo y a 

señalar la techa 	la hora y las condicionen de• la GubaGta, aGi 

c!ómo lou diau ili.ti:' •pormanecera la exhibición 4revia. Le Giquen el 

col...a° del catalogo, la dirección y loG teletonoG de la caGa de 

uubantau. 

Aluunou elemplou Liptcon ne encuentran en batin Artwalcan 

	 Patt U y jndian  ayid. Sutheast  

ry;i:qn  	de 	 19 t 	t•• ntliry 	(;:or.L.t.tyLen a 1PictUrea.  

WaVercolourILiuld prilwLugu  y Eine  nench_and  Continental. FUEIlilUre 

ChrlGlle'G. En loG catalogoG. de ambaG c1Ga2 Ge 

[nelnYco al orInciolo taluliLen IoG uervicton para Los clientes, la .  

Inlormaclon pilra compradoreu y vendedoreu, eupeciallulan, 

departiultenLou, condictoneK y garantiau. 

Adema); di' La iluutración aparecen lon datos de la ficha 

uecnica 	comprende, )1.; Í. uiempre: 

- Autor y.techas de nacimiento y muerte 
- Titulo de la obra 
- Si se encuentra o no firmada 
- Técnica 
Medidas tanto en pulgadawcomo en centímetros 

- Propietarios anteriores 
- Realizada en •o. entre... 
- Kxhibiciones• 
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- Bibliogratia nit.PrntUre) 
- Precio estimado 

En el inciso de la Viro:, en los catálogos de Chriulte, Ge 

anotan muchas veceq la 1:w1la, eL lunar y las leyendas (si es quo 

,i cuadro las tiene y on la Lengua original), así como 

indicaciones sobre la autenticidad- El ya citado de arlo 

Latinoamericano de Sotheby's agrega despues de la ticha una nota 

u Un breve estudio sobre el autor - y la obra, Lo quo tambien sirvo 

para prestigiar y ayudar a valorar la pieza que 13e subastará. 

hos calalogos de subastas 1:10n una variante de ion do 

exhibiciones colectivas. Los más sencillos presentan siempre la 

imagen acompañada de la tradicional ticha Lecnica. Asi es DenoS 

unta mano: cuarta venLa anual 	de  arto,  en el cual se coloca la 

lecha de la lactiwa de la obra despues de las medidas, en lugar 

do su sitie convencional y lógico que sigue al iitujo. Estos 

catalogos se inician generalmente con el número de lista de la 

obra que, en muchos casos, es m1 del orden de la subasta. De 

enorme utilidad son estos catalogos porque GO trata de verdaderos 

auxiliares visuales en el conocimiento del arte de una época o de 

los artistas, sobre todo contemporaneos. A veces son tan bien muy 

útiles porque en ellos se encuentran imágenes de obras que nunca 

antes han sido exhibidas. 

5.16. TRADUCCIONES 

Se debe insistir en que Las traducciones de textos artísticos es 

Un irabaio especiali/ado y que no debe encomendarse a traductores 

Imprevisados. Cuando ne 'OUbiicó la £Il1a.11111-1Woo  dO.San. 	CatLau, 
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La tqllurwe!J directora, (;rac:iiqa Reyed Relaua, con muy buen ojo, 

unte que tenia voced muy emtranad y 11W pidt() (11.1(' la revisara. 1.1 

problema no ern nada mad qub utilizaba bid terminod inqteded 

comuned como el de clot_11 o 	(teta) en lugar de 	en Ld 

tiena Leentca de una atutura, :/no qUP ~dentaba numerodad 

incorrecetoned. ky w.uei.iarto recordar que no badta haber 

terminado el etclo de curdod de un idtoma o haber vivid" una 

temporada en et pald de alguna lengua extranjera para intentar 

traducir Ithrod. Tampoco balita oL dimpte heeho do que un 

traductor dea un hombro culto. Es indispensable que este 

familiarizado con los textos arlislicos y de los museos en los 

dos idiomas: el que traduce y det que va a traducir y que sea un 

edpecialtdta en traduccion y sepa checar con obras de 

instituciones serias o de autoridades en la materia de Lou dos 

idiomas. 

Para dejar constancia de que no CS un problema nada más de 

traducir del edpariol a otrad Lenquad, he aqui uno do Los muchos 

errored que de encuentran en ¡oil/re; 

 

 

en SU, edición en español, pues al parecer también su 

tradiwcion se hizo apresuradamente y nO por  un e!APeciali2ti4  en 

nuestra lengua. En el ccmientario de la primera obra (E1.22.2J.diga..4e 

nammurldli)  Sé lee: "Dos cientos ochenta dos leyes", en lunar de 

del:.e:tenlos ochenta y dos leyeG. En el mismo parrato dice: "tres 

mil cinco cientos lineas de texto", en lugar de tres mil quientas 

wai...; d, t,xtu . 	A I. 	I: 111110 1U.1 	orin do 	Silipot_rnciii.. le 	Ponen 

acento en la i de la sequuda palabra (Samotracia) y al :ramoso 
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sentado lo llaman "E1 escriba en cuclillas" (lo que 

pr‹)v 1 cm:, 	rumibre en trances) y basta con estos botones do 

muestra para avisar de los peligros de las improvtsactones, 

prisas e incultura. 

5.1Y. CONSIDERACIONES FINALES 

Algunos aspectos que u, deben cuidar en los textos de tos 

catalogos non loG siguientes: 

No se acostumbra citar en las reterencias bibliográficas o 

hemorográrLeall ni tampoco en el apartado do otras tuentes, 

material de investigación como reproducciones de obras de arte, 

totógratias u diapositivas de pinturas, esculturas, edificios..., 

nt carteles, mapas, monedas, etc. En el cano de una investigación 

que recurra a tal tipo de objetos como 'fuente, se reunirán bajo 

ei litulm de: lista dP obras citadaq. En cada caso se vierten los 

dalos dp la ticha tecnica do la obra en cuestión, aunque nay que 

recordar guo cuando se trata de obras arquitectónicas pueden 

eitarse por su. nombre o por el del arquitecto y.  la obra, datoS 

duo serian sulicientes. Podrian agregarse la techa en la que se 

concluyó la conStruccion y hasta las de lniCio y :término .para las 

dv la tradición, en especial para aquellas que tardaron varios 

'31(41013. Kr: el mismo caso se encuentran agnellaS totegrafias qne 

sirvieron como tuonte para la investigación, entonces se elabora 

una lista de lohmiraljan consultadas en que cada una de las obras 

•se hItcla con el. titulo o el nombre gite •las identltica. Se pueden 

anadir los dalos dol telograto, pero si no se consultaron los • 
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originales, sino copias no o, indican las medidas pouque se 

desconoce el iamailo original que 	ies 	su autor. 	VII 

casos lo importante 	es la calidad estetica de la fologralla, 

como la idenliticacton H, personas u objetos como puede verse en 

I o gol:, 	d 	< 	mio ,l 	dr  

1.91.12gs,:¡  k  j poi:11111)AI 	t 	AP 	[ N 

Si para 	los motivos tiP una investigacien o una muestra 

existió la necesidad de emplear plano, mapas u otro tipo de 

Obl(dWl, se deberan enlistar cou fitnlos adecuadm;, por otro 

lado, si uu moslraron en la exposición pue6en incorporarse a la 

lista de Matecin 	comptemenlarto 	con los dalos minimos 

Pertinentes que sirvan para identificarlos. 

Tampoc:o deben conl.undtrue toll dato:3 que se citan en la 

bibliogralia, 	La nemerografia o el apartado de ofran tuentus 

(docuMentos, cartas, luyen, manuscritos, pellcufas, videocinim, 

grabac1<Ine:1, eIc.) c()1.1 la1J; fichas catalograticas de bibliotecas, 

hemerotecas y archivos que consignan los dalos tisicos dei 

taLes eomo las medidas y 	material empleado en su 

lactura. por no ser necesario citar esas caracterlsticas que son 

obligatorias para su conservación y resguardo porque no 

eorrespondtl.in a los datos necesarios para localizarlas o citarlas 

pn una inve!..aigaci(m. 
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6. OTRO TIPO DE APOYOS ESCRITOS 

Para precisar muchos de Los aspectos que deben destacarse de las 

exposiciones o de las salas de 10G museos por medio de apoyos 

escritos es conveniente partir de una investigación, del 

conociminto del tema y de luicios personales cautelosos que 

expresen, a la voz, !,t (511P se desea comunicar sobre el tema GOMO 

Lo que se quiere resaltar sobre ej.. Algunos ideas Ge originan a 

partir de reflexiones como las siguientes: 

¿Une se pretende lograr con el conjunto,de la exhibición o de 

la sala con los rótulos de titulos o subtitulas, con las cédulas 

o con los recursos audiovisuales? 

- Oue tipo de folleto de mano, gulas, hojas de sala, textos para 

ninos y catalogo se planea. 

¿Se entiende con claridad lo que se•intenta mostrar, subrayar, 

explicar o resaltar en las cédulas, et tolletó de mano y holat de 

sala? 

¿Existe unidad y no son muy repetitivos los textos? ,sin 

olvidar que los datos o bec1ic::u esenciales tienen que reiterarse. 

- ¿Existe un variedad de enfoques y se comentan aspectos 

diferentes en cada clase de apoyo escrito? 

¿Se toman en cuenta Ion diversos tipos de viitantes y se 

adecimn a ellos los distintos apóyos escritas? 

Preguntarse que tipa de • exposición se pretende realizar en 

definitivo para. decidir que clase• de 'textos deberán escribirSe, 

por ello, no eEl ocioso hacer Preguntas coma ¿para que clase de 
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público 	se escribe un texto?, ¿les qustaria a los niños que se 

incluyeran ejemplos o Preguntas?, ¿qué clase de lenguaje hay que 

emplear?, ¿cuales son los contenidos mas importantes que deben 

comunicarse?, eleelera. 

- Cuales son los hechos o las obras en las que se debe hacer 

en 	? 

- ¿Cómo atraer la atención, hacer que guste o se facilite al 

pUblico la lectura do un texto? 

- Tomar en cuenta no solo los planteamientos de los quloneo 

museo lógico y museogratico, sino también 19s principales objetos 

exhibidos, las partes y el conjunto de la exposición, ya que 

parte do lo más Ilamativo de una muestra se encuentra en su 

concepción y contextuallzación. 

Planear tos textos, su extensión, el tono del discurso, así 

como el número de las cédulas:temáticas o de sala y aun laG 

explicativas de obra, eo fundamental. 

Kscoger cual será el hilo conductor que atravesara todas las 

eedulas de principio a Lin y la relación que se busca guarden 

entre ellas. 

diferencias existirán entre el lenguaje de • las cédulas. .y 

el de otro material escrito.como el folleto de mano, las hojas dé 

sala, los textos para niños, las quiaa y el catalogo? 

- .1,Cómo se repartrrán las diversas clases de información? ¿Habra.. 

diferencias notables en Los niveles .  de cada uno  de los 

escritos, o al contrario, oe escogerá un elemento Unificador?. 

Además, se deberá cuidar que no exista un exceso de textos 
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ni en la exhibición ni en cada nala, auí como discutir las 

intenciones de los escritos de apoyo y redactarlos de acuerdo a 

un guión previo que respalde el conjunto y retleje el esquema de 

nu contenido para cada uno de ellos. 

Si bien es necenario que la intormación básica se encuentre 

en las cédulas, los visitantes de un museo de arte van a 

contemplar las obras, más que a leer. Lo que implica que no debe 

perderse La perspectiva de que si bien los apoyos escritos 

precisan e incluso determinan muchos de los contenidos de una 

exponicion, deben no BCE demasiados y considerarlos como apoyos, 

no como un tin en Si mismos. 

Equilibrar y distribuir la intormación del material escrito 

para así alcanzar a un mayor número de visitantes lecterea. 

Hay que insistir que el contenido de las cédulas ditiere 

notablemente (dende el estilo de la redacción hasta por su 

carácter sintético) del tratamiento y la mayor amplitud de los 

tolletos de mano, las hoias de sala y los textos del catálogo 

No debe abusarse ni de la extensión ni de la cantidad de 

intormación que no integra alas cédulas introductorias de una 

exposición, ya que sirven para presentar, justificar y evaluar la 

muestra que prologan. 

En cambio, las cédulas temáticas o de sala simplifican las 

nup 	relaciones históricas, sociales y conyuriturales que 

pueden existir respecto al material reunido en una sala o • 

exhibición y que tacilitan la comprensión, la interpretación y la 

lectura del conjunto de esa sala o de una parte de la muestra. 
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A ou vez, las cedulas explicativas de obra resaltan un 

óbieto por el papel que juegan o jugaron en 2U Momento o en la 

sala, por su condición ejemplar, por 2U singularidad y aun porque 

retuerza los contenidos o el discurso de una exposición. 

El toileto de mano deberá Ger una introducción al carácter 

de la muestra, et periodo que abarca, los limites que se le 

otorgaron e incluir una breve explicación de sus tines. 

Son diferentes las tunciones que cumplen las hojas de sala, 

pero tal vez una de las principales consista en ampliar la 

intormación sobro aspectos como el contexto; la época, el estilo, 

la biociratia de los artistas, la importancia de las escuelas o la 

trascendencia de Las corrientes artísticas, etcétera. 

También como se ha señalado ya, no sólo exidten diferentes 

clases de gulas, como que debe imaginarse la función que se 

espera cumplan en el conjunto de las publicaciones del museo y 

por supuesto de la, exposición. Es tanto posible como Preferible 

Pensar en al menos dos clases disintas. Una sencilla y breve 

Pensada para ei ~lie° común y loS escolares, y. otra.  que abarque 

cuestiones y problemaG más complejos para un nivel de visitantes 

con una tormación o.  cultura de un •mas •alto rango.' 

Probablemente es discutible el papel que juegan lao hojas de' 

sala, pero no cabe duda de qué entre muchas de sus posibilidades, 

que se deciden de antemano por los equipos de • investigación del.  

1111.1!:~, no .se debe renunciar a su condición de material' adicional 

y enrigiiecedor para conocimiento.••del• tema de la muestra, sin• que 

se trate nunca de • textos para especialistas. 
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A mi parecer, los textos y actividades para niños y 

escolares, van indisolublemente ligados. Es decir, que se trata 

de un proceso rircuiar en el que unos apoyan a las otras y 

viceversa. Este 	uno de los motivos por los cuales Ge 

recomienda recurrir a especialistas no sólo en educación 

infantil, sino a personal capacitado para escribir los textos y 

convivir con los niños. 

Tomar en cuenta lou recursos educativos y lao finalidades 

didacticas que respaldan una exposición o el desarrollo de las 

salas de un museo para incorporarlas en el.diseno de los apoyos 

escritos. 

Si bien los apoyos escritos son muy importantes, no hay que 

olvidarGe nunca de programar actividades Paralelas como visitas 

quladas, conferencias, mesas redondas y audivisuales como 

exhibición de películas, videos o espectáculos multimedia, que 

ayudan a enfatizar el significado y el contexto de los objetos 

expuestos. 

Como puede interirse de las recomendaciones anteriores, no 

eG imperativo oue se reúna todo el material escrito en una sola 

publicación, sino que el conjunto de ellas responda a una 

concepción previa de lou dlterentes niveles de les visitantes/  al 

igual que de laG distintas intenciones de comuniCación de :LOS 

investigadores. Por Lates motivos no es nada más práctico en 

mue.has ocasiones publicar hojas sueltas y tolletos además del 

catalogo, como por supuesto recurrir a tos métodoG actudies de 

impresión o multicopiado• para abaratar el costo del material. 
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complementario. 

Conveniente es insistir en que no basta saber redactar para 

escribir los textos de apoyo de las exposiciones, como el 

imperativo de ser un especialista en arte y, en el caso de 102 

textos para ninos, pedir La asesorla o supervision de 

especialistas en La educacion infantil 

Debido a los altos precios que hoy alcanzan incluso los 

catálogos de muy corta extensión, sería útil  reproducir algunos 

de GM1 textos, los de mayor interes, y basta elaborar síntesis de 

ellos para con el fin de hacerlos llegar a capas más amplias de 

la poblacien, Hay QUS:1 buscar patrocinadores que permitan que los 

visitantes puedan obtenerlos gratis o a precios bajos Con ello 

se cumple una tuncion de suma importancia no sólo educativa sino 

social al brindarles la información de utilidad para ayudar a la 

gente a entender y a formarse en el gusto por el arte, 

Sin lugar a dudas todos los tipos de apoyos escritos tienen 

importancia y no lwria conveniente ni desestimar unos ni 

privilegiar otros, como el entender el valor de cada uno de ellos 

equilibrar la información y los contenidos para cubrir así una. 

gama mas amplia del espectro tan variado de los visitantes y lom. 

fines de un museo. 

6.1. SOLETINES DE PRENSA 

Para los libes de un museo de arte el boletín de prensa debe 

cumpllr con ciertos requisitos. Se trata de un texto informativo 

uobre una exposición,.. Las actividades paralelas a ella,•así com.() 
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de las publicaciones que la respaldan. Es importante subrayar que 

una de las caracteriuticas más importantes del boletín de prensa, 

además de dar toda la intormación necesaria y completa, es la de 

ser un texto reiterativo. En él lie repiten LOG dalos mas 

importantes como el nombre o tema de la muestra, de la 

institución, etc. 

Otro rasgo distintivo es el hacer hincapié en los datos que 

pueden intereuar a los periodistas por su carácter de noticia. Lo 

noticioso se encuentra unas Veces en el hecho de la exposición 

misma, otras en la procedencia de las obras (importantes museos 

extranjeros como el Prado, el Louvre, el Metropolitan...) o que 

1.W trata de piezas nunca anteu exhibidas o de colecciones 

particulares (lo que se traduciría én que se trata de una ocasión 

excepcional porque no será. posible reunirlas de nuevo en mucho 

tiempo). A veces lo destacado de Una muestra se encüentra en la 

tematica o en el enfoque, en los participantes o en los autores 

de la exhibición. Todos eutos asuntos deben añalizarSe antes de 

redactar el texto de un boletín de prensa. 

Como también es necesario proporcionar inforMaciÓn sobre las 

actividades paralelas como conterencias, mesas redondas, 

presentación de videos, audiovisuales o espectáculos multimedia, 

at igual que ~valles, actividades infantiles, visitas guiadaS, 

grabaciones para escucharlas al recorrer la exposición y aun 

Gobre las facilidades para grupos o minusválidos, debe evaluarse 

también la jerarquía en que se ordenará la íntormaCión.. 

ue suma utilidad es también indicar Cuáles son tos apoyes 
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escritos de la exhibición y hasta su costo. Cuaes, cuantos, de 

que tipo, etc. No hay que ulvidar que ademas debe pruporcionarse 

luda fa informacion qUP permita comprondt..r el significado y La 

oPortunidad de la exhibicion, al igual que proporcionar junto con 

ol boletín dos o U.r 	fotografías paca que puedan publiearse en 

la prensa (como es común que lo haga el Centro Cultural Arte 

Contemporáneo, museo que proporciona excelentes síntesis sobre 

los artistas o los temas de sus exposiciones). 

Hay quo redactarlos en tercera persona del singular como se 

indica en 	el apartado 4.2.3. 	"Boleta- de prensa".5  Para 

tacilitar la tarea de escribir un boletín de prensa, puede 

encontrarse a continuación un esquema con algunos de los puntos 

que no deben faltar en ninguno de ellos. 

Tema o titulo de la muestra 
Su importancia en el momento y en el contexto cultural 
del pais 
De qué tipo de exposición se trata 
Qué caracteristiCas posee 
Cuál es su finalidad y/o los objetivos 
(come dar a conocer una faceta poco conocida) 
Número de obras que integran la exhibición 
Cuándo se inaugura 
Duración de la muestra 
lecha de clausura 
Horarios de visita 
Nombre y dirección del museo 
instituciones que participan o colaboran 
Lista de acervos o coleccionistas más deatacados .  

- Nombres y :teléfonos del departamento o personas • que 
pueden ampliar la información 

- Actividades paralelas 
- Publicaciones disponibles 

Es iqualmente importante señalar si 'alguna personalidad 

   

ConsUltese: Magdalena Galindo, Carmen Galindo y Armando • 
Torre 	Michúa. jp duo tollo unlyerSitarto qüiere 	 de  
r~civt. ItIv(tetilción y vida ac:ad~:li (Editorial Grijalbo). 
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ignaqurara fa muestra (desde el presidente de la República o un 

gobernador, hasta un embajador o un funcionario extranjero). 

Dentro del material de apoyo de un boletin de prensa es necesario 

ulcluir datos bioratIcos, históricos, estilisticos.., de los 

autores o las obras en forma sintética y clara. Estas 

características .no deben omitir datos de importancia, sino al 

contrario sin ser excesivas permitan la riqueza y la variedad de 

enfoques periodisticos. 

Los bolelJnes de prensa se escriben en papel membretado del 

museo y se dirigen, en el caso de la prensa escrita, al jefe y a 

los reporteros de la sección cultural de los diarios o revistas, 

asi como a los eriticos de arte, •e incluso a la sección de 

sociales, pues algunos periódicos cumplen parte de la intormación 

cultural precisamente en 'ella. En cuanto a la radio y a la 

televisión deben hacerse llegar a los responsables de los 

noticieros culturales de televisión (canales 11 y 22) y a las • 

estaciones de Radio Universidad, Radio EducaciÓn, XELA... • 

La buena InformaCión 'cultural puede despertar la Curiosidad 

y el interós, ao1 como la mala desalentar al pública. Informarle. 

bien do las caracteristicas y del contenido de una muestra puede 

ser decisivo para que se anime o no a viditarll. Por ello la • 

tarea de informar amplia y correctamente (si bien en forma breve).  

es fundamental para crear un público de las exhibiciones y 

enrig~r la vida cultural (en este caso artística) de la ciudad 

y (A pais. 

Insisto en que su finalidad es la de dar•a conocer tanto lals 
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características de una exposición, de un acontecimiento o una 

actividad paralela, como det día y La hora de su celebración, asi 

GOMO de la duración y los participantes. Jr estas peculiaridades 

puede adoptar diversos lormatos y estilos de 	 no 

obstante, no debe por ningún motivo olvidarse: 

Periodo durante La cual puede visitarse 
Horarios de las visitas guiadas, actos especiales 
actividades paralelau 
Día y hora de cada uno de los actos 
Invitados especiales a la inauguración 
Nombres y breve curricula.de expositores o conferencistas 
Intormación sobre las finalidades y sentido de la muestra 
Dedicar, al igual, un espacio para comentar la 
personalidad del artista o los artistas que la conforman 

i:u importante destacar que como se trata de material que 

servirá para que ios periodistas redacten sus notas intormativas, 

deben incluirse hechos precisos que ayuden a entender el periodo 

del Que se trata, pi eSttie de ,Lou artistas que la integran. 

Algunos ejemplos al respecto se encuentran en mencionar si 

existen obras que prestaron museos extranjeros o si se encuentran 

alennuis obras excepcionales y por (Ti.1(  5C consideran así. 

Se trata, casi siempre, de un texto breve y sencillo, pero a 

la vez erndito en lo relativo a cuestiones artísticas. No existe 

en realidad un prototipo, ya que depende en gran parte de la' 

naturaleza de la intormacion que pretende brindarse, si.  bien se 

Pueden adoptar ciertos principios como los antes enunciados. 

Algunos. museos llegan a desarrollar un modelo propio, fllÜL3 o menos 

extenSo, que cubre sus necesidades de intormación tanto para los 

periodistas como para los crilicos c1. arte. La divulgación de 

estos eventos depende en gran parte dei acierto •con el que se • 
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trata el material intormativo que se desea comunicar, pues es de 

sobra conocido el interés que despierta el mundo de las artes y, 

al mismo tiempo, 	la ignorancia que de el tiene la mayoria (;h la 

gente. 

