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El museo La Huatapera es  uno de los pocos sitios históricos coloniales que  han sobrevivi-
do en nuestra ciudad; sin embargo el lugar padece actualmente del problema de no ser
identificado ni apreciado. Esto es, en gran parte, por la falta de identidad gráfica que le
otorgaría  mayor proyección: el público que la visita sale sin un reconocimiento general
del inmueble, debido también a la falta de señalamientos que indiquen los nombres de
los lugares y sus direcciones.

Este documento contiene una investigación amplia acerca de los orígenes de La Huatapera,
lo que fue y en lo que se ha convertido con el paso de los años, hasta llegar a la actuali-
dad; por eso se incluye una descripción del inmueble y de las instalaciones que ofrece al
público.
Explica de forma breve el descuido por el que ha pasado este centro histórico, y el porqué es
el punto de reunión de los pueblos indígenas; también describe el proyecto que actualmente
se está llevando al cabo dentro de ese centro histórico con la intención de mejorar sus insta-
laciones y contar con un museo el cual esté dotado con todas las instalaciones necesarias
para el público de la ciudad y los visitantes.
En el primer capítulo se habla de la ciudad de Uruapan, su historia y el desarrollo que ha
tenido con el tiempo, así como su ubicación geográfica y el significado de su nombre.
En el siguiente capítulo se habla de la historia del inmueble; se incluye en él una descrip-
ción del lugar.
El tercer capítulo desarrolla el tema de La Huatapera como punto de reunión de los pue-
blos indígenas.  En él se hace una descripción de los pueblos indígenas de los cuales La
Huatapera es punto de reunión, y se habla también sobre el Centro Regional de Informa-
ción y Documentación, punto importante para hacer de este museo un lugar de encuentro
para las etnias presentes en Michoacán.

Introducción
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En el cuarto capítulo se presenta La Huatapera en su realidad actual, cuando se trata de
convertirlo en un punto turístico de importancia para nuestra ciudad.

Más adelante, en el quinto capítulo, se habla sobre lo que se ha hecho para resolver proble-
mas semejantes en nuestra ciudad y  México. Ahí se exponen trabajos que se han realizado
sobre identidad gráfica de espacios museísticos.
Enseguida se desarrolla la historia del diseño gráfico y los comienzos en nuestro país; este
capítulo contiene también la explicación sobre que es un diseño corporativo (de qué trata, sus
enfoques, etc.). También  trata el tema de la señalización, su importancia y trascendencia
dentro de espacios museísticos y de instalaciones de de este tipo, lo cual es muy importante
para la presencia del lugar y para la orientación y beneficio del visitante.
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Planteamiento del Problema

Uruapan, lugar de jícaras, considerada
la segunda ciudad en importancia y
población del estado de Michoacán  esta
situada a 1,634 m sobre el nivel del
mar. Su vegetación es subtropical, con
abundancia de flores y frutos. El clima es
templado húmedo y presenta una tempe-
ratura placentera: se puede decir que,
gracias a este clima, todo el tiempo es
bueno para visitar Uruapan1.

Además, está rodeada de bosques con
pinos y encinos, así como de hermosas
huertas de aguacate que le han dado a
esta ciudad el título de “La Capital Mun-
dial del Aguacate”. También es famosa
por sus artesanías de laca hechas a
mano, la producción de aguardiente de
caña, el chocolate de metate, el café y sus
centros turísticos, como son La
Huatapera, Parque Nacional, La
Tzaráracua, La Tzararacuita, el Volcán

Paricutín, la Presa de Santa Catarina, la
Iglesia del viejo San Juan, la Plaza Már-
tires de Uruapan, la Antigua Fabrica de
San Pedro y la Casa de la Cultura, entre
otros.
La Huatapera de Uruapan fue fundada
por Fray Juan de San Miguel en el año de
1533, para dotar a los indígenas de un
hospital que sirviera, además, como sitio
de reunión y posada. Así, la Huatapera
se convirtió en el primer edificio de este
género en la región, y la primera cons-
trucción colonial de Uruapan.

A la muerte de su fundador, el edificio
quedó en manos de los nueve barrios en
que estaba dividida la ciudad, turnándose
cada uno de ellos para su cuidado.
Posteriormente el hospital, localizado en
la Plaza Fray Juan de San Miguel, fue
recibido bajo el Real Patronato y estuvo a
cargo del alcalde Jorge Cerón.
Varios años después volvió a tomar

posesión del inmueble el nuevo alcalde,
Juan Bautista Avendaño; a finales del
siglo XVIII fue abandonado, anulándose
el segundo nivel; en 1813 sufrió un
incendio. En 1916, los indígenas de San
Francisco Uruapan realizaron una solici-
tud dirigida al gobernador de Morelia,
en la cual pidieron  se les permitiera
poseer y cuidar la finca urbana conocida
como “El Hospital”; dicha petición no fue
atendida por las autoridades, ya que en
ese momento era responsabilidad del
“centro” (Gobierno Federal)  tomar una
decisión al respecto. Desde ese año, el
inmueble estuvo abandonado y sirvió
como albergue a indígenas.

A raíz de la conformación de la Coopera-
tiva de Trabajadores del Maque, en
1932, la Huatapera se convirtió en el
principal foro de exhibición de este bello
arte.

1Miranda, Francisco;  Monografía municipal, Uruapan
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Con el paso de los años, el edificio se
fue  deteriorando por la falta de mante-
nimiento; en 1953 el Gobierno Federal
cedió la capilla y el edificio que en otros
tiempos ocupara el hospital, al Instituto
Nacional Indigenista, para crear el
Museo de Artes Populares. No se tiene
demasiada información acerca de los
traspasos del inmueble, pero se pudo
investigar en un documento que consigna
la devolución de  La Huatapera a la
Oficina Federal de Hacienda.
La Huatapera, es uno de los pocos sitios
históricos que han sobrevivido a la des-
trucción arquitectónica de que ha sido
objeto la ciudad de Uruapan y, tan sólo
por ello, merece la responsabilidad de
su cuidado, además de ser reconocida.

Actualmente presenta el problema de la
carencia de imagen gráfica e identidad
corporativa, que provoca que el inmue-
ble, de gran importancia para la ciudad,
no tenga presencia gráfica.

Esto reduce su atractivo visual hacia el
público, al igual que la falta de señaliza-
ción dentro del inmueble, con la finali-
dad de orientar a los visitantes que, en
la actualidad, en temporadas altas van
de 1500-2000 personas a la semana  se
requiere la señalización para que al
visitante se le facilite el recorrido y sea
más placentera su visita.
La falta de información se presenta dentro
y fuera de La Huatapera al no facilitar al
visitante un poco de la historia y lo que es
el museo.

Este descuido provoca un desvanecimien-
to del interés por acudir a este museo, lo
cual afecta a la ciudad, ya que es un
centro histórico de importancia, que hace
más atractiva la estancia para el público
turístico que visita nuestra ciudad.

En cuanto a estos aspectos gráficos, no
se ha realizado proyectos. Los responsa-

bles del lugar sólo se han dedicado a la
parte arquitectónica de restauración,
pero el gráfico es un aspecto importante
para la imagen de la Huatapera.
En este proyecto se recopilarán datos
históricos y se hará un análisis de la
instalación, con el objeto de lograr
aumentar el interés por este museo cultu-
ral y parte importante de nuestra ciudad,
otorgándole una mayor presencia.
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Objetivos

Objetivo General:

Dar a La Huatapera una identidad gráfi-
ca, que cumpla con la finalidad turística,
histórica y cultural,  logrando mayor
reconocimiento del visitante, ya sea local
o ajeno a la ciudad.

Objetivos Particulares:

Recolectar información histórica sobre La
Huatapera.

Crear una señalización dentro de La
Huatapera, para facilitar la estancia y el
flujo de los visitantes.

Otorgarle una imagen gráfica, que
cumpla con los rasgos étnicos, históricos
y turísticos, con el fin de otorgar una
mayor y mejor presencia al inmueble y
mayor atención por parte del público.
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Ubicación

MICHOACÁN.- El estado de Michoacán
se localiza entre el lago de Chapala y el
río Lerma por el norte y el río Balsas por
el sur, es uno de los estados más bellos
de la República Mexicana y su tierra es
fértil y productiva.

Los límites de Michoacán son, al Norte,
los estados de Jalisco y Guanajuato; al
Sur, el estado de Guerrero y el Océano
Pacifico; al Este los estados de Querétaro
y México y, al Oeste, los estado de Jalis-
co y Colima.

El Estado de Michoacán tiene una super-
ficie de 59,864 kilómetros cuadrados (no
consideradas superficies insulares).

La ciudad de URUAPAN está situada en
la vertiente sur de la sierra de Uruapan,
prolongación de la de Apatzingán,
formando parte del eje volcánico. Su
altura sobre el nivel del mar se considera
de 1634 metros, y queda situada a los
19° 24´56" de latitud Norte y

102°03´46" de longitud Oeste del Meri-
diano de Greenwich.

Los límites del municipio de Uruapan se
marcan por los municipios de
Tingambato, Ziracuaretiro y Taretan al
este; Nuevo Parangaricutiro al oeste;
Paracho, Charapan y Los Reyes al norte y
el municipio de Gabriel Zamora

(Lombardía) hacia el sur. La extensión
geográfica del municipio alcanza una
superficie de 1286 kilómetros cuadrados
y una densidad de 114 habitantes por
kilómetro cuadrado.
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Significado

El vocablo Uruapan, viene del vocablo
purhépecha ULHUPANI, que significa
lugar de la eterna formación y fecundi-
dad de los botones florales. «Uruapan,
sitio en donde se venera al dios príncipe
de las flores, fue establecido prehispáni-
camente y constituyó un exuberante pa-
raíso y un tranquilo cacicazgo que tribu-
taba al Rey Purhépecha2».

Reséndiz, 1991, cita que existen diversas
versiones sobre el significado de la pala-
bra Uruapan, ya que para unos es jícara,
para otros «En donde los árboles siempre
tienen frutos» y otros, determinan que
deriva del vocablo “Urhuapani” que
significa reverdecer o florecer, es decir, el
lugar donde todo florece, que se traduce
como el acto en el que brotan los cogo-
llos de las plantas, así como las flores y
gozan de perenne primavera.

2Miranda Francisco, Monografía municipal, Uruapan.
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Historia

No hay mucho acopio de datos relacio-
nados con la historia de Uruapan, sin
embargo se atribuye su fundación a Fray
Juan de San Miguel. No obstante lo
anterior, se reconoce que en estas tierras
ya existían asentamientos humanos
purhépechas, mucho antes de la llegada
de los españoles.

Fray Juan de San Miguel se apersonó en
Uruapan en el año de 1531; encontró

casi abandonado el lugar; sin embargo,
se dio cuenta que habitaban en la región
aledaña pequeñas familias de otomíes,
aztecas,  nahuatl, chichimecas, chontales
y tarascos.

El cronista Fray Pablo Beamount señala
que, en 1522, el Rey Tanganxuan II se
refugió, cuando huía del conquistador
Cristóbal de Olid, en lo que hoy es
Uruapan. Considerando que Fray Juan de
San Miguel arribó a este lugar en el año
de 1531, existe pues, una diferencia de
11 años, lo que claramente demuestra
que existían pobladores en estas tierras,
antes de la llegada del que está concep-
tuado como fundador de Uruapan. En el
famoso Lienzo de Jucutacato aparece
Uruapan, mencionándose como un lugar
de paso de la peregrinación de los
nonoalcas.

Debido a causas difíciles de precisar, la
ciudad de Uruapan ha perdido una parte
importante de su material histórico, por

lo cual se dificulta conocer su pasado, ya
que existen algunas lagunas en el tiempo
entre una época y otra. Por ejemplo, de
todo el tiempo que duró la Conquista,
apenas se tienen datos referentes.

Fray Juan de San Miguel agrupó y orga-
nizó a la gente en barrios, mismos que
fundó con nombres de santos patronales
los cuales contaban con su capilla, coro y
escuela. Estos barrios eran considerados
de alguna manera como comunidades
autónomas, con identidad clánica y
costumbres propias, realizando los trazos
urbanos de los mismos el ya mencionado
fundador. Los nombres de los barrios,
siguiendo su disposición por parte norte y
dando vuelta al pueblo en el sentido de
las manecillas del reloj, fueron San Juan
Bautista, San Miguel, San Francisco, La
Magdalena, San Juan Evangelista, San
Pedro y Santiago. En el centro del pueblo
el de la Trinidad y, en la zona conocida
actualmente como los Riyitos, el barrio
de Los Reyes.Vista lateral de la Antigua Fábrica de San Pedro
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Los Purhépechas lograron tener cierto
control militar y político sobre otros
grupos étnicos, los cuales hablaban sus
propias lenguas, pero de ninguna mane-
ra eran los únicos ni los primeros en esta
región. Cabe destacar que el fundador
de la ciudad de Uruapan, tuvo especial
interés en que los pobladores aprendie-
ran oficios, entre ellos las artesanías.
El trazo de Uruapan estuvo sujeto a las
normas de urbanización española (de la
época del Renacimiento, en ejes y cuar-
teles, cuyas calles van de norte a sur y de
oriente a poniente y en el centro de la
traza los edificios de gobierno y de aten-
ción social y religiosa).

De acuerdo con el cronista Fray Alonso
de Rea, en Uruapan existían un poco
mas de mil fuegos (hogar por familia)
contando cada uno con un promedio de
cinco habitantes; en consecuencia, en
Uruapan existían alrededor de 4,500
habitantes.

Es indiscutible que, tanto las capillas de
los barrios como en la Huatapera (Hos-
pital de indios) se construyeron con in-
fluencia española y morisca. La
Huatapera es la joya arquitectónica de
mayor valor histórico de Uruapan, para
algunos conceptuada como el primer

Cascada del Parque Nacional de Uruapan, Mich.

Hospital de América; sin embargo, hay
historiadores que contravienen este punto.
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Actualidad

Actualmente es la segunda ciudad en
importancia en Michoacán por su número
de habitantes, casi 400,0003. Está situa-
da a una altura de 1,600 m. sobre el
nivel del mar; su temperatura media
anual es de 19 grados centígrados.

Capital mundial en la producción de
aguacate, con excelentes instalaciones
para el turismo, y atractivos como la
Huatapera, la fábrica de hilados de «San
Pedro», escenarios naturales como el
Parque Nacional «Eduardo Ruiz» y La
Tzaráracua. Cerca de esta ciudad se
puede visitar la Meseta Purépecha, re-
gión de extraordinaria belleza natural,
poblaciones típicas, tradiciones y gran
producción artesanal, como son
Angahuan, el volcán Paricutín y las ruinas
de San Juan Parangaricutiro, Zacán,
Paracho, Ahuiran y Aranza.

3Información otorgada por el H. Ayuntamiento de la ciudad de Uruapan

Vista de la plaza Mártires de Uruapan en el centro de la ciudad.
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La palabra Huatapera proviene de la
expresión purépecha Uandajperakua, o
(región meseta) Uantajperakua (región
cañada y lacustre) que significa «lugar de
reunión» o «sitio donde se puede reunir o

La Huatapera de Uruapan

llegar». Se conoció con este nombre a
las construcciones coloniales emprendi-
das por los frailes franciscanos en
Michoacán, cuyas funciones fueron servir
de albergues y hospitales para los indios.

Uno de los acontecimientos históricos
más relevantes que distinguen a la
Huatapera es que al ser el hospital más
importante de la región, alojó a Don
Vasco de Quiroga -el Primer Obispo de
Michoacán- quien a los 95 años de
edad, realizando una visita pastoral a
Uruapan  fallece internado en el lugar el
14 de marzo de 1565.

En los últimos años, la Huatapera entra
a una nueva etapa de rehabilitación en
la que intervienen de manera coordinada
el Gobierno del estado de Michoacán, el
Gobierno Municipal de Uruapan, la
Secretaría de Desarrollo Social, el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia y
el Instituto Nacional Indigenista, que
actualmente se llama Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas.

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decre-
to por el cual se expide la Ley de laLa Huatapera en la actualidad sigue siendo un atractivo turístico de Uruapan.
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Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley
de Creación del Instituto Nacional
Indigenista. Este Decreto entró en vigor a
partir del 5 de julio de 2003.

La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas es un organis-
mo.
- No sectorizado
- Con personalidad jurídica y patrimonio
propio
- Con autonomía operativa, técnica,
presupuestal y administrativa.

Misión

Orientar, coordinar, promover, apoyar,
fomentar, dar seguimiento y evaluar los
programas, proyectos, estrategias y ac-
ciones públicos para alcanzar el desarro-
llo integral y sustentable y el ejercicio
pleno de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas con el artículo

2º. de la Constitución Política de los Es-
tadios Unidos Mexicanos.

