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Introducción

El ser humano como ente sociable y ra
cional, tiene la necesidad de conocer tan

to su entorno y semejantes como su pre
sente y pasado. La búsqueda del conoci
miento va más allá de la experiencia tem

poral, por lo que desde tiempos inmemo

rables se ha recurrido a todo tipo de me
dios para asegurar que lo aprendido per

dure en la posteridad. Antes que seinven
tara la escritura, el hombre prehistórico

documentaba sus observaciones de los
animales que cazaba en las paredes de

lascuevas.Estaacción no respondía a un
capricho artístico, sino al deseo de mos

trar y compartir lo aprendido. Lacreación
del lenguaje y la escritura también res
ponde a la necesidad de compartir. Por

lo tanto, al intercambio de información

se le conoce como acto de comunicar.
Lapalabra comunicación proviene de

la voz latina comunicare o communis:

poner en común.Recientemente lingüis
tas como Watson y Jackobson, entre mu

chos otros, se han dedicado a la cons
trucción y reconstrucción de los elemen
tos que intervienen en el proceso de la

comunicación.

El museo ha evolucionado de ser un
simple lugar de exhibición de objetos

exóticos a una institución encargada de
transmitir conocimientos, de comunicar.

Dentro de esta evolución el visitante

pasó de ser un simple espectador al eje
sobre el cual se planean lasexposiciones.

Lamuseografía surge por la necesidad de

estudiar la relación entre el visitante y el
museo. Para el visitante contemporáneo,

esmuy importante tanto lo que se mues
tra como la forma en que la se muestra .

En la actualidad el museo reúne a un

grupo de especialistas - curadores, ar
quitectos, diseñadores industriales, edu
cadores,investigadores,diseñadores grá

ficos, entre otros- encargados de la

planeación, producción y montaje de las
exposiciones. Dentro de este grupo,el di

señador gráfico teoriza y resuelve los pro
cesos gráficos de comunicación.

Elproyecto del Museo de Historia Na

tural de Tamaulipas surge ante la necesi
dad de fomentar y preservar la identidad
de la comunidad de Ciudad Victoria. Por

medio de un contenido que va desde el
inicio del universo hasta el cambio

climático, la extinción de las especies y

el impacto del hombre sobre la natura
leza,el museo busca ser un espacio para
el conocimiento y la reflexión.





Lacomunicación

Hablar por teléfono, observar la televisión,

platicar en un café, leer el periódico, oír la

radio,escribir una carta,navegaratravésde
Internet.Todasson actividades propias de
nuestro proceder cotidiano, aunque pa

recen distintas entre sí, responden a un
mismo fin: conocer nuestro entorno.

Elser humano, como ser sociable, tie 
ne la necesidad de conocer los eventos

que suceden a su alrededor, así como a
sus semejantes. Para tal fin, hace uso de

medios, mímicos, gráficos y auditivos.
La creación del lenguaje y la escritu

ra responden a la necesidad de informa

ción . El uso de ambos medios de comu

nicación permite que las personas com 
partan información con sus semejantes

(sent imientos, conocimientos, ideas). A
este intercambio de información se le co
noce como el acto de comunicar.

n OMUN/CAClÓN

Definición
La palabra comunicación proviene de la

voz latina comunicare o communis, poner
en común. Sucarácter fundamental es la

comunidad,es decir, habrá comunicación

si aquellos sonidos y señales, palabras o
cualquier otra forma de expresión son
comunes tanto para el emisor como para
el receptor. (Watson, 1961)
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Proceso

En la comunicación se presenta una in

tensa serie de modificaciones en la que
interactúan sus componentes, con el ob 
jetivo de mejorar la transmisión de cono
cimientos.

Elacto de comunicar seclasifica como
un proceso y,en palabras de GarcíaPelayo
se describe como "un conjunto de fases

de un fenómeno en evolución."(1987:20)
A través del tiempo se han desarro 

llado diversos modelos que explican las

etapas y elementos que intervienen en
el proceso de comunicación. Uno de es
tos modelos esel desarrollado por el ma

temático Claude Shannon y difundido
porWarren Weaver,que debido a su sim
plicidad es ideal para una rápida com

prensión del proceso de comunicación.
Cabe aclararque,aunque este modelo fue

propuesto para lacomunicación electróni

ca,la estructura se acopla bien al describir
la comunicación humana.

Modelo de 5hannon y Weaver
"Losproblemas que han de estudiarse en
un sistema de comunicación tienen que
ver con la cantidad de información, la

capacidad del canal de comunicación, el
proceso de cod ificación que puede ut ili 
zarse para cambiar un mensaje en una se
ñal y los efectos del ruido':(Weaver,1872)

Elmodelo de Shannon secentra esen

cialmente en la transmisión eficaz de los

mensajes, en el lograr pasar a través del
canalla máxima información con las mí
nimas interferencias y la máxima econo

mía de tiempo y energía.

emisor
I

Modelo de Shannon yWeaver

destinatario

I

•
fuentede

información transmisor

--+
sei'lal

canal

1

re<eptor destino

--+-Q--+-Qsei'lal •
recibida mensaje

fuentede
ruido
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Elementos

Los elementos involucrados en el proce

so de transmisión de información son:

1.Una fuente de transmisión, que se

lecciona el mensaje entre una suce

sión de mensajes a comunicar.

2. Un transmisor, que opera sobre el

mensaje y lo codifica, lo transforma

en una señal capaz de ser transmi

tida a través de un canal.

3.Un canal, el medio físico que permi

te el paso de la señal. Sepuede pre

sentar una serie de elementos que

distorsionan o dificultan la transmi

sión del mensaje;estas interferencias

se conocen con el nombre de ruido .

4. Un receptor, que realiza la OpE

ción inversa que el transmisoi
transformar la señal a su natun

za original de mensaje.

S.Un destino, que es el punto cul

nante del proceso de comuni

ción, ya que es el objetivo a qu

está dirigido el mensaje. (l-íoo];

Greenhill,1998:62)

Al adaptar el modelo a la comunicac

interpersonal, el emisor asume el pa

de fuente y transmisor, mientras qu:

receptor y el destino recaen en el de
notario. (Hooper-Greenhill, 1998:64)

visitantes

I
objetos. comprensi
textos y el cerebro del men~

actividades de los visitantes por los visita

::.tQ:::~

mensaje I
equipo de codificado de

la exposición la exposición

1":::. -:7
1

exposición
____1 --,

En el caso de una exposición, elmodelo
queda conformado de lasiguiente manera:

fatiga, mucho público
omuchas obras,

gr~ficos de baja calidad



Retroalimentación
Ningún proceso de comunicación está
completo si no podemos corroborar que
el mensaje fue recibido correctamente
por el destinatario. Elmodelo de Shannon
y Weaver falla en este punto, ya que re
presenta una visión lineal de la comuni
cación (Hooper-Greenhill, 1998:64). En
este modelo, el receptor presenta una
actitud totalmente pasiva,su papel se li
mita a recibir. En el momento en que el
receptor toma un papel activo al mandar
un mensaje de respuesta, el emisor po
drá deducir si el mensaje fue correcta 
mente interpretado o,en el caso contra -

rlo, sabrá de la necesidad de realizar mo
dificaciones en el mensaje para serenten
dido correctamente. Esta respuesta se
conoce como retroalimentación.

Laretroalimentación rompe el esque
ma lineal: en este caso, tanto el emisor
como el receptor comparten la respon
sabilidad del mensaje,que a la larga pro
voca una comunicación más efectiva. A
medida que van interactuando el emisor
y el receptor,el modelo lineal setransfor
ma en circular. (Hooper-Greenhill ,
1998:67-69)

Concepto de retroalimentadón

mensaje2

receptor

Q

mensajel

mensajeemisor

•
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Modelos

Como secomentó anteriormente,existen
otros modelos que explican el proceso de

comunicación.Estos sonalgunos ejemplos.

Modelo de Westley y Mclean
Este modelo declara que las posibilida

des de retroalimentación se reducen o
demoran demasiado en la comunicación

colectiva.
Así mismo, señala que las posibilida

des de elección del sujeto aumentan, si

cuenta con un mayor número de fuentes y
objetos dentro del entorno. (Serlo, 1975)

IIbBC

,
_ ..... tI'

Modelo de Westley yMeLean

X3c

X4

X3m-

•
•
•

Xl

X "-------
4

X=Acontecimiento uobjeto del entorno social
acerca del cual se produce lacomunicación

A="Rol interesado"lndividuo uorganizaciones
que tienen algo que decir alpúblico acerca
de"X:Comunicaciones intencionales

C= Organización informativa.Selecciona entre
los diversos"X"de acuerdo con lapercepción
ylasnecesidades de laaudiencia.Sirve tanto
de las necesidades de"1l" como de"A: Es una
función no intencional

B=Representa laaudiencia.Individuo ogrupo
necesitado de información

X'= Es laelección que hace"C-sobre loque
quiere difundir

X"= Es elmensaje modificado por la
organización informativa

X3C= la organización informativa realizada
directamente (relato directo de un
reportero)

IbBA IItlC I fCA= Son larespuesta (retroalimen
tación)
• este modelo destaca que losvinculos entre"X"
y"A"por una parte,y"1l" por laotra,no est án
monopolizados por un único"e:



Modelo de Lasswell
Se desarrolla con base en estas pregun
tas:¿quién dice qué?, ¿por qué canal?, ¿a
quién?, ¿con qué efecto?, y actúa princi

palmente sobre el efecto. Si se modifica
cualquier elemento se altera el efecto
que causa: es un proceso puramente li
neal. (Berlo, 1975)

Modelo de Newcomb
Este modelo plantea el rol de la comuni
cación en sociedad (A y B), la comunica

ción como una necesidad y propone sea
dinámica para que así los cambios que se
den en el mensaje (X)estén al alcance de
todos los miembros de la comunidad. Es

tos pueden interactuar sobre el mensaje
y una nueva orientación. (Berlo, 1975)

¿quién? ¿qué dice? ¿por qué canal? ¿a quién? ¿con qué efecto?

x

A~....,.. ,....._ B

Modelo de Lasswell

•

Modelo de New(omb



Modelo de Jakobson
Jakobson,como buen lingüista,está ocu
pado en el significado y estructura inter
na del mensaje. El destinador env ía un
mensaje a un destinatario que comparte
un contexto, el contacto es el canal físico
y lasconexiones psicológicas entre el re
mitente y el destinatario. El código es un
sistema de signos compartidos por me
dio del cual se estructura el mensaje.
(Berlo,1975)

n OMUNICAClÓN

Estableceasímismo lasseisfunciones
del lenguaje.

1. Referencial (verdad). La informa
ción estricta. Denotativo. Lengua 
je científico.

2.Emotiva (sinceridad). Actitud afec
tiva del hablante. Discursoamoroso.

3. Conativa (legitimidad). Búsqueda
de reacción del destinatario.lmpe
rativo, persuasivo.

4. Fática (educación). Comprobación
de que el canal funciona. Acentua 
ción, sintonías.

5. Metalingüística (corrección). Elec
ción de un código.

6. Poética (belleza). Mensaje por el
mensaje, estética, arte.

Modelo de Jakobson

destinador

Q-
contexto

contacto

código

destinatario



Modelo de red de contactos
El escritor Eilean Hooper-Greenhill pro

pone que los mensajes son transmitidos

sin una jerarquía definida.Cada integran

te puede comunicarse con cualquier otro,

estableciendo de esta manera una comu

nicación libre e igual entre las partes.

(1998:65)

Modelo de red de contactos

•

Eneste modelo se presenta el intercambio
entre todos los miembros del conjunto.

Modelo de cadenas jerarquizadas
Hooper-Greenhill presenta este modelo

encontrado usualmente en instituciones

oficiales. Basado en el poder y la autori

dad, los mensajes fluyen siempre de arri

ba hacia abajo (lineal), existen eslabones

de comunicación bien delineados - si

tuación que impide una comunicación

grupal.Aplicado al museo, podríamos re

presentar los eslabones como los diferen

tes departamentos que lo conforman (ar

queología, historia natural, bellas artes,

historia social,departamento de diseño).

Basados en este modelo, se observa que

existe nula comunicación entre los depar

tamentos, ya que no existen enlaces que

les permitan intercambiar información.

(1998:66)

Modelo de cadenas jerarquizadas

/.~
• •/¡~ /¡~. ...............

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
• • • • • •¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
• • • • • •¡ ¡ ¡ ¡
• • ••¡

•
Este modelo se presenta frecuentemente

en la organización de los museos.



Semiótica
Lasemiótica clasifica al lenguaje como un

sistema de comunicación donde tiene
lugar un proceso de significación. Este

sistema se estructura a partir de un emi 
sor,que transmite una señal u objeto ha
cia un receptor. (Hernández, 1998:18)

"La semiótica 'se ocupa de cualquier
cosa que pueda considerarse como sig

no. Signo es cualquier cosa que pueda

considerar como substituto significante
de cualquier otra cosa.Esa cualquier cosa
no debe necesariamente existir ni debe

subsistir de hecho en el momento en que
el signo la represente ": (Eco, 1991)

n OMUN/CAClÓN

El estudio de los signos por parte de la
semiótica se divide en tres categorías:

• La pragmática .Seocupa de losaspec
tos bióticos como los fenómenos psi

cológicos, biológicos y sociológicos.

• Lasintaxis.Sepresenta como un con
junto de reglas gramaticales que nos

sirven para manipular los signos.

• La semántica. Seocupa del conteni
do de los signos y la manera en que

los interpreta el receptor.
(Hernández, 1998:21)

Elconocimiento de las reglas sintácticas,
semánticas y pragmáticas utilizadas en
determinado grupo social nos permitirán

utilizar correctamente el lenguaje con el
fin de establecer comunicación con los

integrantes de ese grupo.

emisor señal uobjeto receptor

semiótica ••
pragm~ tica sintaxis semantka

estudia la relación de los estudia la estructura lógica estudia su contenido
signos con sus intérpretes del lenguaje significativo



La semiótica del museo
El museo, como sistema de comunica
ción,cuenta con un emisor (la institución
del museo), que utiliza un canal de co

municación (el edificio y los objetos de
lasexposiciones) para transmitir informa
ción al receptor (el visitante). (Hernández,

1998:21)
Al considerar al museo como un sis

tema de comunicación, ya que en él se
realizan procesos de significación, es po
sible analizarlo desde el punto de vista
semiótico. Esteestudio nos ayudará a es

tablecer las estructuras de lenguaje que
lo caracterizan .

Enel proceso de comunicación que seda
en el museo, la división semiótica se es

tructura de la siguiente manera:

1. El museo y su estructura fungen

como emisor de mensajes (pragmá
tica / relación signo-objeto)

2.En la exposición se ofrecen una se

rie de contenidos ordenados con el
fin de comunicar algo (sintáctica /

relación sintáctica de signos)
3.Elvisitante trata de interpretar el sig

nificado y dar sentido al mensaje re
cibido (semántica / relación signo

público) (Hernández, 1998:21 -22)

•

el museo como medio de comunicación ~'J'
o~,

emisor señal yobjeto receptor

museo edifico yobjetos visitanteen exposición

estudio semiótico del museo
'Ji ~~,

0
0'

'Jf

esun medio oemisor ofrece contenidos organizados cuenta con un receptor
del mensaje delos signos opúblico

museo comunica algo da sentidoalobjeto

relaciona signos-objetos interpreta su significado.
decodifica

lo aplica asu situación cultual

pragmática sintaxis semántica



Trabajo gráfico para los juegos olfmpicos
de México 1968,desarrollado

por Lance Wyman.

Lacomunicacióngráfica

Antecedentes
"Esdiseño gráfico, como una manifesta

ción del arte con su carga de objetividad
que responde a necesidades de comuni

cación social, es una forma de expresión
humana que apela a la sensibilidad de

nuestros sentidos. Las formas, colores y
texturas, comunican a sus receptores una

percepción de la realidad de manera con
creta y sintetizada, al darles vida en una

imagen': (Escalona,2000:20)
Losantecedentes de la carrera de co

municación gráfica se remontan a los
años 60, un parte aguas tanto en la cul 

tura mexicana como en su educación ar
tística.EI Estado impulsó una política en

focada en la producción artística.Surgie
ron nuevas instituciones como el Colegio
de México, el Fondo de Cultura Económi

ca yel Museo de Arte Moderno. La UNAM

creó la Casa del Lago y la galería Aristas.
En lasescuelasde arte los estudiantes rea
lizaban caricaturasy carteles (expresiones

n OMUN/CAClÓN

que pueden considerarse precursoras del
diseño gráfico, aunque en esa época no

se manejara tal concepto).
Durante los movimientos sociales de

1960 y 1968, la gráfica producida por

alumnos y maestros de la ENAP tomó un

papel preponderante en la sociedad al
difundir las consignas y demandas del

movimiento. (Escalona, 2000)
Otro punto relevante fue la celebra 

ción de los juegos olímpicos y su diseño

visual. Para tal empresa se integró un
equipo de profesionales conformado por
arquitectos, fotógrafos y diseñadores (es

tos últimos extranjeros, ya que no existían
connnacionales que hubieran enfrentado
proyectos de tales dimensiones). Entre los

diseñadores que aportaron su experiencia

están el estadounidense Lance Wyman y
el inglés Peter Murdock.Con su apoyo nu

merosos jóvenes incursionaron en el
mundo del diseño gráfico.

Imágenes:www.lancewyman.com



Despuésdel éxito que tuvo lagráfica olím
pica a nivel mundial, empresas como al

macenes, bancos y centros comerciales
empezaron a solicitar servicios de dise
ño.Tal situación elevó la demanda y dio

como resultado la fundación de diversas
escuelas de diseño gráfico en todo el país.

