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INTRODUCCION 

Los museos, instituciones vistas con gran respeto por la 

comunidad son, paraddjicamente, muy poco frecuentados 

por los integrantes de ta misma: siendo incluso desconocidos 

para muchos de los miembros de la comunidad. 

En un infento para superar esta situacién, los museos han 

evolucionado en su organizacién, creando departamentos 

tales como Servicios Educativos o Difusién, los cuales generan 

programas formativos e informativos, cirigidos a diversos 

publicos. 

En el caso de los museos de arte, actuaimente se pretende 

ademéds de informar, desarroliar programas que ayuden a 

que el arte sea fisica e intelectualmente asequible, ya que 

se enfrenta el problema de que el publico considera que a 

un museo de arte debe acuditse con conocimientos 

especializados en el tema, o de lo contrarlo se obtendraé una 

experiencia dificil o incluso cbunida. 

Es por esto que en la actualidad, cada vez se recurre mds a 

la mercadotecnia, la cual brinda diferentes posibilidades en 

cuanto a la difusion de ta cultura y el arte, abrlendo nuevas 

oportunidades para ia colaboracién de disciplinas en el 

trabajo museistico, entre elias, el disefio y la comunicacién 

grdfica, 

Casi paralelamente a esta evolucién, se ha hecho necesario 

buscar patrocinadores, tanto para adquisiciones y 

conservacién como para desarrollo de programas diddacticos 

y de difusién. Por interés hacia la difusién de la cultura y de 

su propio prestigio, la iniciativa privada apoya cada vez mas



ta difusi6n det arfe y consecuentemente, de los museos, 

compensando de alguna forma la falta de recursos oficiales, 

Respecto a programas diddacticos y de difusidn, la atencién 

que se ha centrado en estudiantes ha traido consigo el 

descuido dei puiblico adulto, Actualmente, para la mayoria 

de la gente, la experiencia de visitar museos se limité a acudir 

por tareas asignadas y en visitas guiadas en su primera etapa 

escolar, despues de la cual sobreviene un alejamiento que 

en ei mejor de los casos, se reanuda Cuando surge la 

necesidad de, a su vez, ilevar a sus hijos. Es evidente que 

lograr un gran flujo de visitantes no es suficiente, sino también 

proporcionarles los elementos necesarios para asimilar ta 

experiencia y despertar ef interés por continuarla. 

En el Museo Nacional de Arte existe una gran inquietud por 

la problemdatica mencionada. Esto se refieja en la continua 

generacién de eventos, talleres y la especial atencién a los 

espacios ludicos, ya que se ha comprobado que las 

experiencias interactivas en ellos son la mejor manera de 

aproximar al publico en general al arte, ya que facilitan e} 

descubrimiento personal, 

El Museo Nacional de Arte comparte un grave problema con 

los museos de caracter gubernamental: la escasez de 

recursos econdémicos, ya que las autoridades les asignan 

presupuestos minimos que son apenas suficientes para llevar 

a cabo la manutencién del museo, la cual implica gastos 

enormes, lo que lleva a una constante busqueda de fuentes 

de recursos. La mayoria de ellos proviene de inversiones y 

donaciones. 

En este sentido, y debido a una severa reduccién de 

presupuestos, han debido generarse programas diversos, 

enfocados a promover al Munal (como también se conoce 

al Museo Nacional de Arie) entre la poblacién, a través de 

proyectos autofinanciables que, ademds, le aporfen un 

beneficio econémico. 

Este trabajo presenta una idea originaimente generada en 

el Munal, concebida para fines didacticos y de difusién. La 

labor del Comunicador Grdfico consistid en desarrollaria de 

tal forma que acercara el museo a la gente, que tuviera 

caractet diddctico, promoviera al Munal y especificamente 

su coleccién permanente, y resuitara atractivo para que la 

iniclativa privada lo solventara, Con este proyecto, cuyo



nombre es “El Munal viene a encontrArte” se pretende 

impactor a visitantes potenciaies, especificamente, adultos, 

alos que se les brindaran elementos que les den fa posibilidad 

de apreciar el arte sin requerit guias o estudios especializados, 

apoyandose en las obras pictéricas que conforman la 

coleccién del Museo Nacional de Arte. 

El Departamento de Comunicacién Educativa det Munal 

contaba ya con la aprobacién de la Direccién del Museo 

para proyectos de este tipo. Sin embargo, este proyecto no 

cuenta con un presupuesto, ni un plazo de tiempo por 

cumpiir, Por lo tanto, trabajando conjuntamente con Ia 

Coordinacién de Programas Educativos, se estructuré el 

proyecto “El Munal viene a encontrArte”, dandosele forma 

para hacerlo viable y que ta Direccién del Munal esfuviera 

en posibilidades de comenzar con la busqueda de 

patrocinadores para tlevarlo a cabo. 

“El Munal viene a encontrArte” consiste en exposiciones 

itinerantes en forma de médulos que también proporcionaran 

a la iniciativa privada un espacio de publicidad, al mismo 

tlempo que se ira al encuentro de publico potencial para el 

Muna, de una forma directa y mds personal que lo que los 

medios masivos permiten, 

De esta forma, se demostraran los alcances que tiene ia labor 

de un Comunicador Grdfico en los proyectos generados 

dentro del museo, cuando se involucra realmente trabajando 

en conjunto con tas diversas disciplinas del museo.



Capitulo 1 

El Museo 

1.1. gQué es un museo? 

Et Comité Internacional de Museos -ICOM- deciara en 1974 

en Copenhague que el museo es una institucién permanente, 

no lucrativa,abierta al publico, al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, que reaiiza investigaciones relacionadas 

con fos testimonios materiales del hombre y de su medio, 

adquiere estos, ios conserva, los comunica y principaimente 

los expone con fines de estudio, de educacién y de deleite. 

Asimismo, teconoce como respondiendo a esta definicién, 

ademas de los museos designados como tales, a: 

a) Los institutos de conservacion y galerias de expasiciones 

dependientes de las bibliotecas y los centros de archivos. 

b) Los sitios y monumentos arqueolégicos, etnogrdficos y 

naturales y los sitios y monumentos histdéricos que tengan las 

catacteristicas de un museo por su actividad de adquisicién 

y de comunicacién, 

Cc) Las instituciones que presenten especimenes vivientes, tales 

como jardines botdnicos y zoolégicos, acuatios, viveros, etc.' 

Por otra parte, un grupo de profesionales mexicanos, en 

ocasién de sus trabajos conjuntos para la construccién y 

puesta en marcha del Museo Nacional de Antropologia e



Historia (1963-64), definid al museo como una institucién 

publica y permanente cuya funcidn bdsica es conservar y 

dar a conocer ios bienes culturales y su interpretacién,? 

El ex-director del ICOM, Hugues de Varine-Bonan, afirma que 

se puede considerar al museo como un centro de animacién 

cultural en el sentido de que promueve et bien cultural como 

un bien de consumo: dice también que ia manera ideal en 

que un museo actual funcionaria, podria ser como un banco 

de objetos y/o documentos, disponible para quien necesite 

servirse, es decir, hacer uso de ellos, no sdlo verlos’ . Esto sitda 

al museo como medio para proveer de una universidad 

popular a través de los objetos, de lo concreto. En realidad, 

esta visualizacién del museo como una especie de escuela 

oO universidad, la encontramos frecuentemente como 

objetivo o definicién del museo en mds de un documento, 

discurso © charla sobre el tema. 

En si, todo aquelio que se conserva, expone y difunde en los 

museos, forma parte del Patrimonio Cultural de una nacion. 

Se entiende por Patrimonio Cultural, todos aquellos 

festimonios materiales o espirituales a través de los que un 

pueblo se ha manifestado permitiéndole asi identificarse 

como una entidad con caracteristicas propias y distintas de 

otros nucieos humanos. Este Patrimonio Cultural no sclamente 

fepresenta un hecho material, sino que implica un mensaje 

propio de una colectividad humana, que debe conservarse 

y ser protegido tanto fisica como legaimente.* 

De acuerdo con el Dr. Daniel Rubin de Ia Borboila, fundador 

dei Museo Universifario de Ciencias y Artes -MUCA-, 

actualmente se ha dado en definir al museo como una 

Universidad Abierta, ya que es una institucién de ensefanza 

lipre donde se imparten conocimientos de todo tipo, desde 

artisticos hasta cientificos; para estudiantes de nivel elemental 

hasta superior, asf como para quien esté interesado en ciertas 

especialidades. El visitante de un museo acude a él cada 

vez que lo desea y su tiempo se lo permite, sin necesidad de 

cubtir ningun requisito, mas que respetar sus horarios y las 

cuotas del mismo. No son neéecesarios certificados ni 

credenciales, puede recorrerlo en la forma y tiempo que 

requiera, y puede volver siempre que lo desee. 

Seguin el Dr. Rubin de ia Borbolia “el museo, cualesquiera que 

sean sus especialidades y sus formas de organizacién 

gobierno y de sostenimiento, es un repositorio, nacional a 
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veces, universal en otias, de todo lo que el hombre ha ideado 

y creado; de todo lo que ha investigado y conocido. Alberga 

conocimientos, archivos y colecciones que estdn a 

disposiciédn de! publico, sin distinciones de ninguna , 

naturaleza’ § 

1.2. Antecedentes Histoéxicos. 

A través de la historia ha existido infinidad de grandes 

colecciones, A continuacién mencionaremos aigunos 

efemplos importantes, como to es el caso del Emperador Asirio 

Asurbanipal en Mesopotamia, quien hizo traer esculturas 

egipcias para cotocarlas fuera de fos templos; o el Museion 

de Atenas, tempio dedicado a fas musas que también era 

centro de reunién de estudiosos, donde se guardaban 

objetos de clencia y arte. 

En el sigio II, Ptolomeo Filadelfo construyd en su palacio de 

Alejandria un conjunto de edificios al que designé también 

con el nombre de Museion,. Dicho compiejo era exclusivo 

para Ia conservacién del conocimiento, y estaba constituido 

por una biblioteca, un anfiteatro, un observatorio, salas de 

trabajo y de estudio, un jardin botGnico y una coleccién 

zoolégica, 

Asimismmo, en et siglo V el emperador romano construye la 

Pinakotheke, que era un ala de fos Propileos de la Acrdpolis 

de Atenas, y, segdin Pausanias, en ella se guardaban pinturas 

de Polignoto y otras obras de arte. 

Los romanos eran asiduos coteccionistas de obras de arte 

conseguidas en sus conquistas, especialmente a partir de 

los saqueos de Siracusa en e! 212 A.C., gracias a los cuales 

llenaron los ternplos y ciudades de obras de arte griego. 

Ya en ja Edad Media, el clero posefa objetos religiosos de 

gran valor en sus iglesias, conoecidos como tesoros, ademds 

de las reliquias, que eran ios restos mortates de madrtires y 

santos. Aigunos ejemplos son los tempios de San Marcos, en 

Venecia, y Saint-Denis cerca de Paris. 

Por otro lado, ciertos monarcas formaban sus propias colecciones, 

siendo de las mds grandes en importancia y en numero, la dei 

emperador bizantino Constantino Vil Porfirogeneta, y ia de 

Carlomagno que se conformaba de obias de are romano antigua, 

eltesoro de los hunos, regaios de Oriente, entre otras muchas cosas. 
Il



Esta pasién por el atesoramiento de obras y antiguedades 

crece y da lugar, en el Renacimiento, al coleccionismo. el 

cual serd la base de los futuros museos. 

Los viajes que se hicieron en esta época pusieron al aicance 

de! Viejo Mundo animales disecados, minerales, objetos 

religiosos de Asia, América y Aftica que aumentaron el ansia 

del coleccionista. Tal vez la mds farnosa de estas colecciones 

es la que formaron los Médicis en Florencia, la cual estaba 

bajo el cuidado del escultor Donatello, 

Otras grandes colecciones en manos de familias florentinas 

que eran verdaderos museos privados, eran jas de los Strozzi, 

los Quatares y los Rucetiai. Ademds, en los palacios itallanos 

existian estancias destinadas a aibergar colecciones de obras 

de arte antiguas, siendo las mds famosas las de los Gonzaga 

en Mantua, de los Montefeltro en Urbino, de los Este en Ferrara 

y de los Visconti en Milan. 

Un suceso muy significativo fue el hecho de que en 147] el 

Papa Sixto IV fundé un “antiquarium” abierto al publico en 

el Capitolio de Roma. En los siglos XVI y XVIi las colecciones 

aumenfaron considerabiemenie en numero e importancia. 

La clase alta europea crea dos espacios: la galeria y el 

gabinete de maravillas, La galeria era un corredor en donde 

se colocaban pinturas y esculturas, y el gabinete de maravillas 

era un cuarto destinado a satisfacer la curiosidad clentifica 

dei propietario; en éi lo mismo habia mapas que animales 

disecados o minerales, 

Los primeros museos, en e! sentido en que actualmente los 

entendemos, surgen en el siglo XVIi en Europa. Se considera 

como el primero al museo Ashmoleian de fa Universidad 

de Oxford (1862-1863). El primer edificio que se construyé 

para ser museo, segun algunos estudiosos, fue el Ermitage 

de San Petersburgo, en 1764, para algunos otros, tos 

primeros edificios hechos con este propésito especifico 

fueron construidos en 1779.6 

En el castitio de Fernando de Habsburgo habian reunidos 

mds de 1000 cuadros, una biblioteca de cuatro mil 

volumenes y numerosas medailas, bronces, cerdmicas y 

tapices. Todo esto se trasiadé a Viena, como ia coleccién 

reunida en Praga por Rodolfo Il, yerno de Carlos V. Sin 

embargo, el fundador del Museo de Viena fue el 

archiduque Leopoldo Guillermo, cuyas colecciones 

12



estaban bajo el cuidado del pintor flamenco David Teniers 

el Joven. Todos estos tesoros fueron instalados en ei Palacio 

del Beldevere, y abiertos al pdblico en 1783 por orden del 

emperador Jose ll. 

Al mismo tiempo, ia coleccién reunida por el rey espanol 

Felipe Il fue enriquecida por sus sucesores Felipe lil y Felipe 

IV mediante compras realizadas en Flandes, Nadpoles y 

Milan a través de sus mismos virreyes o de agentes 

especialmente designados para esta tarea, Un ejemplo es 

Velazquez, de quien se sabe fue enviado a Italia en 1649 

para comprar obras de arte. Con ésto se tuvo la base para 

el actual Museo del Prado, el cual fué construido en 1785 y 

cuyas colecciones dejan de ser propiedad real en 1868 

para pasar a ser propiedad nacional. 

En Francia, las colecciones de los reyes fas nacionalizé un 

decreto del Goblerno Revolucionario en 1793, Dichas 

colecciones fueron instaladas en el Palacio del Louvre y 

abiertas al puiblico con el nombre de “Museo de la 

Republica”. 

Es asi que durante la época de la Enciclopedia se otorga 

a tos museos la misi6n de educar al pueblo por medio de 

fo que en ellos se conservaba, Comenzaron a desarrollarse 

a través del mundo cada vez con mayor rapidez, 

adauiriendo al mismo tiempo mayor amplitud en cuanto 

asus campos de especializacién, mejorando en cuanto a 

su funcionamiento, técnicamente hablando. 

Tenemos entonces, que hasta finales del siglo XVIIL tas 

grandes colecciones se dividian en un conjunto breve de 

especialidades: bellas artes, ciencias naturales, e¢ incluso 

se daban ya indicios de colecciones de cardcter 

arqueoldégico, histdérico y/o blografico. 

Entre 1823 y 1847 fue construido el edificio del British 

Museum en Londres, cuya arquitectura esta inspirada en 

los Propileos de Atenas. Hacia 1830, Luis de Baviera hace 

construir la Gliototeca de Munich. En 1843 se instalé en el 

antiguo Palacio de Cluny, en Paris, una gran coleccién de 

arte medieval, Hasta entonces, los museos eran en su 

mayorfa de indole privada o semiptibiica, y su labor se 

reducia a mostrar los objetos, las mas de tas veces sin seguir 

un ordenamiento ldgico. 
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A fines del siglo XIX aparecen en Alemania y E.U. fos 

componentes bdsicos de la museografia: diseho, montaje, 

expasicién, asi como la mejora en las técnicas de 

conservacidn y restauracién, que hasta entonces habian sido 

recetas basadas en empirismos peligrosos para los objetos, 

los cuales no siempre soportaban dichos tratamientos, Es aqui 

también cuando se reflexiona sobre el “cansancio de los 

museos”, comenzando a ponerse atencién a facfores como 

altura y distancia en ta colocacién de los objetos con 

tespecto al publico:; de igual manera en ta ituminacisn y fa 

circulacién. 

Con al fin de la la, Guerra Mundial, viene Ia reflexiédn en 

cuanto a pérdidas en el Patrimonio Cultural. Es entonces que 

surge Iq Oficina Internacional de Museos, que rige hasta 1939 

las actividades de ios museos a través de fa publicacién 

“Museion’. 

Los primeros museos en tos Estados Unidos se construyen en 

la primera mitad det siglo XX. Su gran importancia deriva de 

los grandes donativos de obras de arte recibidos de parte 

de magnates de la Industria y de las finanzas a partir de 1900, 

Es gracias a dichos donativos que se construyeron la Galeria 

Nacional de Arte de Washington (1937) y el Museo de la 

Universidad de Harvard (1928), asi como los museos de 

Atlanta, Denver, Houston, Kansas City, Nueva Orleans, etc. 

Al finalizar la 2a, Guerra Mundial, fue todavia mds notable la 

teflexién y la reconstruccién educativa. En 1958, se ileva a 

cabo el Primer Seminario sobre Planteamienio integral de Ia 

Educacién, en Washington; definiendo a la Planeacién 

Educativa como ™ un proceso continuo y sistemdtico, en et 

cual se aplican y coordinan métodos de la investigacién 

social, los principios y las técnicas de la educacidn, de fa 

administracion, ia economia y las finanzas, con ia 

participacién y ef apoyo de la opinién publica, tanto en el 

campo de las actividades estatales como privadas, a fin de 

garantizar educacién adecuada a la poblacién, con metas 

y etapas bien determinadas,facilitando a cada individuo la 

realizacién de sus potencialidades y su contribucién mds 

eficaz al desarrollo social, cultural y econémico’.7 

Es también en esta 6poca que se constituye el Consejo 

internacional de los Museos (ICOM), exactamente, en 1946. 

Tiene su sede en Paris, y estG asociado a la UNESCO, con 

representacion en 100 paises, su finalidad es la de organizar 
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la cooperacién en ei dmbito de tas actividades relacionadas 

con los museos. Recoge datos y sugerencias, dando a sus 

miembros amplia libertad de accidn. Asi, el ICOM se 

preocupa sobre todo de las funciones de educacién cultural, 

die conservacion y de investigacién, ademds de que colecta 

y reine documentos y materiales de todo tipo en jo que a 

museos y museologia se refiere, slendo ef Unico centro 

internacionat con éste tipo de informacién 

Con el ICOM aparece la publicacién que tendra como fin 

seguir difundiendo las actividades y sucesos de los museos: 

“MUSEUM”. 

Ha sido impresionante la aparicién de mds y mds museos 

desde entonces. En 1982, se calculaban 30,000 de todos los 

géneros.8 

De igual modo, surgen mas asociaciones, tanto nacionales 

como internacionales, que rednen a profesionales y 

trabajadores de los museos, y surgen también tas 

asociaciones de “Amigos de los Museos”, conformadas por 

gente que colabora voluntariamente, ya sea reuniendo 

fondos para apoyar los presupuestos (insuficientes la mayoria 

de las veces) o detectando y consiguiendo donaciones para 

incrementar el acervo dei museo, ya sea en colecciones u 

objetos individuales. 

1.3. Funcién del museo 

Habiando en términos generates, se dice que fa funcion del 

museo es RECOLECTAR, CONSERVAR, INVESTIGAR, DIFUNDIR 

Y EXPONER el Patrimonio Cultural de los pueblos. A 

continuaci6n se explicarG cada uno de los conceptos 

citados? : 

CONSERVAR- Es la operacién general de los museos y su 

contenido, en especial en relacién con tos objetos y 

colecciones, se refiere a toda intervencidn técnica, posterior 

a@ una restauraci6n o una reconstruccién o las medidas 

comunmente adoptadas al ingresar una pieza o elemento 

al museo, con el fin de mantenerla a pesar de los embates 

de! tiempo y dei medio ambiente. 

DIFUNDIR-  Divuigar, diseminar de forma amplia un 

conocimiento o una informacién. Propagar o divuigar 

conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 
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EXPONER- Presentart una cosa para que sea vista, ponetia 

de manifiesto. En capitulos posteriores abordaremos este 

punto mds ampliamente. 

INVESTIGAR- En un museo, la investigacién se divide en: 

1. Investigacién de colecciones y/u objetos. Origen, destino, 

estado y uso en el museo. 

2. Investigacién museografica, Técnicas aplicadas al disefho, 

produccién y montaje de exposiciones y/o exhibiciones. 

3.investigacion museolégica. De !a parte cientifica que se 

refiere a la historia, funciones pedagdgicas, filosofia, politica 

cultural y de difusi6n del propio museo, etc. 

RECOLECTAR- Es la actividad Inicial de un museo, que 

generaimente continua, mediante la cual, él mismo se provee 

de los acervos museogrdficos propios para el cumplimiento 

de sus funciones, creando colecciones significativas. Esto 

abarca la recoleccién propiamente dicha, realizada por 

expediciones; asi como el acrecentamiento de fas 

colecciones por medio de compras, intercambios, préstamos, 

donaciones, etc. 

De aqui se deriva que bdsicamente el museo tendria dos 

papeles: ef de ser un centro de estudio y/o investigacidn y el 

de ser un centro de divulgacién. El primero es una consecuencia 

légica de ia naturaleza misma del museo, El segundo caso es 

al que pondremos especial atencién. 

El afan de conservar fue la razén y origen del museo desde la 

antiguedad, en que se sentia la necesidad de coleccionar 

objetos ya fuera tan sdlo como trofeos de guerra o también 

por un deseo de satisfacer un gusto estético a través de un 

gozo contemplativo. El gozo contempiativo que, como ya 

vimos, a través del tiempo dejé de ser privilegio de unos cuantos, 

al transformarse el museo en institucién abierta al publico. 

Actuaimente, en los museos def mundo se organizan alrededor 

de seis mil exposiciones at aho en mds de 200 especialidades, 

ademéds de las cerca de 25,000 expasiciones temporales que 

se caiculan en ese mismo iapso de tiempo’? . Esta intensa 

actividad, que esta en constante incremento, permite que el 

museo abarque un pubblico cada vez mds numeroso. 

Este aumento en su actividad no ha sido el unico cambio que se 

ha generado en losmuseos. También ha cambiadolaconcepcién 

que se tiene acerca de lo que debe ser y hacer un museo, 
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Ahora, la importancia del acervo de un museo no tadica 

solo en el objeto per se, sino en la posibilidad de esiructurar 

con ellos un mensaje que complemente la culfura del 

espectador. 

Es a partir de 1982, que en los museos se acepta et reto de 

integrar su acervo (el patrimonio cultural) al desarrolio cultural 

contempordneo. El en ése entonces Director del Museo 

Nacional de Historia de la Ciudad de México, Felipe 

Lacouture, declara que “Los museos no pueden 

despreocuparse de las principales necesidades y problemas 

nacionales (...); ef problema de la comunicacién es 

particularmente sensible en América Latina donde, 

tradicionalmente, los visitantes estan inhibidos y desprovistos 

de sentido critico, Comunicar significa dialogar y no imponer 

(...), desgraciadamente, ese didlogo con el puibiico sdlo se 

da en algunos museos importantes”."! 

Elreconocido antropélogo Dr. Daniel F. Rubin de la Borbotia, 

uno de tos primeros musedgrafos en México, ha sostenido en 

tepetidas ocasiones que el museo cumple la funcién de una 

universidad abierta para el puebio, a fa cual puede acudir 

indistintamente gente de cualquier nivel cultural, en una 

experlencia que él llama de autoeducacidn. y que, segun 

sus palabras, convierte al museo en un medio diddctico 

iniguaiable debido a que para llegar a él no hay mayores 

requisitos, mds que el deseo de acercarse mds a algo de lo 

que ya se tlene nocién, o que tal vez de otro modo no se 

conoceria, ésto en el caso de que no acudan a la escuela. 

Esta vision de los museos no es, en gran parte, mds que el 

pianieamiento de un ideal que todos deben perseguir. 

Porque, si bien es cierto que ha franscurrida mucho tiempo 

desde aquellos galerones que se limitaban tan solo a (en el 

sentido mds estricto de la palabra} exponer sus colecciones, 

fambién es cierto que se necesita de mucho trabajo interno 

para que el mensaje pueda llegar al espectador de una 

forma accesible, entendible y facil de ser asimilada. 

Es muy importante en este sentido, la observacién que hace 

James Porter acerca de que “una coleccién no es un museo, 

asi como una biblioteca no es una universidad”,'? 

Las colecciones por si solas, no lograrian el ambicioso objetivo 

que describe el Dr. Rubin de la Borbolla, Es necesario, en este 

punto, aclarar que aquél es muy general, y que las funciones 
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y objetivos especificos variaran de museo a museo segun su 

advocacién, ademds de infinitos factores que incidirdn de 

manera particular en cada uno, 

Asi pues, tenemos que e| museo es un organismo vivo, dentro 

del cual se gesian diferentes tipos de actividades con igual 

numero de objetivos: conferencias, foros, programas de visitas 

guiadas, seminarios, exposiciones temporales y actividades 

paralelas, con ei fin de divulgar un tema especifico, y 

sensibilizar al ptiblico hacia éste. Aqui también se llevan a 

cabo actividades de autofinanciamiento y relaciones 

publicas. 

A modo de resumen: el museo es un organismo vivo, que 

tlene a su cargo divuigar el Patrimonio Cultural y sensibilizar 

al plblico hacia éste, al mismo tiernpo que lieva a cabo 

actividades que garantizan su subsistencia en ef sentido 

financiero y cultural. Parafraseando a Maria inmaculada 

Pastor Homs: “el museo fambién es un lugar para aprendera 

respetar a los demds, adquitir hadbitos de autonomia y 

autocontrol, emocionarse con la belleza, aprender a tener 

espititu mds abierto y receptivo frente a lo desconocido, y 

abandonar prejuicios y concepciones equivocadas sobre 

personas y cosas” . Personalmente considero ésta ta vision 

mas acertada y ampila de lo que puede ser el museo para 

una comunidad en ia actualidad, 

1.4. Oxganizacion 

Para el desarrollo de todo lo que implica un museo, se deben 

resolver muchos problemas de naturaleza tanto técnica, 

como artistica y financiera. 

Actuaimente, el numero de museos es proporcional al 

numero de proyectos de organizacién y funcionamiento de 

los mismos, ya que cada uno de estos organismos tiene 

tequerimientos particulares:; fa mayoria dependen de las 

autotidades de su pais, aunque también hay de caracter 

privado. 

Para un mejor entendimiento de cudles son las diferentes 

areas de un museo y cémo se relacionan entre si, se 

presenta el Organigrama Tipo desarroliado por el Prof. 

Madrid (figura 1.1.) 

La Direccién . Es el 6rgano superior de conduccién. Esta 

denominacién puede variar segtin Ia institucién. 
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AMIGOS DEL MUSEO 

  
J... ... (CONSEJO TECNICO 

ASESOR 
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TECNICO Y SERV, EDUCATIVO: JC EPTO. SeSURDAB BS. 

Y —— a 

  

    

1, CURADURIA 1. RELACIONES . 1. PERSONAL 
2. MUSEOGRAFIA PUBLICAS 1. VIGILANCIA 

2, CONTABILIDAD 
3. LABORATORIO. 2. BIBLIOTECA 2, BOMBEROS 

3. INTENDENCIA 
4, MANTENIMIENTO 3. AUDITORIO 

(ALLERES BODEGAS eee   
(GENERALES ¥ ESPECIALIZADOS) 

Los Amigos del Museo y el Consejo Técnico asesor . Son 

sectores de cardcter voluntario, que Coadyuvan al logro de 

los fines y objetivos del museo de diferentes maneras. Tienen 

un importante papet para ta adquisicién de fondos 

monetarios. Sin embargo, no tienen injerencia aiguna en la 

conduccién o direccién del mismo. 

Los “deparfamentos” o “secciones”. indican los esfuerzos 

bdsicos del trabajo de museo, los cuales se desgiosan en el 

nivel siguiente. 

De acuerdo al Prof. Miguel A. Madrid, un curador estudia, 

clasifica y cataloga las piezas que forman las colecciones. 

Establece sus caracteristicas de materia, origen, funcién, 

procedencia, antiguedad, etc: ademas de las similitudes y 

diferencias que hay entre ellas y la posible relacién que 

guardan entre si. Interpreta en base al estudio, la significacién 

cultural que tiene el objeto u objetos que conforman una 

coleccién. Establece los lineamientos técnicos necesarios 

para el control interno del movimiento y ia ubicacién de 

dichos objetos dentro del museo. Es su deber vigilar que las 

plezas que estan a su cargo no sufran deteriora en los 

traslados, en el almacenamiento o durante su exposicién, 

Formula cudl seré el contenido temadfico de las exposiciones 

que tengan que ver con el Grea de su especialidad, ya sean 

temporales o permanentes. A su cargo corre también la 

tedaccién de los guiones que sitven como base para el 

| ee 

Fig. 1.17. 
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desarrollo de proyectos museciégicos, ademds de las bases 

para los textos de las cédulas para el publico. 

El curador encuentra un impornante apoyo en ios 

restauradores, quienes son los técnicos que devuelven ei 

aspecto, funcionalidad o estado normal de conservacién a 

los objetos, documentos o lugares arqueoldgicos, respetando 

el contexto original. En este sentido, entra también el 

conservador, encargado de mantener en buen estado los 

mismos. 