Funciones

- Apoyar y colaborar con las dependen-
cias federales para la formulación y eva-
luación de políticas, programas y accio-
nes.

- Coordinar con gobiernos estatales y
concertar con los sectores sociales y pri-
vado para instrumentar programas y ac-
ciones.

- Diseñar y operar un sistema de consulta
y participación de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

- Realizar investigaciones y estudios.

- Instrumentar y operar programas y ac-
ciones para el desarrollo de los pueblos
indígenas cuando esto no corresponda a
las atribuciones de otras dependencias.

Mujer indígena
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- Desarrollar esquemas de capacitación
para mejorar la atención de las necesi-
dades de los pueblos indígenas.

- Proponer y promover las medidas que
se requieren para el cumplimiento de los
dispuesto en el apartado B del articulo
2º. De la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Estructura

- Dirección General
- Unidad de Planeación y Consulta
- Unidad de Coordinación y Enlace
- Coordinación General de Administra-
ción y Finanzas
- Coordinación General de Programas y
Proyectos Especiales
- Dirección General de Asuntos Jurídicos
- Delegaciones
- Área de Asuntos Internacionales
- Área de Innovación y Mejora

Una de muchas mujeres indígenas productivas en nuestro
estado
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Programas

- Albergues escolares indígenas
-Infraestructura básica para la atención
de los pueblos indígenas
- Fomento y desarrollo de las culturas
indígenas
- Fondos regionales indígenas
- Organización productiva para mujeres
indígenas
- Promoción de convenios en materia de
justicia
- Programa de Desarrollo de las Comu-
nidades Mayas de la Península de
Yucatán

Cobertura

Delegaciones estatales

La CDI opera en 24 estados de la Repú-
blica Mexicana a través de 110 Centros
Coordinadores del Desarrollo Indígena.
Un Centro de Investigación, Información
y Documentación de los Pueblos Indíge-

nas de México y 28 Centros Regionales
(CRID). 1,085 albergues escolares.

Indígena
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La restauración del inmueble y la renova-
ción de sus salas de exposición, culminó
en diciembre del 2001, fecha en que se
reinauguró con la apertura de la sala
permanente con el tema «El maque en
Michoacán», se crearon dos salas de
exposición temporal, se habilitó la Capi-
lla, la sala de usos múltiples y el Centro
Regional de Información y Documenta-
ción.

Antecedentes de
La Huatapera

En el 2002 concluyó la etapa de
remodelación con la apertura de su sala
de exposición permanente «Los cuatro
pueblos».

El cronista franciscano Alonso de la Rea
señala que, entre 1534 y 1540, Fray
Juan de San Miguel fundó y ordenó la
población de Uruapan; trazó calles y
plazas, y enseñó a los indios diversos
oficios. De suma importancia fue la
conformación de los nueve barrios del
pueblo y la creación de capillas e iglesia
mayor, y el hospital “para el concurso de
los enfermos y le hizo tan costoso y ca-
paz, que por sí solo es memorable”.

El hospital, localizado en la Plaza Fray
Juan de San Miguel, fue recibido bajo el
Real Patronato y estuvo a cargo del
alcalde Jorge Cerón en 1540. Veinte
años después, por desconocimiento de
evidencia de estas diligencias, volvió a
tomar posesión del inmueble el nuevoLa Huatapera restaurada.

alcalde, Juan Bautista Avendaño. En la
portada del edificio “se esculpieron las
armas reales”.
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La puerta de entrada del que  antes fuera
un hospital

4 Muriel, Documentos Históricos pertenecientes al  AGN, Ramo
Hospitales.

Considerada como una de las mejores
construcciones hospitalarias del periodo
colonial en Michoacán, procuraba la
atención de los enfermos y daba aloja-
miento y hospitalidad a los viajeros; la
capilla era el corazón de este conjunto, y
los responsables de su cuidado y aten-
ción eran los semaneros, entregados a
una vida de oración, trabajo y estudio de
la religión.

De acuerdo con los testimonios de la
época, el edificio asemejaba un
paralelogramo de dos pisos; disponía de
amplias y espaciosas salas y enfermerías
para atención de hombres y mujeres,
Merecen destacarse las puertas y venta-
nas de piedra de las crujías al corredor,
“ventanas de características platerescas,
de excelente labrado»4.
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En el conjunto arquitectónico sobresale la
capilla del Santo Sepulcro, cuya portada
plateresca contiene un alfiz que, aunque
de su modestas dimensiones, cumple con
su función; se advierte, además, un arco
con arquivolta decorado con elementos
florales. Las jambas del arco también
contienen elementos florales y en el cen-
tro destacan dos angelitos. La portada
está rematada al centro por un nicho de
arco de medio punto en el que se hallan
dos escudos de armas; el primero repro-
duce las cinco llagas de Cristo y la corona
de espinas, y el lado opuesto está vacío,
“a no ser por una especie de corona con
diminutas flores de lis”. Por último, en el
nicho se localiza una escultura que según
las evidencias correspondería a Fray Juan
de San Miguel, y que presumiblemente
data del siglo XVII.

El edificio ha experimentado cambios
importantes por lo que hace a su apa-
riencia y uso. A fines del siglo XVII fue

abandonado, anulándose el segundo
nivel; en 1813, sufrió un incendio. En un
expediente localizado en un acervo de la
ciudad de Morelia, existe un documento
que consigna la solicitud de los indíge-

nas de San Francisco Uruapan dirigida al
gobernador de Michoacán en 1916, en
la que éstos piden se les permita poseer
y cuidar la finca urbana conocida como
“El Hospital”.

La hermosa arquitectura de la Huatapera.
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La petición no fue atendida por las
autoridades estatales porque, se dijo
entonces, que era responsabilidad del
gobierno federal tomar una decisión al
respecto. En 1925, Florencio de Jesús
Chapina, en su calidad de locatario de
“El Hospital” pidió al jefe de Hacienda
en el Estado que el edificio fuera remata-
do al mejor postor, de acuerdo con lo
establecido por la ley del 12 de julio de
1856, referente a la nacionalización de
bienes eclesiásticos.

El presunto adquiriente señalaba, ade-
más, que el edificio había sido abandona-
do por el clero secular en un primer
momento, y luego la comunidad de
indígenas “lo ha estado poseyendo y
administrando y como consecuencia de
ese disfrute, ha dado en arrendamiento
sus diferentes departamentos5”.

La Huatapera, después de todos los problemas que se sucitaron alrededor de ella.
5Documentos rescatados después del incendio de la Huatapera
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El dinero que se obtenía era recibido por
el representante de la llamada comunidad
indígena, ignorándose el uso que se daba
a las cantidades recaudadas por la explo-
tación del edificio.
Se comenzó a ver el descuido en el que
se encontraba este sitio histórico. El Go-
bierno Federal resolvió entonces que el
Hospital Fray Juan de San Miguel, sería
considerado en lo sucesivo como monu-
mento histórico nacional. La Nación,
reprentada en este caso por el inspector
de Bienes Intervenidos, el jefe de la
Oficina Federal de Hacienda de
Uruapan y el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, asumía la responsabili-
dad de velar por la conservación de la
propiedad urbana.

En respuesta , el delegado del Departa-
mento de Bienes Nacionales y Monumen-
tos Históricos recibió un escrito por parte
de la comunidad indígena en el que se
decía: “ que la propia comunidad, dispo-

ne que se diga al Gobierno Federal que
respete y cumpla su acuerdo, solicitando
únicamente que se deje a mis represen-
tados el dominio útil del mencionado
edificio en las condiciones necesarias
para su conservación lo solicita la comu-
nidad, en razón de tener sobre este
inmueble una estimación de inmenso
valor histórico y que viene trasmitiéndose
de una generación en otra entre la clase
indígena de este pueblo”.

La petición fue denegada. Florentino
González, ostentándose como represen-
tante legal de las comunidades indígenas
de los barrios de San Francisco Uruapan,
San Juan Bautista, Santiago, San Pedro,
San Juan Evangelista, La Magdalena y
San Miguel, solicitó amparo el 25 de
agosto de 1930 en contra de las acciones
emprendidas por el Gobierno Federal, el
10 de septiembre el juez segundo de
Primera Instancia de Uruapan declaraba
improcedente la demanda de amparo

interpuesta por el apoderado, pero éste
no cejó en su empeño, desconoció la
resolución por considerar que no era de
autoridad competente,  y pidió la inter-
vención de la justicia federal.

La decisión de las autoridades del fuero
común, fue dada a conocer el 16 de
septiembre, en el entendido de que ésta
tenía carácter de provisional. Las autori-
dades convencidas de que la resolución
era provisional, dieron continuidad a las
medidas motivo de inconformidad de los
indígenas, en tanto que estos últimos
persistían en su negativa de entregar las
rentas a los funcionarios de Hacienda.

El argumento esgrimido por el licenciado
Francisco Guzmán Amaya, nombrado por
Florentino Gonzáles como representante
de los indígenas de los barrios, era que
el titular de la oficina de Hacienda no
tenía atribuciones para exigir la
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pación del inmueble ni tampoco las
rentas, habida cuenta de que por su
calidad de funcionario administrativo. En
su afán por conservar el inmueble, la
comunidad indígena alegó derecho de
propiedad por la larga y continua pose-
sión de que había disfrutado del lugar.

«La Dirección de Bienes inmuebles de la
Federación rechazó de manera categórica
ese recurso, utilizando para ella dos
argumentos: el primero, que la comuni-
dad indígena de Uruapan no existía como
tal, debido a que, por efecto de las
Leyes de Reforma, las corporaciones
civiles religiosas habían desaparecido»6.

El segundo, que el edificio no había sido
construido por la comunidad indígena
sino por una sociedad religiosa y, por
consiguiente, quedaba comprendido en el

ámbito de la Ley de Nacionalización de
Bienes Eclesiásticos.
Pero todavía había algunos asuntos
pendientes. El más importante tenía que
ver con la rescisión de los contratos de
arrendamiento. Los inquilinos hicieron
todo lo posible para retardar la entrega
de las piezas, e incluso llegaron a ofre-
cer más dinero por la renta. Poco a poco
fueron recuperádose los diferentes espa-
cios. De los locales recuperados, el más
disputado y cuyo control suscitó contro-
versias de todo tipo, fue en el que se
hallaban los escusados. Para los Servi-
cios Sanitarios Coordinados en el Esta-
do, éstos eran insalubres y sólo servían
para que unos cuantos indígenas se
beneficiaran del alquiler de los mismos.

El problema creció de tal manera que el
gobernador  de Michoacán se vio obliga-
do a intervenir.  Por acuerdo del señor

Documentos rescatados por habitantes después
del incendio que sufrió el museo

6Documentos rescatados después del incendio de la Huatapera

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


31

Gobernador se estableció que en caso
de que los escusados no reunieran las
condiciones sanitarias que la ley exige,
se sirvieran a ordenar la clausura tanto
para bien de la ciudad como para que
terminaran las dificultades entre  comuni-
dades que se disputaban los productos
del edificio.

El uso dado a La Huatapera estuvo a
punto de cambiar drásticamente en
1948, cuando la Junta de Mejoras Mate-
riales de Uruapan solicitó al secretario
de Bienes Nacionales permiso para
construir en ese espacio el mercado
principal de la ciudad.

La solicitud obedecía a la necesidad del
Ayuntamiento de habilitar varios edificios
como mercados, dado el crecimiento de
Uruapan (que tenía entonces 40.000
habitantes)  y podía ser considerada
también como una medida previsora
ante la posibilidad de un aumento consi-
derable en su población en un plazo
mayor a 10 años, debido a los impor-
tantes trabajos que realizaba la Comi-
sión del Río Telpalcatepec.

La idea era que se cediera al Ayunta-
miento una fracción de La Huatapera
localizada en la parte  sur. La capilla
que es la parte verdadera y que es la
que se considera como monumento

histórico, permanecería intacta; a un
costado de ésta se construiría un portal
en el cual pudieran exponerse lacas y
curiosidades, y una crujía en la que se
alojarían talleres para las industrias
regionales, con lo cual restituirían al
monumento una de sus primitivas funcio-
nes, compensando con creces en esta
forma la utilidad que pudiera representar
el uso que hacían las comunidades
indígenas del terreno que ocupaban.

El presidente Miguel Alemán, a quien
por cierto sólo parecían interesar los
empresarios y el fomento de la industria
y el turismo, no tuvo recato alguno en
aceptar la solicitud. El 28 de junio de
1949 se dio a conocer en el Diario
Oficial el decreto mediante al cual el
Ayuntamiento de Uruapan recibía el
predio conocido con La Huatapera, pero
condicionado a únicamente construir un
mercado. De contravenirse esta disposi-
ción, el inmueble sería recuperado deMujeres indígenas
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inmediato por la Secretaría de Bienes
Nacionales.

Dos años más tarde, un incendio modifi-
có el curso de los acontecimientos. El 3
de marzo de 1951, un puesto semi fijo
en el Parián Nuevo fue presa del fuego.
El accidente afectó a otros locales; tam-
bién al templo y al antiguo hospital.

El Ministerio Público concluyó que la
quemazón había sido accidental. Sin
embargo, el inmueble quedó material-
mente destruido, y así lo hicieron constar

el jefe de la Oficina Federal de Hacien-
da de Uruapan y el representante de
Bienes Nacionales.
Consultados sobre la gravedad de los
hechos, varios ingenieros opinaron que
la capilla de  El Santo Entierro podía
reconstruirse sin perder su antigua forma
y, en cuanto al resto del edificio,  no
ameritaba ninguna reparación ya que al
hacerse el Mercado tendría que
derruirse.

En octubre de 1953, el Gobierno Federal
cedió la capilla y el edificio que en otros
tiempos ocupara el hospital al Instituto
Nacional Indigenista, para crear el Museo
Regional de  Artes Populares. No se tiene
información sobre si la capilla fue restau-
rada por el cura Escoto y las condiciones
en que éste aceptó regresarla, en cam-
bio existe un documento que consigna la
devolución de La Huatapera a la Oficina
Federal de Hacienda, por no haberse
utilizado en el Mercado que se iba a
construir,  conocido como Lázaro Cárde-

nas, haciéndose esta devolución para
que a su vez se utilizará en escuelas  y
talleres para el fomento de las artesanías
e industrias artísticas populares de la
región.

Esto dejó al descubierto otros dos pro-
blemas: la restauración del inmueble,
tema sobre el cual las autoridades fede-
rales, estatales y municipales no querían
opinar, y los puestos ambulantes en los
alrededores de La Huatapera y el templo
de La Inmaculada Concepción.

A raíz del incendio, la Oficina Federal de
Hacienda había pedido a la Presidencia
Municipal retirar los puestos ambulantes,
no sólo por el peligro que representaban
sino también por el pésimo aspecto. No
hubo respuesta, a pesar de la insistencia
de la Dirección de Bienes Nacionales.
Esta  Dirección tenía conocimiento de
que el Ayuntamiento no había prestado
atención a las gestiones hechas en el
sentido de que se retiraran los puestosMural que fue restaurado dentro de la capilla
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La Huatapera, museo de los cuatro pueblos indios

instalados sino que, muy por el contrario,
estaban estableciéndose otros en el
costado oriente.
En fecha reciente se logró despejar de
puestos el frente de La Huatapera y está
en proceso, pese a un sinnúmero de
contratiempos, la reubicación de los
vendedores ambulantes en la parte que
corresponde al tempo de la Inmaculada
Concepción.

De lograrse los uruapenses seremos
testigos de la dignificación de uno de los
pocos sitios históricos que han sobrevivi-
do a la destrucción arquitectónica de que
ha sido objeto la ciudad de Uruapan.
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Breve Descripción de La
Huatapera

La Huatapera de Uruapan resalta entre
los demás edificios del costado norte de
la Plaza de Armas por  su calidad; su
espléndido patio de nueva cuenta cerrado
hacia la calle, abre los ritmos de
columnatas y tejados de recias vigas
como un remanso en la agitada vida del
lugar.

Es notable su arquitectura, tanto por sus
paredes, columnas y vanos de piedra,
como debido a la presencia de una
sección con dos pisos de altura, grande y
espaciosa, carente de la fragilidad que
ostentan otros edificios regionales de los
pueblos vecinos que cumplen con el
mismo destino.

Por su parte, la Capilla del Santo Sepul-
cro, de modestas dimensiones, se ubica
iniciando y siguiendo las habitaciones que
forman en escuadra comunicándose por
el pórtico continuo que abre hacia el
patio, resaltando por su belleza las
llamativas ventanas de piedra labrada.