En la década de los 60 existía en la

UNAM la licenciatura en dibujo publici
tario, que a la postre se convertiría en di
seño gráfico. Otra institución que valoró

la importancia de la comunicación a tra
vés de la imagen fue la Universidad Ibe
roamericana, que en 1968 incluyó estu

dios de diseño gráfico, para finalmente en

1969 instaurar la licenciatura en diseño
gráfico. (Escalona,2000:22)

La UNAM, inspirada en programas

académicos de universidades extranjeras
y en su historia y antecedentes, instauró

dos carreras: comunicación gráfica y di
seño gráfico (1974).Ambas con el objeti
vo de formar profesionales que cumplie

ran con las exigencias de un mercado en
crecimiento acelerado.

Enel año 2000, la Asociación Nacio

nal de Escuelas de Diseño Gráfico tenía
registrados alrededor de 100 planteles
de diversas instituciones alrededor de

la república.

•
Escuela Nadonal de Artes PI~sticas ,

UNAM•

FOlogratra:Luis Novoa



Trabajos de diseñadores gr~fi(os

en diversas áreas:
1.Exposiciones
2. Sitios web
3. Animaciones

n OMUNICACIÓN

Situación actual
Eldesarrollo de nuevas tecnologías,el vi
deo y la computación, ha ampliado el
campo de aplicación del diseñador grá
fico, que ha traspasado su primigenio
medio estático bidimensional para incur
sionar en nuevas áreas, que involucran
sonido, movimiento e incluso olores. Es
común encontrar comunicadores gráfi
cos en la realización de videos,animacio
nes, puestas escénicas,exposiciones, si
tios Web,etc. En el presente proyecto se
intenta probar la inclusión del diseñador
gráfico en un medio tridimensional como
lo es el museo.

Fotograflas:Margen Rojo I Carlos Alarcón
LuisNovoa
Rodrigo Mascareño





_ LMUSEO

Antecedentesycontexto de los museos

Losmuseos
Parahablar de los comienzos del museo,

tenemos que remontarnos al periodo clá
sico,cuando los hombres tributaban sus

más acabados productos a las deidades,
usando para ello construcciones especia

les. Los gr iegos, utilizaban el mouseion,
lugar especialmente dedicado a las
musas,donde realizaban actividades ar
tísticas así como eventos de culto. El pri

mer mouseion fue fundado por Platón en
el siglo IVA.C.Otro mouseion famoso, in

tegrado por una celebérrima bibl ioteca,
un observatorio, un anfiteatro y un mu
seo científico con jardín botánico y zoo

lógico, se localizaba en la ciudad de
Alejandría (siglo 111 A.C.). (Fernández, 1999)

Conforme las ofrendas se iban
acumulando, los recintos se transforma

ban en depósitos de objetos. Lo que lle
vó al desarrollo de los inventarios. Cate

gorías como nombre, fecha,nacionalidad
del donante, material y peso del objeto,

Retinto de los atenienses en Deltos,
donde se realizaban actividades artísticas

dedicadas alas musas.

Fotograffa :Museograffaymusealagfa. .._.n.........~

género, además del nombre del dios al
que se destinaba el tributo, fueron parte

del vocabulario de los encargados de los
recintos . Los objetos empezaron a orga 
nizarse a partir de suscaracterísticas his

tóricas, estéticas o religiosas .Además se
mostraban al público, situación que ayu

dó en a relación entre sujeto y objeto; de
esta manera, la obra sacra se transformó

en objeto de veneración humana.
Durante el dominio del imperio ro

mano sepresentó un aspecto fundamen
tal para el surgimiento de los museos: el

coleccionismo. Los conquistadores se
convierten en obsesivos de obras de arte.

Los recintos romanos comenzaron a lle
narse de estatuas, pinturas, así como de

piedras preciosas. (Fernández, 1999)

Una consecuencia importante del
coleccionismo esel mostrar lasobras que

se ostentan, situación que conduce a los
objetos a lugares públicos como jardines,



foros, templos, teatros y termas."Roma no

tenía ningún museo, pero toda ella era
un museo': (Fernández, 1999:49)

Encontramos varios ejemplos de
coleccionismo en la historia: en el anti

guo Egipto,el culto a la vida postmortem
contribuyó en gran medida a reunir una
amplia colección de objetos dignos de

eternidad. En Mesopotamia se fomentó
la acumulación de piezas preciosas y la
conservación de obras destinadas a so

brepasar los siglos. En Japón, se utiliza
ron los templos (shosoin) para la colec
ción y conservación de objetos religiosos

y profanos.
Es durante el transcurso del siglo XV,

durante el Renacimiento, que el objeto

adquiere un nuevovalorquese uneal reli
gioso y al estético:el histórico y científico.

El Renacimiento buscaba el recono 

cimiento del hombre por el hombre (Ie-

jos de la divinidad),su historia.sus logros,
su presencia. De esta manera el objeto se

convierte en motivo de estudio.
Estehecho promueve el surgimiento

de nuevos vocablos:

• studiolos: pequeños aposentos con
espléndidos artesanados y piezasde

arte que, más que bibliotecas, eran
lugares de meditación, lectura, re

dacción y correspondencia.
• gallerias: amplias, alargadas e ilumi

nadas estancias donde se conserva

ban colecciones de pintura y escul

tura.
• gabinettos: recintos rectangulares o

cuadrados que contenían animales
disecados y rarezasbotánicas, entre
mezclados con objetos valiosose ins
trumental científico. (Fernández,

1999:55)

los gabinettos contenían una gran variedad
de espedmenes.

Fotograffa:Atlas cultural de México



Ya que el Renacimiento buscaba el cono
cimiento general, los objetos de estudio

no se enfocaban exclusivamente en lo
hecho por el hombre. La naturaleza (fó
siles, pieles de cocodrilos y plumas de

avestruz), reciben la misma atención que
las obras maestras más refinadas. En la

segunda mitad del siglo XVII proliferaron

los museos públicos.
En el siglo XVIII, con el advenimiento

del neoclásico, el museo público secons

tituye como una inst itución más estable
y definida, que permitió el acceso de las
grandes masas al conocimiento y obser

vación de colecciones de arte. La cultura

comenzó a abandonar el ámbito privado.
Aparecieron diversas sociedades eru

ditas (entre ellos los enciclopedistas) em

peñadas tanto en la preservación y divul

gación de lasciencias y artes,como en la
accesibilidad del público a las más pres

tigiadas colecciones privadas.

PJEL MUSEO

Surgen así museos generados en recin
tos y bibliotecas de varias academias dis

tribuidas a lo largo del continente. Ade
más,empiezan a construirse ex profeso
grandes edificios museales.

En el año de 1727 aparece el primer
tratado museológico, Museographia
oder Anleitung zum rechten Begriff und
nützlicher Anlegung der Museorum, oder
Raritiienkammern (Museografía u orien 
tación para el adecuado concepto y con

veniente colocación de los museos o cá
maras de curiosidades) publicado por
(aspar Friedrich Neickel, comerciante de

Hamburgo. (Fernández, 1999:60)

En esta obra se estudia :

- Recomendaciones y consejos para
ordenar colecciones concebidas y
orientadas más como cámaras de

curiosidades que como gabinetes
de arte.

(aspar Friedrich Neickel,Museographia,leipzig, 1727.
(Frontispicio del tratado, mostrando un «interiorde museo ideal»,

según grabado de Strahoaesky).

Fotograffa:Museogroffoymuseo/ogro



- Es un viaje en torno a los museos del
tiempo

- Examina lo recolectado y compila un
inventario de lo existente

- Describe e investiga las principales

colecciones de Europa

A partir del siglo XIX se publican diver

sos artículos que prestan especial aten
ción a la ordenación e interpretación del
objeto.

Durante el siglo XIX, las transforma
ciones políticas,científico-tecnológicas y
artísticas incidirán en la idea del museo

público, siendo uno de los resultados el
establecimiento de los museos naciona 
les. En Alemania se realizan estudios de

manera racional acerca de la situación
de los museos en la sociedad y su or 
ganización.

A raíz de los avances tecnológicos e
industriales,y del deseo de los países por

mostrarse al mundo, surgen las grandes
exposiciones internacionales. Estas expo

siciones provocarían el interés por la pro
ducción, las materias primas y los obje
tos de arte de paíseslejanos, lo que cons

tituyó un antecedente para la prolifera

ción de museos de toda índole.
Enel siglo XX,un renovado interés por

la historia, los avances tecnológicos, el
desarrollo científico, así como descubri

mientos en arqueología y paleontología
contribuyeron al incremento del material
museográfico.Se produce una aguda es
pecialización en los museos; entre aque

llos dedicados a albergar obras de arte y

los que se ocupan de exhibir material
científico y tecnológico. En este periodo

surgen nuevas propuestas, como los mu
seos al aire libre, que con el uso de espa
cios abiertos y ambientes vivos buscan

alejarse del polvo de los "museos tradi
cionales ':

Los museos tecnológicos presentan
las últimas innovaciones en cuanto

aciencia ytecnologla.
Aqur,el Museo Nacional del Aire ydel Espacio,

Instituto Smithsonlano,Washington, O,e..

Foto:Margen Rojo.



Una fecha relevante es el año de 1946,
cuando bajo el patrocinio de laUNESCO se

funda una sociedad de profesionalesde los

museos, International Councilof Museums
(ICOM). Dentro de sus act iv idades se

encuentran laorganización de reuniones

y congresos internacionales, estudios y
trabajos técnicos realizados por comisio

nes especiales,aportación de repertorios
bibliográficos y la publicación de obras
especializadas, además de la revista tri 

mestral Museumy el boletín ICOM News.
Una nueva corriente de pensamien

to establece que los museos tienen el

compromiso, además de sus funciones

de conservación de especies y bienes, de

~EL MUSEO

fungir como instrumento para acercar la
educación al público, además de ser un

hogar cultural para todos. Uno de los
puntos establecidos por esta corriente es

el replanteamiento del concepto y reali

dad de los museos. (Fernández, 1999:73)
Elnotable crecimiento de los museos

surge a raíz de las innovaciones técnicas

en las áreas de conservación, presenta

ción e investigación de las colecciones,
lasnovedades en materia de nuevos mo

delos, instalaciones, planteamientos en

las funciones socioculturales y didácticas
y la renovación teórica y práctica de los
nuevos museos (alemanes, británicos,

franceses, holandeses e italianos).

----
El museo se ha erigido

como una herramienta importante
para la educación. Aquf podemos ver
una visita escolar al Museo Nacional

de Colombia.

Fotografra:Alberto Sierra



Museos en México
Durante el periodo prehispánico encon
tramos ejemplos de coleccionismo,como

los jardines y zoológicos de Moctezuma
11 en la ciudad de Tenochtitlán. Su objeti
vo era la recopilación y clasificación de

toda la fauna y flora representativas de
México y de América Central. Incluso se
llegó a ostentar un bisonte de la región
norte del Río Bravo. (Fernández, 1987)

La recopilación de la flora alcanzó ta
les dimensiones que fue necesaria la ins

talación de jardines en los territorios de
Chalco, Huaxtepec, lztapalapa,Texcoco y
Chapultepec,que abarcaron áreas de va
rios kilómetros de extens ión.

Un detalle digno de mención fue el
desarrollo de la técnica de disección y
embalsamamiento, aplicadas a aquellos

especimenes que no podían sobrevivir a
la vida en cautiverio. Estosjardines y zoo

lógicos asombraron tanto por su alto ni
vel en la investigación y el estudio,como

por las diversas áreasque en ellos secon
gregaban: botánica, herbolaria, zoología,

medicina, economía y estética.
En la primera mitad del siglo XIX,pa

ralelo a un movimiento coleccionista, se

gesta la creación de instituciones rnusea

les, ambos privados.
Durante la época insurgente, institu

tos culturales, como la Academia de San
Carlos, detuvieron sus actividades. Uno

de los motivos fue la falta de fondos a raíz
de la crisis económica que afectó al país

por el movimiento armado, además
maestros y alumnos apegados a sus con

vicciones abandonaron los pinceles y
troqueles para unirse a la lucha . Esta si
tuación significó un estancamiento para

la instauración del museo en México.
(Fernández, 1987)

En el transcurso de la guerra de inde

pendencia, innumerables piezas de co
lecciones fueron enviadas a un edificio de

.J::r

Variedades de mariposasyaves mexicanas.
Historia General de las cosas

de Nueva España,
Por Bemardino de Sahagún.

Páginas 195 y221 del libro XI.
Dibujo de Genaro lópez,Florenda, 1894.

t" "',•
s ,e, '.

•

Fotografia:Historiade los museos deMéxico



la universidad; pero no para su exhibi 
ción, sino para su conservación, en don 
de estuvieron mal cuidadas y mal aten
didas por varias décadas.

En 1822, se crean en la Universidad
instituciones destinadas al resguardo de
colecciones, como el Conservatorio de
Antigüedades y el Gabinete de Historia
Natural, que se encargaban de los
descubrimientos recientes de piezaspre
hispánicas. (Fernández, 1987)

A partir de laConstitución de 1824,se
registran los primeros indicios de legis
lación en materia del patrimonio cultu
ral de la nación.

En 1825, bajo el decreto del primer
presidente de la república, Guadalupe
Victoria, se crea oficialmente el Museo
Nacional y al año siguiente se firma el
primer reglamento del mismo. (Escude
ro,2001:17) A pesar de todo esto, el mu
seo carecíade edificio propio y utilizaba

PJELMUSEO

salonesde la universidad; situación que
duraría cuatro décadas, en las que el
Museo Nacional sufriría una completa
desatención.

El 16 de noviembre de 1827 se es
tablece la ley que prohíbe laextracción
de antigüedades mexicanas. El 24 de
noviembre de 1896 el estado de
Yucatán prohíbe las excavaciones en
los monumentos antiguos de la enti 
dad.En la ley del 3 de junio de 1896,se
decreta que todo material encontrado
en exploraciones arqueológicas pasaa
ser propiedad del Gobierno Nacional,
orden reafirmada el 11 de mayo de
1897. (Escudero,2001:17)

Es durante el gobierno del
archiduque Maximiliano de Habsburgo
(1865)- quien tenía la idea de crear un
Museo Público de Historia Natural, Ar
queología e Historia - que el Museo
Nacional abandonó lasmaltratadas ins-

Piezas pertenedentes al Museo Nacional
guardadas en los salones de la Casa

de Moneda,cuando éste aún no contaba
con instalaciones propias.

Actualmente, las instalaciones
albergan al Museo de las Culturas.

Fotografia:HistorIa de los museos de México



talaciones universitarias para trasladarse
a Palacio Nacional, específicamente al
edificio contiguo, la Antigua Casa de
Moneda - construida en el primer tercio
del siglo XVIII. Pero este cambio no favo
reció a las colecciones, que pasaron de
los patios universitarios a las bodegas de
la Casa de Moneda. (Escudero,2001:18)

En el gobierno de Benito Juárez se
identifica al Museo Nacional como alia
do de los programas educativos, princi
palmente de los niveles medio y superior.
El presupuesto anual era de 500 pesos.

El acervo museográfico creció deb i
do a nuevos hallazgos arqueológicos,
donaciones de coleccionistas particula
rese intercambios. Esta situación puso al
descubierto las insuficiencias de las ins
talaciones de la Casa de Moneda. Lostra
bajos de adaptación en 1870 culminaron
con la creación de siete salones"amplios,
cómodos y decentes" donde por fin era

posible mostrar al público la reserva de
historia natural -disecados de aves,pes
cados, mamíferos,insectos,conchas,zoó
fitos, nidos, preparaciones de moluscos,
semillas y minerales.

En 1884 En Zacatecas se inaugura el
primer museo fuera de la capital de la
república, el Museo de Mineralogía y en
1892 el Museo de Historia Natural, a car
go del Instituto de Ciencias. Durante el
porfiriato,el Museo Nacional sufrió diver
soscambios. Elcontar con un mayor pre
supuesto le permitió diversificar y difun
dir sus actividades, promover cursos es
pecializados,además de exhibir coleccio
nes hasta entonces desconocidas. Un
ejemplo de esto es la inauguración de la
galería de monolitos,que tenía como pro
pósito fundamental la conservación
idónea de las esculturas prehispánicas.
El acervo cultural es distribuido en tres
departamentos: historia natural, arqueo -

Museo de Historia Natural de lacatecas
(antiguo Instituto deCiencias,

hoy Universidad
Autónoma de lacatecas).

Fotografla:www.museosdemexico.org



logía e historia.Además se planeó la crea

ción de los departamentos de etnogra
fía y antropología.

En 1908 se estableció el primer mu 
seo industrial en la calle de Tacuba (ex

iglesia de los betlemitas) con el nombre
de Museo Tecnológico Industrial.
(Fernández, 1987)

A mediados de 1916, el presidente
Venustiano Carranza ordenó el traspaso
de la colección perteneciente al Museo

Nacional de Artillería (que fomentaba el
culto a los héroes participantes en las lu
chas libertarias) hacia el Museo Nacional

de Arqueología, Historia y Etnología, en
la calle de Moneda.

El primer museo in situ, el Museo Ar

queológico de Teotihuacán,contaba con
tres secciones: una enfocada a la época
prehispánica, otra a la colonial y la últi

ma dedicada a etnología y costumbres
regionales.

_ LMUSEO

Diversos museos surgen por toda la r

pública -ninguno tan grande como

de Moneda- que dedicarían susvitrin
al estudio de una ciencia o arte.

Con relación a los museos de hlstoi
natural, el más conocido es el Museo e

Chopo. Este edificio de hierro y grand
ventanales, construido en 1904, resqu:
dó la colección proveniente del Mus:
Nacional de Historia Natural.Su coleccic
estaba dividida en cuatro secciones:zo

logía, botánica, geología y rnineraloqf
biología.Cercano al Museo del Chopo
localizaba el Museo de Geología, prim

edificio destinado a la investigación cie
tífica y a exhibiciones. Su colección
dividía en cinco salas:mineralogía, ge

logía económica, paleontología, perlo
cuaternario y sala principal.

Estacolección era la más importar

en cuanto a rocas y minerales, fósiles a
males y vegetales.

El Museo Universitario del Chopo fundonó
como museo de historia natural

apartir del siglo XVIII.