Algunas normas de utilidad para la redacción de boletines de 

prensa 20 encuentran en: la claridad en ta n~cUút, la síntesis 

de la intormación y en el incluir aspectos que puedan ser 

retomados por su utilidad, por su indo le noticiosa o llamativa 

tanto para el visitante común como para los conocedores y 

especialistas. bos museos del INDA siguen ciertas 

especificaciones porque deben enviarlos al departamento de prensa 

de esa institución y no se dirigen directamente a los medios. 

Exigen al inicio que se cite al. CENCA el que, a través del INDA o 

el INAH y en colaboración con el. Patronato o los. Amigou del 

Museo. En ocasiones se agregan las instituciones extranjeras si 

os gue se realizan en colaboración con algUna. 

bos del Centro Cultural Arte Contemporáneo se caraCterizan 

por ser estudios sinteticos sobre tos aspectos de la exposición, 

ademas de la información sobre la muestra, anexan otro tipo ..de 

textos como biegratias del artista y presiciones sobre la índole 

do la exhibición. 1<1 Maneo de Arte Moderno Fui elegido enviar 

intormación utinu 	para anunciar una conferencia o rueda de 

Prensa en la que participan especialistas sobre el tema. 

En necesario recordar que no basta enviar la mera invitación 

con los datos escuetos do la exposición a tos Tepreséntantes de 

tos medios, Pues al no ser especialistas no podrán integrar una 
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nota intormhtiva apropiada y, C:011 toda probabilidad, simplemente 

la desecharán. El peligro de no brindar información que amplie el 

conocimiento sobre Id muestra cor, se planea presentar. VddiCa eu 

que no Ge Uti1iC:0 el materlai pobre o que carezca de textos 

complementarios y quo, per ello, no aparezca ninguna nota 

periodistica al respecto. Lo más adecuado seria brindar una 

primera parte corta y con los datos básicos que englobe la 

jerarquía deseada para que se pueda publicar. Así el material 

informativo adicional. sirve do respaldo y nuoci see o no 

utilizado para qne el reportero amplie la nota periodística. 

6.2. TEXTOS PARA AUDIOVISUALES 	MULTIMEDIA 

Para la elaboración de un texto audiovisual, video o. multimedia' 

debe primero efectuarse una investigación Sobre el tema. En 

segundo lugar hay qué preguntarse sobre lo que se quiere lograr, 

esto és definir que es le que se quiere comunicar. Elaborar un 

esquema previo es de gran utilidad Para no perderse ni en lo 

secuencia de Las imágenes, como tampoco en . et orden de la 

redacción. 

Este texto tiene lo particularidad•de ser una narración, una.  

cronica o una historia,• lo que impliCa qUe se tráta,.. ante todo, 

de contar. Lo narración debe tener on principio y un fin, o sea 

un hito conductor. Al illismo tiempo, deberá ir concatenando los 

acontecimientos, pues no debe parecer deshilvanado., •y habrá que. • 

centrarse en atraer la atención sobre el tema y los principios o 

acontecimientos que se Persiguen expresar. 
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En los textos en donde intervienen las imágenes, el fondo 

musical y Los textos al mismo tiempo, se distinguen por señalar 

ciertos teman, 	 epocas u objetos que se interpretan. No 

solo deberán Iograr captar el intes de la audiencia, sino que 

es indispensable que se busque un encadenamiento que resulte de 

Intrres general y ai es posible apasionante. Se pueden y deben 

utilizar recursos didácticos, sin olvidar que no se trata nunca 

de una clase, porque un museo tiene visitantes, incluso 

estudiantes, pero no alumnos. 

Desde un punto de vista práctico, en necesario elaborar una 

primera hola que sirve de caratula al guión con tos siguientes 

datos: 

- Titulo 
- Tema del guión 
- Nombre del guionista 
- Requerimientos 
- NeOesldades 

En cuanto a los requerimientos, deben abordarse todos los 

aspectos prácticos necesarios para filmación o las tomas 

fotográficas que van desde el acceso al edificio y en qué 

horario, asi como a las salas del museo en donde.  se encuentran 

las obras que se videograbarán o totogratiarán. Anotar si es 

necesario un fotógrafo, un operador de la cámara de video, varios 

ayudantes, un locutor, un musicalizodOr, un editor tanto de las 

imágenes como del sonido y director, según sea el caso. Si se 

requieren los servicios de una casa con servicios especializados, 

habrá tambien que indicarlo. 

En el inciso de las necesidades se debe especiticar si los 
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tomas serán de dia o de noche, si se necesitara iluminación y de 

uuc utpo, 	 ;;;c ,  Urate de lotos iiias o de video. Tambien debe 

senalarse tEl clase de pelicula lotogratica, sea para diapositivas 

en color o para reproducciones en blanco y nocfro, cassettes de 

audio o de video. Habrá que precisar en diterentes listas 

cualquier otro material como micrólonos, grabadoras, ,11.11tni2r, al 

Igual ww la posterior digitaliarlon de ias imágenes. Del mismo 

modo, se enlistan el número de obras que Ge retrataran o 

[Limaran. Se tiene tambten que especificar el número de tomas que 

se harán del edilicio, en el caso de que torme parte de las 

secuencias del video, audiovisual o multimedia. 

ha particularidad de un guión para audiovisuales, videos o 

multimedia es el imperativo de que participan en su elaboraCión 

al menos don especialistas: el autor del texto y el responsable 

de La parte audiovisual. 	quien se redacta en dos columnas 

paralelas de 30 golpes de teclado cada una. Párratos muy cortos 

son Indispensables en la • redac.cion. De tres o cuatro lineas los 

mas breves y 'de 18 o JU lóG MáB 1ar402. 

ún La columna de la 'derecha 20 escribe el texto que se. 

escuchara en el audiovisual, video o multimedia'. Hay que procurar 

escribir, eGenctalmente, una narración y aunque .se puede eMplear 

la descripción, no Ge debe olvidar evo el espectador estará 

viendo las imágenes, per lo que serán de Mayor utilidad 

comentarios o interpretaciones de ellas. El empleo de un Cono 

medio, sin tecnicismos y, en el caso de emplearlos eXpliCariOs en 

lorma suscinta, son quizás los consejos Más prácticos. 
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Una peculiaridad de estos guiones radiGa en que para 

tacilitar la 1.cLurd dcd texto, se apuntan entre paréntesis 

indicaciones con términos como: "pausa breve", "pausa un poco más 

larga", "voz pausada", "coloquial", "en tono atirmativo"... Se 

indlcan también Las entradas de los puentes musicales, su 

duración o si serviran de tondo. Igualmente se escriben sintesis 

históricas, temáticas, técnicas, etc., que se conocen con el 

nombre de hiperlextos y que sirven en el caso de los multimedias 

como reterencias paralaielas al texto y a I8B que se accede per 

medio del "menii" de la computadora cuando son actividades que 

exigen participación. De esta manera el rasgo determinante de iota 

muttimedia consiste en la elaboración de.  discursos Subordinados 

paralelos al principal y la posibilidad de que cada participante 

pueda decidir hacia a donde navegar (diri(irse). 

1:11 la columna de la izquierda que se encabeza con el termino 

de imágenes, se anota el Ultulo de la obra o la descripción de la 

toma que re va a efectuar. Algunos ejemplos: fachada del Museo. de 

;lan Carlos, patio del museo, capitel de•una coluMna, etc. Hay que 

especillcar además si se trata de viatau generaled, acercamientos 

o de cual movimiento de cámara debe efectuarse. TaMbién hay que 

senalar•la imagen que se desea •oblener: patio visto •desde arriba, 

detalle del tronten de urea de las ventanas, ?pf'cnj  del balcón 

central de. la tachada, etc. Al Dula' — hay que aclarar Si se trata 

de un coliage  de imágeneu o de.  la dígitalización de Un 

grabado O totogratia, Deben indicarse en las tomas de video la 

duracien, los cortes, si se trata de •Inlig  
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En la columna de la izquierdo se escribe el texto que se 

Leera y se señalan los electos musicales o de sonido que se desea 

en cada parte, aunque Iambjen puede ser un trabajo posterior de 

edición el incorporarios. 

Por todo io anterior, se puede apreciar que no sólo se trata 

de un trabajo en el que intervienen varios lecnicou y 

especialistas, sino que se trata finidluliintal~e de un trabajo 

en equipo, por lo que exige una estrecha colaboración. El primer 

paso es la escritura del texto del guión y luego ir añadiendo 

todos los etectos que se desean. Al bula", .yodria trabajarse al 

mismo tiempo. Los dos columnas si se encuentran presentes los dos 

especialistos. 

Otra manera muy eficaz es la de elaborar el discurso visual • 

y despueS apoyarlo con .102 comentarios del. texto. Es posible 

hacerlo a la inversa: se escribe el texto y luego pe escogen las 

imágenes y se •mercan los lugares donde aparecen. 

Como los textos andiovisuoles •deben integrar los 

significados tanto auditivos como visuales, no debe olvidorse que 

non un apoyo de la exposición y que la contextualización opero en 

ambos sentidos.. •Ellos cobran significación en el contexto de lo 

muestra y lo exhibición amplia sup sentidos por medio de estos 

reCUnIOS. Per estos razones no se trata de duplicar laa imágenes 

de • la exposición como darles nuevos enfoques que permitan que el 

visitante encuentre distintas lecturas y participe creando sua.  

interPretacioneS personales tanto sobre los objetos exhibidos 

como de las imOgenes y los comentarios del video, audiovisual e .  • 
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multimedia. 

El contenido con el que se dotara a los medios audióvisuales 

deberá meditarse, 	igual. que la clase de ~lie() al que se 

dirigen, QUe si bien debe ser el espectador promedio no se debe 

renunciar a que imagine y hasta cuestione lo que ve y lo que oye. 

S1 bien los auxiliares audiovisuales pueden ser muy útiles, tel 

sjóz valga la pena recordar que no deben ser muy largos, por 

apasionante que pudiera ser un tema, porque el aspecto central es 

la exposición y sus diterentes maneras de ser comprendida. 

En los textos audiovisuales es necesario explicar, comentar 

e interpretar el sentido de las imágenes que se ven, pues no se 

debe nunca renunciar a emplearlos en forma orientadora para la 

melor comprensión sea de, los objetos, sea del contexto, sea de la 

exposición, sea de sus partem. 'Pal vez convendria subrayar en 

cada texto audiovisual las múltiples posibilidades . de lectura que. 

tienen tanto las •obras artisticas como las expoSiciones. 

Recordar que el nivel del lenguaje es fundamental para•todo 

tipo de Men:3111e, servirá para plantearse .gne términos son los más 

adecuados para escribir un texto audiovisual para azi abordar la 

temática en una forma sencilla, clara y que Par.  ello • resulte . mas 

lacit su comprensión y asimilación. 

6.3 TEXTOS PARA NIÑOS • 

Por le regular los textos para niños .teman la forma de breves 

narraciones, crónicas infantiles o pequeños Cuentos, así como de 

luégos de muy diterente Indole. El.  CoMponente Indico es 
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primordial por lo que no hay gue olvidar que el lenguaje no debe 

sor muy elevado, sino al contrario lo mas sencillo posible. Es 

común que tales iextos se redacten en Loma directa y personal, 

que incorporen preguntas y en muchos casos respuestas, subrayando 

aquellos aspectos que pueden despertar su creatividad, Interés, 

sentimientos e imaginacion. 

De acuerdo con las distintas etapas del desarrollo 

puicomotor de los niños, se deben buscar motivos o preguntas que 

ayuden a desarrollar su capacidad de percepción y de observación. 

Las preguntas, respuestas y juegos se deben dirigir a atinar la 

sensibilidad estetica de los pequeños lectores, llamarles la 

atención sobre las actividades artisticas y su participación en 

el gOGO o distrute; es icnialmente importante que se les indique 

su incorporación como posibles productores .de objetos con .esas 

cualidades que se destacan en las obras de .exposiciones o•salas 

dp los museos y que se reproducen constantemente en sus trabajos 

V juegos. 

Todas estas tinalidades se deben lograr sin que se pierda 

nunca La idea de juego, pues hay que recordar que si bien el 

Museo es una institución eduCativa, lo es en un sentido/ muy 

distinto a la escuela, tundamentaimente porque todo aprendizale 

es a partir de los ejemplos y las experiencias artistiCaS 

(eSteticas). [labra que procurar hacer preguntas que no .dirijan la 

respuesta (11aMadás de final ab. „erto.)• y permitirles. expresar . e 

intervenir con sus ideas y Su lenguaje. El incorporar ejercicios 

y juegos de expresión corporal y.hasta.proponer o.: sugerir. otros 
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de dramatización, puede ser muy divertido y a la vez Útil para 

los tines que se pueden obtener por medio de Las sencillas 

lecturas pensadas para estos fines. 

acUividad.c.!'.1 qm.! LOG niños realicen a partir de las 

lecturas o los juegos, servirán tambien para reforzar la 

sociabilizacion y permitir interactuar a muchos de los aspectos 

cIP lo personalidad que van surgiendo en ellos. Esta es una de las 

razones por la que hay que tener cuidado en no redactar textos 

que conduzcan a una sola interpretación o lectura, pues se debe 

subrayar la libertad que debe dejarse a las. propuestas personales 

del niño, es decir, que deben dar la posibilidad de múltiples 

opciones. Recordar a lou autores de los textos que no existen 

lecturas nnivocas ni de las obras •artísticas ni de las 

exposiciones, le será de suma utilidad cuando planeen escribir 

las pequeñas lecturas para niños sobre artistas, obras o 

exposiciones.' 

En las sociedades Capitalistas neoliberales de noy•• (ya se 

trate de Las superinduztrializadas o de las subdesarrolladas) 

existen cada vez menores opciones para la expresión real de las 

ideas. Por eso no hay que olvidar que una de las funciones 

brimordiales de las actividades artinticaS --sea desde la 

vertiente de la producción o la del contemplador-- radica en .• 

enseñar a ver, a sentir y tambien á actuar, al igual que otras de.. 

uuo tinatidades se encuentran en la posibilidad de-eXpreparse, 

rxp(!rimentay y proponer. :De ahi, que. todas estos rasgoS debao.. 

tomarse en Gueuta tanto para la redacción de las lecturas que. 2e 
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dirigen a Los nihos 	los adultos-- como para la organización 

do sus actividades en el museo. 

Para los Lffirly:1 o textos para nihos La Lipogratla debe ser 

grande y tacilmehte legible, la diagramación atractiva y si es 

posible en la impresion emplear colores. Deben añadirse elementos 

graticos con int:eres visual. (que van desde la forma y el carácter 

do La letra hadla motivos o figuras con agudos acentos 

estéticos), por lo que salta a la vista que no sólo es cuestión 

do buenos contenidos, sino también de buenas ideas para 

comunicarlos. 

Si en cualquier clase de apoyos escritos de exposiciones o 

museos de arto 2P debe meditar acerca de lo que se va a decir y 

de cómo decirlo, es igualmente importante pensar en los lectores, 

esto es, el: tipo de públicó al que uno se va a dirigir. A2i, no 

se pueden escribir textos para niños, sin Imaginar que su 

destinatario es el publico intantil y por ello imaginar, conocer 

v aSumir las caracteríSticas mentales de ese grupo tan importante 

de la población. Parece lógico pensar que los textos no pueden 

ser ni muy largos ni muy complicados, le qué no quiere deciü que 

deban ser simples o que traten do puras tonterias. Los nidoS no 

son tontos y si bien son ingenuoS,. son mucho más creativos:que 

los adultos. A . e2ú0 respecto resulta de verdadera utilidad 

acordarse que la ingenuidad de relaciona con la taita de.  

experiencia Y conocimientos, pero que no implica de ningún modo 

qw, no se posea inteligencia.. Se puede ser •ingénuo• 	..muy 

inleligente. 
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Hn general los textos que 2e escriben para niños abarcan 

edades comprendidas entre los cinco y toU doce años. Cuando son 

menores se les Lee o Go LoG platica. Lo que siempre hay que tomar 

en cuenta es que 	| vocabulario infantil es mas reducido que el 

de los adultos. Por ello debe constantemente pensarse qué 

palabras se van a uliiizar y Gi es necesario explicar algunas de 

ellas. También es imrwrtante estar conciente que de acuerdo con 

el lugar que ocupan en la escala social, manejan una mayor 

cantidaú de palabras entre mas alto se encuentren en ella. 

Vale la pena insistir en que si bien la intención es o puede 

ser didacilca, es conveniente no evidenciarlo, pues no se trata 

de enseñar "a tuerza" muchas cosas, como lograr retorzar ciertos 

aspectos que llamen su atención tanto del museo y las 

exposiciones como de la realidad. No puede dejarse de lado el 

conocimiento qUA.., hoy tenemos sobre que nuestra torma de arte 

condiciona el modo de ver la naturaleza, y mucho menos la certeza 

de que Los nidos que aprenden arte, aprenden más y olvidan menos 

en cualquier otro campo que aquellos que carecieron de enseñanza 

artislica. 

Lou teXtos pueden o no eomplemeUtarse eon juegos de 

deducción, dibulos, caricaturas, páginas para colorear o recertar 

y también pueden inducir el conocimiento a partir de- ejemploo.. 

sencillos. fla Linatidad de los textos intantiles es lograr atraer 

la atención y el interés de los niños por las .artes, por 'este • 

motivo se pueden utilizar temas distintos a los de la plástica, 

como•por ejemplo la música .y .relacionarlos con actividades.  dentro 
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del museo como los talleres intantiles, la práctica de 

actividades como Id danza o La expresión corporal. 

El empleo de ¡'egos didácticos que retuerzan siempre el 

conoctmtento de algunos aspectos generales, es de suma t'Utilidad: 

los puntos que se unen, por medio de OH 141Z, con lineas para 

lograr un sinnumeros de Liguras, los rompecabezas. Las 

colecciones de laminas, por ejemplo tamaño baraja o de tarjetas 

que toman juegos en los que se necesita reunir todas las obras 

de Un artista, un grupo de artistas de la misma época o 

tendencia, son algunos ejemplos del éntasis indico-didactico al 

que me he reterido anteriormente. 

Un texto dirigido a los pequeños debe ser ante todo 

motivador de ideaG, sentimientos y hasta de actividades. Recordar 

que la visita a una sala o exposición despertará la curiosidad en 

casi todos los ninos, es vital para orientarlos en actividades de 

expresion creativo como el dibujo, el coloreado, el modelado y 

aun la construcción de los objetos más disimbolos producto de la 

Libertad o de la sumerencia que provocan en La mente fnUultil las 

Imagenes mismas. 

ES durante la visita que el niño será motivado para realizar 

actividade2 posteriores. En ellas se pueden emplear textos muy 

cortos que se leerán y comentarán y por ello su actividad girará 

tanto sobre el contenido de esas lecturas come de sus 

observaciones personales, pues les ayuda a rememorar, a fijar tal 

o cual detalle o invenciones que se derivan de sus propias ldeaS. 

Asi como La visita no debe ser una clase, las actividades 
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posteriores y los textos no puede tampoco convertirse en tareas 

que el niño se sienta obligado a realizar. Por ello es de suma 

utilidad emplear al redactar el sentido del humor, el éntasis en 

la diversión, al igual no/ hacerlos conocer que se trata de 

participar y no de competir. 

Escribir textos para niños exige además de los conocimientos 

,,..1ohm el arte, tanto imaginación de 102 autores como asesoría de 

los especialistas (psicólogos y pedagogos) en el desarrollo 

Los textos ademán de cortos deben hacerlo participar y 

no nada más iluminando o pegando, sino pidlendole su opinión e 

impidiendole que se trate de una mera lectura que tomente la 

pasividad, por eso el imperativo de preguntarle 'y dialogar 

constantemente con ellos. 

Cuando uno piensa que a los niños, cuando se les•pide que 

dibujen casi siempre se remiten a sus experiencias más recientes 

(por ejemplo ni fueron al circo dibujarán payasos, equilibristas, 

oto., y en cambio después de una visita al zoológico, en las 

hoias aparecerán animales), por estos motivos la viuita a un 

museo con personal capacitado que conviva con ellos y los guie 

preguntándoles y senalandoles,• dará por resultado que se. 

interesen por los cuadros, las esculturas y hasta por los 

edilicios. Esto es porque 'lo que más les llama la atención y que 

WIra de!:Ipertar L'In creatividad y sensibilizarlos para las 

artes, son aquellos recuerdos o actividades recientes. La lectura 

de los breves textos tuncionan de una manera similar para ellos, 

pues la tuerza del lenguaje y deja narración son•:  capaceá de 
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ocupar 	 POr CIAOS MOtiVW'l no es cuestión tanto de 

dirigirlos. como de ,iicausar Gns ideaG para que logren lijar su 

atención en 1" cnx. Md!:; leG interese. 

Tratar Ów d‹:,!Ip( ,r I. r 	gus t o 	por 1.,,w; nc tee^ 	1as vis Lar. a 

los museos y los actividades creadoras, al mismo tiempo que se 

diviertan y pasen el 	tiempo pn turma agradable, ademaG de 

estimular su 	r .i 131.1. d. a d. 5,  muditiar 1.a onhLod gwnecal 

tienen frente al conocimiento, es ta tinaltdad de tos múltiples 

tipos de pequeños textos que pueden escribirse para niños. De 

ninguna manera OG asunto de competir con los espectáculos de los 

medios masivos de comunicación ni tampoco con la pasividad que 

lomenta la televisión, aunque no hay que olvidar que la gente lee 

cada vez menos 	y no creo que sea diferente en el caso de los 

, por lo que se busca también que descubran el interés que 

Puede tener la intormación escrita, •lo que fomentará la lectura, 

pc:Aar de las lacifidades que ofrece hóy el empleo conjunto de 

• /a computadora y el video qne son ya también medios que muebon 

museos ponen al alcance de tos niños. 

6.4. 1WITACIONÉS 

DOB elementos básicos de difusión de las aCtividades sobre las 

exposiciones de un museo, se encuentran en tos sintéticos textos 

las invitaciones y los carteles, al igual que en la 

elaboracion de directorios de Los patronos, Los amigos del museo, 

los visitantes frecuentes de las exposiciones, 102 esPecialisiaS 

y Los miembro: de la prensa. 
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Una labor parateta a td planeación de una exposición y de su 

catálogo, es la eiaboración de las invitaciones y el cartel para 

la pubticidad ct 	L1 muestra. Tanto las invitaciones como el 

cartet deben incluir determinada inlormación que es casi siempre 

Id misma. Solo que en las invitaciones debe agrogarse el nombre 

de la muestra, et dia y le hora de ict inaquraciOn. 

Es t.OU 	VI utilizar ciertas convenciones para redactar 

las invitaciones: 

- Se inician con el nombre del museo e instituciones 

responsables o patrocinadoras. A continuación se dan 

algunos ejemplos: 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través del Instituto Nacional de Bellas Artes... 

El Salón de la Plástica Mexicana... 

Le Escuela Nacional de Artes Plásticas... 

1,a Fundación Cultural Televisa, •A.C.••Y El Centro 
Cultural/Arte Contemporáneo.— 

El instituto Francés de América Latina... 

El Banco Nacional de México, S.A., e través de Fomento. 
Cultural Banamex, A.C... 

Galeria Kin... 

Se continúa con alguna de las siguientes..frases-: 

Se. complace en invitar e usted a le apertura de la 

Tiene(n) el.  honor de invitar a usted a •lo inauguración 
de sus próximas •exposiciones... 

Tiene(n) el gusto de Invitarle a la exposición de • 
eseultUra... 