Hoy en dia, casi todos los museos tlenen departamentos de 

Servicios Educativos, y Biblioteca. Se necesita también el 

personal necesario para realizar las publicaciones que e! 

museo requiera, asi como los catdlogos que se necesitan 

para Ia clasificacién del acervo del museo, 

Aigunos museos tienen su propia planta de musedgrafos, y/ 

o echan mano de los servicios de independientes. 

Entendemos por musedgrafo “el técnico capacitado para 

organizar, coordinar, dirigir y realizar la actividad 

museogrdfica, cubriendo fos aspectos que se indican a 

continuactén: mantenimiento, montaje, planeacién, disefhio 

y produccién de elementos complementarios”’> . La 

museografia es lo referente a la exposicién de los obletos en 

el museo. 

Hay guardias ycustodios, quienes se encargan de fa 

seguridad y vigilancia de las Greas de exposicién y, en otro 

contexto, diversos encargados det aspecto administrativo. 

1.5. Tipos de auseo 

Hasta el momento, nos hemos referido a museos en términos 

generales, Sin embargo, hemos también mencionado el 

hecho de que existen diferencias seguin la advocacién y/u 

objetivos especificos de cada institucién. 

Existen muchos criterios para clasificar los museos, De acuerdo 

al profesor Miguel A. Madrid, podemos distinguir 5 tipos o 

categorias:"® 

«Por su naturaleza 

*Por su dependencia 

«Por su temdtica 
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»Por su movilidad 

*Por el tipo de sus colecciones 

A continuacién, describiremos cada una de elias 

© Por su naturaleza 

a)Museo Naturalo in sifu. Aquellos en los que se conservan 

ambientes, monumentos, ciudades o partes de elias, 

asentamientos arqueolégicos o etnoldégicos, efc., tal y 

como fueron creados o hallados. En este caso, el trabajo 

museogrdfico deberd, en to posible, timitarse a su 

conservacién, adecuacidn y explicacién, Ei Museo del 

Tempio Mayor en ia Cd, de México pertenece a este grupo. 

b)Museos Programados, Surgen de la planificacién. 

Albergan colecciones que se han reunido a través del 

tiempo y con un cierto criterio. Los objetos son distribuidos 

en ambientes y/o inmuebles construidos especialmente 

para este fin. De este hay numerosos ejemplos, come lo es 

ei Museo Rufino Tamayo. 

* Por su dependencia 

a)Musegs Oficiales. Son aquellos cuyo sustento econémico 

proviene de fos fondos publicos, y Ja administracién la 

ejercen funcionarios del Estado. 

Estos a su vez se dividen, de acuerdo a su temdfica y su 

fadio de accién, en: 

-Nacionales, Sus temas y colecciones abarcan todo el pais, 

y esta dirigido a todos los habifantes de la nacién, como por 

ejemplo el Museo Nacional de Historia. 

-Reglonales o provinciales. Los temas y acciones se 

concentran en una regién o provincia primordicaimente. 

-Municipales. Son los museos oficiales de capacidad mas 

pequena, dirigiendo sus esfuerzos a sGlo una ciudad o 

municipio. 

b)Universiiarios, Son sostenidos por ia universidad a fa que 

pertenecen: la mayoria de su publico esta compuesta por 

estudiantes universitarios. Claros ejempios son el Museo 

Contempordneo de Arte (MUCA), y el Universum. 

c)Escolares, Surgidos recientemente gracias a la inquietud 

que mueve a las escuelas a formar en su seno colecciones 
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de objetos de uso pedagdgico, a veces incluso elaborados 

por sus estudiantes. Dependen de ia escuela y del trabajo 

en equipo del alumnado, asi como de Ia Sociedad de Padres 

y Amigos de la Escuela, 

d)Privados. Creadas, como su nombre lo indica, por la 

iniciativa privada, siempre y Cuando respeten la norma de 

estar abiertos al ptiblico sin fines lucrativos, pues de lo 

contrarlo no pasarian de ser colecciones privadas. El Centro 

Cultural Arte Contempordneo entra en esta clasificacién. 

‘ 

® Po su Temdatica 

a)Arqueoldégicos. Sus colecciones son piezas de procedencia 

arqueoldédgica. Pueden estar formados por colecciones, 

monumentos y/o vestigios. Abundan como museo natural o 

in situ. Ejernplos: el Museo Nacional de Antropologia e Historia, 

e} Museo del Templo Mayor. 

b)De Etnografia, Folcklore y Arfes Populares. Tratan de las 

caracteristicas particulares de los distintos grupos culturates 

y 6tnicos. Sus piezas provienen generalmente de la vida 

cotidiana de dichos grupos, o del pubilce mismno. Un ejempio 

es el Museo de Culfuras Populares, 

c)Histéticos, Aquellos en los que el pueblo toma conciencia 

de los sucesos acaecidos durante el desarrollo histdrico, las 

causas y consecuencias de los mismos, su importancia en la 

formacién de ia sociedad y mundo actuales, asi como las 

caracteristicas de los pueblos, grupos y clases que los 

impulsaron, Tal es el caso del Museo Nacional de Historia. 

d)De Arte. De su nombre se deduce que son fos museos cuyas 

colecciones estdn constituidas por obras artisticas. 

Generalmente, se separan los museos de arte hasta finales 

del siglo XIX de los de arte contempordneo, debido a que su 

programacién, ambientacién y actividades son muy 

diferentes. Mads adelante, ampliaremos la informacién acerca 

de esta clasificacién especifica, ya que es la que nosinteresa 

en mayor medida. 

  

e)De Ciencias Natusales. Presentan fas cualidades y 

caracteristicas del ambiente natural, generalmente divididas 

en temas como geologia, botdnica, zoologia, ecologia...A 

este grupo de museos hay que afiadir los parques naturales, 
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zoolégicos, jardines botdnicos, acuarios, etc., Cuyas 

caracteristicas no difieran de lo que es un museo. Asi, tenemos 

ai Museo de Historia Natural. 

f)De ciencias exactas. Muestran los progresos de la técnica 

y de las ciencias aplicadas. A este grupo pertenecen fos 

museos técnicos, industriales, de transporte y de 

descubrimientos. En ia mayoria de estos casos, se piomueve 

la participacién interactiva de los visitantes mas que en 

cualquier otro tipo, como lo es en el Museo Tecnoldgico 

de la Comision Federal de Electricidad, y en ef Universum. 

g)Biogrdaficos o de Précer, Dedicados a ilustrar la vida de 

un petsonaje sobresaliente en lo social, cultural o politico. 

Contiene colecciones relacionadas con él, representativas 

de su vida, con el fin de mantener o recrear el ambiente 

en que vivid. Tal es el caso del Museo Trotsky. 

h)De antiguedades. Museos cuyas colecciones fueron 

formadas pensando en valorar al objeto dnicamente por 

su antiguedad, sin una orientacién tematica determinada, 

como io es el Museo Bello de Puebla, el cual es una casa 

donde se exponen de una forma cotidiana los objetos que 

coleccionaba el antiguo duefio. 

iy)Comunitarios. Creados en los ultimos afios (reciben esta 

denominacién por el INAH, en 1986) con el fin de integrar 

alos miembros de una comunidad dada, mostrandoles las 

caracteristicas sociales, histéricas, econdémicas y humanas 

que los definen como grupo. 

determinado, a manera de monografia. Hay una gran 

variedad de elios: de la musica, del fabaco, de la 

carlcatura, del vestido, etc. Forman parte muy importante 

de esta clasificacién los museos Filatélicos y los 

Numismdticos. Un ejemplo es el Museo de la Caricatura 

que se encuentra en el Centro de la Cd. de México, 

kj)Eco-museos 0. Museos Ecolégicos. Proyecto desarrollado 

por primera vez en 1970 en Le Creusot, Francia, conjugando 

el ecosistema, las actividades diarias y los Inmuebles de una 

amplia zona, conservando un verdadero museo vivo que 

presenta una forma de vida en una regién especifica para 

la comprensién de su problemdtica ecoldégica, social, 

econémica y cultural. Un elempio es el Eco Museo Cuicuitco- 

Loreto y Pefia Pobre. 23



© Por su movilidad 

a)Fijos. Aquellos que estdn asentados en un lugar 

determinado estos son muy comunes, y se encuentran en un 

inmuebie, ya sea casa 0 edificio. 

b)Museo-bus. Es una exposicién permanente circulante o 

itinerante que ha sido instalada en elinterior de un autobus u 

otro tipo de transporte, al cual se le ha acondicionado 

mediante la técnica museogrdfica, para trasladar y presentar 

estas pequenhas o medianas muestras a numerosos grupos 

de personas. 

¢)Museo sobre rieles. En diversos paises surge este tipo de 

museo, muy semejante al anterior en su forma, con las 

limitaciones obvias en cuanto a recorridas, este museo se 

detiene un cierto tiempo en cada estacién para permitir la 

afluencia del publico morador del lugar. Hace tiempo, el INAH 

realizé un proyecto asi en los Ferrocarriles del Pacifico con la 

exposicion “Historia de México” 

      

° Por sus colecciones 

a)De piezas originales, Aquelios que procuran exhibir piezas 

auténticas, que bien pueden estar complementadas con un 

material de apoyo como maquetas, grdficas, etc, Un ejemplo 

es el Museo Amparo, en Puebia. 

b)Diddcticos. Aqui se agrupan aquellos museos cuyas 

colecciones son copias, reproducciones o material auxiliar. 

Aun cuando puede llegar a ponerse en duda su cardcter 

de museos, se cree que pueden cumplir con fos 

requerimientos de la definicién del ICOM y llevara cabo una 

importante tabor educativa en la sociedad, como Io es la 

Galeria de Historia “El Caracol”. 

1.6. Museos en México 

En principio, es importante puntualizar el hecho de que los 

museos aparecen en el Nuevo Mundo cuando en Europa 

han sido ya considerados como instituciones al servicio del 

puebio; esto, gracias ai movimiento de la Enciclopedia, Es 

también importante indicar que antes de ia llegada de los 

espafioles, habia jardines botdnicos y zooldgicos, siendo los 

primeros utilizados no sdlo como ornato, sino también para 

fines medicinales. 24



Como ya essabido, a la llegada de los espafioles se destruy6 

una gran paite de los elementos importantes y 

representativos de la ideologia de los pueblos indigenas. No 

obstante, tanto la monarquia como ei clero reconocieron 

sus excesos y, aunque tarde, trataron de remediar, en la 

medida de fo posible, los dafios causados; emprendieron 

acciones destinadas a rescatar, entender y valorar jos 

vestigios de las grandes culturas prehispanicas. Es asi que, en 

manos de los religiosos, se establecen escuelas de artes y 

oficios para los indfgenas, Asimismo, se inicia con gran 

esfuerzo la recopilacioén de material e informacién sobre estos 

pueblos, en lo tocante a sus costumbres, creencias, @ incluso 

su flora y fauna. Es gracias a estas investigaciones que surgen 

los primeros esbozos de lo que seria el establecimiento de 

museos publicos. 

Paralelamente a esta actividad, aparece el infalible afan de 

coleccionismo privado. En este punto es importante 

mencionar al itallano Lorenzo Boturini, quien fue un entusista 

de las culturas mesoamericanas, dandose aia tarea de reunir 

piezas prehispdnicas, cédices, mapas y papeles de Herras 

principaimente, poniendo especial interés en el milagro 

guadalupano. Su coleccién la integré en lo que é} mismo 

Hlamé “El Museo Histdérico Indiano”. Desafortunadamente para 

é1, la imagen de la guadalupana se habia convertido en un 

peligroso exhorto a la independencia, de modo que el Virrey 

conde de Fuenclara ordend en 1742 que su coleccién fuera 

confiscada, suffiendo grandes deterioros durante ei periodo 

que pas6 en ia Secretaria de Camara del Virreinato. 

Mas tarde, éstas piezas mas las recolectadas por fos 

investigacores anterlormente mencionados, conformarian el 

primer Museo de Historia Nacional en 1790, el cual era una 

bodega regularmente acondicionada, a la cual no tenia 

acceso el ptiblico en general. 

En 1778, a partir de un pequefo taller de grabado se 

establece una “Academia de Dibujo, Gabinete o Museo de 

Medatias, Laminas, Bustos, etc.” convirtiéndose en el primer 

museo publico en el Nuevo Continente, Posteriormente, 

enl 782, surge la Real Orden que dicta que diversas pinturas 

queden bajo su custodia, ahora ya con el nombre de Realy 

Pontificia Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. 

Poco a poco su coleccién se fue incrementando con obras 

-pinturas y esculturas- traidas por solicitud del Virrey desde 

el Viejo Continente. 

25



En 1822 se crea un “Conservatorio de Antiguedades” con 

el objeto de proteger las colecciones de cualquier 

eventualidad derivada del movimiento politico de aquellos 

fiempos. 

Ademads del interés por Jo artistico, estaba la inquietud por 

lo cientifico, reflejandose ello en la aparicién de diversas 

instancias, destacadndose el Gabinete o Museo de Historia 

Natural en 1793, con importante actividad tanto 

Académica como de difusién. 

En 1825, ef Presidente Guadalupe Victoria decreté la fusién 

de estas dos organizaciones para formar el “Museo 

Nacional”, conservando muchas caracteristicas de 

Gabinete. En 1831, Lucas Alamdn did especial atencién a 

esta institucién, Habia en estos tiempos intensas luchas 

partidistas, dadndose por primera vez ta preocupacién por 

la presentacion del material en el museo. Don Lucas 

Altaman incluyé los museos en su proyecto de educacién 

nacional, vinculdndolos estrechamente a partir de 

entonces. Los mds importantes acontecimientos en materia 

de museos ocurren durante el titimo tercio dei siglo XIX. 

Como muestra tenemos el decreto dado el 4 de diciembre 

de 1865 por Maximiliano de Habsburgo, en el que dispone 

el trasiado de fas colecciones del Museo Nacional ala Casa 

de Moneda, la cual se constituye en sede recibiendo ei 

nombre de “Museo Publico de Historia Natural, Arqueologia 

e Historia”, siendo esta la segunda de muchas 

denominaciones que recibiria en jo sucesivo. 

Llegamos asi al periodo porfirista, durante el cual nuestro 

ahora nuevamente denominado Museo Nacional tuvo un 

crecimiento por deméds significativo, tanto en el incremento 

de sus colecciones, como en su importancia social, esto 

gracias a las polfticas de Justo Sierra. Poco a poco se volvid 

aldstica la tendencia de concentrar el acervo nacional bajo 

un mismo techo, comenzando Ia creacién de otros museos, 

comenzando con el traslado en 1909 dei Museo de Historia 

Natural al “Palacio de Cristal” o “Pabellén de Hierro” ubicado 

en la calle del Chopo, el cual fue inaugurado en 1913 como 

Museo del Chopo. 

Como parte de las festividades del Centenarlo de la 

Independencia, se cred el Museo de Geologia, construido 

entre 1900 y 1906, mandado a hacer por la Comisién 

Geogidfica Exploradora, asi como el Museo Nacional de 
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Artilleria, construido entre 1876 y 1882, y del Museo 

Tecnoldgico indusiral, inauguiado en 1908. 

Entre fos cambios que se dieron después de los afios que 

sucedieron al porfiriato, tenemos ei surgimiento de nuevos 

enfoques en cuanto a museos se referia, comenzando a 

expandirse incluso a provincia, de modo que en 1923, 

Zacatecas, Querétaro, Guadalajara, Morelia, Veracruz, 

Oaxaca y Puebla contaban ya con museos, Se le did mas 

atencioén a sitios de Importancia arqueoldégica y 

arquitecténica coro Teotihuacdn, Acolman, Tepotzotidn, 

Churubusco y Chapultepec, en donde ya se planeaba 

consituit varios museos nacionales, insisiigndose mas en ello 

a partir de 1925. En 1930 el Ingeniero Alberto Pani y el 

Arquitecto Carlos Oregén elaboraron un proyecto para 

adaptar el Hotel Iturbide para exhibir parte del acervo de la 

Academia de San Carlos y las colecciones del Museo 

Nacional, proyecto que se canceldé para formar un Museo 

de Aites Pidsticas en el Palacio de Bellas Artes, el cual se 

inauguré en 1934, 

El iniclo de ios museos tai como hoy los concebimos, se did 

en 1938, cuando el Presidente |dzaro Cardenas firmé el 

decreto de creacién del Instituto Nacional de Antropologia 

e Historia, INAH, lo cual dié paso a una generacién cada vez 

mds numerosa de estas instituciones, movimiento que se 

reforzé en 1947 con ia creacidn del Instituto Nacional de Bellas 

Artes, INBA, el cual, entre ofras muchas actividades, rige 

galerias, museos, pinacotecas y casas de cultura en toda la 

Republica. Asi, la superintendencia, y todo fo que al 

Patrimonio Cultural se refiere, fue encomendado a estos dos 

organismos, el INAH y el INBA, por la Ley del 6 de mayo de 

1972, alin cuando mas tarde la UNAM y diversos particulares, 

asi como organismos estatales y fideicomisos, comenzaron 

a participar en estas actividades, dando lugar a un gran 

florecimiento. 

Es bdsico hacer hincapié en el surgimiento del Museo 

Nacional de Antropologia, el cual significd un gran avance 

en el terrreno de la museografia en México, ya que por vez 

primera, se desarroll6 un proyecto de esta indole en forma 

interdisciplinaria. Intervinieron en esta encomienda a cargo 

del Arquitecto Pedro Ramirez Vazquez, antropdiogos, 

etndlogos, historiadores, linguistas, restauradores, artistas 

pldsticos, musedégrafos y pedagogos, ademas de los 

numerosos técnicos tales como carpinteros, pintores, 
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barnizadores, maquetistas, etc. Fué inaugurado en 1964 y 

en su tiempo, conjuntaba fo mds moderno en cuanto a 

disefio, planeacién y funcionamiento. 

Para tener una vision mas clara de lo que fueron los inicios 

de la museografia en México, mencionaremos la breve 

descripcién que de su trayectoria en este campo hace el 

maestro Alfonso Soto Soria’ . 

En opinion del maestro Soto Soria, ta museografia en México 

comienza a darse en los afhos ‘40. Con el Presidente 

Cardenas, el Castillo de Chapultepec dejé de ser la 

tesidencia presidencial. Las colecciones de! viejo museo 

de Historia de la calle de Moneda pasaron a éste, liberando 

asi muchas salas. Daniel Rubin de ta Borbolla llam6 a 

Fernando Gamboa y a Miguel Covarrubias para la 

reinstalacién de las colecciones. Colaboré también con 

ellos el fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York. Este nuevo montaje en el museo de la catle de 

Moneda fue considerado por la UNESCO ef mds moderno 

de la @poca. por su manejo de piezas fuera de vitrinas, 

salas ambientadas, manejo del color, etc. 

Fue entonces que se tomé la decisién de crear ia carrera 

de Museografia en ei Instituto Nacional de Antropologia e 

Historia, El maestro Soto Soria inicid dibujando las piezas 

encontradas en las excavaciones de Tlatilco, destinadas 

para el Museo de Antropologia, y es en ese periodo que el 

Dr. Rubin de la Borbolla lo convence de estudiar 

museografia. La carrera era demasiado tedrica,. Se 

estudiaba etnografia, antropologia, y dibujo para museos 

con un arquitecto que, para empezar, nunca habia hecho 

un museo, 

Aproximadamente dos afos después, se decidié que los 

estudiantes debian ser distribuidos en otras Greas de la 

escuela del INAH, porque la carrera no era redituable, ya 

que habia alrededor de 12 alurnnos, que requerian una 

plantilia de 40 maestros y que, ademas, saldrian a intentar 

ejercer en un campo profesional que, al menos en el INAH, 

estaba saturado, 

En consecuencia, el maestro Soto Soria se decididé por la 

arqueologia: trabajaba en el museo por las mafhanas y 

estudiaba por jas tardes, comenzando mds en forma su 

actividad museogrdfica, 
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Al Dr. Rubin de Ia Borboila se fe pidid echar a andar un nuevo 

museo: el Museo Nacional de Artes Populares en Judrez. Esto 

ocurrié en el afio de 1952. Particip} también en este proyecto 

isabel Marin, ia cufiada de Diego Rivera. Tenian como 

encomienda la investigacién, recoleccién de muestras y el 

montaje de la exposicién, Nuevamente, el maestro Soto Soria 

fué llamado para colaborar. El recuerda especialmente la 

exposicion de Los Huicholes, ta cual acercd, quizad por vez 

primera, a los habitanies de la ciudad a la interesante cultura 

de este pueblo. Se utilizaron para exponer muchos colores 

inusuales en exposiciones museogrdficas, como el negro 

contrastado con los amatillos, los verdes.,.esto ocurfid entre 

1955 y 1956. 

Participé6 también en muchos museos regionales, como por 

ejemplo, en Chiapa de Corzo, Pdtzcuaro, Oaxaca, etc. 

Alrededor de 1959, el rector de la UNAM le pidié al Dr. Rubin 

de la Borbolla la creacién dei Museo Universitario de Ciencias 

y Atte: MUCA, el cual cambiaria después su nombre, mas no 

sus siglas, por el de Museo Universitario Contemporaneo de 

Arie. Nuevamente llevé a cabo una encomienda con la 

colaboracién del maestro Soto Soria. Se decidié que este 

museo se destinarla para exposiciones temporales, con jo 

cual se lograria que los estudiantes acudieran con mayor 

frecuencia. El Maestro permanecié en este museo durante 

27 afhos, hasta 1990. 

En 1960 se decidid construir el nuevo Museo Nacional de 

Antropologia e Historia, siendo liamadas todas las personas 

relacionadas con museos y montaje. El arquitecto Pedro 

Ramirez Vazquez fué el director dei proyecto. Llevé dos afhios 

tener el proyecto definitivo. El Arq. Ramirez Vazquez le hacia 

preguntas a los arquedlogos y antropdlogos sobre los temas 

especificos que el museo abordaria. Desgraciadamenie, los 

guiones museoldgicos e investigaciones para el INAH ni 

siquiera fueron totalmente utilizados. Fueron dos afios mas 

de construccién y realizacién del museo. Se inauguré el 17 

de septiembre de 1964. 

EI maestro Soto Soria también se encargé de exposiciones 

para los Juegos Olimpicos de 1968, asi como de trabajos en 

el Museo de Carlos Pellicer en Villanermosa, Tabasco; de la 

museogtafia del museo de Pedro Coronel, el cual contiene 

una coleccién internacional de mdscaras. A su cargo estuvo 

tambien ia museografia del museo de Rafael Coronel en 

Zacatecas, con una coleccién de mdscaras mexicanas. 
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Asesoré en los montajes para ef Museo Franz Mayer y 

actualmente es Disefiador en Jefe de Tane Orfebres, y 

consultor de la OEA. 

Es necesario mencionar mds nombres de pioneros de la 

museografia en México. Algunos de ellos son, como ya 

mencionamos, Daniel Rubin de fa Borbolia, Fernando 

Gamboa, Rodolfo Rivera, Miguel Angel fernandez, Miguel 

Alfonso Madiid...Un proyecto actual muy importante es el 

de EI Discurso Museografico, de la Escuela Nacional de Artes 

Pldsticas en la UNAM, el cual esta desarrollando un sinnumera 

de investigaciones relacionadas con este campo, 

preocupados por fos museos y por el hecho de que a pesar 

del crecimiento en cuanto a cantidad de museos, no puede 

decirse lo mismo acerca de la capacitacién profesional de 

la gente. Como ya vimos, los primeros involucrados en esto, 

tenian una preparacién profesional retacionada solo 

indirectamente con el tema, Ha habido intentos de 

formacién de profesionales, tanto en el Grea de museologia 

como de museografia, que no alcanzan a cubrir el déficit. 

Bdsicamente, el aprendizaje continua siendo empirico. 
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Capitulo 2 

Las Exposiciones 

2.1 Depinicién de exposicién 

Por concisa y acorde al terna en cuestidn, citaremos ta 

definicién que da el Lic. Madrid: "Exposicién es la 

manifestacién publica de articulos de industria o de artes y 

ciencia, para estimular la produccién, el comercio o ia cultura 

[...] Es uno de los tres fines principales del museo como tal, y 

lamas directamente relacionada con el publico. Debe reunir 

tres condiciones bdsicas: tiempo, orden y accesibilidad”.'* 

La exposicioén es un medio de comunicacién que ocupa un 

espacio, o un tugar predeterminado, presentando un objeto 

pudiendo apoyarse con técnicas y elementos adicionales, 

tos cuales tendrdn como fin fortaiecer fa transmision de ideas, 

conceptos, valores o conocimientos previamente 

determinados con el propésito de afectar o influir al individuo 

(receptor) de alguna manera. 

En museografia existen tres pasos que no siempre son 

correlativos en cuanto al modo y fines del manejo de piezas 

y objetos, en relacién con el publico. Ef primer paso es la 

lamada “exposicién”, que es el momento en que la pieza 

se coloca para su observacidn sin ia intervencién de acciones 

humanas 0 accesorios mecdnicas que la valoren, consta de 

somera informacién (nombre del autor fecha, técnica) 

Incluida en aigtin tipo de cédula, Por lo tanto, este tipo de 
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presentacidn es estdtica, y puede ser utilizada para cualquier 

tipo de piezas’’. 

La exhibicién es el segundo paso, y es la presentaci6n de ia 

pieza u objeto por un fécnico o especiailista que se encargara 

de describir sus caracteristicas, acciondndola en el caso de 

un motor o pieza mecanica, o sehalando aspectos histdricos, 

técnicos 0 de significacién en el caso de escultura o pintura, 

© cuaiquier otro objeto que se preste o requiera una 

explicacién mas definida, de tipo verbal. Como tercer paso 

tenemos la demostracién, en la cual se muestra lo que 

"produce” un objefo, los resultados que se obtienen al 

emplearlo. Este paso no es aplicable para todas las piezas, 

ya que no todos los objetos son susceptibies de ser 

manipuiados para ver un resultado. Este paso y el anterior 

son empleados, sobre todo, en museos tecnolégicos o de 

ciencia”, 

El Lic. Madrid nos presenta otro término: exedifusién, que se 

tefiere a ta difusién realizada de forma externa a las 

instalaciones del museo, en forma de carteles, anuncios de 

1.V., prensa y radio, volantes, e incluso a través de 

exposiciones temporales, ya sean circulantes o itinerantes”' 

2.2. Antecedentes 

Historicamente. la exposicién de objetos surge al mismo 

tlempo que la accién de coleccionar, ta cual trae impiicita 

la intencién de mostrar algo para que sea observado por 

una o varias personas, Asimismo, gracias a diferentes 

documentos se ha podido saber que, ya desde el comienzo 

de esta actividad se observaban clertas normas y 

tecomendaciones: por ejemplo, en un gabinete, las repisas 

continuas tenian como funcidn mostrar los ejemnplares 

pequefios, asi como el techo era utilizado para suspender 

objetos grandes, los cuales podian también ir adosados a la 

pared. Pero retrocedamos atin mas aild. 

Se sabe de varias colecciones importantes reunidas por 

personajes de Ia historia antigua. Un ejemplo es la coleccién 

de bastones de Tutankamon: pero la que llama mds fa 

atencién es la coleccién que alla en el siglo VI.a.C. formd la 

princesa Bell Salti Nannar. a base de todo tipo de restos y 

antigdedades de hasta 2000 anos, Estos estaban dispuestos 

alo large de tos muros def patio y en las gaterias de su palacio 
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en Ur, Mesopotamia. Seguin el arquedéiogo Wooley, quien hizo 

el hallazgo, las piezas flevaban una “cartela”, o sea una 

tableta de piedra o barro en las cuales estaban descritas 

por los escribas las caracteristicas mas notables de Ia pieza 

correspondiente. Este, es el precedente mas antiguo -de que 

se tiene noticia- de las cédulas actuales” , 

Hemos mencionado ya el placer del hombre en atesorar y 

conservar objetos raros y/o valiosos, y cémo éste va lievando 

a la necesidad de exponerios a cada vez mas gente. 

satisfaciendo dicha necesidac de diferente manera segun 

la época. Ast, en la época del Imperio Romano existian fas 

Entradas o Marchas Triunfales de los Ejércitos imperiales, los 

que mostraban a los ciudadanos el botin compuesto de 

armas, prisioneros y diversos tesoros arrancados a tos 

enemigos del Imperio. En los jardines imperiales de Adriano, 

existian obras de arte colocadas asi, al aire libre. A pesar 

de gue no quedan vestigios, por documentos e historias 

registradas tenemos conocimiento del museo Alejandrino, 

el cual constaba de colecciones de aparatos cienifficos. 

A través del tlempo, no encontramos expuestas sdio 

grandes colecciones, sino también exposiciones de un solo 

objeto, el cual muchas veces gozaba de Ia reverencia y 

respeto del puebio. Tal era et caso de imagenes religiosas, 

o simbolos patrios. Recordemos ahora las “ Wunderkammer 

“9 Camara de las Curlosidades, formadas por sefores 

feudales en Europa. Estaban conformadas por un grupo 

heterogéneo de objetos en los que se podia encontrar 

desde Ja cabeza de San Juan Bautista cuando era nifio, 

plumas de las aias del arcdngel Gabriel, hasta un cuerno 

de unicornio, pasando por aves Fénix y mil “maravillas” mas. 

La mas clara Inclinacién a coleccionar y exponer de forma 

ordenada y sistemdtica, la hallamos a fines del siglo XVII 

durante el Renactmiento Aleman, cuando algunos sefores 

de la Dinastia de los Ausburgo se destacan por su aficién a 

este too de actividad. Destaca el Archiduque Alberto V 

de Baviera, quien ademds de poseer una coleccién de 

por si muy valiosa en numero y contenido (constaba de 

animates fantasticos y testimonios histéricos insdlitos), pone 

tal esmero en ella, que en 1567 encomienda al Dr. Samuet 

Quickeberg su ordenamiento e inventario; resuita de este 

trabajo el que seria el primer catdlogo conocido que se 

relacionaba directamente con io que ahora es una 

exposici6n museografica, llamado “Musaeum Theatrum”, 
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el cual planteaba una forma acdecuada de distribucién y 

exposicién para dicha coleccién. 