Fotografla:AtlasCulturalde México



A mitad del siglo XX,se crean dos de los
pilares musealesde México.En 1939,bajo

el régimen del presidente Lázaro Cárde
nas, se fundó el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) yen 1947,

bajo el gobierno del presidente Miguel
Alemán, el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA).

EIINAH heredó el acervo del antiguo
Museo Nacional de la calle de Moneda,
mientras que el INBA prosiguió la labor
que por más de 150 años realizara la Aca

demia de San Carlos con el acervo artís
tico. Apoyándose en estas instituciones

la museologíaseconvirtió en una estruc
tura más diversa y sólida a la vez. Esto
permitió mostrar a los mexicanos y al

mundo el tesoro art ístico, histórico y cul
tural que posee el país.

En la búsqueda por parte del Estado
de fomentar un nacionalismo a través del
patrimonio cultural, se crea en 1964 el

Museo Nacional de Antropología e His
toria, bajo la premisa de que "todo mexi

cano deber ser consciente de la grande
za de la naci ón'{Ortiz Lanz,2001:5) Eltra

bajo realizado en el Museo de Antropo
logía sentó un hito en el proceso museís
tico del país al proponer una planeación

donde se reuniera el trabajo de diversas
ramas, tanto de la antropología e histo

ria como de las artes, creando de esta
manera un organismo que no sólo seen
focara a catalogar,salvaguardar y conser

var,sino además a investigar.
De 1983 a 1985 se desarrolla la Direc

ción de Museos y Exposiciones dellNAH,
encargada de apoyar al sistema de mu
seos regionales y de sitio y la actualiza

ción del contenido histórico y antropo
lógico de los museos. Este periodo se ca
racterizó por la creación de museos en

estados de la república que carecían de
ellos, situación que propició diversas ac-

Museo Nacional de Antropología eHistoria.
Guarda en sus instalaciones, testimonios