Tiene (n) el placer de invitarlo a. 
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Tiene(n) el agrado de invitarlo a la inauguración de... 

Invita(n)... 

Invita a la exposición... 

neuputes 	...(no La el (. L U.L.0 de la LUU.‹.,1i 

(En algunou cauou se encrlbe el nombre o los nUmerou de 

tan salau donde se emhibira) 

- No hay que olvidar: 

La techa del día de la inauguración 
La hora del acto 

- En esta parte se puede agregar información como: 

vino de honor. coctel y hasta el nombre de la casa a el 
producto comercial patrocinadores del acto 

Se continua con el lugar donde ue gira la invitación: 

Ciudad de México, 1996 
Monterrey, Nuevo León, 1996 

Generalmente se cierra con el domicilio de la institución 

Aunque loS lormatou de las invitaciones don' realmente muy 

variados, eu común que'ne trate de una tarjeta simple o de una 

do01(.., y QUO pur tu tanto presenta dos» cuatre Caras. Las mas 

tradicionales se abren Como cuadernou, aunque hay algunas que ne 

deupAiegan . de abaio hacia arriba, como Ion calendarion•Cuando•se 

naua de un Mes á otro. Otras veced non trIpticos o nolipticos•y 

sirven para invitar 	a un 	mismo acto a 	tren •o • cuatro 

inauguraciones (aui son muchas veces las del Centro 'Cultura Arte 

Contemporáneo), Lo meior 02 recurrir a dinehadores• purgue •conocen 

tamanon y'ealidadeu del papel ami como evitar el deoperdicio y 

por lo tauto bajar !chi C"t°13. 

Una torma de Mayor interés y acierto es la que  a adoptado.. • . 
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desde hace muy poco tiempo el Museo de Arte Carrillo Gil. Emplea 

el lado derecho de La tarjeta desplegada con los datos de la 

invitación y el izquierdo con un pequeño texto de presentación 

del artista o la muestra. oesde hace meGeG, el pequeño texto de 

presentación se encuentra impreso en español, trances e ingles. 

Como puede imaginarse es práctico, y casi un principio de la 

mercadotecnia, el incluir ciertos datos sobre la naturaleza de la 

exhibición o sobro la personalidad artistica del expositor, para 

que la persona que recibe la invitación pueda darse una idea más 

clara de que tipo de obras encontrará en la'exposición. 

Si bien las invitaciones son umo de los textos que menos 

problemas presentan, e incluso la exiStencia de imprentan• que me 

dedican a este tipo de pequeños trabajos, seria aconsejable 

recurrir siempre a un diseñador o comunicador .gratico para 

estableCer la identidad ViUUB1 de la 'institución. La idea • de 

armonizar tormatos, tipogratta, ciase de papel y hasta colores de 

impresión es, de alguna manera, el espejo al exterior de la 

personalidaú de tin museo, al miam0 tiempo que de variar .1a 

presentación de ton apoyos escritos de una a otra muestra. 

6-5. CARTELES 

Certeras tormas de atraer la atención precisamente del tipo de 

público qUO anillte a Ion museos (estudiantes, maestros, 

asistentes a otras manitestaciones culturales) se encuentra en la 

buena lactura del o len carteles que sirven para informar no s6lo 

de La exposición principal., sino también de lao actividadeS 
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paralelas a la muestra, como conferencias magistrales, visitas 

guiadas por especialistas o miembros de los departamentos de 

servicios educativos de los museos, mesas redondas, talleres 

Infantiles, etecturd. 

El atractivo esietico y la adecuación a la temática gue 

exponen son dos de Los principios indisolubles que debe reunir un 

buen cartel cultural. Podria parecer algo muy sencillo de lograr, 

sin embargo como no depende nada más de la conjunción acertada de 

sun elementos gráficos y tipográficos, sino que intervienen 

muchos otroG facI~s como la contamlnacIón visual, las modas 

culturales y aun los Lugares donde se colocarán. Sin pretender 

suGlituir la soLucion de cada caso particular, se. pueden lograr 

mejores y más electivos carteles si se toman encuenta los 

siguientes Consejos: 

- 3orarquizar la información para indicarle al diseñador 

cual es la do mayor importancia. 

- Concebirlo como uno de los medios de la publiCidad de cada 

exposición, ligado o lo identidad gráfica de cada muestra, 

Gin olvidar tampoco que se da dentro del contexto dé la 

imagen del museo. 

- ieducir el texto a lo esencial (lo que se logra en• parte 

por medio de ia buena redacción). 

- No atiborrarlo con excesiva intormación. 

Verificar QUO .C1 orden y loS datos•sean los correctos. 

Por otra parte, los datos que no deben faltar para el 

diseno del cartel son: 
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- Titulo de Li exhibición 

- Nombre de la institución que presenta la muestra 

• Duración D1P 	a tal. t(..fcha) 

- Horario de visita 

- Dirección del museo 

- Inlormación adicional. 

Este último renglón comprende la2 actividades paralelas, 

por lo que debe cuidarse, ya que en el se encuentra la 

posibilidad de excederse en la cantidad de datos o intormacion. 

Cuando se Llenen muchos eventos, es prelerible pensar en una 

serle de carteles que en uno solo. Otra.  solución radica en 

cambiarlos periodicamente, por ejemplo, cada mes y así redudir 

Los textos. 

Respecto a laS propuestas de los diseñadores no sólo deben 

escogerse porque gusten o no, como por su legibilidad, lo atinado 

ro su manera de comunicar la intormación y carácter IlaMativo. 

Ademas, no se trata en nindbn caso de encargarSeloS Simplemente a 

un artista, pues incluso el cartel se ha convertido en una 

esbecialidad de| diseno y existen notables cartelistas en México 

como Raúl Cabello, Ratael López Castre, Jesús Mayagoitia (clásica 

va es la serie de carteles que Vicente aojo realizó para el Museo 

de Arte Moderno, en la época que lo dirigid Fernando Gamboa), por 

citar nada mas algunos de los más destacados. 

Un Ultimo consejo pradtico:.  no contundir un cartel con los 

-periodicos murales" tan en bbqu hoy en las carteleras del INDA.. 
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6.6. ROTULOS Y LETREROS 

Rótulos y letreros cumplen un papel primordial en la organización 

del material de las exhiol,!iones porque lacilitan al espectador 

la identificación, permiten subdividir o marcar las partes de las 

gue consta una exposicion, informan sobre el sentido del 

recorrido y alerta respecto a La índole de 

artislicos. 

importancia 

ciertos objetos 

de1 diseño qcúLicu 47.!11 capital en la 

planeación de una exposicion. No sólo por el diseno o la 

tipogralla, sino porque Las normas visuales para la elaboración 

do rótulos, letreros y cedulas difieren de los demás apoyos 

escritos. 

Separar los contenidos, temas o partes de una eXPoSición, 

las etapas de la producción de un artista, laS corrientes o 

estilos, indicar las partes en que se ba dividido una muestra, 

aclararle al visitante que clases de . obras está mirando, si se 

trata de una ucrie o conjunto, en fin, el esclarecer de uh 

vistazo información compleja que no es necesario estar repitiendo 

(por ejemplo en cada cedula do. IdentificaCión) es la finalidad. de 

Hos vOlulou .fie una expouición. 

A manera de 1:ib libro abierto, ion •rótuloS sirven • para 

contener los titulos y los suPtitulos•que faciliten la visita de 

una exposición, la dividan en grupos, secciones o aclaren el 

uentiao de la mueutro. lo melor eu encrlbirlau cómo ui se tratase 

de 	lon titulares o cabezas de un periódico; esto es, en „forma 

coucrua y clara. Deberan ademau tener tamaños y jerarquía 
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apropiados, de acuerdo a su contenido o al sentido de la 

exposición, y ser llamativos sin distraer ni competir con las 

obras expuestas. 

Es necesario insistir en este aspecto, pue2 como su nombre 

bi indica son apoyos de la exhibición y por lo tanto no son 

independientes, se subordinan al conjunto de la muestra. El hecho 

de due fuesen demasiado atractivos distraeria de GIA papel 

principal, ÚG decir, que si bien deben tener carácter estético, 

este caracter no puede sor un bu en si mismo como armonizar con 

el resto de la museogralia. 

El tamano del rótulo y ia letra, tal como la jerarguia de la 

información pueden ahorrar mucho tiempo, evitar cansar al 

visitante, orientarlo y facilitar la lectura que haga de una 

exposición. Uno mas dp los usos que pueden ser igualmente 

apropiados y certeros es la informar sobre el autor de las obras 

due se exhibo en cada sección, cuando se trata de una colectiva, 

o de las técnicas de un grupo de obras, en otros casos. También 

se les puede emplear para no estar repitiendo La iotozxmaoi6n en 

las cedillas de identificación de obra. 

En la exposición sobre loG grabados de Goya, en el Museo 

Nacional de San Carlos, las series de grabado del afamado artista 

csnanol se indicaron por medio de rótulos balo los cuales se 

agruparon las estampas: 

"Lá tauromaquia" 

"Los disparates" 

"Los desastres de la mierra" 
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"Los caprichos" 

Debajo de cada uno de LUB tit11101.; Se daban Los restantes 

datots; de la Lucha le,litca para no estar repiliendoLoG en cada una 

de las cedulas de idenUificlaión, laG cuales se reservaron 

anicamenie para L'':.; LuLulp:1 de Las obras gralLcal3 exhibidas, 

1.)0 lqua1 	1: I r i I ,u La eapnoici 	v ILL  vera y el tlly  11.1_11,12 

Ge cniur:arnn róLul013 que seña[aban 1oo cunjuntoG de 

ilustraciones que perienectan a una misma publicación: 

Convenciones de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 

Estado de Tamaulipas. 

En esa exhibicion se anadieron tambien rótulos que indicaban 

a cual de los libros pertenecía la 'ilustración: 

Primera Convención, 1926 

Segunda Convención, 1927 

Tercera Convención, 1928 

Hay que llamar la atención sobre lo importancia de 

establecer una jerarquia en Los tamaños de los rotu1o2 paro que 

aparezcan subordinados unos a otros, como en los des casos 

anteriores en los que el titulo general presidía toda una sala y 

Por ello era mayor, en oposición a los de las tres convenciones 

que encabezaban secciones y que por ene motivo eran de un tamaño 

Menor (tanto el carte1 como la tipografía). 

En esa exposicon sobre Diego Rivera como ilustrador, otros 

rótulos Girvieron para incluir la casi totalidad dé ion datos dé 

las cedulas de ldentiticacion (con excepción del nombre que 

ides:rntiticaba bada lámina que se dejó como dato úniCe de la .cédula 
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de identificación): 

"Interpretando a Stuart Chame" 
wxico a Study of Twe Americaa, 1931 

22.5 X 15.5 cms 
Col. Juan Coronel Rivera 

Em algunos cat):., el rotulo precidia una sección o una parte 

de ella, por lo que !:le colocaron al centro del conjunto: 

"Ilustraciones de La_Tierra del Faisán y del Venado", 19:35 
Acuarela / papel 

24 x 31 cms (en promedio) 
Col. Museo Dolores Olmedo Mili% 

Pueden emplearse también para señalar el estilo de las obras 

que pueden encontrarse en una sección o sala: 

Escuela Mexicana de Pintura 

Pintura gótica 

Escultura barroca 

• Es posible, al igual, emplearlos en una exposición temporal 

para señalar las partes de la misma. En el Ilemenale Nacional a 

Callils,MILtga (1.891 - l98/1).; Americanismo y Abstracción, se toman 

los tres siguientes eiempto13: 

Periodo de formación (1910 - 1914) 

El americanismo (1915 - :1919) 

Asimilación de las vanguardias europeas 

(1928 - 1940) 

La propuesta para la redefinición del Museo Casa Diego 

ulvera contempla el empleo de rótulos Para ubicar al espestadór 

respecto.de Ion núcleos temáticos, así come informarlo sobre el 

desarrollo de la exhibición. Algunos ejemplos: 

Años de formación 
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Cubismo 

Ilustraciones del Popol Vuh 

c£;lt,  mm(.'() 1.w idearon 	tambien rótulos con el número de 

par( t 	tac i,I i. iii, 	L 	i icac Len 	y 	señalar 	el 

recorrido. Kstan concebidos como información visual y de acuerdo 

a las caractertsticas del edilicio y la museogratía, se 

decidieron los tamaños, el tipo y el carácter de la letra y el 

color. Por otra parte, se reorganizó la señalización para incluir 

un sistema de flechas para indicar tanto el sentido de la visita 

como la circulación. 

11:n el siguiente capitulo se encontrarán algunos comentarios 

sobre el diseño de este tipo de apoyos escritos. 
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V. NOTAS SOBRE Dumso 

El formato, diagramacion, tipografía y diseño de una cédula de 

cualquier tipo, un lolleto de mano, una boja de sala, una quia o 

un catálogo deben encargársele a un especialista, esto es, a un 

diseñador con el no/ se discuten los rasgos más adecuados para 

las clases de apoyos escritos que se proyectan. En el caso de las 

cedulas, muchos aspectos no se refieren nada más a los aspectos 

de legibilidad, sino también a otros de carácter estético y 

contextual, al igual que et material del soporte y los colores. 

La concepción de estos apoyos escritos no es una mera 

cuestión de escoger un tipo de letra o de enviar los textos y las 

lologratlas a un impresor, Incluso ni siquiera a los que se 

consideran editores, como de planear e imaginar el conjunte de 

Publicaciones para que cumplan no nada más con funciones 

PedagOgicas y de información, sino también den unidad y acierte 

tanto de lectura como estético-visual. 

Para Los apoyos escritos de una institución es conveniente 

adoptar un prototipo o modelo .que, a la pestre, sirva para 

identificar tanto sus cédulas como sus •publicaciones y así lograr. 

una Identidad por medio de todos ellos. Es por esto que no es 

conveniente estar cambiando las próperCiones, .el tormato e 

incluso los .diseños en una •• forma radical, como el asignar los 

MMMOG lugares y tamaños a cada dato que sirva para identifiCar 

al museo•como• su nombre, su logotipo, los títuieS de las.  

muestras, los subtitules, el nombre • de la institución, la 
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intormaolon practica, etc. Por estos motivos es importante 

jerarquizar la intormación por medio de la tipogratia, su 

poilcromia y la rip 1oo soportes, 	Las caracteristicas dt:4 papel, 

etc., según el tipo de apoyo del que se trate. 

No nada mas paca evitar la monotonla y e| aburrimiento jje 

debe la idea de elegir tormatos, diagramación, lipogratia y 

diseno:3 identicos o similares para cada una de las clases de 

apoyoG escritos que respaldan laS exposiciones de un museo. Se 

busca a la vez crear una imagen tacilmente reconocible de la 

institución y de cada una de sus exposiciones. De este modo, 

invitaciones, carteles, tollelos de mano, hojas de sala, gulas, 

catálogos y por supuesto lag cédulao, contendrán también una 

propuesta estética o visual que es de suma importancia en un 

museo de arte. 

Si bien esta imagen graLica debe mantenerse, no hay qué 

olvidar que el desgaste visual y el cambio de las Modas, tipicog 

de esta era de consumo, obligarian a cambiarla cada dos o tres 

anos para ami volver a actualizarla para Captar y atraer de nuevo 

la atención del pUblico de las artes.. ba adopción de criterios 

respecto a las caracteristicas de la 'imagen gráfica de una 

expooicien o de una época de cualguier inotituCión no deberla, en 

principio, ser arbitraria, sino producto de un intercambio dó 

idean entre lou inveotiqadoreu y la directiva del museo Con. Ido 

propuestas novedosas o audaces de •los dieñadores. 

bu 	controportada de un• catalogo o de.  una hoja de sala, al... .. 

: igual.  queja portada puede servir•para señalar la . identidad de lo • • • 
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instilucion, 	por elemplo al organizar y ordenar en 10!:1 MiSM01,3 

lugares los créditos y hasta los Logos de las instituciones tanto 

participantes como patrocinadoras. No obstante deben buscarse 

soluciones qralicas ciaras. sencillas y evitar qué tengan mala 

!egibiiidad o resuiten contusas. Una dé las me¡ores maneras de 

Poder contribuir a crear La imagen corporal de una institución 

en casi todas las ramas dei diseño. el haber visto la 

mayor cantidad posible de publicaciones, en este caso de museos 

ianto nacionales como extranjeros, y si es posible no solamente 

las actuales propuestas como las de épocas anteriores. Como es , 

sabido do lodos. ei diseno es una actividad que se nutre del 

conocimiento directo dp las múltiples soluciones o propuestas que 

terminan por formar la cultura visual de un diseñador. 

No ~aria de mas insistir en que deben preferirse aquellas 

Propuestas que sean de Más tacil lectura, asi como de: materialea. 

que puedan conseplirse ron mayor facilidad para evitarse •el 

Problema. bastante común en los últimos tiempos, de no conseguir 

• algunos importados o la imposibilidad: de seguir •imprimiendo 

libros v catálogos en el extranjero. 

A pesar•dp los avances en les programas de los proCcoadoreo 

oe palabras, de los programas de sottware para diseñó y de las 

impresoras tantotasser como 	de inyeeciÓn • de 	tinta, la 

oiagramación y el diseno continúan siendo especialidades que .se 

resuélvon intelectualmente antea de aplicar loa.  medios gye 

Permite La computación. No cabe duda que todos los programas que 

Permiten escoger el tipo de letra, agrandarla, cambiar de redonda 
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a cursiva, sombrearla u otras Lindezas por el estilo, como el más 

sotisticado programa de diseno ore permita escoger entre una 

variedad. de plecas. iltbniar y haiad us;:iullAJ:,  no sasfiluyen ni a 

la aeniaaa al a id ey,perien,:Ha 	IFI al.Wa discuaal w, 	Por ello se 

recomienda no prescindlr lomas Lit, un especialista para que 

aconsele y dirlia el diseno y el monta le de una exposicion, lo 

cual abarca desfte La museogratia hasta las cedulas y cualquier 

tipo de apoyo escrito o grattco gue se piensen colgar o 

editar. 

Como toda profesión necesita de un ;.::Onocimiento y de una 

practica que descansa tanto en la experienCia como en el haber 

aprendido viendo y comparando, y sobre todo de haber trabajado 

balo La supervisión de un maestro que corrija los proyeCtos y 

explica Ion porques de Los cambios que •deben efectuarse, no se 

Ha() debe 	nunca aventurar •en lo que "cree que esta bien" Cl "He ve 

bien", pues existen reglas y experiencias .que dictan ias normas.  

resPecto al lamano, Fi lorMa, el . cuerpo y el Color de la letra 

(asi como el del tondo sobre el que se imprime) de acuerdo o lo 

ciase de ro Luto o letrero, cedula o impreso para .que 11') sólo sean 

legibles, sino Mas elicaces, estéticamente atinadas y•durables. 

Podria ser que por los problemas económicos por.' les que 

atraviesa.el pais o las prisas con las que generalmente se montan 

la mayoría de las exposiciones, ',Fiera necesaricm. redurrir• o la . 

lacilidad de laS coMputadoras para reproducir o editar cualqUier.  

clase de material escrito complementario. 14ln embargo,..mas•vale • 

oue sean reviSados por alguien que no sólo sepa de diseño, sino.  
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cuya práctica le permita soluciones acertadas. Si bien las 

oportunidades que brindan la computadora y la impresora y hasta 

las totocopias pueden zer de suma utilidad en aquellos casos en 

que se pretenda disminuir los costos. Para este tipo de 

contingencias lo indicado sería contar con una diagramación y un 

diseno previo, itiCilIG0 de un verdadero dungly, por ejemplo, de las 

hojas de sala. kl unificar la tfpegratia y las cabezas de una 

portada (que identilican, además, a una institución) no Puede 

dejarse a ta tmprovizacion o a las decisiones de loz capluristas 

ni de los programadores. 

Escoger el lugar que ocuparán los titulares y lou 

subtitules, asi como de las caracteristicas tipograticas, debe 

sor producto de un análisis que parta de las necesidades de 

comunicacien tanto del museo o de la institución editora 

responsable, como al igual.  que del Impacto•que eUpera lograrse 

et tipo de Público al que GC dirige—lo que no es asunto de 

poca importancia y por ello debe enComendarse a Un especlaliSta, 

pesar de que parezca de que un simple o¡o no adiestrado no 

~diese descubrir los errores o aciertes de .un impreso. 

ba torma y el cuerpo de La Letra, la diagramación (en 

especial el número de columnas, el largo de la linea o el espacio 

411.' Id interlinea) y el diseño, esto en el inorporar las 

ilustracienes, no•es tan sencillo•si se piensa en cuántas deben 

ser, dp que tamaño, en que lugares, si en blanco y negro, en 

duolono, en selección de color o en varios colores, como podria 

creerse en un Drincipio antes de examinar estas cuestiones. Hay 



que insistir que a pu!,;(11.: de cine existen equipos tan sofisticados 

de computación que cuenta ya con ucaner  e impresoras en color, la 

e~i.ón de apoyos escritos dP exposiciones tienen que responder 

tanto a un programa dIdactico como a uno de refuerzo visual, que 

sólo pueden idear tos riiveligadores de cada una de estos campos. 

Si se cuenta con un diseño previo y cierto entrenamientO, 

podrá entonces seguirse como una especie de machote al que se te 

puedan hacer modificaciones, pero incluso en este caso se 

necesitará de perGonal que tenga si no mucha experiencia, al 

menos 	cierto 	entrenamiento en 	estas ,tareas. 	Esto puede 

comprenderse si al contar con una diagramación y un diseño fuera 

va únicamente necesario organizar la intormacion escrita y 

"acomodar" Las ilustraciones. ba Única manera de• no errar 

consistiría en seguir algunos lineamientos como que las 

reproducciones sean siempre del mismo tamaño o que, al menos, 

ocupen úreas equivalentes. De cualquier manera, hay que advertir 

que sacar la proporción de Una imagen si bien no es cosa del otro 

mando si implica el conocimiento de como hacerlo, por lo que 

Vuelve a remitir a La consulta de Los especialistas. 

No puede dudarse de la utilidad de los medios de 

multicopiado, que hoy van desde la multirreproducción impresa a 

la totocopia, pasando por 	los procesos de .lotomecánica e 

Impresión en ottset. Si bien los dos primeros son grandes 

auxiliares para el abaratamiento de algunos apoyos escritos 

didacticos, de divulgación o información típicos de los museos, 

eL)mo Las hojas de sala y, en cosos extremot3, de los folletos de 
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mano, existen una serie de límites  paca un mejor uso si se 

desconocen no nada Md.; Las clases y colores de papel, GOMO en 

especial los tamaños emiuTentes. 

En el caso de las .,dulas de identificación de obra, las 

ideadas y obtenidas por medio de una procesadora de palabras 

pueden suplir algunos trabajos de mayor calidad en caso de 

carencias o deficiencias en una forma fácil y rápida. Sin duda, 

pueden reproducir textos cortos de máximo de media a tres 

cuartos de cuartilla para las cédulas explicativas de obra, lo 

gue resultaria mucho más 	 es emplear estos Procedimientos 

para oblener en Los tamaños adecuados las cédulas de introducción 

1.) eNpilcoilvas 	1.;a1JA, ya que por ser un poco más extensas 

tendrian nue imprimirse en impresoras que no son por lo regular 

izx cnmunc,,J OC 1ao prOGO!ziadDraU de palabras. Es lógico subrayar 

himbwn vu, toda reflexión sobre Las posibles combinaciones de 

c(nctr entre 
	

I e I t y el pi..ipe 	son un asunto un poco más 

1 	 compleio que su. simple escritura y que deben atenerse a regias. de 

lerarguizacion, legibilidad a cierta distancia y solucionar 

algunos aspectos sobre el temaño y la tipografía mas adeCuada. Es 

Dor estos moliV013 nue no en muy recomendable simplemente recurrir 

los meros avances de la técnica, sin el auxilio de los 

esDecialistas. 