Treinta afios mas tarde, siguiendo los cdnones establecidos 

por Quickeberg, otro de los sefiores de !a Dinastia de los 

Ausburgo, Augusto |, Elector de Sajonia, expuso su propia 

coleccién distribuida en siete aposentos, dispuestos como 

sigue (figura 2.1.)*: 

1. GALLERIEN. Reservado para exposicién de 

muebles,vitrinas,cuadros y esculturas. Aqui se ponia 

especial cuidado en la entrada de Ia luz para la mejor 

apreciacién de Ia obra. 

2, ANTIQUITATEN KABINET 0 gabinete de antiguedades, 

conservaba y exponia ef producto de las primeras 

excavaciones arqueolégicas, de las cuales surgian vestigios 

de fa Antiguedad Cidsica como urnas funerarias, {dolos, 

juminarias, adornos funerarios, etc. 

3. KUNSTKAMMER, Reunia aparatos e instrumentos 

mecdnicos y joyas pequefas. 

4.NATURALIEN KABINET. Guardaba especimenes diversos: 

mineraies, vegetales y animales, tal y como su nombre: 

“Gabinete de la Naturaleza”, lo indica, 

5, STUDIO-MUSEUM.Era el recinto utilizado por el duefio de 

la coleccién cuando se dedicaba a estudiar o admirar jos 

objetos atesorados. Este sitio reunfa las comodidades 

necesarias para el reposo y el estudio, tales como mesas, 

bancos, sillones, biblioteca, y pequefas vitrinas para los 

objetos que tenian una importancia especial para el 

propiefario, 

6,RARITATENKAMMER, Lugar para objetos “raros y curiosos”. 

Curiosos para el nivef de conocimiento de aquellos afos, 

se entiende. Aqui lban a parar muchos de fos frutos del 

interés por el saber que se did en el Renacimiento. 

7,SCHATZKAMMER. Aqui se guardaba lo mds valioso, 

monetariamente hablando, de todas las colecciones. 

Este modelo fue seguido por muchos afhos, con muy ligeras 

variaciones. Los grandes cambios se dieron a partir del 7 

de noviembre de 1790, fecha en que se inaugurdé ef Museo 

de Louvre. La primera gran exposicién fue del 19 de 

septiembre al 2 de octubre de 1798, inaugurando de forma 

simbdlica el siglo XIX. Concurrieron 110 expositores, y se 

expusieron sesenta y ocho pdrticos (o stands), Desde 

entonces y hasta 1868 se realizaron 188 exposiciones; en 

este lapso de 70 afios se fueron incorporando 18 paises, 

ACCESO     ep 

olalalslel, 

Fig. 2.2. 
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entre ellos E.U. y Brasil. Es asi como aparecen las 

Exposiciones Internacionales, siendo particularmente 

importantes la de Londres en 1851 que did origen al 

Museo de Victoria y Alberto: y ia de Grecia en 1859, que 

complemento la Primera Olimpiada Internacional, 

Sorprende notar la gran diferencia en el numero de 

expositores de la la. Gran Exposicién con respecto al 

de ta misma exposicién Universal de Paris en el afio 1867: 

42,000 expositores, 

En el siglo XVHI el arquitecto Van Melchem planted un 

método de exposicién en el cual el arte no fuera solo 

decorativo, sino que asemejaba una biblioteca, en que, 

ademas de deleitar, servia como apoyo o instrumento 

diddctico. Conforme fueron abriéndose los museos a 

mas publico, se volvid punto de mayor importancia el 

culdado en la exposicién, 

Como ya mencionamos, un museo y la forma de 

exponer, reflejan mucho del sentir de quien lo planed, y 

consecuentemente, de su propio tiempo. De tal modo, 

que a fines del siglo XIX encontrabamos exposiciones 

que trataban de reconstruir la época en que la obra 

expuesta habia sido creada, a diferencia de los tiempos 

modernos, en que la presentacién bdsicamente es 

neutral, resaltando ia obra en si. Es a partir de 1930 que 

el museo asume ei papel de educador, desarrollando 

sus métodos de disefo cada vez tratando de mejorar la 

emisién-recepcidn de informacién sobre lo expuesto. 

En 1946, James Gardner se ocup6 del disefio de una de 

jas grandes exposiciones organizadas en un museo. Esta 

fue “Britain can make It” en el museo de Victoria y 

Alberto en Inglaterra, y fue tan importante el trabajo de 

disefio aqui desarrollado, que se le considera la que 

determin6 e! que se viera el disefio de exposiciones 

como profesién. 

A partir de entonces, se ha puesto cada vez mas 

atencién en la mejor manera de aprovechar la 

exposicién, en sus distintas variantes, como medio de 

comunicaciéon, no sdélo a nivel cuttural, sino también 

comercial, informativo, recreativo, etc., con tas 

variantes que los propésitos de esta demanden. 
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2.3. Funcién de Las eXposiciones 

Como ya se menciond, el exponer tendid diferentes fines 

segtin la naturaleza o intencidn del emisor. Es, sin embargo, 

muy interesante observar el pianteamiento que hace Velarde 

Giles en el libro Designing Exhibitions. Alli encontramos 

recomendaciones y observaciones bdsicas, como el recordar 

que a una exposicién, el publico asiste con la expectativa 

de pasar un momento agradable al tlempo que obtiene 

informacion. Es importante guardar un adecuado equillbrio, 

y no sacrificar ninguna de estas dos cosas, para lograr con 

éxito fa comunicacién con el publico (receptor), 

Et planteamiento mds interesante que hace el autor es el 

hecho de mencionar que aun a través de los cambios que 

ha sufrido el modo de exponer a través de fos sigios, el objetivo 

primario no se ha modificado, y éste es ef de “persuadir al 

publico de comprar tos servicios que se ofrecen”. Como 

podemos notar, ia palabra comprar hace aqui su aparicién 

en una definicién que se aplica en general, alin cuando el 

mismo autor admite que puede sonar poco adecuada en 

ciertos casos, también aclara que es reaimente ésta Ia 

verdadera misién de una exposicién., De tal manera, un stand 

comercial en alguna feria o punto de venta deberd lograr ia 

compra de un producto, y una exposicién museogrdfica 

venderd ideas. Ambas deben atraer publico, retener su 

atencion, informar y persuadir (en el caso de stands 

comerciales, persuadirles de comprar; en el de museos, de 

querer saber mds). En este punto, hay que destacar la 

cotripucién de la mercadotecnia en un museo para atraer 

tanto puiblico como patrocinadores, logrando que el rnuseo 

sea autosustentable, generando sus propios recursos 

econdémicos. 

Por lo tanto, no hay una diferenciacién en cuanto a 

exposiciones comerciales ya que bdsicamente su meta es la 

misma. Cuando han sido visitacdas, observadas con atencidn, 

y el visitante se ha ido con un conocimiento, estaran logrando 

el objetivo deseado, 

Todo tipo de exposiciédn requiere tnformacidén, Publico y 

Espacio. Dependiendo Ja instancla que tos ejecute, seran los 

requermientos de estructura, y ésta dependerd de muchos 

otros factores (disefio, tiempo que deberd durar, etc.). Y, 

repetimos, de ésta instancia dependeradn los objetivos 

especificos de una exposicién determinada. En este caso, 
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trataremos de centrarnos en los objetivos que tiene una 

exposicién generada en el seno de un museo. 

Funci6n de la exposicién generada en un museo 

Asi como cada instancia tiene intereses particulares; 

también variaran de museo a museo, de exposicién a 

exposicion, los objetivos a cumplir, y por ende, la funcién 

que éstas tengan, Abordaremos pues, en forma general, 

del papel que desempefa una exposicién concebida en 

un museo. 

Aqui se enfrentan con el hecho de que los individuos que 

visiten éstas reaccionardn todos de manera particular 

dependiendo de muy diversos factores: edad, escolaridad, 

estrato social, etc. Asi, el grado de efectividad de una 

exposicién estard influido por dos importantes factores: el 

objetivo, que comprende Ia técnica de la presentacién 

empieada por el museo: y el subjetivo, que depende de 

las aptitudes de cada individuo para reaccionar a jos 

estimulos ofrecidos’ . 

No debe darse por hecho que al exponer algo, sea cual 

sea fa presentacién, la comunicacién con el ptiblico sera 

automdtica y la Informacién facilmente digerida. Una 

buena exposicién es aquella en que se ha considerado: la 

finalidad estética y/o clentifica junto con la pedagdgica. 

Si realmente pretende ser diddctica, sus elementos no 

deben ser gratuitos, ya que provocarian el esfuerzo 

innecesario, ia confusién y ei consiguiente desinterés del 

publico, La exposicién da la primera y mds determinante 

impresién al puiblico, ya que tiene mayor impacio que 

cualquier programa o visita guiada, Es por esto que debe 

concentrarse en el montaje de exposiciones gran energia 

de los diferentes departamentos del museo, para que asi 

estas se expliquen por si mismas, sin que sea indispensable 

intervenci6én extra, 

Gracias a diversos estudios del publico, se han podido 

detectar en los principales objetivos de la actividad en el 

museo, cémo se cumplen y qué factores influyen en ello® : 

* Objetivos Cognitives. Relacionados con el aprendizaje de 

informacién, vocabulario, definiciones, categorlas, 

principios, etc. Parecen ser el objetivo primario de fa 

mayoria de las exposiciones. 
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° Objetivos Afectivos. Se refieren a las actitudes, valores, 

apreclacién, sensibillzacién y tendencias de aproximacién- 

rechazo. este se traduce en “mayor interés por fa clencia”, 

*sensibilizacion a la tabor de un personaje”, “aceptacién (o 

fechazo) de puntos de vista”. Se dice que muchas veces, 

éstos objefivos no se pianean propiamente y, sin embargo, 

son los que mds huella dejan en el puiblico. 

*Objetivos Sensoriales y Motores. implican el aprendizaje de 

técnicas o habllidades, como pintar un cuadro ufillzando 

determinado material, tejer un tapiz, construir alguna 

estructura, ufilizar un telescopio, 

2.4. Clasipicacion de las exposiciones 

Encontramos diferentes criterios para clasificar a las 

exposiciones en general. Este numero ce clasificaciones se 

teduce cuando nos avocamos al tema que nos ocupa,. En 

seguida, una Clasificacién que plantea un medio de estudio 

de las exposiciones seguin diferentes caracteristicas, 

englobando diferentes casos. Esia es planteada, 

nuevamente, por el profesor Miguel A. Madrid en sus diversas 

publicaciones, cursos y conferencias, y se divide en seis 

grupos principales, fos cuales tienen los subgrupos 

correspondientes. 

Las exposiciones se clasifican de acuerdo a: 

1Su_ Desarrollo. Historico Se intenta el estudio de las 

exposiciones desde sus primeros tiempos, buscando cémo 

ha sido su desarrollo hasta la museografia contempordnea, 

Comprende desde A.C. hasta 1789 D.C., aunque aigunos 

tipos siguen vigentes. Personalmente, considero que ésta no 

es una Cclasificacién propiamente dicha, sino que mas bien 

es un aspecto que sirve para la mejor comprensi6n en general 

de esta actividad en Ia aciuaiidad. 

2 Su Duracién Se refiere af tiempo de exposicién de las 

colecciones u objetos, 

3 ELAmbito de su Manifestaciédn Aqui se trata del lugar; del 

espacio, geogrdaficamente habiando, donde se realice ta 

exposicion, El profesor Madrid sefiata que muchas veces ésta 

va muy relacionada con el tema de la exposicién, ya que es 

muy comtin que las exposiciones que se presentan en el 

propio recinto del museo presenten la coleccién permanente 
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de éste, mientras que las que salen suelen tener como 

propdsito mostrar un tema relacionado con la region o 

jugar en que se encuentre. Empleando éste como 

marco pata la mejor comprensién de dicho tema, se 

espera una mayor identificacién del publico con io que 

se les presenta. 

41a Forma de su Manifestacién Ambulatoria Se refiere 

asu_ estabilidad, su duracién en un mismo sitio, 

fas anteriores, aunque ésta clasificacion 

especificamente trata del tipo de locomocién 

empleado paar movilizar las exposiciones; dicho medio 

requlere haber sido planteado y adaptado exprofeso, 

para transportar y exponer los objetos y/o colecciones. 

abordar, bdasicamente. Ei profesor Madrid nos da tres 

subgrupos en fos que encontramos diferentes temdticas 

que puedan abarcar, Tal vez finalidad podria 

entenderse como “propdésito” u “objetivo”. pero no 

tendria sentido hablar de ta “finalidad artistica” de una 

exposicion, o “finalidad nacional”. Quiza “tematica” 

seria una palabra mds apropiada. Por supuesto, ésta es 

una apreciacién muy personal, hecha con todo el 

respeto que el trabajo dei profesor Madrid merece. 

Veamos ahora las subdivisiones dentro de los seis grupos 

mencionados: 

GRUPO 1. Por su desarrollo histérico. 

1.1. Populares. No hay sistematizacién, salvo en el hecho 

cronolégico y femdtico de su realizacion. 

*Mercades  Mercantiles o comerciales 

eFernas Festividades del Santoral 

Religiosas (procesiones o exposiciones) 

Verbenas de caracter mixto 

Ferias basadas en fa conmemoracién de un 

santo 

¢ Militares Entradas o marchas trunfales 

Exposicién de prisioneros, bagajes y botin.



1.2. Privadas.Hay sobrevaloraciones. En su periodo final se 

da un intento de sistematizacion. 

*Sefioriales 

«Reales 

*Profesionales 

1.3. Publicas. Hay mds sistematizacién, pero el acceso todavia 

no es completamente popular. 

«Reales 

*Universitarias 

*Comunales 

GRUPO 2. Por su duracién. 

2.1. Permanentes. E! fin primordial del museo, Generalmente 

exhiben la coleccién propia de éste, 

2.2. Temporarias. Sefialadas por el profesor Madrid como 

una manera de mostrar lo que se tiene almacenado en 

bodegas. Personaimente, agregaria que suelen tener un 

tema especifico incluido dentro del Gmbito que abarca el 

museo en cuestién. que generalmenie reciben mayor 

difusién a nivel masivo que ja coleccién permanente, y que 

pueden estar conformadas por material del museo o reunir 

partes de diferentes colecciones, ya sea particulares o de 

otros museos, para presentar dicho tema en forma mds 

completa. En México se fes conoce como femporales. 

GRUPO 3. Pox el dasbrro de su manipestacion. 
(Ubicactén geogrdpica) 

3.1. internas. En el propio museo. 

3.2. Externas. Fuera dei recinto, 

*Locales, Se circunscriben a una zona geogrdfico- 

administrativa, parte de la nacidn. Se dividen en: 

Municipales 

Provinciales o estatales 

Nacionales 

Internacionales. 
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GRUPO 4. Por la forma de su manifestacién 

ambulatoria (Estabilidad) 

4.1.Estaticas, Inamovibles y permanentes en sus 

colecclones, Sonia base del museo tradicional, 

4.2. Dindmicas. Tienen una temporalidad relativa, y un drea 

de difusién que es extra-muros del Museo origen. Se dividen 

en: 

*Circulantes, Su difusién se realiza dentro de un drea 

geogrdfica reducida a una localidad, tocando varios 

ceniros de la misma: escuelas, clubs, sociedades... 

*{tinerantes. Abarcan un Grea geogrdfica ampiia, tocando 

pueblos, ciudades o naciones. 

GRUPO 5. Por el tipo de movilidad empleada. 

5.1. Terrestres. Pueden emplear: 

*Traccién animal (fransporte a lomo) 

«Carretera (tpo museo-bus) 

*Ferrocarril (un ejemplo es el vagén que el INAH tuvo hace 

ya varios afios, para llevar una pequefia exposicién a varias 

comunidades) 

5.2. Aéreas. 

§.3. Flotantes. Divididas en: 

*Fluviales, Casi siempre son nacionates. 

¢Maritimas. Casi siempre internacionales, 

GRUPO 6. Por sus rinalidades. 

6.1. Museografica. (neta) 

*Conmemorativas (Histéricas) 

* Antisticas. 

*Cientificas 

6.2. Museogrdafica mixta, De apoyo al desarrollo social. 
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*Pedagdgicas y diddcticas 

Sanitarias 

Agricolas 

’ Artesanales 

Alfabetizacioén 

6.3.Promocionales. Comerciaies, industrias, Profesionales... 

«Municipales 

*Provinciales, regionales 

«Nacionales 

«internacionales 

La siguiente clasificacién se avoca a analizar ta vinculacion 

que existe entre el objeto expuesto y su ambiente original. 

Esta clasificacién fue dada por Josef Benes, quien ha escrito 

diversos articulos relativos a museos y a la evaluacién y 

presentacién de colecciones en general, y consia de tres 

grupos fundamentates designados por el autor con las letras 

A, By C, cada uno de los cuales con tres variantes que, en 

orden de aparicién, van de mayor a menor grado de 

intensidad de la vinculaci6n que se establece con el medio 

original det objeto, a saber’*: 

A. AUTENTICO. Tiene una relacién con Ia realidad asegurada, 

ya que esta en su medio original, asi que los vinculos entre 

los elementos se dan y se conservan sin necesidad de medios 

auxiliares, La atmésfera produce un efecto muy especial que 

da el observar dentro del contexto original. 

A, El espectador percibe inmediatamente Ia relacién de 

los elementos y la atmdsfera entre si. No hay siquiera cédulas 

u otra forma de informacién escrita, ya que alterarfan el 

ambiente. Se recurre, por tanto, a explicaciones orales, o 

folletos. Ejemplos de esto son los interiores de castillos 0 Casas 

de personajes (museos de précer e in sifu). 

A, Se trata de una réplica de un ambiente determinado. 

Aunque fos elementos ya no estan en el sitio original, se 

reproduce un espacio de fa manera mas fiel y pura. Efernplos: 

el trasiado del estudio de un artista a un Museo, o de alguna 

habitacién. 

A, Un grupo de objetos procedentes de distintos 

lugares, pero que tlenen en comin ei estilo, la 6época o la 
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funcién, se reunen para recrear un ambiente especifico, 

como una habitacion de tipo rococé, o alguna fdbrica, 

B DOCUMENTADG. Con la ayuda de medios visuales se logra 

que el espectador comprenda cémo los objetos expuestos 

funcionaban en determinado medio, De tal modo, en ésta 

varlante aparecen ademas de objetos originales, medios 

auxiliares estrechamente vinculados. 

B,. Se retine la mayor cantidad de estimulos para la 

caracterizacién de las cosas y la relacié6n que tienen con su 

medio original. Existen programas complementarios para 

aquellos que deseen profundizar en el tera abordado en la 

exposicion; ésta se concibe de tal forma que, mediante un 

itinerario supuesto, quienes la visiten asimilen el mensaje y 

participen de alguna manera, 

B,. Sdlo habrd el numero de elementos necesarios para 
la comprensién del tema, del cual se presentardn sdlo los 

aspectos primordiates, para satisfacer al visitante promedio, 

que no tlene un interés especial por el tema y no flene, por lo 

tanto, mayores expectativas. 

B,. La relacién entre los objetos y su medio original se 

feduce a lo estrictamente necesario, sin entrar en detalles. 

Cc. NO DOCUMENTADO. No hay elementos que dejen ver 

cémo se relaciona lo expuesto con su medio original, en lo 

absoluto, Esto se hace intencionalmente para destacar sdlo 

aspectos de calidad estética, por lo cual la comprensién 

del espectador dependerd de Ia impresién que lo expuesto 

le provoque a nivel percepcién. 

C,. Se selecciona un grupo de obras u objetos que 

pertenezcan a un mismo estilo, época, o cualquier otra 

caracteristica, dentro de la cual deben ser notables. Se 

presentan de tal modo que provoquen una reaccién 

emotiva (placer, admiracién...) suprimiendo tanto fa 

telacién con el medio original, como cualquier informacién, 

ya que podria alterar la experiencia. 

c,. Objetos expuestos, cada uno con Ia indicacién 

correspondiente para identificarlo en una guia o catdlogo; 

no hay informacién acerca del medio de procedencia o 

su funcién, ya que no hay necesidad de ello. Por ejempio, 

se ordenan tas obras de arte segun el autor 0 ei estilo. 
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cy. Objetos identificados (casi siempre por medio de 

una cédula) con informacién indispensable, como el autor, 

el titulo, la técnica, aunque sin entrar en detalles acerca 

de la manera en que dicho objeto encajaria o funcionaria 

en su medio o contexto original: en todo caso, estos datos 

se encuentran en un catdlogo. 

Es necesarlo observar cual tipo de exposicién se adectiaa 

nuestras posibilidades, y a nuestras necesidades, de 

acuerdo al presupuesto y los medios como espacio y 

materiales, y al publico que se espera o al que va dirigida 

dicha exposicién. 

2.5. Caractexisticas. 

Hemos mencionado ya, que la necesaria revisién de los 

objetivos que con una exposicién se pretende cubrir, asi 

como ta atencién que debe ponerse en los elementos que 

fa conforman para lograr aquellos de manera efectiva, 

entendiendo que uno de dichos objetivos sera obtener un 

mayor grado de comunicacién con el visitante lo més alto 

posible, Abordaremos ahora las caracteristicas que 

conforman una exposicién, en diferentes Gmbitos, tanto 

las que la hacen posible (trabajo que ia genera) como 

algunas caracteristicas fisicas. 

Refirléndonos a ja estructura de una exposicién, hay sels 

cosas que deben establecerse en primer lugar, de acuerdo 

al autor Velarde Giles, y estos son: 

*Las metas y objetivos de ia exposicidn. 

El sitio donde se llevard a cabo. 

*La informacién, en términos generates, 

*Los objetos a exhibir. 

*La fecha de la inauguracién. 

*El presupuesto, 

Estos son factores bdsicos, que en caso de alterarse durante 

la etapa de desarrollo, afectarian radicalmente al 

proyecto, por lo cual Velarde (quien, recordemos, no 

establece diferencia entre exhibiciones comerciales y 

museisticas) hace hincapié en lo importante que es la 

comunicacién entre cliente, disehador y “management” 

para evitar que ésto suceda, en la medida de lo posible. 

Veamos ahora una explicacidn de a qué se refieren los seis 

puntos citados: 
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LOS OBJETIVOS 

Anteriormente, los resultados de una exposicién podrian ser 

cosa de suerte; sin embargo, durante Ia ditima década se 

han llevado a cabo estudios que ayudan a descubrir los 

efectos de las exposiciones en el pulblico mediante técnicas 

psicolégicas y estadisticas. Este tipo de informacién es muy 

util para el éxito de una exposicién ya sea publica o 

comercial. Sino se tiene entre el equipo de trabajo a alguien 

que cuente con una vasta experiencia y amplios 

conocimientos en este sentido, vatdria la pena contratar a 

alguien. 

Como ya habiamos mencionado, el propésito principal de 

una exposicién es vender, no necesariamente en el sentido 

estricto de la palabra. Se puede vender un objeto, o vender 

en sentido abstracto; masfrando un objeto para su 

manipulacién, para asf lograr venderlo en grandes 

volumenes, vender servicios... También se puede vender en 

el sentido de convencer al publico de seguir o apoyar una 

idea o criterio (en e] caso de campanas ecolégicas, o de 

crear conciencia). Se puede intentar despertar una inquietud, 

como visitar una ciudad, adopfar cierta actitud, apoyar una 

causa 0 un partido politico, o visitar un museo. 

En suma, la exposicién genera interés por el tema 

desarroliado, deleita al pliblico, lo entretiene, y en ocasiones 

le da ia oportunidad de ver algo raro o especial, que no tiene 

oportunidad de ver normalmente, o que simplemente no 

conocia. 

EL LUGAR 

Seguin ef autor, es imposible disefar una exposicién sin 

informacién especifica acerca del lugar en el cual se flevard 

a cabo. Atin cuando pueda manejarse por filosofias, 

métodos y principios bdsicos, nada concreto puede 

obtenerse hasta conocer el sitio que ocupard, No existe 

limite para el lugar en que puede ilevarse a cabo una 

exposicion, siempre y cuando tanto el exhibidor como el 

publico puedan entrar en contacto de forma 

relativamente facil. El lugar ideal, debe contar con facil 

acceso, es decir, estar conectado por vias de transporte 

publico, avenidas, etc,; debe contar con estacionamiento, 

restaurant dentro o cerca del lugar; sanitarios, servicios 

como agua, electricidad, drenaje... Hablamos de, por 
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ejemplo, salones de hoteles, terminales de transporte aéreo 

o terrestre, centros comerciales, parques, centros de 

exposicion, y, por supuesto, museos. Sin embargo, es justo 

sefialar que hay quienes se las han conseguido arregiar 

con pocos de estos recursos, Los aspectos vitales que 

deben ser definidos se nombran a continuacién: 

ACCESO- Qué tan facil o dificil es llegar, tanto para el 

cliente (expositor) como para e! piiblico. 

AREA- Largo, ancho y forma del espacio destinado. 

Hablamos también del espacio hacia arriba: qué tanto se 

presta para colgar estructuras o sefhalamientos. 

ILUMINACION- Confirmar si hay luz natural, para ver que 

no interfiera con Ia iluminacién de los exhibidores, 0 si es 

posible controlarla. 

SERVICIOS-Como ya se mencioné, es primordial que se 

cuente con agua, drenaje, gas, aire acondicionado y 

ventiiacion, electricidad, y, respecto a esto, saber las 

correspondientes especificaciones (limites permitidos, tipo 

de cortiente, etc.) 

LEGISLACION- Si el acceso es general, 0 restringido, o qué 

tipo de materiales se permiten, y regias de seguridad. Este 

conocimiento facilitard las cosas, evitando problemas 

posteriores. 

LOS OBJETOS 

Idealmenie, las exposiciones son sobre objetos que off, ver, 

tocar, oler e incluso probar. A veces los objetos representan 

al sujeto de ia exposicién: hablamos de fotografias, 

maquetas... Es prioritario que el disefiador los considere 

desde el principio, ya que el tipo de objetos afectard de 

manera importante al disefio. Es conveniente realizar 

maquetas o planos que representen cudl va a ser ia 

disposicién del material. 

LA FECHA DE INAUGURACION 

Aunque no es esencial conocer la fecha exacta, sf es 

importante tener una idea ya que, como en todo proyecto, 

se precisa una fecha de entrega y, ademas, en el caso de 
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montajes en museos o ferias, se puede requerir de 

autorizaciones o contratacién de servicios para tal efecto. 

EL PRESUPUESTO 

Con la experiencia es posible reatizarlos de forma rdpida y 

aproximada. Son varios factores jos que deben tomarse en 

cuenta: ef contratar o comprar el exhibidor, la renta del 

espacio, los costos por reproducciones fotogrdficas, 

tipografia vinilica, serigrafia, realizaciédn de estructuras 

especiales, renta o compra del mobiliario y, por supuesto, el 

trabajo del disefador 
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Capitulo 3 

El Museo Nacional de ARTE 

3.1. El Museo 0e arte 

Saberos que Ja actividad artistica se did desde jos primeros 

tiempos del hombre sobre ta Tierra. Lo sabemos gracias a 

las pinturas rupestres pertenecientes al periodo Paleolitico 

Superior que se han encontrado en diversos lugares. Es en 

el Perlodo Neolitico donde se da una division marcada 

entre el arte sagrado, confiado a los magos y sacerdotes; 

y el arte profano, generado para efectos decorativos, 

aplicado en la artesania y en lo referente a utensilios 

domésticos. En cuanto al que se fabricaba con caracter 

de sagrado, en principio tenia fines magicos para, mas 

tarde, tomar caracter de ofrenda. 

Desde entonces, el arte no deja de evolucionar 

produciéndose diferentes estilos, tantos como Culturas y 

pueblos, reflejando ef sentir de estos. 

Hacia el siglo XVIH, empieza a surgir en la sociedad gran 

tespeto e interés por el arte desarrollado anteriormente. 

particularmente por las antiguas civilizaciones griegas y 

fromanas, Como ya mencionamos, los coleccionistas toman 

conciencia de que el guardar y atesorar obras artisticas 

no debe ser sdlo para el goce personalo el prestigio social, 

sine que tiene una relevancia mayor que es la de 

conservarlos como testimonios de 6pocas pasadas, como 

propiedad de todos. 
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Segtn ei autor André Malraux el papel de los museos en 

nuestra relacién con las obras de arte es tan grande que 

estas instituciones han impuesto al espectador una relacioén 

enteramente nueva con ia obra de arte.?” 

La importancia en io que a salvaguarda se refiere se vuelve 

muy grande en fo tocante a obras de arte, debido a que 

son objetos de cardcter unico, a diferencia de otras 

expresiones como Ia literatura y ja musica. 

Es importante recordar que cuando un objeto va a dara un 

museo, lo convierte en un bien inalienable, en patrimonio de 

la comunidad. Esto significa que a este objeto, por alguna 

caracteristica en general, se le considera capaz de darle 

continuidad a Ia historia de la comunidad, ya que es 

encarnaclén de ésta. 

Asi, especialmente los museos de historia y de arte 

concentran los bienes inalienables y los ordenan y clasifican 

de tal modo que dan una visién presente acerca del propio 

pasado, Esto es particularmente interesante, ya que dan 

testimonio a través de los objetos de Ia historia, testimonio 

que parte del presente del curador o musedgrafo, y no del 

presente del o ios creadores de los objetos presentados, Aqui 

es donde llegamos al hecho de que los museos no sdio 

presentan el pasado, sino que reflejan ia perspectiva de fos 

que hacen ios museos., Esto nos hace darnos cuenta de la 

responsabilidad tan grande de los que alll aboran, quienes 

ademas de preservarlos deben presentarlos con un criterio 

responsable, y accesibles tanto fisica como intelectuatmente 

para el ptlblico. 