de las principales culturas prehlspénkas de nuestro país.
(museonacional).

~~~~::G!!~~~~~~::::==J Fotograffa:Atlas(ulturaldeMéxico



ciones de rescate de edificios, como la
Casa de los Azulejos en Villahermosa

(Museo de Historia de Tabasco), la anti 
gua penitenciaría de Hermosillo (Museo

Regional de Sonora) o el inmueble del

siglo XIXque alojó al Museo Regional de
Hidalgo. Asimismo, sedio la formación de
una nueva generación de museógrafos,

restauradores, guionistas y personal de
museos. (Fernández, 1987)

El20 de mayo de 1986,se expiden las
Normas generales de seguridad para los

museos del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, con el objetivo de es

tablecer medidas de seguridad para la
protección y resguardo del patrimonio

cultural de los museos a cargo deIINAH.
(Escudero, 2001:20)

En 1988, la Dirección de Museos y Ex
posiciones del INAH se convierte en la

Coordinación Nacional de Museos y Ex
posiciones, con los siguientes objetivos:

En el Museo Regional de Guadalajara
se pueden apreciar los diferentes grupos étnicos que habitan

en el estado
(museo regional).

Fotografla:Atlas Cultural de México
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• Asesorar las reestructuraciones
museológicas y museográficas.

• Establecer estrategias generales que
permitan el adecuado funciona
miento de los museos.

• Llevar a cabo actividades y proyec
tos en materia de diseño museográ

fico y museológico, investigación,
conservación y promoción que pu

dieran requerir los museos.
• Asesorar el desarrollo, diseño, pro

ducción y montaje de exposiciones
temporales e itinerantes a realizarse
en México y en el extranjero.

• Proponer proyectos estratégicos de
orden nacional y/o regional que con
tribuyan al beneficio del país.(Escu

dero, 2001:20)

En la búsqueda de un mejor manejo del
acervo histórico y cultural, ellNAH reali

zó la siguiente división con base tanto en

L\ .
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la colección de cada uno de sus museos,
como en susobjetivos.(Ortiz Lanz,2201 :8)

1. Museos nacionales. Son aquellos
que a través de sus colecciones de

carácter antropológico e histórico
promueven la totalidad nacional.

2. Museos regionales. Se enfocan en

el desarrollo histórico y la diversi 
dad cultural de una región en espe
cífico. Fungen como foro de expre

sión para las manifestaciones cultu
rales de la región.

3.Museos locales.Usualmente vincu 
lados a un monumento histórico o
a una localidad. Tienen como obje

tivo ofrecer una visión integral del
lugar, además de fortalecer la iden 

tidad de la comunidad local.

4. Museos de sitios arqueológicos.Se
caracterizan por mantener lascolec

ciones en su lugar de origen. Buscan
la conservación íntegra de la unidad

cultural.
5. Centros comunitarios. Se basan en

el trabajo por parte de la comunidad
a través de proyectos interdisci

plinarios y de retroalimentación. Son
espacios para la expresión de mani 

festaciones creativas, así como cen

tros de cultura y recreación.

Actualmente en México se tienen regis

trados 308 museos.(CNCA,2002) Algunas
propuestas han evolucionado, han supe
rado el "no tocar"y se han transformado

en escenarios de curiosidad y descubri
miento, mientras otros conservan susvie
jos esquemas, aunque no intactos.

Museo Paleontológico ,San Juan Raya,
resguarda fósiles marinos

que se encuentran alrededor
de la región

(museo local).

Fotograffa:Luis Novoa
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Museo,museologíaymuseografía

Museo
"EIICOM define al museo como: una ins
titución permanente, sin fines lucrativos,

al servicio de la sociedad y de su desa
rrollo, abierto al público, que adquiere,

conserva, investiga, comunica y exhibe
para fines de estudio, de educación y de

leite, testimonios materiales del hombre
y su entorno': (Sola, 1987: 46) También
hace una referencia especial a los museos

pequeños o regionales, al mencionar
"que están formados por sus comunida
des respectivas para preservar su heren

cia cultural específica y que existen para
el beneficio de todos y en especial para
el de la memoria de la región':(Fernández,
1999:31)

Museologra
La museología es la ciencia del museo;
se encarga de estudiar la historia y razón
de ser de los museos,su función en la so

ciedad, sus sistemas de investigación,

educación y organización, analiza la re
lación que guarda con el medio ambien

te físico y la clasificación de los diferen
tes tipos de museos.*

Esta definición coincide ampliamen

te con la expuesta por Georges Henri
Riviere: "Una ciencia aplicada, la ciencia

del museo. Estudia la historia y la función

en la sociedad, las formas específicas de

investigación y conservación física, de
presentación, animación y difusión, de
organización y funcionamiento, la arqui
tectura nueva o rehabilitada, los empla

zamientos admitidos o seleccionados, la
tipología, la deontología': (Rlviere, 1989)

Fotografla:Fototeca Nacional deIINAH,
Fondo Casasola, fotos ca. 1910 • Existen dos fechas trascendentales en la aparición dela nueva museologra:1984,año del primer Atl!/ier intl!mationa/ des écomusées

etnouve/Iesmuséo/ogies,celebrado enQuébe<,y1986,cuandosepublicóNouve/Ies muséo/ogies yMuséologienouve/leetexperimentati
Muséo/ogienouvelleetexperimentation sacia/e,on sacia/e,este último bajo ladirección deA.Nicolas,Marsella.También merecen men
eónlos trabajos realizados durante la década delos 80 por la Association Muséo/ogie Nouve/le etExperimentation Soda/e (MNES).



Museografra
La museografía se encarga de solucionar
losaspectos conceptuales y técnicos que
genera el discurso museográfico de las
exposiciones,aspectos acentuados por el
cambio presentado en los museos, que
de recintos de resguardo de objetos se
han convertido en centros sociales de
información y contenidos. (Fernández,
1999:32)

Abarca desde la planeación del dis
curso comunicativo generado entre la
instancia promotora y el visitante, el
planteamiento arquitectónico de los
ed ificios, la instalación climática yeléc
trica ,el montaje de las colecciones, has
ta los aspectos de circulación de visi -

tantes, iluminación de salas,ventilación,
seguridad,exhibición,almacenamiento y
conservación. A manera de conclusión,
podemos referirnos nuevamente a G.H.
Riviere, que en 1958 dictó que la
museología "es la ciencia que tiene por
objeto estudiar las funciones y la organi
zación de los museos" y la museografía
"esun conjunto de técnicas y de prácticas,
aplicadas al museo".(Fernández,1999:34)
Mientras la museología actúa como la
ciencia teórica , normativa y planificado
ra que se enfoca en el anális is de los fe
nómenos muse ísticos, la museografía
actúa en el plano de lo práctico y lo con 
creto de los hechos.

Etapa de montaje.
Incluye tareas como la selección

ydistribución de elementos.La elección
de los materiales para el montaje,
según el tipo de muros,vitrinas

ycaracterísticas del objeto (s) aexhibir.

Alejandro Agullar. Coordinador
de montaje de laempresa

Margen Rojo, S.e.

Fotografra: Margen Rojo I Cartas Alarcón



Eldiscurso museográfico
"Discurso integrado por el proceso de
comunicación museográfico,esdecir, por
el proceso de interacción entre lasexpec

tativas del visitante y las del equipo de
producción de una exposición o de un

espacio museográfico cualquiera (science
centers, centros históricos,discovery rooms,
galerías de arte, etc.)." (Zavala, 1993:75)

Como parte de los análisis sobre las

funciones de los museos, el comuni
cólogo Lauro Zavala presenta un estudio
que tiene por objetivo conocer los facto

res que motivan a las personas a visitar
los museos, así como la percepción de
éstas una vez finalizada la exposición.

rJELMUSEO

Supropuesta está centrada en el visitan
te, lo coloca como el elemento central,

alrededor del cual gira toda la planeación
de la exposición. El visitante deja de ser

el elemento pasivo que acepta aquello

que las instituciones museales ofrecen y
toma un papel activo, al dictar los
parámetros que conformarán las expo

siciones. (Zavala, 1993:35-36)
El estudio presenta una clasificación

de los elementos que interactúan con el

visitante, conocidos como elementos
paradigmáticos. (Zavala, 1993:37-39)

El visitante del museo toma un papel
preponderante en laplaneación

de exposiciones.

Fotografla:Museo Brit~nico deHistoria
Natural, Londres, [Iorsa Pérez Santos



Elementos paradigmáticos
Elénfasis en el diferente uso de estos ele

mentos marca la personalidad de las ex

posiciones. (Zavala, 1993:37-38)

a) Elementos rituales. Transportan al

visitante fuera de su cotidianidad, a

otro tiempo y acaparan su atención.

El museo mismo entra en esta cate

goría, pues el visitante al momento

de entrar al inmueble, se desconec

ta del mundo exterior, pierde por

completo la noción del tiempo.Tam-

bién en los objetos se presenta este

trastorno temporal; el visitante se

encuentra de frente con objetos del

pasado, lo muerto vuelve a la vida.

b) Elementos lúdicos. Son los que ha

cen la visita más placentera y rom 

pen la rutina. Enocasiones son utili

zados para reforzar el sentido didác

tico de la exposición.

c) Elementos educativos. Sonaquellos

que buscan un cambio en la percep 

ción inicial del visitante.

•
elementos rituales '''''

"•• .!J.'

objetos espacios acciones

"objetos de colección "salas de proyección "transportarse almuseo

"modelos "salas de exhibición "reunirse con otros en elmuseo

"réplicas "umbrales

"diorama •salida

"ambientaciones



Lauro Zavala propone dos estrategias

educativas básicasdependiendo del tipo
de exposición: (1993:42-44)

. La estrategia estática
(ritualizada, vertical)
La información prevalece ante cual 
quier cosa. El visitante tiene nula

participación en la transmisión de la
información, de tal manera que se

presenta un distanciamiento entre

objeto y visitante.

. La estrategia dinámica

(dialógica -horizontal)
Segenera una participación entre el

visitante y los objetos. Elvisitante se
involucra en la producción de la in-

P1ELMUSEO

formación, situación que provoca en
él sensaciones de admiración, sor

presa, asombro y duda que fomen
tan la continua participación del
visitante.

Uno de estos elementos puede tener

más peso que los otros; por ejemplo, el
poner más énfasis en los elementos

lúdicos puede representar un decre
mento en el uso de los elementos edu 

cativos.EI uso equilibrado de los tres ele
mentos forma parte del quehacer del di 

seño museográfico.

elementos lúdicos .~ >3~:
·.L~

objetos espacios acciones

o en Interacción o salas deproyección o actividades re<reativas paralelas

o módulos Interactivos, o tienda o cine
computadoras,etc,

o restaurante o viajes educativos

o opciones arquitectónicas o demostraciones
(formato interactivo)

o simulacros

elementos educativos
.~':;-

,'-
"~

objetos espades acdones

o impresos(cat~ logos, carteles,folletos, o espacios de proyección o gulas (personalesograbadas)
cedularios,maquetas, paneles,

mapas yotros materiales gr~ficos ) °libreria o demostraciones
(formatoconferencia)

o biblioteca



Tipologíadeexposiciones

A través de los años, las exposiciones de
jaron de ser únicamente un lugar para el

resguardo de objetos y se convirtieron
en transmisores de información y conte
nidos. En un inicio el objeto era el ele
mento sobre del cual giraba la estructu

ra de las exposiciones. Con el paso de los
años y bajo nuevos planteamientos, la fi 

gura del visitante creció y se afianzó
como el elemento fundamental para la
planeación de exposiciones, trabajando

a la par del objeto. En la actualidad las ex
posiciones presentan las siguientes ca
racterísticas:

• Interacción de elementos.Se realiza
la transmisión del mensaje a partir de

diversos elementos, como el espacio
arquitectónico,soportes tridimensio
nales, objetos, iluminación, elemen

tos gráficos y textuales de informa
ción, elementos audiovisuales.

• Elementos promocionalesy de divul

gación. Con el objetivo de reforzar el
discurso museográfico seutilizan fo
lletos, libros, carteles,guías,anuncios.

• Grupo interdisciplinario. El plantea
miento actual de los museos y expo
siciones exige el trabajo de diversos

especialistas, de manera que se cu
bran todos los requerimientos alre

dedor del visitante.

Uso del espacio arquitectónico, elementos
gráficos ytextuales para la transmisión

de información.

folografla:Exposidón Taxi, lrickell &
webb limited.Diseñando ron tipograffa.
Exposiciones 5



laparticipación del visitante
seha convertido en una constante

en las exposiciones actuales.

Fotografla:Margen Rojo ICarios Alarcón

• Vigencia: una característica inheren
te de las exposiciones es la duración

de éstas, que puede abarcar desde
unos días,años o considerarse inde
finida.

• Público específico: las exposiciones
están destinadas a un espectador
definido que presente característi

cas que le permitan interpretar y
comprender el discurso propuesto.

• Participación: la exposición fomen
ta la participación del visitando por
medio del uso de las capacidades
perceptivas (ver, oír, tocar y en oca

siones oler y gustar), al provocar que

este se desplace para llegar al lugar
de la exhibición o para desplazarse

a través de la misma. (Martínez,
2001:39-42)

PJEL MUSEO

La planeación de una exposición se es
tructura respondiendo las siguientes

interrogantes:

¿Qué se quiere decir?

¿Aquién?
¿Para qué?

Lasrespuestas dotarán a la exposición de
ciertas características que buscarán ante
todo satisfacer las expectativas del visi

tante planteado. (Martínez, 2001:39)
Existe una clasificación de exposicio

nes basada en el uso que cada una hace

de los medios, tácticas y recursos, con el
objetivo de satisfacer al público.



De objeto
Estas exposiciones siguen la pauta de sus
antecesoras,en donde esel objeto quien
determina el discurso, los medios y los
recursos.Elobjeto juega el papel central.

Historiográficas
La secuencia cronológica de eventos
marca la pauta que ha de presentar la in
formación. Tanto el objeto como el visi
tante tienen que someterse al ritmo dic
tado por la serie de acontecimientos.

Artísticas
Elobjeto sirve de pretexto para incitar en
el visitante el uso de sus capacidades
perceptivas ya sean sensitivas, visuales,
auditivas o táctiles .

Interactivas
Laparticipación por parte del visitante es
el objetivo central de estasexposiciones.
Eldiscurso y los medios están dispuestos
de manera que el visitante asimile los
contenidos de la muestra a través de la
constante intervención.

El discurso museográfico utilizado
en el Pabellón de México

en EXP0'98 lisboa promueve
el uso de los sentidos.

Fotografia:Margen Rojo I Carlos Alarcón



En la exposición TIempo, Piedra yBarro,
el objeto funge como el elemento rector

del discurso museogrMico.

Fotograffa:Margen Rojo ICarios Alarcón

~EL MUSEO

De estimulación perceptual

Medios y discurso se centran en propi

ciar en el visitante el uso global de sus
capacidades perceptivas.A diferencia de

la categoría anterior, no sólo promueve
la participación sino que propone la in

vestigación por parte del visitante, se le
motiva a buscar nuevos conceptos e in
formación. (Martínez, 2001:42-45)



Elementosoperativosdel museo

A raíz de los intensos cambios que los
museos han experimentado en los últi

mos años (especialmente con el desarro
llo de la museología y la museografía) se
han presentado modificaciones impor

tantes en la conformación de los equipos
de trabajo.

Un aspecto esencial que el desarrollo

de la museología ha puesto en evidencia
es que la interdisciplinariedad es funda 
mental dentro de un museo.Solamenteasí

segarantiza cubrir con satisfacción lasdi 

versas áreas que integran su estructura.
Acorde con esto, la estructura de un

museo debe integrarse de la manera si
guiente: (Fernández, 1999)

1. Infraestructura
1.Salas de exposición permanente.

2.Almacenes de reserva,unidades de
instalación y materiales, equipa 
miento, embalaje y desembalaje,

unidades para la investigación y la

documentación.
3. Departamento de documentación

e investigación.
4. Laboratorios (reprografía , restaura

ción , etc.) y talleres de apoyo a las

actividades del museo
5.Salas de exposiciones temporales y

salas polivalentes (didácticas y ex

perimentales)
6.Salón de actos,auditorio, y otras ins

talaciones análogas. (Fernández,

1999)

Departamento de documentación
einvestigación.

Fotografla:Margen Rojo I Carlos Alarcón



11. Actividades

Lasactividades del museo son: registrar,

investigar, documentar, informar, comu

nicar, difundir, educar, servir a la comuni
dad, así como conservar y exhibir las co

lecciones que a él pertenecen.
Paratal empresa, el museo debe con

tar con departamentos de nuevas tecno

logías de archivo, investigación y docu

mentación, así como con servicios com 
plementarios: biblioteca, cineteca, video

teca, fonoteca, etc. (Fernández, 1999)

111. Personal científico y técnico

1.Equipo directivo: director.conserva
dores; patronato y organismo con
sultivo. (Losconservadores - como

personal científico- deberán res
ponsabilizarse de lasdistintas áreas
y departamentos del museo).

6 ELMUSEO

2.Registradory personal del departa
mento: curadores, museógrafos,

diseñadores, instaladores, personal
que realiza empaque y embalaje,
personal de montaje.

3. Restauradores.

4. Personal que realiza copias y
facsímiles:fotografía,comunicación,

publicidad.
5.Personaldel departamento de orien

tación y actividades pedagógicas.

6. Personal de mantenimiento y con
servación de lasinstalaciones:arqui

tecto, ingeniero, etc.

IV.Otros componentes

1.Personaladministrativo y de gestión .

2.Personal subalterno:conserjes,custo
dios, vigilantes nocturnos, oficiales
de taller, personal de limpieza, etc.

Personal de montaje.

Fotografla: Margen Rojo I Carlos Alarcón



(omunicaciónenlos museos

En los comienzos, los museos eran instru
mento de las clases privilegiadas para

mostrar sus riquezas a través de las co
lecciones que exhibían.Actualmente los
museos funcionan como medio de co

municación al concentrarse en transmi
tir información, evocar sentimientos, in
vitar a la reflexión, etc.

En ellos se manejan dos tipos de
comunicación: la de masas y la natural.

La comunicación de masas

"Los museos no sólo conservan sino que
también comunican [... ] Laexposición de
objetos es un medio de comunicación

social, y su ejercicio requiere una com 
prensión especial de los procesos de co
municación, es decir, de la naturaleza de

la comunicación de masas." (Hodge y
D'Souza, 1979:146)

Lascaracterísticas de lacomunicación

de masasson:

• Elmensaje fluye en una soladirección.
• No existe la posibilidad de cambio en

el mensaje.

• Siempre presenta la ausencia de uno
de los participantes.

'No existe la retroalimentación.
(Hooper-Greenhill,1998)

En las exposiciones donde predominan los objetos
por encima de lainformación es muy probable

que se distorsione oque no se comprenda
lainformación de laexposición.

Fotografía:Musée d'Orsay, París.Archivo Margen Rojo
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Estas características son comunes en

museos donde el objeto es considerado
como el elemento principal en la confor

mación de una exposición. Esta tenden
cia tiene sus raícesen el movimiento del

coleccionismo, que se considera como la
basehistóricadel museo.{Fernández,1999)

Eneste tipo de museos,el curador es
tructura los mensajes que contendrá la

exposición, con base en su conocimien
to del objeto pero desconociendo el per
fil del visitante). Enel momento de la vi

sita, el público se enfrenta a la situación
de descifrar los códigos en que está trans-

mitido el mensaje.Endiversas ocasiones,
el curador seencuentra ausente y el visi

tante no cuenta con lasherramientas ne
cesarias para descifrar los mensajes ex

puestos. (Hooper-Greenhil l, 1998:69-71)

Los problemas que enfrentan este
tipo de exposiciones son no transmitir el
mensaje deseado o provocar su distor

sión. El visitante se encuentra inhabilita

do para articular una posible respuesta
y el proceso de comunicación no cierra
su ciclo: la exposición no cumple su co
metido. Estodesanima al visitante, ya lar

ga lo aleja de los museos.

medio• --L
. 1 I

i •

. --r
I

Modelo sencillo del proceso
de comunicación, creado por Cameron

afinales dela década de 1960.