I i integrar cualquier tipo de cédulas a las neceSidadeS y 

caracterislicas de una.  muestra o de la sala especifica donde so . 

exnibira, son uua decisión que debe tomar eh cuenta- muChos otroo.  

dependen tanto del diseñador GOMO del museografo'. 
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Como debe existir un elemento unificador que parte de ciertos 

criterios y que no implica nada mas escoger uno o varios tonos de 

papel., sino coneer los /amamos y formas ideiles y la loira (no 

solo de acuerdo a 	distancia en Ja que se [cera, sino partiendo 

de La idea do Gnai es 01 material mas apropiado para que sp 

iniegre mejor Gon |ou peculiaridades de lo sala, como por elemplo 

la iluminación, tos materilies y rolores do las manparas, rotules 

o letreros Clip' id2 LHeriLlLirHH y sobre lodo al conocimiento de 

cuales son las combinaciones cromalicas que HU !;010 

agradables o hermosas, sino quo 20H de mos rik:it lectura. Incluso 

ol lugar que ocupara una cedula, su tamaño, y la extensión de los 

textos. al igual que lo distribución y cantidad de erdulas o de 

iniormación escrita y hasta grafica que puede colocarse por metro 

cuadrado (para expresarlo de alguna manerá), dependen tanto del 

nona'/lo del que so dispone como de los colores y los tonos que 20 

emplean en muros, manparas, techos y pisos, al lgUal que del 

Laman() y la cantidad de imagenes gralleas y tipográficas que se 

integraron a 020 espacio, ademas de los objetos en eXhibición. 

mi las antiguas *,dulas explicativas de sala del MUSe0 de 

1:',an Carlos. a pesar de gue 20 unificaron los tamahos del soporte 

de la cedilla y su extonsiOn informativa en todas ellaS, como 

variaba el color drt fondo cuando ora Glaro 20 leía bien y, en 

cambio, Guando ora obscuro no sólo se dificultaba, sine que 

incluso en algunos casos no Ge lograba leer. Como 20 puede 

a~ar, este problema no se debla ni a la forma ul al cuerpo ni 

al tipo ni al laman° de lo lipogralia. 



En las nuevas eedalas do sala del ahora Museo Nacional de 

:-.;an Carlos, no solo se aprovechó para reducir ta extensión y 

cambiar la Indole de la tntormación, sino que se unificaron en 

lamano color para lacilitar su lectura. Debo mencionar aqui que 

uno de los motivos de supervízar este trabajo se debió a quo en 

eXpWliCl.On 

 

letras de las ceduias se 

 

Pintaron sobre la pared clara con pintura gris brillante  en lugar 

de mate V. claro,  por la iluminación del museo --y también porque 

era demasiado Larga La linea-- la 1 	se rellejaba de tal manero 

si t:• 1. espectador no se movia frente a ella continuamente (a 

o ancho de td cedilla) no Lograba leer. Estas nuevas cédulas 

ostan pintadas en negro, por el revés de un aerilico transparante 

colocado sobre tul Londo de madera pintada en un tono marfil. 

En Ja exposición (i.e:" los grabados de Goya, se planeó con suma 

anterioridad. el manejar dos reCUW.02 didacticoá: 01 rótulo de la 

sección ("La tauromaquia". "len; desastres de la guerra", "Los 

oroverblos"...) y las cédulas explicativas sobré cada una de esas 

Gerie!-::,, La idea ora que en el centro de cado.  sección se•colocara 

un VOI:Ut() 	 incluia los datos de lo fleha técnica que eran 

comunes paro todos los grabados, osi la cédula de identificación 

solo llevaba el titulo del grabado. A lo hora del montaje. , por lo 

Prisa que caracterizo este tipo de trabajo, se colocaron los • 

eédulas explicativas debato de lo:; rotaloS o Mulos, ambos al 

Principio de cada iweción, con lo que Gi, duplicaba infttilmente 

nyormación. De 	modo pi SO cumplía la tunción del rotulo que 

iI I 
	 el3pacio muneolrráLico y como, por citr 
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parte, se agregaron otros textos, La exposición se vela 

excesivamente careada (IP información escrita. 

Les pree.ewos 	Id comunicación y el diseno graficos 

permiten criterios 1J,Ird aooplar 	las mejores soluciones 1:q1 el 

cenlexto de cada museo y 	 ademas de que permiten 

conocer Principios de suma ulilidad sobre tamanos, materiales y 

soluciones que armonicen con las salas ya montadas o quo brindan 

en cada muestra Ulld solución diferente por 1(1 gue se planean 

resultados que sean a la vez estéticos y funcionales, al igual 

prac t 	y due Por ello cumplan cometidos didacticos, de 

intormación, de circulación y señalización. 

V.1. SENALIZACIUN 

Muchas veces la simple colecación de Las manparas obliga a seguir 

un itinerario gue por lógico retuerza el sentido de la 

maseogratia. Como en machas ocasiones no es así, iO debe buscar 

tito manera qualica de indicar la circulación por: medio de signos 

de una señalización que •sea no sólo discreta sino ciara Y 

funcional. ba .señalización debe ser producto Cl!: las opiniones del 

conjunto de los investigadores y museógraLos, pero corresponde al 

disenador escoger la forma gráfica que adoptarán. 

Parece evidente que los signos o señales no deben ser.Mas 

llamativos que la exposicion misma o) duo.:' compitan con el, material 

expuesto, pero no deben por ningún motivo pasar inadvertidos ni 

• tampoco competir con relatos, •Letreros o la señalización de•los 

servicios •dol • •museo. Lo mejor es• que Se integren al e‹,fllo y a 
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1a2 características tormales de la exhibición yjo de las salas. 

No deben colocarse MMY a~-1, por el mismo motivo que tampoco los 

cuadros deben estar DOC arriba de la media común del ojo del 

espectador promedie. PM: ello, quizás, sea conveniente ponerlas a 

la altura de las ceduias de identificación o por debajo de ellas 

y aUn podrian marcarse en et piso. 

Creo que la mayoria de los visitantes de los antiguos museos 

europeos recuerdan el desconcierto que causa la gran cantidad de 

salas que presentan instituciones de la magnitud de el Prado, el 

liouvre, la Galeria de los lillizzi y muchos otros enormes 

edilicios como las National Gallery de Washington o el 

Metropolitan Museum do Nueva York, ya que muchas veces no se sabe 

por donde continuar o se duda entre seguir por las salas más • 

pequeñas de la i.lulierda,• las de la derecha o proseguir per las 

principales del centro. Del flliGMO modo, al consultar •los planoo 

de ubicación de las salas para local izar una obra, lo que se•.• 

advierte es un laberintico recorrido o no se logra sino darse.. • 

cuenta de la absoluta desorientación cuando ya en una sala no de 

sabe hacia dónde caminar para encontrar otra.•hos números de .las 

salas en los planos y arriba de las puertas que dan paso a otra 

sala jlegan tambien a producir un verdadero. desconcierto sobre. la 

dirección a la que debe uno dirigirse. 

Pueden, sin lugar a dudas, servir los planos coloridoo que. 

fridican atas o secciones, al lqual que las ideas de müseógtatos 

diseñadores que han ideado variar los colores de los muros de las 

salas brincipales eh contraste con el de laS Paralelas a aMbos. 
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ladoa deCI. IL11. Aal, el, recorrer primero laa de color vino, 	para 

proitequir por .L.&1 
	

verdea y linalmente por laa roaas, uon una 

ionmt amable It t() de denall.:,.ar y al menos autll de dar una idea 

de en que parie del edilicio ae encuentra el vlaitanle. 

algunou caaou de 	LLIGICW, 1112turLCO5 como el ~. Muaeo 

Nacional de Arte Se neceitita mau que Signos de circulación un 

verdadero aparatos de senallzación, un hito de Ariadna para 

lograr seguir el itinerario con el que se montó el museo si es 

que se desea ver todas las salas en orden. Si a esto se agrega 1.1.t 

mala costumbre de la mayoría de 11:15 museos,de nuestra ciudad de 

ealar cambiando (II' tuwir, sala u piso los objetos arttsticos del 

museo paya dar paso a magnas ezposiciones temporales, valdria la 

l'WHJ rWífirle!J oue acostumbraran, como en el. caso de .1.05 museos 

europeos, no hacer ese tipo (i.e' cambios paro permitir que dende la 

dula publicada hacu años dice: "en la segunda sala, entrando a la 

derecha ae encuentra..." tal obra, • y encontrar que ahí continúa 

aun La bie;:la comentada. 

Todoa eutoa problemas y la confusión de loS gTandes recintos 

debe evitarse con una clara, sencilla.  y visible señalización (.Ti 

E ndique 	y hasta instruya-- donde continúa la exhibicion.• Para 

1 ,1 11:1 !:WrI validos los Letreros como: 

La exposición tinaliza con las esculturas del patio• 
en el primer piso 

Continúa en la sala seis, pasando el saión de proyección 

1' II. como otros más por el estilo. Sin embargo, no deben 

comPetir con la sehalización do las imágenes quo gráficamente 

moosi:ran 11.11.1 Logaros de descanso y otros servicios como 
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telefonos, 	lavabos. eue. Es conveniente toner cuidado con la 

señalización del museo para que no compita con la dedicada a la 

eirculacion ni con 	volultw., letreros e imágenes oraticas de 

La sala o de la exboslciOn. EL problema de dónde ponerloS, 

cuantos y en que colores es importante para que armonicen uin 

perderse. Eu probable quo si están convenientemente repartidos y 

de acuerdo al tamaño del recinto, así como por lo general fuera 

de las salan, con excepción de aquellos que indiquen salidas o 

Puertas de emergencia, alarmas o extinguideres contra tncendlos. 

Evidentemente, los apoyos escritos pai.'a una exhibición son 

de dos tipos. Aunque ambos siguen las reglas del diseño en 

superficies planas, el primero corresponde a aquellos cuyo fin es 

el de ser leidos en las paredes o manparas dentro del contexto de 

una muestra (distintos tipos de cedullw, rótulos, letreros e 

imagenor oraticas). En ellos tau características de SU 

tipogratia, soportes, colores, etc., dependerán de la clase que 

sean. del lugar donde SP coloquen, de la iluminación y .de las 

distancias minima y máxima en las que se ubica el eonectador. 

Pudrldn 	 aLqutio criAcriw:4 clut provienen de la teoría 

del .cartel. En principio Cartel que no se lee a un metro, se 

anula v se considera como ideal el que se capta a tres metros. 

Si se loma en cuenta que los rótuloS que sirven de títulos a 

una expwlIciün dbort 	 du un vistaso, sería conveniente 

que se leyeran con facilidad entre los dos y los treo metros. En 

cambio, las cedulas introductorias, temáticas o de Sala a una 

medja de 1...10, ui bien las de identificación podrían reducir la 



~iancja a un meiro (ne emplea en general Lipoqralia de :1.4 a 1.3t 

punt(.1n).6 Habrá 	tomar en cuenta la altura a la que se 

coiounen, al igual 	los ‹olores p iluminación de la sala y de 

la lipmjrídia. Lomo eminfen valiosos manualen delalladon de 

dtnerio muneogra! ico 	Ti 	veupeca() (eume 	el rec:ion 

conuidero que para los limites de esi otrabajo no es necenario 

entrar en mayores detallen. 

Apoyos encrilon muy distinton non tos que tradicionalmente 

se imprimen en papel como tolletos de mano, noian de nala. gulas 

y catálogo 	qlw se rigen por otro tipo .de norman (las de la 

(1.iagramación y diseno para imprenos) también conocidas por los 

dist:dadores gráficon. 

Tanto en unon como en otron eG lundamental evitar la 

monolonia y los errores en la combinación de colores en los 

lOndos y lan imágenen y la letra. En el caso de ion apoyos 

impresos deberán lomarne en cuenta el laman de los pliegos del 

papel para evi.tar el desperáicio y reducir 102 cotos. 	tiPo• 

de información la manejan solamente los diseñadores y los 

por lo cilio.: en aconsejable no imporovisar al reSpecto, 

De la minma manera cuando se trata de la Combinación de 

colores en mejor utilizar los n(:lmeron de los Catálogos croMaticos 

(como lon. del Pantone), 	para evitar ani equivocaciones y 

bebera emplearne La imaginación Porque Un celer que 

resulte adecuado para una exposicien de dibujo, a lo mejór nejo 

PV. tardo para una de pintuca centemporanca y mucho menos para una • 

6vease: Ovelia Martine% Carcia. Op. Cit. Pags. 
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de arte de la tradición. El empleo de la policromía en las 

exposiciones mexicanas 1::1 ya una tradición, pero deberá 

consultarse con diseñadores y museografos para evitar los =ambos 

demasiados bruscos o Henar de colorines Ion muros y mánparas de 

una exposición. si bien no existen reglan estrictas sobre el 

empleo de los rel(weG, hay que recordar que esto se debe a los 

diferentes usos, sentidos y finalidades que se busca lograr, y 

sobre todo a leyes de percepción visual, sin olvidar el tipo de 

ambiente que se desea proponer al espectador. 

Siempre debe tomarse en cuenta respecI:o a tos problemas de 

la planeación y montaje de una expeaición, que no sólo no se debe 

improvisar, sino que eG qrac:ias a la ayuda de los' especialistas 

(diseñadores, arquitectos y museóqrafos) que se pueden evitar 

errores y malas soluciones.. 

V.2. 1403AS DE SALA 

Infinidad de soluciones puede adoptayse para este tipo de apoyo 

escrito. En realidad son muy pocos les elementoS indispensables e 

idenliticadores: el nombre del museo, de la sala, .exposición 

tema, el m'atoro oue Le correuponde u la hoja 21 ue trata de una 

serie, los encabezados o subtitulos que sirven no sólo para 

separar el contenido, sino al igual do descansos visuales al 

cambiar el tamaño y la forma de 1a tipogratia, de la misma torma 

que et empleo de pantalla o de plecas y, si se juzga conveniente, 

de ilustraciones que enriquezcan lo formación artistica del 
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A continuacioa comentare las de algunos imporlantes mseos: 

K1 	tipico Jormato de tríptico tamaño carta y la misma 

diagramación para cualquiera úp 1.M1 numcros de las hojas de sala 

que se publican, se ven en las del MUGC() británico. Todas ellas 

dedican (como la '1,L '31 Lr 	 t 	„tmj.  ) la primera página 

la portada. Un poco mas de la mitad superior de la hoja, sin 

llegar a los dos tercios, se reserva para la caratula con la 

siguiente jerarquía: 

- Nombre de la galería o colección 
- Tema o titulo 
- Ilustración 

. 1 einy.) I. (i.) : 

The Joseph E. Hotunq Gallery of (versalitas) 
ORIENTAL ANTY0U1TIES (versales) 

Int.noduutUrY  9Oltae  
South and Southeast Asia 
Ilustration ot Shiva Vishapaharana 

Su texto 1.1e lorma en dos columnas con subtítulos en 

negritas. La lipogratia de 14 puntos en la primera hoja, cambia a 

en las interiores y vuelve a doce en la cronología. Al 

desplegarse el triplico, Se ocupa el lado izOierdo de la hoja 

para el plano alargado de La sala y el resto del espacio de las 

hojas 	3 y 4, lo ocupa la información repartida en cinco 

columnas subdivididas por las imágenes de las diez reproducciones 

Que se comentan. El diseho ea limpio, con bastante "aire" y la 

tipoqralla se encuentra alineada siempre a la izquierdo. En 

cambio, la colocación de las tiquras pueden ser arriba o a los 

lado::: de Los datos de la licha de identil~ión. Los comentarioS 

se escriben ljaempue balo las imágenes. 
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Al reverso se coloca la cronología del lado izquierdo en una 

columna y dividida, por una pleca delgada, de la bibliografía. En 

La parte bala oel triptico, a la derecha, se repite la pequeña 

ilustración de la portada (o sea La principal) con sus 

respectivos datos técnicos y una nota explicativa. En la hoja del 

centro (la 5), que sirve de contraportada cuando está cerrado el 

triptico. se encuentra colocada en la parte superior el mapa del 

Sur y Sudeste de Asia, y bajo él la lista completa de las siete 

galerlas (o colecciones) que de Asia posee el Museo Británico. 

La hola gemela de esta galería está dedicada a China. No 

solo conserva el plano en la segunda hola a la izquierda y se 

reducen los párrafos de los comentarios y las ilustraciones a 10 

oblelos. sino cine las páginas 5 y 6 respetan el mismo diseño, 

solo que en la página 6 al lado de la cronología se agrega, 

separada por una pleca, una lista sobre la pronunciación de las 

letras en la transliteración del chino al inglés y bajo ella la 

Lista de la bibliogratia. La página 5, que sirve de 

contraportada, cambia únicamente el mapa correspondiente y 

reproduce idénticas las salas del museo dedicadas al mundo 

astatico. 

Lasa_Plqinall_del_Mulwn,_do___DrPay exiben una carátula para toda 

la serie en las que SO incoa con La tipografía al colocar en 

turma vertical y de abajo hacia arriba del lado izquierdo y 

centradas, una abajo de la otra, la M y la O' (con apóstrofo), 

para equilibrarlos con el logotipo (m) de los museos de Francia. 

La diagramación es idéntica en las 78 hojas que siguen un 
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modelo o prototioo. va que ostentan un ancho espacio en blanco 

(mitro dos plecas mil'/ deioanas que sirven para colocar en La parte 

superior a La izquierda, el nombre de la colección; en el centro, 

el titulo (le la nota y, a ia derecha, el numero arabigo que le 

corresponde (de por Lo menos el triple cte tamaño que el resto de 

la tipogratia). 

Se trata de hojas tamaño carta, divididas en tres columnas 

de texto y seis plecas gruesas tomadas en una sola línea que 

sirve para rematar la tipografía y debajo las notas al pie de 

~Ana de las columnas que tes correspondeff.,111 diseño es variado 

a pesar de estos rasgos de unificación por la variedad de tamaños 

y diversidad de lugares que ocupan las ilustraciones. Visualmente 

son muy ricas a pesar de la sencillez de los recursos. 

141J, ,L10.0n_dej_ museo, 	publicadas por el Servicio de 

Animación y Pedagogla del museo Nacional de Arte Moderno, del 

Centro Georges Pompidou. se tdent tican por el diseño de todas 

sus caratulas pOr medio de una combinación de plecas y 

tipogralla. ba serie completa se adquiere con una portada y un 

sumario. Kl prototipo de formato es una hoja un poco mis larga 

nue el tamaño carta (sin llegar a ser oficio), con dos columnas 

ne texto y. en et margen izquierdo, una ilustración colgando de 

La parte superior de la caia con su licha técnica más abajo. La 

composicion cte la cabeza de cada 1: i.cha combina siempre plecas de 

diferente grosor (tres negras y dos rojas, la mayor con el titulo 

oe cana nota calado en blanco) con la tipogratia. Todos estos 

~mentos 	encuentran inclinados en un ángulo de 45 grados y en 
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grupos de cinco, tres y dos plecas respectivamente. In el centro 

de ta hoja, en el primer grupo se lee entre las plecas: 

colection1_Permanente3 y tiCtie_Uenulatatioll. En el segundo, en 

la pleca más ancha y coloreada, el titulo y bajo él el periodo 

que abarca. Y en ei tercer conjunto los nombres de los editores: 

el museo v el centro Pomp:don- 

Visualmente atractivo el diseño de las te.Uilletu (hojas) del 

houvre ayuda a organizar el contenido didactico de los textos de 

cada una. Con una multitud de reproducciones y notables 

variedades del prototipo, resultan taclies' de manejar por estar 

impresas en carton y no en papel. Otra ayuda visual muy etectiva 

es que como es coman que contengan imágenes (mapas, planos y 

otras representaciones de dibujo arquitectónico, al igual que 

cuadros sinópticos, arboles genealógicos y por supuestos 

multiples lotos de obras de escultura, pintura, arquitectura y 

relieve. asi como muebles, utensilios u objetos) se acentúa la 

variedad del diseno. 

Respecto a la diagramacion la hay de dos y tres columnas de 

texto con ilustraciones de dos Lisos: rebasadas en tos márgenes 

izquierdo o derecho y combinadas con las de la parte interior que 

renneCan "la caja". No pierden al carácter de las hojas de un 

libro que van sucediendo unas a las otras y en ello se encuentra 

norte de su acierto. Conservan. como los libros, en la parte 

superior el nombre de la hoja a manera de titulo del, capitulo. En 

el marrwn superior derecho, en cambio, se conserva el nombre de 

la serie o colecclon (LOUVRE leULLUIrs  :3 - 1h) que sirve para 

216 



1,-1(Joil1.icart1s y ademas equilibra La romoosleion. 

Impresas en un cartoncillo de suave textura y hermosa 

aoarlencia, emolean Jos subtilutos v Iris oircas para hacer mas 

ainamico el diseno. For riemolo. Jos compendios hisloricos o los 

romentarios. si bien conservan ia misma Lipogratia se encierran 

entre plecas de mayor grosor. La variedad de tamaños de 

reproducciones y ta distinta extension de lOS textos de La ticha 

tecnica (en muchos casos debido a que los de las figuras de la 

margen izquierda, como es mas delgada, se alargan), al igual que 

vi disuinto interes visual, de las iMagenes y la sabia 

distrioucion pausada de los espacios libres o "aire", convierten 

cada hola en verdaderas variantes del modelo de diseño y, a la 

vez. mantienen la unidad del conjunto. 

Las del Museo del Prado constan de ocho hojas tamaño oficio 

v se reconocen por un diseno que en la parte superior de la 

caratula presenta, del lado izquierdo el plano con las salas 

numeradas a ias QUO se dedica que contrasta, del lado derecho con 

ei nombre del museo arriba, y el del tema de la hoja abajo. 

impreSo con tinta negra sobre papel cauChijI blanco, emplea el 

UOCUCSO de poner el nombre del, museo y los subtítulos 

"recortados" sobre tondo gris. 

La introducción se escribe con una linea que abarca el ancho 

de La cala nauta ta mitad de ta hola. A partir del primer 

subtitulo, que se inicia siempre con el número de la sala que se 

comenta, la diagramación consta de tres columnas en las que se 

incluven va reproducciones de 10S cuadros a los que se retieren 



los comentarios. A pesar de su sencillez el diseno es bastante 

dinámico y en ocasiones desborda los limites de la columna 

central. Son bastante atractivas por la variedad en la que 

colocan las 	rac: < 	, ya rple 	iienan 	1.10 	con las 

Proporciones del cuadro, sino porque a veces torman ~ticos y 

lista tripticos. 

La dos ediciones de las bolas de sala del Museo Nacional de 

Arte, se distinguen por un diseno bastante convencional y quizás 

mas que por una carencia de medios por la taita de un diseñador 

imaginativo. hl primer con Unto se imprimió a dos tintas: azul 

para Los Mulos y números y negro para Ion textos. Concebidas en 

una sola colnmna con largas lineas de escritura, impresas por 

ambos lados y una sola ilustración, ~pilan más con su finalidad 

oe intormar un poco sin atender realmente a lo estético. 

La segunda edición, con características similares pero 

impresas a una sola tinta, dejaban ver grandes textos que 

arecian realmente abrumadores y alguna ilustración de vez en 

cuando. A mi parecer ambas son producto del desinterés que existe 

por eneargar u verdaderos diseñadores este tipo de apoyos 

escritos. Inclusive, recordarla los excelentes resultados que se 

lograron con el concurso carteles del "Homenaje a Picasso", 

cetebrado entre ios estudiantes de La carrera de diseño de la 

hivAP y Las Galerias de Arte del Palacio de Minenia, en las que se 

Occialó que dado el, atto nivel de los resultados del concurso en 

inqnr de tres, se Imprimieron diez de ellos. 