En la actualidad, los museos de arte enfrentan el dilemma de 

que mucha gente considera que ef apreciar el arte es algo 

dificil, ya que se tiene la creencia de que son necesarlos 

conocimientos histéricos y/o técnicos. Sin embargo, 

independientemente de la importancia del proceso 

educativo-informativo, el museo de arte es un lugar para 

disfrutar, Esto es bdsico, ya que en cuanto a qué, a quién y 

cémo se debe ensefiar, muchas veces ni los mismos 

encargados de los museos logran ponerse de acuerdo. Sin 

embargo, la premisa bdsica en cuanto a la funci6én educativa 

de los museos de arte fue dictada en 1880: “La difusién del 

conocimiento del arte en sus formas mas altas de belleza 

tenderfa directamente a humanizar, educar y refinar a la 

genie practica y laborlosa”, y este ha sido ei objetivo, sobre 
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fodo de los museos de E. U. Personalmente, diria que el 

objetivo es SENSIBILIZAR, y que esta mision va ditigida a todo 

tipo de gente, no solo a la gente “prdactica y laboriosa’. 

No obstante, a los museos de arte se les ha reprochado ser 

perjudiciales tanto para los visitantes como para los artistas 

que esperan encontrar alli una ensefianza y que contempian 

la posibilidad de ser algtin dia admitidos. Se dice respecto a 

que perjudican af ptiblico, que los museos desnaturalizan la 

obra de arte, ya que la arrancan de su contexto. Para los 

artistas, porque los conduce a medirse segun criterlos 

imposibles o eréneos cuando hay una mala eleccidn de las 

obras, o fos podria incitar a buscar inspiracién en fas obras 

del pasado mds que en fa naturaleza. Por ultimo, pareciera 

que para los artistas el destino final de sus obras son los 

museos, perdiendo asi todo sentido de necesidad profunda. 

Varios grandes artistas han demostrado el despotismo 

ejercido por algunos museos. Sin embargo, se dice también 

que sdélo extrayéndolos de su contexto se pueden admirar 

los retratos de los reyes o las figuras del dogma cristiano en si 

mismos” . 

Se dice que si el arte en el pasado encontraba sentido en et 

reconocimiento individual, el arte en el futuro encontrard este 

sentido en el reconocimiento social. Se dice también que 

fue debido a una profunda decadencia social que el arte 

fue encerrado en los museos. Actualmente, su campo de 

accién es ja vida entera, y aun con Ia indignacién que 

manifestaron los criticos de arte eclécticos, y de todo lo que 

hayan podido decir sobre la profanacién del cardcter 

“sagrado” del arte, no podian retenerlo en jaulas, y se lanzara 

triunfalmente a la vida, ya sea saliendo del museo, 0 abrlendo 

las puertas de éstos acercando a un numero cada vez mayor 

de gente dispuesta a vivirlo, a sentirlo, 

3.2. El Museo Nacional de Arte 

Fundacion 

El Museo Nacional de Arte depende del Institufo Nacional 

de Bellas Artes y Literatura (INBA). Surgiéd a partir de diversas 

sugerencias hechas por criticos, intelectuales y estudiosos del 

arte, ademas de previas consideraciones hechas por 

anteriores administraciones pUblicas, en ef sentido de 

promover un espacio cultural en donde se apreciara la 

historia artistica de nuestro pais. 50



Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién del 14 de julio, se destinéd a la Secretaria de 

Educacién Publica para que el INBA instalara un museo de 

pintura en el Grea que ocupara la Secretaria de Gobernacién 

en ef inmueble conocido como “Palacio de 

Comunicaciones”, que se encuentra en ia Ciudad de México, 

en Ia Delegacién Cuauhtémec, en fa calle de Tacuba No. 

879 

El Museo Naciona} de Arte - posteriormente también 

conocido como Munal - se organiza por Acuerdo expedido 

por el Secretario de Educacidén Publica, Fernando Solana, y 

aparece en el Diarlo Oficial el viernes 18 de junio de 1982. El 

Acuerdo que da origen al Museo Nacional de Arte es ef No. 

72, y para darle cumplimiento el articulo 80. faculfaba al 

Director Generat del INBA a destinar las obras del Patrimonio 

Artistico del propio INBA para integrar la coleccién 

permanente del propio museo, 

Vocacién (objetivo) 

El Museo Nacional de Arte se define como una institucién 

que colecciona, conserva, comunica, exhibe y difunde el 

arte mexicano desde el siglo XVI hasta la década de los 

50’s, con énfasis en el perlodo comprendido a partir de ta 

fundacién de la Academia de San Carlos hasta la 

culminacién de la Escuela Mexicana de Pintura *, 

igualmente, deberd ofrecer una perspectiva gobal del arfe 

mexicano y resguardar en su acervo obras de arte 

significativas que ofrezcan una visién representativa de Ia 

totalidad nacional, asf como presentar exposiciones 

temporaies cuya temdtica gire en forno al arte mexicano 

comprendido en las fronteras de su acervo o de cardcter 

internacional si sus contenidos se relaclonan con éste. 

Asimismo, el articulo 20. establece que, para cumplir su 

objetivo, corresponderd al Museo : 

1. Exhibir para elpublico en general las obras a que se reflere 

su vocacién; 

H. Prestar para su exhibicién obras de su acervo a museos, 

galerias y otras instituciones; 

It. Sugerir al Director General del INBA la adquisicién de obras 

artisticas; 
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{V¥. Fomentar la asistencia del puiblico y particularmente de 

los escolares a sus exhibiciones; 

¥. Promover el interés y el gusto por las artes; 

Vi. Organizar y desarrollar cursos, conferencias y, en general, 

todo tipo de actividades culturales relacionadas con las artes; 

Vil. Establecer comunicacién permanente con museos, 

galerias y demas instituciones del pais o del extranjero, donde 

se exhiban, rednan y conserven obras artisticas a fin de 

mantener un estrecho contacto cultural; y 

VHI. Las demds funciones que sean necesarias para el 

cumplimiento de su objeto *, 

En un principio, el museo tenia como propésito exponer una 

muestra representativa de todas las efapas de ta produccién 

plastica mexicana, desde la época prehispGnica hasta 

mediados del siglo XX. Sin embargo, no se recibid el apoyo 

necesario para adquirir las colecciones particulares que 

estuvieron, en calidad de préstamo, en ta inauguracién. 

ademés de que hubo presién para reintegrar varias obras 

supuestamente adjudicadas, a su sitio original. De tai modo. 

e] Munal en pocos afios se enfrenté con ef problema de un 

acervo desbalanceado, teniendo, por lo tanto, que pensarse 

en su reorganizacién, ia cual le permitiera repiantearse el 

cometido de proporcionar una visidn global de las 

continuidades y rupturas del arte mexicano. Es asi que entre 

1986 y 1989 se propone un guién museogrdafico basado no 

tanto en las plezas, sina en el proceso histérico que entrahan, 

dando fe de los distintos proyectos de ia nacién desde el 

siglo XVI hasta mediados de nuestro sigio. 

Filosoria 

Se sustenta en cuatro principlos bdsicos, las cuales 

determinan el rumbo de sus acciones. Estas son: 

1. Las colecciones de! museo son un elemento de 

fundamental importancia para el desarrollo cultural de la 

sociedad mexicana * , Se basa en la concepcisén del museo 

actual como un banco de objetos al servicio de la sociedad. 

2. Los objetos reunidos en el Museo Nacional de Arte dan 

cuenta de los valores que han dado cuerpo a nuestra 
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identidad nacional® , Afirma la responsabilidad que el Museo 

tiene para lograr el mejor conocimiento, comprensidén, 

conservacidn y valoracién de nuestro patrimonio cultural. 

3. La labor educativa del Museo es insustituible * . Procurard 

abarcar las necesidades de ia sociedad, tendiendo un 

puente entre el publico y ef objeto para inducir su 

conocimiento, interpretacién y disfrute. 

4. Las posibilidades educativas que brinda un museo de arte 

(como el Museo Nacional) son exclusivas ya que fa exhibici6n 

de obra plastica significativa, constituye un lenguaje unico 

que: 

* Propicia el pensamiento creativo 

+ Estimula las capacidades perceptuales 

* Ejercita la imaginacidn y sus sentimientos 

* Propone nuevas posibilidades de pensar, sentir e imaginar 

* Fomenta una conciencia personal estética y un juicio critico 

* Desarrolia la comprensién de los objetos expuestos como 

fruto de la experiencia tanto personal como colectiva 

* Comunica diversos aspectos de tas tradiciones y fuerzas 

culturaies operantes en una época 

* Desarrolla la comprensién del fenédmeno artistico como 

fenguaje con sintaxis propia y aproxima a su funcién dentro 

de Ia historia *, 

Por to tanto, seria incorecto pensar que Ia labor dei museo 

se circunscribe a la definicidn que da su vocacién: ha 

comprometido su esfuerzo mas alld de ia instalacién de 26 

satlas de exhibicién y el montaje de exposiciones temporales; 

ha mostrado las mismas inquietudes que en este fin de siglo 

presentan varios museos, explotando las posibilidades de Ia 

exposicidn como instrumento de comunicacidn, al concebir 

al objeto como emisor de mensajes que los diferentes fipos 

de ptiblice pueden captar si son presentados de forma eficaz 

para facllitarles la interaccién con dichos objetos. Es, por lo 

tanto, muy importante para esta institucl6n conocer las 

particularidades de sus visiiantes, reales y potenciales, 

atender sus demandas y, de forma muy particular hacer 

posible la participacién de !a sociedad civil organizada 

dentro de los programas de Ia institucién, distinguiéndose a 

nivel nacional por su labor en este sentido. Esto debido a ta 

conciencia de cémo un museo de arte puede contrbuir al 

desarrollo 6ptimo de varios aspectos de la personalidad del 

individuo, ya que en ej arte no hay una “respuesta correcta”, 
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sino que posibllita la busqueda y descubrimiento de 

respuestas, lo cual estimulc las experiencias sensoriales y a su 

vez {leva al desarrollo emocional de Ios individuos. 

Es sobresaliente la actividad que se lleva a cabo en los 

departamentos de Comunicacién Educativa y el de 

Promocién y Atencidn al Publico. En ellos, en torno tanto 

a su exposicién permanente, como a las exposiciones 

temporaies, se han generado actividades y proyectos 

diversos, como conferencias, cursos, talleres, concierios, 

seminarios, publicaciones que incluso han recibido 

reconocimientos a nivel internacional, todo esto 

enfocado a tedo tipo de publico: desde nifos, 

profesores a nivel primaria y secundaria, discapacitados 

y gente de Ia tercera edad. 

Son también dignos de mencionatr los espacios ludicos, 

asi como el material de apoyo -diapositivas, panfletos, 

etc.- ambos implementados para hacer las exposiciones 

temporaies mas completas y atractivas, 

EL ediricio 

Desde que fue inaugurado, ef 23 de julio de 1982, el 

Museo Nacional de Arte ocupa un edificlo hermoso que, 

como muchos del Centro Histérico, es una obra de arte 

en si. Conozcamos un poco acerca de él: 

Inicia su historia en 1625, cuando es inaugurado ahi un 

noviciado de Jesuftas, que por cédula reai de Carlos Iii 

expedida en 1783, se destina para hospital general. Se 

le nombra Hospital de San Andrés, y cumple esta funcién 

hasta principtos del siglo XX, que es cuando se inicia su 

demolicién para ta cimentacién del Palacio de 

Comunicaciones, obra encomendada al arquitecto 

italiano Silvio Contri. 

El Palaclo se integra por tres cuerpos y posee cuatro 

fachadas revestidas con cantera de tos bancos 

tlaxcaltecas de San Marifn Xaltocan. La fachada esidé 

ofentada hacia el sur, y presenta tres puntos de acceso 

en fa planta baja, En sus puertas laterales vemos 

recuadros con el dgutia y Ia serplente posada en el 

nopal, Ei segundo piso cuenta con baicones que lucen 

arcos de medio punto, flanqueados por columnas 
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Jonicas adosadas y ornamentacién a base de guirnaltdas 

de flores y frutos, 

En los plafones de !a escalera y del salén de recepciones 

admiramos pinturas que aluden a los lemas det porfiriato, 

obra de Carlo Coppedé. En ta primera estd representada 

una alegoria de Ia paz, mientras que la segunda se refiere 

al progreso, e}] cual esta sustentado en la ciencia, la 

libertad, fa historia, el trabajo y et arte. 

La Sociedad Anénima del Pignone tuvo a su cargo la 

ornamentacion arquitecténica en piedra, los trabajos de 

flerro ornamental y la decoracién de interiores, 

contratando para éste efecto tos servicios de Mariano 

Coppedé e Hijos. 

Aquf se reunen y sintetizan de manera arménica 

reminiscencias renacentistas, manieristas, barrocas y 

neoclasicistas, cumpliendo con dos funciones: servir como 

jugar de trabajo, y representar prestigio, sobre todo en el 

area de! vestioulo, la escalera y el Salén de Recepciones, 

convirtiéndose en un paradigma de la modernidad aia 

que se aspiraba en la sociedad de principios del siglo XX. 

La coleccién 

El recorrido de las salas que exponen la coleccién 

permanente del museo inicia con un ejemplo 

tepresentativo y simbdlico del arte prehispdnico. En 

seguida, se ilustran las dos tareas artisticas del sigio de la 

Conquista y la Evangelizacién: e! trabajo sincrética que 

propiciaron las érdenes mendicantes (estamos hablando 

del arfe plumario) y la aparicién de los primeros artistas 

manieristas y culfos en la Nueva Espafia, La primera saia 

presenta diversas muestras de la produccién artistica del 

siglo XVIi cuando ya existia conciencia de una identidad 

novohispana. Mads adelante una seleccién de pinturas del 

sigio XVII, periodo en el cual se intensificé y definid el 

propésito militante de la sociedad criolla, 

Asimismo, se incluyen obras de fa primera efapa de la 

Academia de San Carlos fundada por la corona espafoia, 

para continuar con la rica coleccién de pintura y escultura 

del siglo XIX cuando México se constituy6 como nacién 

independiente. Concluye el recortido en el segundo piso 

del edificio, con un resumen del arte rnexicano que se 
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realiz6 en el Ultimo cuarto del siglo pasado, vy que 
muestra la busqueda de temas inspirados en ia historia, 
fa costumbre y ef paisaje nacionales. 

Ef primer piso del museo esté dedicado al siglo XX, 
Observamos en pricipio las variadas manifestaciones del 
Modernismo producidas antes y durante ja Revolucién. 
Después tenemos !a diversidad plastica de la Escuela 
Mexicana desde su inicio en ta época de los veintes, 
hasta Ia flegada de los surrealistas europeos a nuestro 
pais en los afios cuarenta, que influyeron en la 
manifestacion artistica itamada fealismo mdgico y en 
el arte nacional de los cincuentas, 

Observamos en puntos claves del espacio museistico 
aspectos diversos del grabado comercial, de la 
caricatura politica y de ta litograffa, asi como dei arte 
popular y ta produccién regional. Si bien la distripucién 
de los espacios y la secuencia del trayecto resuitante 
obedecen a una ordenacién Por periodos cronoldgicos, 
cada saia guarda una relativa autonomia, 
obteniéndose, asf, una propuesta de lectura del arte 
mexicano que, sin embargo, no pretende imponerse 
como unica. 

ESTADISTICAS 

Diversas encuestas se ilevan a cabo en el Museo 
Naclonal de Arte con el fin de extraer informacion 
especifica acerca de varias cuestiones. Los resultados 
son analizados meticulosamente, y anotados con el fin 
de llevar un registro no séio de datos estadisticos, sino 
fambién de jas diversas actividades desarrofladas y 
como éstas han impactado al publico. Tenemos a 
continuacién algunos de tos resultados estadisticos que 
se obfuvieron a lo largo del afio de 1995, y que 
amablemente fueron proporcionados por el 
Departamento de Promocién y Atencién al Publico*, 

Se observé que las entradas monetarias en taquilla son 
minimas, en algunos casos no representan ni el 10% del total 
de visitantes registrados, EI resto corresponde a cortesias, 
asistencia en dia domingo, en que fa entrada es gratuita, 
estudiantes con credencial, miernotos dei INSEN, visitas 
especiales, etc. 
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TESTIMONIOS 

Era muy importante conocer, ademas de los estatutos y los 

objetivos institucionales, también ta forma en que éstos se 

desarrollan y como se manejan. Es justo decir que en el Munal, 

el trabajo conjunta de todos los departamentos es 

fundamental. A continuacton, se presenta el organigrama 

del Museo Nacional de Arte, proporcionado por el 

Departamenio de Promocidn y Atencidn ai Pubiice: 
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Nos acercamos especificamente a tres de ellos: el de 

Comunicacién Educativa era obligado, por ser alli donde se 

gesté el proyecto que aqui se presenta. También se tuvieron 

charlas con la Lic, Laura Sanchez, Subjefa dei Departamento 

de Promocién y Atencidn al Publico, y con el Lic. en Disefio 

Industrial Joel Aguilar, del Departamento de Exhibicidn. Se 

presentan aqui los resultados de dichas charlas, las cuales 

nos permiten ver mas de cerca cémo funciona el Munal, y 

por quiénes, 

EI DI, Joel Aguilar, como ya dijimos, en el Departamento de 

Exhibicién, el cual se apoya en los talleres de Museografia, 

Carpinteria y Pintura para realizar sus proyectos, Exhibicién 

esid conformado por cuatro personas: hay un jefe. un subjefe 

y dos asistentes, aunque en realidad, al momento de trabajar 

todos aportan trabajo e ideas. Este departamento tiene a su 

cargo, una vez que se tlene ya el terna de una exposicién 

temporal, hablar con los coleccionistas que cuentan con 

obras correspondientes a dicho tema, para solicitarlas en 

préstamo y a continuacién arregias todos los tramites 

necesarios: seguros, traslados, términos, etc, Esto puede ser 

con coleccionistas particulares, o con instituciones. Joel 

Aguilar proporcioné un esquema, para dar una idea de cémo 

se trabaja en torno a una exposicién (Fig. 3.2.): 
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Fig, 3.2. 

Podemos notar que todos estos departamentos estan 

estrechamente vinculados entre si, no necesariamente 

unidireccionaimente. Por ejemplo, para la elaboracidn del 

catdlogo de ta exposicién, el Dpto. de Promocidn y 

Atencién af Publico necesita estar en contacto con tos 

departamentos de investigacién y de Exhibicién, como 

veremos mds adelante. Es por eso que mientras se estan 

tlevando a cabo todos los procesos, no sdéio entran en 

contacto los departamentos en forma aislada y segun lo 

tequieran, sino que se hacen juntas continuamente para 

coordinarse, En el Departamento de Investigacién es 

donde se encuentran los curadores de un proyecto 

especifico, y donde, como ya hemos visto, surge toda ia 
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informacion tedrica y técnica que después serd traducida 

al publico. Al Departamento de Exhibicién le conesponde 

aterrizar las ideas de fos curadores, para, con sus 

conocimientos del disefo y ef espacio, presentar un tema 

al publico en forma atractiva, digerible, dindmica, en fin, 

lograr que el visitante disfrute y aproveche la experiencia. 

Lo mismo hace, como ya mencionamos, con los espacios 

lddicos que propone el Departamento de Comunicacién 

Educativa. Aqui se les da forma a las propuestas que, con 

base en conocimientos de comunicacién y pedagogia, se 

ven enriquecidos al conjuntar el trabajo de ambos 

departamentos. 

El departamento de exhibiciédn considera primordial el 

impacto y fa impresién que su trabajo cause en el publico, 

Normaimente, ta evaluacién consiste en el conteo del 

numero de visitantes, Joel Aguilar considera que seria 

magnifico tener un métedo con el que se supiera qué es 

realmente con fo que se queda ja gente al sallr del museo, 

ya que es esto lo realmente importante. Sin embargo, de 

cualquier forma, el fioro de comentarios es un excelente 

apoyo no sdlo para ellos, sino para todos los departamentos, 

ya que en ellos se refiela el sentir de ia gente acerca de su 

trabajo. El libro de comentarios y sugerencias se fotocopia 

para hacer llegar a cada departamento las observaciones, 

comentarios, felicitaciones e incluso quejas que le atafien. 

Hablando en términos generales, Joel Aguilar opina que, 

desafortunadamente, todavia hay planteamientos elitistas, 

sobre fodo en museos de arte. Sin embargo, hablando de 

un museo nacional, hay que ser muy cuidadosos en ése y 

muchos otros aspectos, ya que el arte de un pais es parte de 

su cultura, de su historia, y el museo acerca parte de ella ala 

gente, mucha de la cual no ha tenido ni podria tener acceso 

a ella de ofra manera. 

Para la Lic. en Ciencias de la Comunicacién Laura Sanchez, 

quien es Subjefa del Departamento de Promocién y Atencién 

al Publico, ef papel principal de los museos actuaimente es 

difundir cultura. En el caso especifico del Museo Nacional 

de Arte, se difunde arte que a todos nos pertenece, que 

representa parte de la historia de México, y por lo tanto, de 

todos nosotros, El Munal tiene una misi6n educativa, para 

acercar al publico a esa parte de su historia, Esto, mediante 

una labor y un esfuerzo enfocados a lograr que el publico 

fenga una experiencia provechosa, haciendo 
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planteamientos sencillos, directos, y, de preferencia, 

interactivos, ya que es asi como se logra un mejor 

entendimiento, y una mayor retencidn. 

Las funciones de este departamento se lievan a cabo con 

el apoyo no sdlo del INBA, sino también de contactos con 

patrocinadores, intercambios, etc. Tiene a su cargo la 

organizacién de cockteles, inauguraciones, obtencién de 

permisos, y hacer posible ta generacién de publicaciones 

obteniendo presupuestos y/o donativos, contactando 

proveedores, etc. Aqui, hablamos no solo de los catdlogos 

correspondientes a fas exposiciones temporales, sino 

también de folletos que promueven tanto dichas 

exposiciones como fa permanente, publicaciones 

generadas por el Depto. de Comunicacién Educativa, el 

folleto bimestral donde se informan las actividades que se 

flevaran a cabo en el museo, y sus horarios y precios, 

Asimismo, se generan carteles, y promocién para ciertas 

actividades en particular (Cursos, programas, ferias como 

la del Libro de Arte, etc.). 

La labor, pues, que aqui se desempena. es esencial. ya 

que hay una intensa interaccién con todos los demas para 

apoyarse pero, sobre todo, porque este departamento es 

el escaparate desde donde se proyecta y se difunde todo 

lo que se realiza dentro del museo. El periodo de actividad 

mas intensa es cuando hay en puerta una exposicién 

temporal, Entonces, debe prepararse ei Boletin de Prensa 

que dard a conocer la misma. Se elabora también ta 

Carpeta de Presentacién y en ocasiones un video para el 

Patronato. Esto con el fin de mostrar cémo estarad 

conformada ia exposicién (obras, informacidn) y conseguly 

todo el apoyo necesario pata ftlevarla a cabo 

satisfactoriamente. Se elaboran también solicitudes de 

servicios al INBA y a los medios de comunicacién masiva. 

La actividad en torno a la promocisn de fa coleccién del 

museo no es tan intensa ni tan vertiginosa, aunque sf se 

desarrolian visitas, insertos en prensa (cuando no hay una 

exposicién temporal), cursos en los que se recurre a las salas 

de la exposicién permanenie, etc. Al afio, se ievan a cabo, 

en promedio, tres exposiciones temporales. Como ya 

hemos mencionado, a fo largo del ano se va elaborando 

un informe que se presenta a fin de afo y el cual contiene 

un resumen de todo fo que se hizo, con datos estadisticos, 

muestras impresas, imdgenes . etc., para fines de 

evaluacién y consulta, 
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Para Laura Sdnchez, el arte desempefia un papel 

fundamentat en estos tiempos cadticos, ya que la percepcién 

que se obtiene de una obra de arte es el resuifado de un 

sentimiento limpio, auténtico, de una expresidn libre (la del 

artista) que para la gente representa una experiencia muy 

especial no solo por ef goce estético (muy importante) sino 

porque toca su sensibilidad de una forma mas efectiva y 

directa que cualquier otro discurso. 

EI siguiente testimonio es sumamente importante, ya que 

viene de Ia persona del Departamento de Comunicacién 

Educativa que concibié la idea del proyecto aqui 

presentado, una persona con una vasta experiencia en la 

labor educativa en museos: Guadatupe Margain. Claro que 

no fue esta sino una entre muchas conversaciones sostenidas 

con ella. Sin embargo, estas son sus opiniones acerca de 

conceptos que afaren no sdio al Museo Nacionat de Arte, 

sino al panorama muselstico en generat, El estar al tanto de 

su forrna tan especial de ver al museo y su misién, ayudard a 

la mejor comprensién de este trabajo. 

Guadalupe Margain cuenta que e! deparfamento comenzé 

a funcionar bajo ef nombre de Servicios Educativos hace 

aproximadamente seis afios, cambiando después su nombre 

aide Comunicacién Educativa, pues se adquirid conciencia 

de que los servicios educativos eran tan solo uno de los 

aspectos que debian atenderse. Asi, las labores que se 

desarrolian en esta area son: 

*investigacién educativa (de publico, pedagdgica) 

*Publicaciones diddcticas. Justo es mencionar que algunas 

han recibido premios a nivet internacional, incluida una 

publicacién coordinada por la misma Guadalupe Margain. 

*Diserio y elaboracién de material diddctico. Este se puede 

encontrar en fa Tienda, en tos talleres, cursos y seminarios, 0 

dentro de las exposiciones. 

*Disefio y elaboracién de espacios lidicos. El Munal 

tealmente pone gran empeno en este elemento, cuya 

utildad no todos los museos aprovechan. 

¢instrumentacién y manejo de diferentes programas 

educativos para diferentes pliblicos: escolares, nifios de la 

calle, 3a, edad, vecinos, etc.



*Evaluacion y retroalimentacién. Se logra a base de 

encuestas, 

*Decodificacion de Ia Informacién., Esto es, hacer accesible 

la investigacién académica, simplificaila y sintetizaria a través 

de un lenguaje comprensible para todo publico. 

* Visitas guiadas. Ademds de preparar y llevar a cabo las del 

publico asistente al Munal, también colabora en la formacién 

de personal de departamentos de Servicios Educativos de 

otros museos, y de diversas instituciones. 

Este departamento se conforma de: 

Jefe del departamento 

Subjefe 

Asesores Educativos (guias) 

Apoyo secretarial 

Estudiantes prestadores de Servicio Social 

Voluntarios 

Ademas, hay maestros comisionados de la SEP o del 

museo. El puesto desempefiado por Guadalupe Margain 

es el de Coordinadora de Programas Diddcticos. 

Ala pregunta de como se relaciona este departamento 

con fos demds dei museo, respondid: 

“Dpto. de Investigacién. Se nutre de él, af obtener 

informacién previa a las exposiciones, para programar 

los espacios itidicos, visitas, material diddctico, etc. 

Asimismo, como ya se mencion6, apoya en ta redaccién 

de textos accesibles para publico no especializado. 

*Dpto. de Exhibiciédn, Apoyo en el manejo de textos y 

cédulas, y para el montaje de espacios ludicos. 

*Dpto. de Promocidén y Atencién al Publico. Hay 

continua comunicacién con éste, ya que difunde sus 

actividades y programas, ademds del apoyo econémico 

y coordinacion con editoriales para la realizacién de 

publicaciones, asi como en la organizacién de ruedas 

de prensa. 

*Administracién. Proporciona recursos econdmicos. 

63



*Gerencia de comercializacion (La Tienda del Museo), 

Se le proponen publicaciones y material acorde con las 

exposiciones, ademds de que aqui es donde se comercializa 

lo que el Dpto. de Comunicacién Educativa produce. 

El tipo de pubblico que mds ocupa al departamento es el 

infantil y juvenil, aunque actuaimente ya hay un programa 

para la tercera edad (“Una cana al arte”), En cuanto al 

publice adulto, hay visitas guiadas para quienes soliciten este 

servicio. Existen convenios que se elaboran cada afio con ia 

SEP en los que se calendarizan las actividades conjuntas. 

EH impacto de la labor de éste departamento se sondea 

mediante la aplicacién de encuestas y cuestionarios, ademds 

de la reunién de opiniones acerca de la exposicién, Et 

impacto de ésta puede también evaluarse observando el 

comportamiento del ptiblico en los espacios ludicos; esto 

también proporciona informacién bdsica y muy interesante 

acerca del publico, ya que puede observarse el 

comporiamiento de cada grupo: qué actividades realiza 

cada sector, con cudles se interesan mds, c6mo reaccionan 

a las actividades sugeridas, etc. Nuevamente aqui se hace 

uso de fos libros de comentarios y sugerencias. 

Bdsicamente, ias actividades que se llevan a cabo en torno 

a las exposiciones temporales son los espacios fidicos, 

talleres artisticos, conclertos, realizacién de publicaciones, 

y visitas guiadas; en lo que respecta a Ja exposicién 

permanente, se realizan también visitas guiadas, talleres 

apoyados en la exposicié6n permanente, asf como 

seminarlos para maesiros. Ofras actividades son las 

exposiciones que se montan en ef metro, come clausura 

de los talleres de los nifios de fa calle, y tos talleres para 

puiblico discapacitado, que se apoyan en ios dos tipos de 

exposiciones. 

Can el propdsito de amoliar sus conocimientos y 

posibilidades, el Mungi se mantiene en contacto con 

museos en todo el pais, y en el mundo. Guadalupe Margain 

afirma que mds importante que conocer QUE se hace, es 

el saber COMO. Ella sostiene que el nivel en cuanto a esta 

area se refiere, es bastante alto con respecto al panorama 

nacional, ya que se tlene una visién mas amplia y cornpieta 

de la funciédn educativa del museo, lo que le permite 

identificar necesidades y realizar cada vez mds y mejores 

actividades. 
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Anvel internacional, falta todavia mejorar ciertos aspectos. 