Pasillos del Museo La Huatapera Comienzo del recorrido del museo
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Mapa en donde se encuentra ubicado el museo La Huatapera dentro de la ciudad de Uruapan.
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En el Estado de Michoacán habitan cua-
tro pueblos indígenas. De acuerdo  con
estimaciones del la Comisión Nacional
para el Desarollo  de los Pueblos Indíge-
nas, el Estado de Michoacán cuenta con
254,319 indígenas, lo que lo ubica entre
las primeras diez entidades federativas
con mayor población indígena estimada,
de acuerdo al total nacional.

Región Costa: Náhuatl
Región Meseta y Cañada: P’urhépecha
Región Lacustre: P’urhépecha
Región Oriente: Mazahuas y Otomíes

Dentro de los Principales Usos y Costum-
bre que los identifican, tenemos:

vestimenta
lengua
cultura
religión

La Huatapera Como
Punto de Reunión de los
Pueblos Indígenas

Indígena purhépecha vendiendo sus artesanías
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Nahuas

Los nahuas son el grupo étnico más
numeroso del país. Viven en San Luis
Potosí, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala,
Morelos, Estado de México, Jalisco y
Oaxaca, y se dedican a la agricultura y a
elaborar artesanías.

Los Nahuas son pueblos agricultores que
tienen un profundo respeto por la natura-
leza, mismo que se expresa en su traba-
jo, ceremonias  rituales y fiestas. Sus
productos artesanales están destinados a
cubrir necesidades cotidianas.

Nahuas en Michoacán

Los nahuas , grupo indígena que había
permanecido relativamente aislado hasta
la década de los ochentas, cuando ocu-
rre la apertura de la carretera costera.

Ubicación de los Nahuas en México

Sus usos y costumbres distintivos los hace
ser un bastión de la cultura nahua. La
convivencia con selvas, bosque y mar, les
ha permitido subsistir a pesar de las dife-
rentes contingencias que se han presenta-
do en el transcurso de su historia.

Cultura e Identidad

Si bien es cierto que el aislamiento
geográfico de los nahuas  de
Michoacán logró mantener su identi-
dad, costumbres y tradiciones por
más de cuatro siglos, lo acontecido
en los últimos treinta años ha cam-
biado drásticamente el panorama.

La brusca inserción de los nahuas en
la dinámica nacional y hasta interna-
cional, a partir de la construcción de
la carretera costera, ha favorecido la
adopción de rasgos culturales ajenos,
manifestados principalmente en la
población joven.

De acuerdo a Gerardo Sánchez
(1995), un documento del siglo XVI
menciona que «usaban los indios
traer el cabello crecido y trenzado
como las mujeres en estos tiempos y
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Vestimenta tradicional de los nahuas

Códice Xolotl.

todo lo demás de su persona descubier-
to, los hombres con un hilito en la cintura
en el cual ataban el miembro genital por
el pico o capullo, de manera que la cin-
ta y este hilo eran las mejores ropas que
traían en sus personas y las mujeres
traían unos trapos de algodón en la cin-
tura que les llegaban hasta las rodillas y
los pechos de fuera».

Para el siglo XIX  Don José Guadalupe
Romero describe la indumentaria men-
cionando que  «los hombres casados y
viudos usan una frazada azul, los solteros
una manta blanca y los muchachos de
menos de siente años no se abrigan ja-
más. Todos usan calzones anchos y cami-
sa. Las mujeres viudas, visten enaguas,
camisa y un rebozo negro con rayas
blancas, azul las casadas y blanco las
solteras. Toda esta ropa es de algodón
que hilan, tejen y tiñen los indígenas mis-
mos”. No es sólo la belleza del traje in-

dígena lo que se admira, sino también el
porte real con que lo llevan.

La Escritura Nahua

La única fuente conocida de la escritura
en tierra náhuatl es el Códice Xolotl.
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Las imágenes que aparecen sobre los
códices náhuatl son de tres clases: glifos,
personajes y ligaduras. Los glifos se
identifican de los personajes por sus
elementos constitutivos que no forman
una imagen realista; todos los glifos se
componen de muchos elementos que
transcriben sus valores fonéticos, corres-
pondiendo a las unidades del lenguaje:
sílabas, raíces o palabras.

La población nahua pudo con la escritu-
ra registrar las informaciones que no
querían se perdieran. Los grandes temas
abordados son económicos, registros de
impuestos y acontecimientos históricos,
religiosos y de magia, sobre todo de
adivinación y suertes.

Actualidad

Actualmente la situación ha cambiado,
rasgos de indumentaria tradicional casi

han desaparecido en el área a excepción
de algunas mujeres ancianas que visten
el huipil que ellas mismas tejen y tiñen.

En cuanto a su idioma, de 3,525
hablantes de nahua en el estado de
Michoacán, 90.3% se ubican en el muni-
cipio de Aquila. Pero son pocas las loca-
lidades de este municipio donde actual-
mente se habla el nahua.

Otro elemento identitario son las fiestas.
El ciclo de las festividades religiosas a lo
largo del año marco el ritmo de vida de
las comunidades nahuas desde la época
colonial. Particularmente las dedicadas a
los patronos de los pueblos, y reguladas
por hermandades y cofradías, responsa-
bles del sostenimiento del culto a dife-
rentes imágenes del santoral cristiano. En
estas fiestas las procesiones eran acom-
pañadas por música de violines, chiri-
mías  y teponaxtles, danzas, cantos y ala-
banzas en nahua, además de la misa
cantada. Representaciones teatrales y

pastorelas en lengua nahua se transmi-
tían de generación y se presentaban en
la navidad, año nuevo y la festividad de
la epifanía. (Sánchez 1995).

Artesana Nahua.
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Vestimenta

Los hombres usan camisa y calzón de
manta, huaraches; las mujeres guanengo
o blusa, falda plisada, enaguas, delan-
tal, todo adornado con punto de cruz,
rebozo y huaraches.

Los Purhépecha

Características físicas de la región

El clima de la región tarasca es conside-
rado templado lluvioso y frío en las mon-
tañas, su flora se compone de pinos,
encinos y madroño.
Abundan los animales de caza como el
venado, tlacuache, jaguar, onza y algu-
nas aves como la codorniz pinta,
galletera, huilotas y búhos.
El relieve está compuesto por montañas
altas de origen volcánico; entre los que
se encuentra el Paricutín. Cuenta con nu-
merosos lagos y lagunas: lago de
Pátzcuaro, Zirahuén y algunos afluentes
de ríos importantes.

Características económicas

La economía de los P’urhépecha es
diversificada. Se sustenta, por tradición,
en actividades primarias tales como la
agricultura, la pesca, la recolección y la
cacería. En el sector secundario son

importantes desde hace mucho tiempo la
producción de artesanías y el comercio.

A estas actividades habría que agregar
la explotación forestal, además de una
incipiente ganadería e industria textil; sin
embargo, después del decenio de los
cuarenta del siglo XX,  comenzó a gestar-
se una fuerte migración de la población
Purhépecha, sobre todo a los Estados
Unidos, en busca de ingresos que com-
pletaran su economía.

Artesanías

Este grupo étnico tiene un lugar muy des-
tacado por la calidad y variedad de sus
trabajos, los cuales consisten en: trabajo
de madera laqueada, instrumentos musi-
cales, artículos de herrería, alfarería, fa-
bricación de sombreros, sarapes, rebo-
zos de lana y metalurgia.
Otros datos interesantes El gobierno del
estado ha respetado los usos, costumbres
y tradiciones de este grupo étnico que

Vestimenta de la mujer purhépecha
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cuenta con muchas manifestaciones cul-
turales y que son conocidas y valoradas
por todos los mexicanos.

Juegos purhépechas

Se lleva a cabo el juego con bastones de
madera y una pelotita forrada de manta y
amarrada de mecate, esa noche en espe-

cial se le prende fuego y empieza el jue-
go. Otro juego purépecha es el K’uilichi
Cha’anakua o los palillos que juegan, aquí
no hay dados, sino 4 palitos que al caer
suenan y marcan cuantos puntos hay que
avanzar sobre un tablero pintado piel de
animal.

Juego purhépecha

Maque, un arte antiguo
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Los Mazahua

No hay certeza respecto al origen de la
palabra mazahua. Se dice que proviene
del nombre del primer jefe de este pue-
blo que se llamó Mazatlí-Tecutli; hay
quien piensa que se deriva del náhuatl
mázatl, «venado», o bien de
Mazahuacán «donde hay venado» que es
el nombre del lugar de origen de este
pueblo.

Localización

La región mazahua está situada en la
parte noroeste del Estado de México y en
una pequeña área del oriente del estado
de Michoacán. Su topografía se caracte-
riza por contar con un sistema montaño-
so de mediana altura. Los municipios
que componen la región mazahua son
11, de los cuales 10 se localizan en el
Estado de México: Almoloya de Juárez,
Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro de
Hidalgo, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Feli-
pe del Progreso, Temascalcingo, Villa de

Localización de los Mazahua, la mayoría en el estado de
México

Allende y Villa Victoria, y uno, Zitácuaro,
en el estado de Michoacán.

Esta región limita al norte con el estado
de Querétaro y con los municipios de
Acambay y Timilpan del Estado de Méxi-
co; al sur con los municipios de
Zinacantepec, Toluca, Amanalco de Be-
cerra, Valle de Bravo e Ixtapan del Oro;
al oriente con los municipios de

Temoaya, Jiquipilco y Morelos; y al po-
niente con el municipio de Morelos en el
estado de Michoacán.

Infraestructura

Debido a su cercanía con la capital del
país, esta región indígena se encuentra
bien comunicada con una serie de carre-
teras pavimentadas y de terracería que
unen a los distintos poblados con las ca-
beceras municipales.
Se encuentran presas importantes como
son las de Villa Victoria, la Presa
Browkman, El Salto y Tepetitlán que be-
nefician a los municipios de San Felipe
del Progreso, Villa Victoria y El Oro.

Hay casetas telefónicas y de correos en
las cabeceras municipales. El servicio de
radiocomunicación lo ofrecen algunas
oficinas de gobierno. La radio comercial
está completamente extendida en toda la
región. El transporte público para los
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centros de población es bueno, tienen
servicio de taxis colectivos y líneas de au-
tobuses.

Antecedentes históricos

No hay certeza sobre el origen del pue-
blo mazahua, se dice que fue una de las
cinco tribus chichimecas que migraron en
el siglo XIII; una de ellas estuvo encabe-
zada por Mazahuatl, jefe de este grupo,
al que se considera como el más antiguo
de los integrantes de las tribus fundado-
ras de las ciudades de Culhuacán,
Otompan y Tula, compuestas por
mazahuas, matlatzincas, tlahuicas y
toltecas. Hay quien señala que los
mazahuas provienen de los acolhuas,
quienes dieron origen a la provincia de
Mazahuacán, actualmente Jocotitlán,
Atlacomulco e Ixtlahuaca.

Con la consolidación del poderío azteca,
la provincia de Mazahuacán quedó bajo

el reino de Tlacopan. Durante la expan-
sión del imperio azteca, estando en el
gobierno Moctezuma llhuicamina, los
mazahuas participaron en la conquista
de las tierras del sur.

El rey azteca Axayácatl fue quien sometió
definitivamente al grupo mazahua.

En la época de la Conquista, con la lle-
gada de Gonzalo de Sandoval al territo-
rio mazahua, éstos quedaron sometidos
al nuevo régimen. Parte de su territorio

quedó sujeto a encomienda como suce-
dió con Atlacomulco, Almoloya de
Juárez y Jocotitlán. En la mayor parte de
la región, los franciscanos tuvieron a su
cargo el proceso de evangelización; los
jesuitas se establecieron sólo en
Almoloya de Juárez. En esa misma épo-
ca se conformaron grandes haciendas
como la de Solís en Temascalcingo, la
de Tultenango en El Oro, La Villegré en
Jocotitlán y la Gavia en Almoloya de
Juárez.

Durante el movimiento de Independen-
cia, las indígenas mazahuas participaron
en las distintas batallas como por ejem-
plo la del Cerro de las Cruces. Igual-
mente participaron en el otro gran movi-
miento armado que fue la Revolución de
1910.Centro Ceremonial Mazahua
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Lengua

La lengua mazahua se ubica en el grupo
lingüístico otomangue de donde se deri-
va el tronco otopame, al que pertenece
la familia otomí-mazahua. Ésta se en-
cuentra emparentada con las lenguas
otomí, pame, matlatzinca, pirinda,
ocuilteca y chichimeca.

Vivienda

La vivienda mazahua ha sufrido cam-
bios, se ha dejado de utilizar el adobe y
la teja y en la actualidad están construi-
das con cemento, tabique o tabicón y su
arquitectura es moderna. Es interesante
señalar que el 93% de las viviendas
mazahuas son propias.

Artesanías

Los municipios que cuentan con una ma-
yor actividad artesanal son: San Felipe
del Progreso, Temascalcingo, Ixtlahuaca y
Atlacomulco. En distintas localidades de
la región se confeccionan cobijas, fajas,
tapetes, cojines, manteles, morrales y
quexquémitl de lana. En San Felipe del
Progreso y Villa Victoria hay pequeños
talleres en los que se fabrican productos

con la raíz de zacatón, como por ejem-
plo, escobas, escobetas y cepillos. En
Temascalcingo se producen piezas de
alfarería de barro rojo y loza de alto fue-
go, como cazuelas, ollas, macetas y cri-
soles. En Ixtlahuaca las familias tejen, a
mano o en máquina, con hilo de acrilán
o lana, guantes, bufandas, pasamonta-
ñas y suéteres. En Atlacomulco hacen
sombreros de paja de trigo. En San Feli-
pe del Progreso hay personas que se de-
dican a la elaboración de piezas de pla-
ta como arracadas, anillos, collares y
pulseras; en distintas ocasiones han reci-
bido premios por la técnica y belleza de
sus productos.

Vivienda Mazahua

Artesanías Mazahua
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Territorio, ecología y reproducción
social

La región en la que habita el pueblo
mazahua presenta un sistema montañoso
constituido por pequeñas cordilleras de
mediana altura que forman parte de la
Sierra Madre Occidental y ramificaciones
de la Cordillera Neovolcánica; éstas dan
origen al sistema montañoso de San An-
drés que recorre los municipios de
Jocotitlán, San Felipe del Progreso,
Atlacomulco y El Oro. Encontramos tam-
bién planicies escalonadas importantes
para la agricultura. El río Lerma constitu-
ye el principal caudal de esa zona; no
dejan de ser importantes el río de La
Gavia, el río Las Lajas, el río
Malacotepec y La Ciénega.

Los suelos característicos son tierras ne-
gras de poca profundidad y textura cali-
za-arcillosa y arenosa que son fácilmente
erosionables. Se encuentran contrastes en
la región: áreas boscosas y otras

semidesérticas o con un alto grado de
erosión. Algunas montañas están cubier-
tas por bosques de árboles maderables.
La caza furtiva y la deforestación en la
región, han originado que las especies
de flora y fauna se encuentren en peligro
de extinción.

La propiedad de la tierra puede ser
ejidal, comunal y privada. El pueblo
mazahua produce principalmente maíz y,
en menor cantidad, frijol, trigo, cebada,
avena y papa; en algunos municipios
cultivan chícharo, hortalizas y flores. La
producción es básicamente para el
autoconsumo. La actividad pecuaria es
de baja escala, no obstante constituye un
apoyo importante para la economía fa-
miliar, principalmente la cría de ganado
ovino y bovino. En algunos municipios se
produce madera en rollo, raja para leña
y carbón de encino.

Las actividades productivas las realizan
en forma familiar y recurren a sus parien-

tes más cercanos en la época de mayor
trabajo en los cultivos. Utilizan herra-
mientas tradicionales como mulas y bue-
yes en las labores agrícolas; en las me-
setas y valles recurren al tractor para la
roturación, barbecho, rastra y apertura
de surcos, en algunos casos utilizan tam-
bién la sembradora.

Mujer Mazahua cultivando la tierra
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Viviendas  de los Otomíes

Los Otomíes

Junto con los pames, mazahuas,
matlatzincas y los chichimecas-jonaz, in-
tegran la familia lingüística otomiana
que a su vez forma parte del menciona-
do tronco otomangue.

Lengua

La mayoría son bilingües, durante siglos
han conservado su lengua hñahñu, esta
palabra se forma de ñä que significa ha-
blar y de hñü que viene de xiñu, nariz en-
tonces hñähñü puede entenderse como
los que hablan utilizando más palabras
con sonidos que se emiten con la nariz.

Características físicas del lugar

Región semi-desértica, clima templado
seco, altitud media de 1, 700 a 1, 800
m, paisajes grisáceos, y plantas xerófilas.

Flora

Maguey, árboles frutales (ciruelo, chaba-
cano, chirimoya, durazno, guayaba,
higo, lima, limón, manzana, naranjo,
nogal, pera, perón tejocote), uva y
xoconochtle.