~non de nuestros museos podrlan establecer convenios de 
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colaboración con iás carreras de Diseno Grattco y de Comunicación 

Gralica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, no únicamente 

para (1 isenar algunos de sus apoyos escritos, sino para darles 

toda una identidad gratica. Así naldrian ganando tanto los 

estudiantes, por enfrentarse a problemas concretos, como los 

museos para encoger los mejores proyectos para su identidad 

visual y mejor reconoctmiento por medio de un (arado. 

Véase el sencillo diseño que se planeó para las EiChaa del  

...14.13el9110.1 	___Iian___Curi.au o el de las abortadas Hpiaa—liel 

MilUeO_UOIOWU alniedó_katisi9. (de la que sólo se editó el primer 

numero. que se incluye en el Apendice) que se lograron en muy 

escaso tiempo y supervisión con un poco de trabajo de los 

estudiantes que cumplian su servcio social. Entre dos plecas y en 

doS renglones distintos se coloca el nombre hiOtin..111=1.1119.1=S 

~edó flaliño, con el logotipo y el número en toma de "orejas de 

Orrlc)gitc0" y entre dos plecas (gruesa y delgada, de adentro 

miela a tur.‘ra). La presentación se escribió a lo ancho de la 

noia, en clmblo Los textos de las dilerentes cédulas que se 

reproducen se encuentran dlagramados en dos columnas. El diseño 

contempla atquna (lo Las imágenes a las que se refiere cada cédula 

tanto como ejemplos que como motivos de carácter estético. En las 

hojas (105 y tres se marca la caja, en la parte superior, por 

medio del juego de plecas antes referido. 

En realidad existe rana muy pobre cultura -y no sólo visual 

en lo que respecta a las hojas de sala en la mayoría de nuestros 

museos. 
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1.3 GUIAS 

Cuando se diseño La serie de Rec_orr jauglsk._ Loz____Q41creimte,u 

nIlmdamtel5 (parcours) del. Museo Nacional de Arte Moderno del 

Centro Georqes Pompidou, se tomó en cuenta emplear las 

caracteristicas de diseno que servían para identificar también a 

las bojar, de sala. Por eso repite tanto el formato como en la 

portada ese luego de plecas y letreros inclinados en la parte 

superior y dela las dos terceras partes interiores para una 

ilustración relativa al tema y los datos técnicos de 

identIlLeación. se  diferencian también porque cada una presenta 

una breve cita de un critico, investigador o artista a manera de 

epigrafe. 

listan portadas se caracterizan por dejar mucho espacio entre 

tos grupos de tipogralia que contrastan sobre el rondo blanco del 

papel. De una manera muy acertada visualmente se emplea la imagen 

con la cabeza de plecan y tipografia. La diagramación de casi 

todos los bucongs utiliza solo una columan de texto, centrada en 

la hola casi siempre, y en los otros casos se alinean 

simelricamente a la derecha, la página non, y a la izquierda, la 

par. hl inicio del texto puede encontrarse a veces a la derecha y 

otras a la izquierda, en ciertos casos toda la tipografía arranca 

net margen superior, pero en otros se inicia después de la mitad 

de lo hola y continúa a cualquier altura según la interrumpan o 

no tos ilustraciones. El modelo más socorrido, el de la columna 

central, lleva las notas al pie de página y las declaraciones en 

los márgenes (en cuálonlera de Ion don lados). 
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Et diseno resulta muy dinámico por la combinación de 

reproducciones to[ogralicas en diversas escalas, combinando las 

(u, color con las reproducidas en blanco y negro. Al parecer las 

necesidades de cada rema los han llevado a emplear subtítulos en 

negritas. alineandolos desde La columna de las citas de la 

izquierda y balo una pleca delgada. Otros ocupan el espacio 

contrario al gue se encuentran alineados los textos y a veces 

combinan la tipogratia en dos tintas (rojo y gris o rojo y negro, 

que son tos colores de los litulos). En ciertos Callos se colocan 

en turma vertical en el extremo de los Márgenes izquierdo y 

derecho y siempre en rojo. A pesar de todas estas diterencias 

tienen la impronta del mismo diseñador (Christophe Ibach), lo qué 

nos permite dar una idea de que si bien se ideó una maqueta 

general, se modltica creativaffiente en cada número. 

Pe una senciltez notable, la quia de la exhibición DellieS  

a(,IYOl.).5.[t___Ahe_Arl_s_ol_ILifflduism, lograda por medio de la claridad 

(le la alaoramacion nor parral:os con subtitulos y la mayoría de 

[as Ilustraciones a la izquierda o a la derecha, dejando las 

coinMuas ai centro en unos casos, y cambiar la diagración a 

partir de la mitad del tolleto para dejar las ilustraciones en la 

parte interior. [impreso en dos tintas (el rojo sólo se utiliza 

para los subtitulos, el nombre y los datos iniciales de la 

Portada). Parte de la belleza del diseño reside en la 

extraordinaria calidad de reproducción de las totografías. A 

Pesar do que predomina et texto sobre las imágenes, el equilibrio 

es verdaderamente acertado al dejar convenientes espacios en 
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blanco, de diterentes anchos a lo largo de todo lo escrito. La 

utttma pagina dela ttpre CdUI ta totalidad de la Parte interior 

de la hola y la terceca de tarros, con una sola columna del lado 

izquierdo muestran la conveniencia de distribuir ordenadamente 

texto y espacios. Un glosario ocupa la casi totalidad de la 

contraportada, en la OUr aparece en la parte interior el logotipo 

de los Servicios Educativos del. Museo Británico, los datos de 

Publicación y el ahora casi intaltable código de barras balo el 

número de ISBN. 

tos rJarCOMS (Recorridos) del MUSCO Nal.liOnal de Arte Moderno 

de varts, recten citados, podrian servir como una de tantas 

muestras de notable utilidad para arrancar un programa de edición 

de pequenan dotas tematicas. sin la pretensión de los altos 

costos. que cdS1 Lodos ta: museos de México serian capaces de ir 

pubticando nasta tormar colecciones de envergadura, con precios 

al alcance de las mayorias. Veanse por ejemplo el conjunto de 

catálogos de expostciones publicados por ta ENAP en los últimos 

anos. cinc' presentan excelentes calidad de diseño e impresión y 

bien no responden a un proyecto de divulgación estricto, 

toman ya una colección respetable. 

Analizar la enorme cantidad de catálogos de magnifico diseño 

que se publican en México desde hace muchos años, seria una tarea 

tw romanos que no vale la pena emprender como mera critica del 

en este trabajo. En cambio, debemos alentar a nuestros 

e!luotanies y egresados de diseno para que revisen las hermosas 

(70 11•‹..7c1.0r10S que se t orinaron por ejemplo en el Museo de Arte 



Moderno (bajo la dirección de Yernando Gamboa, con el apoyo (le 

disenadores de La talla de Vicente Rojo, Bernardo Recamier, 

uatael López castro...), los formidables Libros-catálogo 

aubitcados 1301: r 1. museo 4acional de Arte o los del Centro 

Cultural Arte Contemporáneo. aui como los catálogos de 

colecciones privadas, a cuya cabeza 	encuentra los de la 

vundadon Cultural. Hanamex, para citar aqui sólo algunos de los 

mas importantes porque he dejado ya constancla de muchos otros a 

Lo largo del capitulo dedicado a este tema. 

Las gulas (:llar.` han publicado los museos mexicanos adoptan 

casi stemPre el tormato (le Libro. Por lo regular están dirigidas 

a estudiantes e investigadores, más que al público en general, 

por lo que no seria una mata idea preparar algunos folletos que 

vorwirdn en cuenta Las necesidades de los visitantes comunes. 

1.4. INVITACIONES 

pa cuanto a las Invitaciones hay dos aspectos que puede ser de 

1~tlad conocer. OHo, el que ras postales no necesitan sobre 

• enviartas v, dos, que en el mercado existen tarjetas de 

oetermtnadas medidas pura las cuales existen ya sobres. También 

es posible mandar hacer sobres de colores muy llamativos, los que 

óór supuesto atraeran la atención aunque sean mas caros que los 

comunes que están a la venta. Muchos de estos aspectos se 

avertguan factimente, cuando no se tiene un diseñador, con  corl los 

tmoresores, pero, en ocasiones, puede-no ser lo mas conveniente 

PI lo mau barato. 
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ba variedad en ei tormato, las dimensiones y la tipogratía, 

asi como las multiples clases de papel o cartón, marcan la tónica 

en el diseno oe tal; invitaciones, aunque casi siempre se 

pretieren las de turma rectangular. Con muy pocas excepciones, 

Ja':; Invitaciones 
	

MUICOLI V (l'alertas adoptan soluciones 

convencionales, por lo Que habría que hacer hincapié en la 

necesidad de innovar en este campo. 
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CONCLUSIONES 

el capitulo -Yollefes de mano" se revisaron Las tres termas 

Prtneipales une ,I.luetatt: ee 	 de eXDoSictodu 	O tos (1L 

simple Iniormacien Sooce ef MUIWO Y SUS activtdade'l. Además de 

examinar et centenino de cada ano de el. LOS v las dilerentes 

posibitidades. se comentaron ejemplos tanto mexicanos como 

extranteces que pmmien servir de pauta o quia para planear la 

reafimacion de otros. 

dellpeCtO al segundo. "C:édulas". se explicaron las diferentes 

claps tde identliteacton de obra. introductorias, de sala y 

expficativas). be abordaron algunas características respecto a la 

eoinitiaad por medio del Laman() de la tipogratia y la distancia 

ta ettl. deben ser .Celdas. Se revisaron las peculiaridades que 

lf -Wr culo Marfil Cc citas de acuerdo a los tines que se 

r,~.etan. TamPten se dieron ejemplos de las diterentes clases y 

, 9ryttaren fes LOCMU1.05, or~ Y teas:odia que revisten las de 

alstel; museos y ezposiciones tanto nacionales como 

~tes. 

MCI ei. tercero. "Hojas de ala" se menciono cuál es su 

'duelen v su gran ultimad para ampliar La Intormación de una 

muestra a traves de ejemplos concretos del Museo Casa Diego 

'uvera o de museos extranwrou como el Prado, el Louvre, el Museo 

Lte urGaY, el Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Oeorges 

.'í' o.: 	Y el, i:Irltiun Museum. He  anaiizaron sus díterentes 

oIlletunes para permitir conocer y comparar las ventajas de unas 
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y erras. 

Por la tIllflerl.!! 	1 '1U(' DUCde tener tía visita de un mnsec con 

:I'/o t  crt itt  r1• 	 reVtd en ei apartado (Alias" la 

utilidad m'e reoresenta centar con gulas breves, gulas paso a 

base. galas 011'ate'._1 y 	nulas cite se adapten a la diversa 

CtdS4! de intormacion. temaulea o publico, atendiendo también al 

Ileittpd del dtle at!.:oetie nn visitante para su recorrido. Así se 

elttMPILlto rotl pd~nol; tolletos como hoUvri:..; 

verdaderos manuales como los que 

tiddl_Wd 1'1 MI 	ttr'Id!1.1J-»). Tamblen se senati5 la carenci.a de este 

tipo oe enLciones en nuestro medno y la necesidad de encarar su 

recarn, 

t...101 1.1.1.10 mas Largo es el numero b. "Catalogo:3", 	lo cual 

!: 	) 	! 	oor 1:,11 tiren la como leildad, sino cambien por la 

: 	In dl.dactLa con ta que lue redactado al ocuparse de su 

	

e1-11'flo 
	

LIPInd. 	IdS secciones de las dile corista, 	la 

Ildra!7tdg Si' 	de obra, ios sentLdos y peculiaridades de 

reddCLOtt de los textos. de los créditos y 

la tormación Ile .cronologias Y cuadros 

landOtICOS, ta oroant:,.acton de los curricula v los Problemas que 

r4'eettlatt las Ilustraciones y los pies de toto. Al igual, se 

11(11 51 ta terma ae eraanizar 	S abendices, la lista de material 

.,ment.irto, 1' liWlIASO Se dieron algunas precisiones sobre la 

d 	 t'dt~e1W1 	OtrOG Idiomas al español y de los 

'1'1lquos ame iamolen encierra traducir un catálogo del español a 

d,1 
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V Otra:;. 

p.or la Lmdori.da qUe nuede tener Ui vlslia de un m'Ase< ) con 

arlOVO 
	('rito a 	 rev 1:10 en (..1 	¿Apar tacto "GulaG" I a 

utilidad alIC redu,_)sonta contar con quia 	breves, gulas paso a 

paso. gulas oLic'ates 	!!Dr0:;, nuian n1.' se adapten a la diversa 

Cl.a::;e de iniormacion, temarica o publico, atendiendo también al 

tiempo dei 	1.)11(e un visitante para su recorrido. Asi se 

eIrMWALICu con deduenus tul lelos como 1.ouvr..Q;.. 

r 1 ": 
	

11:.;1.1 verdaderou manuales COMO 1013 que 

nHoLLCd 1/4'1 	 ta7LiauiL . 	Tamblen se sedali5 la carenc t.a de este 

tino oe ediciones en nuestro mocito y la necesidad de encarar su 

re0aCCIn, 

caO11110 Md!.; laruO es el numero 5. "Catálogos", lo cual 

no n) ) 

	

	 nor su rcrooia cumbleilaad, sirio Cambien por la 

didactIca con la que tue redactado al ocuparse de su 

'/ 
	 de las UWCCIOUC1; de las que consta, la 

0()1"lct01 	L1:fld de obra, LOU sentidos Y peculiaridades de 

.1!; rluk, LICIOn. Va redaccion de LOL1 teXU013. de tos créditos y 

la tormación de cronologias y cuadros 

sinontidos, la oroant:,:acion de los curricula y los problemas que 

T4'e:.lenUari ILIU ilustraciones y los pies de Loto. Al igual, se 

La torna ae oroanu:ar Lo:) apendices, la lista de material 

e(r o • udnulrio. e IncLUSo se dieron algunas precisiones sobre la 

(~rci, al o Liu; ca1:a1O(J01; 	OLCO:.; idiomas al español y de los 

.)). 1 )~:-; ,1),) iamdien encierra traducir un catálogo del español a 
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hri dna 	 ed 	 Lo 	comentaron '1 

compararon ctiverso; 	1„-ertInts q.ie 	nermi ten ,..t,tr:te un,t 	ltni..a canal 

los ¡toros caual000. tos catatodos 

co tece enes , 	 Los genera les de obra 	1.013 

•.d1.(71dtel:I. 	'. ; 	 tvas. tos de e',.nlnictones 	tematicas. 

cotertivas O 	 eY; 	tod de subastas. AUtMIL!MO, extsten en 

Coe!;:W17714,: 	 lIdUttO!.4 conseles soto:e atwectos ono 

ti' denen deseutlut:c V 4 )1 t' utno de oreclutones de utilidad. 

(lile l 	t.1 
	

Soletines de Prensa-. 	se enitsuaron 

dL111110!J de mayor uttltdad y las diversas posibilidades que 

'1(.1 [(II e:111de 1011 correrta V brdet lea Para que 

ooeda redactarse Sten y ser tomada en cuenta por los diterentes 

;,«d do!.: ae comonuuldn. 

cervo cdblidlio dedicado a "Textos para audiovinuales 

	

vierte id inLoucion CU 	Mamar la atención sobre 

II ; dsbeete!; 'Id" debe reunir un escrito de esta naturaleza, 

II', • 4"(:(1:(1 
	 ~leo aIti. 	es necesario que se escriba en 

'oil 	I! fi k.':J!jee Liii Ui !: 	e! ; 	pf; tod qeneros O, 	al menos. 

no soiamente stuva. sino oue pueda 

,ocr.:ttrse un un acierto. 

..00tcamente 	TeXtul.! Dura nulos-, Lie trato de relacionar 

nr!vativo a'1, tu.utwx,,,Lcruo 	GelJdrroLLO tniantlt con el tipo 

,4'' ', 'j i,l4,II,», y 'R' Lef:Ittrd'.1 adecuadas Para despertar el interés 

noot!o 'tl" be tunddmento el porque Se busca ioqrar tanto 

nv1.1zar como desnertar la creatividad por medio de pequeños 

't "e: 	narrativos. croniras tntaruJiles (,1  cuentoS, así como las 
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visitas guiadas y las actividades de los talleres infantiles 

relacionados con !os museos. 

Algunos de i,)s principios mínimos de importancia que deben 

reunir los textos ge ias 'invitaciones y carteles" se estudiaron 

en este apartado. 	dieron algunos señalamientos como lo 

decisivo (lel formato. 	La ierauguia, al igual que la forma, 

caracter Y turna n° Oo La letra, la atención que debe ponerse en 

los colores de tos soportes y la tipogralla para La impresión. 

se destacó el interes que pueden cobrar tanto Rótulos como 

heureros, cuando se emplean como titutos y pubtitulos de una sala 

<1 exbosicion. al permitir crear subdivisiones o partes en el 

recorrido museoaratico. Se explicó la naturaleza y conveniencia 

de redactarlos en Corma de encabezados periodísticos para lograr 

iiamar ia atencion. un mayor acierto y asi facilitar su lectura y 

localización. Tambien se insistió en su función para aclarar o 

.Jinrayar 	divisiones o secc iones de una muestra, lo que 

permite evitar estar repitienáo la misma información. 

n el 	 1tHaf, "PJeW:.; sobre diseño", se utilizó 

el MI!:11110ir.)0 de aiscurso y de me todologia que aparece en 

resto de te!.; capitules. V.E anailsis, estudio Y comentario de 

atguntis ~malos eme sirven para darse cuenta de lo fundamental 

La colaboración entre los autores de 102 apoyos escritos y los 

aisedadores (TILO les dan forma al elegir adecuadamente el papel o 

unrton 1-te los soportes, los colares de los fondos y de la 

escritura, asi como el tamaño y carácter de La tipografía. 

(omo ei trabajo Sc! dirige tanto a los investigadores o 
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curadores de un museo como a los disefiadores, se  subrayaron los 

aspectos esenciales y LoS problemas que debe conocer y tomar en 

cuenta un tuvest~aar a tranalador de museo, u.n intentar 

substilm.r los a,l e , 0>ri propios del esbocialtsta en DiSeño O 

comunicación GratIca. cara no dejarlos caer en la tentación de 

ImbrovIsar a los ortmeros y evitarles la redundancia inútil a los 

segundos. 

Con la Itnatidad de hacer evidentes algunas de las 

cualidades o rasgos escenciales de las diferentes formas de 

apovou escritos en la planeación de exposiciones, se incluyó en 

ta segunda oarte de este libro un Apendice con textos que 

elemblillcan algunas de las variantes de los folletos de mano, 

Las diteredr:es Lomas gue adoptan las cédulas (de identificación, 

lntroclUetOridS, de sala o explicativas de obra) y ejemplos de 

Ooll,Vlues de prensa. cuaurou uinópticou y cronologías. 
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APENDICES 

1.11'1)11.10 al m~r 	11~:11111.Ptitn OOL MiAte'r1M1 OC MI autorta o 

realizado palo mi oireoeLon v asesoria. ne Dreterldo solo incluir 

ei;i 	tieso 	itnovi>.1, 

bas 	ceuulas ae 1,1 e„ilos 1 olor) pi Pilo 	t Vera Y 	. 	ti= tle 

isnsara 	v el 	P1t,11'1,0 oe mano de la MzDesloiOn. fialTIOnal_ etc 

tl"M"~tV.M 	 tiOn MIOS. 

Kt nuevo tolteio oe mano del Mnseo 1VaO4Onal de San Garlos 

producto (w1 hommariu (le' ~VOS KSCtritos en la elaneaolon de 

mxposIclones. ttrt el se nartfo del eXamen Y la critica del folleto 

anterlor dei museo de han Lacios. que sirvio para explicar cuales 

. ,(:lertos Y elliltet3 nefeCUOU deberidn tomarse en cuenta para 

rei'1( O 	1il Intor~tutt. 	nivel de comunicacion y enriquecerlo 

4•on enioodes y (:omentarios nuevos. Un aspecto sobresaliente de 

;le' tratialo de Las investinadoran del departamento de servicios 

P.OUcd1.1V0:-.3. es el esinerzo en evitar estar repitiendo la 

ilolorMaOlon, 

1. f.ULLETUS DE MANO 

HuMENAJE.NAUIUNAIA A LARLOS. MERIDA 

L.L. t'ALFIL:10 DE libLIJA;i ARTES 

I.G. mUsE0 DE MONTERREY 
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I . 	rIUSI*.(1 (YAC t(JN#U Ut hAN cAlt1,01-; 

Kb 	F1C lu 

	

'ii „1,.1 	 laetnal 	;,an (*art.»; adId 	 det 

11.(a 	.k.Y111.  

CIWO r)Vavli 	eendit:ni:cton ett,tivter.di 	dardo del 

ardeti-t;io 	ettdatt-iy v;kienctano mannet 	 kit1/ idt61. 

tawnien autor aet 	l'ataca() ad MiPerla. 	eura (111e 	 elementos 

	

11“ qrali :;imilttaa 	 Dor ~mlo ei 

'ti,tionadlltage de la !aliñada. asi como las balaustradas y remates 

• o 	t 	 ríolt 	I ()rola tie  

cornaruve ia suntuosa casa  Por encargo de doña Varia 

00') II) 	V ii<m(ez baya redatarta a su segundo hijo, al 

ie nanta comorado et uttnto de Conde de buenavisia (de ahí 

1111(.. 	 rero el ioven conde muere antes de que 

i dontd:ruccton se terminara. Habilitada para diversos usas, 

aeelacaq '1 	e museo 1' (.01:) leto5 raros (que Pasaron 

	

t-t)iiis a ,mniotree en el arItt4110 	 CPUDOI, residencia de 

	

ou. 1,1 11 0 .,:,/.()r• No 	de mextco. lúbrica de ctgarros 

.it Tame.itera mexicana que le da et nombre al barrio donde se 

. , Itcoentua nov el museo) v sede de ia Loterla Nacional. El 

-1111 icio paso al Dairtmonio de la 1Jeneticlencia Publica hasta que 

HaLverdtgad Nae.L(mal. AUtonewa de MeXico instila en él. la 

3flemnal preparatoria Numero 4 de 1958 a 1.90)'). 

piad tarde. (a culi:paced 17,ecretarta de 1-alubridad y Asistencia 

la restauracton de esta casa con el tin de crear la 

aer0 al 	tiw.onrde como tina destacada y 
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111:11 
31M3af; 

Transparencia de fa memoria, 3936 
Acuarela. gauache y grafito sobre papel 
Col. particular, cortesia Galeria Ara/ 

Modifica pJ pensamiento vti.m1 el aprecio que 
experarctenm por las obras del arte abstracto. E 
entonces que pintores como Kandinsky o Klee lo 
influyen y que inicia una serie de experimentos que lo 
llevan a su estilo de madurez, en el que combina 
elementos de la geometría (alrededor de una temática 
de inspiración indigena, fundamentalmente 
precolombina o popular) para conformar sus obras. 

Carlos Mérida es uno de los pocos artistas 
que alterna composiciones abstractas con 
figurativas por haber entendido que se trata de 
dos lenguajes, que si bien carecteris-ricos 
diferenciados tienen la posibilidad de emplearse ya 
sea por separado o :combinándolos. Este es 
precisamente uno de sus mayores aciertos. Ei 
comprendió que no se trataba de lenguajes 
antagónicos e indisolubles, por lo que supo 
aprovecharlos para conformar un nuevo estilo 
inconfundible: el estilo Mérida. 