Guadalupe opina que io mds importante, es que en el 

extranjero logran que los proyectos surgidos se mantengan 

y que se les dé continuidad. Hara fatta también lograr una 

mayor integracién de la comunidad haciéndolos participes 

de tal forma, que sientan el museo como suyo, ya que. 

actualmente, fatia representacién de la comunidad dentro 

de éste. 
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Capitulo 4. 

EL piiblico y su Kelacion con las 

EXPOSICIONES 

1.1 EL Museo y el Publico 

Hemos hablado ya de la evolucién que en varios aspectos 

han tenido los museos y las exposiciones. A continuacidn se 

analizara la importante evolucién que ha habido en el 

aspecio del publico. 

Poco a poco, de centrarse en el objeto en si mismo, se ha 

ido tomando mds en cuenta a! puiblico, considerando al 

museo como una institucion al servicio de la comunidad. 

Como consecuencia, la exposicién de las plezas se basa 

tanto en criterios estéticos como en aspectos didacticos. Por 

ello surgid la necesidad de crear departamentos de Servicios 

Educativos, de Relaciones Publicas y una mejora en fa 

calidad de los aspectos pubiicitarios, 

En los departamentos de Servicios Educativos, se generan 

programas para atender al ptiblico cautivo; esto es, dentro 

del museo, Cuando se trata de pubiico que no acude sujeto 

a una disciplina (visitas guiadas por personal de! museo, o 

por un profesor, en el caso de escolares), éste efectuaré un 

recotrido a placer, Esto acarrea que, de haber actividades 

© material aburrido y/o confuso, diffcilmente atraerd su 

atencidn. Por lo tanto es muy necesaria la investigacién del 

puiblico cautivo, o real, el cual recibe Giversas clasificaciones. 
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En el caso del piblico infantil, los programas ditigidos a éste 

deberdan centrarse en pocos objetos que sean de su interés 

y presentar ideas sobre aquellos objetos relevantes que les 

sean comprensibles, Si se trata de visitas guiadas el monitor 

que acompafia al grupo deberd adapiarse a la edad del 

mismo. Cada vez mds, se intenta que este publico trabaje 

auténomamente con la ayuda de material diddctico 

adecuado: éste debe ser tan efectivo para que la ayuda 

que requiera el nino de los adultos sea minima o innecesaria, 

lo que Implica que su capacidad perceptiva trabaje. 

trayendo consigo su parnicipacién activa y su creatividad., 

En cuanto al ptiblico adulto, resulta contradictorio que, aun 

cuando pareciera que es hacia éste que se avoca el museo, 

es ef ptiblico mds ignorado por los departamentos de servicios 

educativos. Hoy en dia, el pubblico adulto no puede ser un 

espectador pasivo dentro del museo. Debe lograrse su 

participacidn, un aprendizaje activo con el fin de que perciba 

al museo como un bien colectivo de la comunidad, logrando 

su integracidon al mismo. Es por esto que se hace necesaria la 

elaboracién de programas educativos enfocados a resolver 

la problemadtica y tos requerimientos especificos de este 

grupo, para captaro voluntariamente., 

El autor Screven’? ha realizado investigaciones acerca de 

los “visitantes no guiados’ que, en su mayoria, son adultos, y 

distingue ademas, dos formas de aprendizaje: el “formal”, 

que se Hieva a cabo en jas instlftuciones de tipo académico, 

y el “informal”, que ocurre en los museos e instituciones 

similares, Este aprendizaje no es lineal, tiene un ritmo individual, 

voluntario y exploratorio. La herramienta bdsica es la 

exposicion, reforzando con objetos y diversos medios visuales. 

En el formal, el principal apoyo es el maestro, que se basa 

principalmente en los medios verbales. 

El aprendizaje “informal” esta estrechamente relacionado 

con los visitantes no guiados, ya que son individuos que, en 

su tiempo libre, acuden voluntariamente a Ias exposiciones, 

y en sus propios términos (Ilegan cuando quieren, 

permanecen el tiempo que quieren, realizan el recorrido a 

su propio ritmo), Su aprendizaje depende de! contenido de 

la exposicidn, los detalles, las comparaciones, la fectura de 

los textos explicativos, el seguimienio de indicaciones, eic. 

De sus expectativas particulares y de Ia motivacién que se 

encuentre en el museo, dependerd el que realicen o no estas 

acciones. Como es Idgico, hay variedad’de intereses, 
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edades, juicios preconcebidos, actitudes, tiernpo disponible, 

niveles de conocimiento previo, motivaciones, etc. Todo esto 

frae consigo que exista también gran variedad de 

conductas, por ejemplo, la forrna de efectuar los recorridos, 

incluso, se han realizado diversos estudios al respecto que 

clasifican los diferentes modos de recorrer jas salas que 

presenta el ptiblico. 

En general, lo que los visitantes no guiados tlenen en comin es: 

1, Niveles Educativos y Socioecondémicos mds altos que la 

poblacién en general, lo cual no necesariamenie significa 

que estén mds preparados para la comprensién de lo que 

ven sin ayuda o guia. 

2, Orientacién Familiar o Social, Muchos llegan al museo en 

pequerios grupos (2 6 3 personas). Del soporte que se de a 

estas motivaciones sociales llega a depender la efectividad 

educativa de ta exposicién. 

3, Orientacion visual, La exploracién es el interés primario. Se 

ha observado que la mayor atencién es captada por 

otganismos vivos, objetos que se mueven o que invitan a la 

actividad sensorial (tocar manipulan y en las piezas 

novedosas. El grado mds bajo de atencién corresponde a 

los paneles pasivos bidimensionales y a los textos 

fradicionales. 

4, Busqueda de lo Novedoso o insdiito. Ademds de otras 

cosas, los visitantes se fijan en los elementos que son nuevos, 

Gnicos o de formas inesperadas. 

£s muy importante tener presente que. a través de los estudios 

que se han feadlizado sobre publico adulto, se ha podido 

observar que es bdsico mantener un ambiente de 

informalidad en el museo. Los visitantes no deben sentise 

obligados a verlo toda. Se le debe dar una buena orientacién 

a través de diversos medios, por lo tanto, los programas 

deberdn ser io suficientemente flexibies, ya que no es posible 

elaborar un programa para satisfacer las diferentes 

expectativas de cada individuo, pero si pueden elaborarse 

programas que permitan que el individuo los adapte a sus 

propias necesidades, es decir, que escoja del programa lo 

que quiera hacer, jo que mds le interese y responda mejor a 

dichas expectativas y a sus disponibilidades de tiempo. 
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Es importante saber que la mayoria de jos adultos que 

participan en actividades educativas lo hacen con la 

intencién de, de alguna manera, aplicar lo que aprenden. 

Debe tenerse esto en cuenta, y procurar que los programas 

y sus actividades tengan una significacién para la vida social 

y personal del visitante, dejando siempre abierta ja posiblidad 

del descubrimiento personal y de ejercitar ta creatividad. 

Como recurse para atraer al visitante adulto, ademas de los 

medios masivos, se ha hecho uso también de los espacios 

publicos tales como estaciones de tren, autobtis, aeropuertos, 

hospitales, cdrceles, ya que se ha comprobado que ofrecen 

un extraordinario potencial, ya que oftecen Ia posibilidad de 

desperiar el interés en personas que normaimente, tal vez ni 

siquiera pensarian en visitar un museo. Asi fue comprobado 

en el Sheffield Museum, Cuando se organizé una exposicién 

para tlevar a los hospitales de la ciudad. Asimismo, en 1974 

el director del Philadelphia Museum of Art, Evan Turner, 

escribid sobre la importancia de Ia interaccién del museo 

con la comunidad, y propentia una serie de actividades para 

aicanzar este objetivo, tales como programas de arte en la 

calle, cooperacién con comunidades que Io pidieran y 

exposiciones mdviles. 

4.2.Exposiciones y Puiblico en México 

Nuevamente, abordaremos de forma particular el caso de 

México, para obtener una visién de ia actitud de las 

instituciones museisticas hacia e! publico® . 

En este sentido, fue definitiva la politica educativa de José 

Vasconcelos en ia época posrevotucionaria, que se distinguid 

por fomentar la participacién popular: realizacién de eventos 

culfturales en nuevos foros, exposiciones con trabajos hechos 

por los nifios en la escuela, creacién de nuevos museos, 

etcétera. 

La concepcién que Vasconcelos tenia de una obra en un 

museo de arte diferia de la clasica obra suntuaria de cardcter 

privado fomentada en ei porfiriato. Asi, ya que él promovidé 

el atte de proyeccidn social, sobrevino ja fatta de apoyo para 

ic pintura de pequerio formato en el museo. Es cuando todo 

el apoyo se concentié en la pintura mural en edificios 

puiblicos, siguiendo asi un nuevo tipo de espectador, capaz 

de asimilar estas nuevas experiencias visuales, de acuerdo a 
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su experiencia anterior. En ese entonces se consideraba al artista 

como un trabajador y un aliado de la transformacién social, 

Més tarde, con el “nacionalismo artistico” dei gobierno de 

Miguel Aleman, esa concepcién se pierde, dando paso al 

desarrollo y valoracién de figuras con talento excepcional. Se 

trata de recuperar a ias figuras mds reconocidas del arte 

mexicano,sobre todo fos muralistas. Se dan también cambios a 

nivel econémico, que ligan a fa cultura con ta industria turlstica. 

Esto, conla consiguiente creacién de institutos y nuevos museos. 

De allf en adelante, en una época en que diversos factores 

offecian un panorama optimista de desarrollo, el promover una 

atmésfera de “libertad” fue importante, y generé diversos actos 

de difusién que, se esperaba, elevarian el nivel cultural de la 

poblacién. 

Esto favorecidéd a aquel sector minoritarlo que ya estaba 

familiarizado con el consumo de bienes artisticos, no a aquel 

gran sector que habia estado siempre alejado y que, con todo 

este auge, se sintid cada vez mds ajeno a este tipo de 

expresiones. A diferencia de las épocas posrevolucionarias, a 

partir de los afios 50's se pensaba en el publico como un 

receptor pasivo, al que no se involucraba en ningun sentido. 

Las pocas iniciativas que hubo para invertir estos procesos, 

fracasaron ante {a prioridad de tas instituciones: el sentido elitista, 

crear espectadores de “alto nivel”. 

Afortunadamente, a partir de los arios sesenta, esta situacién 

poco a poco fue cambiando, se modernizaron estructuras y se 

especializaron funciones. 

En materia de servicios educativos, los primeros experimentos 

importantes, sobre todo en lo que toca a los aspectos ladicos 

enla apreciacién artistica, ocurrieron en el Museo de San Carlos 

en 1974, por iniciativa de Felipe Lacouture y Graciela Reyes 

Retana (actual directora del Museo Nacional de Arte). 

Como se mencion, ta situacién econdémica influye en et 

aspecto cultural, Actuaimente, la mala situacién econdémica 

se ve reflejada en el acercamiento progresivo de las politicas 

de difusién artistica a los esquemas de financiamiento 

empresarial, y a la bsqueda de apoyo de ta iniciativa privada, 

ya que los presupuestos asignados por las instituciones 

gubernamentales resultan insuficientes. 
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Actualmente, existen cinco grandes tendencias en Ia 

teflexi6n sobre museos: 

a) La que se centra en el papel de las obras y los artistas 

bp) La que confia la renovacién de los museos a ta 

experimentacién arquitecténica en los edificios 

c) La que propicia la renovaciédn museogrdfica y la 

contextualizacion de los objetas en las exposiciones 

d) La que estudia Jas necesidades del publico y busca ampliar 

ios servicios educativos a partir de los resultados obtenidos 

e) La que analiza a los museos como agentes de Ia politica 

cultural 

Particularmente sera analizada la cuarta reflexidn, la que se 

enfoca al publico. A través de los estudios realizados en 

México a este respecto, se ha constatado que. de hecho, 

no existe una actitud tan solemne hacia el museo como en 

otras grandes ciudades, Sin embargo, lo poco diddctico de 

las exposiciones provoca que haya dificultades para ta 

vinculacién con los museos de arte, atin cuando existe gran 

disponibilidad para aceptar innovaciones e6 incluso 

proponeiias, 

En un estudio realizado en la exposicién “Augusto Rodin” que 

se presenté en el Museo del Palacio de Bellas Artes del 14 de 

mayo al 15 de agosto de 1982” , se presentaron cuatro o 

cinco de sus esculturas mds famosas para darle un cardcter 

de familiaridad con algo altamente prestigiado. Esto factlité 

la comprensién, ya que no se trataba de descifrar algo 

desconocido. 

Se encontrdé que, en primer lugar, el publico otorga al museo 

la facultad de aumentar el nivel cultural. En seguida se 

ubicaron: la capacidad del museo de ofrecer conocimientos 

de diversos tipos, ofrecer una experiencia estética (placer 

estético, emocldén visual, afinacién del gusto), aumentar la 

sensibilidad o “educacidn sensible” y brindar esparcimiento 

© distraccién, 

Aqui nos damos cuenta de cémo mas que cuaiquier otra 

actividad, se cree que el arte es capaz de concentrar una 

variedad de elementos . y que si se jerarquizaran las 

actividades humanas que forman parte de Ia cultura, el arte 

ocuparia el sitio mas elevado, Sin embargo, se pudo ver que 

aunque gran parte del puiblico confiere al museo la 

posibilidad de aumentar el nivel cultural, s6io una minoria 
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piensa en las posibilidades que se obtienen para la 

educacidn sensible. 

Pareciera que el ptiblico concibe el funcionamiento del 

museo con los mismos parametros de ia escuela, la cual 

tiene un cardcter de obligatoriedad, en fa que el 

conocimiento es impartido por un profesor y esta contenido 

en libros, Esto se nota al ver la demanda det publico por 

visitas guiadas, informacién audiovisual e impresa, ia 

atencién puesta a los textos explicativos dandose asi una 

reproduccion de la relacion vertical maestro-alumno, Esto 

contrasta con la concepcién de que la expresidn libre de 

los sentimientos es primordial en la expresién artistica. La 

“libertad” es considerada una condicién del arte, por la 

ausencia de determinacién externa, permitiendo que el 

artista trabaje libremente, sin condicionamientos en lo que 

hace, 

Acerca dela continua solicitud de material de apoyo, ésta 

ocurre por que el ptiblico se considera carente de “recursos 

propios” que le permitan apreciar ta obra, lo cual solo 

podria ser con el apoyo de datos brindados por 

especialistas, El tener dicha informacién, validaria su 

apreciacioén ya que, al parecer, el publico considera que 

hay una forma de ver las obras de arte, la cual si tendria 

categoria “cultural”, al contrario de la propia, la 

espontdnea, Es asi como encontramos una devaluacién 

de la propia percepcién, que es el producto de tas formas 

de ver y la informacién a que se ha tenido acceso a lo 

largo de la vida, y que no siempre coincidird en las teorias 

historicas y estéticas, pero que no por esto deja de tener el 

gran valor de ser Gnica y personal. 

La percepcidén se manifiesta fluidamente solo cuando el 

espectador se expresa acerca de sus obras preferidas, Es 

evidente, que existe la sensacién de que sin una opinién 

especializada, la sola contemplacidén dei objeto no es 

suficiente. Esto aunado a las caracteristicas que provocan 

en el puiblico un efecto de inhibicién y autocontrol, que se 

han vuelto para la gente propias de un museo, como son: 

la solemnidad, et silencio, ta discrecién y la presencia de 

los guardias destinados al resguardo de igs obras. 

Otros datos significativos” , son que la gran mayoria det 

publico es mexicano y pertenece ala clase media y media 

alta; se infilere también que una alta proporcién de quienes 
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van a los museos no regresan, o no adquieren el hdbilo de 

ir con frecuencia, esto se ve teflejacdo en elhecho de que 

casi la mitad de los encuestados refiere que es su primera 

visita, 

La influencia de la publicidad y de los medios masivos 

intensifica el conocimiento del arte “culfo” en aquel publico 

que a través de la educaciédn media y superior ya habia 

tenido acceso a ella. Sin embargo tiene poco éxito con 

aquellos que no recibieron una vinculacién con el arte a 

través de un sistema escolar. Se dice que el sistema escolar 

“semicaptura””’ , prepara a la gente para que responda a 

los estimulos que emiten los medios de comunicacién masiva. 

Pero sin dicha predisposicion, los medios escasamente logran 

despertar necesidades, hdbitos culturales duraderos. 

En general, podemos ver que los elementos inmediatos en 

que se apoya el publico para enconirar significado a las 

obras de arte son: el titulo, el grado de anécdota o narativa 

que tengan, la posibilidad que ofrezcan para encontrare 

sentido o al menos un detalle que le sea familiar en una 

cadena de significados propios. Resulta significativo 

encontrar que el publico pide textos con un lenguaje mds 

comun, no sdlo fechas y datos técnicos, sino que solicita 

medios para hacer posible su comprensién, para “oir y ver" 

lo que las obras “dicen”, lo cual es especialmente dificil 

debido, en principio, a la ya citada devaluacién de Ia propia 

percepcidén. 

A pesar de que es importante la labor desempefiada pot la 

escuela a nivel bdsico para acercar al publico a los museos, 

provocando, de hecho, que en México el aire de solemnidad 

no sea tanto como en ottos paises latinoamericanos, también 

es cierto que subsisten en ella prejuicios romanticos y elitistas 

acerca de la creacién artistica, visitas que tienen un sentido 

de obligatoriedad, sin motivaciones y placer, provocando 

que. con la tipica copia de datos de ia cédulas, el nifio no 

encuentre un desarrollo de su capacidad de goce, de andlisis 

y profundidad en su experiencia visual, y por lo tanto, una 

casi ausencia de una experiencia sensorial, Un adulto con 

estos antecedentes encuentra dificil valorar (0 siquiera definin 

sus percepciones. 
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Capitulo 5. 

El Papel Del Diseno y la 

CoamnicaciOn GRafica en un 

QUSEO 

5.1. Srtuacion del disefiador y el 
comunicador grdpico en un auseo en México: 
el caso del Museo Nacional de Historia. 

Abordando Ia problemdtica de los museos en la actuatidad, 

sostuvimos una pldtica con el Lic, Jorge Pérez Vega, quien se 

desempeha como Disefador Grdfico en el Museo Nacionai 

de Historia, ademds de impartir cursos y conferencias 

relacionados con ei tema, Enseguida, se resume lo que 

expuso” , 

Los museos del INAH no son ia excepcién en cuanto a ios 

objetivos de Investigar, Administrar y Difundir el Patrimonio 

Cultural. Al Disefhio Grdfico lo encontramos mayormente 

explotado en este tiltimo: el Curador -como ya habiamos 

mencionado-, dice cémo se manejard la exposicién del 

patrimonio, el musedgrafo se encarga de desarrollar dicho 

planteamiento, echando mano del disefo. 

Para lograr esto de_ manera efectiva, la museografia (en el 

caso de! Museo Nacional de Historia), ademds del Taller de 

Graficos y Serigrafia- es decir, el de Disefio Grafico, también 

se sirve de los talleres de Carpinteria, Pintura y barniz, Herreria, 
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Fotografia e ilustracién, Todos estos talieres estan en contacto 

entre si y con los departamentos de Difusién Cultural y de 

Servicios Educativos. 

Segiin el Lic. Pérez Vega, quien estudié pintura y grabado en 

San Carlos y tiene 20 afios en el Museo Nacional de Historia, 

en un Inicio sdio se consideraba al taller como de Setigrafia. 

Ha sido paulatinamente que se ha logrado que se considere 

al Diseho Grdfico como parte de fas disciplinas que se 

desempefian dentro del museo, Sin embargo, atin ahora, 

todavia no se define, no esta muy claro el papel que juega 

(y podria jugar) el Disefio Grdfico dentro de una instituclén 

como ésta. 

Una muestra de ello es la actitud unilateral al montar una 

exposicién, donde es el Curador quien decide Jos criterios. Es 

muy dificit que una sugerencia pueda ser ejecutada. Esto 

fedunda en que muchas veces el espectador no recibe el 

mensaje adecuadamente, ya que no estd emitido pensando 

en sus necesidades reales, 

Dicha situacién es evidente cuando nos damos cuenta que 

la gente que va al MNH sdlo ve carruajes, ricos atuendos, 

habitaciones ostentosas, sin realmente captar el hecho 

histérico, No hay estudios formales de Ia necesidad y reaccién 

del publico, No se evalua ta efectividad del impacto de las 

exposiciones en sus visitantes. 

A decir de Jorge Pérez Vega, ademas de Ios obstdculos que 

todas ias demds actividades en el museo encuentran, tales 

como presupuestos, circunscribirse a la temdtica del museo, 

y no salirse de la linea politica marcada en turno, en el caso 

no solo del Disehador Grdfico podria haber un mayor 

desarrollo si pudiera eliminatse esa incomunicacién entre tos 

diferentes talleres y departamentos. Es mds, una actividad 

interdisciplinaria en donde las diferentes Greas estabiecieran 

un didlogo, traeria consigo la solucién no solo del disefio, sino 

de todas las deméds dreas; y con esto, un mejor entendimiento 

con el espectador 

Respecto a la pregunta acerca de cémo un museo de 

Historia puede presentar innovaciones sin salirse de contexto, 

ya que este ramo, podria pensaise, tal vez no se preste a 

clerto tipo de actividades; el disefador Pérez Vega responde 

que lo primero, lo bdsico es que se dé una comunicacién 

interna, para que, unidas las diferentes disciplinas, jogren 
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encontrar el mejor carnino hacia el pubfico. El sugiere, por 

ejemplo, la ambientacién de las diferentes salas, con fo cual 

se lograria introducir al espectadar en el tema. 

Recorlendo el museo, comenta que ademds de crear las 

cosas nuevas que se requieran, también esta a su cargo el 

mantenimiento de lo que ya estd; por ejemplo las cédulas, 

los letreros de sala, la sefiatizacidn... Hace notar cédulas cuyos 

textos en acrilico transparente son llegibles porque el color 

de la basa es casi idéntico, o al contrario, cédulas que se 

disparan, que parecen parches sobre las mamparas, 

paredes, efc. y menciona que desgraciadamente este es 

otro de Ios resultados de Ia falta de comunicacién, ya que el 

Taller de Grdficos elabora el material después de observar 

log colores y condiciones de ia saia en cuesticn, Sin ermbargo, 

de repente alguien decide mover los objetos, o las cédulas 

mismas, y es por eso que hay momentos en que no se ven 

acorde con la museografia. También ta burocracia es otro 

gran obstdculo, ya que si él detecta un problema de este 

tipo, primero debe reportarlo, y no puede poner manos a la 

obra hasta no recibir autorizacion. Es importante mencionar 

que en el Taller de Graficos y Serigrafia solo hay dos personas: 

el mismo Jorge Pérez Vega, y un encargado del Dibujo 

Arquitecténico. Aunque, en realidad, ambos se hacen cargo 

de lo que haga falta. 

Por lo que toca al manejo de informacién grabada en cinta 

sonora, él piensa que es conveniente para el ptiblico que no 

sabe leer, sin embargo, si se abusa de este recurso ellminando 

las cédulas, se fomenta Ia resistencia del pueblo a la lectura. 

Claro que por esto es también muy imporiante que la cédula 

tenga un lenguaje accesible para el pubblico. 

Contamos también con el testimonio que amablemente nos 

brindd la Profesora normalista Thalfa Alba, quien es 

Coordinadora del drea de Servicios Educativos del Museo 

Nacional de Historia® , 

Este Departamento comienza en los afios ‘50 como 

Departamento de Accién Educativa, cuando el museo 

estaba bajo ta direccidn de Silvio Zavata. En los afies ‘70 toma 

ya ef nombre de Servicios Educativos. A su cargo esta, al igual 

que en el caso del Disefio, lo que respecta a Difusidn. Este 

departamento es un enlace directo con los diversos grupos 

que visitan el museo. Su labor es hacia el intertor: Difusién 

Cultural trae gente al museo, Servicios Educativos se encarga 
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de ellos ya que flegan. Dan a conocer en forma escrita y 

verbal el Patrimonio Cultural, por medio de folletos, boletines, 

pldticas talleres, cursos y actividades diddcticas. 

En el MNH son muy importantes las visitas guiadas, y el puiblico 

al que se pone mayor atencién es, principalmente, 

estudiantes de nivel bdsico (primaria y secundaria), y las 

actividades estdn pensadas en consecuencia. 

A decir de la Profesora Aiba, et Disefio Grdfico es bdsico para 

su departtamento, y menciona también a los maestros de 

Artes Pldsticas, ya que ellos pueden elaborar de manera mas 

efectiva el materlal grafico, visual y diddctico: los ya 

mencionados folletos, boletines, cuadernilios y actividades 

como dibujos para lumina: armables de papel, dibujos para 

hacer collages, etc. Explica que lo importante de realizar 

estos, es que para el estudiante adquirira un mayor significado 

el tema histérico en cuestién. Esto, debido a que muchas 

veces el objeto histérico en una vitrina no habla mucho por 

sf mismo, y un apoyo de este tipo ayuda a la mejor 

comprension del hecho histérico. Y ayuda avin mas cuando 

el estudiante participa iluminando, pegando o doblando, ya 

que asi, fe toma mayor interés al objeto expuesto y, 

consecuentemente, al tema. Al llevar a su casa estos trabajos, 

puede ocurtir que los muestre a otros nifios, transmitiéndoles 

algo de Ia informacién que él obtuvo, y despertando fal vez 

el interés de ellos. En este punto es importante sehalar que 

la tazén para que sea a los niveles bdsicos a los que se les 

preste mayor atencién, es que, para abarcar 

adecuadamente a todos (universitarios, profesionistas, 

adultos sin estudios, extranjeros...) se requiere de mds 

personal, y de una infraestructura con la que, 

desafortunadamente, no se cuenta, 

Volviendo al material, no siempre se cuenta con un disefiador 

para elaborarlo: el Disehador Grdfico del museo muchas 

veces tiene demasiado trabajo en salas y no se daria abasto 

fambién con Servicios Educativos. Tampoco se cuenta 

siempre con prestadores de Servicio Social, y, es la misma 

Profra, Aloa quien lo dice, de cualquier manera no es posible 

atenerse a ellos para superar la insuficiencia de personal. En 

consecuencia, muchas veces el material es elaborado por 

los maestros dei departamento de Servicios Educativos o lo 

mandan hacer por fuera, en aiguna imprenta. Cuando acudi 

ala entrevista, la profesora estaba prepardndose a recibir a 

dos prestadores de Servicio Social, y enfrentando el 
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inconveniente de que no habia un Grea suficiente para que 

etlos pudieran trabajar. Como ella misma dijo: “Apenas 

tenemos espacio para nosotros..." Sefiald también que si 

hubiera mayor comunicacién entre departamentos, pedrian 

lograrse muchas cosas,por ejemplo, Servicios Educativos 

podria ayudar a hacer mas accesible el lenguaje que usan 

los curadores e investigadores para la informacién que llega 

al ptiblico, o con ef musedgrafo a organizar, junto con el 

Disefiador Grdfico, las exposiciones de una manera mas facil 

de recorrer y comprender, 

Al comentario sobre la evolucién de los museos hacia el 

publico, ella responde que, antes de proponer proyectos 

modernos y novedosos, debe revisarse la infraestructura del 

museo, que a veces no permite ni siquiera realizar los objetivos 

primarlos de cada Grea. Probiemas como ia falta de 

presupuesto, de personal, de espacios para trabajar, y, 

nuevamente, ta faita de una actividad interdisciplinaria entre 

tos departamentos no permitiran el desempeno efectivo de 

las partes que conforman el museo, ya no se diga la evolucién 

en ellos, 

En el caso del Museo Nacional de Arte, se considera al disernio 

como una herramienta invaluable que permite establecer 

comunicacién de una forma mas dgil y accesible. Se ha 

confirmado su utilidad tanto dentro de la museografia como 

en jas publicaciones, los espacios ltidicos, sefializacién, 

espacios de venta y diversos proyectos, Particularmente 

Guadalupe Margain, Cooidinadora de Programas 

Educativos, considera que podria y deberia sacarse mayor 

partido a los alcances que tiene la Comunicaclén Grdfica 

dentro del Museo Nacional de Arie, ya que, por lo pronto, 

las necesidades en este sentido se ven satisfechas mediante 

personal externo, y/o prestadores de servicio social, con la 

consiguiente rotacién de elementos y los inconvenientes que 

ésta trae consigo: perlodos de adaptacién, de 

involucramiento, estancia temporal, salida. 

5.2. El Papel de las digerentes disciplinas 
para Generar una exposicion 

Nuevamente, respecto a exposiciones generadas en, por y 

para un museo, haremos hincapié en que la experiencia dice 

que los mejores resultados se obtienen cuande diferenies 

disciplinas intervienen en éste trabajo, lo cual trae consigo el 
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que, al complementarse el trabajo de varios profesionales, 

ante los problemas o necesidades que puedan surgif, se 

puede confiar en una solucién mds completa y eficaz. Lo 

que a continuacién se presenta, con numeros del | al til, son 

las conciusiones obtenidas en un Seminario en el Field 

Museum de Chicago en 1983,“ respecto a ta actividad 

interdisciplinaria tan necesaria para el 6ptimo funcionamiento 

del museo, que ya hemos menclonado antelormente. 

I. PAPEL DEL ESPECIALISTA DEL AREA DE 

CONOCIMIENTO EN EL PROCESO DE MONTAJE. 

A. Experiencia requerida: 

*Conocimiento de} Grea en general (historia, historia de! arte, 

algun dreag del quehacer cientifico, etc.) 

«Conocimiento del material que integra la exposicién. 