Fauna doméstica

Ganado vacuno, ovino, caprino, porci-
no, asnal, caballar, aves de corral, pe-
rros y gatos.

Fauna silvestre

Ardillas, armadillos, cacomichtle, cone-
jo, coyote, liebre, murciélago, onza, rata
casera y de campo, ratón, tejón,
tlacuache, tuza, zorra, zorrillo, lechuza,
lagartija, víbora de cascabel, cenzontle y
zopilote.

Características económicas

Sus transacciones económicas general-
mente se hacen con dinero en efectivo,
aunque muchas personas también efec-
túan el trueque de objetos, como cam-
biando leña, cal, xité, pencas de
lechuguilla empleadas como
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escobetillas, hierbas medicinales, semi-
llas.

Las actividades productivas son:  gana-
dería, cacería, pesca, artesanía, alfare-
ría, metalistería, textilería y otras labores
pequeñas como jarcería y cordelería.

Artesanías

Han creado obras de gran originalidad y
belleza como los instrumentos musicales
en miniatura, realizados en madera de
enebro con incrustaciones de concha de
abulón.

También elaboran adornos que usan
para sus vestidos, tanto del hombre
como de la mujer y, otros son usados
como adornos para sus casas.

Vestimenta

Los hombres usan sombrero de palma,
pantalón de manta atado con cinta bor-
dada, camisa de manta y huarache de
llanta.
Las mujeres faldas bordadas, blusa de
manta bordada, queztquémel bordado a
mano o en telar, una cinta bordada ceñi-
da a la cintura y huarache de llanta.

Vestimenta Otomí
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La problemática social y/o política de las
comunidades indígenas es muy compleja,
distinguiéndose entre otros aspectos de
manera general en las cuatro etnias del
Estado:

*Problemas de Tenencia de la tierra

*Preservación y explotación de sus recur-
sos naturales

*Pérdida de la identidad

*Pérdida de valores culturales

*Divisionismo muy marcado por partidos
políticos

*Alto índice de marginación

*Alto índice de analfabetismo

*Alto índice de alcoholismo

*Fenómeno de migración

Problemática Social y
Política

Cabe mencionar que a los pueblos
indígenas se les ha señalado como zonas
de producción de estupefacientes, de
manera específica la región de la Costa.

Pero esto ha sido provocado por diversos
grupos ajenos a las comunidades de
indígenas, que se dedican a este tipo de
cultivos dándoles un mal uso a esas
tierras, culpándose casi siempre a los
indígenas, cuando en realidad ellos
tienen una concepción muy diferente en
cuanto a la explotación y aprovecha-
miento de la tierra.

La mayoría de los niños indígenas sufren de analfabetis-
mo y esto desencadena muchos otros problemas en las

comunidades.
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Influencia Religiosa

Aún cuando existe una introducción muy
acentuada de sectas y grupos religiosos
al interior de los pueblos indígenas del
estado, la religión predominante en los
mismos es la Católica Romana.

Las creencias y prácticas religiosas de los
indígenas eran muy variadas. Los indíge-
nas disponían de jefes religiosos que
ocupaban todo su tiempo en las tareas
propias de su cargo, así como de tem-
plos o edificios dedicados a la adora-
ción de sus respectivos dioses.

Los pueblos de otras regiones tenían sa-
cerdotes que desempeñaban esta activi-
dad durante parte de su tiempo y por lo
general carecían de templos permanen-
tes.

Los sacerdotes y chamanes ocupaban un
lugar importante en la sociedad.

La mayoría de los grupos indígenas creía
en una fuerza espiritual como origen de

toda la vida. La fuerza divina se plasma-
ba de diversas formas: como luz y fuerza
de vida, centrada en el Sol; como fertili-
dad y poder, ubicada en la Tierra; como
sabiduría y poder de los dirigentes terre-
nales, reflejada en ciertas criaturas como
el jaguar, el oso o las serpientes.

Los devotos religiosos potenciaban sus
facultades de percepción de la divinidad
utilizando a veces plantas alucinógenas,
como el peyote, o en ocasiones ayunan-
do y entonando canciones hasta alcanzar
visiones espirituales.

Los indígenas, creían que el alma de los
difuntos viajaba a otra parte del univer-
so, donde disfrutaba de una existencia
placentera mientras que desarrollaba las
actividades cotidianas. El alma de las
personas desdichadas o perversas vaga-
ba por los alrededores de sus antiguas
viviendas, provocando desgracias.

Indígenas devotos
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Desde su fundación, el Instituto Nacional
Indigenista, ahora llamado Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas,  ha tenido entre sus
objetos generar y difundir información
sobre las características y problemáticas
de los pueblos indígenas.

Debido a esto ha producido infinidad de
materiales documentales y concentrando
grandes volúmenes de información en
diversos acervos especializados, que hoy
constituyen un patrimonio cultural de
inestimable valor.

En 1996 se planteó la necesidad de
integrar dichos acervos (arte y tecnología
indígenas, biblioteca, cineteca, videoteca,
fototeca, fonoteca y mapoteca), adminis-
trados entonces por diferentes áreas de la
Dirección de Investigación y Documenta-
ción.

El Centro de Información
y Documentación de La
Huatapera

Los objetivos principales fueron: actuali-
zar los sistemas de clasificación, produc-
ción, acopio y conservación, así como
los servicios de información y ampliar su
cobertura, tanto nacional (principalmente

en los estados que cuentas con pobla-
ción indígena originaria o migrante)
como internacional. También, se propuso
crear o consolidar Centros Regionales de
Información y Documentación, con el

Biblioteca del Museo donde se encuentra información de los pueblos indios
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mas radiofónicos). También se cuenta
con un importante número de documen-
tales y películas etnográficas realizados
por el CDI, videos propios de cintas de
cine y video de diferentes instituciones
nacionales.
Los centros de Información y Documenta-
ción tienen planteados los siguientes
objetivos:

* Organizar información especializada,
actual y confiable que fundamente el
establecimiento de políticas y la
planeación de programas en materia
indígena, para servir de fuente fidedigna
a los organismos gubernamentales, a las
organizaciones indígenas, a las institucio-
nes académicas y a todos los sectores
sociales del país.

* Reunir, organizar, catalogar, estudiar,
resguardar y preservar la documentación
y testimonios en torno de la población
indígena contemporánea, mediante la
consolidación de acervos especializados

propósito de establecer una red de
información sobre demografía indígena
que permitiera actualizar los conocimien-
tos de manera mucho más eficiente.

Tales acervos reúnen un amplio número
de materiales bibliográficos,
hemerográficos y documentales; de
orden cartográfico (planos y mapas),
fotográfico (imágenes históricas y con-
temporáneas) y sonoro (fonogramas de
música indígena, historia oral y progra-

de documentación que, además de
brindar servicios públicos de informa-
ción, establezcan lineamientos normati-
vos para el uso, protección y salvaguar-
de del patrimonio histórico, etnográfico y
documental del CDI.

* Difundir las colecciones que componen
los acervos del CDI, mediante diferentes
estrategias de coordinaciónEl orden de los estantes de libros es importante

Aquí se ve como es que todos los libros que llegan son
bien guardados y acomodados para su fácil consulta.
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interinstitucional, tanto en los estados
donde labora el Instituto como en las
entidades que no cuentan con población
indígena.

* Compilar de manera sistemática el
conocimiento objetivo de las condiciones
en que se han desarrollado los pueblos,
para dar posibilidad al análisis de su
desarrollo y su comparación con los
restantes sectores de la nación.

Sus tareas específicas son:

* Organizar los acervos del CDI para
ofrecer servicios de información especia-
lizada en los pueblos indígenas.

* Establecer lineamientos normativos para
el manejo y organización de los acervos
documentales y etnográficos del Centro
de Investigación, Información y Documen-

tación de los Pueblos Indígenas de Méxi-
co (CIIDPIM), como de la red de Centros
Regionales de Información y Documenta-
ción (CRID).

* Desarrollar actividades especializadas
de conservación y mantenimiento preven-
tivo de los acervos.

* Sistematizar información y producir
catálogos.

* Difundir la información de los acervos.

* Actualizar e incrementar los acervos de
manera planificada.

* Producir informes y documentaciones
sobre las principales problemáticas que
afectan a la población indígena.

Kuricaveri Gaspar Ortega, director del Museo de los 4
Pueblos Indios, Huatapera

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


56
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


57
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



58
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


59

La Huatapera es un importante centro
turístico de la ciudad de Uruapan. Está
convertida ahora en un Museo de Arte y
de Tradición indígenas, y es un monu-
mento de carácter histórico que debe ser
reconocido con más interés y responsa-
blemente resguardado por los
uruapenses, por los michoacanos y por
todos los que aún están interesados en
la tradición, la historia y la cultura,
pilares de la identificación y del cariño a
lo que es nuestro.

Centro Turístico
La Huatapera

Parte de la fachada de la Huatapera

Gildardo Gonzáles Ramos,  indígena
purhépecha que nació el 8 de julio de
1926, originario del pueblo de
Patámban, Tangancícuaro, Michoacán.

Licenciado en antropología, egresado en
1957 de la escuela Nacional de Antro-
pología e Historia,  inició sus primeros
trabajos profesionales en el departamen-
to de investigaciones económicas de la
universidad obrera, en México D.F.

Posteriormente el año de 1958, fue cuan-
do dio curso a su destino de incansable
labor indigenista por más de 40 años.

El Antropólogo Gildardo, reflejó en sus
libros sus raíces indígenas y en los pro-
blemas que enfrentó para apoyar los
muy distintos procesos que los pueblos
indios determinaron hacer, de manera
que caminó , caminó, caminó … Así con
los pueblos Mixtecos, Seris, Mazatecos,
Mayas , Raramuris, Coras, Huicholes,
Chichimecas, Tepehuanes y los de su cul-

tura misma, los Purhépecha. Esto, lo que
hizo, lo platicó, lo analizo, lo discutió, lo
consenso  y trabajo, con hombres y mu-
jeres de la talla de Alfonso Caso , Julio
De la Fuente, Gonzalo A. Beltrán, los
hermanos Alberto y Luis Beltrán, Juan de
la Fuente, Gonzalo Beltrán, entre otros.

A los 70 años en 1996 contribuye con la
Asociación para la Defensa de los Dere-
chos Indígenas de Michoacán, A. C.  Y
en 1999  creó con otros destacados y
distinguidos indígenas otra que denomi-
nan Tarhiakuri, A. C. con la finalidad de
buscar alternativas de apoyo para los
pueblos indios de Michoacán y en la cual
há sido nombrado por unanimidad Presi-
dente del Consejo Coordinador.

Es por su gran contribución a los pueblos
indígenas que La Huatapera lleva su
nombre.
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El museo La Huatapera cuenta con salas
de exposición, biblioteca, capilla,
fonoteca, videoteca; y en ella se está
llevando a cabo el proyecto del CRID
(Centro Regional de Información y Docu-
mentación), lo cual la hace aun mas
valiosa para nuestra comunidad.

En su sala dedicada a “Los cuatro pue-
blos” el visitante puede gozar la riqueza
cultural de estos pueblos indígenas, a
través de su obra material más represen-
tativa: entre las que destacan piezas
relacionadas con su vida cotidiana y
laboral, religiosa, lúdica y artística.

En la sala permanente “El maque en
Michoacán” puede apreciarse el valor
cultural de una histórica línea de produc-
ción artística del pueblo P’urhépecha, así
como las diferencias estéticas y tecnológi-
cas que caracterizan a los centros produc-
tores del maque michoacano: Uruapan,
Quiroga y Pátzcuaro, cada uno con su
sello particular, tanto por el tipo de

productos elaborados, como por las
técnicas, diseños y acabados.

Através de sus dos salas temporales, La
Huatapera muestra a la sociedad
michoacana y a sus visitantes, diversas
exposiciones con temáticas relacionadas
con la vida, costumbres y cosmovisión de
los indígenas de México.

En la Capilla pueden disfrutar de un
maravilloso mural que data del siglo ral,

Huatapera, museo de arte y tradición

XVI y, cada mes, de una pieza sobresa-
liente elaborada por manos indígenas de
México.

La Huatapera, además de las activida-
des museísticas ya mencionadas, es la
sede del Centro de Información y Docu-
mentación que tiene como objetivo
principal concentrar y difundir todo lo
que concierne a los más de 60 pueblos
indígenas que configuran el mosaico
cultural del país, haciendo un especial

Estante de donde el público en general puede  hacer
consultas  de libros.
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énfasis en los pueblos indígenas de la
entidad.

El centro cuenta con un espacion acondi-
cionado en el que los estudiantes, inves-
tigadores y el público en general, pue-
den consultar cómodamente libros,
revistas, videos, fonogramas, mapas,
etc.
También, el Centro dispone de informa-
ción actualizada en medios magnéticos
que permiten al usuario acceder a im-
presiones de la información requerida.
El Centro está dividido en:

·Biblioteca: Integrada por una selección
de libros, revista, folletos, catálogos y
demás impresos que versan sobre la
temática indígena.

·Fonoteca: Contiene casetes y discos
compactos sobre música indígena de
diferentes regiones del país, así como el
equipo de audio para consultarlo.

·Mapoteca: Reúne material cartográfico
de las regiones indígenas del estado y
del país.

·Fototeca: Conformada por un registro
fotográfico de  los pueblos indígenas del
estado.

·Videoteca: Concentra material
videográfico que trata sobre diversos
aspectos culturales de los pueblos indí-
genas de México.

·Sala de usos múltiples: Espacio destina-
do a la exposición de conferencias,
presentación de libros, ciclos de cine y
video, etc.

Con esta iniciativa, el nuevo museo de
La Huatapera contribuye de manera
importante al desarrollo educativo y
cultural del estado, además de promover
el respeto y la tolerancia hacia la diversi-
dad cultural del país.
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La Huatapera como uno de los centros
históricos importantes con los que aún
cuenta el estado y que se encuentra en
nuestra ciudad, es actualmente El Museo
de los Cuatro Pueblos Indios, como se
mencionaba anteriormente.

En estos momentos, su imagen es muy
deficiente, ya que la Huatapera debe
reflejar en su imagen todo lo que en ella
encierra. Su imagen actual es sencilla; se
trata de una flor con cuatro divisiones
todo encerrado en un cuadrado. No
maneja tipografía dentro del logotipo,
la ubica debajo de él. Los colores no los
tiene definidos ya que, según sea la
aplicación será el color. Es solo a una
tinta; en conjunto carece de impacto
visual.

No se puede decir que la Huatapera
tenga alguna imagen corporativa, ya
que sólo cuenta con su logotipo, que no
es aplicado en gran parte de artículos ni
dentro de la misma instalación.

En la instalación se cuenta actualmente
con cuatro salas de exposición; una
biblioteca, (en donde se encuentra la
fonoteca), videoteca. También cuenta con
la capilla; para la orientación de los
visitantes no existe ningún tipo de señala-
miento que indique qué camino seguir, ni
tampoco los nombres de las salas de
exposición ya que cada una de las salas
contiene diversas artesanías o pinturas.
La biblioteca se encuentra detrás de
estas salas de exposición.

Situación Actual

Imagen Corporativa de La Huatapera

Para analizar la situación de la
Huatapera ante la población se llevaron
a cabo encuestas que se les hicieron al
público en general, porque era impor-
tante considerar a todo tipo de persona
de edades diferentes.

Las encuestas se hicieron con preguntas
abiertas  como: ¿Vives en Uruapan?,
¿Has visitado la Huatapera?, ¿Cuándo
fue la última vez?, Marca las áreas que
sabes que se encuentran dentro de la
Huatapera.

Estas preguntas se realizaron con el fin
de saber con mayor precisión que tan
grande es el desconocimiento de la po-
blación acerca de las instalaciones con
las que cuenta la Huatapera y para re-
afirmar el problema.

Se elaboraron otro tipo de encuestas en
donde solo se preguntaba si reconocian
la imagen actual del museo La
Huatapera y el resultado de dichas en-
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cuestas también confirmaron el problema
ya que se demostró que la gente efecti-
vamente no identifica la imagen actual
del museo.

También, con las encuestas se demostró
que el público, desconoce las instalacio-
nes de La Huatapera.

Otra de las carencias que tiene La
Huatapera es la falta de señalización
dentro de ella, es por esto que se propo-
ne realizarla, para facilitar el acceso de
los visitantes y, por último se renovará la
imagen actual ya que tampoco es reco-
nocida por los habitantes de la propia
ciudad, esto nos habla del problema que
presenta La Huatapera de Uruapan.

Resultados de las encuestas aplicadas a 100 personas,
de 17 a 25 años de edad.

 la reconocen
 

 la reconocen
 
SÍ

¿Conoce esta imagen?