Para facilitar la comprensión de las 
inodilicaciones que sufren los trabajos plásticos de 
Mérida, la muestra se subdivide en seis etapas 
cronológicas: 

i. Periodo de formación (1910-19I4) 
2. El americanismo (1915-1919) 
3. Encuentro con la Escuela Mexicana de Pintura 

(1920-1927) 
4. Asimilación de las vanguardias europeas (1928- 

1948) 	'^ 
5. Surgimiento del estilo Mérida (1949-1959) 
6. Experimentos, recreación y paráfrasis (1960-1984) 
Y cuatro núcleos temáticos: ilustración, foikior y 

turismo, integración plástica y danza, 
El "Período de formación" incluye algunas 

obras donde se aprecia su iniciada ascendencia 
acadernicista y romántica, al igual que el rescate 
de las corrientes pictóricas de finales del siglo 
pasado como el impresionismo o el simbolismo 
(Lo mujer de la rosa. Retrato de Codos Velero}. 

En la segunda sección, "El americanismo", 
se presentan los adelantos estilísticos que se 
deben a su interés por las artes populares y la 
artesanía macizados por ciertas influencias de 
Cézanne. Gauguin y hasta el art deco: La indio del 
loro y Le princesita de brtanquiquí. 

Un acercamiento a la temática campesina y 
popular, típica de los iniciadores del muralismo, es 
la característica del tercer apartado, per ello, su 
nombre de "Encuentro con la Escuela Mexicana 
de Pintura' (Mujeres de Metepec y Maternidad). 

Destaca en la cuarta ("Asimilación de las 
vanguardias europeas") los cuadros en los que 

Le racha.. ca. 1951 
Tablero del tnuttifarniliar Juárez 
Gouacbe l'obre papel 
Centro de Investigacien y Servidos iltiseol&-gitos-UNAM 

surgen las improntas de las vanguardias artisticas 
del siglo XX: Trensparepria de lo ft:emerjo. ¿Paro 
qué recordar?, Ensueño de mediodía. son algunos 
ejemplos. 

Caracteriza a la quinta. "Surgimiento dei estilo 
Mérida", el empleo de elementos geométricos con un 
sentido lírico. Los cuadros pueden ser figurativos o 
totairriente abstraeos (Secuencia de danza número 3, 
Paisaje de lo urbe). 

En la sexta y última parte de la exposición. 
"Experimentos, recreación y paráfrasis". explora 
las posibilidades de ese estilo geométrico-figurativo 
que lo distingue. como en Planos, Varal en la :arde. 
En tono mayor. Lo piedra y e! pájaro. etcétera. 

En su larga y polifacética actividad creadora, 
Mérida obtiene un estilo inconfundible que se 
descubre por el énfasis en io imaginario, la 
opulencia cromática y lo innovador de sus 
soluciones formales. El estilo Mérida se reconoce 
por el predominio lineal, el carácter decorativo, la 
cadencia rítmica y la frecuencia con la que remite 
a las asociaciones con la realidad, lo antropomorfo 
y las conexiones con el ámbito de lo mitológico. 

En cambio, en el núcleo de integración 
plástica se exhiben estudios preliminares y secciones 
o tableros de murales, enfocinclose principalmente 
sobre el Mulsifamiliar Juárez por ser la cumbre de 
sus trabajos en este avanzado terreno. 

Además de sus diseños de escenografía y 
vestuario de danza, su actividad como ilustrador. 
en gran parra de imágenes relacionadas con e! 
folidor y el turismo, Carlos Mérida se interesó en 
una búsqueda por obtener técnicas y soportes 
nuevos que le sirvieran para expresar con mayor 
agudeza su pensamiento visual. Por ello, 
aportaciones corno el pergamino pulido, el 
petroplástico y !as pinturas sobre papel de amare 
o de fibra de maguey se cuentan entre sus 
aportaciones más significativas. 

Armando Torres Michua 

Portada: 

Ventanas, 1975 
Acrilict3 sobre pzpui 
Col FrIncisco. Oso, cortes333 	c 
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11",.,rd Weszer. 
Car s Mérida. :934 

so re 
C.I. 

La muestra Hamenefe N:cidra-ui u Corles 
Me riitier (189 	Arrierban'xr;r) y ebstro.,:cióri 
pana-id:lada por el Consejo !laboral para ti Cultura y 
¡as Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 
Museo de Clor,errey e IBM de México se propone 
permitir la re:mirar-ación de la obra de uno de icts 
personales mas destacados de nuestra Striturls.. 

la exposición se pueden apreciar bocetos. 
proyectos. pinaírás, dibujos, ilustraciones. diseños 
de vestuario y escentagrat7as para danza, gráfica. 
murales. fotografías de su vida y algunos de  los  
textos que escribió para respaldar su trabajo o 
divulgar el de muchbs de sus colegas. 

Artista de origen guatemalteco. pero 
inexkninci por af.r.iol y wayectoria, Carlos Mérida se 
integra a la cuitura nacional después de un primer 

e de rigor a Europa. corno era tradicional en 
las primeros decadas de nuestro siglo para cualculer 
artista que. deseara completas' su formación..Su. 
llegada a nuestro pais coincide con la aparición de 
una deslumbrante y opulenta vida cultural 
posrevolucionária que culmina en la plástica con la 
aparición del llamado Renacimiento Mexicano. 

El ro será un mero espectador de los 
acontecimientos artistizras da la 	sino una 
de sus figuras, ya tuse seinctarp.or.a .-ola rapidez 
canto sor,  su actividad de productor corno de 
crítico y teórico del. arte. El entonces ¡oven allaSta 
girate!'fIrrlt,2Cc ea uno de los primeros estetas y 
divulgadores de la riorable pintura mural me...cit.:W:7. 

No cabe duda de lo afortunado que resulto-
para el la coincidencia de sus poso:lados arr.ericanisiás 
con las ideas de acendrado mexicanismo de la epoca, 
ya que le p,armken Integrarsce to! y oporawarner.4:e 
Sí ambiente cultural de ri,r.XECO pues la obra de 
Carlos Mérida se :.sea dentro de le problemática 
nacionallsmo-unive,wilzaciOn. característica de 
nuestra cultura desde el sirio pasado. 

Esta dualidad ha sido. la disyuntiva, histórica 
de Viexied desde la Independencia. con toda 
probabilidad por el origen colonial de nuestra 
patria. lo que lea cambiado, en distintas épocas. 
el énfasis en uno u otro aspectoy no sólo en la 
plástica. sino en la música., la danza, la literatura y 
hastael cine. 

Los acontecimientos sociales y políticos que 
se producen, primero como producto de la 
Revolución y. hacia mediados de siglo por la nueva 
politica. de :sustitución de importaciones., llamada 

La an:fer sic la roca. sa. :912 
tires, sobre telr. 
Col parricuirx ca,rTesIN Gakria 

peceras 	Letz.rrIgra,grr,'. 	t.? 
sobre sala 

Col. hietror Far,,ghanet 

lo torcí,, i 975 
Otee. acrilico y cera sota 
o-.:, Rafad Yire-be y Sra 

cernú.ornente desarrollisrno. son los ejes que 
permiten, comprerider ios cambios de di;•ecei:Sr 
de 	tu 	

. y 
acúd que se aprecian tanto en las imágenes 

de Carlos Mérida corno en la casi totalidad de los 
artistas contemporáneos mexicanos. 

A pe_sar de que Mérida fue uno de los 
Impulsores y divulgadores 	la original pintura 
mexlazna en sus Inicios. su contacto con los medios 
intelectuales. educativos y comerciales de los arados 
Unidos (producto canto de sus viajes y 
en ese país corno de la falta de un mercado artístico  

,,-rach),:,11) ir) 3ifr,".3.1":".1r,  a modifica,' r.,..dcalmenze vantc, 
costota 	

S,) 

	

corno su otra a co rti r 	I949. 
No ira",  que 

.._c as ideas de pe.Mérida : 	:r: 

	

itze 	teErzrónplástica 
con la cz",-untura 	ljtica y socialqte 
a partir de ios c.ioeuentas, 	resulta• 
fructífera astaciaciár: cisie tiene su surri-,,-2 	lue 

.o-p; tic.... del ciliiripai- cride,  
Ju±rez. 

,S.FiLiSta 
ti-sib:s¡ar euro base ei-isc_n-ids reiffICr-G5C.r; 

bocozol..5,igrát-ica y pintura e..s ces sle.m.pr,., de 
?greña: forrare, !itnILL, que supiLr:: en sus 

iscimposici:sivss rluraes. 
La variedad es el rasgo prrnor.71,,, de s, 

talara basta finos de la década de los cuzire.mss. Sr 
manera de concebir las imágenes 	muy 
cz,mbir,nte. ranr.c.,  ponla int.iue,cia de 

.:ranguardia europea :P.cassc. 	
;zis  

-., Miró.  4rp. 
ejernplo';. torne por la preocupación de dcr.arli:e. 
de un sentido regionalista que Él cresibisi- coso: el 
nombre de arnerimnisrtio. Así, se suceden cambies er.. 

nizacjon de colores a formas, re:nvel-,cior.es de, 
las figuras y distintos ostifarnientos del espacio y de las 
referencias plásbcas contexe.cties. 

M.,:erriri.id. I 
sclere ter, 



3. Encuentre con la Escuela Mexicana de Finare 11920-
191,1 

4. Asirni1acion ce las vanguards europeas 11928-19461 
5. Surglmiento del estío Mérida U949-19591 
6. Exp...~os, teatación y paráfrasis 95J-19841 
Y cuatro núcleos ternáticos: aun:ración. fc.11or y Migra 
integrador: plática y danza 

"?dada de forrnacIón-  indt..ye eldunas otras 
donde se aprecia su helada ascendencia acar.12..-•rn1cism y 
romántica. al igual  que el rescate de las cctflentes pictó-
ricas de tíreles dee sido pasado caras t1 írnpri.on1smo o 

SiMbolrgrr, 13 Mi/kr-  i3 Rala. Relmlo de Cariar Valard. 
En la segunda sección. `Elarneriwr,ismo*. se pre 

sentan uos ade.lantos estilísticos Que se deben a su interés 
por las artes populares y la ararania m.K1zaclos por ciertas 
influendzs de Ce.zannt., Gauduin y rasa el ¿es 	La 
lidia del lora y La pinweita de Izraxviqui. 

Un acercamiento a la temática campesina y 
Vp.,C2 de los iniciadores del mit:alise-4. es la 

wracterisaw del tercer aparwdo, por ello su nombre de 
'Encuentro con la Escuda Mexiwna de Pintura (Mu1eres 
de Merapec y Manridedl 

DesrAra en la cuarta rr,,similior. de las 
vanguardias europearl los cuadros en hos que sumen las 
improntes de las vanguardias ardslicas del siglo )C( 
Transperemia ¿le la memoria. ¿Para qué recordar? Ensueño 
de modiod'a, son algunos ejemplos. 

Caracteriza a la quinta, "Surgimiento de! esrilo 
Mérida". el empled de elementat geométricos con un 
sentido f riOo. 1..m cuadros pueden ser figuratvos o 
Totalmente ab.arKtos (Secuencia de danza número 3, 
Paisaje de la orbe! 

En sa sena y última Darte de te exposición, 
"Expetrnentes, tea •aresn y px.áfrasis-, espera las 
pos:;nidadas de ese estib geométrico-1c~ que kr: 
distingte, como en Planas, Vi gni en la tarda, En toro mayor, 
La 	yel pájaro. etcétera. 

En su larga cuera polifacérir2 actwidad creadaz 
Mérida ot3dere un iio incOnfundible que se desosare 
por el énfasis en lo knaeinarie, 	crorna'ace y id 
inommclor d sus soluclooes forma . 

El 	 se-reconoce por el íxedominlo 
t‘nezi. el carácter decoreevo, !a caderia rítmica y a 
IFer.uencia con la case remen a iris asociaciones con la 
reaidad, to antropcmon'o y las conosiones con el Irrtbo 
le lo mia)k',..sicrs. 

Las dorzeZa rt4jo el signo 
Otry, sobre tda 
Cd. XV de >la! al 

En cambio. en el núcleo de integración p1ardw se 
extliben estudios presrnirlares y secciones o Citlercs de 
mural., enfocándose princtpairnente so:ore. el Mulla:ni-
liar Juárez por ser la cumbre de sus rallgjos en &e avan-
wdo terreno 

Mema de sus clise'to.s ce escenegrafie y vent:a-
lio de danza. su acti,icIld cano ilustrador, en gran parte 
de imágerk's. relacionadas con el follor y el turizno. 
Carlos Mérida se internó En una búsqueda por obten 
rér.nicas y soportes ntleVCIS que le sinheran para expresa.- 
con mayor noudeza tu perramienro visual. Por ello 
apa-mciones cw9c., el paroarnind luido, el pentpla'srice 
y las p;,nrdra soCre 	de amarse o de ebra de cregwey 
se cuentan entre sus apprtaciones rnk, s1anifizattias. 

Arrrzndo Torres MicNúa 

= 

Una aportacIón cultural de rtm 34F-371CC., 

• 

EX P O S f C 1 0 N 

'HOMENAJE NACIONAL 

(1891 - 1984) 
AMERICANISMO Y ABSTRACCION 

Febrero /Abril. 
1 9 9 3 

museo de monterreu 
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rnucr.a. .Herneryaje f iemI3 Carros Méfida 
11897 -1.9,34)» Anzeric-crtisP7s ys-traccilf,r: patrocinada por el 
CenSejd Nacienal para la Cultura y las Ales. e! instrum 
Nacional de Callas 	Museo de ~rerrey e i.SM de 
México se prOpone permilir le revairrect de Id obra de 
uno de los 1:::»r5c,najs rrát desra1240.1 de nuestra Cukura. 

En le 'sonrosen se pueden apregar boce.ros, 
in7C:feclas.1.,nnturas. dibujos. Dust!,elones. 4.se,..'•os de veS-
r.Lrati..7,. y escenouralas pala danza. gra. murales. reto-
Tafias de su"vkla y algunos de les ameos que esaft::::: pa- 
ra 	Slarso1,..abajo o divdgar ei de mueccee de sus 

Arlist.a de origen guaIerrialtera pero mexicano 
ros afiesdad y trayectoria, (Serte Melada se integra a la 
cultura r.acioral de.-pule de un primer aleje de rigor a 
E.Uropa almo era trWkiwal en las primeras dtk...ads-
nut,c siglo para cualquier arrisla que deseara  completan 

famaciCy. Su llegada a raiesrd país coindde con 13 
ap&ici?...n de una clurrilnranre y opulenta vida cultural 
pe...revolucionada que culmina en ta pLastrw con le apa- • 
ibón dd larnadd flerWidnientp Mexicano. 

lerreders fa:arde, 2975 
Greo: , desiliza y cm,  sobnz ívt-; 

1)1 no ser5 un mero etpecrzdca de los zo.r-snre-
mis.a*:tor anslcos de la época. sino una de sus IguTas, ya 
dde se, incorpore cese recetes tanto con su aC".',,idad ele 
producto:-  corno de erlsice y teOlico de arte. El entonces 
joven 	guzter:-.,alteco es uno de los Cris 	esteras 
ydkuk.',1.,Cor:.-_,  ce la no.1-_-,tk postura 	rne.....lwria. 

ríiziln,i959, 
s f.• e e fild,..z.ba twe.rha. 	r.s.c&e soda 

5,1 noche, ea. 2991 
Toldero dri. mut tia ff.~,:e551:z 
Gmfache.ohre>.7.1* 
t.."'ento de inf,/ikociónyafee.d»13ffac.ofigira-15-1,7:Atl 

No cabe dude Ce :o aforldradd que—Ls,u1rr_S pare 
la :_toincideneía de sus postulados arnerk~ con 

ideas de acendrado rr;ericanismc de ta opaca. ye que le 
perrnilen inreg,,n,- fácil y OpC:Tunarr...tente al ambiente 
cutza; de Médr.o. l-,.r'!1 1.; ross cte l:..arics Menda Se irce,  
El dentic de la prc.,b!emj,tca nadtt,naismci-uniy.ersali22-
ción,. cxaczedstk7, os nuestra cs.larra denle .t4 alar' 
lascada. 

Esta dslat,dx,' na sido ;a. disyttn.1»,,a MiSltkiCa Ct 
fl,11<ir.0 detde a3 	 pc.babliidad 
por el alk1Sr, Ccbnial de r?..iesud patna p.us flaa 
dedo. en disüntas Concas, •',» el andas en uno, y cose 
pacto y r•SfSóaf el rs nleetrm, sino en e rnddcst la dorso, 
le lizartica y hasta el &,e 

Los azOnTra...:Irrler:ros sr?ja;e....,. y 	rcer,ca se 
producen, p.,Ñ-r..-erd como pua,-.D.K.to de te Ress:ill.:cil:Jri y, 
'seda mediados de sinos por le nue.,...a!:..solltta.cte sus!itu- 

imryartaciones. llamada cernúnansne tie.zar,riKs-
2w. son !cs elm que perrn:r.m cen-,prender lea Carnt,f1D5 
da cirerdón y de 2,n:lid croe se apcecizn tanto en 'as 
ideesies de Carlos Mesida como en k.-1,  cae tersidad de 
los mistas Ccrlemporaneos rnexicar.cs. 

A fa:,-*SZr de due Mérida fue ores lit ICS Imp., j¡spres 
y decores de la (.1,ginat pintura ntuml ate,icana en 
sus Inicios, Su CorCZ.CtO con los rne.dios lree:ea:kales. edu 
1:art./os y cDmercizjes de Its Esteres 	iworldcte 
wr,tr, de 	y exposide.71,,jS e,  ese pals corno As 	le 
filos de un nse:tecto zrássiim nacirsnail ir; lie.ser¿n 
rnzdficar rasarelmerse reces su pa:stur?.. como su el,ral as  

w,rzir de 19.17s. 
11..,y que OmiOzr CC•ir fc;.'je • 	ente ias 

nute{er, ideas de Me:ida s:-.:4re la 4',:e.gracir..;r:calcetas son 
le coyunzura polir.'ce y social que yr-..e,l:i!:›sico ;S:13. -  de. 
sss dr.,21erlaS, 1::.• que re,-.1.,1Sa en 5r12,  

e cene sucumbre en Iris relezves eScuí,.d.pir..r. dei 
deszparecido 

Altota profundamente 7e.flexjt,t). Mérida acc-Stt;m-. 
laca tta.z.lejar caS case en sede», y rearUSSGSraS bo,:elos. 
Tilka y OnIIST;,-,I ea ca:ilesppne de 	 li- 
rete que: capes:, en sus 	 muraksS. 

rzdfy..-) ddroq,....az: de su ocre, 
nosrz rosce!acdeadenerr'tcu!rEntos.s. Su manera de 
concede as &nac.-enes es muy cambian arco por la 
irue.e.cia de los ardsr.s de la ssIndaarlio es..lrepea 
1:›ir2s-sp. 	 ejerdpiql, corno por lis 

de dotarla; de un Ser:1.509 regioná;isza que él coro-
Salo con el numere os3rtle&-.37-CruO. AS1. se suceden 
C-difillict en la cegantzacIc`:n cte ccicyet,  y :lorm35 reinvff-,  
sEenes sEt as figUr&: y saeteas tratamientos del esporos y 
de las referencias ptáricas cor.tedua!ts. 

1926 
OSca ralee 

CaS posesos 

5,2 truf,t, de fa resa, ca 1912 
CM,  yd,re kid 

parn:.,dbr, rz,-..terda ackr.-a,Irri! 

htoci:f:ca tu pensamiento 	si ltre.: in que 
S/Sayt.ar.telf.2: pcf• las otyas de; arte aty.traral..:. 	tinton- 
SeS ose destoses r:omol,:2-roinsky o itere e inl'iuyen y 
cris :nide un:a tare CII erneemsr3cs que Si ileahlr. 3 SU 
es'•:',D os !nadurez. en e! que combina elementos le L. 
geOrnelrla la:Irecleddr .de dna re.r.il.ca 

fundamerwr,eree p.'ecolorren.a. proula.,1 
para confcrnnar sus ot...,31.. 

Carlos Mélida es 'ore, 	 e''- 
alteren Somposicioner abssiecras son 	por 
seSee en!..er,Crído que se trate de doslerk2d.é...e:. dJe si 
lores caractettiros y (V'erir--.n.tados 1er:en la 
de emplearse ye Saa 	separado o combinando,Jc. 
elle es p:e-Jil:e.,nerce und de sus 
r.enn.",enn...1.5 que no se creciese te lenguajes a:nrant': 
nlcos .e Ind,t,nlub?es. 	otc. ore i..ps3;'ec..n2rloS 
paza confedny dr. 	esdlo Incortdno,lo!e: 
Menda. 

lactes iC CqrnpíenSIPSI de las 
qua 	los rrar.:aos 

E.1-1 seis, etnias; 

2. 	 I 



eeita muestra t 	t araut.1.(7tura ip-ociddwit 4' Cedlna 

instituto Nacional le r:eltas Artes en co3h. 	¡tu sunlo de 1.968 se 

inaenura ai 11 I 	 '1 ramo de 

Mide() naeLonat en 	4.41 Pi 	':''.5 auseuciaL. 

Kb MilbE0 

NaC r 111 ii 
	

:,lr).; 	 -d noianie 	acervo 	de 

noo.tira PlAunDea 	 Larllaeo prlueLnaimente Por ()oral; 

otctoricas de Medldn9U dei 	*i L4 xlV n princtni.os del XX. Tamnten 

cuenta con 131Dortni 	cotecelones de • „grabado, dibujo 	y 

En el Museo se pueden contemplar tablas goticau espanolaS, 

uel!aceuttsis. manteriscas, narrocos, neoclasicos, 

remanttcos 	.1 ritU)1 113 i u y de otras distintas tendencias de tines 

“(.1 	 hl^. e encuentran. al inual, bellos ejemplos de las 

	

DICLOUt 	tallana, escanola tlamenca y trancesa. 

artistas mas aesiaca(1os cine alberga el Museo 

1.1,71()nilL oe 	cactos se encuentran buenas Cranach "El viejo", 

;q1111) 	-rmtoretto", miroaran. 1,(11DC1t3, Ingres, Chicharro 

y loruotta. 

hl ~Jet, I?)e enclauece Gon la serle de grabados conocida como 

I ),1 	r i  cww;', 	1,ova, dt.nujos atetnuidos U beonardo y M quel 

1 	il:31 r.•.t)11141 (::13U 1.. turas de al:amados artIstas como kod1n o de 

pi, u 1, red r•.! r•til 10(013 0.0 	!a antigua Academia de San 

! 	k: 

292 



LAS cuLICCioNF:S 

acervo del mnsl'u lleionat de San Carlos llene su orinen en ias 

" 	 t!(,' 	
y 	, 	 ricura 	t (x(11: 111iJ.11 

i\cafiemta  

;dtí 	 nA. Mexlce. iustItUtucion novuhisDann iundada en 1/85 

	

H•‹-eísto 	v1/2 1,. 	tt, 	,.,v de I:.spana. 

Uurante la primera eta -)a ne la Academia se adquieren obras 

Iscicas enroneas como Pinturas. grabados y vaciadoS en yeso de 

1 , eu1.turas clasicistas de la Academia de San Fernando de Madrid, 

(-1111) 111'r era Pt de servir cemo modetos Para el aprendiza le de ion 

e,o.uotanten. 

Voctts ano n nesnues se abren al público las Galerias de 

1,•:'WULlílta y ixaPaclo de la Academia mexicana, que fueron 

, 	 prim'raS en America v se incrementan con alqunai de las 

aa 	ar~ccionen (11) 1017, maestros de la Academia. 

