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Introducción 

El Diseño Gráfico es un proceso de creación 

visual con un propósito comunicacional, el 

cual al seguir un orden se adapta a cualquier 

problema especifico de comunicación de la 
sociedad. 

Los museos son un conjunto de espacios tri-
dimensionales, delimitados arquitectónica-

mente, que sirven para el estudio y la com-

prensión del mundo; el estímulo intelectual. 

la recreación y la sensibilización. por medio 
de experiencias culturales y estéticas. Para tal 
efecto, se diseñan las ex-posiciones  en los 
museos mediante la reproducción de condi-

ciones histórico-sociales y visuales de una 

época momento o tema_ la amplitud de las 

posibilidades que pueden formarse requieren 

así de la participación de diferentes áreas del 

conocimiento, como el apoyo de los elementos  

teóricos del diseño gráfico para articular y 

reforzar los conceptos de las exhibiciones. 

En el presente trabajo, se abordarán los con-

ceptos del Diseño Gráfico aplicados a los 

espacios tridimensionales propios del museo_ 

con el objeto de aprovechar las imágenes 

visuales como herramienta que consolide la 

presencia del objeto y capte la atención del 

visitante, y de esta forma propiciar en él una 
experiencia. 

En los museos tradicionales de la Ciudad de 
México, como el museo de Arte Moderno. el 

discurso o la intención de los mismos se ve 

limitada por la falta de apoyos gráficos_ en 
este caso particular la participación del Dise-
ño Gráfico se circunscribe tan sólo a la difu-
sión. de tal manera que al interior de la salas 

no se consideran factores tales corno la apli-

cación del color. el aprovechamiento de la 

iluminación natural, etc._ en general no hay 

una revisión organizada de estos elementos. 
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Esta propuesta tiene la intención de mejorar 

la exposición del museo citado de acuerdo a 

su conformación, estructura y funciones que 

cumple como un museo ya existente; y princi-

palmente apoyar, por ser un museo de arte, la 

presentación de la obra plástica que contiene, 

ya que el Museo de Arte Moderno es uno de 

los más importantes en su género, pues cuenta 

con una valiosa colección permanente de 

artistas nacionales y extranjeros del siglo 

además de que actualmente se realizan en él 

importantes exposiciones itinerantes relacio-

nadas con el arte moderno, lo que lo mantiene 

vivo en el quehacer cultural del país. 

Así para emprender el presente trabajo, reali-

zaremos una revisión de los conceptos teóri-

cos que cimientan la labor del Diseño Gráfico 

para aplicarlos en una propuesta practica 

sustentada en la metodología que propone 

Joan Costa en la introducción de su libro 

Imagen Global: la cual se divide en fases  

sencillas y concretas del proceso de la crea-

ción de un producto gráfico. que arranca de 

un enfoque comunicacional del diseño. 

Este trabajo estará conformado por cuatro 

capítulos, en el capitulo uno se incluye corno 

ya se menciono un estudio de los conceptos 

teóricos que fundamentan la labor del diseña-

dor gráfico asi como una revisión de las ca-

racterísticas del museo y las exposiciones. 

En el capítulo dos revisaremos el contexto 

histórico en el que surgen los museos en la 

ciudad de México, para llegar a la evaluación 

general del estado de la museografia en nues-

tra ciudad y en consecuencia encaminarnos al 

reconocimiento del museo sobre el cual trata-

ra nuestra propuesta final. 

Así en el capitulo tres revisaremos la historia_ 

el surgimiento y las características fundamen-

tales del Museo de Arte Moderno y sus salas 

de exposición permanente. 

Y finalmente, en el capitulo cuatro, conside-

rando toda la fase de investigación, realiza-

remos la propuesta gráfica de diseño, la cual 

corresponderá a la sala de Exposición Perma-

nente Xavier Villaurrutia del Museo de Arte 

Moderno de la Ciudad de México, para ello 

nos basaremos en todos los elementos recupe-

rados a lo largo del trabajo de investigación 

para lograr una producto gráfico que refuerce 

el objeto presentado a los visitantes: Esto nos 

abrirá la posibilidad de comprobar la aplica-

ción real y efectiva de los elementos del Dise-

ño Gráfico en exposiciones. 

1 COSTA. Joan. Imagen Global. Barcelona. 1959. Edito- 

rial CEAC. S. 
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I . El diseño y las 

exposiciones 

En este capítulo denominado el diseño y las 
exposiciones y antes de entrar con el tema 
principal. quisiera definir al Diseño Gráfico. 
es 'tina disciplina que pretende satisfacer 
necesidades especificas de comunicación. 
mediante la estructuración y sistematización 
de mensajes significativos para su medio 
social "1  Cuando se calera un diseño. este 
esta precedido de un análisis tanto de los 
factores que lo solicitan. como de los recursos 
que se utilizan para su proyectación. "Muchos 
piensan en el diseño como en algún tipo de 
esfuerzo dedicado sólo a embellecer la apa-
riencia exterior de las cosas. Ciertamente el 
embellecimiento es una parte del diseño pero 

1  Definición de la carrera de Diseño Gráfico. recuperada 

como apuntes de la clase de Factores Humanos para el 

diseño L, con la Prof. Claudia López Ponce. 1994. 

este no es sólo eso "2  Estas ideas han califi-
cado al diseño como una actividad meramen-
te subjetiva determinada por el juicio de be-
lleza que tiene el diseñador, sin considerar el 
conocimiento de elementos teóricos que fun-
damentan esta actividad. 

Wuicius Wong escribe "Un buen diseño es la 
mejor expresión visual de la esencia de algo 
ya sea un mensaje o un producto. Para hacer-
lo fiel y eficazmente. el diseñador debe buscar 
la mejor forma posible para que ese algo sea 
conformado. fabricado. distribuido, usado y 
relacionado con su ambiente. Su creación no 
debe ser sólo estética sino también funcio-
nal."' 

Afirmemos al diseño como lo describe Joan 
Costa como "una actividad múltiple y com-
pleja que no se limita a la forma externa. 

2 '.VONG. W. Fundamentos del diseño bi y tridimen- 

sional. Barcelona 1959. Editorial Gustavo Gil'. S.A. de 

C.V. p. 9. 