curador <<cosas reales>> visitantes

objetos



La comunicación natural
La comunicación natural se caracteriza
por el uso de códigos análogos (resulta
do de experiencias compartidas) que
permiten la transmisión de mensajes, la
posibilidad de mod ificación y la retroali
mentación.

Esta visión plantea a los museos la
necesidad de conocer tanto a las perso
nas que asisten a las exposiciones,como
un análisis completo acerca de sus moti
vaciones,expectativas,códigos,experien
cias y comportamientos. El resultado de
estos estudios le permite al personal del
museo - desde los cargos directivos,
pasando por el departamento educativo,
hasta llegar al personal de apoyo
estructurar y modificar estrategias apro
piadas que satisfagan las exigencias
planteadas por cada segmento del públi
co. De esta manera el museo cumple su

función de emisor y el público; al enten
der los mensajes,escapaz de expresar su
opinión y entablar la retroalimentación.

El de esta visión es la integración de
diversos recursos en la gestión del mu
seo,como visitas con guía,charlas,sesio
nes para conocer al curador, demostra
ciones,manipulación de objetos, pregun
tas, grupos de debate y actos sociales,
venta de folletos, carteles y libros, estu
dios de iluminación y espacios arquitec
tónicos que faciliten la lectura y compor
tamiento del visitante dentro de la expo
sición. (Hooper-Greenhill , 1998:71 -73)

Antes del proceso de montaje se pre
senta una comunicación entre museo y
visitante a travésde reuniones y la realiza
ción de modelos prototipos, que permi
te comprender qué aspectos se esperan
de la exposición.

•

salas
tem átkas

laestructura total del museo trabaja
en conjunto en busca de códigos
que le permitan la interacción

con el visitante.

visitante
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Visitantes

El visitante es el elemento que comple

menta el círculo de la comunicación, el

punto medular en torno al cual giran los
modelos museográficos recientes.Elaná

lisis de sus motivaciones y características
son vitales para la elección de temas y co

lecciones, planeación de espacios, dise
ños y recursos a utilizar en lasnuevas pro

ducciones museográficas. (Miles, 2001)
Como parte de los t rabajos de inves

tigación de públicos, se manejan los si

guientes objetivos: (Martínez, 2001)

• Reconocer quiénes integran el pú

blico de museos : información que
permite mejorar la imagen y los ser
vicios del museo.

• Identificación de su perfil demográ
fico: recabar información acerca del

sexo, edad, nivel educativo, ocupa

ción ,grupo socioeconómico, nacio
nalidad del grupo en cuestión.

•Conocer los elementos que motivan
la visita: investigar bajo qué medios

se enteran del museo y sus ofertas,

además de saber los elementos que
motivan su visita.

• Investigar cómo y con qué frecuen
cia asisten:estudio de los lugares de
residencia y de los medios de trans 

porte utilizados para asistir al mu
seo,asícomo la frecuencia y díasele

gidos para realizar la visita.

• Características de los asistentes : es
tudio de datos ergonómicos del pú
blico asistente (como altura, com

plexión, discapacidades) que contri
buyan en la planeación de espacios

y recursos.

• Comportamiento dentro de la expo
sición:estudio del modo en que reco

rren losespacios, cuándo sedetienen,
qué elementos losimpresionan,cómo

utilizan las instalaciones y servicios.

Es importante conocer
los diferentes comportamientos

que pueden ocurrir
en una exposición.

Fotograffa:Atlas Cultural de México

---- »>:



• Comportamiento después de la ex

posición: recopilación y análisis de
comentarios, opiniones y evaluacio

nes de la exposición y los temas pre
sentados, los servicios, el personal.

Estos son algunos de los datos recabados
en relación con el público de los museos:*

1. Existen tres posturas acerca de los
museos por parte del visitante: un

grupo de la población visualiza a los
museos como una institución edu
cativa,un segundo grupo asistea las

exposiciones buscando entreteni
miento y placer,yel tercer grupo bus
ca una combinación de las posturas

anteriores, educación y diversión.

2.Los visitantes solitarios concentran
su visita en la lectura de los paneles
y evitan la participación en elemen
tos interactivos, los grupos de adul -

tos no leen la información propues
ta y solamente participan en diná

micas si hay mujeres presentes, y
los grupos de adultos con niños
tampoco leen pero son más pro

pensos a participar en actividades

y dinámicas.
3.EI tiempo para observar un objeto o

leer un tablero (en condiciones nor
males)va desde cero hasta 10 minu

tos, siendo el promedio general de

menos de 30 segundos.**
4.Durante los primeros 30 minutos de

la visita el visitante muestra concen 

tración total;después de este perio
do disminuye el número de paradas
y el tiempo dedicado a ellas.

5. En la búsqueda de la exposición
ideal los visitantes califican sus atri
butos como positivos,neutros y ne

gativos; estos pueden ser observa

dos en el cuadro 1.

atributos de laexposición ideal :r
~

~ • -- - neutral r----- negativa~ :',

I
J~

? -

•

hacen que elsujeto cobre vida

transmiten elmensaje ~pidamente

tienen algo para todas las edades

memorables

partidpantes

tratan eltema mejor
que los libros de texto

artfsticas

facilitan un tema dificil

Cuadro 1.

mal localizadas,
dificiles de notar

no dan suficiente información

laatención sedistrae
COl1 otros objetos

confusas

• Estos datos forman parte de la investigación realizada por Al!,
5haw, Gríggs y MacManus acerca del visitante ysu comporta
miento dentro de las exposiciones. (Miles, 1995:50-54)

.. Ya que se existen situaciones uobjetos especiales, por dtar
unos ejemplos, como Lo Gioconda deLeonardo (en elMusee du
Louvre enParís) oEl David de Miguel Angel (en laGalleria
dell'Accademia enFlorencia) donde elpúblico engeneral yes
tudiosos pueden estar ante laobra por periodos prolongados.



6. Existen una serie de características

de una exposición que el visitante

ha catalogado como deseables y
otras como indeseables, que pue

den observarse en el cuadro.***

Otro de los resultados surgidos a raíz de
estasde investigaciones es lo que Rodrigo

Witker (2001: 35) denomina la estrategia

para recordar la visita (basadas en técni
cas mercadológicas), que consiste en la

venta y promoción de productos cultu
rales y que se traduce en la creación de
tiendas, librerías y cafeterías dentro de los

museos, así como la estrategia para re
petir nuevas visitas, la cual consiste en
campañas de difusión, elaboración de

promocionales y lapresenciaconstante del

museo en los medios de comunicación.

tlIEL MUSEO

El visitante dentro de la exposición
Uno de los aspectos más relevantes en
el estudio del visitante es el que se refie 

re a su comportamiento dentro del espa
cio y su forma de interpretar laexposición.

La siguiente clasificación es el resulta
do del trabajo de EliseoVerón ysu equipo,

que estudiaron los siguientes puntos con
herramientas etnográficas: * (1995:36-37)

• Los modos de recorrer el espacio.
• La distancia de interacción entre el

visitante y los tableros.

• Elorden seguido en la visita y lasva
riaciones en el comportamiento del
visitante con relación adiferentes es

pacios.

Se clasificó al visitante en 4 categorías

con nombres de animales, debido a las

analogías entre las actitudes de estos
animales y la conducta del visitante den

tro del museo.

I '~.
características deseables caracterlsticas indeseables ,I

,;j¡~

est~ claro dónde comenzar ypor dónde continuar el tema no seexplica lo suficiente

utiliza muchas té<nicas modemas deexposición los objetos expuestos no son suficientemente realistas;
que ayudan alaprendizaje son diflciles derelacionar con elmundo de la realidad

emplean cosas yexperiencias familiares son atractivas para los niños,
para transmitirelmensaje no para los adultos

Incluyenla exposición completa deobjetos son deestilo tradicional,anticuadasy/odeespedmenes

Cuadro 2.

* Este estudio serealizó durante laexposición Varociones en
Franda,en la Biblioteque Publique d'lnformation (BPI),enPa
rls,Francla.EI resultado deeste estudio conforma eltercercapl
tulo del libro Ethnographiede fexposition:respace lecorps etle
sens.Parls,Biblioteque Publique d'lnformation,Centre Georges
Pompidou, 1989,61-96.



Elvisitante hormiga
Siempre sigue el orden propuesto en la
exposición. Se mueve a lo largo de un
mismo muro y evita en la manera de lo

posible los espacios abiertos. Realiza el
mayor número de paradas (20 en prome
dio) y se mantiene a una distancia corta

en relación con los tableros.
El tiempo de visita se estima alrede

dor de 20 minutos.

La motivación del visitante hormiga
está asociada directamente con el aspec
to pedagógico y busca no dejar nada sin

ver. (Verón, 1995:37)

Visitante hormiga.

Elvisitante mariposa
Al igual que el visitante hormiga, el mari
posa sigue el orden propuesto por la ex
posición. Se desplaza por el espacio con

un movimiento de zig-zag : después de
observar un elemento de un muro, se di 

rige al de enfrente sin ninguna preocu

pación. Presenta un promedio de 15 pa
radas y su tiempo de visita se estima al
rededor de los 15 minutos.

Lamotivación del visitante mariposa es
el placer y la curiosidad. (Verón,1995:37)

Visitante mariposa.

•
¡nido ínldo



El visitante pez
Muestra una actitud de indiferencia ha

cia el orden propuesto de las exposicio
nes, no le gusta ser "guiado" o seguir un

plan preestablecido. Sedesliza a lo largo

de los espacios, lejos de tableros y obje
tos,buscando tener una visión de conjun

to. Es muy escaso el número de paradas

y su tiempo de visita es corto, de cinco a
diez minutos. La motivación del visitante

pez puede considerarse "turística": tener
una idea general del tema sin profundizar
en la oferta propuesta. (Verón,1995:37)

Visitante pez.

inicio

PJEL MUSEO

El visitante chapulfn
Muestra indiferencia en relación con el
orden propuesto. Su manera de despla

zarse es la más libre de todas, se mantie

ne a distancia y cuando ve un objeto de
su interés,sedirige a él sin vacilación.No

se preocupa por los espacios, avanza y

retrocede sin mostrar inconformidad.
Presenta un promedio de cinco a seis

paradas por visita, y su tiempo de reco

rrido es de cinco minutos en promedio.
Su motivación es puramente de entrete
nimiento, no persigue ningún interés

pedagógico. (Verón, 1995:37)

Visitante chapulfn.



La educación en los museos

Marco histórico
En el siglo XIX, la educación en los mu

seos no se encontraba entre sus activi
dades principales, que se limitaban a la

colección y conservación de objetos. La
educación era una ganancia secundaria ,
siempre subordinada a los procesos de

colección, ya que estaba relegada a las
escuelas y los museos no sentían la ne
cesidad de ampliar ese departamento.

Sólo en algunos casos los museos eran
considerados como una alternativa a la
educación para los adultos de bajas po

sibilidades económicas.Cabe mencionar
que generalmente el personal educativo
trabajaba de manera temporal, además

de ocupar cargos que les dificultaban la
participación en la injerencia y manejo de
laspolíticas. (Hooper-Greenhill, 1998:49)

"En aquellos tiempos, las dos palabras
más repetidas en un museo eran 'no to
car'.Hace décadas no había nada 'toca

ble' en los museos de ciencia o historia

natural, ni siquiera un estanque simula
do del que se pudiera coger un cangrejo

e inspeccionarlo... " (Sagan, 1997)
Ya a finales del siglo, se presenta un

trabajo en conjunto entre las institucio

nes educativas y los museos.Las escuelas
basan la instrucción en el uso de la expe
riencia y los objetos reales- método edu

cativo propuesto por Dewey, Pestalozzi y
Montessori- mientras que los curadores

utilizaban objetos para enseñar dentro de
los museos. (Hooper-Greenhill, 1998:49)

En la década de los 80 del siglo XX
surgió un enfoque en la psicología edu
cativa que secentra en la importancia del
medio, el cual proporciona a los visitan 

tes aptitudes positivas de respuesta y
aprendizaje. Esta propuesta fue analiza

da y aplicada por los museos a la estruc
tu ra de las expos iciones.El interés por el

diseño espacial, la división del espacio en
células o cámaras,la estructuración de un

La educación,considerada aveces
como una función del museo,
comparte un puesto de honor

con laconservación del patrimonio
cultural

Luis Alfonso Fernández
MuseologfayMuseograffa

Fotografla :Archivo Margen Rojo



plan en la organización de la exposición,
el establecimiento de objetivos de apren
dizaje claros, la división del material a ex
ponerse y la retroalimentación fueron
unas de las consecuencias de este enfo
que en el medio.(Hooper-Greenhill, 1998)

Curadores, educadores y museó
grafos trabajan nuevamente en conjun
to ofreciendo talleres y eventos basados
en objetos prácticos, utilizando una am
plia gama de técn icas que fomentan el
aprendizaje activo.Así mismo, surge una
interesante combinación entre la educa
ción informal (los curadores) y la educa
ción formal (los educadores). Entre las
innovaciones que aportó esta conjunción
se encuentran los discovery rooms. *

"Hoy en día se alienta a los niños a
tocar,mirar, recorrer las ramificaciones de
un árbol de preguntas y respuestas en el
ordenador, o emitir ruidos curiosos y ver
qué aspecto tienen las ondas de sonido.

Fotograffa:Archivo
......... Ma~enR~o

PAEL MUSEO

Incluso los que no se fijan en todos los
detalles de la exposición, o ni siquiera le
ven la gracia, suelen sacar algo valioso.
Cuando uno va a estos museos se da
cuenta de las miradas de sorpresa y
asombro de los chavales que corren de
sala en sala con la sonrisa tr iunfante del
descubrimiento. Son realmente popula
res... "(Sagan,1997)

El replanteamiento del proceso edu
cativo permitió a los museos abarcar la
amplia gama del público de museos
mediante la planeación y combinación
de acontecimientos, exposiciones y pu
blicaciones.

Actualmente la oferta educativa en
los museos está conformada por activi
dades estructuradas o informales, talle 
resprácticos,conferencias,películas,con
ciertos, desfiles de modas, exposiciones,
muestras, publicaciones, videos, teatro,
autobuses y trenes móviles.

.•.el Museo no es en absoluto una vana reunión de
objetos de lujo ode frivolidad,

que sólo deben servir asatisfacer la curiosidad. Debe
convertirse en una escuela importante.

Los maestros conducirán asus jóvenes alumnos,
el padre llevará asu hijo

Valorle Beer
La gesti6n delmuseo

* Fueron desarrollados por un grupo de curadores en liverpool
y un grupo de educadores en Edimburgo. Considerados como
una extensión delasexposiciones, permiten al visitante una par
ticipación directa con los elementos;eldescubrir significados
por uno mismo permite el desarrollo de condusiones propias.
Se consideran un elemento importante,especialmenteenexposi
ciones donde no es posible elcontacto directo con las piezas.
(Hooper-Greenhill. 1995:S4)



los servicios educativos
Talcomo afirma Nangel Pittman,"La edu
cación en el museo es un elemento de
masiado importante como para dejarla
sólo en manos de los responsables del
área educativa. Tiene que impregnar a
todos los que en él trabajan, la pol ítica
del museo es en realidad su política
educativa': (Sánchez,2001:108) Losser
vicios educativos sufrieron una trans 
formación a raíz del cambio de visión
de los museos en relación con la educa
ción . Ahora los museos son considera 
dos instituciones que divulgan la cul
tura y la ciencia.

El personal del área educativa es
parte integral del equipo directivo, ya
que junto con curadores, diseñadores y
museógrafos contribuye en la programa
ción y planeación de las exposiciones,

además de trabajar en conjunto con el
departamento de mercadotecnia en el
desarrollo de estrategias para atraer y
cautivar al visitante meta y al público
potencial. (Sánchez, 2001:109-116)

Uno de los puntos más importantes
que los servicios educativos tienen que
atender esel estudio y conocimiento del
visitante. Sería deseable un análisis cua
litativo (y no solamente cuantitativo,
como anteriormente se venía haciendo)
que permita conocer sus gustos, prefe
rencias, conocimientos y expectativas;
que sirva de puente entre el museo, la
propuesta educativa y el público, de ma
nera que ambos logren susobjetivos. El
museo realiza su tarea educadora y el vi
sitante tiene una experienciasatisfactoria
en relacióncon susgustos y expectativas.

•
Un gran museo deciencia inspira aun niño

a leer un libro,aseguirun curso
ovolver otra vez almuseo

para sumergirse en un proceso
de descubrimiento... ymás importante,

aprender el método de pensamiento cientffico.

carl Sagan

(on el tiempo es cada vez más daro que los servicios
educativos han dejado de ser departamentos aislados

dentro del propio museo, dedicados aatender
mecánicamente yfuera del contexto alas visitas escolares

yque,alcontrario, tienen una ilimitada capacidad
para ofrecer al público nuevas formas de acercarse

al museo.

Maria d Icarmen Sánchez Mora



~ELMUSEO

Usode la gráfica como medio de comunicación dentro de los museos

Antecedentes

Gracias al trabajo de investi gación de
Margo Rovard-Snowman (1992:10-15) y

Rob Carter (2001:17-29), es posible iden

tificar los comienzos de la gráfica en el

área de los museos. El trabajo de Margo
Rovard seenfoca en el diseño gráfico apli 

cado al "museo"; entendiendo al museo
como una institución con necesidades de
identidad y publicidad. Por otro lado, el

trabajo de Rob Carter nos muestra los ini
cios del uso de la gráfica aplicada a la"ex
posición':

Stedelijk Museum:portada de catálogo, 1957
(Willem Sandberg) ycartel de exhibición,

1968 (Wim CrouwellTotal Design).

Gráfica para museos
La gráfica tuvo sus comienzos en la tra

dición tipográfica, que data del siglo Xv
Hasta el final del siglo XIX,el trabajo grá

fico giraba alrededor de la producción dE

libros y periódicos. Durante el periodo dE
la posguerra el trabajo gráfico empezó ¡

funcionar como mediador entre los inte
reses de las compañías y una economt

en resurgimiento con un público consu
midor pasivo. (Rovard-Snowman, 1992:8

Hablando del usode gráficaen museos
el museo Stedelijk (Museum Stedelijk) er

Ámsterdam se considera el pionero, y¡
que Willem Sandberg, el director de
museo, entre 1945 y 1963, diseñó carte

les y catálogos.
En los 50, las escuelas suizas impusie

ron la pauta, convirtiéndose en un pun
to de referencia mundial. Es una époc:

de una c1ara,severa y sistemática integra
ción entre el texto y la imagen. Entre lo
principales exponentes se encuentrar

Fotograffa:Stedelijk Museum



Max Bill Otto Treumann y Joseph Müller

Brockmann. Al mismo tiempo, en Holan 

da, Wim Crouwel planteaba al diseño

como la solución a todos los problemas.
(Rovard-Snowman, 1999:9)

Durante los 70 se presenta el apogeo

de la publicidad y los primeros intentos

por parte de los museos para desarrollar

una identidad visual. En 1966, el Museo

Stedelijk estableció un programa, diseña

do y aplicado por Wim Crouwel y Total

Design,que continuó y mejoró el trabajo

de diseño gráfico establecido porWillem

Sandberg. El museo usó una retícula

estándar para todos sus catálogos y car

teles, además de utilizarla en otros pro

ductos, lo que sirvió como un elemento

gráfico de identidad.

Un punto de vista diferente fue pro 

puesto por Jan van Toorn ,diseñador grá-

fico del Van Abbe Museum, localizado

también en Holanda. Élargumentaba que

era más efectivo un diseño provocativo,

basado en el uso de elementos impac

tantes con el objeto de despertar la con

ciencia. Toorn rechazaba las soluciones

directas, ya que su propuesta era ir más

allá de la simple comunicación. Estas

ideas se convirtieron en tema de contro

versia en noviembre de 1972,creando un

debate entre el orden y la legibilidad, el

trazo libre y la confusión.

En 1977, el Centre GeorgesPompidou,

con sede en París,presentó una identidad

de alta calidad creada por Jean Widmer.

Mientras tanto en Estados Unidos se es

tablecía el término comunicación visual

para abarcar varias áreas:tipografía, carte

les,diagramación, ilust ración, creación de

logotipos, etc. (Rovard-Snowman, 1992:9)

•
Cartel, catálogo yanuncio creados

por Massimo Vignelli
para laexhibición El Iceberg Europeo,
en Toronto, 1984. Este es un ejemplo