(merra de uldenendencia tntluye en la marcha de la 

, 	 w. 1 í (91.11i(10 	19. 	at extremo de quedar casi en el 

1 1 Jrble',(1 31 (-erU;IC Der casi ¿u arios. La coleccion de D nturas ne 

.1..cr, 

	

	la eU (íDrIF; 'te artistas itatianon tralaan de Ruma, al 

"estudios-  (le los pensionados mexicanos que se 

• .11.:n 	,íiCt ••rt 

A medidados dei 111(110 XIX la Academia se organiza 

Por decreto del entonces presidente Antonio López de 

‘Iírni :Je dispone nue los nuevos directores de las áreas de 

v ~nado se eligieran entre algunos 

11; 

	

	 .9tes artistas europeoS. con el mismo tin de mejora la 

, e;:~n de les wumnes se eriv LU a liaita a los estudiantes 
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J1ln lcl(.'J.ilrltn(leu o:!cl 	!DerLewionaran zns estudio:3; nor ello Be 

anren concursos anuales en Roma para premiar las mejoren obras, 

ec,n 1.1 tonaleiwk 	 ,-a1:aUan a Lormar parte de las Galerias de 

La A/::ademia. ror este tiendo las adouistciones tueron en aumento 

,raelan a cuanum; 	trileven españoles, italianos y tranceses. 

CRECIMIENTO DEL ACERVO 

hn nuestro L'dele la colección se enriqueció con legados 

er041(.'11:111:0::; de tos eenventos suprimidos y de dtversos 

eoteeclIonIstan narCleulareS, orineinalment ‘oor el de Alejandro 

t-J 	ItavarrIeLa. e 	 DOC: pinturas europeas y mexicanas. 

( 	n 	motivo oe 1 u celenracion del Centenario de la independencia 

,vvo a , 	llta gran' exposicion de pintura española; varias 

eeras ias adotarLO el gobierno mexicano para las galerías 

ee DinLuTa 	5-an varieu. mn La ¡locada de los años veintes se 

111.1.'0ra 	eoteelon rant de olees y dibillos Y, en les treintas 

,ote ae pintura europea de los siglos XIV y XVI, 

v;er•vo resulaba ya sumamente vasto para las 

Arao.x,11a no euVlelo, por lo que las Galerias de 

hseniLnra y IU'abado nc trasladaron al recinto del Museo 

—lelortaL oe 	carios. la antIgna casa colonial del Conde de 

sieuavista. 

!,;se aceadon (le Ion setentas y ochentas el número de 

11~ 	 y 	tclottes aumenta considerablemente debido al 

onservado nur: el. Instituto Nacional de Bellas Artes, la 

e 	ralconaLo 	volneo wacLonal de San Carlon y a 
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la denoroludad 	‹otooc:tOni!';1n!A troxl‹7onoll v ex1rOnlerol.l. 

L'A construccion ee un cdL1.1C10 aneXo, cw31oado por ol Pa1runato 

	

PJ,Jei—,d1 	!,,111 1.11r1o!A. DerTllio en 
	

1995 amptiar tai; 

!2.aliw, do exhbte!lyi v 
	

1013 	 Lle IV I e 101; d('1  

111Floo. 

k********9t 

Horario De 10 a lb nucas de miércoles a limes 
tory," LO:; mollo!1 v dlo:A Le52,11V0G 

Entrada gratuita 

orodollando croMental de maestro. 
, ol.:u10 o ook trultliuto Waelenal 

lI' lo 

vu.:311ou talladas 
:.,rv!eto gratuito previa cita en los horarios del Museo. 

ttmn a 1W maYal110 	 Dernonas. 

Departamento de bervicios Educativos. 
t reir 	 t1 .a  11: 	rtON • 

holodtdUldll 

!:›In ! o!..,n V 1rillto orevLo 	 del 
fria 	 ! 	I! 'II 	i'1.11!'“ 	 t Ori 

Museo Nacional de San Carlos 
Puente de Alvarado 50 

Col. Tabacalera 
Mexico. U. t•'. 04030 

Metro: estaciones Hidalgo o Revolución 
Tel. 5b6-A15-22 566-80-85 

Fax 535-12-56 
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CÉDULAS 

¿.1. MUSEO CASA Ultsui miVERA 

¿.1.1. 119T1(u1jUCTuulA 

LA COLECCION 

ho Cine19p. C1;Wle 	1,elne;(, es un conjunto representativo del 

q~n411111» ne!.latuos.H.) DictOrIc0 (le Diego !uvera. Se encuentran 

e!eMnI0:1 de variedad de e!,:allos. tomad y distintas etapas de su 

errení.1 	 anfl::, de Lomat:ion Y exPl...rlmentaclon. cubl2mo, 

me<leanismo: 	 reirwo::3, paludleG, desnudos...; tecnicas: 

ul.balos. tintas y acilarela!:;., incluso acrecientan la 

(0LCn::L011 bocetos de gran valor esietico de su obra mural., 

I lel ;I; dr'il 
	

Id DerGonal. ywion 	mexicanista riveriana que 

sldniitea v exalta La mistoria. las tradiciones y las costumbres 

wiescro bueb..0. Ilea en :.1n1.1 obras de caballete o en sus 

t: cid1 ()`:3 ruta murales. 

se oescutiren tambten en los trabajos de este politacético 

. 1•I ni (AUL t 11! 	‘.'1. 	lthienin (11W eleva tal arte mexicano, 

oraelos a su odrileular. 	Interpretación, a un rango uniVersal. 
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TEMATICAS O DE SALA 

ETAPA CUBISTA 

Ireiguardia (u)''e 	 arfucinalmenue entre i90/ v L914 

due se caractecla net: la sfmnluanetdad de La vlsion en las 

tmagenes renreserreJs. 

Experimentar con recursos de las tres diversas tases del 

epolsmo. es el dilaldtIV() de ias 	01P: viego Rivera realiza 

en esa corriente desde 1913 hasta 191Y. 

;.ye descubren COel q(. PICW.:;UO o BraCIMJ en Et.9.11r.11..Ste_ileMbr-e. o 

vatl;ale. 	 (euva composicion hacia lo alto y la 

t e u jenCia el CdOe 101 acercan a la Llamada tase cezanniana). Y de 

ilondxian en la GimpifficaCión lineal y coloristica en Arlo' o en 

mTvera alcanza un estilo personal y trasciende influencias 

('tt tí( (.(.(,,Itt(51 1j1 DOIICV0M4d 	IniWd1Q.de_MillIQWLI. al igual 

Medls.Y.1 de las ~Das analitica y 

f -GMU en pusitero.marinc). 

Tiptea2 sotuciones del cubismo sintético se ven en el 

efrate 	 u t,,r. (i ra 	, 	r111 	I. Lo 1.; 1:-; e r_ 	1....Kazi.tlak Y_ • 	Se 

r•econecen noir Les planos alargados Y superpuestos y La 

recuperacton del color. 

1..mM..u.a_.D.et pozo revela ya la independencia artística del 

oinior mexicano. pordue si bien la apariencia poliedrica remite 

anallsis y ai futurismo (versión dinámica de la tendencia 

29Y 



:11bista1, se desentiende de la reducción al claroscuro 

escuitórico Y logra un acierto al colorearla. 

F'olsale ..zapatJuva tnnova el repertorio del cublsmo con 

moilvulj mexicanm; fomo oi 	 las cananas. el sombrero y el 

saraue de Saltillo y las inconfundibles montañas del valle de 

ffin<trn. 	cHaquO. nin lado al reverso de 11.1.1_mitts:11__IitLi_P.92,12 

oertenecen o ta i:utecclon Marte R. Gómez, aunque se exhiben en el 

oacionat oe Arue. 
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EXALTACIoN 1)l. LOS VALuRES MEXICANOS 

ha ruina tie  Rivera se !.:ustenta en haber propuesto una estética 

ra 	t 	; a recuperación del mundo indigeno, las 

LleUtd11, el loiKtur, 	ill.i artesanias y la exaltación de las 

trae:telones 	 nuestra nacion. 

ilse atan nacionalista lo lleva a proponer que lo mexicano es 

tu trillo. rescwe aue Loteo a partir de recrear 102 tinos y 

rasgos autóctonos tie nuestro pueblo. asi como Los códices y el 

arte Idaldena anI:Vdd0 O popular. Incorpora también escenas de las 

distintos etapas ce la Historia de Mexico. 

jt ¡ellunon 	c1;1;,;teacto:j (je mexicanismo se ven en ift•  

ti92Ji, los -dibujos de niños, los litogratias con 

• 	 como tas 'u' ha miles.1;no_ruraj, el retrato de Emiliano 

y 	r1O1 a en Jas t_ Loaras 	Hambrea Y mujeres campesinos. 

surenlicos iillores mexicanos de sus pinturas --como los 

	

Rtvera, atia 	artista son el sustento 

:11;z-o de roda !j'U producción no!3ter1.Or o 1921. 
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hXHACATIVAli U1 UHKA 

ARBUL 

1.1ercIeje (If' 	1 rn• 	ruCLUO 
	 cno1:;ta a 	13 manera 	'lo.' 

11(X! 	Lin . P.r1 	 v4:!r 	paratrátslea el peecelno pictórico 

'le árnAraccien 	irni ,er:). 1.3 citterencia con el de plonnrján s'O 

endw..:ntrá 	 verdozotz (Die parecen provenir mas cite 

<7.(:..zanri.blii¿t ¡Jet 	 doe 	Lo init,Prnretacimi ton nerrIonal 

ael artilIta nol3nde2. 

Munerlan parte ae la Ligura naturalista de un árbol y en 

de:iee ¡ando 	erle carácter. 11.,:achOlr010 

Ifl'J'.t''it C,P 	 exoreIonwta donoe ue identiLtea 

motwo. A 	 arbot _plateado es ya una versión 

l',1.1H,c,r se tILI reducido a una serie de 

/navt.'„i11,0s. 	flc..lenaat ,  en toma val que se adivina lo 

óel eemen:a bintado enn una voieta restringida a muy 

O 	14,51p,1;. 
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"La creación del Hombre" 

Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo hicieron la 
carne (del hombre). Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía, 

estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba 
aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía un 

cuello muy grande, no podía ver para atrás. Al principio hablaba, pero no 
tenía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se 

pudo sostener. 
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"La muerte de Cabracán" 

Pero ya entonces se habían aflojado las piernas y las manos a Cabracán, 
ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con que habían untado el pájaro 

que se comió, y ya no pudo hacerles nada a las montañas, ni le fue 
posible derribarlas. 

En seguida lo amarraron los muchachos. Atáronle las manos detrás de 
a espalda y le ataron también el cuello y los pies juntos. Luego lo botaron 

al suelo, y allí mismo lo enterraron. 



MUSIW NACluNAL PE SAN CARWS 

iNTRUDUCTURIA 

;irerw, 10I Mm;ee lvd~ndI de jde Cdcte conr.Leae arte europeo 

'“.'dnodo!.;. 	 .'nenta cen ,Ivendo:-. Y 

eeutlurd. 

renreL;entdde en Id coleelen .;on: oOlice. 

renacentIlad, llklrl 1 r1UL3 	Parroco, rn17011). 	peocla;310, comanturo 

Y LOS eSt11021 de rinates del siglo pasado, Per ello el visitante 

puede apreciar el duenacer drUll:Itteo en diterentes paises 

europeos desde el ulq10 XIV 3 prldiclpies del )(X. 

VeGe a este ordenamiento debemos advertir que no es posible 

cstabteeCr techas contundentes de surgimiento y ocaso de un 

r.stlo, va nue todo pa l2 y cada Pintor crea, adopta o lo moditica 

de 	acuerdo con u personal estilo y su t LQ1flO o bien permanece 

llet a otro sin esinerarse demaGiadO en el cambio. 

En las siete salas dedicadas a 13 colección permanente, el 

v!..:,:.lante pudra apreciar obras de las escuelas Espanola, 

ttallana, Erancesa. holandesa. Elamenca y otras. 
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2.¿.2. TEMAT1CAS u DE SALA 

EL MANIERISMO EN EUROPA 
Siglo XVI 

1,,e, en Italia. a nartir de 152U cuando aparece el manierismo. 

une stduLtica Urld rtntura con los conceptos de 

naturalismo, armonla y oelLeza del Renacimiento. 

t.ar(o::1er1.: tdo pe 
	

el empleo de dtterentes escalas. el 

muvimiento serperillno y el tratamiento alargado de las tiguras, 

MaIDO 	edaillorio Ideal del etantcismo. ycontr(.ista tamblen con 

ei por ignorar La perspectiva, la variedad de soluciones respecto 

lt (:01.°C ido la veces exaltado o acerado) y la acentuación del 

C 1 roscuro 

romas artisttcas intelectualistas y trías dirigidas a un 

pnotteo selecto tia elite cultura de la época), conciente de la 

erL2111 espiritual que produio la Reforma religiosa encabezada por 

1.ULCVD y que OPUSO a catolicos y protestantes. 

T1D1C011 representantes del manierismo se encuentran en 

artistas de La talla de Miguel Angel, "El Pontormo", "El 

Tintorelto", "hl bronzino" y, por supuesto, "El Greco". 

Las caminantes y diversas soluciones del estilo de los 

mantoristas se aprecian con claridad en tres de las obras de esta 

!lata: 	1•11.09.rt vi ..5:t9r1. 	 1351.1.th____y____119.1.9ternez Y Luz Ole te 

virtudes. 
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J. RUJAS DR SALA 

3.1. HOJAS DEL MUSEO CASA DIEGO UIVERA 
IV 

OBRA MURAL 

La totalidad de la orcauccion artistica OP Ilyera no se nouria 

comprender adecuadamente sin tomar en cuenta su vasta obra mural. 

11 acervo del Museo Casa Diego Rivera posee varios bocetos y 

Proyectos que. a manera de estudios, dan idea del proceso de cómo 

el gran artista mexicano concibe la inte4ración de diterentes 

lueaP Y Propuestas de aluunos de sus murales. 

Rivera inicia, con otros notables artistas de la década de 

Los veintes, k et movimiento muralista. Los principios básicos de 

los nue surge el muralismo se encuentran en las condiciones 

sociales (.te nuestro vais, el ambiente cultural renovador, los 

ramnios Politicos y las profundas aspiraciones sociales de 

renoyacton de La segunda y tercera decadas de este siglo, 

consecuencia del movimiento armado de 1.910. Tales razonamientos 

ineron St'CU1UU013, en SU totalidad, por todos los firmantes del 

documento popularmente conocido como el "Manifiesto del 

sindicato" (ODZIaraclon QC1111, esn.LILLIM Y lutetica del SIndicat9 

de 	re 	Tenni)la, .1'111tOte14_Y Iwunw211), redactado en 1923 

Dor. David Altar° Siqueiros. Un ese texto se equipara, entre 

muertos otros conceptos, la actividad del productor plástico con 

el drL trabalador manual y contiene las bases artísticas, 

ideoledicas y politicas del movimiento muralista mexicano: 

304 



democratizar el disfrute del arte a través de manifestaciones 

monumentales (inspiradas en la Historia de Mex.ico) con  la 

finalidad de educar, politizar y permitir nuevas experiencias 

estéticas a las mavorias: 

el arto del pueblo de México es lo manifestación 
espiritual. mas grande y mas sana del mundo y su 
tradicion indigena es la melar de todas. Y es grande 
Precisamente purgue siendo popular es colectiva, y es 
por eso uue nuestro objetivo estético fundamental 
radica 	en 	socializar 	las 	manifestaciones 
artisticas 	exaltamos las manifestaciones de arte 
monumental sor ser de utilidad pu blica.1 

El movimiento muralista no sólo responde a una inquietud de 

renovaeion piastica. sino que ademas surge de una coyuntura 

nistúrica que corresponde a los planteamientos sociales, 

¿oiitieos e ideo toq.teos surgidos de la Revolución Mexicana. El 

critico de arte justino Fernández escribe atinadamente: "La 

Pintura mural aparece en la Historia en épocas de grandes cambios 

y conmociones del espiritu, cuando hay algo nuevo y profundo que 

expresar".2 

Diego Rivera no sólo respaldo, sino que complementa y 

enriquece sus propuestas monumentales con: ese destacado personal 

estilo mexicanista tanto de su obra mural como de la de 

caballete.3 

Al hacer Diego Rivera una pintura de clara intención 
ideológica, se vio suleto a lo largo de su vida tanto a 
los más encendidos elogios como a los más enconados 
ataques ... (ya croe) de un modo u otro, las relaciones 
entre arte e ideologia aparecian en primer plano tanto 
Para el artista como para sus admiradores y criticos.4 

En 1922 experimenta con su primer mural, k  Creacjón,  la 

Lec:110:d de tu encanstica y aparecen ya algunas nociones con las 
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que después Intentara crear una Imagen plastica de lo mexicano. 

Rivera consolida su proyecto mexicanista cuando rescata por 

primera vez en sus murales ias artes y tos bailes populares, así 

como las costumbres. la l tradiciones y la vestimenta de nuestro 

miento, temas bintagos magistralmente en los muros de la 

Secretaría de Eoucacion Pública. Su propuesta expresiva consiste 

en exaltar, ante todo. a tal; indigenas como paradigma del mundo 

antiguo y del México contemporaneo. 

La interpretación de la Historia de México es la base de los 

murales de Rivera, quien por medio de tul discurso plástico 

narrativo y, en ciertas ocasiones, maniqueo, recrea el mundo 

mesoamericano, la Conquista, el siglo XiX o la Revolución de 1910 

ira mostrar las ralees ancestrales de nuestra actual identidad 

nacional. Buenos ejemplos se encuentran en las pinturas murales 

Cree la escalera o los corredores del Palacio Nacional. Alli exhibe 

eí entrentamiento entre indios y españoles, atacando la figura de 

uorteG y exaltando la de Cuauhtémoc o, lo que es lo mismo, 

aelendiendo una de las posturas típicas de la interpretación de 

twe!.ara Historia: la de los Indigenistas en detrimento del 

nispanismo. 

Desde un punto de vista politico Rivera crea una estética en 

la que toma partido por los desposeidos en contra de los 

privilegiados y poderosos. Así, el artista enaltece momentos 

cumbres de nuestra Historia, por lo que pinta a los personajes 

mas significativos de ella para culminar con la lógica del 

igualitario Y utopico mundo socialista del mañana. 
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ue acuerdo con 	estudios realizados por el agudo critico 

cle arte Alberto Hilar acerca de la actitud politica del gran 

muralista mexicano. (testaCa La siguiente apreciación: 

(Rivera 1 tuvo que empezar a construirse a partir de 
tres grandes instancias: la vida cotidiana en la 
consolidacton del Estado postrevolucionario y en las 
organizaciones populares; la Lucha entre el positivismo 
y el idealismo de Vasconcelos y la necesidad de 
significar una naturaleza tanto humana como animal y 
vegetal en correspondencia con una identidad mexicana. 
La reducclon de todo esto a signos visuales tuvo que 
pasar por la primera prueba del Antiteatro Bolívar para 
culminar en La Secretaria de Educación Publica en la 
inclusion de nuevos personajes que acaban por 
constituir un ~ato nuevo: el puehlo.5 

Los murales riverianos se reconocen por su carácter 

~lacrado, esto eis, por no dejar ningún espacio sin signos o 

elementos pictoricos coloridos. La multitud de sus personajes, 

meicanista a ultranza, se encuentra inmursa en un contexto 

coluliano --social, politico o histórico-- que se sustenta en lo 

r:aL con una gran exactitud. El retratarlos con muchos detalles 

con el Lin de otorgarles un sentido didáctico para hacerlo más 

LaellMenle comprensible v asimilable para los sectores 

mayoritarios de la población. 

Para Rivera la pintura fue un medio de impartir 
lecciones de historia, de moral social; por ello 
provoco tantas controversias y, aún hoy (muchas veces) 
el rechazo. especificamente de aquellos murales que 
son, como apuntó con certeza Raquel Tibol, una cartilla 
marxIsta.6 

Una de las obras que destacan en la producción mural 

YlVcrUltla es Ct l'amado "Canto a la tierra" (y a los que la 

trunalan y liberan), temática que proviene de la paráfrasis de 

eeC ec leS Orine:10102 agrarios de Emiliano Zapata adoptado como 
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tema por la Escueta Nactonal de Agricultura (hoy Universidad 

AntOnoma de Chapingo): "Aqui se ensena la explotación de la 

lterra, no la det 9emore'./ enunciado propuesto por el ingeniero 

Marte R. Gómez, director entonces de esa institución. 

En el antiguo :alon de Actos de la escuela, Rivera, con un 

discurso de solida coherencia y belleza, concibe un poema 

plastico que expresa el desarrollo nistorico-social y el natural 

con metáforas como las de la germinación, la tiorificación y la 

tucttlicautón naturai v social. Con ello establece una historia 

paralela entre la agricultura y la lucha revolucionaria. Sobre 

esta magna obra el artista Carlos Mérida, uno de los primeros 

criticos y divulgadores del muralinmo mexicano, subraya con 

acierto: 

La gran unidad plástica de estos frescos, la 
extraordinaria armonía de colores dentro de los rojos y 
ocres indios de la arquitectura, los rojos-tierra y los 
azules de los paneles, la inspiración lírica que se 
respira en toda la obra, la fuerza y la gracia sin 
igual de tos desnudos, hace que Chapingo sea no sólo 
uno (le los trabajos mas admirables del arte mexicano 
moderno. sino tambien una de Las pinturas más grandes 
del nniverso.8 

En normal uue durante el tiempo que dedicó Diego Rivera a su 

oroducción mural ti9U-19b6), mas de 30 anos, las condiciones 

socialeS y politiCas del pais cambiaran tanto como el pensamiento 

del artista. Es nue ello que su visión de la realidad y del arte 

so transforma, por Lo que tiene necesidad de modificar sus 

141Gios sobre aspectos de indo le diversa acerca de su quehacer 

artistica 
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cuando Rivera ni4V0 criapingo, México pasaba nor una etapa en 

la gue la lucha contra ta consolidación de la clase burguesa se 

ac,ntnann.  hn c:jn  ;rytn-Li ! 0 creitt en ias posibilidades del cercano 

establecimiento de una igualdad social entre todos los mexicanos, 

Lo que se manitiesia en el hecho de que Rivera partia de la 

exaltación del movimiento de 1910 como generador de una nueva 

era. En Palacio Nacional. más audaz y conciente todavía, el 

utamado pintor propone una utópica y futura revolución 

socialista. 

A pesar de que durante la mayor parte. de su carrera el 

notaste muralista ouanaluatense no se había caracterizado como 

innovador tecnico, casi al tinal de su vida decide emplear nuevos 

miumriaies. bu primera variante se encuentra en .M.1  agua en_ la 

evolucion (le .1a_eSPeCle (cisterna de las aguas del rio Lerma, en 

iilanulteaecl. trabajo Que representa para el artista el reto de 

pintar un mural sumergido en el agua. Lo intenta resolver 

meclianlm et 4G0 (te poliestireno y hule liquido, asi como de 

piedras de colores para el Tláloc de la cuente. 

Tamolen c-oncibió Los relieves del estado de la Ciudad 

universitaria con piedras multicolores, trabajo que deja 

Inconcluso Y, en cambio, experimenta con mosaico veneciano para 

decorar la conocida tachada del Teatro de los Insurgentes. Esta 

llamativa labor, plena de vibrantes y acertadas imágenes de 

mexiconidad. exhibe un aire populista en aquella escena en la que 

Lantintlas sirve de intermediario al traspasar centavos de los 

ricos a tos pobres. 
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El caracter de Rivera como extraordinario muralista se 

reconoce también en las pinturas que realiza en el extranjero. En 

ban 1.'rancisco, i:alttovnia. pinta ires: L1.111.~111qUeZaa_de_Caliblrnia 

v 	 un_ ireSco para la Bolsa de Valores y el. Art 

institute, respeci ivamente. y otro con el tema de la "Unidad 

Panamericana", para la :.aposición Internacional del tolden Gate 

(nos,  en el san Pranclsco 	ty College). Además, la____JJ1dikSlrid_de  

UetrOlt para el Uetroit inntitute ot Arts y IDIratO_de 	 _Am$r1 13 

nuca la New Worker's bchoti. en Nueva York. 