3  idean. 
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Por tanto el diseño no puede confundirse con 	esta constituido por otros grupos y sub- 
la forma estética exterior, puesto que la fina- 	grupos, los cuales se muestran en las tablas 
lidad y los requisitos previos constituyen los 	siguientes: 
criterios que determinan la forma exterior"4  

Conceptualiziremos pues, al diseño como un 
método, que conjunta actos de reflexión y 
formalización material que intervienen en el 
proceso creativo de una obra original la cual 
se logra a través de la conjunción mental y 
técnica de planificación, ideación, proyección 
y desarrollo creativo en forma de un modelo o 
prototipo. Tenemos entonces que documen-
tamos de todo lo que concierne a lo que va-
mos a proyectar para lograr realmente un 
producto que satisfaga las necesidades que lo 
generan. El diseño gráfico constituye así el 
universo de la creación y de la difusión de 
mensajes visuales. de la comunicación por 
imágenes. y se orienta en dos grandes direc-
ciones: el área diversificada del diseño de 
información y la vertiente precisa del diseño 
de identidad. Cada uno de estos super-grupos 

DISEÑO DE INFORMACIONES 

- Grafismo Funcional 
(se orienta a la utilidad pública, es decir, hacia el 
individuo de una sociedad con el fin de facilitar 
aquellas informaciones utilitarias que corresponden 
sus necesidades y expectativas. sobre todo vincula-
das a la movilidad social, a la complejidad de los 
productos técnicos y a la exigencia de informacio-
ones que todo ello requiere. 

(mensajes transmisores de contenidos. - Grafismo Didáctico 
abarca todo el conjunto de recursos (implica la presentación de conocimientos y la 
gráficos). transmisión de esta clase de contenidos). 

- Grafismo de Persuasión 
(bilt-n el impacto de la imagen sobre la sensación: 
la pregnancia formal y el efecto de fascinación 
sobre la racionalidad. 
Los recursos gráficos. equivalentes los recursos 
retóricos del discurso verbal y textual. establecen 
una mecánica sutil que lleva al espectador a un 
terreno de seducción visual psicológica). 

4  COSTA. Jean. op.cit p. 15. 
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Con esta revisión de las divisiones del diseño 

pretendemos resaltarlo como una actividad 

profesional. capaz de adaptarse a cualquier 

problema. mediante una planeación coherente 

para alcanzar efectos prácticos predetermina-

dos. Así para establecer los criterios generales 

de cualquier tipo de diseño que queramos 

realizar, debemos emp-72r por definir y com-

prender las características generales y parti-

culares de todos los elementos que interven-

gan: En este trabajo se realizara una propues-

ta museográfica. en ella consideramos al 

museo como un soporte. un medio de comu- 

DISEÑO DE IDENTIDAD 
(modo de comunicación esquemático 
que transmite signos específicos 
reconocibles y memorizables con los 
cuales se simboliza a una empresa o una 
institución y se suscita en el público 
receptor el conocimiento consciente del 
emisor. 

- Diseño de Marcas 
(es la forma primaria de expresión de identidad). 

- Diseño de Identidad Corporativa 
(no se limita a la marca, debe manifestarse corpora-
tivamente, diversificándose en diferentes soportes y 
existir como un sistema de formas, figuras, colores y 
ante todo un concepto). 

- Diseño Interdisciplinar, la Imagen Global 
(requiere de un diseño de criterios, de acción como 
un conjunto de actos, manifestaciones y mensajes 
que configuran un estilo. 

nicación, que emite mensajes a través de lo 

exhibido a un público, estableciendo así una 

cadena comunicacionaI. "La organización de 

los museos, que es el diseño museográfico. se 

realiza considerando y resolviendo una serie 

de pasos que se establecen para implementar 

un proceso más sistemático y ordenado: Di-

cho proceso incluye a veces desde la planea-

ción inicial y el establecimiento de los objeti-

vos generales. hasta la consideración de va-

riados factores indispensables como son el 

tipo de espacio. los diferentes públicos. la 

iluminación, así como los diferentes objetos 

de la colección. entre otros.-5  

Por tanto en este capítulo revisaremos los 

fundamentos teóricos del diseño que son los 

que sustentan el proceso creativo. además las 

características del museo y las exposiciones, 

integrando nuestra actividad al proceso de 

comunicación que se cenera en estos espa- 

5  WITKER. A Rodrigo. Los tableros de información en 

el museo de la isla de Cozumel. México. 1989. Tesis 

ENAP. 
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cios, con el fin de encaminarnos a establecer 

los criterios de nuestra propuesta final de 

diseño, como lo sustentan todas las anteriores 

afirmaciones_ 

1.1 Los elementos formales 

del diseño 
usuario diseñador producto medio consumidor 

de diseño difusor 
2 	3 
	

4 	5 
emisor codificador mensaje transmisor receptor 

En la comunicación "la visión es una expe-
riencia directa y el uso de elementos gráficos 

para suministrar información constituye la 

máxima aproximación que podemos conse-

guir a la naturaleza auténtica de la reali-

dad"6  Joan Costa resalta el efecto comuni-

cacional del Diseño y maneja tres elementos 
fundamentales: la empresa, el diseñador y el 

público 'El diseñador cumple con una fun-

ción de interprete intermediario entre ambos 

demandantes: empresa y mercado. Por eso su 
-rol que es en síntesis el de convertir unos 
datos simbólicos en un proyecto funcional. y 

éste en un producto o un mensaje -7  y propo-

ne la siguiente cadena comunicacional: 

DONDIS. A. La sintaxis de la imagen. Barcelona 1976. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. de CV. p. 14 

7  Ídem. p.11 

El diseño para su creación se basa en un 

conjunto de teorías sobre la percepción visual 
las cuales se denominan elementos formales_ 

estos elementos formales son el sustento teó-

rico de nuestro trabajo de diseño, son los 

conceptos de las representaciones gráficas, 

que nos permiten estructurar con base en 

información precisa. un mensaje visual con 

un objetivo concreto de comunicación. como 

ya lo hemos establecido. con las referencias 
anteriores; "Los elementos del diseño están 
muy relacionados entre sí y no pueden ser 

fácilme'...te separados en nuestra experiencia 

visual general. Separados resultan bastante 
abstractos, pero reunidos determinan la apa- 
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riencia definitiva y el contenido de un dise-

ño"8  

Existen distintos juicios acertados acerca de 

las definiciones de los elementos formales, 

enseguida incluimos la ramificación propues-

ta por Wicius Wong en su libro Fundamentos 

del diseño bi y tridimensional, por ser una de 

las más concretas y esquemáticas; En esta se 

distinguen cuatro grupos de elementos: 

I. Elementos conceptuales: no son visibles, 

no existen realmente: si están_ ya no son 

conceptuales, y son: 

a) Punto.- indica posición, no tiene largo ni 

ancho, no ocupa zona en el espacio, es el 

principio y fin de una línea, y es donde dos 

líneas se cruzan. 

b) Línea.- cuando un punto se mueve su reco-

rrido se transforma en una línea, tiene posi-

ción. largo. pero no ancho, dirección, esta 

limitada por dos puntos y forma los bordes de 

un plano. 

c) Plano.- es el recorrido de una línea en una 

dirección distinta a la suya, tiene largo, an-

cho. pero no grosor, posición, dirección y esta 

limitado por dos líneas. 

d) Volumen.- tiene una posición en el espacio 

y esta limitado por planos. 