*Conocimiento actualizado de ias cuestiones abordadas, 

tanto practicas como tedricas. 

B. Contribuciones ai equipo: 

“Responsable del desarrollo del concepto global. 

*Responsable de la exactitud de! contenido, como objetos 

que se usan, en qué contexto, etc. 

*Determina las necesidades de conservacién y seguridad 

de los objetos. 

*Se encarga de la catalogacién y etiquetaje de dichos 

objetos. 

Il. PAPEL DEL EDUCADOR EN EL PROCESO DE 
MONTAJE 

A. Experiencia requerida: 

*Un profunde conocimiento del publico que concurre al 

museo. 

*Saber elaborar programas relacionados con una exposicion. 

*Conocimiento de las técnicas audiovisuales. 

*Conocer tos programas escolares, 

B. Contribuciones al equipo: 

«Revisa el concepto global de la exposicién, y comprueba 

qué tan apto es éste de acuerdo a las necesidades y 

caracteristicas del publico del museo, y/o de los estudiantes 

de fodo nivel. 

* Asimisrno, revisa el contenido basdndose en las conclusiones 

arrojacdas de! punto anterior. 

 



¢Realiza una continua evaluacién durante la planificacién 

de la exposicién. 

*Se encarga de la redaccién de las cédulas informativas y 

todo el material que lleve inforrnacién escrita de forma 

accesible para e! piiblico. 

*Desarrolia materiales educativos que puedan tener cardcter 

de necesario o de complementario, como visitas guiadas, 

clases, falleres, qudiovisuaies, etc. 

Il. PAPEL DEL DISENADOR EN EL PROCESO DE 

MONTAJE 

A.Experiencia requerida: 

«Conocer los aspectos técnicos del montaje de una 

exposicion, 

*Conocimiento de las técnicas de comunicacién. 

*Conocer el medio. 

*Tener conocimiento para poder ser objetivo acerca de la 

viabilidad de una produccién. 

B. Contribuciones al equipo: 

«Estudiar ia mejor manera de adecuar el concepto de la 

exposicion a su formato, de forma que se relacionen lo mejor 

posibie. 

*Analizar el contenido en relacién al disefio, aclarar las ideas 

antes de exponerias. 

*Desarrollar et diseno final. 

*Sugerit posibies soluciones técnicas, 

*Debe tener en cuenta la perspectiva que el publico tiene 

en relacién al tema de la exposicidén. 

*Aportar orientacién visual en cuanto al contenido de Ia 

exposicion, 

«Dado que él es el experto en comunicacién, debe cuidar 

que ésta sea efectiva, en el transcurso de Ia planificacién. 

5.3. Consideraciones 1portantes para el 
disefio de una exposicidn 

Para el disehlo de una exposicién, resulta de gran valor 

conocer fas tres categorias que el profesor Lauro Zavala* 

hace de los elementos que influyen para que el visitante de 

una exposicién vea satisfechas o no sus expectativas al 

concluir un recorrido;: él los divide en: 
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Elementos Rituales: Al no ser un museo parte de fa 

cotidianeidad, produce en el visitante la sensacién de estar 

participando en un proceso cultural, el cual lo pone en 

contacto con una época especifica, y al mismo tiempo le 

hace seniir cierta continuidad, en ia que de aiguna forma 

entra en contacto con generaciones anteriores y posteriores 

de visitantes. 

Elementos Educativos: El objetivo es conseguir que el visitante 

obtenga nuevos conocimientos, actitudes, perspectivas. 

Elementos Ludicos: Permiten ta interaccién entre el visitante 

y la exposicién. Generan a su vez un tlempo tidico. 

Parafraseando al Prof. Zavaia: “la previsién de la interaccién 

entre estos tres elementos, forma parte del arte det diserfio 

museogidfico””. Las recomendaciones que se hacen a 

continuacién, son aplicabies tanto en exposiciones en 

museos como en ferlas, o exhibidores con fines comerciales 

(stands). 

Presenracion detallada 

Tado texto, objetos y graficos relacionados con aquél, debe 

presentarse en Gngulos correctos para que e! ojo pueda 

captartos, Esto significa que si el visttante debe desplazar su 

vista de arriba hacia abajo para abarcar ia informacién, 

debe facilitdrsele esta tarea controlando el ritmo y el 

movimiento, esto mediante la adecuada colocacidén (a@nguio 

de vista) de los elementos. Una vez resueito esto, la relacién 

de estos planos con las fuentes de lluminacién se vuelve muy 

importante, para evitar deslumbramientos o reflejos. 

Pinturas, dibujos ée ilustraciones estan relacionadas con el texto 

de diversas maneras, Pueden montarse en bloques 

independientes para no ser montados directamente en Ia 

pared o en el soporte primario, Pueden estar montados en 

paneles con ef texto en una franja o cédula debajo, o 

sobrepuesto, También pueden estar ambos fuslonados por 

algtin medio de impresién, 0 las palabras en un soporte y fas 

flustraciones en otto. Aqui es importante tener en cuenta que 

no siempre es igual el tono dei color blanco, por lo fanto, 

diagramas con un fondo blanco podrian parecer parches al 

ser colocados en un soporte del mismo color. Es, en 

consecuencia, mejor si el diagrama se elabora en negativo, 

acon otro color de fondo. 
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Encabezados, titulos, subtitulos y etiquetas deben ser 

diferenciados, esto a base de jerarquizacién tipogrdfica 

mediante ei uso de diferentes puntajes, tratamientos, etc. 

Los primeros se empiearan para descripcién del objeto o 

tema mediante un texto breve, y las etiquetas, o cédulas, 

para proporcionar mds informacién detaliada camo 

medidas, peso, procedencia, autor, numero de catdlogo, 

material, etc. Todas los encabezados deberdn ser similares o 

iguales en el manejo de la tipografia (fuente, puntaje. estilo), 

y aparecer siempre con la misma relaci6n con el objeto, Todas 

las cédulas presentaran la informacion en el mismo orden y 

estilo, ef cual debe también estar relacionado con et del 

objeto expuesto. 

Composicién 

Debe tomarse muy en cuenta la direcclén para la 

composicién. Un diagrama, pintura o ilustracién con un 

acomodo adecuada, llevard ta vista hacia el centro, que es 

el punto donde ésta es mas aguda y por tanto percibe mds 

detalle. Velarde Giles”? hace una comparacién con ia 

manera como el ojo sigue a un objeto en movimiento, como 

un auto, o un animal, en la misma direccién y con la misma 

tapidez con que éste se despiaza. De igual! modo, una 

composicién guia ta vista del espectador por medio del 

acomodo de los diferentes elementos. Esto puede 

aprovecharse llievando el ojo del visitante de manera dgil 

pero suave en la direccién en que ta informacién debe 

captarse. 

EL Disefio 

Lo que debe tenerse siempre en cuenta es que la exposicién 

es para el publica, Asi que el disefiador debe darle atencién 

especial a su propia percepcidn. Para la realizacién de un 

buen disefto, es provechosa ta investigacién documental y 

bibliogrdfica, y es igualmente util observar cudles son jas 

reacciones del puiblico visitando exposiciones. 

Para el disefio de una exposicién, es necesarlo considerar: 

+Espacio para el publico. Hablamos del drea destinada al 

movimiento y circulacién del pliblico, Debe ser facitmente 

accesible y suficientemente grande, Puede hacerse uso de 

los tratados de antropometria, o con sentido comin y una 
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cinta métrica puede decidirse el Grea adecuada para que 

una persona pueda observar ya sea de pie o agachada, 

mientras otras dos pueden pasar a un lado. En ciertos casos, 

debe pensarse en un drea para que el publico converse o 

descanse sin molestar a los espectadores. 

*Espacio informativo. Es el espacio especificamente 

destinado para objetos, modelos, artefactos, imagenes, cajas 

de luz, displays, etc. Aqui debe ponerse cuidado en la 

colocacién de los mismos: que los grandes no bloqueen a 

los pequefios, que los que tengan mayor jerarquia esién 

colocados en consecuencia, que si requieren seguridad sean 

consideradas las barreras y/o el espacio entre ellos y el 

pubiico. 

*Espacio administrativo. Es el espacio destinado para 

satisfacer varias necesidades fuera de la vista det ptiblico, 

incluye el acceso para mantenimiento como cambiar focos, 

lamparas o cudiquier otro tipo de atencién técnica al 

exhibidor, Incluye también el espacio para aimacenamiento 

que se requiere para guardar folleterfa o impresos que sirven 

de material extra. El espacio para el personal es para aquellos 

stands en que hay personal atendiendo al publice, y que 

requiere descansar, tomar aigo e incluso ponerse un uniforme, 

Et espacio de entretenimiento es destinado para atender 

clientes importantes a los que se les desea proporcionar un 

tratamiento especial. 

Segtin el autor Velarde Giles, hay bdsicamente dos tipos de 

exposiciones: interna y externa. 

La exposicién externa es construida aislada, en alguna isla 

exclusiva para esa exposicién determinada, ya sea en una 

sala de exposiciones, un museo o aigtn lugar externo, Pueden 

ser pabellones completas en ferias de caracter internacional. 

El disefho reclama atencién desde todos sus angulos, ya que 

frecuentemente estd abierta por todos lados. En salas de 

exposicidn son todavia mas arreglados y cuidados, ya que 

compiten con otras exposiciones para ia atencién del 

publico, 

La exposicién interna presenta menos problemas de 

supervision, Se encuentra en un espacio ya dado, como un 

qulosco o stand en una feria, una sala de un museo, galeria 

u hotel. Aqui, ef reto es motivar al visitante a entrar y, una vez 

alli, mantener su atencién, ya que no es facil salir del Grea. 
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5.4. Consideraciones para el diseno de un 

display” 

Tratamiento vertical 

Et no tener limites en cuanto a altura se refiere es una ventaja 

con la que el diseflador no se encuentra muy a menudo. Sin 

embargo, si se da el caso, debe tenerse presente que entre 

mas se ocupe el espacio vertical, mds lejos deberd estar el 

especiador para poder apreciario todo. 

E[ nivel visual promedio se considera en aproximadamente 

1.60 m. del nivel del piso (fig. 5.1.). Si un display vertical tiene 

un metro de alto y esta despegado un metro del piso, el 

espectador deberd estar aproximadamente a un metro de 

distancia pata apreciarlo cémodamente. Si dicho display 

comenzara desde el nivel det piso y tuviera tres metros de 

altura, deberia apreciarse desde una distancia de, al menos, 

tres metros. Asi, después de ser completamente apreciado, 

el display puede ser observado mds de cerca, parte por 

parte, detalle por detalle. Cuando el espectador no podra 

disponer de Ia distancia necesaria para la apreciacién det 

display o exhibidor es necesario reconsiderar sus dimensiones. 

Esto, a menos que la intencidn sea un impacto por medio de 

la exageracién que se percibe al estar cerca de grandes 

objetos. Resulta muy util la informacién que proporciona lta 

Maestra Ofelia Martinez” a este respecto, estableciendo que 

entre ef espectador y los elementos de ta exposicién 

destinados a ser tocados y/o manipulados, la distancia 

minima promedio es de 41 cm. y la maxima de 70cm., ya 

una altura minima de 76 cm. y maxima de 130 cm., ya sea 

que el espectador esié sentado o parado (fig. 5.2.). 

Trataanento horizontal 

El espacio horizontal no sdlo se divide por lineas o divisiones 

verticales, paredes sdélidas 0 mamparas. Las paredes 

transparentes son muy Urtiles. Vitrinas de dos caras pueden 

también formar divisiones, lo mismo que las mamparas y las 

basas, El flujo y circulacién de gente pueden ser controlados 

de forma muy efectiva utilizando estos medios, lo cual es 

bdsico; no debe dejarse de lado la pianeacién de una 

circulacién fluida como un factor importante para el mejor 

aprovechamiento de la exposicién por parte del publica. 

Fig, 5.2. 
EI nivel visual promedio estd situado a 

1.60 m. del nivel del piso 
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Sirve también para que el o los encargados de Ia exposicién 

puedan vigilarla o supervisarla de forma mds efectiva, 

evitando dafos a ja misma, o que un espectador que 

iequiera algun tipo de asistencia u orientacién, no sea 

atendido. 

Informacion 

Independientemente de las considetaciones prdacticas bdsicas, 

@s la informacisn la que marca ia disposicién en general. Debe 

integrase perfectamente ésia con los objetos, para darle una 

solucién adecuada a la exposicién. 

Velarde Giles menciona que hay dos formas de exponer 

informacion. Se puede desplegar con algun orden explicito, 

como cientifico, cronoldgico, bioldgico, o evolutivo. Un exhibicdor 

temadtico se desarrollara como una historia acerca de un tema 

central. El titulo debe dar ya una idea de cudl sera el tena, y 

ademas motivar al publico a acercarse e Introducise en 4. 

EL control det flujo de Ia circulacién dei publico es necesatio, 

como ya se mencioné, para asegurar la mejor comprensién 

del tema. Sin embargo ésto se complica cuando el sifio de 

exhibicién es lo que llamamos una “isia”: el ptiblico puede 

accesar desde cualquier direccién. Puede entonces, con ta 

disposici6n de los elementos, “forzar” una diteccién en su 

recorrido. Una forma es hacer que el principio tenga los 

elementos mds atractivos visualmente, de modo que et visitante 

seguramente se dirigitd ahi. Entonces proseguird segun ef misrno 

orden que el disefiador ie marque con la colocacién de las 

mampatas, Puede también optarse por una solucién en la que 

el orden de inicio y fin no Importe realmente: esto debido a 

que la disposicién y el orden son irnporfanies, pero no infatibies: 

la gente puede no responder a tutas establecidas, y realizar su 

recorrido de forma totalmente inesperada. Otro punto que ei 

diseflador debe tener en cuenta, es que la circulacién debe 

set rapida y fluida. No debe provocar con su disetio, que se 

formen aglomeraciones o filas. La libertad de movimiento es 

fundamental. 

ilustracién 

Las ilustraciones son parte fundamental de una exposicidn. Para 

mucha gente, las exposiciones son sobre pinturas, sin pensar     

Fig, §.2. 
Distancias minimas recornendadas 
por Ofelia Martinez entre objetos 

manipulables y el espectador, ya seq 
que se encuentre de pie o sentado, 
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que {a pintura es ta exposicion, También pueden jugar roles 

secundarios, o aun terciarios. Un objeto puede estar sostenido 

oapoyado visuaimente por imagenes. Estas pueden también 

ser parte del fondo, 

El rol primario mas comun es en las exposiciones de arte, En 

este caso, el papel del disefacor debe ser crear un ambiente 

agradable, que vaya acorde con las obras y que resaite sus 

cualidades. Se dice que la museograffa “no debe verse”, esto 

significa que el disefiador no debe caer en el lucimiento 

personal, que impediria la apreciacién de fas obras 

expuestas. Particularmente creo que si bien fa afirmacién 

expuesta sobre el papel del disefiador en este campo es 

cierta, también creo que es limitante, ya que con una 

adecuada comunicacién con otros profesionates, puede no 

sdlo habilitar un espacio para el lucimiento de las obras, sino 

también apoyar al pubblico para captar o entrar en contacto 

con la obra. 

EL lenguaye 

Este apartado es muy importante, no limiténdonos sdlo al 

aspecto tipogrdfico, sino también al lenguaje empleado. Es 

importante diferenciar entre el lenguaje tecnico que emplea 

el especialista en la materia que ocupa a ia exposicidn, y el 

lenguaje comun al aicance del publico que no 

necesariamente estard al corriente de detalles técnicos, En 

éste sentido, es importante puntualizar que el disefiador se 

convierte en el intérprete, en el puente entre el publico y el 

cliente. Esto es facil de lograr tomando en cuenta que, dado 

que es indispensable que el disefiador esté enterado de qué 

trata la exposicién, el especialista debe dare ia introduccién 

correspondiente: obviamente, dicha explicacién no includ 

terminologia, y sera dada en lenguaje accesible. Esto debe 

ser retomado por el disefiador, ya que si éi puede entenderio, 

también el publico podrd, 

En la medida de io posible, debe recurtirse a lo directo y 

concreto, ya que es dificil explicar teorias, filosofias y 

conceptos en forma tridimensional. Debe optarse por una 

narrativa que no sea larga o complicada. Debe haber un 

titulo precediendo, el cual también debe ser corto, para 

poder agrandaio lo suficiente para que sea visto a distancia. 

Esta es la raz6n por ia cual las compariias con nombres largos 

utilizan iniciales o simbotos que {es distingan, Las exposiciones 

en museos requieren fas mismas caracteristicas en sus textos. 
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Existiran subtitulos y diversas jerarquias tipogrdficas. Se 

recomienda evitar ef uso de comillas, apdstrofes y guiones. 

En cuanto al estilo, hay que evitar textos elaborados y 

descriptivos cuando el objeto estd ahi mismo. Nos referimos 

a frases como “...este hermoso cuadro...” 0 “...esta elegante 

x...", ya que este tipo de adijetivos se dejan at criterio del 

espectador. Ademas, el hecho mismo de exponer aigo 

denota que es muy especial. 

La Tipograrta 

Hablando en términos tipogrdficos, es necesario tener en 

mente que Ja letra se lee por su forma. Cuando se les da 

efecto ouiline, las letras “e” “a” “o” y “gq”, pueden no 

distinguirse bien, lo mismo que la “r" y la “n”. No es 

recomendabie emplear letras altfas todo el tiernpo, ya que 

la jectura se torna dificil, sobre todo a distancia. Es por eso 

que es mejor que se ufllicen altas y bajas. 

Las letras con patines o romanas han demostrade que en 

formatos como libros, revistas y folletos proporcionan orden 

y fluidez en fa lectura, al contrario de fos tipos Sanserif o de 

paloseco, que son mds dificiles de leer. Sin embargo, pruebas 

aplicadas a espectadores han arrofjado como resultade que 

ocurre lo opuesto cuando e! ojo se encuentra a mayor 

distancia, y los patines dificultan el perfilar las tetras y por lo 

tanto impiden ta fluidez en la lectura. 

No debe olvidarse el cuidar el contraste de ia tipografia con 

el fondo que, como en todo, no debe ise a tos extremos, 

Cuando se empiea el calado (fondo oscuro, texto blanco o 

claro) el peso de ta tipografia debe aumentar, ya que éste 

es un efecto que no facilita la lectura, precisamente. De tal 

modo, en lugar de un “light” se usard un “medium”, y en 

lugar de éste un “bold“, etc. etc. EH interlineaje debe ser mayor 

en un stand que fo que seria en una pdgina impresa, y las 

lineas deben tener como maximo 50 caracteres; todo esio 

con el fin de que ta vista del lector no se extravie en un mar 

de letras, y pierda el interés. 

En cuanto a los pdrrafos, lo mejor es que sean cortos, 

claramente separados. En general, los parrafos angostes con 

texto Justificado no lucen bien. Cuando se emplea ia 

alineacién a !a izquierda, no es recomendable utilizar 

sangrias, ya que el pdrrafo luce desordenado. En cambio, 
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todo cargado a Ia izquierda hace que las lineas desiguales 

detiado derecho se equilipren. Se puede agregar un espacio 

entre lineas en lugar de ta sangria, para diferenciar parrafos.El 

alineamiento hacia ta derecha luce extrafio, sin embargo, 

es util para equiliprar espacios. En general, es importante 

recordar que entre el puiblico habra gente con vista normal, 

débiles visuales, miopes, ancianos, etc; no obstante, existen 

pardmetros de jectura para fos tamaiios de {a tipografia, los 

cuales se indican en et siguiente cuadro® : 

  

{~ P a 
Paradmetros de fectura 

(tamafios tipograticos minimos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

Distancia ( cédulas Pies Cédulas ‘ 
en de de temdaticas Titulos 

metros q objeto imagenes ) 

(60 \ (16-20 pts. |16-20 pts. 
1.0 20-36 pts. |20-36 pts. 

2.0 36-48 pts.| 48-60 pts.) 120 pts. 

3.0 48-60 pts.| 60-80 pts.| 180 pts. 

4.0 80-90 pts. 

5.0 300 pts. 

6.0 

q 7.0 JX 350 pts. J 

\. _/ 
  

El orden es importante, sin embargo, si se abusa de él, se 

puede caer en Io estéril , en to inanimado y por fo tanto no 

causar un impacto duradero. El balance es importante y, si 

se requiere, debe ser usada la decoracién, Cuando un medio 

de informacién masiva es presentado, tanto el orden excesivo 

como el caos, pueden tener efectos muy negativos. 

Existe una banda de visidn normal de 90 cm, a 200 cm. dei 

piso, la cual normalmente debe contener toda Ia informacion 

detallada (fig. 5.3.). La decoracién puede enfatizar dicha 

banda y asegurar que la vista se enfocara en elia, 

descendera o subira cuando sea necesario. En este punto 

es fundamental recordar que la decoracién debe tener una 

utilidad, y no estar sin razon, por capricho, y pudiendo 

ocasionar un gran desorden visual, El gusto no puede ser el 

unico criterlo para este too de trabajos, ya que es subjetivo 

y por ende varia de persona a persona, 
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Fig. 6.3, 
Banda promedio dentro de la que 

debe colocaise ia informacién 
imporfante 

88



Cuando fa decoracién es usada, debe ser con un propésito 

especifico: entiquecer un pobre cuadro visual, para delinear 

capitulos, para crear una atmdsfera especial. Repetimos: no 

debe abusarse en el empleo de decoracién, ya que cuando 

ésta domina a la informacién, el mensaje se perderd. 

Ademas, fas exposiciones de ninguna manera son un medio 

para que el disefador se preocupe en su lucimiento a tat 

grado que oalvide el objetivo principal. 

En seguida tenemos los SI y los NO en las exposiciones, segun 

Velarde Giles’ : 

SI 

«Recordar variaciones en el alcance visual de ia genie, a 

saber: 

Los que usan bifocales 

Los débiles visuales 

La estatura (muy altos o muy bajos) 

Discapaclitados 

«Recordar que hay gente que suele querer tocar. 

*Recordar que, ademas de vista, la gente tiene también ofdo 

y olfato. 

*Recordar que la gente tiene necesidades tales como: 

Asientos 

Sanitarlos 

Guardarropa, para ropa y vaiores, 

“Recordar que cierta gente puede: 

Destruir 

Mattratar 

Hurtar 

*Recordar respetar el edificio donde se alberga la exposicién. 

NO 

*Crear objetos atractivos, llenos de interés, pero que puedan 

bloquear la entrada 0 ta salida, 

*Colocar mamparas o displays con mucha informacidén, en 

donde el espectador al observario pudiera bloqueat la vista 

de otras mamparas (fig. 5.4.). 
FIG, 3,4.   89



«Aglomerar informacién en una sola mampara, ya que un 

espectador la bloquearia, Debe tratarse de distribuir ta 

informacién alo ancho (fig. 5.5.), 

*Poner informacidén detaliada fuera de una banda de 900mm. 

a 2000 mm. Nadie Ia leerd. 

¢Colocar luces que podrian deslumbrar al espectador. 

*Situar vittinas de vidrio frente a frente: se crearfa un sinfin de 

feflejos, que obstruirian a la vista. 

*Contar con que la gente siga una ruta determinada: no lo 

haran, 

*Utilizar Iineas muy largas: emplee 40 o 50 caracteres como 

maximo. 

«Emplear tinos pequefios en vitrinas, en cédulas orlentadas en 

diferentes direcciones: utilizar un sdlo texto con letra legible 

desde varios anguios. 

*Colocar displays importantes lejos de ia ruta del recorido. 

*Poner cédulas o etiquetas sin considerar si e} cuadro u objeto 

le proyectard una sormbra. 

Utilizar letra manuscrita, o hecha a mano. 

  

Fig. 5.8. 
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Captrulo 6 

El Proyecto 

6.1. Origen 

Con la crisis econdmica de fines de 1994, debido a ia 

reduccién de presupuestos para diversas instituciones y 

particularmente, para los museos, surge la necesidad de 

crear proyectos que ofrecieran la posibilidad de reunir fondos 

econdémicos para el Munal. 

Esto redundd en un cambio en la perspectiva para ef museo: 

ademds de institucién cultural, debid pensarse en él como 

en una empresa, la cual debia generar los recursos necesarios 

para sostenerse, De tal modo, la propuesta grdfica deberia 

cumplir fines mercadotécnicos y de difusién cultural al mismo 

tlempo. 

La Coordinacién de Programas Educativos del Museo 

Nacional de Arte retom6é entonces un proyecto de 

exodifusi6n surgido a partir de una inquietud de la actual 

directora dei Munal, Graciela de Reyes Retana, transmitida 

a Guadalupe Margain, cuando ambas laboraban en el 

Museo de San Carlos. Originalmente, se trataba de imprimir 

carteles con imagenes de obras de arte, acompahados de 

una serie de preguntas para el espectador, lo cual propiciaria 

un acercamiento al invitarlo a observar y responder de 

acuerdo a dicho ejercicio. Es por esto, que se ofreceria 

informacién minima acerca de la obra, y a cambio, se 

propondrian diversas actividades a realizar después de 

observaria, 

91



Fue en este punio que en ia Coordinacién de Programas 

Educativos del se decidid recurtir a un Comunicador Grdatico 
anie Ia necesidad de dar forma aia patie visuai del proyecto. 

Sin embargo, dicha labor fue mds alia, al desarrollarse una 
forma conjunia de trabajo perniiiendo una gian 

fetroalimentacién. 

Fue muy satisfactorio poder establecer tal comunicacion con 

ia gente dei Museo Nacionai de Arte, ya que su experiencia 
sitvid para orientar la labor det Comunicador Grafico, 

permitiendo ejercitar su capacidad de andlisis, planeacion 

y desarrollo de proyecios, aporfando taeas, proponiendo 

cambios, y fomando decisiones. 

6.2. Desarrollo 

Asi, la idea original tendria cambios substanciaies: en sus 

propdsitos, en su contenido y, consecuentemente, en su 

forma, Con ei fin de hacerio mas airactive ianio para ei 

publico como para los patrocinadores, se opté por una 
presentacion tridimensional, en lugar de ja bidimensional que 

originaimente se proponia (en forma de carteles), ya que la 

publicidad impresa tiene un impacto secundario tratandose 

de museos y obras, Es asi que se decidié emplear stands. 

be tal forma, se determine que debian cumplirse tres 

objetivos: 

* De difusion 

* Diddcticos 

+ Meicadolégicos 

De difusion: Es aun onjetivo primordial el daar a conocer ai 

publico adulto, principalmente, la existencia del Museo 

Nacionai de Arie, y/o reafirmar su imagen en aqueilos que 

ya lo Conocen. Para ello se empleardn reproducciones de 

obras de la coleccién permanente. 

Diddcticos: Este proyecto tendia también como fin, el 

acercar al publico al museo, por medio de! manejo del arte 

como algo accesible para todas. Se le dardn elementos de 

apoyo para la apreciacién no sdlo de las obras en cuestién, 
sino del arte en general. 

Un importante elemento en este proyecto, es el Proyecto 

MUSE, generado por la Universidad de Harvard. Consiste en 
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una serie de preguntas y actividades sugeridas para el 

momento en que se estd frente a una obra de arte. Este 

proyecto esta enfocado al puiblico en general, y tiene como 

fin lograr que el espectador tenga una relacién mas estrecha 

con la obra que observa, no importando si es un especialista, 

o si ttene conocimientos previos en la materia. Esta hecho 

de tal forma que pone a trabajar al espectador a nivel 

sensorial, animdandolo a confiar en sus propias percepciones, 

q trabajar con ellas y su creatividad, agudizando sus hdbitos 

de observacién, haciendo que realmente entre en contacto 

con la obra, 

El Proyecto MUSE fue distribuido a varios museos, entre ellos 

el Museo Nacional de Arte. Alli el proyecto se resumidé en un 

cuadernillo llamado "Un juego para mirARTE”. Este cuadernillo 

estuvo a la venta en la Tienda del Museo, 

Mercadotécnicos: Dado que los recursos econdémicos son 

escasos, el proyecto deberd pensarse de tal forma que 

pueda ofrecerse a Ia Iniclativa privada o a cualquier instancia 

con posibilidades de proporcionar dichos recursos, en forma 

de donativo, ef cual cubrird ei costo del proyecto mas una 

ganancia para el museo. Para lograr el interés de dichas 

instancias, este proyecto deberd ofrecerles un valor 

agregado, el cual, en este caso, sera el convertirse en un 

medio de publicidad no sdélo para el museo, sino para sf 

mismas (beneficios intangibles). 

Acontinuacion, y en base a la estructura de una exposicion 

propuesia por Velarde Giles, se definieron los siguientes 

aspectos: 

Meras y objetivos 

El exhibidor debia cumplir con los siguientes objetivos: 

-Obijetivos Cognitivos. Difundir el acervo de la coleccién 

permanente del Museo Nacional de Arte. Qué mejor para 

promover el Munal. que su mismo acervo, el cual es por 

demas tico y desafortunadamente poco conocido por el 

publico. 

-Objetives Afectivos. Sensibilizar al publico adulfo hacia el 

arte. Atraerlo al Munal. Hacer que el publico relacione a Ia 

empresa patrocinadora con la cultura, y porlo tanto, cumplir



con fines promocionales para esta y el museo mismo. La 

solucién a este proyecto debia cumpiir varios requisitos. 

-Objetivos Sensoriales. Dar al publico herramientas que le 

faciliten la apreciacién de obras de arte, con la ayuda de 

material diddctico y tas obras de arte en si, Es importante 

este punto, considerando que el pubblico adulto acude 

individuaimente a los museos, sin la direccién de un guia, a 

diferencia det infantil, ya que el publico adulto generaimente 

asiste en horarios no laborables, y los departamentos de 

servicios educativos estén cerrados. Por eso, este programa 

aprovechard las posibilidades que obrinda el 

“almacenamiento inconsciente”, en el cual al publico se le 

proporcionan datos en bruto que se almacenaran para una 

sintesis posterior, Esto es, que aigtn dia serviran para 

compiementar una especie de rompecabezas. 