El muralismo mexicano legó obras maestras de manos de muchos 

de sus seguidores. no obstante es Diego Rivera quien otrece una 

narración dialéctica histórica-visual con un vigoroso sentido 

dtdactico, a diterencia del acento expresionista y 

desesperanzador de José Clemente Orozco o del realismo 

agresivamente politizado de David Altaro Siqueiros, ya que Rivera 

sostiene una postura más tradicional tanto en la técnica, como en 

et ascendiente de sus personales. 

El muralista nacido en Guanajuato logra consolidar algunos 

teu ideuies de mayor importancia que acuñó la critica de arte 

en Mexico en el siglo X1X: que las obras expresaran la grandeza 

de nueutro uauado. la hermosura y variedad de nuestro paisaje, o 

que además de su belleza, tuvieran un tin práctico. 

Aunque parte de las vanguardias europeas, el muralismo 

elabora nuevas propuestas gracias a las sólidas ideas y formación 

Ce SUS iniciadores. Por primera vez en nuestra Historia, el arte 

mexicano se coloca por encima del europeo y se convierte en una 
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de las posiciones esteticas vanguardistas más importantes de este 

:agio. El papel uue otego Rivera desempeña en este proceso es. 

oor cierto, de Primera magnitud. 

Armando Torres Michtla 

NoTAS 

* ~se la Hola del Museo Casa Diego Rivera número III, titulada 
Estilo mexicanista. 

1 Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, Ramón Alba Guadarrama. José 
Clemente Orozco, Germán Cueto, Carlos Mérida, Jean Charlot, 
Ignacio ~insolo, Máximo Pacheco, Amado dé la Cueva, Ramón Alva 
tic la Canal. Fernando Leal. 

2 Esther Cimet Shoilet. MQvImiultD—mutaliata mexicano: id9olugia 
y produccion. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
uivision de Ciencias y Artes para el Diseño, 1992. (Col. Libros 
de la Telaraña. Número 1). Pág. 158. 

$ Justino .Vernandez. Arte 	ae.21.1.-CarlaStIL—Uus orígenes  _a_nuestreau 
mas. méxico, Editorial Porrúa, 1989. Pág. 46. 

4 Anotto sanehez vazquez. "Claves de la ideología estética de 
Diego Rivera". en Diegfl S.15/ei.a_110.y. México, Secretaria de 
pnucacion Puntica. instituto Nacional de Bellas Artes, 1986. Pág. 
¿tu. 

5 -Diego Rivera: contribución politica". DieS19_ _Rivera hov. 
nexico. Serzretarla de Educacion Publica, instituto Nacional de 
uettas Artes, 19b6. Pág. 41. 

Armando Torres Michúa. Ita_platurB 	 contemporánea: C1100-1950). 
mexico. Universidad Nacional Autónoma de México, s.f. (Col. 
;.!aterlal de Lectura, Serie Las Artes en México). Pág. 18. 

Raauel Ti bol. Cen_tenurLo_jie.,L_riaJ;_akLcio  de  Di ego Rivera;, 
. México, Carrasguilla Editores-

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1986. Pág. 15. 

u Raquel Tibol. Op. cit. Pág. 15. 

t ..ut eecion de textos del Museo Casa Diego Rivera dirigida por 
Armando Torres MIchita. 
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. 2 . Notas 
Museo Dolores Olmedo Patiño 

	/11111.100 	 

Finalidad primordial de las Notas del Museo Dolores Olmedo Patiño es el reunir 
tanto las hojas de sala de la exhibición permanente o de las exposiciones 
temporales, como la de ofrecer textos inéditos e información que amplíen y faciliten 
el conocimiento de la obra de Diego Rivera, Frida Kahlo y Angelina Beloff. En ellas 
se reunirán también reflexiones sobre el arte indígena antiguo y las artes populares. 

Se busca, además proporcionar material didáctico de divulgación de bajo precio,  
para estudiantes y el público de museos en general. El Museo Dolores Olmedo 
Patiño, se propone la tarea de publicar escritos valiosos, dispersos y hasta inéditos 
que ayuden a la comprensión del arte mexicano contemporáneo. 

Rivera ilusttador 

Su temática obrera, campesina y 
popular: mexicanistc y de recreación 
del mundo indígena antiguo, idéntica 
a la de su pintura, es producto de sus 
convicciones sociales, políticas y 
estéticas. 

Ese arraigado mexicanismo de su 
obra se basa, en el caso de sus 
ilustraciones, en su notable capacidad 
para adoptar distintos formas de 
dibujo. La más común: las líneas ágiles  

y de diferente grosor que acentúa los 
contornos. 

Con técnicas de su preferencia 
como ei dibujo a tinta o a la acuarela 
con pincel. y de grabado corno la 
litografía (en piedra) o la xilografía (en 
madera), organiza las agudas y 
equilibradas composiciones en las qué 
reúne ciertos acentos. que brindan los 
ritmos, el color y los motivos 
prehispánicos, ornamentales y hasta 
políticos que proliferan en sus 
!lustraciones. 



Dibujos para las Convenciones 

La tarea más compleja de Rivera en 
este campo fue la de ilustrar los tres 
volúmenes de las Convenciones de la 
Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado de 
Tamaulipas. Los 136' originales se 
conservan en el acervo del Museo 
Casa Diego Rivera, de .los qüe ahora 
se exhiben 15 per vez primera. 

Auténticos prodigios de narración 
visual y conciencia social y política 
del artista son cúspide del arte de 
ilustrar y del idearlo de la Revolución 
Mexicana, por lo que su pertinencia y 
vigencia histórica y artística es aún hoy 
asombrosa, 

Dibujos al pincel concebidos 
precisamente con el fin de servir de 
ilustraciones, muestran la adecuación 
que el artista buscó tanto en el 
tratamiento lineal suelto y grueso, 
como la certeza que tenía de que no 
3ufrirícin en su valor eXpresivo al ser 
reducidos para la impresión. 

Acuarelas para La Tierra del 
Faisán y del Venado 

De las seis 'acuarelas originales de 
Rivera para la ilustración de La Tierra 
del Faisán y del Venado, libro sobre el 
mundo maya de Antonio Médiz Bollo, 
el Museo Dolores Olmedo Path() 
conserva cinco. Se exhibe además la 
portada del libro Impreso, con 
tipografía .manuscrlta de Rivera donde 
se aprecia la atinada reducción a tres 
tintas o colores. 

Destaca el acierto en la 
distribución de los indígenas mayas y 
la hermosa concepción de las aves, 
tocados, serpientes y venados - 
delineados con la soltura y 
sensualidad de los amplios trazos que 
refuerzan los contornos. 
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Recreación visual del Popol Vuh 

Se exhiben 17 acuarelas originales 
(propiedad del Museo Casa Diego 
Rivera) con las que se Ilustró la edición 
japonesa de 1961 del libro sagrado 
maya-quiché. En ellos se aprecian 
recursos pictóricos típicos del estilo 
riverlano como el carácter narrativo, la 
índole .lineal de las figuras, la variedad 
en la composición, la exaltación del 
mundo indígena, así como el 
abigarramiento y la apropiación de las 
soluciones de los códices pre y 
posthispánicos. 

No son títulos los nombres que 
identifican cada lámina, sino refenclas 
para facilitar la identificación. 

Los textos que contextuallzan las 
acuarelas son una selección de la 
versión española de Fray Francisco 
Xlménez, cotejada con la edición de 
Brasseur de Bourbourg por el editor 
Adrián Recinos y publicada por el 
Fondo de Cultura Económica en 1947, 
con el título de Popo! Vuh: Las antiguas 
historias..del quiché (Colección 
Biblioteca. Americana, Serie Literatura 
Indígena). 
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4. ChuNuLuGIAS 

4.1. DlEUU RIVERA Y EL ARTE DE ILUSTRAR 

VIDA Y uDRA 

Vida y obra 

1886 

1896 

1907 

1909 

Diego Rivera nace el 8 de diciembre 
en la ciudad de Guanajuato. 

Ingresa a la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, antigua Academia de San Carlos 

Estudia en la Academia de San 
Fernando de Madrid y en el Taller 
de Eduardo Chicharro 

Retrato de Maria Barrientos de Rivera• 

l.a noche de AVila 
Asimila las influencias del realismo español 

El picador 

1912 Radica en Patis, en el barrio de 
Montparnasse. Viaja a Toledo 

1913 

1914 Primera exposición individual en 
París, viaja a Mallorca con Angelina 
Beloff 

1915 Conoce a Marevna 

1916 Angelina Beloff da a luz a un hijo del 
pintor 

1917 

'En los ejemplos de pintura de caballete, sólo se 
indican obras del acervo del MoÑen Dolores 
Olmedo Patino 

En las afueras de Toledo. 
En la fuente de Toledo 
Lo influye la obra de El Greco 

El sol rompiendo la bruma ("El viaducto") 
Comienza a practicar el cubismo 

El joven de la estilográfica 
("Retrato de Adolfo Best Maugartr) 
Alquerias 

El Rastro 

Naturaleza muerta cubista (con garrafa). El 
poSte de telégrafo 

La lejía. Naturaleza muerta con utensilios. 
Absorbe, principalmente, rasgos del neoclási-
co (Ingres), del impresionismo y postimpre-
sionismo (Rendir, Cézanne, Gauguin) al dejar 
de practicar el cubismo 
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1931 Fondos congelados: tablero mural de los pin-
tados en Nueva York. I.a canoa enflorada. 
Expone en el MUseo del Arte Moderno en 
Nueva York 

1932 El niño del taco. El líder campesino Zapata. 
Crea la escenogralla y el vestuario del Ballet 
HP (Horse Power) con música de Carlos 
Chávez 

1933 Maternidad mecánica 

1934 Asesor de la Liga de Escritores y La familia ("Madre e hijos") 
Artistas Revolucionarios (LEAR) Tablero mural en el Palacio de Bellas Artes 

1935 Polémica estética•política con Fusilamiento de Maximiliano: calco para el 
Siquciros fresco del Palacio Nacional 

Adarelas para la ilustración de La Tierra del 
Faisán y del Venado. Termina la decoración 
de la escalera del Palacio Nacional 

1936 Se une al trotskismo Cabeza di! teliana. Vendedor de coles 

1937 Alberga a Trotsky en la casa de Frida 
Kahlo 

1938 Recibe a André Breton Vasos comunicantes. Mujer con flores. 

1939 Bailarina en reposo. Danza a la tierra 

1940 Picapedreros 

1942 Desnudo con alcatraces. Danza al sol 

1943 Escribe "Frida Kahlo y el arte 
mexicano" 

Historia de la cardiología 

1944 Inicia la construcción del Analioncalli Vendedora de alcatraces, 
de la serie "Estudio para mercado" 

1946 Tehuana desnuda 

1947 Sueño de una tarde doMinical en la Alameda 
Central. Tablero mural en el Palacio de Bellas Artes 



1948 Autorretrato, Domingo de Ramos. 
Lis tentaciones de San Antonio 

1949 Retrospectiva: 50 años de su labor 
artistica. (Palacio de Bellas Artes) 

Obra mural El agua origen de la vida, 
Cárei11110 de 1..ertna, en Chapultepec 

1951 Niña sentada. Proyecto para el Estadio 
Universitario 

1952 Pesadilla de guerra, sueño de paz 

1953 Fachada en mosaico italiano del Teatro 
de los Insurgentes. Mural El pueblo 
en demanda'dn salud 

1954 Se le readmite en el PCM. Muere Tres dibujos con el título de Ofrenda 
Frida 'Caldo 

1955 Viaja a la URSS con el fin de recibir Donación al pueblo de México de los Museos 
tratamiento médico contra el cáncer 
que padecía. Se casa con Emula 

Erida Kahlo y Analmacalli 

Hurtado 

1956 Puesta de sol, serie de 20 óleos, 
Retrato de Dolores Olmedo 
con su hija lune. Retrato de Alfredo Phillips 
Olmedo. Retrato de Eduardo y Carlos 
Phillips Olmedo. Serie de niños rusos (con 
distintos títulos) 

1957 Muere en San Ángel el 24 de noviembre. 
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Labor de ilustración 

Libros 
	

Publicaciones 
	

Otros impresos 
periódicas 

1905 
	

"Estudio del Natural", 
El klundo Ilustrado 

1906 
	

"Corredor indígena 
visto de perfil", Savia 
Moderna 

1916 Ilya Ehrenburg. 
Historia de una tal 
Nadienha y de ciertas 
revelaciones que ha 
tenido 

1921 	 Portada, viñetas y titula- 
res para El Maestro: 
Revista de Cultura 
Nacional 

1922 Salmón de la Selva. 	Azulejas 
El soldado desconocido: 
Poema 

1923 	 El reparto de tierras a los 
pobres 

1924 Carlos Gutiérrez 
	El Indio 

Cruz. Sangre roja: 
versos libertarios 
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Revista de Revistas 1925 Joaquin Méndez 
Rivas. Cuauhtémoc: 
Tragedia. Alfonso 
t:ioldsclunidr. Mexiko 

1926-1937 

1926 Rosendo Salazar. 
México en pensamiento 
y en acción 

1927 Manuel Velázquez 
Andrade, Fermín: 
Libro mexicano de lec-
tura para primer ano. 

1926-1928 Ilustraciones 
para los tres totnos 
de la primera, 
segunda y tercera 
Convenciones de la 
Liga de Comunidad 
Agradas y Sindicatos 
Campesinos del Estado 
de Tamaulipas 

1928 Manuel Velázquez 
Andrade. Fermín lee 

1928 Ione Schwartz, Das 
Werk des Malers Diego 
Riveras 

1929 Mariano Azuela 
Los de Abajo 

Portadas, ilustraciones y 
vinetas para Mexican 
Folltways 

FI Libertador 

Krasnaya Níva. 
(Campo rojo) 

El Sembrador: Oigan() de 
la Secretaria de 
Educación Pública 
El Machete 
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1931 Stuart Chase. Mexico 
	Popol-Vtill: Las Antiguas 

a Study of Two 
	

Historias del Quiché 
Americas 

1934 	 'Talleres Monterrey" (cartel) 

1935 Antonio Mediz Bollo. 
La Tierra del Faisán y 
del Venado 

1936 Isaac Berliner. La 
Ciudad de los Palacios 

1937 Gregorio López y 
Fuentes. El indio. 
León Osorio, Cosas 
de mi tierra 

1938 Guadalupe Marín. 	Fortune 	 Letras de México: Gaceta 
La única 	 literaria y artística 

1939 leah Drenner. An 	Minotaure 	 Logotipo de la 

Artist Grows up in 	 Confederación Obrera y 

Mexico 	 Campesina 
Casa del Pueblo 

1946 México prehispánico: 
cultura, deidades y 
monumentos 

1947.1950 

1948 Samuel Ramos. Diego 
Rivera; acuarelas 
1935.1945 

1950 Pablo Neruda. Canto 
General 

Esta Semana: This Week 	Partido Popular 
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1952 Yuri Sutil, Una pala- 
	Índice 

bra ele cansarlo (poe- 
mas en idish) 

Julius Fucik. Reportaje 
al pie de la horra 

1953 José Revueltas. La 
palabra sagrada 

1954 
	

Sociedad de Cirugía de 
Guadalajara (cartel) 

1955 
	

Primer aniversario de la 
muerte de Frida Kahlo 
(tarjeta conmemorativa) 

1956 
	

Un recuerdo sobre 
Mayaltovsky 
en México (retrato) 

1957 Gustavo Valcárcel. 	 Rarato de Pita Amor 
Cantos del amor 	 para Ilustrar Yo soy mi 

terrestre 	 casa 

1964 Leah Brenner. The 
Boyhood of Diego 
Rivera (ilustrado con 
dibujos atribuidos a 
Diego Rivera) 



4.2. MUSEO CASA DIEGO RIVERA 

VIDA Y OBRA DE DIEGO RIVERA 
(EXTRACTO) 

Hemos buscado relacionar los hechos más importantes de la 

existencia de Diego Rivera con su labor plástica. En el texto se 

encuentran mencionados todos sus murales por ser una parte 

medular de su quehacer artisti.co; en cambio, por la vastedad de 

su obra de caballete sólo se indican aquellas que consideramos 

mas representativas. 

VIDA 

1886 
Diego Maria de La Concepción 
Rivera Barrietos nace el 8 de 
diciembre en la ciudad de 
Guanajuato. Sus padres tueron 
Diego Rivera Acosta y Maria 
del Pilar Barrientos. 

1892 
Al parecer, el liberalismo de 
su padre obliga a la tamilia 
Rivera Barrientos a dejar 
Guanajuato, por lo que se 
trasladan a la ciudad de 
Mexlco. 

1896 	 Betrata_de_Maria Barrientm_de 
Asiste el turno matutino de la 	Rivera. 
Escuela Nacional Preparatoria. 
Ingresa a las clases nocturnas 
en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes (antigua Academia 
de San Carlos) cuando sólo 
contaba con diez años de edad. 
Su primer maestro tue Andrés 
ki0B. 
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Cabeza clásica, uno de los 
11398 

1899 
Con una beca se incorpora a 
los cursos diurnos de la 
Academia de San Carlos. 
algunos de sus protesores 
fueron prestigiados artistas 
de la Academia como Santiago 
Rebull, Félix Parra y José 
Maria Velasco. 

1903 
Ul arquitecto Antonio Rivas 
mercado es nombrado director 
de la Escuela Nacional de 
Sellas Artes. Ocupa la cátedra 
de pintura Antonio Fabrés e 
Impone el método de dibujo 
Pillet, que rechaza tanto 
Diego Rivera como la mayor 
parte de sus condiscípulos. 

1904 
Su obra forma parte de la 
exposición anual de los 
alumnos de San Carlos. 
Abandona La Academia y estudia 
anatonia en la Escuela de 
medicina. conoce al Dr. Atl 
(Gerardo 	Murillo), 	quien 
Probablemente lo incluye con 
sus "ideas modernistas" 
resultado del conocimiento 
directo de la pintura 
vanguardiasta europea. 

1905 
Gana la medalla del concurso 
de Dibuio de Modelos Vestidos, 
con una beca de 20 pesos 
mensuales. 

1906 
ilustra tres números de la 
revista 	artistica 
M0.111=11, tundada este año por 
AlÉonso Cravioto y Luis 

primeros 	oleos 	que 	se 
conservan de su producción. 
Valleza_de_mUiar. 

(Jabazade_Virgen 

La ere. La Castañeda 

Paisaje de Xalapa. Retrato de 
Ponce de León. 

Hacienda de Chiconquihuitl. 

La mayoría de las telas que se 
conocen de Rivera anteriores a 
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castillo Ledon. interviene en 
la 	muestra 	colectiva 
organizada por esa revista. 

190Y 
Teodoro Dehesa, gobernador de 
Veracruz le concede una beca 
ue 300 trancos mensuales que 
le permiten vivir en Europa, 
con la condición de que le 
envie un cuadro cada seis 
meses. 
Se inscribe en la Academia de 
San Fernando de Madrid y en el 
taller de Eduardo Chicharro 
(gracias a una carta de 
recomendación del Dr. Ati). 
Estas experiencias le sirven 
para asimilar el realismo 
español de la epoca. Su 
formación se amplia con el 
estudio de los grandes 
maestros del arte de Occidente 
en museos europeos como el 
Museo del Prado. 

1908 
Su lienzo El _Ysile de _Anilles 
GC integra a la exhibición de 
los alumnos de Chicharro. 

1909 
Se traslada a Paris, capital 
artistica del mundo en esta 
epoca. A partir de entonces la 
estetica del arte europeo, 
las vanguardias artísticas de 
la primera mitad del siglo y 
el ambiente de esa ciudad, 
seran sus preoCupaciones 
ptasticas. Viaja a Beigica, 
nolanda e Inglaterra. 
Conoce a la pintora rusa 
Anuellna Helott. 

1910 
Exhibe por primera vez en el 
:,,aton de los independientes y 
on el Salan de otoño, donde 
continúa 	 participando 
anualmente. 

sus 20 años son paisajes. 

Igleata.de_Leguellie. Buisaje 
Cuauna___Ue_Vizeaya. 

hlitarretrate. 

la fragua. La calle de 	 Avila. 
La Puerta_de Avila. 

EI_UtQadOr Existen soluciones 
que provienen tanto de la 
pintura atmosférica como del 
impresionismo, sin abandonar 
conceptos ligados a la 
tradición, características que 
se distinguen en Nuestra 
Sedera  .sin Parls 	v La casa 
WiargL.  el .1911ente. En Brujas 
pinta cuadros de inspiración 
simbolista como el carbón 
.1212111rno en arulao, dedicado a 
Angelina Belott. 

Cabeza ...de 
PluebaybaJaretentt 
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Es ahora el Louvre su tuente 
Para el conocimiento de la 
Pintura de la tradición. 
En un breve viaje a México 
presenta, en el Escuela 
Nacional de Mellas Artes 
(Academia de San Carlos) 43 de 
sus obras europeas: 	 laZaalina, Canal_de  Sitúa.  El 

nicader, Ita____Queazobre  _11 
vuente=_Machacha bretona. 

La exposición, inaugurada el. 
20 de noviembre, estaba 
Programada hasta el. 11 de 
diciembre se cierra antes por 
el estallido de la Revolución 
Mexicana. Hay que tomar en 
cuenta que Diego Rivera vive 
hasta 1921 en Europa, por lo 
que no interviene como otros 
artistas en los 
acontecimientos 
revolucionarios de México. Uno 
de los antecedentes del 
movimiento muralista mexicano 
se encuentra en la reunión del 
Dr. Atl y José Clemente Orozco 
con otras personalidades, 
(m'enes tundan el Centro 
Artistico, con el tin de 
obtener 	autorización 	del 
gobierno para decorar muros en 
edilicios públicos. Consiguen, 
de Justo Sierra, los del 
Aa 1:1 teatro 	de 	la 	Escuela 
Nacional Preparatoria, Pero 
debido a los graves sucesos 
Punticos, 	militares 	y 
sociales del momento, el 
Provecto se cancela. 

1911 
Regresa a París. 	 Realiza 	obras puntillistas 
Contrae 	matrimonio 	con 	como 10ritserrat ("Paisaje de 
Angenna 	Belott (según 	lo 	Cataluña") y Paisaje. 
atirma en sus Memorias la 
propia artista). 

1912 
Hadica en el barrio parisino 
de montoarnasse. debido a su 
wwmnroda capacidad de  

El cántaro  Zn_les  afueras  de 

En ese momento se advierte la 
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absorber incidencias y estilos 	decisiva 	influencia 	de El 
Y sus viajes por Europa, 	Greco. 
profundiza su conoctmtento de 
la 	tradicion 	pictórica 
occidental. 1Wside algunos 
meses, durante este ario, en 
Toledo. 

NOTA: Cronologia del catalogo del Museo Casa Diego Rivera. Se 
copiaron como ejemplo lasa tres primeras paginas. 

Cronologia para el catálogo Museo Casa Diego Rivera de Andrea 
Hernández PaniaqUa y Armando Torres ~lita. 
Colección de textos del Museo Casa Diego Rivera dirigida por 
Armando Torres MichHa. 
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