2. Elementos visuales: Cuando dibujamos un 

objeto en un papel, empleamos una línea 

visible para representar una línea conceptual. 

esta tiene no sólo largo sino también ancho. 

su color y su textura se determinan por los 

materiales que usamos. 

Asi, cuando los elementos conceptuales se 

hacen visibles_ tienen forma, medida. color y 

textura. Los elementos visuales forman la 

parte más prominente de un diseño, porque 

son lo que realmente vemos, y serán: 

a) Forma.- todo lo que pueda ser visto posee 

una forma que aporta la identificación princi-

pal en nuestra percepción. 

b) Medida.- todas las formas tienen un tama-

ño, este es relativo si lo describimos en tér-

minos de magnitud y pequeñez. pero es lisi-

camente mesurable. 

c) Color.- una forma se distingue de sus cer-

canías por medio del color. El color se utiliza 

en un sentido amplio, comprendiendo los del 

espectro, los neutros, y sus variaciones tona-

les y cromáticas. 

d) Textura.- se refiere a las cercanías en la 

superficie de una forma. puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa , y puede atraer 

tanto al sentido del tacto como a la vista. 

3. Elementos de relación: Este grupo de ele-

mentos gobierna la ubicación y la interrela-

ción de las formas en un diseño, y son: 

a) Dirección.- depende de la relación de la 

forma con el observador. con el marco que la 

contiene y con las formas cercanas. 

b) Posición.- Es juzgada por su relación res-

pecto a la estructura. 

8 W 	• - ONG. Wiaus. op. Bit  p.9-11 



c) Espacio.- Las formas ocupan un espacio, el 
espacio puede estar ocupado o vacío, puede 
ser liso o ilusorio para sugerir alguna pro-

fundidad. 
d) Gravedad.- La sensación de gravedad no es 
visual sino psicológica, tenemos tendencia a 
atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o 
inestabilidad a las formas, o grupos de for-
mas. 

4. Elementos prácticos: subyacen el conteni-
do y el alcance del diseño: 

a) Representación.- cuando una forma ha sido 
derivada de la naturaleza, o de hecho por el 
ser humano _ es representativa. 

La representación puede ser realista estilizada 
o semiabstracta. 
b) Significado .- se hace presente cuando el 
diseño transporta un mensaje. 
c) Función.- es cuando un diseño debe servir 
en un determinado propósito"9  

9 WONCi. Wiuedus. op.eit  p. 11 

Como vemos el lenguaje visual comprende 
todos los elementos capaces de intervenir en 
el proceso de diseño, de esta manera tenemos 
una gama muy amplia de elementos teóricos 

para realizar y fundamentar nuestro trabajo 
creativo, en busca de mayor claridad y efica-
cia no sólo estética, sino además semántica, 
en la proyectación de nuestro trabajo de co-
municación. En seguida revisaremos la apli-
cación de estos conceptos. 

1.1.1 El proceso creativo y 
la utilización de 

los elementos formales 
del diseño 

Entenderemos al diseño como un proceso de 
creación visual encaminado a comunicar. "En 
el campo del diseño no es correcto proyectar 
sin un método. pensando de forma artística. 
buscando enseguida una idea sin hacer pre-
viamente un estudio para documentarse sobre 
lo ya realizado en el campo de lo que hay que 
proyectar. sin saber con que materiales cons-
truir la cosa_ sin precisar bien su exacta fun-

ción"1° Con fundamento en este concepto. en 
este trabajo diseñaremos, mediante un proce-
so metodológico que parte del "proceso crea-
tivo de diseño-11  de Joan Costa basado en los 

10 MUNAR1. B. ¿Como nacen los objetos?. Barcelona 

1983. Editorial Gustavo Gili, S. A. de C.V. p. 18 

11  COSTA, J. oo. eh p. 15 
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trabajos de A. Moles y R. Caude12  en donde 

se afirma a el diseño como un proceso orde-
nado y planificado, que nos dirige a obtener 
un mensaje; Esta metodología cuenta con una 
apropiada fase de investigación literaria y 
gráfica que nos ayudara a establecer un sólido 
marco teórico, una determinación de objeti-
vos, una fase en la que se racionaliza la con-
fusión mental, mientras se asimila la infor-
mación, surgiendo entonces la idea creativa 
como resultado de la maduración y asimila-
ción de la información para terminar con la 

verificación y experimentación para las posi-
bles hipótesis creativas. Este proceso nos 
permite diseñar considerando los anteceden-
tes, las necesidades y las mejores opciones a 
fin de resolver un problema, basándonos 
porsupuesto en "el lenguaje visual, en donde 
existen principios, reglas y conceptos en 
cuanto a la organización lisual"13  . Son estos 

12  MOLES. Abraharn_ CAL'DE. R. Creatividad y méto-

dos de innovación. Madrid. 1977. Ibérico- Europea de 

Ediciones. 

13  WONG. W. ott cit p. 9 

los elementos formales del diseño los que nos 
permiten estructurar un coherente producto 
de comunicación visual a través de un discur-
so de signos, colores, luz, movimiento que es 
utilizado en relación con un público receptor 
determinado y atendiendo a necesidades es-
pecificas. 

La presente investigación parte de la postura 
del trabajo del diseñador gráfico, en el cual se 
manipulan entidades visuales; "La comuni-
cación visual es en algunos casos un medio 
imprescindible para pasar información de un 
emisor a un receptor, pero la condición esen-
cial para su funcionamiento es la exactitud de 
las informaciones, la objetividad de las seña-
les de codificación, y la ausencia de falsas 

interpretaciones"14  . El diseño debe entonces 
construirse a través del estudio de los reque-
rimientos que lo solicitan, y en base a estos. 
aplicar los elementos formales del diseño. 
contenidos en estructuras gráficas a fin de  

elaborar un producto que en verdad desempe-
ñe la función para la cual se creo, fundamen-

tado en la utilización de todos los factores que 
preceden a su surgimiento. 

La aplicación de los elementos formales del 
diseño es muy variada y sus efectos no se 
limitan a la bidimencionalidad, revisaremos 

entonces su aplicación en espacios tridimen-
sionales, que son los que nos ocuparan en 
esta investigación. 

14 MUNARL B. Diseño v comunicación visual. Barce-

lona 1979. Editorial Gustavo Gili. S.A. de C.V. p. 72 
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1.1.2 La aplicación de los 
elementos formales del 

diseño a espacios 

Los elementos formales, implícitos en com-
puestos gráficos, se adaptan a las condiciones 
de cada problema de diseño, y funcionan de 
acuerdo a las necesidades de cada caso, ya 

que se considera en su elaboración una gama 
muy amplia de conceptos y teorías, respecto a 
efectos de comunicación específicos dentro de 
grupos sociales determinados. Estos produc-
tos gráficos finales se desempeñan en diferen-
tes medios. como son la infinidad de soportes 
impresos en distintos niveles y para diversos 

fines. todos los objetos publicitarios, inclusi-
ve, insertos en los medios masivos de comu-
nicación. etc. 