80%

20%
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El Diseño Gráfico es la disciplina que
tiene como objetivo analizar problemas
de comunicación, resolverlos y presen-
tarlos de forma gráfica.

Es el resultado de un largo proceso,
que incluye experimentación con mu-
chas posibilidades hasta que se encuen-
tra la adecuada. El diseñador gráfico
logra brindar este toque de identidad
en diversos tipos de productos y servi-
cios; maneja conceptos, códigos; sus
mensajes deben ser estructurados,
programados de una manera directa,
clara, ausente de soluciones complica-

das para poder ser fácilmente
entendibles y captados por los recepto-
res.

El Diseño Gráfico ha sido utilizado desde
la antigüedad; el desarrollo de la escritu-
ra y el lenguaje visual tienen sus orígenes
en imágenes sencillas, existe una relación
estrecha entre el dibujar imágenes y el
trazar los signos de la escritura, ambas
son maneras naturales de comunicar
ideas y el hombre primitivo las utilizó
como medio elemental para registrar y
transmitir información.

En todo el mundo, desde África hasta
Norteamérica, el hombre prehistórico ha
dejado numerosos petroglifos, signos
esculpidos o simples figuras en la roca.
Muchos de estos signos son pictografías y
algunos símbolos que representan ideas o
conceptos. Así, estos pictogramas fueron
los inicios de la comunicación visual

para la sobrevivencia y creadas con fines
prácticos y rituales.
Años más tarde, los egipcios fueron el
primer pueblo que elaboró manuscritos;
en ellos las palabras y los dibujos se
combinan entre sí para transmitir la infor-
mación; los escribas y artistas eran los
encargados de elaborar papiros funera-
rios.

Historia del Diseño
Gráfico

Primeros modos de escritura utilizada por el hombre

Primer modo de comunicación
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El formato de los papiros ilustrados
egipcios, se desarrolló de modo regular.
Se escribía en columnas verticales, de
derecha a izquierda, separadas por
rayas.
Después de la escritura, el segundo
invento más importante en la historia de
la humanidad es la imprenta, la cual fue
creada por los chinos; consistía en la
impresión en relieve: se imprimía una
imagen sobre una superficie plana y se
recortaban los espacios que dejaba la
imagen de manera que ésta resaltara
sobre la superficie.

La imprenta evolucionó a partir de los
sellos grabados para identificar marcas;
los sellos “cortados” eran un método
similar a los sellos de goma de nuestros
días.
En 1440, Gutenberg empleó y mejoró la
imprenta como medio de reproducción,
apoyándose en sus tipos móviles metáli-
cos. Entre los años 1760 y 1840, tuvo

lugar en Inglaterra la Revolución Indus-
trial. Este periodo se caracterizó por un
mayor avance de la comunicación gráfi-
ca, como fue el incremento en la repro-

ducción de materiales impresos. Se
expandió la escala de medidas tipográfi-
cas y el estilo de los tipos de letras,
ocurrió la invención de la fotografía y un
poco más tarde, los medios para impri-
mir imágenes fotográficas.

Fue hasta finales del siglo XIX cuando la
tecnología de la impresión avanzó; el
diseño gráfico se estableció como una
profesión y se integró en diferentes áreas
como publicidad, exposición etc. Las
bases del Diseño Gráfico de la actuali-
dad provienen del movimiento de Artes y
Oficios fundado por William Morris,
para el cual se apoyó en la ornamenta-
ción medieval y en las formas naturales.
Fue un estilo de decoración gráfico que
abarcó una amplia variedad de objetos.

En el año de 1919 se dio la influencia
más importante del diseño Contemporá-
neo, la Bauhaus, escuela de arte y dise-

Primeros impresos
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ño fundada en Weimar (Alemania) por el
arquitecto, diseñador y maestro Walter
Gropius, quien enseñó los principios que
se han convertido en fundamentos de
casi todos los aspectos de Diseño Gráfi-
co del siglo XIX.

Desde el siglo XIX, al hacerse más fácil la
reproducción de la ilustración, cobró
importancia la presentación y empaque
de productos comerciales. Debido a la
competencia, el arte del diseño gráfico ha
ido ganando importancia, así como
también ha ido aumentando en todos los
demás aspectos del diseño en la indus-
tria, tecnología, arquitectura y comercio.

En la rama del Diseño Gráfico, la tipogra-
fía tiene un valor fundamental, ya que
recibió dos influencias principales durante
el periodo comprendido entre las dos
guerras mundiales. Fueron los rotulistas y
tipógrafos Stanley Morison y Eric Gill. La

tipografía como disciplina tuvo sus mejo-
res ejemplos en los libros producidos en
los años veinte y treinta del siglo pasado.

El desarrollo de la maquinaria y la ex-
pansión de mercados provocó que los
sellos y las marcas de fábrica ganaran
valor e importancia, pero los sistemas de

identificación visual que se iniciaron
durante los años cincuenta fueron mucho
más allá de la marca de fábrica o del
símbolo.

Al unificar todas las comunicaciones a
partir de una organización, podía esta-
blecer una imagen coherente para reali-
zar metas específicas.
Cada vez más, el diseño de las marcas
de fábrica y el sistema de identificación
visual durante los años cincuenta tomó
importancia para el desarrollo corporati-
vo.

La explosión del diseño gráfico comenzó
en Europa en los años sesenta, aunque
había empezado antes en los Estados
Unidos. Tuvo su origen en la prosperidad
del consumo, que provocó un aumento
masivo de la publicidad, el periodismo y
la publicación de libros así como la
expansión de la televisión y la radio.

Algunos movimientos tuvieron una escasa
influencia en el diseño gráfico, por ejem-
plo el fauvismo y el expresionismo ale-
mán; otros (como el cubismo, futurismo,
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el dadá, el surrealismo, la escuela de
Stijl, el suprematismo y el constructivis-
mo) tuvieron un impacto directo sobre el
lenguaje gráfico de la forma y la comu-
nicación visual del siglo XX.

La evolución del diseño tipográfico del
siglo XX, está íntimamente relacionada
con la pintura, la poesía y la arquitectura
moderna. Gran parte del diseño actual
elementos del arte con los de la industria
y el comercio.

Los diseñadores gráficos enfrentarán
asombrosos retos en el siglo XXI, muchos

de ellos resultado del desarrollo acelera-
do de los medios electrónicos.
La tecnología es una herramienta muy
poderosa que ha transformado al diseño
gráfico y a los tiempos de trabajo,
abriendo nuevas posibilidades creativas.

Ahora el diseñador tiene el control de
muchas de las fases del proceso del

Uno de los logotipos más reconocidos en el mundo.

La manzana de Macintosh es un buen ejemplo de que los
logosímbolos pueden ser reconocido
sin necesidad de un texto.

Absolut, una marca que ha ido  tomando importancia
gracias a las acertadas innovaciones que se le han hecho
a su diseño sin perder el origen con el cual se dió a
conocer.

proyecto pero, al mismo tiempo, tiene
más responsabilidades; por ejemplo,
una computadora brinda la facilidad de
darle solución a un problema oprimien-
do un botón, pero exige una mayor
capacitación, pues cada día hay innova-
ciones tecnológicas que se van estable-
ciendo.
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La historia del diseño en México es muy
joven, tiene cincuenta años como profe-
sión y cuarenta años aproximadamente
como carrera universitaria. En la década
de los años sesenta y principios de los
setenta, iniciaron los programas de
enseñanza para diseño gráfico en Méxi-
co, después de practicarse por mucho
tiempo la estampa y el arte publicitario y
editorial. Instituciones públicas y Universi-
dades particulares previeron e
institucionalizaron el diseño, el cual se

desarrolló con más fuerza en el ámbito
académico que en el profesional, donde
diseñadores industriales (e incluso arqui-
tectos) abarcaron el mercado profesional
del diseño gráfico.

La obra de Vicente Rojo fue el vehículo
visual que permitió abrir los ojos al arte
contemporáneo. Además de su trabajo
como diseñador gráfico, Rojo ha realiza-
do desde 1958 numerosas exposiciones
individuales de pintura y escultura en
México y en otros países. Propone una
forma de resolver las ideas de manera
concisa y clara, tomando en cuenta la
economía de los medios y la estética con
buen gusto. Su diseño parte de un mínimo
de recursos técnicos, manejados con
gran imaginación. Recibió el premio
Nacional de Arte en  1991, fue nombra-
do (en  1993) creador Emérito por el
Sistema Nacional de Creadores de Arte;
desde 1994 miembro del Colegio Na-
cional.

En el año olímpico, México se presentó
al mundo como un país en crecimiento,
capaz de organizar un evento tan gran-
de, no sólo en lo deportivo, sino también
en lo cultural.

El diseño gráfico realizado para la Olim-
piada, promovió e informó sobre los
eventos deportivos, culturales mediante
imágenes de nuestro arte y tradiciones.

Historia del Diseño
Gráfico en México

Cartel de las primeras Olimpiadas en MéxicoPintura VOLCAN EN EXPLOSIÓN de Vicente Rojo
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Publicaciones, carteles, logotipos, señali-
zaciones son algunas de las muchas
aplicaciones de aquella fiesta del depor-
te para las juventudes del mundo; este
magno evento tuvo como significado
especial el inicio del Diseño Gráfico
como profesión en México.
En los años setenta se fundaron algunas
asociaciones; en 1975, el CODIGRAM
(Colegio de Diseñadores Industriales y
Gráficos de México, A.C.) seguido por el
Patronato Nacional de Asociaciones de
Diseño que, entre sus principales funcio-
nes, entrega anualmente el Premio Méxi-
co.

En los ochenta se fundó la Academia
Mexicana de Diseño, el Consejo de
Diseñadores, el Consejo de Diseñadores
de México (Quórum) y la Asociación
latinoamericana de Diseño (ALADI), cuyo
principal interés es la promoción del
diseño latinoamericano.
A partir de los principios de los años
noventa surgieron en nuestro país diver-
sas revistas de diseño, como a! Diseño,
DeDiseño, Merca 2.0, Creativa  y DX.

También podemos mencionar La Bienal
Internacional del Cartel desde 1990, la
cual, a diferencia de otros concursos,
foros, coloquios o encuentros de diseño,
se ha incorporado a un movimiento
abierto a la cultura visual que permite
exponer y contrastar diversos pensamien-
tos con las propuestas de los diseñadores
mexicanos.

Desde hace algunos años, México ha
empezado a crear conciencia de la gran
importancia que tiene el diseño gráfico,
principalmente en las grandes corpora-
ciones. Estas lo han entendido, ya que en
la mayoría de las empresas pequeñas y
medianas, los dueños se ocuparon de
hacerles a sus productos empaques, sin
tomar en cuenta la opinión de un espe-
cialista que le hiciera un diseño adecua-
do.

Cartel de la 8° Bienal del Cartel en Jalapa Ver.
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Identidad Corporativa

La identidad corporativa es el conjunto
de elementos formales que representan a
una entidad u organismo social, la
imagen gráfica por la que es reconocida
y que, por otra parte, refleja una serie de
cualidades que posee dicha entidad y
quiere darse a conocer ante el público.

El hecho de que un organismo social
cuente con una identidad corporativa es
muy importante, ya que con ella se da
presencia al lugar, además de que la
gente la identifica fácilmente.
La empresa, hoy en día, más que una
productora de bienes, es una emisora de
comunicaciones. La identidad visual
rebasa el soporte material del producto
o del objeto, conquistando un campo
inusitado, que es el de las telecomunica-
ciones.

La identidad deberá crear un sistema de
formas, figuras, colores y, principalmen-
te, un concepto, que transporte ideas,
impresiones psicológicas y una alta
capacidad de pregnancia acerca de la
personalidad de la empresa.

Ejemplos de aplicaciones de la Identidad Corporativa

Imagen de identidad Corporativa Teleaviles
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Logotipo

Un elemento de gran importancia dentro
de la Identidad Corporativa es el
logotipo, el cual es la forma gráfica que
se da al nombre. Una de las funciones
del logotipo es identificar un producto,
un servicio o una empresa.

El diseñador de marcas y logotipos no es
un simple dibujante; debe desempeñar
muchos papeles diferentes, en especial lo
referente a:

Estrategia: elabora una estrategia de
diseño para su cliente.

Investigación: explora y ensambla una
gran cantidad de informaciones diversas.

Creación: hace uso de su capacidad
creativa y los datos disponibles para
resolver un problema de diseño.

El diseñador de una nueva marca o
logotipo dispone de una gran variedad de

tipos y estilos de donde elegir los cuales,
abarcan desde simples representaciones
gráficas del nombre, quizá derivados de
la firma del fundador de la empresa,
hasta símbolos completamente abstrac-
tos que pueden utilizarse en combinación
con el nombre corporativo, o con el
nombre del producto.
Sin embargo, no todos los estilos del
logotipo funcionan igualmente bien en
todas las situaciones, y la comprensión
de los diversos tipos de logotipos dispo-
nibles y de sus aplicaciones pueden ser
valiosas para el diseñador, limitando su
imagen de opciones. En los primeros
tiempos de los productos de marca, era
común que el propietario de un negocio
pusiera su firma en negocios. Las firmas
auténticas quedaron sustituidas inevita-
blemente por firmas impresas, y se hizo
corriente que los fabricantes pusieran
anuncios advirtiendo que ningún produc-
to que no llevara esa firma fuera auténti-
co.

Logotipo de la marca de ropa LACOSTE

Logotipo de Ron Bacardi

Logotipo de Sabritas
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Tipos de Logotipos

Logotipos solo con nombre

Los logotipos sólo con el nombre trans-
miten al consumidor un mensaje inequí-
voco y directo, en una época en que el
precio de los medios de comunicación y
el de llegar al consumidor aumenta cada
vez más.

Sin embargo, los logotipos sólo con el
nombre son apropiados únicamente
cuando el nombre es breve y fácil de
utilizar.

Cada vez que se utiliza el logotipo, el
nombre corporativo desempeña necesa-
riamente un papel clave en la comunica-
ción. Algunos ejemplos son: Kellogg’s,
Avon, Firestone, Xerox, etc.étera.

Tratan con un estilo tipográfico caracte-
rístico, pero lo sitúan dentro de un simple
símbolo visual: un círculo, un óvalo y un

Logotipos con nombre y
símbolo

Logotipos asociados

Gozan de libertad, habitualmente no
incluyen el nombre del producto o de la
empresa, pero se asocian directamente
con el nombre, el producto o área de
actividades; algunos ejemplos son la
concha distintiva de Shell Oil,  y el escu-
do de armas al estilo británico en el
logotipo de British Airways. Los logotipos
asociativos son juegos visuales simples y
directos. Tienen la ventaja de ser fáciles
de comprender y proporcionan a sus
propietarios una gran flexibilidad

cuadrado. Ford, Texaco, Du Pont y Fiat
adoptaron este enfoque. También hay
iniciales en los logotipos, como SM e
IBM.
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Logotipos alusivos

En los logotipos alusivos se ha dicho que
la “estrella” de Mercedes alude a un
volante, aunque la relación puede ser
pura coincidencia. Pero la A distintiva del
logotipo de Alitalia, está ideada, sin
duda, para recordar el timón de cola de
un jet. De manera similar, la punta de
flecha india utilizada por Anaconda
Industries es una alusión a los primeros
tiempos de la minería de cobre en terri-

torios indios, y las ondulaciones del
escudo de  aluden a ondas sinoidales u
ondas de radio.

La mayoría de las veces los empleados,
los clientes, los inversionistas, y otras
partes interesadas a menudo parecen
estar más contentos con un logotipo
totalmente abstracto, ya que les resulta,
en la mayor parte de los casos más
funcional.

Logotipo de Philips

Estrella de la marca de carros Mercedes Benz

Mascota de la marca de llantas Michelin
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Color Corporativo

El color es un fenómeno óptico que tiene
gran efecto asociativo y psicológico. El
color es un componente primario del
estilo de empresa. Es una ayuda para la
pregnancia que es el objeto de la identi-
dad corporativa. Y esto, a pesar de que
es difícil realizar colores que sean total-
mente exclusivos, en especial cuando
sólo se tiene un  secundario para usarlo
principalmente con el casi inevitable
empleo del negro en la tipogrfía.

Cualquier color adicional es un factor
que incrementa los costos de impresión y,
además, tiene una importancia decisiva
si sale directo del frasco de tinta o puede
realizarse a través de una separación de
colores, con  base en el  magenta, azul
oscuro, amarillo y negro, que son  colo-
res básicos de la impresión a cuatro
tintas, para muchos colores puros que
para una identidad corporativa son los
más atractivos.

Los tintas no tienen las mismas connota-
ciones en todo el mundo, sino que están
determinados culturalmente, esto es algo
que se debe de tomar en cuenta cuando
se elaboran las identidades corporativas.