Dado que las caracteristicas del Proyecto MUSE coincidian 

con los tequerimientos de nuestro proyecto, se decidié 

emplearlo para cumplit con los objetivos diddcticos. 

Ademds, como ya se mencions, la solucién del proyecto 

debia cumpiir fines de difusién de la cultura, de promocién 

para el museo asi como para alguna empresa, y proporcionar 

al museo recursos econémicos, 

El Lugar 

Los stands serdn expuestos en lugares ptuiblicos, de acuerdo 

con el patrocinador. Se pretendia que fueran colocados en 

sitios tales como sucursales bancarias, vestibulos de hoteles 

u oficinas, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, etc. 

La propuesta, por lo tanto, debia ser sumamente versatil, ya 

que de !o contrario el stand representaria gastos y 

complicaciones que no todos los patrocinadores querfian 

afrontar, Era preciso, pues, que su armado y su frasiado fueran 

lo mds simple posible. y que para su comprensién la 

informacién del stand fuera suficiente, haciendo innecesaria 

la presencia de algtin asesor o supervisor. 

La Informacion 

En términos generales, el stand contendria: 

Espacios Promocionales. Dos de ellos; uno para el Museo 

Nacional de Arte, haciendo una presentacién del mismo y



del programa “El Munal viene a encontrARTE”. El ofro estarla 

destinado a una presentacién para la empresa 

patrocinadora., Este seria su propio espacio publicitaro, 

donde ésta podria manifestar su interés y vinculacién con la 

cultura, y su preocupacidén por difundira. 

Cédulas Informativas. Necesarias para identificar las 

ieproducciones de obras del acervo det Munal, con la 

informacién minima de las obras (autor, nombre de la obra, 

técnica, fecha) 

Informacién Adicional. No es informacién propiamente dicha, 

sino el ya mencionado Proyecto MUSE 

Los Objetos 

En este punto, se tenfa claro que el stand exhibiria dos tipos 

de objetos, o saber: 

1) Reproducciones de las obras de arte. Debido a fas 

caracteristicas de “El Munal viene a encontrARTE", seria 

imposible manejar las obras originates. Sin embargo, con el 

fin de proporcionarie al pubblico una experiencia tan similar 

como fuera posible a contemplar un cuadro original, se 

elaborarian no simples carteles, sino reproducciones 

fotograficas montadas en un marco, Esto por supuesto que 

fe daria una mejor presentacién a las reproducciones y al 

stand mismo, pero tenia ademas dos propésitos importantes: 

*Ambientacién. Ya que a nivel diddctico se pretende que el 

puiblico acepte el arte como algo facil de apreciar, de 

percibir y de disfrutar, en un pequefio espacio se procurarG 

brindarle lo mds cercano a la experiencia de estar en un 

museo frente a una obra real, pero con un ambiente relajacdo, 

y ef apoyo del Proyecto MUSE. 

*Mercadotecnia, No debia descuidarse el hecho de que este 

proyecto debia venderse. Las reproducciones de las obras 

iepresentarian un valor tangible ya que la empresa que 

adquiriese ef stand podria, en un momento dado, 

conservatias como parte de su propio acervo, y adquitir otras 

nuevas para el stand. Se llegé, por tanto, a la conclusién de 

que, independientemente de la técnica empleada para las 

reproducciones, éstas debian ser una edicidn limitada. 

preferiblemente seriada. Asi. las empresas adquiririan algo 

especial. 
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2jinformacion, Ademds ae jos espacios destinados para 

promocion, los cuales estan considerados como parte de ta 

estruciura Gei stand: 

Ceduiarios. Necesatios pura confene: igs céduias 

informativas correspondientes a cada reproducci6n. 

Materiai Didactico. Una de lus grandes inquietudes ai principio 

del proyecto, era el lograruna solucién que le proporcionara 

al pudlico una expenencia inferactiva. No obstante que el 

Proyecto MUSE por si mismo ya offecia esta posibilidad, con 

ia experiencia que en el Mundl se ha tenido con espacios 

dicos, y tecordando que ia mayor aiencion es capiada 

por organismos vivos, objetos que se mueven o que invitan a 

tocar y manipular, se pretenaia legar a una solucion que 

piindara esias posibiidades. 

Fecha de inauguracton 

Como este programa era producto de una iniciaiiva de ia 

Coordinadora de Programas Diddcticos, y por las 

caracteristicas del mismo, no existia una fecha determinada. 

EL Presupuesto 

o de que ésie piograrna fueése una 

iniciativa personal, represeniaba una gran libertad de 

trabajo. Sin embargo, habia que imponerse iimiiaciones para 

hacer de éste un proyecto viable y susceptible de que la 

Direccién dei Munai aprobara y diera su apoyo para 

concretarlo. Adn cuando no se tuviera Ia limitante de una 

suma asignada, esto signiticaria Ouscar la solucion mas 

econdémica posible, sin que ello demeritara la calidad de la 

presentacidn. 

  

6.3. Solucion 

Una vez hechas estas consideraciones, era el momento de 

definir ta solucién que se le daria al proyecto, Es importante 

mencionar que la informacion documental sobre fa 

elaboracién de stands es practicamente nula en México. Se 

tiene que recurtir a textos elaborados en el extranjero, y a la 

investigacién de campo. Esto es, leer catdlogos, folletos y 

propaganda en general de empresas telacionadas con el 
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ramo, asistir a ferias, museos, galerias, centros comerciales y 

todo aquel sitio que presente exposiciones para conocer 

diversas soluciones y observar el comportamiento del publico, 

y consultar en tiendas de materiales para conocer las 

caracteristicas de los mismos, y con aquellos que se 

especiatizan en elaborar stands, cuya opinion es sumamenié 

valiosa para encontrar opciones prdacticas. Es asi como se 

va dando forma a una idea inicial. 

Por tanto, en este punto teniamos un proyecto de exodifusion, 

de propésitos mercadoldégicos, planeado para ser vendido 

ala iniciativa privada en grandes cantidades (al menos 100 

stands), enfocado al puiblico adulto principalmente, ya que 

es el gran ignorado por los programas educativos en los 

museos, proporciondndole un aprendizaje informal 

(individual, voluntario y exptoratorio) reforzade con material 

diddctico. 

Antes de decidir la estructura de los stands, se definieron tas 

caracteristicas de los objetos que se emplearian: informacion, 

forma, materiales, 

En cuanto al material diddctico, ya con la premisa de que 

debia ser algo manipulable e incluir et Proyecto MUSE, debia 

fenerse cuidado ya que algo asi podria elevar demasiado el 

costo. Por lo tanto, no debia ser ostentoso nimuy elaborado, 

para que tuviera los menos requerimientos técnicos posibles 

y fuera atractivo y al mismo tiempo, econémico. 

Primero, se procedié a seleccionar los puntos del Proyecto 

MUSE con los que seria posible trabajar. Fueron eliminados 

aquellos que proponian al espectador actividades que: 

+ Fueran dificiles de llevarse a cabo en ei momento. Algunas 

proponen cosas como hacer un dibujo, construir algo, escribir 

un poema... esto requiere material extra que el espectador 

no necesariamente lleva consigo, y que por las caracteristicas 

del programa no se le proporcionarian. y aun cuando asi 

fuera, es importante considerar que el espectador podria no 

querer o no poder disponer de tiempo para ello. 

* Podrian inhibir al espectador. Se prescindid de considerar 

aquellos puntos que sugerian actividades tales como cantar 

bailar... recordemos que “El Munal viene a encontrARTE” se 

encontrara en sitios publicos, donde el espectador no se 

sentiré con la confianza que otorga el estar en grupo, bajo 
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la direccién de un guia, y ademds no necesariamente 

disponard de tanto tlempo como para ejecutar este tipo de 

actividades. 

De tal modo, se decidié echar mano de los siguientes puntos 

del Proyecto MUSE: 

Preguntas proyecto MUSE 

Para mirar explorar, pensar y entender el arte. 

-Para ti, gqué narra esta obra de arte? ~Cdémo ayudan los 

colores a contar esta historia? 

-Lo que ves en esta obra ges bello? Si no lo es, o te hace 

sentir mat, gsigue siendo arte? 

-4Esta obra de arte te habla? zEs el arte un lenguaje? ~Qué 

se dice a través del arte que no puede decirse con las 

palabras? 

-4Qué es lo que hace que esta obra de arte se vea real para 

ti? gQué es lo que Ia hace verse irreal? 

-Encuentra una idea o emocién escondida en esta obra de 

arte. 4Cudl es y qué claves te ayudaron a encontraria? 

-4Qué puedes decir acerca de Ia historia de la persona que 

hizo esta obra, o de ta 6poca a lugar en que vivio? 

-¢Piensas que esta obra de arte es fan valiosa como las que 

estan a su allededor? 4Qué la hace mds o menos valiosa? 

-Piensa en un titulo para esta obra de arte basado en lo que 

hayas notado hasta ahora. Ahora lee el titulo de la obra. En 

qué crees que se haya basado? 

-Recordando las historias que has encontrado. qué es lo que 

has descubierto af mirar esta obra de arte? 4Has aprendido 

algo acerca de Ia historia de tu vida o Ia de otros? 

-Hasta el momento, ghas notado si alguna cosa (por ejempio, 

colores, objetos o acontecimientos) te recuerda algo de tu 

propia vida? 

-gTienes alguna Idea de cémo se habra sentido el artista al 

momento de realizar esta obra de arte? 4Como te hace sentir 

ati? 

Fue con todas estas consideraciones que se liegdé a la 

solucién. Se apté por un formato circular, un disco con una 

ranura que, al ser rotado por el individuo, dejaria ver, una 

por una, las preguntas del Proyecto MUSE (fig. 6.1.). 

Con ella, se lograria ofrecer al espectador la posibilidad de 

manipuiar y de concentrarse en una pregunia a la vez. Es 

ene 

Fig, 6.1. 
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importante mencionar que se tuvo la oportunidad de probar 

este tipo de material, en un Curso para profesores de la SEP, 

elaborando bases portdtiles para dichos circulos y con el 

Proyecto MUSE. La opinién general acerca del material 

diddctico fue muy positiva, ya que se le califico de novedoso, 

y valioso como apoyo didactico, Asi, este material fue 

aceptado y muy bien aprovechado, ya que continGa 

haciéndose uso de él en visitas quiadas. Sin embargo. aquella 

opinion fue valiosa en tanto que provenia del tipo de publico 

al que “El Munal viene a encontrARTE” trata de llegar: el 

publico aduito. 

Para las cédulas que contendrian tos datos de la obra 

reproducida, se emplearian tas tradicionates tarjetas, Estas 

se insertarian en cedularios de acrilico transparente, y podrian 

incluso imprimirse en jas computadoras del museo. 

Para jas reproducciones de fas obras se buses entre diversas 

de las modernas técnicas de reproduccién para tirajes cortos. 

Sin embargo, esta parte especifica deberd ser puesta a 

consideracién de la Direccién del Munal, ya que a ellos 

compete lo relativo a reproducciones de la Coleccién 

Permanente, y conocen mejor que nadie las tecnicas y 

proveedores. Lo mismo para ta elaboracion de los marcos. 

los cuales podrian incluso ser manufacturados en los falleres 

del propio Muna. 

Se llegaba asi, al punto en que habria que definir cada’ 

elemento y para ello era necesario conocer realmente areas 

y proporciones, Se opté por definir primero las dimensiones 

del stand. Tal como cuando se trabaja bidimensionalmente, 

se deben conocer los diferentes soportes y sus medidas, para 

evitar grandes mermas y ofros inconvenientes: esto es, 

seleccionar el mejor material para trabajar. 

Se eligié el PVC espumado 0 Trovicel, ya que es un material 

resistente, que no se ralla facilmente, facil de limpiar, con 

muy buena presentacion, y que ademas esté disponible en 

diferentes colores y grosores, lo que también representa 

vatiedad de precios. En principio, nos basamos en lo que 

mide una plancha de trovicel: 1.22 x 2.44 el blanco, 1,20 x 

2.44 el de color. En este punto, es bdsico sefalar la 

importancia de ir a los sitios abastecedores de materias 

primas, para ver los materiales, solicitar castos, muestrarios e 

informacion general. Todo esto va dando forma a la idea 

que se tiene. En el caso del Trovicel, descubrimos que, 
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ademas de que el de colores no tiene mds que un solo gfosor. 

3 mm, es proporcionaimente mds caro que el blanco. 

Ademas de ser mas barato, el blanco ofrece la ventaja de 

que va desde grosor 1 mm. Hasta Tcm, y de que, contrario a 

lo que se suponaria, es el que menos se maitrata. 

Asi, tomando como base un tercio de una plancha de este 

material, se consideré que el anche de cada mampara seria 

de 80 cm, teniendo en cuenta que el campo visual ideal 

para colocar objetos va desde 900 hasta 2000 mm. a nivel 

del piso, se consideraria dicha Grea para planear la 

distripucién. 

De tal forma, como base para caicular los demds elementos 

teniamos un Grea de .80 x 1.10m,. mas un Grea neutra inferior 

de .90 mm. Esto nos daba un total de 2 m. de alto (fig. 6.2.). 

Cada una de estas mamparas deberia presentar o los textos 

introductorios del Munal y la empresa, o los tres elementos 

basicos que ya hemos mencionado: la teproduccidén de una 

obra, su cédula, y el citculo que le daria un caracter ludico. 

Bdsicamente, los 1.10 m de visibilidad deberian repartirse en 

dos elementos: ta obra y el circulo, ya que la cédula podria 

colocarse dentro de una de estas dos dreas, Légicamente, 

la reproducci6n de la obra ocuparia una superficie mayor. 

Considerando un ancho de .80 m., menos un aire de .10m., 

se asigné un drea de .70 x .70 mm. para la reproduccién de 

la obra (incluido el marco), Asi, se buscarian obras Cuyas 

dimensiones se ajustaran a esta Grea, ya fuera en tamano 

real, o reduciéndolas proporcionalmente. No importaba que 

alo largo o alo ancho de esta area sobrara espacio, mientras 

no fuera rebasada, 

Se determin6 que el circulo-material ludico midiera 30 cm. 

de didmetro, para que hubiera buena visibilidad a través del 

suaje que mediria una cuaria parte de! circulo, con un vertice 

a 1.5 cm. det centro, y a tos otros dos a 1 cm. de Ja orilla. 

Tenemos pues, como ventana un tridngulo de 12.5 de alto 

por 15cm. de ancho, con esquinas redondeadas para dare 

un mejor acabado y hacerlo mds agradabie a la vista (fig. 

6.3.). Para su elaboracién, el emplear PVC espumado de 

color puede considerarse para dar una excelente 

presentacién. No obstante, ya que esto incrementaria 

sensibilemente los costos, y dado que esta estructura no 

soportara nada y por lo tanto no requiere tanta resistencia, 

  

  

10m 
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asi como el Grea que ocupa es pequena, preferiblemente 

se usard Palight de 3 mm. en coior, material que ofrece fas 

ventajas necesarias para esta esiruciura con su opacidad 

en los colores y semejanza con el material de soporte, 

ademds de ser un material mas econdémico inclusive que el 

acrilico, 

Para el cedulario, se empleard acrilico-crystal (fransparente), 

de 3mm. Este medira 10 x 8 cm, deberd permitit que se le 

introduzca de forma simple una cédula de cartulina. Teniendo 

en cuenta que debe buscarse la optimizacién de recursos, 

dichas cédulas, como ya habiamos mencionado, seran 

sugjadas e impresas en las guillotinas y computadoras del 

museo, y con fos papeles que generalmente tienen 

disponibles, cigunos de ellos texturizados. Se recomendaria 

que el papel fuera bianco o en color fenue, y de un grosor 

de 120 gt. minimo. 

Aunque ya existen cedularios de linea, el precio por maquila 

resulta fpastante econdémico, y pueden evitarse 

intermediarios. En el museo deberdn ser sumamente 

cuidadosos a la hora de suajar ia carfulina, para evitar que 

sus bordes rebasen el aciilico y se maltraten. 

Las esquinas del acrilico serdn pulidas, mas no redondeadas, 

ya que : 

-Representaria mas trabajo para quienes, en el museo, 

cortaran las cédulas, ya que tendrian que redondear o hacer 

cortes diagonales en las esquinas y evitar que se vea como 

si su protector de acrilico le “quedara chico” 

-Habria que cortar mds pequena ia cartulina togrando et 

efecto contrario, ya que sobraria acrilico a los lados, ¢ incluso 

habria el riesgo de que ésta resbalara (fig. 6.4.). 

Enseguida, habia ya que encontrar cudl seria la forma que 

tendria el sland, Ademds de encontrar una solucién o los 

siguientes requerimientos: 

-Tener medidas proporcionales a fas previamente 

consideradas para mampara, 

-Proporcionar el espacio suficiente para dos textos diferentes 

y de importante jerarquia (los del museo y el patrocinadon y 

minimo 2 reproducciones de obras de arte con su material 

corespondiente. 

    

  

a sy 
      

  

Fig. 6.4. 
La ilustracion muestra las medidas de 
las cédulas y los inconvenientes que 

hay que evitar 
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-Ser razonablemente econdémico 

-Ser ligero, para facil trastado e instalacion. 

-Facilmente armable y desarmable en pequefhas partes, 

nuevamente para facilitar su trastado y su instaiacién. 

-No tener requerimientos técnicos fales como luces, motores, 

etc. Ya que esto representaria complicaciones que en un 

momento dado podiian impedir su montaje. 

-Ocupar un area lo mds pequefa posible, ya que esto hard 

viable que se instale en un mayor numero de sitios. 

-Ofrecer una circulacién libre, sin rutas establecidas que el 

puiblico podria no seguir y por to tanto fener una experiencia 

incompleta, De hecho, es por esta misma razén que las 

preguntas seleccionadas no requieren continuidad, cada 

una puede ser aislada de las otras sin afectar ja experiencia 

del espectadot. 

-Poseet una apariencia agradable, aunque sobria y eleganie. 

Como ya mencionamos, el edificio del Museo Nacional de 

Arte es uno de los mds suntuosos en México. Un stand que lo 

fepresente debe tener una apariencia acorde a él. 

ANTepRoyecto 

Se consideré el empleo de 3 mamparas de Trovicel, que con 

el fin de economizar material, medirian lo suficiente para 

abarcar un dea de visibilidad a 1.10 m del nivel del piso, 

dejando libre la parte inferior, Frente y vuelta de dos 

mamparas se usarfan para la colocacién de 4 

reproducciones de obras con su correspondiente circulo y 

cédula cada unq; la otra mampara para el texto del museo 

enuna cara, y el del patrocinador en ta otra. Estaria sostenido 

por perfiles que permitiesen la colocacion de dichas 

mamparas en diferentes Gngulos. Es decir, se obtendria una 

forma de biombo, susceptible de adaptarse (fig. 6.5.) a 

diferentes necesidades de espacio. 

Para sostener las mamparas, y cumpliendo una funcién 

utilitaria y estética al mismo tiempo, se emplearian columnas 

cilfindricas de 30 cm. de didmeira, elaboradas en algtin 

material que tuviera la buena presentacién requerida. 

De tal forma, las dimensiones eran las indicadas en la figura 6.6. 

Se procedié a recorrer los sitios que elaboran stands o que 

proveen materias primas para los mismos, buscando 

soluciones viables para esta propuesta inicial. Se elaboraron 

maquetas del prototipo que se ilustra en ta figura 6.7, 

“NSS 
o——_o___o —__» 

1.200 

30m 

\ 

Fig, 6.5. 

  

10m 

  
  

b-—— .80 m-——-1 

Fig. 6.6, 

L390 mn! 
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Se tuvo entonces al aicance mayor informacion y una gran 

garna de posibilidades, encontrando to siguiente: 

+ Existian muchas y muy buenas posibilidades para stands fijos, 

no con una necesidad de armado y desarmado continuo. 

* No se encontré un proveedor que elaborara colurnnas 

cllindricas con las caracteristicas requeridas de poder modificar 

la altura de 2.10 m al desarmarlas. 

* Se sugerian materiales como la lamina de acero, ia cual es 

muy pesada y requiere de un laqueado que incrementa et 

costo. 

+ Se propuso el tubo de PVC, cuyo aspecto no era optimo para 

este proyecto, y requeria por jo tanto un recubrimiento de 

formaica cuyo precio es muy alto. 

* Se desheché el sonotubo como opcidn, ya que el estar hecho 

de carton le da muy poca durabllidad, mds aun considerando 

que la idea es armar y desarmar el stand confinuamente; 

ademas, dada su apariencia, este también requeria de algun 

tipo de acabado, 

+ Ninguno de los materiales mencionados presentaba la 

facilidad para sujetar y menos variar la posiciédn de las 

mamparas, sienco indispensable un acabado mas ya fuera a 

base de rieles, suajes o imanes. 

« Existe un material que sf ofrece dichas posibilidadessin requerir 

un tratamiento especial: estructuras hexagonales de aluminio, 

con ranuras para introducir jas planchas de Trovicel. 

El inconveniente fue la dificultad para la transportacion e 

instalacién, ya que para evitar el deterioro de un sfand con 

esie too de material, al desarmarlo se requiere de personal 

especializado, 

Con las mamparas fue diferente ja situacion. Habiendo ya 

definido el material (Trovicel), faltaba definir como se ajustarian 

para formar el biombo, y cémo se adaptarian para ta 

colocacién de los elementos (reproduccidn, citculo, cédula), 

* En cuanto al armado del biombo, segtin el material sugerido 

para las columnas, se requeria que las mamparas tuvieran 

imanes, perfiles para correr en los tieles, y otros accesorios que   

Fig, 6.7, 

    

Fig. 6.8. 
Estructuras hexagonales de aluminio 
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en general, no daban buena apariencia a menos de que se 

invirtiera mas en los acabados, 

* El colocar los slementos directamente sobre la mampara, 

maltrataba el material y hacia necesario que ésta fuera hecha 

en el mayor grosor (1 cm) lo cual incrementaba los gastos 

considerablemente. 

« Se consideré ia opcién de colocar los elementos sobre una 

base de Trovicel de grosor 5 6 4mm, la cual se montaria sobre 

la mampara de 5 mm aproximadamente, evitando asi el 

fastimana y cargarle demasiado peso (hay que recordar que 

estaba contemplado usarla por ambas caras). sin embargo. 

esto incrementaba demasiado los costos sin realmente ofrecer 

ventajas significativas. 

«Se pretendia emplear el color negro para tas mamparas. Sin 

embargo, sdlo esta disponible en 3 mm. de grosor, y result6 ser 

muy delicado: el polvo y los rayones se le notan mds que a 

cualquier otro, ademds de ser mds caro. 

Nuevamente, se estudiaron diferentes opciones, cada una con 

diversas estructuras y materiales. Finalmente, se selecciondé una 

estructura de aluminio anodizado brillante. Se compone de dos 

mdédulos: el modulo inferior tendrd las siguientes medidas: 1m. X 

44m de fondo X .90m de altura; el médulo superior con medidas 

Im X .44m de fondo, y 1.30m de altura, estard forada con 

trovicel en sus dos caras mds angostas, y en 32cm de la parte 

inferior de las dos caras mds anchas; es en este espacio que se 

colocaran tos circulos y las cédulas. Et resto de las caras anchas 

ira libre, para la exhibicién de las treproducciones, como 

podemos ver en la figura 4.9. 

Para ello, se colocard un sistemrna de ganchos que vaya hacia 

el centro del Grea. Asi, no importard si el cuadro es pequefo, 

angosto, ancho, cuadrado, etc, ya que todos se sujetaran al 

centro con la ausencia de material de fondo, se logra 

economizar y se le da un aspecto atractivo y novedoso al stand 

(fig. 6,10). El colocar trovicet en la parte inferior le da solidez, lo 

cual es importante considerando que serd una isla en medio 

de dreas con afluencia de publico que deberd ser atraido por 

esta, Las dos caras angostas serdn para los textos 

promocionaies, 

Esta solucién es optima, ya que 

-Ei uso de dos médulos permite su facil manioulacién. 

Médulo Superior 
  

  

130m   
  

  

h——— Im +4 

Médulo Inferior 

  

  

  

      
      

  

Fig, 6.10. 
Ef sujetar los cuadros por ei centro 

posibilita el uso de formatos divetsos. 
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-Su sistemrna de ensambie es a base de machos y hembras, por lo DIMENSIONES DE LOS 

que es sumamente simple, ELEMENTOS DE LA MAMPARA 

-Los perfiles de aluminio son bastante ligeros, 
  

  

      

-Sus caracterlsticas permiten dar la suficiente firmeza al stand sin 

necesidad de emplear mds que el Trovicel de 3 mm de espesor, 

Esto representa un costo considerablemente mds bajo que si la om Oo 

solidez del stand dependiera de sus mamparas. ee Reg 

-Dichos perfiles ofrecen una gama de 6 colores (negro, vine, bronce, ‘981m e rou Rom 

oro, natural y blanco), y esquineros en tres colores (Negro, Crome y e x 

latén) lo que permite una gran variedad de comibinaciones, 

-Ademds, esie material tiene un excelente acabado y 

presentaciéon, por lo que da una muy buena apariencia: es ‘ 

elegante, se ve limpio, resistente y agradable, 3am 

En cuanto al acomodo de los elementos en la mampara, se 

propondid elacomodo del circulo-material didactico y el cediulario. om. 

En principio, el citculo deberia estar verticalmente centrado con [) ™ 

respecto al area de .32 m., y [a colocacidn de los dos elementos 

debia mantener un grado adecuado de tensién y equiliorio. Fig. 6.11 

El circulo estaria, verticoimente 
De tal forma, se consideraron las siguientes opciones (fig. 6.12 y centrado con respecto al Grea de 

6.13): .32 m, Los elementos debian 
mantener un grado adecuado de 

tensién y equilibtio. 

    

  
  

  

  
  

  

Cantro              
  

  

  

¥ 

‘_} Yamane equivalente 04 m. 1. Tamafo equivatente 04m. 
auna cédula (17a det anche de aung cédula {1/2 dei ancho de 

fa cédula) la céduley 

    
  

Centro 
  

    

  - "04m, 2 Ry   
  

                     

  

  

contegen Fig, 6.13. 
esta area 

  

Fig. 6.12 
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Se eligid la que se muestra en fa figura 6.14., debido a que 

el circulo material-didactico tiene mds peso por su tamanho 

y por estar localizado en un Grea de tensién maxima y por 

lo tanto atrae la atencidén del espectador, al mismo tiempo 

que este efecto se atenua con la cédula localizada en un 

Grea de tensién minima, con la ventaja de la tendencia 

det ojo de favorecer la zona inferior izquierda de un campo 

visual, lo cual hace que no pierda importancia al tiempo 

que se respeta el valor del materiai diddctico en este 

proyecto. 

Tipograria 

En los textos promocionales se empleard vinyl adherible, 

ya que da un buen acabado, es sumamente resistente, y 

da la posibilidad de retirarlo sin dafiar el soporte. 

En el caso de la tipografia que va bajo tos circulos. puede 

evitarse un gasto mayor empleando serigratia en vinyl 

fransparente. Por supuesto, los logotipos que se empleen 

utilizaradn su correspondiente fuente tipogrdfica, pero al 

determinar una fuente para los textos, se evita la pérdida 

de fluidez en la lectura debido a confusidn o cansancio. 

Ademas, al ser esta una fuente fan comun, facilita la 

elaboracién de los textos. Como base, se empleard la 

condensada, considerando que a lo ancho el espacio es 

reducido, 

De acuerdo con tos lineamientos que facilitan la tectura, 

se empieardn alias y bajas. Tanto en los textos 

promocionales como en el material diddctico y las cédulas, 

se empleard la misma fuente tipogrdfica. Se sugiere ta 

familia Avant Garde, ya que es de palo seco fo que 

concede mayor legibilidad, y diferentes tratamientos que 

brindan la posibilidad de una jerarquizacién (light, medium, 

bold, etc.)\De esta manera, tos textos estaran distriouidos 

come sigue: 

Circulo-material diddctico. Las dreas para tipografia son 

90% mds pequefas que ja ranura del circulo, para que no 

se dificulte su Jectura. Se emplearad Avant Garde Medium 

de 16 a 20 puntos (fig. 6.15.). 

Cédula. El drea para tipografia es 90% mas pequefa que 

el tamafio de ta cédula. El texto itd alineado al centro, Se 

  

  

  
    

  

Fig. 6.14, 
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empleara Avant Garde de 16 a 20 puntos. Et nombre de la 

obra se escribird en Bold-ttatic, el del autor en Bold y en 

Medium para el afio y la técnica (fig, 6.16). 

Mamparas para el patrocinador y el Museo Nacional de Arte. 

El Grea para et texto es, a lo ancho, 90% mas pequenha que 

ia mampara, y verticalimente estar centrada dentro de ta 

banda de .90.a 2m. Para los titulos se empleard Avant Garde 

Medium de 180 a 300 puntos, alineado al centro, y para los 

textos, de 48 a 90 puntos, justificado (fig. 6.17). 

Es importante sefalar que los textos son tentativos, ya que 

se requiere del visto bueno de ia Direccién del Museo. Se 

propone que para todos los patrocinadores el texto sea el 

mismo, tanio en contenido como en forma. En caso de 

modificaciones, ellos tendrian que asumir e! incremento en 

ei costo. 

EL Color 

Para asignar colores adecuados, debia considerarse que la 

edad lleva a una evolucién en las preterencias, por lo que a 

diferencia de los nifos, quienes prefieren colores primarios o 

secundatios en alfo grade de pureza y brillantez, los adultas 

aprecian mas los colores neutros, de poca fuerza y contenido 

cromadtico® , lo cual es adecuado considerando el cardcter 

de sobriedad y elegancia que debia imprimirse. 