Actualmente observamos la utilización de los 
elementos gráficos en mucho de lo que nos 
rodea. hasta en los ambientes: "vivimos en un  

mundo de tres dimensiones, lo que vemos 
delante de nosotros no es una imagen lisa, 

que tiene sólo largo y ancho. sino es una 
expansión con profundidad fisica, la tercera 
dimensión."I5  por esto y de la misma mane-
ra que los elementos del diseño se desempe-
ñan en soportes bidimencionales pueden 
hacerlo en espacios, puesto que una unidad de 
diseño planificada y estructurada correcta-
mente "puede ser colocada frente a los ojos 
del público y transportar un mensaje prefija-

do."16  

Hemos investigado el sustento teórico de la 
creación visual, lo que precede el nacimiento 
de las formas gráficas y sostenemos que 
"todas las formas de diseño implican un doble 
proceso: internamente, un desarrollo creativo 

y externamente. un desarrollo comunicacio-
nal."17  el desarrollo creativo debe estar 
basado en un método con objetivos definidos. 

15  .11.1UNARL B. on.cit p.102 

16  Ideen p. 9 

17 COSTA.. .1 OD. cit p.10 

que son el desarrollo comunicacional, antes 
descrito. y que manipula los elementos forma-
les también ya descritos. En el caso de los 

espacios puede estructurarse un discurso 
lógico en áreas tridimensionales, de la misma 
manera que se hace en soportes bidimencio-
nales, buscando efectos específicos de comu-
nicación en los diferentes niveles de percep-
ción a través de una planificación a fin de 
lograr objetivos precisos dentro de estos 
espacios. 

En el espacio que percibimos estamos inclui-
dos. por ello. manipularemos los elementos 
formales para diseñar en un espacio. buscan-
do fortalecer conceptos. así el discurso visual 
del diseño será eficaz en estos espacíos uídí-
mensionales. "estos tipos de comunicación 
visual son utilizados con frecuencia en la 

ambientación de li.jares."18  

Podemos entonces generar un mensaje com-

pleto, dentro de un espacio para provocar 

18  11.11.:NARI. B. oo. el P. 75 
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sensaciones especificas, mediante la imagen, 

en los espectadores "todo el mundo recibe 

continuamente comunicaciones visuales, de 

las que pueden extraerse consideraciones, y 

por tanto conocimientos sin utilizar pala-
bras"19  , como es el caso de la televisión_ el 

cine y los museos. 

En este trabajo aplicaremos los elementos del 

diseño en un producto gráfico planeado para 

un espacio tridimensional, concretamente en 
el diseño de los apoyos gráficos para una 
exposición por tal razón a continuación defi-

niremos estos conceptos a fin de establecer 

los lineamientos para nuestra propuesta final. 

19  11UNARL a op. cit  p. 75 

1.2 Concepto de exposición 

y exhibición 

Existen ciertas dificultades alrededor del 

significado de los vocablos exposición y 

exhibición, por ello incluimos aquí la defini-
ción por separado de estos términos. 

Exposición.- Es la presentación estática de 

una pieza o un objeto y una cédula_ colocada 
para la simple observación sin acción huma-

na o accesorios mecánicos, tan sólo para su 
valoración. es una manifestación pública, con 

características específicas de tiempo, orden y 

accesibilidad_ Se clasifica por su desarrollo-
cronológico_ duración, ámbito de desarrollo o 
lugar de manifestación. forma o modo de 
transporte (circulante. itinerante), tipo de 

movilidad empleada y finalidades.20  

20  De las notas recuperadas de seminarios internos de la 

investigación: El discurso museográfico contemporáneo. 

1992. 

Exhibición.- Es la disposición técnica que 

ofrece al visitante características activas de la 

pieza o colección, a través de la intervención 

directa de personal especializado, o aditamen-

tos mecánicos, que ponen de manifiesto las 
virtudes, propiedades y funciones de los obje- 
tos.21 

Hemos decido incluir estas definiciones como 

una referencia. y en busca de cimentar con-

ceptos para la propuesta final, desafortuna-

damente. la información de la discusión que 
generan estos términos es interminable y 

confusa por lo cual concluiremos expresando 
el propósito de este trabajo. 

En esta investigación realizaremos una pro-

puesta gráfica para una sala de exposición 
permanente de un musco de arte, en el cual lo 
más importante es la presentación de la obra 

plástica que se presenta, por ello. los elemen-

tos que trabajaremos se concentrarán en in-

crementar la presencia de dichos objetos. con 

21 id=  
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el fin de que el visitante lo reconozca y lo 

disfrute. 

Este es el principio de esta propuesta_ en los 

siguientes apartados lo incrementaremos 

encaminándonos así a la puntualización de 

los lineamientos de la propuesta final. 

1.2.1 Importancia del diseño 

de exposiciones 

El diseño de exposiciones es un tema muy 

amplio que cuenta ya con una historia fecun-

da y con buenos resultados, 'El número de 

exposiciones que se organizan actualmente 

están experimentando un fuerte incremento. 

incluso existen programas a largo plazo con 

grandes presupuestos."22  En México, por 

ejemplo, se han reformado las exposiciones 

de algunos museos, como en el caso de el 

museo de la Comisión de electricidad: Ade-

más ya no es sólo el estado quien financia los 

proyectos museograficos, como en el caso del 

museo de ciencias de la UNA_M_ inclusive la 

iniciativa privada se ha involucrado ya en 

proyectos museograficos importantes. como 

es el museo del papalote. 

22  STAFFORD, Cliff. Diseño de stands, galerías, mu-

seos y ferias. Barcelona 1992. Ediciones Gustavo Gili, 

S-A, de C_V. p. 6 

Es así como actualmente se extienden las 

posibilidades de las exposiciones. 'El comer-

cio y el turismo confían mucho en el diseño 

de exposiciones. La mayoria de los grandes 

almacenes de Tokio reservan una de sus 

plantas a las exposiciones: En 1992 la Expo 

Universal Sevilla (España) contrató docenas 

de firmas de diseño y consejeros de creación 

para trabajar en noventa y cuatro pabellones: 

En otra cara de la moneda tenemos las expo-

siciones comerciales v las ferias de muestra. 