Existen  dos funciones en el diseño de
Identidad Corporativa, que son visibili-
dad y psicología de los colores.
Es muy importante la resistencia a las
deformaciones cuando se pasa de un
logo de color a blanco y negro, ya que
el resultado puede cambiar totalmente.

Los estudios realizados por Duca y
F. Enel, nos dan estos resultados:

a) La visibilidad de los colores disminuye
con la asociación de otros colores.

b) El impacto de los colores se clasifica
en el siguiente orden:

1. Negro sobre blanco
2. Negro sobre amarillo
3. Rojo sobre blanco
4. Verde sobre blanco
5. Blanco sobre rojo
6. Amarillo sobre negro

El color rojo de la marca de coca-cola, es muy
importante para la imagen del producto

Sus colores la hacen identificarse de los demás
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7. Blanco sobre azul
8. Blanco sobre verde
9. Rojo sobre amarillo
10.   El rojo y el gris
11.   El rojo y el amarillo limón
12.   El rojo y el amarillo naranja.

d) La visibilidad de los colores, en fun-
ción del tiempo, es la siguiente:

rojo, visible en 266/10 000 de segundo
verde, visible en 371/10 000 de segundo
gris, visible en 434/10 000 de segundo
azul, visible en 598/10 000 de segundo
amarillo, visible en 963/10 000 de
segundo.

Tanto el color blanco como el negro se
encuentran en los extremos del espectro.
Los dos tienen un valor neutro que signi-
fica que tienen ausencia del color.
Estos refuerzan los colores que son com-
binados con ellos.

El gris ocupa un lugar intermedio entre el
negro y el blanco; por lo tanto, es un
factor de equilibrio.

El rojo significa vitalidad: este es el color
de la sangre y la pasió. Expresa entusias-
mo y dinamismo; es agresivo y exaltante.

El verde es el color de la naturaleza por
excelencia. Representa armonía, creci-
miento, exuberancia, fertilidad y frescura.
Tiene una fuerte relación a nivel emocio-
nal con la seguridad. Por eso en contra-
posición al rojo (connotación de peligro),
se utiliza en el sentido de «vía libre» en
señalización.
El verde oscuro tiene también una corres-
pondencia social con el dinero.

El color verde tiene un gran poder de cu-
ración. Es el color más relajante para el
ojo humano y puede ayudar a mejorar la
vista. El verde sugiere estabilidad y resis-
tencia.

El azul connota profundidad, provoca
tranquilidad y solemnidad.
Se le considera un color beneficioso tan-
to para el cuerpo como para la mente.
Retarda el metabolismo y produce un
efecto relajante. Es un color fuertemente
ligado a la tranquilidad y la calma.
El azul claro se asocia a la salud, la cu-
ración, el entendimiento, la suavidad y la
tranquilidad.
El azul oscuro representa el conocimien-
to, la integridad, la seriedad y el poder

El amarillo es el color más luminoso,
cálido y alegre. Es el color del sol y de la
luz. El naranja es acogedor, cálido y
dinámico
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Tipografía
Corporativa

La tipografía corporativa es comunica-
ción visual escrita, y una de las herra-
mientas del diseñador de identidad
corporativa.
La elección del tipo y la manera en que se
usa el material impreso, pueden ser un
factor que caracteriza a la identidad
corporativa.

Las familias de tipos para texto tienen
una gran variedad, que va desde la fina,
condensada, hasta la negrilla ampliada.
La mayor parte de las identidades corpo-
rativas tiene tres familias de tipos.
Tener demasiadas variantes de tipos
perjudica el reconocimiento instantáneo
de la imagen tipográfica de la identidad
corporativa.

La tipografía no son sólo letras y números,
sino también elementos impresos (como
líneas, bandas, símbolos o bordes). A la
hora de elegir un tipo para la empresa,

es conveniente especificar de qué sistema
se ha obtenido. En la comunicación
visual, el tipo desempeña dos funciones:
una es llamar la atención; la otra, rete-
nerla; para llamar la atención debe ser
llamativo y atractivo por lo que se apli-
can normas distintas; esto, con el fin de
transmitir una información más extensa y
detallada.

Existen miles de tipos que son adecuados
para titulares, introducciones cortas y
logotipos. Pero el número de familias de
tipos adecuadas para el texto es más
reducido.
En las identidades corporativas hay una
tendencia predominante, que es restringir
el número de familias que se emplea.
Esto es necesario, ya que se da uniformi-
dad a la identidad de la empresa y se
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hace reconocible al instante. La letra de
palo seco aparece como sinónimo de
eficiencia, orden y modernidad.
Los tipos de apariencia egipcia, con
colas del mismo grueso que la parte
vertical de la letra (como Serifa, Glypha,
Lubalin, Granph y Clarendon) tienen
gran cantidad de aplicaciones y se leen
con agrado. Algunas identidades corpo-
rativas combinan con éxito la letra sin
relieve con la de colas. La elección del
tipo es fundamental al diseñar una iden-
tidad corporativa.

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUUVWXYZ
1234567890@#%$”()¡?

Familia Tipográfica ( DISNEY )
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Aplicaciones de la Identidad
Corporativa

Aparte de crear el elemento gráfico que
representa a una entidad corporativa,
existen muchas más aplicaciones del
diseño gráfico, en donde el problema a
resolver gráficamente es la comunicación
de mensajes, ya sea sobre productos o
actividades. Si bien las normas por las
que se regirá el diseñador no se diferen-
cian generalmente de las contempladas,
ahora los medios en los que va a ser
hecho público condicionan de una mane-
ra muy notoria el trabajo del creador, el
cual debe tener en mente todas las
limitaciones a las que se va a someter la
aplicación de su idea original, antes de
desarrollarla.

Los campos de aplicaciones son todos
aquellos en los cuales la comunicación
se realiza a través de imágenes, ya sean
estáticas o en movimiento, en dos o tres
dimensiones, desde el cartel o el pequeño
folleto desplegable, hasta la realización
de un spot publicitario. El diseñador
gráfico es quien debe encontrar la forma

ideal de comunicar sus ideas de una
manera inequívoca y, al mismo tiempo,
estética.

información y le quite legibilidad a
distancia.

Otra de las aplicaciones es el folleto, que
es el más común de los elementos de
comunicación directa en todas sus varian-
tes de imagen de empresas. El folleto, al
contrario que el cartel, puede contener
bastante texto y mayor número de imáge-
nes ya que su lectura es voluntaria. Otra
de las aplicaciones se hacen en lapiceros,
corbatas, uniformes, papelería de la
empresa, etc. El tipo de aplicación que
se dé, dependerá de cada empresa, ya
quecada una tendrá objetivos diferentes.

Aplicacions de la identidad corporativa de una empresa

Aplicaciones de papelería de una identidad corporativa

Después de realizar la identidad corpo-
rativa de un establecimiento, ya sea
público o privado, se pueden hacer
varias aplicaciones, como el cartel, que
es uno de los primeros medios de comu-
nicación visual de esta época. Una de
las cualidades más importantes del cartel
tiene que ser la medida del texto y la
cantidad, tratando de que no sea mucha
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Semiótica

La semiótica es la ciencia que trata de
los sistemas de signos, dentro de las
sociedades humanas.
Es una ciencia que estudia la vida de los
signos en el seno de la vida social.

Signo

El signo se puede definir como el objeto
que representa de manera convencional
o natural una idea, marcando una ac-
ción para la que ya está condicionada

Símbolo

Es el signo, determinado por su objeto
dinámico solamente en el sentido en el
que está interpretado. No necesariamente
tiene que tener un solo significado, sino
uno global, que en cada caso conduce a
una lectura diferente, según el contexto.
Hay una tradición en todas las culturas
que relaciona figuras geométricas y
números con los arquetipos, generalmen-
te religiosos utilizados según algunos,
para conformar las ideas religiosas.
Tanto el signo como el símbolo son muy
utilizados en la vida diaria, pero con
diferentes connotaciones, según el con-
texto que los rodee.

Símbolo de las Olimpiadas

en sí mismo: una flecha significa direc-
ción por sí misma; en
otro contexto puede
simbolizar algo dife-
rente. Dentro del
signo encontramos el
significado y el
significante, el signifi-
cado, es la idea o
contenido que tenemos en la mente de
cualquier palabra conocida y, el
significante, es el conjunto de sonidos o
letras con que transmitimos el contenido
de esa palabra conocida.

Umberto Eco, escritor y profesor de semiótica italiano
que ha contribuido al estudio de los signos.
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Señalética

La señalética es la parte de la ciencia de
la comunicación visual que estudia la
función existente entre los signos que
ayudan a orientar a los individuos en un
espacio determinado, ayudando a organi-
zar y regular estas relaciones.

La señalética nace de la ciencia de la
comunicación social y la semiótica, que
es la encargada de estudiar los diferentes
signos y símbolos. La señalética nos
informa y nos orienta, está al servicio de
la gente, ayudando a una mejor seguri-
dad en los desplazamientos, además de
tener una mayor accesibilidad a los servi-
cios requeridos.

Señalamientos informativos
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Características de la Señalética

Finalidad-funcional/organizativa
Orientación-informativo/didáctica
Procedimiento-visual
Código-signos simbólicos
Lenguaje icónico-universal
Estrategia del contacto-mensaje fijos
Presencia-discreta/puntual
Percepción- selectiva
Funcionamiento automático/instantáneo
Especialidad-secuencial/discontinua
Persistencia memorial-instantánea

La finalidad de la señalética es informar
de manera inequívoca e instantánea. Su
sistema comunicacional se compone de
un código universal de señales y signos,
como son símbolos icónicos, lingüísticos y
cromáticos. Su estrategia de comunica-
ción es distribuir mensajes lógicos, fijos o
estáticos, dispuestos a la atención volun-
taria del público.
La señalética tiene una presencia silencio-
sa y discreta; sus disciplinas y técnicas
son el diseño gráfico de programas, la
ergonomía, el entorno o el medio am-
biente.

Este señalamiento de prohibición es de los más
reconocidos.
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Señalización

La señalización es y sigue siendo el
marcaje de los itinerarios, caminos, rutas
y lugares con el objetivo de identificar y
guiar al mismo tiempo.

Tipos de Señales

-Señales direccionales: son
las que ayudan a dirigirnos
de un lugar a otro.

-Preinformativas: son las que
nos indican lo que encontra-
remos más adelante.

-De identificación: ayudan a
identificar el lugar.

-Restrictivas o de prohibición:
son las que nos indican lo
que está prohibido.

Tipografía Señalética

No se puede afirmar que exista una
tipografía específica y exclusivamente
señalética. Las tipografías utilizadas en
señalética no deben tener trazos libres
ni deberán ser ornamentales, ya que
el ornamento es siempre algo que se
añade.

Debemos tratar de poner siempre
tipografía en minúsculas, ya que en
las frases largas es menos legible
poner únicamente mayúsculas.
Una de las tipografías más recomen-
dadas para señalética es la Univers,
debido a su gran legibilidad. Otra es
la Optima, ya que es legible y aporta
un rasgo de elegancia. Estas tipogra-
fías son las de uso más frecuente en
señalética, principalmente por el
grosor del trazo, el diseño limpio y
proporcionado y la abertura del ojo
tipográfico.

Las tipografías que son más aptas para
utilizarse en señalización son aquéllas
que tienen un índice alto de legibilidad,
ayudando a tener mayor rapidez en la
lectura, gracias al equilibrio adecuado
entre las proporciones de sus trazos.

Otro aspecto importante, que debe
considerarse al elegir la tipografía
señalética, es el de las connotaciones o
la psicología y la estética de la letra. La
claridad y ausencia de adornos ayuda a
que la tipografía sea más funcional y de
mayor utilidad. Es importante evitar el
uso de abreviaturas, sobre todo cuando
nos conducen a un error. Un ejemplo es
la letra “p” seguida de un punto y situa-
da antes de un nombre propio puede
significar diferentes cosas. Debe tomarse
en cuenta el no cortar palabras cuando
falta espacio: es más difícil captar una
palabra que está fragmentada que
completa. Otro aspecto importante es el
del tamaño de las señales, el cual se
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determina por el tamaño de las letras y
éste, a su vez, por el de los pictogramas.

Color Señalético

El uso del color en los sistemas de seña-
les de orientación comprende varios
criterios: de identificación, contraste,
integración, connotación, realce y de
pertenencia a un sistema de la identidad
corporativa o de la imagen de marca.
La función del color es destacar de ma-
nera evidente la información, con el fin
de hacerla inmediatamente perceptible y
utilizable.

La función informacional de los colores
señaléticos se determina, en parte, por la
complejidad organizacional y arquitectó-
nica del espacio, ya sea en departamen-
tos, secciones, plantas, etc.

El razonamiento psicológico considera a
los colores no por su impacto visual, sino
por lo que connotan; así, el color
señalético de un hospital será distinto al
de un zoológico o una feria.

Un aspecto que se debe considerar en el
color señalético es el estilo arquitectónico
del lugar, el ambiente, la intensidad de la
iluminación y el colorido que domina el
entorno.
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El Museo Dolores Olmedo

Donado al pueblo de México, tiene
como función principal dar a conocer y
difundir la colección privada más impor-
tante de la producción artística de Diego
Rivera, integrada por 137 trabajos del
muralista y pintor, 25 obras relevantes de
Frida Kahlo y 43 creaciones de Angelina
Beloff, así como una extensa y valiosa
colección de más de 600 piezas
prehispánicas procedentes de diversas
culturas indígenas antiguas del país,
muebles y objetos de la época virreinal y
una singular colección de piezas de las
artes populares de nuestra.

Tipografía: Su tipografía es con patines,
lo que denota mayor formalidad, es una
tipografía sería , elegante, y que cumple
con el cometido de dar la presencia
seria que necesita este museo.

Museos de México

Museo Franz Mayer

Ubicado en una construcción del siglo
XVIII, el museo alberga la colección
reunida por el alemán nacionalizado
mexicano Franz Mayer (1882-1975) a lo
largo de su vida. El museo está princi-
palmente dedicado a las artes decorati-
vas (mobiliario, trabajos de talla en
madera, objetos de plata, marfil, cerá-
mica de Talavera poblana, textiles y
trabajos de herrería) con objetos proce-
dentes de Europa, Oriente y la Nueva
España (México). Reúne asimismo en su
pinacoteca 42 del casi centenar de
pinturas europeas antiguas (siglos XIV a
XIX) que el señor Mayer logró juntar.

Análisis

Colores: se maneja a dos tintas que son
la vino y la blanca, lo que lo hace ver
uniforme y serio.

Gráfico: Su gráfico que acompaña la
tipografía es un elemento no comun en
formas pero que debe tener un significa-
do importante para el nombre de este
museo.

Conclusón: En general  es un logotipo
serio que denota la formalidad del
museo en conjunto por su tipografía ,
colores y gráfico, tiene presencia, y se
deja ver que esta enfocado para el
público de clase media alta.
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También cuenta con esculturas
devocionales procedentes de Europa,
Nueva España y Guatemala.

Análisis

Tipografía: su tipografía es con patines,
delgada por lo cual denota, seriedad y
elegancia.

Color: El color es vino y gris , mezcla
que lo hace lucir con gran presencia,
seriedad y elegancia.

Gráfico: consta de una firma que se
coloca como fondo del nombre del
museo es en color gris.

Conclusión: Es un logotipo el cual no
consta de un gráfico solo de tipografía,
pero que esto no lo demerita al contrario
, lo hace lucir con gran presencia , la
idea de colocar la firma detras del nom-
bre lo hace sobresalir y lucir mejor.
Su público al que va dirigido se persibe
que es a la clase media alta.

El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca
(IAGO)

Es un museo-biblioteca, creado por el
pintor Francisco Toledo, a través de la
Asociación Civil «José F. Gómez». Es una
hermosa casa del siglo XVIII, situada
frente al convento de Santo Domingo y a
un costado de la Plazuela del Carmen,
sobre la calle de Macedonio Alcalá.
Cuenta con cinco salas de exhibición,
tres de biblioteca, un patio central deco-
rado con bellas plantas y el café del
IAGO, con servicio de cafetería y restau-
rante especializado en platillos típicos de

la grastronomía oaxaqueña, en un am-
biente confortable y natural.

Análsis

Tipografía: Su tipografia es sencilla sin
patines, se maneja en altas, no es muy
sobresaliente la tipografía ya que se
encuentra dentro del logotipo y eso no la
hace llamativa ya que queda en segundo
plano.

Color: Los colores son los de la madera
tallada , lo que no hace ver que se
distinga muy bien el gráfico ni la tipo-
grafía.
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Gráfico:  Es una represnetación de una
escena , la cual no se distingue muy bien
por el numero de elementos de los cua-
les consta .