Por cuestiones de economia y funcionalidad, se optdé por el 

blanco como fondo para ei soporte. Para la tipogrtafia se 

empleard el color negro por las siguientes razones: el negro 

sobre blanco se considera la segunda combinacién mds 

visible después del negro sobre amatilto, lo cual facilitard una 

agil lectura. Asimismo, este color evitara que se presente 

algun inconveniente al momento de incluir los logotipos de 

museo y el patrocinador, ya que cualquier manual de usos 

considera e! empleo det logotipo en positivo, mientras que si 

se seleccionara aigun otro color, podria resultar afectada o 

alterada algunas de las imagenes corporativas. 

Los perfiles de aluminio y sus esquineros offecen una gama 

de colores que realmente es muy combinable, Para “El Munal 

viene a encontrARIE”, se empleard ef color vino para los 

primeros y el color negro para los segundos, lo cual resulta 

en una combinacién sobria, elegante y atractiva. 
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Autor 
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Diego Rivera 

1952 

leo sobre tela   
Fig. 6.16. 
Cédulas 
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Fig, 6.17. 
Mamparas destinadas al texio del 

patrocinador y del Museo Nacional 

de Arte 
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Teniamas ya los colores definidos, faltando unicamente el del 

circulo-material diddctico. Considerando que debia set 

especialmente llamativo pero sin desentonar con el testo del 

stand, se opté por el Palight de color azul, ya que tiene una 

tonalidad adecuada para este piopdésito, ademds de que, 

de acuerdo ala psicologia del color, el azul se relaciona con 

ta inteligencia, la sabiduria y el pensamiento. Por otra parte, 

llama ia atencién del publico ya que se encuentra en tercer 

lugar de percepcién para el ojo humano (17%), no 

compitiendo con el material a exhibi, ya que el fondo blance 

atenuta este efecto® . 

Imagen del Proyecto 

La labor del comunicador grafico no se limité a soluciones 

visuales, se extendid a aspectos como seleccionar el material 

diddctico, y asignar un nombre para este proyecto el cual 

era, iniclaimente: “Arte Andando", considerando el cardcter 

itinerante de los stands. Sin embargo, se consideré que 

fesuiltaba demasiado genérico, pudiendo identificarlo con 

cualquier museo de arte o con el arte en general, cuando lo 

importante era la proyeccién del Museo Nacional de Are. 

Después se consideréd nombrarlo “Arte en Libertad”, pero 

ademds de que presentaba el mismo inconveniente de Ia 

primera opcisén, existia el riesgo de reforzar una imagen del 

museo como un claustro, de que, a menos que estén fuera, 

las obras estan “presas”, lo cual dificultaria un posterior 

acercamiento de ia gentea los museos. Por lo tanto, se 

decidid optar por un nombre que, al mismo tiempo que 

motivara el acercamiento que la gente hacia los museos de 

arte, también quedara ciara la participacién del Munal. Por 

eso se opté por incluir el nombre del mismo. 

Continuando con el estilo de lenguaje directo y familiar que 

se maneja en los programas de difusién del Museo Nacional 

de Arte, y haciendo uso de un juego de palabras que ya se 

ha empleado en otras ocasiones (Un Juego para mirArfe, 

Una Cana al Arfe), se llegé al nombre 

“El Munal viene a encontrAre” 

El tratamiento que se te aplicara, debia ir de acuerdo con el 

caracter del proyecto: sin solemnidad, dindmico, y contribuir 

a hacer liamativo el stand que no es de grandes dimensiones 

y que estaria jocalizado en lugares donde podria haber 

muchos distractores visuales, esto sin llegar a ser escandaloso. 
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Para ubicarlo, se consideré emplear el Grea de los 90cm. Aa Bo Cc Dd Mm Nn Oo Pp 

inferiores de las dos mampatas més anchas, que aunque no =. @q, Fer Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 2z 

estan colocadas dentro del campo visual ideal para coiocar «= Aa Bb Co Dd Mm Ninn Oo Pp Qq 

informacion detallada, esia pensado que el titulo se aprecie ~—- Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 2z 

mas bien a distancia, de tal forma que tlame la atencién y Aa Bb Ce Dd Mm Nn Oo Pp 

atraiga espectadores que, una vez estando frente alstand, ya. = @q Fr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Vy Zz 

no necesitaran conternpiar el nombre sino ta informacién que 

éste contiene. La parte inferior de las caras angostas seria 

utllizada para colocar el ogotipo def patrocinador. 

Fig. 6.18, 

La tipografia debia facllitar la legibilidad, por tanto se recurtiia 

a. una fuente de forma sencilla, clara y sin rasgos decorativos. 

Asi, el nombre del proyecto se resoivid como sigue: 

El Munal viene a encontrARTE 
Se empied ta fuente Avant Garde, por cumplir con los requisitos 

de lectura (es Sanserif) y su forma sencilla (fig. 6.18). El Munal viene a encontrArte 

Se debia entonces hacer énfasis en ef juego de palabras que Fig. 6.19. 

confiene el nombre, obteniendo las opciones que se ilustran 

en la figura 6.19. 

La segunda opcién daba el énfasis preciso en el juego de 

palabras, sin desequilibrar Ia linea. Para acentuar, se le dié un 

mayor puntaje a la letra A (115%), como se ve en la figura 6.20. 

Para imprimine al nombre el caracter dindmico y ludico que el El Munal viene a encontrArte 

proyecto tiene, se opté por manejario no en linea recta, sino 

ddndole movimiento situando el texto en forma de curvas, Fig. 6.20. 

cuidando su estabilidad (fig. 6.23). 
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Dado que el emplear una sola linea tendria como 

consecuencia el tener que reducir el puntaje debido a que 

ocupa un area muy extensa hacia los lados, se le dividio en 

dos iineas, lo cual permitiria emplear un iamario mayor y 

continuarcon elacento enla palabra encontrArte (fg, 6.22). 

Correspondia ahora decidir el color de Ja tipografia. Era 

importante tener en cuenta cudiles eran los colores del stand: 

en la estructura de aluminio.el color vino se asemeja al 

Pantone 505, y el azul del material diddctica al Pantone 300. 

Por su connotacién psicolégica, se opté por ios siguientes 

colores % ; 

Rojo. Estimulante, extrovertido, vivo, dindmico, cdalido, 

excitante. 

Azul. Inteligencia, pensamiento, inmortalidad. 

Anaranjado, Poder, excitacion, entusiasmo, placidez, calidez. 

Amarillo. Actividad, dinamismo, energia, fuerza, inteligencia, 

luz, vitalidad, libertad, alegria. 

Considerando la connotacién psicolégica que tene, asi 

como el contraste con et fondo blanco que ofrece, ef cual 

esta considerado en tercer lugar de percepcién para el ojo 

humano®, ademds de cubrir con los requerimientos onies 

mencionadas, se decidié que el rojo era el mas adecuado, 

eligiendo el Pantone Rubine Red, 

  

Fig. 6,22, 
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Vista del stand de frente 

  

      

  

      

  
iil



  

Vista isomérRica de La esTRUCTURA 
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CONCLUSIONES 

Después de mi experiencia en el mundo de los museos, estoy 

convencida que el proyecto EI Munal viene a encontrArte, 

independientemenie de cumpli su papel de difusor de la 

cultura y fomentar fa sensibilizacién de la sociedad hacia el 

arte, se constituye también en un medio necesario de 

promocién para el Museo Nacional de Arte, ya que pude 

constatar que hay un gran numero de gente que no sabe 

de su existencia. 

Ef Munal viene a encontrArte hace posible legar a diversos 

de lugares y a publico que normaimente no acude a los 

museos por considerarlos ajenos o inaccesibles para su 

comprension. &f Munal viene a encontrAre demostraria que 

el arte y la cultura, lejos de ser slogan demagdgicos, son una 

realidad que estd al aicance de todo tipo de publico. 

Una de las principales ventajas de un proyecto de este tipo. 

es su permanencia, ya que por sus caracteristicas no esta 

restringido a un periodo de tiempo determinado, por to que 

es posible darle continuidad sin importar fecha, temporada , 

época del afio ni fugar ya que otra de las ventajas de el tipo 

de stands que se emplearon en este proyecto, es fa 

posibilidad de colocatrlos lo mismo en una galeria de arte de 

una zona residencial, que en una Casa de Cultura de 

cualquier delegacion politica, o cualquier tipo de espacio 

puidlico cerrado como una sala de espera de un banco, 

hospital, hotel, etc, 

A lo largo de este trabajo se demostré que Ja presencia de 

un Comunicador Grdfico es fundamental en ei mundo de 

los museos tanto en el aspecto de difusi6n, como en el 

diddctico y en el montaje de exposiciones. 
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El poco apoyo que proporcionan las fuentes bibliogrdaficas, 

se suplié con la investigacién de campo , ia cual resuité una 

fuente indispensable de informacién. Por medio de charlas 

informales, e introduciéndonos al universo de los museos, 

pudimos aprender mds de su forma de trabajo, del ptuibtico, 

y del desarrollo de los programas educativos, de promocién 

y difusion. 

Por lo que se reflere al montaje, tuvimos contacto con diversos 

tipos de materiaies empleados tales como ia madera, los 

diferentes pldsticos, metales, vinyl y tintas y sus diversas 

aplicaciones como son mamparas, estructuras, cédulas, etc. 

lo cuat llevé al enriquecimiento de este trabajo. 

A lo largo del desarrollo de esie proyecto, se hizo evidente 

que un Comunicador Grdfico tiene mucho que hacer por y 

para el museo: arliculos promocionales tales como tazas, 

taveros, playeras y papeleria; folletos, gulas y catdlogos; 

impresos de cardcter diddctico y articulos promocionales 

para poner ala venta al pdiblico; material de apoyo para los 

programas y eventos que continuamente se generan en jos 

departamentos de Servicios Educativos y de Difusién, asf 

como la Irnagen para estos programas aplicada en carteles, 

papeleria, boletin de prensa, anuncios para la prensa, etc.; 

espacios Iidicos, ademds de ta colaboracién para el montaje 

de exposiciones temporales. 

Llegamos asi a una reflexién; 4se expiota en los museos e 

potencial del disefio y la comunicacién grdfica? ghan 

llegaco a aprovecharse realmenie ios alcances de su labor 

en este campo? No del todo. sobre todo en el caso de los 

museos oficiales, donde el trabajo de disefio es asignado a 

extemos y, en forma muy limitada, a prestadores de Servicio 

Social. Un departamento de disefo o no existe, o existe y 

tiene un campo de accidén muy testringido. Esto mismo 

genera que haya una gran rotacién de personal, y que en 

ocasiones, haya varios disefiadores, cada uno trabajando 

totalmente ajeno de lo que los otros hacen, en diferentes 

departamentos proyectos, cuando podria canaiizarse el 

trabajo a un Grea de disefno con profesionales bien 

documentados en lo que es el museo, cémo funciona y 

cudles son sus principios y objetivos. 

Los museos deben reconocer la importancia del trabajo del 

Comunicador Grafico, et cual, con una vision diferente de la 

de un musedgrafo, un pedagogo, un comunicdlogo, 
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enriquece y perfecciona las diferentes propuestas. “Ateriza” 

las ideas generadas en los diferentes departamentos, 

volvéndolas viables. Tal es el caso de espacios lidicos o del 

mismo proyecto Fi Munal viene a encontrArfe, al cual en un 

principio se le concebia como cartel, o incluso como una 

mampara hecha de carton, 

Respecto aio anterior, vale senalar que los profesionales grdficos 

debemos ganar ese espacio que son los museos, demostrando 

que nuestra labor puede no sdlo ser importante sino definitiva 

para llegar ai gran ptiblico, y cumplir efectivamente sus objetivos 

diddcticos y culturales sin olvidar el aspecto de la autosuficiencia 

econdémica. 

De esta manera, es posible afirmar que ia intervencién def 

Comunicador Grdfico se vuelve muy importante cuando en el 

museo se crean programas que buscan atraer fondos ya que 

la falta de presupuesto es un problema y representa un 

obstdculo para seguir adelante con muchos proyectos. 

Por ello resulta tan valiosa la colaboracién de |a iniciativa 

privada la cual, si bien es cierto que ha manifestado en forrna 

importante su apoyo a ia difusién de la cultura, tarmbien es cierto 

que hay numerosas iniciativas que no ilegan a concretarse 

debido a limitantes econdmicas. Por esto es necesario que los 

museos generen programas atractivos al capital privado 

proporciondndole un valor agregado como es el prestigio que 

da elser promotor de la cultura. Para ello, se debe trabajar con 

pfincipios mercacdotécnicos y solucionarlos en forma tal que 

resulten atractivos no sdélo para el publico, sino para atraer 

patrocinios, y es en este punto que Ia labor del Comunicacior 

Grdfico puede hacer grandes aportaciones. 

Durante el desarrollo de este trabajo se hizo evidente entre otras 

cosas que, si bien existe preparacién académica en dreas 

importantes para nuestro desempefio como profesionales 

graficos, lo cierto es que se nos ensefian aisladamentemente 

una de la otra. Y si, hoy dia, existe conciencia de cudn util es el 

desarrollo de proyectos en forma interdisciplinaria, gpor qué no 

llevar a los estudiantes a crear y desarrollar un proyecto por 

semestre, con ja asesoria de todos sus profesores, cada uno 

concentréndose en la materia de la que es titular? 

Estoy convencida de que esto seria mucho mds provechaso 

para el alumno, que el crear trabajos diferentes para cada 

materia, en los cuales el profesor evaltia fo tocante a su 
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materia, haciendo pequefas observaciones en cuanto al 

resio, generandose asi propuestas incompletas. Al salir al 

mundo profesional, uno debe aprender a echar mano de 

todos los conocimientos adquiridos. No obstante, esto puede 

hacerse desde la formacién académica, creando 

conciencia al alumno desde el principio del por qué se 

estudian las diferentes disciplinas, y c6mo aplicar todos sus 

conocimientos en cada una de sus propuestas. 
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ANEXO I 

Y...gCudles son nuesTRos museos? 
(Fuente: Agenda dei Museo Nacional de Arie, INBA. 1996. Revista 
Tiempo Libre e investigaci6n de campo) 

A continuacién, presentamos un listado de algunos de jos 

principales museos de arte e historia que existen en la Ciudad de 

México: 

Museo Nacional de Arte / INBA. 
Proporciona una vision sintética del arte nacional generado entre 
el siglo XVI y 1950. Sus exposiciones temporales se avocan a este 

mismo periodo, pretendiendo arrojar nuevas luces sobre éste. 

Tacuba #8, Centro Histdrico, 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tals, 512 32 324 y 52174 61 

Centro Cultural Arte Contemporaneo / Televisa 
Abre en 1986, Su acervo comprende artes pldsticas y decorativas 
del siglo XX, arte fotogrdfico y arte precolombino, Ofrece un 

dindmico programa de exposiciones temporales, nacionales e 
internacionales, 
Campos Eliseos, esquina con Jorge Elliot, Polanco, 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 his. 
Tel, 282 03 55 

Museo de ia Acuarela Mexicana 

Inicia su acervo con 70 acuarelas de la coleccién de Guati Rojo; 
en su acervo encontramos desde cdédices prehispdnicos hasta 

acuarelas ce artistas mexicanos contempordneos. 

Salvador Novo #88, Coyoacdn. 
Martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
Tel. 554 18 07 

Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Git / INBA 
Abierto en 1974, retine la coleccién plastica del doctor Carrillo Gil, 
la cual estea principalrnente conformada por la obra de caballete 
de Diego rivera, David Alfaro Siquelros y José Clemente Orozco. 
Entre 1950 y 1940 la coleccién es enriquecida con obras de Wolfang 
Paalen y Gunter Gerzo, entre otros, Las exposiciones temporales se 
avocan at arte contempordnec. 

Av. Revolucion #1608, San Angel 
Mattes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs, 
Tels, 550 39 83 y 550 40 18 

Museo Nacional de Arte Contempordnec Internacional 
Rufino Tamayo / INBA 
Fundada en 1981, a partir de la coleccién del célebre pintor 
oeaxaquefho de quien toma el nombre. Disehado por Abraham 

Zabludovsky y Teodoro Gonzdlez. Ademds de las obras 
menclonadas, sus exopsiciones abarcan también otros artistas y 

técnicas representativas del arte contempordneo internacional, 
Paseo de la Reforma Esq. Gandhi, Bosque de Chapultepec. 
Martes a domingo de 10:00 a 17:46 hrs. 
Tel, 286 65 99 

Museo de Artes e industrias Populares / INI 

Atlesanias procedentes de diversas partes de México, albergadas 

desde 1951 en ja Antigua Iglesia de Corpus Chiisti, construida en el 
siglo XVIt por Pedro de Arrieta. 
Av, Judtez #44, Centro Histérico 
Martes a Domingo de 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 
Tels. 521 66 79 y 510 34 04 
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Museo de Arte Moderno / INBA 
Inaugurado en 1964. Obra arquifecténica de Pedro Ramirez 
Vazquez. Alberga pidstica mexicana desde 1920 hasta 
contempordnec. Sus exposiciones temporales son enfocadas a arte 

contempordneo, nacional y exranjero. 

Paseo de fa Reforma y Gandhi, Bosque de Chapulfepec 

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tel, 553 63 13 

Museo de ta Basilica de Guadalupe 
Situado en la Basilica de Guadalupe, expone arte religioso de Iso 

sigios XV al XIX, principaimente iconografia de la Virgen de 
Guadalupe, Posee también una coleccién de ex-votos populares. 
Fray Juan de Zumatraga y Caiz, de los Misterios, Pza, de las Américas 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 his. 
Tels: 577 60 88 y 577 60 22 Ext. 137 

Museo de ia Ciudad de México / DDF 
Ubicado en el Antiguo Palacio de los Condes de Santiago de 

Calimaya. Inaugurade como museo en 1964, presenta la evolucién 

de la Ciudad de México empleando maquetas, objetos y 

fotomurales, desde ta llegada de tos mexicas hasta fa evotucién 

urbana del siglo XIX; presenta ademas obras destacadas de la 

arquitectura contempordnea. Allise pueden encontrar murales de 
Francisco Moreno Capdevilla y el estudio de Joaquin Clausell. 

Pino Sudrez #30, Centro Histérico. 
Mattes a sGbado de 9:30 a 18:30 hrs., domingo de 9:30 a 15:30 hrs. 
Tels, 542 06 71 y 552 99 36 

Museo Diego Rivera (Anahuacalll) 
Fideicomiso de! Bance de México 
La construccién de este museo fue iniciativa del famoso artista, 
con el fin de exponer su coleccidn arqueolégica de ceramica y 

escuttura prehispdnicas. A su muerte, se convierte en museo de 

sitio, y ahora presenta también su estudio. 

Av. del Museo # 150, Pueblo de San Pablo Tepetiapa 

Martes a domingo de 10:00 a 14:00 his. y de 15:00 a 17:00 his. 

Tel, 677 29 84 

Museo de la Escuela Nacional de Artes Pidsticas / UNAM 
En este edificio funcioné a fines del siglo XVII la Academia de tas 
Tres Nobles Artes de San Carlos de ta Nueva Espafia. La fachada 

del edificlo es obra del arquitecto Italiano Javier Cavallari. Su 

coleccién procede de fa Antigua Academia y comprende 
grabados, dibujos, esculturas y fotografias mexicanas y europeas 
de los sigtos XV al XX y numismdtica del siglo XVIil. Se agregan 
ejempiares de pintura y grafica contemporanea. 

Academia #22 esq. Moneda, Centro Histérico 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs, 
Tels. 522 62 33, 522 31 02 y §22 06 30 

Museo Estudio Diego Rivera / INBA 
Alojado en la casa del pintor, construida por O'Gorman, Convertido 
en museo de sitio en 1986, contiene varias obras de caballete, 
bocetos de murales, objetos personales, piezas arqueolégicas y de 

arte popular reunidas por Diego Rivera. 

Av. Diego Rivera, esq. con Altavista, San Angel inn 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 his. 
Tel. 548 30 32 

Museo Franz Mayer / Fidelcomiso del Banco de México 
El edificio en que se alberga fue el Hospital de San Juan de Dios en 

el siglo XVIH y, posteriormente, el hospital de la mujer. Restaurado 
en 1986, conserva y exhibe ia coleccién del aleman Franz Mayer. 
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Consta de piezas de artes aplicadas desde el virreinafo hasta el 

siglo XX, sobresaliendo la talavera, Ademds, posee ejemplares de 

pintura y escultura europea de los sigios XVII al XIX. 
Hidalgo #45, Centro Hisidrico 
Martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs. 
Tels, 518 22 66 y 518 22 65 

Museo de Frida Kahlo / Fidelcomiso del Banco de México 
Diego Rivera dond a la nacién esta casa, donde nacié la pintora y 
despuees vivieron juntos. Se exhiben piezas prehispdnicas, de arte 
popular y objetos personales de eila. 

Lonates # 247 esq, Allende, Coyoacdan 
Martes a domingo de 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 
Tel. 554 59 99 

Saia de Arte Publico David Alfaro Siqueiros 

La aiberga la que fuera casa y taller del gran pintor y muralista. 
Inaugurada en 1974, exhibe obre de cabailete coma masonites 
y acrilicos, asi como bocetos y obra grdafica que fueron parte del 
proceso de trabalo para la elaboracién de los murales. Cuenta 

también con una biblioteca y archivo de documentos sobre ta 
vida y obra de este artista. 

Tres Picos #29, Polanco 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tet. 546 9 52 y 531 33 94 

Museo Nacional de Antropologia / INAH 

Fundado en 1964, Muestra una panordmica de la arquelogia 
prehispdnica del periodo precidsico hasta el postcldsico, y la 
vision etnogrdfica actual paralela a fas culturas presentes en et 
museo. La arquitectura es obra de Pedro ramirez Vazquez, y hay 

murale sde Leonora Cartington, Rafaet Coronel, José Chavez 
Morado, Jorge Gonzdiez Camarena, Alfredo Zalce, Regina Raul 
y Rufino Tamayo. 
Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec 

Martes a sdbado de 9:00 a 19:00 hrs,, domingo de 10:00 a 18:00 
hrs. 
Tels, 286 07 00, 553 62 02 y 653 62 68 

Museo Nacional de las Culfuras / INAH 
Ubicado en el que fuera Ia Antigua Casa de Moneda y, en el 

siglo pasado, El Museo de Arqueologia, Historia y Etnografia, 
inaugurade en 1965, se dedica a presentar una coleccién de 
notables reproducciones de obras del arte universal, asi como 
de objetos originales de diferentes culturas, 
Moneda #13, Centro Histérico 
Martes a sdbado de 9:30 a 18:00 his., domingo de 9:30 a 16:00 
Ars. 
Tels, §10 17 27 y 542 O} 87 

Museo Nacional de Ia Estampa / INBA 
Inaugurado en 1986 coro museo, esta ubicado en Ia plaza de 
fa Santa Veracruz. Contiene una extensa coleccién de grdfica 
que aborda Ia historia de ta estampa en México, desde tiempos 

prehispanicos hasta nuestros dias, destacando fa obra de José 

Guadalupe Posada. 

Hidaigo #39, Centro Histdrico 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tels. 521 22 44 y 510 49 05 

Museo Nacional de Historia, INAH 
Situado en el Castillo de Chapultepec, que fuera sede del Colegio 
Militar en 1840 y, posterlormente, residencia imperial de 
Maximiliano y Carlota, Durante el gobierno de Lazaro Cardenas 
se le decreté como Monumento Nacional y Museo Nacional de 
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Historia. museagidficamente presenta el periodo histérico que 

comprende desde la Conquista hasta ta Revolucion, presentando 

también murales de Juan Q’Gorman, David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco y Jorge Gonzdiez Camarena, entre otros, 

Castilio de Chapultepec, Paseo de ta Reforma y Gandhi, 
la. seccién del Bosque de Chapultepec. 

Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs. 
Fels, 286 07 00, 553 62 02 y 553 62 68 

Museo Nacional de las Intervenciones / INAH 
Se sitia en el Exconvento de Churubusco, construido en et siglo 
XVIL @ iInaugurado como museo en 1981. Es un museo de cardcter 
militar, donde, a través de la pintura, indumentaria y objetos de 
defensa, muestra el papel de nuestro pais ante las invasiones 

extranjeras ocurridas entre fines del siglo XVIll y 1917. 
Calle 20 de agosto y General Anaya, San Diego Churubusco 
Martes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs, 
Tel, 604 06 99 

Museo Nacional de !a Revolucién / DOF 
Expone en el sétano del Monumento a Ia Revolucion documentos, 
fotografias, armas y objetos de la historia de México comprendida 
entre 1867 t 1917. Fue inaugurado en 1986. 
Plaza de la Reptiblica, Monumento a ia Revolucion 

Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs. 
Tels, 566 10 02 y 546 27 15 

Museo del Palacio de Bellas Artes / INBA 
El que fuera el Teatro Nacional, iniciade en 1904 por el arquitecto 
Adamo Boari, modificade en 1919 por Antonio Mufioz, y concluido 
en 1932 por Federico Mariscal, cambia su nombre y se conviette 
en museo de sitio debido a que sus muros ostentan obras de Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino 
Tamayo, Roberto Montenegro, Jorge Gonzalez Camarena y Manuel 
Rodriguez Lozano. Se ie considera el recinto mds importante en 

nuestro pais para recibir exposiciones temporales internacionales y 

rendir homenaije a los artistas mexicanos. 

Eje Central Lazaro Cardenas y Av. Juérez, Centro Histérico 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tel. 709 31 11 exts. 164, 212 y 174 

Museo de San Carlos / INBA 
Obra del arquitecto valenciano Manuel Tolsea, este museo 
inaugurado en 1968 ofrece la coleccién publica de arte europeo 

dei siglo XIV al XIX, proveniente de la Antigua Academia de San 
Carlos. Sus exposiciones temporales estén dedicadas at arte 
internacional comprendido en el periodo de su acervo. 

Puente de Alvarado #50, Tabacalera 
Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 hrs, 
Tels. 566 85 22 y 592 37 21 

Museo del Tempio Mayor / INAH 

inaugurado en 1987, su acervo consta de las piezas rescafadas de 

las excavaciones del Tempio Mayor. 

Seminario #8, Centro Histérico 
Mattes a domingo de 9:00 a 17:00 his. 
Tels, 542 06 06 y 642 49 43 

Pinacoteca Virreinal de San Diego, INBA 
La pintura colonial producida desde el siglo XVI hasta la fundacién 
de la Academia de San Carlos, a finales del siglo XVIII, es exhibida 

enia Antigua Iglesia de San Diego del sigio XVII, ia cual se transforma 

en museo en 1960. 
Dr, Mora #7, Centro Histdrico 
Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs. 
Tels. 810 27 93 y 512 20 79 
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Museo José Luls Cuevas 
Con un gran acervo que constd de aproxinadamente 1,600 obras 
dei artista, principalmente dibujos y grabados, ademds de 
esculturas, siendo la mas destacada Ia de La Giganta, que se 
encuentra en el patio central. La temdtica de las exposiciones gira 

en torno al arte jatinoarneticano contempordneo a Cuevas, es 
decir, de 1950 a nuestros dias. La sala de exposicién permanente 

es la Sala Erética. Forman parte de ia coleccién del museo, dos 
serles de grabado de Pabio Picasso, y 250 fototipos que reproducen 
dibujos de Rembrandt. 
Academia 13, Centro Histérico 
Martes a domingo de 10:00 a 18:30 hrs. 
Tel, 842 89 59 

Antiguo Colegio de San Iidefonso 
Vale la pena visitar el histérico edificio donde podemos admirar 
murales de los maestros Diego Rivera y José Clemente Orozco. 
Eveniualmente se llevan a cabo exposiciones que buscan encontrar 
al publico con sus raices histéricas y culturales. 
Justo Sierra 16, Centro Histérico 
Martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs, 
Tel, 789 25 05 

Museo Dolores Olmedo Patifio 
Presenta ia importante coleccién de quien da nombre al museo, 

que consta de obra de caballete y fotomurates de Diego Rivera 

(137 trabajos) y Frida Kahlo (27). Presenta también 42 grabadas y 
dibujos de quien fuera la primera esposa del artista: Angelina Beloff. 
asi como 600 piezas prehispanicas y una muestra del arte popular 
y artesanal mexicano, tales como alebrijes, vestimenta, papel 

maché, orfebreria, arte religioso, barro y talavera, amén de la casa 
misma que fuera una hacienda en el siglo XVI, sus jardines con 
faisanes, pavorreales y perros escuinties. 

Av, México 5843, La Noria, Xochimilco 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Tels, 555 10 16 y 555 08 97 

Museo Soumaya 

Consta de cinco salas donde se muesiran ejemplos del retrato 

mexicano de los siglos XVIII y XIX, asi como ejernplos del barreco 

mexicano e hispanoamericano, artes decorativas y escultura 

europea, siendo io mds sobresaliente en ésta Grea las 70 obras de 
Auguste Rodin. 
Av. Revolucion esq. con Rio Magdalena, Plaza Loreto 

Tizapan San Angel 
Miércoles a lunes de 10:30 a 18:30 his. 
Jueves de 18:30 a 21:00 hrs, 
Tel, 616 37 31 

Museo Universitario Contempordneo de Arte (MUCA)/UNAM 

Se encuentra en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pensado 
para ser visitado principalmente por la comunidad universitaria, éste 
es un dindmico museo que ofrece exposiciones temporales 

dedicadas a fa plastica generada por artistas contempardneos, Es 

uno de los museos en México que van a ia vanguardia en cuanto 
a propuesta museogrdfica. Dentro, se encuentra el CISM (Centro 

de Investigaciones y Servicios Museolégicos). 
Circulto Universitario, Cludad Universitaria, 
Martes a domingo de 10:00 a 18:00 his 
Tel. 622 04 03 
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éHA VISITADO ALGUN MUSEO EN LA CIUDAD DE MEXICO? 
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