de la retícula estandar.



los siguientes logotipos muestran el trabajo del diseñador gr~fico
en laconformadón de lalrnáqen del museo :

El Museo de Arte Moderno, en la dudad de México
yel (entro de Arte Reina Soffa, en Madrid.

Fotografla:Museum Graphia

PJELMUSEO

La década de los 80 fue un periodo de
cambios intensos cuando los valores cul

turales de algunos paísesse impusieron

sobre otros alrededor del mundo. Este
proceso ayudó a que los estereotipos se

incorporaran a los valores históricos y
culturales de nuestras culturas. El creci
miento de los museos en la década de los

80 (que sevio alimentado por el debilita
miento las barreras internacionales) pro
vocó la creación de una gran variedad de

proyectos gráficos.
A partir de 1990 se puede presenciar

una creciente tendencia a teorizar la pro

fesión del diseñador gráfico, a la par que
las instituciones han empezado a definir

y trabajar con mayor dedicación en las
estrategias de identificación visual.

Musco
N dona'
Ccntro
dc Artc
Rcina
Sofi•

.-J



Gráfica para exposiciones

Loscomienzos se ubican en la Unión So
viética yen Alemania (con el movimien
to de la Bauhaus),donde sepresentan los
primeros intentos de comunicación en
espacios tridimensionales, impulsados
por el surgimiento de nuevastecnologías
y materiales. (Carter,2001:16)

En1928,ElLissitzky (tipógrafo, pintor,
arquitecto, diseñador gráfico y fotógra
fo) y un grupo integrado por 37 artistas,
diseñadores,fotógrafos, cineastase inge
nieros, diseñó y produjo el pabellón so
viético de la exposición internacional de
prensa Pressa. Este pabellón muestra
dónde se utilizaron por primera vez las
técnicas de la fotografía y el fotomontaje
en una exposición.

Fotografias:Diseñando ron tipograffa 5. fxposidones

•
Diagrama del campo de visión de 360·,1935.

Muestra una hipótesis de cómo el visitante percibe
el espacio de una exposición.

Losmiembros de la Bauhaus,yen espe
cial Herber Bayer (director de talleres de
publicidad de la Bauhaus y maestro en
tipografía de 1925 a1928), trabajaron
en la integración del diseño funcional
junto con el campo de la arquitectura.
Un claro ejemplo de su propuesta es la
exposición de los sindicatos de obreros
de la construcción Baugewerkschafts

Ausstellung celebrada en Berlín en 1935.
Esta m uestra presen ta ba rec ursas
como láminas mecanizadas que mos
traban imágenes, huellas colocadas en
el piso para guiar al visitante, estructu
ras arquitectónicas modulares y un em
pleo audaz de los elementos tipográ
ficos . (Cárter, 2001:17-24)

Ejemplos de zonas temáticas, donde se combinan forma yconstrucción,
junto con un tratamiento tipográfico.

Pabellón soviético de la exposición intemacional de prensa Presso



En 1961, Charles y Ray Eames (estudio
Eames Office) diseñaron la exposición
Mathe-matica: a world of numbers... and

beyond (Matemáticas: más allá del mun 
do de los números) con el planteamien
to de que todas lasciencias, incluidas las
matemáticas, son divertidas y es posible
disfrutar aprendiéndolas.

El uso de gráficos, maquetas, pelícu 
las, exposiciones sonoras y muestras
interactivas son resultado del deseo de
los Eamesde llegar al público a través de
todos los medios y la estimulación de la
vista,el oído y el tacto. (Carter, 2001 :25-29)

PJELMUSEO

Situación actual
Actualmente el diseñador gráfico forma
parte del grupo interdisciplinario que tra
baja en el desarrollo de exposiciones, y
su trabajo se ha extendido a tal grado
que sería muy difícil abstenerse de sus
aportaciones. Su labor dentro de las ex
posiciones incluye la creación de table
ros, gráficas, mapas, dioramas, vitrinas,
modelos, animaciones, imágenes virtua
les y aplicaciones multimedia interacti
vas,además de la mercadotecnia y publi
cidad de las exposiciones. Así mismo,
proyecta una imagen específica de cada
una de lasexposiciones, su identidad vi
sual, catálogos y carteles.

Tratamiento tipogrMico para la exposición
Mathematica:a worldafnumbers... and beyand.

Fotograflas:Diseñando ron tipograffa 5.Expasidones





Océano Pacifico 

Análisisdel museo 

Tamaulipas 
La palabra Tamaulipas es un vocablo 
huasteco, al que se le han atribuido va
rias significados, entre los más comunes 

están "lugar donde se reza mucho"y"lu
gar de montes altos': 

El Estado de Tamaulipas se integró a 

la federación el 31 de enero de 1824. 
Cuenta con una superficie de 79,932 km 2

, 

por ello ocupa el séptimo lugar entre los 

estados más grandes de la República 
Mexicana. Al norte limita con el estado 

de Texas por medio del Río Bravo, al sur 

con el estado de Veracruz,al suroeste con 
el estado de San Luis Potosí, al este con 
el Golfo de México y al oeste con el esta
do de Nuevo León. 

Golfo de Wxko 

tlTAMUX 

Tamaulipas cuenta con 43 municipios y 
las ciudades más importantes son Ciu
dad Victoria, Reynosa, Matamoros, Nue

vo Laredo y Tampico. En la porción cen
tral del estado se localiza el municipio de 

Victoria, su capital política, administrati
va y cultural. Este municipio tiene una ex
tensión territorial de 1 mil 634.08 kilóme

tros cuadrados y representa el 2.05% del 
territorio estatal. 

De acuerdo con el Censo general de 

Población y Vivienda del 2000, el Estado 
de Tamaulipas cuanta con 2,753,222 ha
bitantes (el 2.8% de la población de la 

República Mexicana), lo que significa que 
la densidad de población es de 34 habi-



tantes/km 2
• Los principales grupos 

étnicos, según la lengua que hablan, son 

el Náhuatl y Huasteco (17,118 habitantes, 
lo que equivale a un 0.7 % del total de 
hablantes en el país) . 

La agricultura es una de las activida
des importantes del estado. Desde la 
época colonial la ganadería ha sido muy 

importante para la entidad, esto se 
debe a que cuenta con praderas natu
rales, en las cuales se cría ganado va
cuno. La captura de camarón, es la prin-

cipal actividad pesquera. Otro aspecto 
importante en la industria estatal es la 

actividad de las maquiladoras,que pro

ducen artículos textiles, componentes 
electrónicos, ropa y muebles. Las refi
nerías de Reynosa y Ciudad Madero 
producen gasolina, queroseno, diesel, 

asfalto y hule sintético. El puerto de 
Tampico y las aduanas de Matamoros, 
Reynosa y Nuevo Laredo son de impor

tancia fundamental en el país para la im
portación y exportación de mercancías. 

La crra de ganado vacuno se encuentra ~~~l~~~~~~~~~~~~~3íi~~: • en tre 135 principales actividades ~ 
económicas del estado. 

Fotografla: Margen Rojo ICarios Alarcón 



Ciudad Victoria 
La capital estatal fue fundada el 6 de oc

tubre de 1750 con el nombre de Villa de 
Santa María de Aguayo por Don José de 

Escandón y Helguera, "Conde de Sierra 
Gorda': La Villa de Aguayo se distribuyó 

en forma cuadriculada perfecta. Como 
era la costumbre española,se designaron 

porciones para la edificación de la Igle
sia, la plaza pública, la sede de la Capita

nía de la autoridad civil y militar, y el es
pacio destinado para el comercio. El 20 

JJ TAMUX 

de abril de 1825 el H. Congreso Tamau
lipeco decreta elevar a la Villa de Aguayo 

a la categoría de Ciudad, imponerle el 

nombre de Victoria, en honor del primer 
Presidente de México, Don Guadalupe 

Victoria y convertirla en sede definitiva 
de los poderes y capital del estado. 

Cerrando el Siglo XX, Victoria conta

ba con 262,686 habitantes y es notorio 

el crecimiento de la población debido a la 
llegada de grandes empresas comerciales. 

Ciudad Victoria 



Parque Tamaulipas Siglo XXI 

El Parque Cultural y Recreativo Siglo XXI 
o la Unidad Deportiva «Tamaholipa», in
augurado en 1989, está asentado a ori

llas del río San Marcos y representa uno 
de los esfuerzos urbanos contemporá
neos más importantes de la ciudad. Su 

objetivo fue dotar de un espacio expre
samente diseñado para la recreación cul

tural,que incluye canchas deportivas, al
bercas, un enorme gimnasio, un teatro al 
aire libre para 1,500 personas y el Plane

tario que se ha convertido en la más des
tacada presencia, con una cúpula de 15 
metros de diámetro. 

Fotoqraffa:luis Novoa 

El Planetario de Ciudad Victoria, 
cuenta con una cúpula de 15 metro de diámetro, 

donde se muestran 8,000 estrellas, el Sol, 
los movimientos de la Tierra y las fases de la Luna. 



Fotografla: Margen Rojo ICarios Alarcón 

Museo de Historia Natural 
El proyecto surgió como respuesta por 
parte del Gobierno del Estado de Tamau
lipas en la búsqueda por fortalecer la 

imagen e identidad de Ciudad Victoria y 
sus habitantes. 

El gobierno del Estado de Tamaulipas, 

el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 

Artes y la sociedad civil, formaron un pa
tronato para la realización del proyecto 
"que ofrecerá un espacio de convivencia 

social y promoción de la educación, la 
ciencia, la cu Itu ra y las artes, q ue coadyuve 

en el desarrollo de Tamaulipas y la región 
noreste de México." (Martínez, 2002) 

J] TAMUX 

El museo tiene como objetivos: 

· Ser un espacio que satisfaga las ne

cesidades educativas y culturales de 
Tamaulipas. 

· Fomentar en el visitante la parti
cipación activa y crítica, a través de 

muestras interdisciplinarias. 
· Proyectar la diversidad biológica del 

estado, su formación geográfica y 
sus diversos ecosistemas. 

· Proyectar al estado de Tamaulipas 
tanto a nivel nacional como interna

cional, a través de sus valores,cultu
ra e historia natural. 

· Fomentar en la población del estado 
el conocimiento e interés por la 
ecología y el cuidado de los recursos. 

· Impulsar entre especialistas y públi
co en general, el estudio, investiga

ción y difusión de la cultura y la na

turaleza de Tamaulipas. 



TAMUX 
El nombre del museo se define a partir 
de que Tamaulipas es un estado que res
cata en sus nombre, sus orígenes. El pre

fijo Tam, proviene del Tenek, idioma 
huasteco, y significa "lugar de". De modo 
que,Tamaulipas es el lugar de montes al

tos y Tampico, es lugar de nutrías o pe
rros de agua, por lo que TAMUX en signi
fica "lugar de encuentro." 

-

.. 
I 
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"Estamos en un proceso de convertir al 
museo en un Icono de la ciudad, y de la 
región, que la gente lo identifique ...• 

Dr. Felipe san Martln, Director 
gene.ral de TAMux 

FOlograffa:Maurldo Avramov 



Planos: Marvan Arquitéctos 

Espacio arquitectónico 
El museo de Historia Natural de Tamau
lipas se ubica dentro del espacio que con
forma el parque recreativo y cultural 

Tamaulipas Siglo XXI, ubicado en las in
mediaciones de Ciudad Victoria.lntegra

do a la topografía del entorno,junto con 
la Concha Acústica y el Planetario (estruc

turas ya existentes). pretende convertir

se en un complejo educativo y de inves

tigación de primer nivel. 

• 

JJ TAMUX 

El proyecto arquitectónico estuvo a car
go del despacho Marván Arquitectos. La 

edificación presenta un área total de 12, 
000 metros cuadrados, destinando 2,600 

para el área de exhibición permanente. 
Esta se compone de un espacio central, 
que cumple las funciones de lugar de re

unión;alrededor se distribuyeron las cin

co salas que conforman el museo. 

·lCO 
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1 Plaza de acceso 
1 Planetario 
3 Anfiteatro 
4 Museo de Historia Natural 
5 Salas temporales 
6 Talleres 
7 Estacionamiento 



Salas del museo 

El museo consta con cinco salas de expo

sición, donde se expondrán los siguien

tes temas: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Sala 1. El Universo: Se mostrará la for

mación del universo, las 

galaxias, las estrellas y los pla

netas. También se mostrará el 

desarrollo del hombre en la 

comprensión y conquista del 

espacio. 

Sala 2. La Vida: Se mostrará el origen 

de la vida, la formación de cé

lulas y sus procesos químicos 

y biológicos. Se tratarán temas 

como:evolución química,evo

lución biológica,organización 

de la materia y clasificación de 

los seres vivos. 

Museo de Historia Natural 

Sala El Universo 

Sala La Vida 

Sala Evolución 

Sala Biodiversidad tamaulipeca 

Sala Hombre-Naturaleza 

Salas temporales 

Comedor de empleados 

Andén de carga y descarga 

Talleres de mantenimiento 

Bodega de colecciones 

Cuarto de máquinas 

Patio de maniobras 

Sala 3. Evolución: Se mostrarán los 

procesos geológicos y biológi

cos que han contribuido a la 

distribución de especies en el 

presente. 

Sala 4. Biodiversidad tamaulipeca: Se 

mostrará la gran variedad de 

formas biológicas yambientes 

bióticos que se encuentran en 

el estado, como resultado de 

la convergencia de dos regio

nes biogeográficas. 

Sala 5. El hombre-Naturaleza: Se mos

trará el impacto que el hom

bre está causando en la natu

raleza, como el cambio 

climático, la extinción de espe

cies y la contaminación 

ambientas. Además se tratará el 

uso de los recursos naturales. 

Planos: MaIVan Arquitéctos 



Cafeterfa del Museo de Historia 
Natural de Tamaulipas 

Fotograffa: Mauriao Avramov 
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ESTA TESIS NO SAI.J:. 

Otras áreas 
Para cumplir el objetivo de ser un centro 
de convivencia social y promotor de la 
educación, la ciencia, la cultura y las artes, 

el museo ofrece los siguientes servicios 
además de la zona de exposiciones per

manentes los siguientes servicios: 

Areas de servicio al público 

• Salas de exposiciones temporales de 
1,500 metro cuadrados 

• Areas de exposición al aire libre 
• Jardines botánicos 

• Auditorio con capacidad para 121 
personas 

• Teatro al aire libre (semitechado) para 

1,800 personas,con equipo de audio 
e iluminación 

• Sala de prensa para 18 reporteros 

• Biblioteca 

DE 1 BI O 

• Espacio para cursos y talleres 
• Librería-tienda 

• Carteleras 
• Areas vestibulares de 900 metros 

cuadrados para eventos públicos, 

con capacidad para 1,000 personas. 
Vista panorámica,servicio de cocina 

y entrada independiente 

• Cuatro terrazas de 1,500 metros cua-
drados 

• Restaurante-cafetería 
• Estacionamiento para 112 vehículos 
• Publicaciones especiales (una revis

ta científica, libros, boletines) 

• Centro de investigación 
• Excursiones guiadas (turismo ecoló

gico) 

• Asesorías técnico-profesionales 



Áreas de funcionamiento interno 
• Oficinas administrativas 
• Áreas de investigación en paleon

tolog ía, ecología y medio ambiente, 
diversidad botánica, micología y 
zoología 

• Áreas de mantenimiento y operación 
museográfica 

• Andenes para carga y descarga 
• Bodega 

Pasillo Que translada al espacio 
central del edificio. 

Fotografla: Maurido Avramov 



Ánalisisde la Sala 1 El Universo 

Organigrama 
La realización de la sala El Universo se lle

vó a cabo gracias a un extenso grupo de 
profesionales: arquitectos, diseñadores 

industriales, científicos, educadores, per
sonal de iluminación, diseñadores gráfi
cos, impresores serígrafos, carpinteros, 

herreros. 

En el organigrama de la página si

guiente se muestra la estructura del equi

po que participó en la realización de la 
sala. Los nombres que aparecen en el 
cuadro,corresponden a los responsables 

de cada área, sin olvidar que detrás de 
ellos existe un equipo de trabajo; como 

en el área de investigación, que llegó a 
estar conformado por 20 personas. 
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La estructuración se dividió en tres eta
pas: planeación,desarrollo y producción. 

En la primera etapa, arquitectos, investi
gadores y diseñadores industriales esta
blecieron los fundamentos de contenido 

y estructura que contendra la sala. 
En la segunda etapa,diseñadores grá

ficos, realizadores de interactivos y 
modelistas-maquetistas elaboraron los 

elementos que habrián de integrar la ex
posición, a partir de la información reco

pilada en la etapa de planeación. En la 
tercera etapa, se realizó la producción y 
montaje de los elementos realizados. 



Ptdragón Construcciones 
• Gonzalo Madrigal 

Edifido 

Tamaulipas 
'luaeda Garóa Alanls 

UNAM 
'lucy Cruz 

Guión museogrMico 
Investigación iconográfic.l 

Organigrama del equipo que trabajó en la 
realización de la sala 1 El Universo. 

Diseno y elaboración 
de muebles y sopoltes 

Hat Se! 
• Anuro Navas 

Margen Rojo 
• Alejandro Aguilar 

Modflos 

Dirección -. 
Mtra. Ofelia Martínez I Dr. Felipe San Martín 

Dire<tora general Dire<tora general 
Margen Rojo,S.e. TAMUX 

MaIgffi Rojo 
• Yfssica Ledezma 

Adastra 
• A~rto Nulman 

V"~ e interactivos 

I Diseño gráfiCO) 

Margen Rojo 
• Raqu~ Martlnez C. 

-Luis Novoa 

Diseño de gr.!fica 
lIustradones 
FormaciÓ!1 de positivos 

Margen Rojo 
• Hugo Gutiérrez 
• Alejandro Ac¡uiI.Jr 

Impresiones en ploner 

AIfer 
• Pablo Tom Alba 

Margen Rojo 
• Hugo Gutiérrez 

Salida de positivos 
Impresión serigr.!fica 

I 

, Montaje ) 

Margen Rojo 
• Alejandro AguiI.Jr 
• Gerardo Portillo 

Carpintería y herrería 
Translado de obra 
Retoque de gr.!fica 

Evaluación ) 

Malgen Rojo 
• Alejandro Aguilar 
• Gerardo PortJllo 

ReadaptaÓÓl1 de tableros 
Realización de soportes 
especiales 
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Calendarización 
El primer paso fue la elaboración de un 

calendario de actividades programadas, 

por parte de la Dirección.Con él se buscó 

la coordinación entre las etapas de 

planeación, desarrollo y producción. Se 

indicaron los plazos dentro los cuales 

cada uno de los equipos debió concluir 

sus tareas asignadas, para evitar retrasos 

en los otros equipos. 

OCTUBRE· NOYIE'.1BRE DICIE.\l BRE · ['ERO 

; 6 ' x 9 10 11 12 I3 Ji 1; 16 1° 

I 

Gráfico: Margen Rojo I Raquel Martlnez Campos 



Arquitectura de la sala 

El espacio arquitectónico de la sala 

consta de 687.4 metros cuadrados. Se di

vide en nivel de ingreso (planta alta) y ni

vel de egreso (planta baja). 

dmanso 1 ...... 

-----.... ~ .. ' ............ g. ... ....... ... .. Imbrill 

r 

• 
.,. ..... ... ; : ~ ~. : .. ..... ' . 

El nivel de ingreso consta de 318.7 me

tros cuadrados, y su recorrido está estruc

turado por: 

• un umbral 

• cuatro rampas 

• tres descansos 

rampa 4 . ....... ... .... ........ ..... . 

o 

..... ...... .. .. 

planta baja 

El nivel de egreso consta de 588 

metros cuadrados, y su recorri

do está estructurado por: 

• el área museable 

• dos rampas 

Planta baja 
Nivel de egreso 
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Investigación 
" . . . es primordial que los especialistas no 
pierdan de vista que el material de un 
museo o de una exposición es de divul

gación, entendiendo este término como 

la posibilidad de que el público pueda 
decodificar los mensajes aunque éste 

posea niveles de información variable." 
(Martínez, 2001: 67) 

Se conformó un equipo de especialistas 
(biólogos, astrónomos y gente especiali

zada en difusión de la ciencia) de la Uni
versidad Autónoma de Tamaulipas y de 

la Univers idad Nacional Autónoma de 
México, para realizar una investigación ri-

0' -

.~:/ 
",,-~,f-' 

v ......... 

.II" ff'" dt IIÚIOrliI .\'NllnJ d, lnllHl~/jfNh: 

............ 'n ' . ......... 
' 1 t ,,,...,... 

;;:::---.::-'" .., .. ., .... . -" !';'I ... . _ ..:.:::: ..... ,.. .' 

Hojas de trabajo utilizadas en la recopilación 
de información e imágenes 

para el guión temático. 
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gurosa y definir los temas y la articulación 
narrativa de la exposición. En las sesio

nes de trabajo se debatió sobre que con
tenidos debian tratarse y el nivel de len
guaje técnico a utilizar, para permitir al 

público comprender la información. 
Se buscaron imágenes de apoyo en 

diversas fuentes, como libros, revistas e 
instituciones como la UNAM y la NASA, 

así como a diversos observatorios. 
El resultado de ese trabajo es el guión 

temático;documento que contiene los te
mas,subtemas, la información depurada, 
así como una galería de imágenes reco

piladas para la realización de la gráfica. 



Guión temático 
Se definió que los temas a exponer en la 

sala 1, El Universo serían: 

1. Visión del hombre a través del tiempo 

2. Origen del universo 

3. Ideas sobre el universo a través de 

la ciencia 

4. Lo que ahora conocemos del uni-

verso 

S.Galaxias 

6. Estrellas 

7. Sistemas planetarios 

8. Cometas 

9. El sistema solar 

10. Elsol 

11. La tierra 

12. La luna 

13. Explorando el universo 

14. Asteroides y meteoros 

-