Cada año, y a veces en dos ocasiones. invier-

ten más dinero para aventajar a los competi-

dores e impresionar a la clientela con una 

exhibición espléndida. aunque frecuentemen-

te breve, de sus productos y servicios"2-3  

Esto nos permite comprobar que el alcance de 

exposiciones planificadas_ ha ido extendién-

dose más allá de las salas de los museos. que 

es donde se generan estas propuestas "Las 

exposiciones mejor logradas se deben a equi-

pos de diseño que colaboran en museos y 

23 Ídem p. 7 
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gaieríasn24 pues en estas se aplican todos 
los recursos que contribuyen a la presentación 
de los objetos. lo cual se aplica a los objetos 

del museo. como obra, pieza, etc. o bien fun-
ciona con objetos que requieren impactar 

plublicitandose para su venta. 

En el diseño de exposiciones se recurre a la 
aplicación de elementos como son la ilumi-
nación_ los paneles explicativos. una brillante 
presentación y la aplicación de formas visua-
les como herramienta para reforzar concep-
tos, ya que todo esto es una ayuda inestimable 
para producir impacto en los visitantes, todo 
esto son apoyos que nos permiten captar e 
informar al espectador propiciando en él una 
experiencia y haciendo el tema asequible a 

todos. 

Para diseñar una exposición debernos consi-
derar todos estos elementos ya que "No sólo 
es importante comprender por que se da ma-
yor valor a un objeto que a otro. sino por que 

24 ídem  

dependiendo de como se organicen estos 
objetos en un espacio cambian los factores de 
interpretación y simbolismo que recibe el 

visitante 

Revisaremos en el siguiente apartado las 
características de las exposiciones concreta-
mente en los museos, ya que es lo que implica 
a este proyecto, por ello recuperaremos como 
base afirmaciones recuperadas de la investi-
gación 'El Discurso Museográfico Contem-

poráneo-, ya que propone técnicas concretas 
para el análisis de los museos, lo cual nos 
proporcionará elementos explícitos al respec-
to de la disposición de las exposiciones en 
estos espacios. 

25  V1LL4.SEÑOR. Bello J. Francisco. "El objeto o las 

cosas en la museografia". El discurso museográfico 

contemporáneo. No. 3. Noviembre, 1993. p.1-2 

1.3 Discurso museográfico 

Se define a el discurso museográfico como la 
categoría de análisis con la que se alude al 
conjunto formado por los elementos de la 
producción museográfica, los elementos for-
males de la exhibición, y la respuesta del 
visitante".26  "Es un modelo para el estudio 
de las dimensiones culturales de la experien-
cia de visita a los espacios museográficos y 
un modelo para la reconstrucción narrativa de 
esta experiencia. Una formulación teórica de 
carácter sistemático acerca de los procesos de 
comunicación en los espacios museo2ráfi-

cos".27  Esto nos confirma el proceso de co-
municación que se genera en los museos. el 
cual desarrollaremos, en el siguiente cuadro. 

26 ZAS AL.A_ SILVA VILLASEÑOR. Posibilidades y 

limites de la comunicación museográfica. México 1992. 

Editorial UN.A.M. p.35 

27  Ídem. p. 9 
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el cual esta basado en la cadena comunica- 

cional que ya revisamos en el apartado 1.1. 

USUARIO 
Emisor 

El museo con todas sus características de espacio 
va existente. 

CODIFICADOR El diseñador, recuperando todos los elementos propios 
de la exposición en la que intervendrá 

PRODUCTO 
DE DISEÑO 
mensaje 

Los apoyos gráficos que se obtendrán como 
resultado de la fase de investigación 

MEDIO 
DIFUSOR 

transmisor 

La experiencia de identificación y reconocimiento 
del objeto de la exposición 

CONSUMIDOR 
receptor 

Los visitantes a la sala de exposición 

El análisis que plantea la investigación el 

discurso museográfico 'incorpora los elemen-

tos iconicos (la representación), iconológicos 

(sus connotaciones), e iconográficos(su con-

texto), teniendo en mente de manera predo-

minante, las necesidades y condiciones de 
respuesta del público visitante, así como las 

condiciones de diseño y la producción y eva-

luación de los espacios museográfIcos".28  

En la propuesta del discurso museográfico. 

existe una caía para el registro narrativo de la 

experiencia museográfica, en esta se sitúa la 

labor de el diseño gráfico, en la parte del 

umbral y el diseño, que incluimos en el si-
guiente cuadro: 

- ZAVALA, SILVA, op.cit  p. 9 
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UMBRAL 

Acceso 
- Connotaciones del horario 
- Condiciones de admisión 
- Ruptura o integración 

con el ambiente exterior 
- Presencia humana 

Diseño gráfico y 
arquitectónico 

- Capacidad de seducción 

Hipótesis de lectura inicial 
-Expectativas inmediatas 
- Elementos de suspenso 

- Intriga de predestinación 

Relación con el resto 
-Relación con el final o con la salida (circularidad) 

DISENO 

Distribución de espacios. 
objetos. Imágenes 
- Soportes 
- Protección 
- Espectacularidad ¡discreción 
- Diversidad / homogeneidad 
- Proporciones 
- Secuencialidad / aleatoriedad / 

fragmentación 

Posibilidades de interacción 
- Con lo exhibido 

- Con los visitantes 

Condiciones _físicas 
- Temperatura. humedad. 

limpieza 
- Elementos logisticos 

(estacionamiento, oficinas 
guardarropa, etc.) 

Relación entre la construcción 
del soporte y la exhibición actual 
- Interacción, transformación, 

adaptación_ pertinencia 

Ambientaciones 
- Sorpresividad. verosimilitud 

fidelidad 
- Ubicación co-textual. discursos 
de apoyo 

Lógica co-textual 
- Efectos de sentido producidos sobre 
un mismo soporte. y entre el soporte 
y los mismos elementos expuestos 

Diseños impresos 
- Ubicación. tipografía, extensión 
- Advertencias 
(acerca de las condiciones, de la 

exhibición: dificultad. originalidad, 
condiciones fisicas. etc.) 

Diseños sonoros 
- Especificidad: alcance parcial o 
general 

- Naturaleza (verbal musical. 
ambiental) 

- Pertinencia 

Diseños audiovisuales 
- frecuencia, extensión. naturaleza 

ZAVALA, SILVA, VILLASE:ÑOR, Posibilidades y límites de la comunicación museográfica. 
1992. p.5I 

El discurso museográfico tiene la finalidad de 

"Abordar un estudio y prácticas museográfi-

cas desde un enfoque interdisciplinario y 

participar con ello en la construcción de un 

objeto de estudio propio, en la integración de 

un corpus de conocimiento sólido y en la 

creación de estrategias de comunicación mu-

seográfica que se materialicen en formas 

concretas de diseño y producción de exposi-

ciones".29  El discurso museográfico conside-

ra en su análisis interdisciplinario. el aprove-

chamiento de la práctica del diseño gráfico. 

tanto para reforzar la comunicación museo-

gráfica que propone, como para la pertinente 

difusión de la existencia de las exposiciones. 