Conclusión: En general es un logotipo
que va dirigido a gente de tipo media y
alta, no es muy
llamativo e impregnante para el público.

Museo Nacional de las Culturas

Hablar del Museo Nacional de las Cultu-
ras nos remonta al corazón de la ciudad
de México y a un espacio que ha sido,
desde la vieja Tenochtitlan hasta nuestros
días, parte central de la narrativa históri-
ca de nuestro país. Al decir del cronista
Antonio de León y Gama en ese lugar
estuvo la Casa Denegrida, segundo
palacio de Moctezuma, misma que fue
concedida a Hernán Cortés según la Real
Cédula firmada en 1529. A la muerte de
su padre, Martín Cortés se vio obligado

a vender el predio a Felipe II dando fin a
un largo pleito por los derechos de
posesión. Desde ese momento el espacio
se destinó a alojar al virrey, la Real
Audiencia y la primera Casa de Moneda.

Análisis

Color: Sus colores son azul y negro , son
colores fuertes y serios, por ser colores
fuertes hacen sobresalir mas aun el
logotipo.

Gráfico: Es un elemento que representa a
las diversas culturas del país.

Conclusión: En general el logotipo cum-
ple con su cometido que es ser la ima-
gen de un museo
de las culturas, es fuerte y atractivo para
todo tipo de público, los colores lo
refuerzan y lo hacen ver mas imponente.

Museo de las Ciencias Universum

Es a fines de 1979 cuando en la UNAM
se comienza a cristalizar el sueño de
tener un museo de las ciencias; un museo
donde jóvenes y niños pudieran sentir lo
que no se puede experimentar sólo con
imágenes o con palabras: la posibilidad
del contacto práctico y directo con la
realidad, con el realismo de las maravi-
llas que las ciencias nos ofrecen.
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El Museo de Arte de Sinaloa - MASIN

Reúne uno de los principales acervos
plásticos en el Noroeste de México,
quizás el más importante de la región.
Ubicado en el cruce de las calles Rafael
Buelna y Ruperto L. Paliza, en el centro
de la ciudad de Culiacán.

Este museo contiene 8 salas de exposi-
ción: una permanente y 7 de exhibiciones
temporales.

Análisis

Tipografía: Es sencilla sin patines, el
nombre del museo , es una tipografia
informal y la que lleva el nombre del
museo de las ciencias es un poco mas
formal pero tampoco maneja patines.

Colores:  Los colores que manejan son el
morado y el amarillo, colores los cuales
son llamativos y atrayentes, solo manejan
dos tintas en el logotipo, pero la mezcla
de estas dos lo hace cumplir y lucir bien.

Gráfico: El gráfico es un ojo estilizado
colocado en una mano tambien
estilizada, son elementos importantes
para el nombre del museo y que lo
refuerzan.

Conclusión: En general es un logotipo
adecuado que cumple con el reprentar el
nombre del museo que va dirigido a
todo tipo de público.

Análisis

Colores: Sus colores son muy tenues
serios , nada llamativos , son ocres, y
blancos, se pecibe que el museo es serioPintura exibida en una de las exposiciones del museo.
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Conclusión: En general no se puede
apreciar mucho de este logotipo , pero
es serio , elegante, no es muy llamativo
por sus colores y formas pero cumple con
el cometido de representar a un museo
de gran importancia para la ciudad de
Sinaloa.

Papalote · Museo del Niño

Abrió sus puertas en noviembre de 1993
como un lugar diseñado especialmente
para los niños de nuestro país. Su fun-
ción está orientada a fomentar el apren-
dizaje, la comunicación y la convivencia,
a través de actividades interactivas.

Análisis

Tipografia: Su tipografia es sencilla sin
patines la manejan el altas, es una
tipografía logicamente sencilla para el
facil entendimiento de los niños al que
va dirigido.

Color: Sus colores son llamativos , fuer-
tes, que capturan la atención de los
niños y que lo hace distinguirse como
algo que va dirigido al público infantil.

Grafico: Su gráfico es una mariposa la
cual dentro de sus alas tiene figuras
geometricas básicas como son , el
triangulo , el circulo y el cuadrado; Es un
gráfico muy adecuado al nombre del
museo y que lo hace ser de facil recono-
cimiento del publico.

Conclusión: En general es un logotipo
muy bien trabajado , adecuado para el
tipo del público al que va dirigido que
son los niños.
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Lo que se ha hecho en La
Huatapera

El museo La Huatapera ha sido muy
descuidado en cuanto al aspecto gráfico,
ya que tiene muchas necesidades y ningu-
na se ha resuelto.

Su logotipo no tiene mucho tiempo y se
puede decir que fue hecho al momento
por una necesidad. Fue hecho por una
empleada del INI, quien retomó los
elementos que se encuentran en la ban-
da que usaban los franciscanos y que,
además, se encuentra en un grabado
dentro de la capilla del museo; tampoco
posee una señalización la cual indique
los nombres de las salas de exposición y
vaya facilitando y guiando el recorrido
de los visitantes para que conozcan
perfectamente el lugar.

La Huatapera debe reflejar que es un
lugar abierto para que hagan uso los
indígenas y que puedan exponer su
trabajo, impartir talleres, vender sus

artesanías; así como también que es un
espacio cultural para la gente; los pue-
blos indígenas lo perciben como un
punto de reunión en donde, aunque no
es frecuente ellos realizan sus reuniones
para tratar asuntos agrarios; los visitan-
tes de la ciudad lo ven como un lugar de
enriquecimiento cultural, aunque muy
pocos saben de su labor como museo,
ya que no existe ningún display, anuncio,
espectacular o algún elemento gráfico
que contenga los datos o el nombre del
lugar. El director del museo, en conjunto
con sus colaboradores, expresaron que
desean que se les presente un proyecto
en donde se vean reflejadas estas carac-
terísticas, y piensan que es una necesidad
del museo para su crecimiento.
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Señalizaciones aplicadas
en nuestra ciudad

Casa de La Cultura

Tipografía: Es desordenada, no es unifor-
me, son de diferentes tipografías
cada señalización, en general usan sin
patines en altas y negritas.

Color: No tienen un color en general,
usan la tipografia de colores obscuros
y el fondo blanco, como ya lo mencione
no existe ninguna uniformidad en
tamaños, colores, tipografía ni estilo.

Conclusión: Es muy deficiente ya que no
tiene un estilo de acuerdo al lugar. Están
totalmente desorganizada; no existe
uniformidad, está en muy malas condi-
ciones, no retoma los conceptos que
encierra a lo que es la Casa de la Cultu-
ra, simplemente la improvisaron para
cubrir una necesidad del momento.

Señalización de la Casa de la Cultura
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Central de Autobuses

Tipografía: Utilizan tipografías sencillas
sin patines, las manejan en altas y bajas
ya que no hay ninguna uniformidad entre
todas las señales colocadas dentro de la
central de autobuses. La manejan delga-
das y gruesas con contorno y sin él.

Color: Los colores que manejan son
claros y tampoco tienen uniformidad,
usan para señalamientos como baño el
color azul, para señalar las oficinas,
utilizan los tonos de café y naranja, y en
algunos otros señalamientos utilizan el
colores como el rojo, blanco, negro.

Conclusión: Su señalización no tiene un
estilo en particular, es muy general, y
tiene desorden ya que usan variedad de
letras en las diferentes señalizaciones de
los lugares, no respetan ningún formato
en específico. Usan colores de preven-
ción para indicar salidad y entradas.

Señalización de la Central de Autobuses de Uruapan, Mich.
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Brief

La Huatapera es uno de los centros
históricos de más importancia en todo
Michoacán, por lo cual debemos atender
a su cuidado, ya que también es un
centro turístico y punto de reunión de los
pueblos indígenas, quienes representan
un porcentaje importante de la población
del estado.

Es importante que la sociedad  tome
conciencia de ello y no deje que pierda su
importancia.

Los problemas que presenta el lugar,
según encuestas aplicadas, son: falta de
reconocimiento de las funciones que
desempeña la Huatapera, las cuales son:
1. Ser punto de reunión de los pueblos
indígenas.
2. Ser un centro turístico de gran impor-
tancia para la ciudad y el estado.
3. Ser monumento histórico.

Desgraciadamente la falta de reconoci-
miento a la imagen de La Huatapera  y

Humanos: sirven de apoyo para detec-
tar la necesidad y solución del problema
que tiene el lugar.

*Historiador: ayudará  para recabar la
información histórica necesaria del lugar
a través del tiempo.

*Diseñador: resolverá los problemas
gráficos, que presenta el lugar.

*Turistas: aportarán opiniones y puntos
de vista necesarios para encontrar la
solución para las necesidades del lugar.
*Jefes indígenas: aportarán datos e
información.

Materiales: Estos servirán como apoyo
a una solución gráfica para las necesida-
des del establecimiento.

-Computadora
-Escáner
-Cámara Fotográfica
-Impresora
-Tintas para la impresora
-Lápices
-Colores
-Software para diseño

la carencia de un sistema eficaz de
señalización obstaculizan que las funcio-
nes de La Huatapera se logren de una
manera correcta.

Para resolverlo es necesario contar con
los siguientes recursos:

*Director del lugar: apoyo al diseñador
para encontrar la solución, y otorgar
datos del lugar.
*Empleados: darán opiniones y observa-
ciones.

Económicos: Una vez terminado el
proyecto se presentará al CDI (Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas) para tener su aproba-
ción, una vez aprobado, el CDI financia-
rá el proyecto, es por esto que se ha
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Propuesta:

Una vez realizada la investigación necesa-
ria se detectó que el inmueble necesita
una presencia gráfica, la cual represente
sus funciones:  que es un museo, un
punto de reunión de los pueblos indíge-
nas, fomento cultural y atrayente turístico;
y con la cual sea identificada por la
gente y reconocida, a su vez se den
cuenta de lo que realmente es La
Huatapera; también se detectó la necesi-
dad de facilitar el recorrido de los visi-
tantes para que fuera más fluido y cono-
cieran todas las instalaciones con las que
cuenta, ya que muy pocas personas son
las que lo saben.

Las soluciones sugeridas para estos
problemas son realizar una identidad

buscado hacerlo de la manera más
económica posible, ya que no se cuenta
con mucho capital para llevarlo acabo.

De Diseño: Fotografía. Es una herra-
mienta indispensable e impactante, la
cual nos apoyará en gran parte a llevar
a cabo el trabajo.
Tipografía. Porque es importante elegir
la fuente  adecuada para el público y, en
este caso, que sea universal (para todo
tipo de público).

Colores. Para dar impacto a través de
ellos y captar la atención del público.

encierra mucha historia indígena de
Michoacán.

Expresivo:

Para representar este concepto se piensa
trabajar a través de ideas muy sencillas
es necesario que los diferentes públicos
comprendan y para eso se piensa utilizar
la fotografía, símbolos que apoyen en la
solución, colores, imágenes, frases que
se relacionen al concepto tradición.
Además de otros instrumentos que nos
apoyen en la solución.

Funcional:

Para que se pueda llevar a cabo la
propuesta se debe ubicar en un lugar
estratégico, el cual no perturbe visual ni
físicamente al lugar en relación con el
público. Al igual que el sistema
señalético, debe ser adecuado, tomando

en cuenta el tamaño para la fácil visuali-
zación de los visitantes y que a su vez,
sean claras y precisas.

Enfoques

Conceptual:

Se pretende dar vida al museo a través
del diseño; el concepto que se manejaría
es el de tradición ya que este museo
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Fachada de la Huatapera, no tiene  señalización que indique a donde dirigirte

corporativa del inmueble, otorgándole
una presencia la cual refleje sus diferen-
tes funciones  y haciéndola visible para el
público y así se  den cuenta de lo que
representa este importante Centro Histó-
rico. Se pretende colocar su nueva ima-
gen en la entrada para atraer la aten-
ción del público, y se utilizará en otra
aplicaciones de acuerdo con las  necesi-
dades del lugar.
El otro punto es realizar un sistema
señalético dentro del lugar para orientar
a los visitantes en su recorrido y hacer
que realmente se convierta en un recorri-
do por todas las instalaciones del lugar,
las cuales deberán empezar por la capi-
lla, siguiendo por cada una de las salas
de exposición (de las cuales algunas
están conectadas una con otra), seguirá
el patio y terminará con la biblioteca, en
donde se encuentran la fonoteca y
videoteca; así, la gente saldrá informada
de los lugares con los que cuenta el
inmueble.
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El objetivo de este sistema de identidad, consiste en proporcionar
la información necesaria para el uso apropiado del logo del
Museo La Huatapera, misma que deberá aplicarse bajo las

condiciones y normas aquí señaladas.
La finalidad de éstas normas consiste en mantener una identidad

visual constante en todas las aplicaciones, para crear una
imagen única ante otras instituciones, usuarios de nuestros

servicios y público en general.

INTRODUCCIÓN
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BOCETOS

Se comenzó trabajando ideas sencillas y
que denotaran nuestro concepto de
tradición. Se buscó siempre representar
las cuatro etnias, para las cuales La
Huatapera es punto de reunión.
Debe ser una imagen clara, significativa
y entendible para todo tipo de público ya
que la entrada a dicho museo es gratuita
y la visita todo tipo de público. Me base
en una flor porque la flor tiene varios
significados importantes para este museo
como se puede ver en sus grabados de
la contrucción, y retome la idea de cua-
tro pétalos por hacer alución a las cuatro
etnias las cuales representa la
Huatapera.

Logotipo actual de la Huatapera
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BOCETOS
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TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO

reflejar de tradición, cultura, pueblos in-
dígenas.

Es una tipografia clara y legible para
todo tipo de público

La tipografía del Logotipo fue elegida
porque representa el concepto de tradi-
ción. Además es clara y legible para
todo tipo de público.

Un estudio realizado a diferentes museos
que existen en México y otros países, se
pudo observar que las tipografías deben
ser sencillas y ligeras, esto con el fin de
que sean claras y legibles, porque un
museo, dependiendo de su giro es visita-
do por un gran número de personas de
todas las edades y de distintos estratos
sociales.

En el caso de la Huatapera, también
debe de ser una tipografía clara y senci-
lla adecuada para la población en
general y atractiva también para las
comunidades indígenas.

Por lo tanto se eligió la tipografía
gloriana, porque presenta rasgos rústi-
cos dando así el aspecto que deseamos
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COMPOSICIÓN Y COLOR

Se eligió a 2 líneas con poco texto para
hacer el nombre más compacto y a su
vez el logotipo luzca de una mejor ma-
nera, ya que sobresale más la imagen y
el nombre del museo, también para dar
un mayor impacto visual a primera
instancia, el objetivo es que sea
impactante, fuerte y de fácil reconoci-
miento.

Alguna variante de la composición es
que lleve el nombre de Gildardo
González Ramos.

MUSEO
LA HUATAPERA

MUSEO

LA HUATAPERA

C
e

n
tr

o 
Re

gi
on

al d
e Información y Docum

en
ta

ció
n

MUSEO

LA HUATAPERA

LA HUATAPERA
MUSEO

LA HUATAPERA
MUSEO
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COMPOSICIÓN Y COLOR

Los colores se eligieron por ser los más
representativos de las cuatro etnias, y
también porque representan el colorido
de nuestra tradición. Son cinco tintas, en
selección de color. Los colores son naran-
ja, violeta, magenta, verde y café.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


111

IMAGEN DE LA IDENTIDAD

Se quitó el nombre de Gildardo
González para hacer el nombre del mu-
seo más corto, sólo en algunas variantes
de las aplicaciones se agregará.
Se pensó tambien que   visualmente es
más impactante para el público observar
un nombre corto .

Como elemento principal de identifica-
ción del inmueble, se propone  una flor
de cuatro pétalos dividida en cuatro
partes y que los espacios de separación
formen una cruz, ya que este símbolo es
significativo para el museo por la cruz
que se encuentra en el centro del patio.

Esta flor se encuentra en la mayoría de
grabados dentro del museo. El símbolo
va acompañado de las palabras Museo
La Huatapera. Se eligió de esta manera
para que fuese mas fácil de reconocer y
recordar.

Se utilizaron cinco tintas para el
logotipo, son colores que refuerzan el

concepto de lo que encierra este museo,
y refuerzan el concepto de tradición que
es lo que se busca proyectar.