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Hojas del guión temático. En ellas se indican los temas, 
soportes e Indicaciones especiales. 
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Diseño museográfi(o: Margen Rojo 

Rincón del 

Asteroides 
y meteoros 

El Sol I 
O 
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Distribución de temas 
La distribución de los temas se estableció 

de la siguiente manera: 

TAMu 
Pabellón 1 El Universo 

Planta alta 



Soportes 
Materiales 

Para la construcción de los soportes se 
utilizarón tubos y placas de acero, del tipo 

denominado lámina negra ya que ofrece 
gran resistencia, además que permite la 
aplicación de distintos tipos de pintura 

como esmalte, laca, epóxica, sistema 
bicapa y horneado. 

También se empleó cristal templado, 

que presenta una gran resistencia gracias 
al tratamiento térmico al que se somete 
(calentado a altas temperaturas y enfria
do rápido). 

Mueble con base de color. Se le aplica praimer (o primario) que trabaja 
como base para la aplicación de color y como anticorrosivo. 

Fotograffa: Luis Noyoa 



Tanto el tftulo del museo como su arquitectura 
son elementos pertenedentes al primer nivel 

de lectura. 

Fotograffa: Margen Rojo I Canos Alarcón 

Niveles de lectura 

En toda exposición existe una relación 

que se da entre el visitante y el tipo de 

información que se le presenta y el sopor
te donde se ubica. Esta relación se cono

ce como nivel de lectura y existen cuatro 
categorías: 

. Primer nivel de lectura. Elementos de 
registro inmediato, tales como títu
los, subtítulos de la exposición, la 

ambientación, ilustraciones, fotogra

fías, pinturas, objetos, así como el 
propio espacio arquitectónico . 

. Segundo nivel de lectura. Textos e 
imágenes que requieren mayor 
atención por parte del visitante para 

su interpretación. En este nivel en
contramos textos en cedúlas temá

ticas, mapas, diagramas,gráficas,etc. 

JJ TAMUX 

. Tercer nivel de lectura. Elementos 

que ayudan al visitante a profundi

zar sobre el tema expuesto, y requie
ren mayor tíempo y atención del vi
sitante que los elementos de segun

do nivel. A este nivel pertenecen el 
material interactivo y las computa

doras . 
. Cuarto nivel de lectura. Información 

de refuerzo y apoyo. Es posible su 
existencia fuera del área de exposi

ción. Es frecuente su lectura fuera 
del tiempo de visita. Entre los ele
mentos pertenecientes a este nivel 

encontramos guías, catálogos, jue
gos, bancos de datos. 



• 

Estela torre 

Esta compuesta de tubos de acero y una 

pieza de cristal de templado de 90 x 360 
centímetros. Tiene títulos, textos 
introductorios e ilustraciones de los te

mas expuestos en la sala, por lo que se le 
considera un elemento de primer nivel de 
lectura. 
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Dibujo: Luis Novoa 
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Atril 
Esta compuesto de una placa de acero. 

Tiene textos e ilustraciones que requie
ren mayor atención por parte visitante 
para su comprensión, por lo que se ubica 

dentro del segundo nivel de lectura. 

- --/ 

- - - - - - - -/ 

, 
E' V' 
o' r--. I .---, 



• 

Consola 

Esta compuesta por láminas de acero. Pre

senta combinaciones de texto, ilustracio

nes, videos y juegos de computadora. Se 

le ubica dentro del tercer nivel de lectu

ra, ya que ayuda al visitante a profundi

zar sobre el tema. 
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Consola isla 

Esta compuesta por láminas de acero.Pre

senta combinaciones de texto, ilustracio

nes, videos, juegos de computadora y 

maquetas. Se le ubica dentro del tercer ni

vel de lectura, ya que ayuda al visitante a 

profundizar sobre el tema. 
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Area destinada a los elementos gráficos 
Las imágenes que se muestran a conti 
nuación corresponden a las áreas de tra

bajo asignadas al equipo de diseño gráfi 
co para la realización de los elementos 
gráficos (texto e ilustraciones) de cada 

uno de los soportes. 

• 
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Parámetros de diseño 
Diagramación 

El uso de retículas es indispensable para 

la organización de los elementos tipográ

ficos (títulos, subtítulos, textos) y visuales 

(ilustraciones,mapas,diagramas) en la su

perficie de las áreas gráficas. 

título 
52 x6.6cm 

titulo 
37.5 x 9.7 cm 

cuerpo 
del texto 

37.5 x 28.6 cm 

.----

titulo 
41.6xl1.San 

cuerpo 
del texto 

41.6x19.San 

cuerpo 
del texto 

26x29cm 

JlTAMUX 

Se dividió la superficie de trabajo en reji

llas para colocar los elementos tipográfi

cos y visuales de manera armónica, trans

parente, clara y ordenada, buscando que 

visitante realice lecturas rápidas con me

nor esfuerzo y mayor comprensión. 

(Müller, 1992) 

1Il1~11r:[.[l1II 

tDJirmil título 
34xl40cm 

subtrtulo 68 x 14 cm 

cuerpo 
del texto 

57.6x 100 cm 



Gama cromática 

El color y sus aplicaciones juegan un papel 

primordial en el diseño de exposiciones. 
El contraste de colores puede enfati

zar las ideas y mensajes de una exposi

ción. Pero el uso incorrecto puede provo

car que el visitante tenga conflictos en la 

percepción del mensaje ya la larga pro

vocar su deseo de sali r del museo. 

Existen usos y percepciones del color 
característicos en el mundo de las exposi

ciones,como son:(Martínez, 2001 : 135-139) 

• 

• Trabajo realizado por Favre y November, para medir tiempos 
de lectura utilizando 29 combinaciones de color, (on diferentes 
ambientes de iluminación (de día y artificial). 

1. Legibilidad. El énfasis en el contras

te entre fondo y texto permite al vi

sitante una rápida lectura y colabo

ra en una mejor comprensión de la 

información. 

El siguiente cuadro· presenta 

jerarquías de contraste entre dife

rentes combinaciones de color. 

] 0 verde blanco 

4° rojo blanco 

5° negro blanco 

6" blanco azul 

r azul amarillo 

8° azul blanco 

9° blanco negro 

10° verde amarillo 

11· negro naranja 

Ir rojo amarillo 

13" naranja negro 

14" amarillo azul 

lS· blanco verde 

16° negro rojo 

17" azul naranja 

18" amarillo verde 

con traste 1.35 1.30 

contraste 1.36 1.26 

contraste 1.36 1.32 

1.36 1.37 

1.36 1.39 

1.37 1.35 

1.40 1.35 

conlralle 1.40 1.38 .... 1.40 1.40 

contraste 1.41 1.38 

1.41 1.40 

1.41 1.42 

1.41 1.45 

1.42 1.45 

1.42 1.45 

1.42 1.46 



2. Efectos ópticos 

· Los espacios en colores claros lucen 

más amplios. 

· Los objetos lucen más ligeros en pre

sencia de colores claros. 

· Los fondos oscuros provocan que los 

objetos se perciban más grandes. 

· Los colores fríos (azules, verdes yal

gunos tonos de amarillo) se perciben 

como fondos, mientras los colores 

cálidos (rojos, naranjas y amarillos) se 

perciben como primeros planos. 

· Los cambios tonales (claro-oscuro o 

viceversa) se perciben como secuen

cias de ideas u objetos. 

En los pasillos del Uberty Sdence (ente" 
se utilizan estas banderas amarillas 

para atraer la atención sobre las señales 
direccionales azules y circulares. 

Fotograffas: Diseñando ron tipograffa 5. Exposidones 

tlTAMUX 

3. Áreas y temas. Es común el uso dis

tintivo de un color para identificar 

un tema o área específica del mu

seo. Esta aplicación puede darse in

cluso en el interior de las salas de ex

posición (espacio, paneles, vitrinas, 

etc), así como en los elementos de 

señalización en referencia a las salas 

y servicios que integran el museo. 

4. Énfasis de contenido. El uso del color 

puede provocar percepciones y sen

timientos que facilitan la compren

sión de la información expuesta. 



Selección de la gama cromática 

El equipo de diseño gráfico estableció la 
gama cromática para la gráfica de la sala 

1 deTamux El universo, en dos categorías: 
básica y auxiliar. 

• 

1. Categoría básica. Se eligieron los 
colores Pantone 2746, 2603* Y ne

gra para los fondos, buscando re
presentar la oscuridad que se per
cibe en el espacio exterior. Para lo

grar el contraste con este fondo os
curo, se eligieron los colores 
Pantone 109, blanco y 137, que se 

ubican en el lugar 2,9 Y 13, en el 
cuadro de contrastes de Favre y 
November. A la vez se eligieron es

tos colores para representar la luz 
que se percibe a partir de las estre
llas y cuerpos luminosos en el uni

verso. 

categorfa auxiliar 

* El catálogo Pantone es un sistema de definición de colores. 

Su nombre completo es Pantone Matching System. Fue creado 
en 1963 y busca la estandarización entre la comunicación y 
reproducción de colores en las anes gráficas. Se basa en la 
edición de una serie de catálogos sobre diversos sustratos 
(superfici~s a imprimir). que suministran una codificación 
estandarizada mediante un número de referencia y un 
color específico. (Manual de diseño digital, 2004) 

2. Categoría auxiliar. Se seleccionó un 

conjunto de 18 colores. Una amplia 
gama de tonos, que ayudarán en la 

realización de cualquier ilustración, 
gráfica o esquema que se necesite. 

categorfa básica 



La fuente tipografica 
Gracias al análisis de Mauricio Rivera* en 

relación al uso de la tipografía para expo

siciones, conocemos las normas y princi
pios (diferentes a los empleados en tra

bajos impresos como libros y periódicos) 
aplicados en la realización de gráficas 

para exposiciones. (1995:28-31) 

1. El puntaje. A diferencia de los me

dios impresos, donde los tamaños 
promedio se ubican entre los 8 y 11 

puntos, las grandes áreas y espacios 
presentes en los museos y exposi

ciones requieren un puntaje mayor, 
que les permita ganar presencia vi
sual dentro del área de exposición. 

Es común encontrar puntajes de 24 
a 60 o más. Este aumento afecta to

dos los elementos de la composi-
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ción tipográfica, como el interlinea
do, el interletraje y espacio entre 

palabras, con los cuales habrá que 

ser muy cuidadosos. 
2. El ángulo de visión. Un punto que 

distingue al texto museográfico de 

otros trabajos impresos,es el núme

ro de lectores que interactuan con 

el texto simultáneamente. En las ex
posiciones es común que hasta tres 
personas lean un texto al mismo 

tiempo (y solamente aquél que SE 

encuentra enfrente de la cédula, 
tiene una visión clara). Por ello, SE 

recomienda el uso de puntajes al
tos (mayores de 24) para preveel 

la pérdida de legibilidad por par
te de los lectores ubicados a lo~ 

lados del texto. 

- , 
parámetros de lectura ~ 

1 (tamaños tipográficos mínimos, en puntos) _ ,-

I 
----r--

l"I,~n(I.1 1'nmftrO\ .1 ~~s~e~~tl(aS ~ I ~tlt~los 

,60 16-20 16-20 

lO 30-36 20-36 

2.0 36-48 

lO 48-60 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

48-60 120 

60-80 180 

80-90 

300 

305 

• Integrante del equipo El Discurso Museogrdfiro Contempord
neo, proyecto interdisdplinarlo auspidado por la Universidad 
Nadonal Autónoma de México, que analizó las estrategias de 
comunicación museogrMica utilizadas en la elaboración de ex
posiciones. 
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3.EI contraste. El nivel correcto de con
traste entre texto y fondo permite 
una rápida lectura y la comprensión 

de la información. Es recomendable 
evitar combinaciones tales como tex
to sobre bases transparentes, fondos 

texturizados o combinaciones de co
lor que dificulten la visibilidad. 

4. La iluminación. Los criterios de ilu
minación en una exposición, co

múnmente están establecidos alre
dedor de los objetos (para su expo
sición y evitar su deterioro). Esto 

provoca que en algunos casos los 
textos presenten una iluminación 

pobre o incorrecta. Otros casos son 
cuando por descuido se presentan 
reflejos en las cédulas o la ilumina

ción proyecta la sombra del visitan
te sobre el texto. 

En la ele<dón de un alfabeto es importante 
considerar que éste posea variantes 

de peso y eje, la mayoría presenta al menos 
tres variantes: redonda, itálica y negrita. 

Esta variedad faolita la labor de jerarquizar 
y organizar la información. 

Fotograffa: Margen Rojo I Carlos Alareón 

5. La elección del alfabeto. Mauricio 
Rivera (1995:30) propone la elec
ción de dos alfabetos, notoriamen

te distintos. De esta manera, sus po
sibles combinaciones serán de gran 

ayuda en la creación de cada uno de 
los elementos textuales presentes 

en la exposición. 

El aspecto fundamental a cuidar en la 
selección de fuentes es el contraste."Un 
contraste intenso entre varias fuentes 

ayuda a la consecución de las funciones 
individ uales': (Carter, 2001 :21) Un méto
do eficaz para definir el contraste desea

do consiste en comparar fisicamente di
versas combinaciones de fuentes, y elegir 
las que mejor se adapten a nuestro tema. 



Galaxy Oblique Italic - títulos de estelas torre 

ahcdefghükln1nñDPQrstu~~lfZ 

A BCUffGHI}KlMNÑOPQU5TUl'WXYZ 
U 12J456189ID·S%~/OD?¿"'D··Ñ:; 

Myriad Bold Italic - subtítulos de estelas torre 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

O 123456789!»·$%&I()= ? ¿ *" oOÑ:; 

Myriad en Bold Italic - títulos de cédulas y acentos 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
A BCOEFGHJJKLMNÑOPQRSTU VWXYZ 
o 123456789!»oS%&/O=?¿*" "Ñ:; 

Myriad en Italic - subtítulos de cédulas 

abcdefghijklmnñopqrs tu V wxyz 
A BCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU VWXYZ 
0123456789!»·$%&/O=?¿*" "Ñ:; 

Myriad Roman - títulos en tema 1.6 

cuerpos de texto de cédulas 

a bcdefg h ij kl m n ño pq rstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!»,$0/0&/0=? ¿*""Ñ:; 

Myriad Bold - títulos en tema 1.6 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!».$0/0&/O=1 ¿*"ooÑ:; 

Myriad en Bold - capitular 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCOEFGH IJKlMN ÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789!»0$%&/O=? ¿*" "Ñ:; 
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Fuentes seleccionadas 
Galaxie Oblique. Fuente ornamental de 
primer impacto. Se empleó para la elabo
ración de los títulos en las estelas torre, 
ya que su peso permite que sea 
facilmente perceptible. Se decidió utilizar 
su versión itálica, que transmite la sensa
ción de movimiento y avance. 

Myriad. Se seleccionó este alfabeto por 
la versatilidad que presenta al contar con 
6 variantes. Para la elaboración de títulos 
y subtítulos se estableció nuevamente el 
uso de la versión itálica (en sus variantes 
Bold,Condensed yCondensed Bold),que 
continua la idea del desplazamiento. La 
fuente en su versión roman, resultó ideal 
para cuerpos de texto largos, gracias al 
adecuado equilibrio en sus pesos,que evi
tó que se perdiera en los fondos oscuros. 



Tamaños tipográficos en puntos de los soportes 

• 

título: mínimo 343 
máximo S48 

b ' I ,. 150 En ", orlgf!n SU tltU o:mlnlmO 1- - m¡.m':tetodo 

máximo 200 
TIWtII .... c<..o.,""'~ .. ~ 
~""da ...... L~.~VOL,o.-.- \.I 

~..,. .... PIo"'W .............. iII ........ 

~""""IIII ' ....... -Ig-
• .-1r(_V~pf('_ 

'-~ IM.IIiI_IIftIdHI~" 

letra capitular: 110 --+-==-:;::~2 

d I 1 00 ~~-"-"" w..~-cuerpo e texto: =.-_ .. " .... _~ 
interlineado: 130 

¡(¿'~~t J.:w m(J. 

.,~,.matl!ria - ---1--- trtulo: mínimo 38 
de '-energía? máximo 115 

subtítulo: 55 -----O'lgondololuayllg' .. ".d6n 

Al MON'lt-rl lO d(' L"'I G ' o"ln E"p$o,iOI'l t'fI'Ip('lÓ 1I1'~J'\S<"\lrrll 

d II~mpoo t.l vidJ dN UnivtllVl. Pnu("iOIIY\t'fltO 1" 

letra capitular: 55 --- - ,cmo" .. u" do" .... ,. h.". ",.m"" , ••••.• '00 ¿. 

l •• p,imt:ofu PilfÚul.u :ku. Cu.lrb y!QI hptOfln V \u 

cuerpo del texto: 45 'nl~"""'i"" ",, .. ¿. ,. G ... ilad'~" .10<1 ........ 

interlineado: 35 •• ",~. , , .. , .... ><, ..... "'..,. , "..Il 
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EL USO OEL TELESCOPIO EN lA ASTRONOMI.----I--
GALILfOGAlIW- ___ 

tftulo:80 

:'~~~:::~t--- subtItulo: 65 
_--'~_D~,",_ 

............ _ ...... _ ..... ., .. ~.ar 

~ ..... r_~-.-..'_ 
~~ .......... -- ............ -~-- letra capitular: 45 

cuerpo del texto: 36 
interlineado: 28 

Iam.....- ..... ...--... c.-. ......-
_\t!I.'II_ '" 

título: 100 ------/-------, 

subtItulo: 85 
ESTAOONES DEL AÑO 

1- ----)P<JR Oúf NUfITRO PlANETA CAMBIA A LO LARGO OH ANO> 

letra capitular: 60 ---I--->'1_·_·'_~' ~~ .. _·'.-_=::=:·.:..~ 
cuerpo del texto: 48 
interlineado: 40 

w..l,' ... ( ,. ..... J _ lh loro1 'd ... _. f'I,o~ f .. A-..-. 

_.,.. " _",""!_U'''''o ''!_'' ~,,, 'M" ........ 

~._ • ..-.. ... .. ~' I~ ~ .OI_~ _ .. """'_ • 
.. ~.~_ • • ~ ................ ( -.... ... trr.~. 

'1 ... ,_,..~h'''''............-.o 

- -----------



Ilustraciones 

Se utilizarón cuatro diferentes procesos 

en la elaboración de las ilustraciones para 

la sala El Universo: ilustración icónica, ma-

nual, vectorial y de mapa de bits. 

Ilustración icónica 

La imagen final hizó referencia al objeto 

aludido de la manera más sencilla, utili-

zando un alto grado de abstracción, sin 

que ello significara la pérdidad del signi-

ficado del objeto. Se utilizó un máximo de 

tres colores de la gama auxiliar por cada 

ilustración. Como se puede ver en las imá-

genes continguas, la imagen de la izquier-

da muestra el objeto a representar, ya la 

derecha, se muestra su abstracción. 

Estas ilustraciónes se emplearon en las 

cédulas de introducción de los temas ge-

nerales: El origen del universo, el Sistema 

solar, el Sol, la Luna, la Tierra, explorando 

el universo, rincón del descubrimiento y 

conclusión. 

• 

• • • • • 
® 

•• •• • • • 

• • 

Ea 

• • • • • • • • ·Ea: • • • • 

El Sol 

La Luna 

La Tierra 

Explorando 
el universo 



3 
4 

• 

• 

5 

Secuencia de la creación del personaje de Ptolomeo, para la cédula La TIerra, centro del universo. 
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Ilustración manual 

1.Se realizó una toma fotográfica para 

tener la pose requerida por nuestro 

personaje. 
2. Posteriormente se realizó un traza

do a plumilla. 

3. Se digitalizó la imagen*. 
4. Se limpiaron las imperfecciones del 

dibujo. 
5. Haciendo uso de un programa de 

mapa de bits, se procedió a aplicar 
los colores a la ilustración. Es impor

tante mencionar que debido a que 
la impresión final se realizará con la 

técnica de serigrafía,debemos saber 
las limitantes que esto conlleva.** 

6. En la última imagen se muestra la 

versión final de la ilustración . 

• Los parámetros de digitalización establecidos en función de 
rescatar todos los detalles del trabajo de plumilla fueron: una 

resolución de 300 dpi al 100% del tamaiío en que aparecerá en 
la cédula (113 cm de ancho por 275 cm de altura) . 

.. Entre ellas se encuentra el uso de degradados, usualmente 
utilizado para provocar un efecto de volumen. En la impresión 
serigráfica no se permiten degradados en elementos menores 
de lO cm. 
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Ilustración vectorial* 

1. En un programa de dibujo vectorial, 

se realizó el trazo de la ilustración. 
2. Se exportó el dibujo vectorial a un 

programa de mapa de bits. 

3.Se incluyeron detalles como brillos, 
sombras de volúmenes y estelas de 
movimiento. 

• Se conoce como dibujo vectorial a la serie de objetos proyecta

dos a partir de formas matem~ticas. Por ejemplo, un circulo, se 
genera a partir de una instrucción geométrica que dibuja un cir
culo con centro en el punto (x, y) y con un radio r. Al variar los 
par~metros, modificamos el tamaño y posición de nuestro círculo. 
Entre las principales ventajas del dibujo vectorial se encuentran: 
Los objetos siempre aparecen nflidos, sin importar el tamaño que 
presenten; el tamaño de los archivos es muy reducido, gracias a 
que solo se guardan las operaciones matem~ticas; se pueden uti
lizar las fuentes Type 1 y True Type sin ningún problema, ya que 
también son objetos vectoriales. (Manual de diseño digital, 2004) 

• • 
• 

• 

• 

• • 

• 
Átomos de helio y litio dibujados a partir de vectores. 

<;~ 
~ 

Gi) 
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En el programa de mapa de bits se empieza a trabajar brillos, volúmenes y estelas de movimiento . 
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\ :¡ 

V 

~ t) 

..:J r:" 

~\ 
~~ 

Ilustración final de átomos para la cédula Nucleoslntesis, origen del Helio y el Litio. 



A la izquierda se muestra la imagen de referencia utilizada para elaborar una nebulosa, a partir del 