El presente estudio no parte de un marco 

interdisciplinario_ en este aplicaremos los 

conceptos del diseño gráfico a las necesidades 

actuales del museo con el que trabajaremos. 

con la intención de comprobar la aplicación 

efectiva de dichos conceptos en espacios 

29  SILVA. Ma. de la Paz . "Quienes somos". El discurso 

museográfico contemporáneo. No. 1. Octubre. 1993. p. 1 
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como son las salas de exposición, basándonos 
para ello en el método ya citado y en algunas 
consideraciones del discurso museográfico, 
en las que el diseño gráfico forma parte del 
proceso de comunicación que se establece en 
estos espacios. aunque desde luego no será un 
trabajo interdisciplinario, por las limitaciones 
evidentes: Necesariamente retornaremos las 
características y las disposiciones reales que 
nos proporcionen los especialistas que traba-
jan en el museo par el cual realizaremos 
nuestra propuesta. 

Resumiendo en este capitulo precisamos que: 
- El diseño gráfico constituye el universo de 
la creación y difusión de mensajes visuales, 
de la comunicación por imágenes. 
- El diseño gráfico es una actividad profesio-
nal capaz de adaptarse a cualquier problema, 
mediante una planeación, a fin de alcanzar 
objetivos prácticos predeterminados. 
- Los fundamentos teóricos del diseño son 
todas las teorías sobre la percepción visual y 
los elementos formales que intervienen y  

sustentan el proceso de diseño, en la realiza-
ción y fundamentación del trabajo creativo, 
en busca de mayor eficacia estética y semán-
tica. 
- Los fundamentos teóricos funcionan adap-
tándose a las condiciones de cada caso. tanto 
en soportes bidimencionales como en espa-
cios sin ningún problema_ siempre que se 
conserve una estructura planificada, con un 
discurso lógico y un mensaje prefijado. 
- En el diseño de exposiciones se recurre a 
distintos elementos como factores de imer-
pretación y simbolismo, en busca de una 
brillante presentación, aplicando formas 
visuales para reforzar conceptos e impactar a 
los visitantes. 
- El discurso museográfico alude a los ele-
mentos de producción museográfica, es un 
modelo de estudio de las dimensiones cultura-
les de la experiencia de visita a los museos, 
incorpora la reconstrucción narrativa y proce-
sos de comunicación, contempla las necesi-
dades y condiciones del visitante, las caracte-
rísticas del diseño, la producción y la evalua- 

ción del espacio, y reconoce al diseño gráfico 
para reforzar los efectos comunicacionales. 
- En esta propuesta museográfica se conside-
rará al museo como un soporte. un medio de 
comunicación. 
- Los fundamentos teóricos del diseño serán 
los que dirijan los criterios de nuestra pro-
puesta final, en busca de generar un proceso 
de comunicación, y así convenir los datos 
simbólicos en un proyecto funcional, esto 
basado en un método en el que se consideran 
antecedentes, necesidades especificas mejo-
res opciones para resolver problemas, 

En el sitruiente capítulo examinaremos los 
aspectos del museo en el contexto de la ciu-
dad de México, en busca de elementos que 

delimiten y enriquezcan nuestra investiga-
ción. 
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2. Historia y 

características del 

museo en México 

Dentro de nuestro país, "la museomafia 

tiene una larga trayectoria, la cual po-

dríamos rastrear por lo menos hasta la 

constitución del Museo de la Academia a 

partir de 1785, que fue la primera insti-

tución en América destinada al acopio, 

clasificación, estudio y exhibición de 

obras de arte. Posteriormente el estable-

cimiento de un Museo Nacional en 1825. 

De estas dos instituciones académicas se 

derivaron otras que, en mayor o menor 

grado, han marcado la pauta de la mu-

seología nacional"' todo esto nos habla 

de una continuada actividad en el naci-

miento de estos espacios, mismos, que 

aún después de el tiempo siguen presen- 

1 ZAVAI—A, SILVA, VILLASEÑOR„ Posibilidades 

y limites de la comunicación museográfica. Méxi-

co 1992. Editorial U.N.A.31. p. 5 

tes, incluso se reforman y continúan 

surgiendo, adaptándose a la transforma-

ción de la sociedad. 

En el presente trabajo rrali7aremos una 

propuesta gráfica de diseño para la sala 

de exposición de un museo, por ello en 

este capitulo estudiaremos los aspectos 

que rodean la existencia de los museos 

en nuestro país: revisaremos brevemente 

la historia, el surgimiento y las ramifi-

caciones que se inteman en el desarrollo 

de los mismos; Además los conceptos 

que lo constituyen, como son la museo-

loffla, la museografia, etc. Lo cual nos 

permitirá delimitar nuestro objeto de 

estudio. al tiempo que registraremos los 

factores y las características propias que 

determinan la existencia de estas insti-

tuciones. 
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2.1 Concepto Genérico 
de Museo 

A lo largo de la historia "en todos los 
continentes y regiones, muchas socieda-
des gustaron de acumular y exhibir lo 
que ellas consideraban un ejemplo o un 
tributo, respondiendo así a complejas 
necesidades no sólo grupales, sino ade-
más reconociendo las obras individuales 
dignas de admiración. Tanto en oriente 
como en occidente, algunos hombres 
comenzaron a manifestar y hacer presen-
tes sus bienes. motivados por impulsos 
que. en parte. ellos mismos desconocían. 
Fue un pasaje en la vida de incontables 
pueblos_ demasiados para ser considera-

dos como hazañas aisladas"2  con el 
tiempo esta intención evoluciona desem-
bocando en el museo que se define como: 
"todo establecimiento permanente. ad-
ministrado para el interés general con el 

2  PERNANDEZ..Miguel Ángel. Historia de los 

museos de México. México 1987. Editorial Promo-

tora de comercialización directa, S.A. de C.V. p. 25 

fin de conservar, estudiar, valorar, por 
diversos medios y esencialmente exponer 
para el deleite del público, un conjunto 
de elementos de valor cultural: coleccio-
nes de objetos artísticos, históricos, 
científicos y técnicos, etc.-3  El museo se 
erige como una institución que se integra 
al crecimiento y las necesidades de la 
sociedad. 

El museo se ve así, rodeado de elementos 
que condicionan su existencia, pues cada 
uno de ellos aporta una parte para la vida 
de este. Por un lado la museología  que es 
la sustentación teórica del trabajo en los 
museos y que "abarca intereses tan am-
plios como son la extensión de la vida 
del museo, las funciones del museo hacia 
la sociedad. funciones internas propias 

del museo. organización, administración_ 
historia y tipología, cc-no funcionamien-
to y finalidades."4  es esta el campo 
científico que se ocupa de la investiga- 

Definición (1,11 por el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) en 1956. 

4  SALEVNO. L et al. Museum and collections. 

Encyclopedia of worl art. vol. X. Florence 1965. 