Pantone 233 Pantone Violet Pantone Red 032 Pantone 362 Pantone Precess 497
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RED DE TRAZO

En el diagrama se representa gráfica-
mente la forma correcta de construir el
símbolo; en esta retícula se muestra la
ubicación de los elementos, para facilitar
el trazo.
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ÁREAS DE RESTRICCIÓN

Las áreas de restricción o aislamiento
son los espacios mínimos que deben
respetar alrededor del logotipo con
respecto a otros elementos existentes
dentro de una pieza de comunicación.
Ésta se representa con la línea  y se
obtiene con el valor de X, que en este
caso equivale a la altura de la letra U.
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USOS INCORRECTOS

1.- Mover o desintegrar los elementos
del logotipo.
2.- Alterar la proporción que guardan los
elementos entre sí.
3.- Deformar el logotipo o los elementos
que lo integran.
4.- Intercambiar colores, o aplicar colores
ajenos a los autorizados en este manual.
5. Cambiar la Tipografía original del
logotipo.
6. Agregar o quitar cualquier elemento
del logotipo.

1

2

3

4

5

6
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FONDOS DE COLOR

Estos son ejemplos de como aplicar el
logotipo en fondos claros y fondos obs-
curos.
Se varían los colores del logotipo utili-
zando sus mismos pantones en diferentes
tonos según sea el caso del fondo que se
utilice.
Los tonos de los fondos pueden variar en
porcentaje del color, pero solo se podrá
utilizar los mismos tonos usados dentro
del logotipo, como aquí se muestra en
los ejemplos.

Pantone 407

Pantone yellow

Pantone 374
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20% Pantone 233 

Pantone 362

50% Pantone violet
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VARIANTES

Como variante en el logotipo se maneja
el nombre de Gildardo González Ramos
personaje importante por lo ya mencio-
nado para este museo.
Se maneja con una tipografía futura Lt Bt
es clara y sencilla.
Está variante se utilizara en documentos
que lo crean conveniente los directivos
del lugar.
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VARIANTES DE COLOR

Las variantes de color son importantes,
ya que se requiere en alguna aplicación
el logotipo a una sola tinta. Las opciones
son utilizar cada uno de los colores que
integran los cuatro pétalos del logotipo.
También se piensa para economizar en
las tintas y que la aplicación sea más
barata.

Pantone 233 Pantone Violet Pantone Red 032 Pantone 362
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POSITIVO - NEGATIVO

Cuando la empresa requiera alguna
aplicación en blanco y negro, la imagen
se facilita en positivo o negativo, según
sea la necesidad.
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REDUCCIONES

Con el fin de que la identidad Corporati-
va sea uniforme, la aplicación minima
permitida de logotipo será de 3.0 cm.
Se utilizarán en aplicaciones como tarje-
tas de  presentación, hoja menbretada,
sobres, etc.

3cm. 4cm. 5cm.
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ELEMENTOS DECORATIVOS

Cuando se desee matizar el fondo del
papel o pieza publicitaria o si fuera
necesario contar con un fondo de protec-
ción para impresos de uso legal, o
desean hacer algún tapiz para uso en
alguna aplicación o forros; para todas
estas necesidades son los elementos
decorativos.

Transparencia 50% 

Tapiz con transparencia 60%

Grecas
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LA HUATAPERA
MUSEO

Transparencia 80%

Grca para hoja membretada y sobre

Hoja membretada
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HOJA MEMBRETADA

En caso de necesitar una hoja para la
realización de una carta, o algún otro
escrito, se contará con una hoja
membretada de la empresa para otorgar
mayor presencia y seriedad.
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SOBRES

Otra aplicación dentro de la papelería
básica es el sobre, en el que también se
encuentran los datos de la empresa. Es
importante contar con un sobre
membretado para otorgar mayor presen-
cia a los documentos de la empresa.
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TARJETAS

Las tarjetas de presentación siguen el
mismo estilo de diseño que se está otor-
gando con la identidad corporativa. Es
importante contar con ellas, puesto que
identifican no solo al personal, sino al
museo mismo.

9cm

5cm
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ARTÍCULOS

Los artículos utilitarios son para el uso
dentro de la empresa, son artículos los
cuales usaran los empleados, secretarias y
serán para uso del establecimiento.
Nos ayudan a crear un ambiente de
uniformidad dentro del negocio o empre-
sa y una mejor presencia.
Estos artículos no son indispensables,
pero por petición de la dirección de
otorgarles algunos artículos de oficina al
personal se propucieron estos.

Tapete para mause

Taza

Encendedor
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VEHÍCULOS

Los vehículos de la empresa serán rotula-
dos con la imagen de la empresa y un
elemento decorativo el cual se trata del
elemento de la imagen, que es una flor
de 4 pétalos, pero esta cortada dehando
ver solo una parte.

Los datos de la empresa se colocaran en
la primera parte de la caja de la camio-
neta, para así no robar espacio ni visibi-
lidad a lo principal, que es la imagen de
la empresa.
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LETRERO

El letrero que se ubicará en el inmueble,
contiene el nombre del museo y la ima-
gen de éste.
Las medidas dependerán del espacio
disponible en la fachada del estableci-
miento.
El letrero se elaborará de lámina
galvanizada y será rotulado, estos mate-
riales fueron elegidos por su bajo costo y
funcionalidad.
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BOCETOS DE POSTALES

Se busco la forma de que funcionara
como postal, y a su vez colocarle un
fragmento de la historia de este lugar,
para que realmente fuera un buen re-
cuerdo de La Huatapera.

Diseño: L.D.G. Karla Figueroa

Diseño: L.D.G. Karla Figueroa

La capilla del Santo Sepulcro de Uruapan
está hecha con muros gruesos de 
mampostería, aplanados y encalados; 
techo de viguería a su vez está protegido
por un terrado y un alfarje a dos aguas 
con teja. 
La portada, todavía hacia la década de 
los 60’s también estaba recubierta, aunque
actualmente la piedra se encuentra
expuesta.
Formalmente presenta un arco de medio
punto con pilastras de piedra labrada de 
estilo renacentista.
Arriba de este, hay dos escudos
de piedra.
Uno, representando a
la orden Franciscana

Diseño: L.D.G. Karla Figueroa
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POSTALES

Las postales las elegí, ya que el publico
que visita La Huatapera, lo que más
hace es tomar fotografías del lugar, y
una postal es práctica, económica y un
bonito recuerdo que perdura. Además
contiene una fraccion de la historia de La
Huatapera, punto importante tambien,
por el cual se eligió la postal, ya que se
puede por medio de estas dar a conocer
un poco más de su historia.

Las postales se venderán como souvenir
del establecimiento, para que el público
lleve un recuerdo de este museo y obten-
ga información acerca de la historia del
inmueble.
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Diseño: L.D.G. Karla Figueroa

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


132

TIPOGRAFÍA

La tipografía institucional figura como un
elemento importante dentro del sistema
de identidad, ya que constituye la base
del logotipo de la entidad.
La tipografía que compone el logotipo
del museo La Huatapera es Gloriana; las
tipografías auxiliares que serán utilizadas
en las diferentes aplicaciones son Futura
MD BT y Furura Lt Bt, así como también
GoudyOlst BT.
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LOGOS RECORTABLES

Los logos recortables son para que las
personas de las imprentas a quienes se
les mande hacer algo relacionado con la
identidad del museo, se dejen un recorte
para que no cambien los colores, com-
posición, etc.
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FORMATOS

Se eligieron estos formatos de forma
sencilla, tomando en cuenta que no iban
a llevar ningún tipo de gráficos. Ello,
porque es muy difícil encasillar las salas
temporales en una sola imagen; ade-
más, dentro de La Huatapera existe
demasiada ornamentación.

Otro motivo de elegir este formato es
por sus terminaciones circulares: para La
Huatapera son muy simbólicas las termi-
naciones en medio círculo en forma de
arco, como se muestra en su construc-
ción. Además, las formas curvas también
representan nuestra artesanía (como los
cantaros, jícaras, bateas y trompos).

Otro de los motivos principales que fue
elegida fue por su bajo costo.

Proceso de bocetaje

Formato final 55cm

20cm
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TIPOGRAFÍA

Esta tipografía fue elegida ya que nuestro
concepto es el de tradición. Se tomó la
decisión de ir a Pátzcuaro un lugar 100%
tradicionalista y sacar de ahí la base para
la tipografía de nuestro señalamiento.
No existe como fuente: se trazó especial-
mente para este proyecto.
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RETÍCULA

En el diagrama se representa gráfica-
mente la forma correcta de construir la
señalización. En esta retícula se muestra
la ubicación de la tipografía para facili-
tar el trazo.

X = Altura de B

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


140

SEÑALIZACIÓN

Aquí se muestra la señalización que será
utilizada en el establecimiento. Sirviendo
de guía para el público que asista,
también informará  de los lugares con
los que cuenta.
Es sencilla y clara para su fácil entendi-
miento del público. No se utilizaron
gráficos para que fuera así, y acorde al
lugar.
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MATERIALES

La señalización será de base de madera,
con la tipografía grabado y el color
madera rústica; se colocarán a lo largo
del recorrido, tensionados en el techo
con cadenas para darle un aspecto
rústico y tradicional, y también porque no
permiten dañar las paredes del inmue-
ble, y colocados de esta manera fue la
mejor opción.
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CÉDULAS DE INFORMACIÓN

Las cédulas de información serán para
informar al visitante. Se comenzó bus-
cando la mejor forma y funcionalidad de
cada formato, por su costo ecónomico y
pensando también en como se llevarán
acabo con que materiales. Estas fueron
las primeras ideas para llegar al formato
final.
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Con el fin de que el visitante, al hacer su
recorrido, vaya conociendo un poco de
la historia del lugar y de lo que se repre-
senta, se elaboraron las cédulas de
información, que serán ubicadas por
pares en cada sala permanente. Serán
realizadas en ploter de 90 x 120 cm.
La información redactada en las cédulas
fue otorgada por la Dirección del Museo
de La Huatapera sin dejar margen a
modificaciones.

CÉDULAS DE INFORMACIÓN

90x120cm.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


147

Estas cédulas estarán de forma perma-
nente en cada una de las salas de exposi-
ción con las que cuenta el museo. En
cada una de ellas se distribuirá informa-
ción acerca de la historia de La
Huatapera.

CÉDULAS DE INFORMACIÓN

CAPILLA

La capilla del Santo Sepulcro de Uruapan
está hecha con muros gruesos de 
mampostería, aplanados y encalados; 
techo de viguería a su vez está protegido
por un terrado y un alfarje a dos aguas 
con teja. 
La portada, todavía hacia la década de 
los 60’s también estaba recubierta, aunque
actualmente la piedra se encuentra
expuesta.
Formalmente presenta un arco de medio
punto con pilastras de piedra labrada de 
estilo renacentista.
Arriba de este, hay dos escudos
de piedra.
Uno, representando a
la orden Franciscana
y otro, representa
a los reyes de España.
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SALA DEL MAQUE

En esta sala podrá apreciar el valor cultural
de una histórica línea de producción 
artística de pueblo p’urhépecha, así
como las diferencias estéticas y tecnológicas
que caracterizan a los centros productores
del maque michoacano: Uruapan,
Quiroga y Pátzcuaro, cada uno con su
sello particular, tanto por el tipo de 
productos elaborados, como por las
técnicas, diseños y acabados.

A raíz de la conformación de una 
cooperativa de trabajadores del maque
en 1932, la Huatapera se convierte en el
principal foro de exhibición de este bello
arte.
Con el paso de los años el edificio se fue
deteriorando por la falta de mantenimiento
hasta que en 1954 el inmueble es otorgado
al Instituto Nacional Indigenista, quien se
dio a la tarea de rehabilitarlo con el 
propósito de convertirlo en un museo
regional, que sirviera además de escuela
para la enseñanza del maque
incrustado. Teniendo en su
acervo una de las colecciones
más importantes de 
Maque, Alfarería y piezas
de Cobre de la región.
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SALA TEMPORAL 1

A través de sus dos salas temporales,

la Huatapera muestra a la sociedad

michoacana y a sus visitantes, diversas

exposiciones con temáticas relacionadas

con la vida, costumbres y cosmovisión

de los indígenas de México.
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SALA DE LOS CUATRO PUEBLOS

La palabra Huatapera proviene de la
expresión P’urhépecha Uandajperakua
(región meseta, región cañada y lacustre)
que significa “lugar de reunión” o “sitio 
donde se puede reunir o llegar”.
Se conoció con este nombre a las
construcciones coloniales emprendidas por
los frailes franciscanos en el estado de
Michoacán, cuyas funciones fueron servir
de albergues y hospitales para los
indios.

En el Estado de Michoacán habitan
cuatro pueblos indígenas: al oriente, 
colindando con los estados de México y
Queretaro, habitan los pueblos Mazahuas
y Otomí; en la región de la costa se 
encuentra el pueblo Nahuatl; en la sierra,
la meseta, la región lacustre, ciénega de
Zacapu y al oriente del Estado vive el 
pueblo P’urhépecha. De acuerdo con
estimaciones del INI, el Estado de Michoacán
cuenta con 254,319 indígenas que lo
ubican entre las primeras diez entidades
federativas con mayor
población indígena estimada,
de acuerdo al total nacional.
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SALA TEMPORAL 2

La organización de la Huatapera se 
dividía en tres departamentos, 
uno para los enfermos y peregrinos,
otro para los semaneros y otro
para el ayuntamiento de los indígenas.

En general los Hospitales son el centro
de la religión, de la policía y de la 
humanidad de los Indios, pues allí se
ve lo más devoto de su Fe, lo más
sociable de su república en las
asambleas que allí se realizaban, y lo
más caritativo con sus
hermanos.
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CÉDULAS DE INFORMACIÓN

Se comenzó trabajando con estas formas
buscando la funcionalidad de su ubica-
ción para que no obstruyera la circula-
ción del recorrido , y también se tomo en
cuenta los materiales con los cuales se
iba a realizar pensando en sus costos.
Estas fueron las priemeras ideas y la
eleccion del boceto final.
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Estos son el otro tipo de cédula. Son
aparadores en los que contendrá informa-
ción, se ubicarán a lo largo del recorrido
del museo, serán elaborados 3 ó 4,
estos se podrán mover según lo crean
conveniente. Serán elaborados en lámina
rotulada.

CÉDULAS DE INFORMACIÓN

90cm

80cm

15cm
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Las cédulas contendrán información
acerca de la historia del museo; esto,
con el fin de que la gente conozca un
poco más sobre sus orígenes y lo que
representa el lugar.
Aquí se muestra la manera en que que-
darán elaboradas.

ENTRADA
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CORREDOR
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Será elaborado un croquis, en el cual se
especifique el recorrido del museo y
establezca los lugares con los cuales
cuenta.

CROQUIS
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Presupuestos del
Proyecto

Papelería

Lopez Impresores
Hojas (500 piezas)   
Tarjetas (500 piezas)   
Sobres (500 piezas)   
Postales (500 piezas)  
Nota: Selección de color
Sobre (500 piezas a 1 tinta) 

Litho Quality
Hojas (500 piezas) 
Tarjetas (500 piezas)
Sobres (500 piezas) 
Postales (500 piezas) 
Nota: Selección de color
Sobre (500 piezas a 2 tintas)

Impresos Gutiérrez
Hojas (500 piezas)
Tarjetas (500 piezas)  
Sobres (500 piezas) 
Postales (500 piezas) 
Nota: Selección de color
Sobre (500 piezas a 2 tintas)

$1,200.00
$   600.00
$3,200.00
$1,200.00

$   525.00

$   895.00
$   750.00
$1,008.00
$1,000.00

$   625.00

$1,100.00
$   900.00
$1,200.00

$   825.00

$1,200.00
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Señalización

Bloque de madera de 1.22 x 2.44 mts. 
Corte de carpintería por c/u 
El tallado y Chapopoteado por c/u 
Costo por cada señalamiento 

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO 

$   240.00
$     20.00
$     50.00
$     80.00

$   438.00
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Conclusión

Para realizar este proyecto se hizo un esfuerzo por recabar la información de La
Huatapera ya que no existen libros o documentos que contengan dicha historia, y uno
de los fines de esta tesis es que aquí se encuentra recabada una valiosa información
del inmueble.

Este es un proyecto que se realizó con el fin de una funcionalidad adecuada pensan-
do en la actualidad realizando lo que atendía a las necesidades del lugar que fue
otorgarle una presencia gráfica y una señalización así como también difundir la his-
toria del inmueble a través de las cédulas de información. Ya que es un centro histó-
rico de mucha importancia para nuestra ciudad y el estado .
Con este proyecto quedan atendidas algunas de las necesidades reales que tiene
este museo como son la falta de imagen para ser reconocida por la población y que
el inmueble tenga una mejor y mayor presencia, la falta de una señalización para
orientar a los visitantes en el recorrido y conozcan todas las instalaciones
que le brinda La Huatapera y la difusión de la história de dicho lugar , haciendo
que el público al visitar el inmueble también se lleve un poco de la história de
este centro histórico de Michoacán que es La Huatapera.
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