programa de mapa de bits, para la cédula 

Nacimiento de/Sol. 

JJ TAMUX 

Ilustración de mapa de bits* 

1.Se realizó la ilustración mediante el 

uso de capas, donde cada una 
contenia uno de los elementos que 
integraron la ilustración final.Como 

se puede observar en las imágenes 
contiguas, esta ilustración se logró 

con un máximo de ci nco capas, res

petado el límite impuesto por el 
equipo de planeación, que era de 

seis capas como máximo. 
Esta medida se aplicó en razón 

de que cada capa cuenta como una 
"pasada" en serigrafía, y el uso de 

siete o más pasadas se consideran 
innecesarias,a la vez alarga los tiem
pos de producción . 

• Los mapas de bits (bitmaps o raster imoges) son imágenes for
madas por una trama de puntos. A cada punto de la pantalla o 
piXf!l, se le asigna un color, y el (onjunto de estos puntos crea la 
ilusión de una imagen detono continuo. A mayor número de (olo
res (pixeles), mejor calidad tendrá la imagen,pero también crecera 
el peso del archivo. (Manual de diseño digital, 2004) 



Fondos 

En relación con los fondos para todos los 

elementos de la gráfica,se determinó usar 

una textura que simule el espacio exte

rior. Esta proporcionó un fondo oscuro, 

que permitió a textos, ilustraciones y grá

ficas sobresalir en el ambiente de la sala. 

Al igual que con los elementos anterio

res, el trabajo se basó en el estudio de di

versas imágenes contenidas en el guión 

temático y se realizó utilizando un progra

ma de mapa de bits. 

Un punto importante a mencionar en 

cuestión de los fondos es que se realizó 

solamente una ilustración que, por sus 

dimensiones, permite ser utilizada en 

cada uno de los formatos presentes en 

nuestra sala. 

El fondo se imprimió en color negro, 

mientras los soportes estaban impresos 

con el color Pantone 2746. 

.-.r. 
~. 

·,, 11' ' 1 .. 

• 
• • ~ 4i 

Como se muestra en la presente Imagen, se realizó un solo fondo. que podra ser utilizado en los diferentes 
formatos utilizados en la exposición. 



titulo 

subtitulo 

cuerpo 
del texto 

diagramación textos ilustración 
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Gráficade la Sala 1 El Universo 

Integración de elementos gráficos 
Una vez finalizadas las ilustraciones, los 

fondos y los textos finales, el siguiente 
paso consiste en la integración de todos 
los elementos. Para tal fin, se utiliza la 
retícula previamente establecida. 

Estela torre 

gr~fkafinal 



diagramación 

Atril 

textos 

ilustración 

gráfica final 

título 

cuerpo 
del texto 



título 

diagramación 

ilustración 

cuerpo 
del texto 

Consola 

textos 

grMicafinal 



diagramación 

Consola isla 

textos 

ilustración 

• 
gráfi<a final 

título 

cuerpo 
del texto 

. , 



lo que ahora 
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Elementos gráficos de la sala El Universo 
A continuación se presentarán las imáge
nes que conforman la exposición El Univer
so. El orden de aparición corresponde a la 
línea de circulación establecida en la etapa 
de circulación. 

Título. El universo. En el origen mismo 

de todo. 
Objetivo. Realizar un breve recuento 

del contenido de la sala. 



lo que ahora 



Título. Visión del hombre a tra
vés del tiempo. 

Objetivo. Mostrar cuales eran 

las ideas que sobre el universo, 
tenía el hombre en la anti
güedad. 
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Trtulo. Visión del hombre a tra

vés de la ciencia. 

Objetivo. Mostrar a los perso

najes que a lo largo de la histo

ria han realizado grandesdescu

brimientos acerca del universo. 
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Titulo. El origen del Universo 

Objetivo. Mencionar el origen del 

universo y los eventos ocurridos 

en los primeros instantes. 
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Título. Lo que ahora conoce

mos del universo. 

Objetivo. Explicar las últimas 
teorías sobre la forma y funcio

namiento del universo. 
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JJ TAMUX 



TAMIX 
Pabellón 1 El Universo 

Planta alta 



Titulo. Las galaxias. 

Objetivo. Describir la forma y 
clasificación de las galaxias. 

JJ TAMUX 
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Titulo. Las extrellas. 

Objetivo. Explicar las car

acterísticas de las estrellas. Su 

creación y muerte; también la 

manera como se clasifican. 

JJ TAMUX 

1 



lo que ahora 
Galaxtas 

D 

TAMIII 
Pabellón 1 El Universo 

Planta alta 
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Loqueahofil 
Galaxias Estrellas 

D 

• 

TAMux 
Pabellón 1 El Universo 

Planta alta 

Titulo. El nacimiento del Siste

ma Solar. 

Objetivo. Realizar un breve 

recuento sobre el Sistema Solar. 



Titulo. Sistemas planetarios. 
Objetivo. Describir la forma
ción y conformación de los 
sistemas planetarios. 
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lo que ahora 
EstreHas 

o 

• 

TAMux 
Pabellón 1 El Universo 

Planta alta 

Titulo. Cometas. 
Objetivo. Describir la estruc

tura de los cometas y sus tra

yectorias . 



Rincón del 
descubrimiento 

y meteoros 
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Titulo: El Sistema Solar. 

Objetivo: Realizar un breve 

recuento sobre el Sistema Solar. 



• Titulo. Los planetas. 

Objetivo. Indicar las caracterís

ticas de cada uno de los plane

tas que conforman el Sistema 

Solar. 





Rincón del 

y meteoros 

• 

Sistema 
Solar 

o 

Trtulo: El Sol. 

Objetivo: Realizar un breve 

recuento sobre el Sol. 
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Titulo. El Sol. 

Objetivo. Explicar la estructura 

de la estrella y como interactua 

con la Tierra. 



Rincón del 

• 

Asteroides 
y meteoros 

Sistema 
Solar 

o 

Titulo: La Tierra. 

Objetivo: Realizar un breve recuento 

sobre el planeta Tierra . 



Titulo. La Tierra. 

ObJetivo. Explicar la creación 
de la Tierra, su composición y 
movimientos. 



Rincón del 

• 

Asteroides I 

Y meteoros 

El Sol I 
D 

Titulo. La Luna. 
Objetivo. Realizar un breve 

recuento sobre La Luna . 



Titulo. La Luna. 

Objetivo. Indicar la creación de 

la Luna, así como sus interac

ciones con el planeta Tierra. 



Asttroides 
y meteoros 

I 
D 

TAMu 
Pabellón 1 El Uni m so 

Pl anta ba"a 



Titulo. Explorando el universo. 
Objetivo. Describir las 
herramientas que ha utilizado 
el hombre para estudiar el 
universo más allá de las fron
teras del planeta Tierra. 
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Asteroides I 
Y meteoros 

El Sol J 
D 



Titulo. Asteroides y meteoros. 

Objetivo. Describir las car

acterísticas de los fragmentos 

que caen a la atmósfera del 

planeta Tierra, conocidos como 

asteroides y meteoros. 

JJ TAMUX 
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Rincón del 

Asteroides 
y meteoros 

Titulo. Mensaje final. 

Objetivo. Realizar un resumen 

del contenido observado en la 

sala. 



El primer prototipo se utilizó para observar 
por primera vez la gráfica a tamaño real y 

detectar errores tanto en la composición de la 
gráfica, como en las dimensiones y contrastes 

de los elementos tipográficos. 

Fotograffa: Luis Novoa 
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Prototipo de evaluación 
Al termino de la integración de los ele
mentos de la gráfica, se realizó un proto
tipo con las siguientes finalidades: 

1. Corroborar el grado de legibilidad 
de los elementos tipográficos. 

2.Verificar que todos los elementos de 
la gráfica se encuentren colocados 

dentro de un ángulo de visión co
rrecto, accesible a personas de dife
rentes alturas. 

3. Analizar las dimensiones de la ilus
tración, dentro de las áreas límites. 

Al establecerse que los parámetros esta
blecidos cumplieron satisfactoriamente 

los puntos arriba mencionados, se proce
dió a la elaboración de todos los elemen

tos gráficos que componen la exposición. 



Procesode impresión 

Serigrafia 
La serigrafía es utilizada frecuentemente 
en la creación de exposiciones; uno de los 

motivos principales es la durabilidad que 

ofrece, ya que los elementos impresos 
con esta técnica pueden durar varios 
años (10 años mínimo) sin sufrir altera

ciones de color. 
El proceso de impresión serigráfica se 

realiza de la siguiente manera: 

l. Se utiliza un tejido de seda, nylon o 

algodón, formando una malla muy 
fina montada en un bastidor de 
madera. 

2. Mediante el uso de diversas técni
cas (esténcil de papel, esténcil de 

goma, el método de película corta
da a mano, esténcil fotográfico) se 
transporta la imagen a la malla;esto 

es, se obstruyen los espacios que no 
pertenecen a la imagen y se dejan 
libres las partes que conforman el 

dibujo (por donde pasará posterior
mente la tinta). El dibujo queda en 
negativo. 

dibujo 

• 

Ir 
bastidor 
de mader 

malla de 
nylon o 
al odón 

seda, 

9 • 
Bastidor y malla serigráfica. 

-

Traspaso de imagen a la malla. 

área 
lib re 

¡¡.....¡..-I--~ 

ampliación 
de la trama 
de tejidos 
serigráficos 



dibujo en negativo 

papel 

-

impresión 

""'" soporte 

~ama~~OIi~~~~ 

\ '1 estenCl 

'''''" soporte 

ti nta 
/ 
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3. Se coloca el bastidor por encima di 
material a imprimir. Se deposita I 
tinta en uno de los extremos di 

bastidor y con el uso de un racer 
se pasa la tinta por la superficie d 
la malla. 

4. La tinta pasa a través de las partE 
abiertas de la malla y se deposi1 

sobre el elemento a imprimir. e 
esta manera tenemos la impresió 
de nuestro dibujo. 

5. Los pasos corresponden a la impn 
sión con una sola tinta. Para la in 
presión de trabajos que requierE 
un mayor número decolores se t¡' 
ne que realizar el mismo proceo 

miento por cada una de las tintas 
imprimir.* 

• En el caso de nuestra gráfica, se utilizaron un promedio 
cinco a seis juegos o"tintas" para la impresión de los elemen 
de las céd u las. 



Formación del positivo 
El proceso de preparación de positivos 

consistió en la separación de los elemen

tos que conforman la gráfica -textos, 

ilustraciones, mapas, esquemas- y con

vertirlos en elementos en alto contraste 

(blanco y negro). 

1. Se analizaron los elementos que 

componen la gráfica, buscando la 

manera de separarlas. 

2.Se cambió el color de relleno del ele

mento a color negro. 

• 

3. Se expandió el contorno del ele

mento una medida aproximada de 

3 milímetros. Esto con el objeto de 

que al momento de la impresión, las 

figuras se traslaparan una a la otra, 

evitando que se presentaran hue

cos por fallas de registro en el mo

mento de la impresión. 

4. Se colocaron los elementos en archi

vo independientes -dependiendo 

del programa de procedencia . 

Para mostrar el procedimiento empleado, utilizaremos 
como ejemplo la cedula 2.4.7 ¿Qué forma tiene el universo? 

.. 

Como se ve en la imagen, esta ilustración (que representa una de las formas del universo) 
puede dividirse en 3 elementos 

Cambio de colores a negro 

limite original 

rebase 

Ampliación del contorno (rebase) 



Mapa de bits 

Resolución 

Entrada: 141. 732 píxelesjcm 

Salida: r 72 píxelesjpulgada 
Cancelar 

Método 

Usar: Tramado de difusión m 
1,,11,,\ J, 

Casos 1 Y 2, plastas íntegras transformadas a mapa de bits a 300 pixel~s/pulgada 

Mapa de bits 

Resolución 

Entrada: 141. 732 píxelesjcm 

Salida: 1300 pixeles j pulgada 
l' Cancelar ) 
'-----"' 

Método 

Usar: 50% de umbral m 
~.k· .'1 ,r, "i r ti 

Casos 3, degradado transformado a mapa de bits a 72 pixeles/pulgada 
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4.1 Archivos vectoriales. Los dibujos 
vectoriales se colocaron en hojas di
ferentes dentro del mismo archivo. 

4.2 Archivos de mapa de bits. A los ar
chivos de mapa de bits, se guardó 

cada elemento en archivos distin
tos, bajo las siguientes características: 

a) Los elementos que son plastas 
íntegras (caso 1 y 2), se transfor

maron al modo de mapa de bits, 
método 50% de umbral con una 

resolución de 300 pixeles/pulga
da. Esto permitió obtener una 

plasta definida y evitar bordes 

pixeleados. 
b) Los elementos que presentaban 

degradados (caso 3), se transfor

maron al modo de mapa de bits, 
método Tramado de difusión 
con una resolución de 72 

pixeles/pulgada. Esto permitió 
conservar el efecto de degrada

do a partir del acomodo aleato

rio de las plastas creadas por el 
mapa de bits. 



5. Se agruparon todos los elementos 
en un archivo de dibujo vectorial, 
donde se colocó un elemento por 

hoja, con las siguientes indicaciones: 
a) Nombre y nomenclatura de la 
cédula: Para evitar confusiones 

al momento de manejar varios 
elementos y cédulas. 

b) Número de orden de impre
sión: Se estableció un orden de 

impresión, que sirvió de guía al 

serígrafo y evitó que se cometie
ran errores en la impresión, como 
que una plasta cubra un detalle. 

c) Marcas de registro: Estas indi
caciones sirvieron al serígrafo 
para poder colocar las impresio

nes subsecuentes en el lugar co
rrecto. 
d) En cuanto a los elementos ti

pog ráficos, estos se transforma

ron en trazo de vectores, para 
evitar problemas de cambio de 
letra en caso de que la máquina 
que realizara los positivos care

ciera de la fuente utilizada. 

I ~ 1 .1. I .·1 

3a impresión 

j la ¡mpr,,¡ó~) 

1 
1 a impresión 

Orden de impresión establecido. 

f.() .r' OfIl.-, 'i. " '" 1~I .l l"'.'f 'lSl'~ ¡f, ;f ¡i<"'CJ . ", __ "JOf/t"J:o. 
L.", ¿ ¡lJ ~ 

Indicaciones para positivo: nombre, número de pantalla y marcas de f1'gistro. 



6. Se realizó un juego de impresión 
con todas las hojas elaboradas. Este 

juego sirvió para hacer las indicacio
nes de color. En las hojas se anotó 

el color que correspondía a cada 
uno de los elementos. 

En el caso de impresiones con 
degradación, la anotación se reali

zó posicionando el nombre del pri
mer color en uno de los extremos 

del elemento y el otro nombre del 
color en el extremo opuesto. Am

bos nombres se unieron a través 
una flecha que indicaba la direc

ción de la degradación. En estas im
presiones también se hicieron otros 

IIOMiSOU"UJOI 
_ ,... r 

1-. pantonll 
109 

"'-

Indicaciones de dirección para el serigrafista. 
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tipos de anotaciones, por ejemplo, 
si se quería que la impresión se reali

zara con un grado de transparencia 
o con alguna tinta brillante o mate. 

Con los archivos digitales se pro
dujeron los positivos. Estos eran 

secciones de una película foto
gráfica de alto contraste que con

tenía la imagen en tonos de blan
co (transparente) y negro. 

Se mandaron al impresor, posi
tivos e impresiones con indicacio

nes para la realización de las pri
meras pruebas y se sometieron a 

evaluación. 

El Uni"",c .bl.rto: p&<Ino, h¡peroolOk:P. ¡como 

un.li un" 6f monHlr1 q\l. lmplk. f!I (~'¡)IO de 

únUI'I I'.r("1'iOInI~o. 

1I1Jntwnoa~.st.rA.To.~(como unadonll1 



• 
• 

Plasta 

• 

Degradado 

Detalles especiales 

¡Qut fORMA nENE 
!lUNNfRlllI 

¡_ y __ '" ' ''-• . 1<110-'' , 

.~ ......... ~~ ...... 

...... _._.'----~_ . . ~..--.-... _--..... 
"" . .. lO_ 'W'I~ """"~~ 

í' 
-- ) 

Texto 

Estas son las pantallas finales de la cédula 2.4.7 la forma del universo. 

Linea 



Evaluación de prototipos 
Con los primeros positivos se realiza un 
prototipo. Este permite tanto a impreso
res como diseñadores para refinar deta

lles en acabados, colores, dimensiones, 
formación de positivos. 

De la evaluación de este modelo se 

deciden los cambios correspondientes y 
se realiza un segundo prototipo. Esta se

cuencia se repite hasta el momento que 

el prototipo recibe la aprobación de todo 
el equipo: investigadores, diseñadores e 
impresores. 

A partir de este momento, se procede 
a producir los positivos de todos las cé

dulas para su impresión. 

Fotograffa: Luis Novoa 
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Retoque 
El paso final es el retoque de las imág 
nes. Se utiliza el aerógrafo tanto para rE 
lizar degradados especiales -que a pi 

tir de serigrafia serían muy complie 
dos-, como para cubrir imperfeccion 
o daños que pudieran surgir después e 

proceso de impresión. Una vez finaliza· 

esta etapa, las láminas se preparan pe 
su translado y montaje. 

Este prototipo presenta errores en la elección de colores, ya que 
no proporcionan el contraste requerido por los textos y la ilustración. 

Con el uso del aerógrafo se dan los últimos retoques a la imagen. 

Además la combinación de una malla demasiado abierta y errores 
en la consistencia de las tintas, provocó que los elementos impresos 

se expandieran, con lo que se pierde definición en la ilustración. 



Conclusión 

Al hacer el análisis del discurso museo
gráfico de la Sala 1, El Universo, encontra

mos que el material gráfico elaborado se 

ubica dentro del rubro de los elementos 
educativos,quejunto a los modelos a es
cala,juegos y proyecciones de imágenes 

-elementos lúdicos- y el espacio de la 
sala -elementos rituales- le da un 

equilibrio a la exposición. 
En cuanto a las estrategias educativas 

básicas propuestas por Lauro Zavala, ob

servamos que la predominante es la es

tática, ya que el visitante no participa en 

la producción de información, a pesar de 
que la dinámica se hace presente en los 

juegos de computadora y los interactivos 
manuales. 

Esta exposición no puede clasificarse 

únicamente dentro de un tipo de expo
sición, ya que debido al contenido de la 
sala encontramos tanto una exposición 
historiográfica como de estimulación 

• 

perceptual. La primer parte del recorrido 
muestra una secuencia cronológica de la 
evolución del universo - el Big Bang, el 

nacimiento de las galaxias, estrellas y for
mación de sistemas planetarios. En la se

gunda parte del recorrido el visitante en
cuentra modelos,juegos y maquetas que 
estimulan sus capacidades perceptivas. 

La circulación presenta dos etapas; la 
primera -que corresponde a la rampa 
de descenso- es ideal para el visitante 

hormiga, ya que éste se ve obligado a 
seguir un recorrido establecido, además 
de mantener una distancia corta con los 

soportes de información. La segunda eta
pa del recorrido se desarrolla en la plan

ta baja, donde el visitante se encuentra 
en un espacio abierto donde no hay un 
orden riguroso, ideal para los otros tipos 

de visitante -mariposa, pez y chapulín. 
El desarrollo de los elementos gráfi

cos de la Sala 1 El Universo del Museo de 



Historia Natural de Tamaulipas, es el re

sultado del trabajo del equipo inter
disciplinario formado por la empresa 

Margen Rojo y la dirección del museo. En 
la primera etapa del proyecto, los arqui

tectos fueron los encargados de la distri
bución espacial. Los diseñadores indus

triales desarrollaron los muebles que ser

virían de soporte para los elementos grá
ficos y un grupo de investigadores, edu
cadores y redactores se encargó de defi

nir y desarrollar los temas y contenidos 
de la exposición. 

En la segunda etapa del proyecto, el 

equipo de diseñadores gráficos se encar
gó de definir parámetros tipográficos, la 

gama cromática, diagramación y los me

dios de impresión. A partir de que se re
cibieron los contenidos de la exposición, 

se procedió a la elaboración de cada uno 
de los elementos gráficos. Posteriormen

te se hicieron prototipos para detectar 

JlTAMUX 

errores en la composición y dimensiones 
de los elementos de la gráfica. Una vez 

concluida la etapa de evaluación, se ini
ció la formación de positivos para la im
presión serigráfica. Finalmente se retoca

ron las imágenes con la finalidad de cubrir 
imperfecciones o daños originados duran

te el proceso de impresión y se prepararon 

las láminas para su traslado y montaje. 
Este trabajo de investigación me sir

vió para entender la institución del mu
seo -sus orígenes, evolución y estruc

tura actual- además de comprobar que 
detrás de una exposición interviene una 

amplia gama de disciplinas. Es importan
te que el diseñador tenga conciencia de 

que los procesos que intervienen en un 

proyecto de esta envergadura, y que los 
aciertos o fallas en alguna de las áreas tie
ne consecuencias tanto para los demás 

colaboradores como para el desarrollo 
del proyecto. 
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