Editorial Mac Graw 

ción teórica v la resolución científica de 
los problemas de los museos. 

Por otro lado esta la museografia  que "es 
la estructuración y la ordenación del 
material científico cedido por la ciencia 
museológica. Tiene como objetivo el 
estudio sistemático, la clasificación or-
denada y seleccionada y la expresión 
clara y precisa de los fondos del mu-

seo"5  , "es la parte que técnicamente 
hace posible la materialización de una 
serie de conceptos científicos en una 
exposición por medio del diseño del 
espacio, de las circulaciones_ de los ele-
mentos gráficos. de la iluminación. de 
los objetos culturales v de los elementos 

complementarios"6  

De este modo la museografia se encarga 
de la investigación. documentación. 
conservación, restauración, presentación. 
explicación_ difusión y educación, con el 

5  DE VARINE, Hueca. ex Secretario General de 

ICOM. 

6  LEÓN. Aurora- "El museo " teoría, praxis y 

utopía. Madrid 1978. cuadernos de arte cátedra. 

Editorial cátedra. 
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propósito de comunicar el objeto con el 

espectador. 

De estos dos conceptos se desprende el 

diseño museográfico, que comprende los 

objetivos (políticas, programas y presu-

puestos), la definición temática 

(investigación y formación de coleccio-

nes), el guión temático y museográfico 

(secuencia temática y ordenamiento 

espacial), el proyecto museográfico 

(adaptación y materiales), diseño de 

información (adecuaciones y correccio-

nes). diseño final (producción), elemen-

tos gráficos (producción), dirección téc-

nica (supervisión y montaje), todos estos 

factores requieren de una labor interdis-

ciplinaria organizada para funcionar 

efectivamente_ y se adaptan a las condi-

ciones que requiere cada caso, para la 

creación de un museo o una exposición. 

Los museos se originan y surgen de al-

gima de las tres formas que incluimos en 

el siguiente cuadro: 

1 	 2 	 3 	 4 
existe 	se forma 	continua 	finalmente 

1 objeto/colección 
(contenido) 

GUIÓN Espacio 
(continente) 

exposición permanente 
MUSEO 

2 Espacio 
(continente) 

GUIÓN objeto/colección 
(contenido) 

exposición permanente 
MUSEO 

3 GUIÓN objeto/colección 
espacio 

ML SEO 

De las notas de seminario internos de la investigación: El discurso museo 	ico contemporáneo. 1992. 



En el siguiente cuadro ubicaremos todos 
los elementos que conforman al museo: 

Museo 

- bodegas 
- laboratorios 
- personal 
- vigilancia 
- seguridad 

objeto/colecciones 

- conservación 
- documentación 
- restauración 
- registro 
- catalogo 

Exposiciones 
(permanentes, temporales) 
- difusión 
- servicios educativos 
- investigación 

Todos estos elementos conforman al 
museo como una institución, no lucrativa 
al servicio de la sociedad y su desarrollo. 
misma, que tiene como finalidad conser-
var, estudiar, comunicar y exponer ele-
mentos de valor cultural, como testimo-
nios representativos tangibles e intangi-
bles de la evolución del hombre y la 
naturaleza, todo ello dirigido a la socie-
dad como publico a fin del estudio, la 
educación o el deleite, 

En los siguientes apartados proseguire-
mos la examinación de los museos con-
cretamente en la ciudad de México: su 
surgimiento. características actuales y 
tipología hasta los últimos años. 
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2.1.1 El museo 
en México 

En México el museo tiene sus anteceden-
tes en el coleccionismo de los investiga-

dores de La Nueva España, ya que con 
sus colecciones dentro de "gabinetes" en 
un principio, ilustraban parte de la ri-
queza del pasado de nuestro país. Poste-
riormente "En 1790, trascendental para 
la museología mexicana, exactamente, el 
25 de agosto, se inaugura del primer 
museo de historia natural con carácter 

públ ico" 7  

Nuestro país es rico en muchos aspectos. 
por lo cual "a diferencia de otros países, 

los museos mexicanos no se abastecieron 
con la importación de objetos extranje-
ros. sino que lenta y sabiamente fueron. 
hasta donde les fue posible. conservando 
y valorando lo propio. quizás por eso los 
museos del país representan una gran 
parte de nuestro patrimonio como na- 

FERNÁNDEZ, M.A. OD. cit p. 83 

ción. Quien se asoma al pasado de nues-

tros museos, descubre un cautivante 
episodio histórico, estrechamente ligado 
al crecimiento cultural de México."8  

Los museos mexicanos rescatan así, todo 
aquello que constituye el acervo cultural 

de nuestro pueblo, surgen como un factor 
de incorporación cultural de grandes 
masas hasta entonces sin acceso al co-
nocimiento y observación de las colec-
ciones, y entonces adquieren un carácter 
accesible a todos, con un propósito re-
creativo y educativo, en cuya evolución y 
desarrollo se abarcan matices tan diver-
sos como son: la época prehispánic& los 
tres siglos del periodo virreinal, el Méxi-
co independiente y las décadas transcu-
rridas desde la Revolución. "La historia 

misma revela que en ciertos períodos, los 
museos de México han conocido momen-

tos de sorprendente expansión. El mo-
vimiento ilustrado a fines del s. XVIII 
fue una de esas etapas. cuando prolifera-
ron los gabinetes y finalmente se gesto el 
gran museo público nacional. La prolon- 

8  idern. p. 11 

gada "paz porfiriana" también motivo la 
creación de museos, particularmente en 
la provincia. Contrariamente a estos 
largos lapsos, México literalmente des-

lumbró al mundo de los años 1900 a 
1964, cuando en ese relativo instante 
inauguro varios museos de vanguar-

dia."9  

Desde sus orígenes, "los museos públicos 
mexicanos recibieron un apoyo decisivo 
del Estado. Al obtener México su inde-
pendencia, comenzó la búsqueda de una 
identidad Nacional que uniese en torno a 
la historia y a los símbolos patrios a un 
pueblo hasta entonces disperso. explota-
do, y con un débil sentido de pertenencia 

a la nación liberad& el 18 de marzo de 
1825 Guadalupe Victoria, primer presi-

dente de México funda el "Museo Nacio-
nal...10 

Los rescates de las piezas de colección de 
la antigüedad mexicana y los materiales 
y especímenes de la naturaleza son hasta 

FERNÁNDEZ, M.A oncit p. 200 

10 Ídem. p. 116 
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hoy "las dos columnas museales de Mé-
xico concebidas a fines del s. XVIII, son 
estas, las que sostienen la estructura de 

los museos mexicanos, cada vez más 
diversa y más sólida para mostrarse a los 
habitantes del país como el valioso tesoro 
artístico, histórico, y cultural del que son 
poseedores. "11  

Como podemos observar el acervo de 
nuestro país provee de las condiciones 
para la existencia de diversos tipos de 
museos dentro de las distintas áreas del 
conocimiento, por ello y dirigiendo la 

presente investigación a situar nuestro 
objeto de estudio revisaremos los distin-
tos tipos de museos existentes en Méxi- 

co. 

2.1.2 Tipos de museos 

en México 

Al empezar a aparecer los museos, en 
nuestro país, estos, se van definiendo 
hacia áreas concretas del conocimiento, 
pues se incrementan las colecciones, o 
bien, cada región se reconoce e identifica 
con cienos objetos, "entre los años de 
1869 y 1918, la mayor parte de los nue-
vos museos eran de ciencia (7 de 13). De 
1918 a 1923 la situación y los gustos 
habían cambiado pues de 11 museos, 
sólo dos estaban consagrados al estudio 
de la ciencia. Durante la segunda mitad 

del siglo XIX y primer tercio del XX, se 
establecieron varios museos, muchos de 
ellos en provincia, cuyos nombres y años 
de fundación son relativamente desco-
nocidos, y en otros casos aunque algunos 
catálogos los denominan museos no 

fueron inaugurados como tales sino hasta 
mucho después. Durante estos primeros 

años, el público visitaba también las 
pinacotecas contenidas en esos luga- 

res.12  Todo esto nos explica las ramifi-

caciones hacia áreas de conocimiento 
especificas por las que se encaminan los 
museos, todos ellos han surgido adap-
tándose a las necesidades de sus colec-
ciones, de los periodos históricos en que 
se ubican, e incluso a su ubicación geo-
gráfica 

Así, con el paso del tiempo y adecuándo-
se a las distintas circunstancias, los mu-
seos continúan cumpliendo con su co-
metido de exhibir fragmentos del pasado 
o símbolos del presente los cuales son 
objetos originales portadores de un sig-
nificado que debe llevarnos al conoci-
miento o al deleite de la abundancia 

cultural de nuestro país; Todo esto desde 
luego transformándose al incluir los 
avances tecnológicos en su propuesta 

museográfica. 

De este modo, el número de museos se 

incrementa; en la actualidad. tan sólo en 
la ciudad de México existen museos.13  

M.A. OP. Cil.  p. 174 12  FERNÁNDEZ, 

13  Del anuario estadístico del INEGI. de 
1993. 11  id4m. p. 187 
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que comprenden diversos tipos, como: 
arqueológicos, antropológicos, etnográfi-
cos, de ciencias exactas, de ciencias 
naturales. históricos, filatélicos, biográfi-

cos, de historia natural, tecnológicos, 
infantiles, y de arte 

En el siguiente apartado seguiremos la 
historia de los museos hasta este momen-

to. 

2.2 La actualidad 

museográfica en 
la ciudad de México 

El desarrollo de los museos en nuestro 
país no se detiene, de hecho encontramos 
periodos de mayor auge "La museologia 
mexicana tuvo un impulso significativo 
entre 1960 y 1964, aparecen en este 
periodo importantes museos, como son: 
la Galería de Historia del Castillo de 
Chapultepec, El museo Nacional de 
Antropología, el museo de las culturas y 
el museo de Arte Moderno"14  Todo esto 
bajo iniciativas del estado y del proceso 
histórico de Investigación y difusión 
realizado por académicos. En tiempos 
recientes a las iniciativas estatales se han 
sumado las privadas, con la consiguiente 
proliferación de estrategias, objetivos y 

políticas responsables de nuestro diverso 
y rico pero también anárquico panorama 
museológico nacional, con lo cual se  

nutren las posibilidades para la existen-
cia de distintos espacios museoeraficos. 

El museo forma parte de la sociedad 
contemporánea que se extiende hasta la 

vida íntima de los individuos, y se incor-
pora a esta, en él, actualmente se reali-
zan diversas actividades convirtiéndolo 
en un centro de reunión con más atracti-
vos de los que se le atribuían anterior-
mente, "Entre los Institutos que contri-
buyen, en forma elevada, a la cultura a 
la educación de los grupos sociales. ocu-
pan principalísismo lugar los museos que 
son la historia viviente, la voz de las 
eeneraciones que fueron, los que retratan 
la civilización y el carácter de las presen-
tes y recogen cuidadosamente las reli-
quias de las venideras."15  esto aunado a 
la actual tendencia cultural hacia la 
estetización de la sociedad, conlleva a 
ciertas consecuencias de carácter ideo-
lógico e incluso ético. En donde la iden-

tidad social, las funciones sociales, el 
juego con las identificaciones de todo 
receptor de productos culturales, nos 

14 zA\ 	SILVA, V1LLASEÑOR. oo.cit p. 5 	 15  FERNÁNDEZ, M..A. op.cit p. 183 
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lleva a reconocer la importancia del 
espectador en relación con la experiencia 
museográfica. 

Entendemos, con esto, que podemos 
estructurar un mensaje especifico en 
busca de una resultado concreto; "Por 
razones históricas bien conocidas, los 
museos surgieron de proyectos ideológi-
cos que buscaban parte de su legitima-
ción, exhibiendo ciertos objetos organi-
zados de una manera determinada. Des-
de entonces el concepto de museo se 
convirtió en sinónimo de exhibición 
objetual. Sin embargo, algunos espacios 
museográficos contemporáneos, respon-
den a estrategias educativas o lúdicas en 
las que los objetos están ausentes, o están 
presentados de manera secundaria, lo 
que obliga a reformar los conceptos tra-
dicionales sobre la relación ente el objeto 
y el discurso museográfico."16  

El museo contemporáneo esta atravesan-
do por una serie de fuerzas culturales. 
que lo definen en términos diferentes a  

las concepciones acostumbradas, en esta 
investigación retomaremos elementos de 
análisis del discurso museográfico, que 
consideramos útiles para el soporte de la 
propuesta que deseamos proyectar, por lo 
que los revisaremos a continuación. 

2.2.1 Sobre el diseño 

de exposiciones 

En la actualidad los museos deben ir en 
busca de una evolución, a fin de no per-
derse en el pasado, adaptándose a la 
realidad contemporánea, pues "en los 
museos no solamente halla el sabio mo-
tivos de estudio y asuntos de investiga-

ción; el pueblo todo, por indocto que sea. 
encuentra allí la más completa instruc-
ción objetiva, lo que hablando a los sen-
tidos, despierta su inteligencia y pone en 
ejercicio su razón, sin necesidad de fati-
gosos estudios en los libros. no siempre 

al alcance de los concurrentes en estos 
centros."17  por todo esto en este aparta-
do recuperaremos elementos de la inves-
tigación del discurso museográfico con-
temporáneo va antes definido, princi-
palmente los que aluden al diseño gráfi-
co, que es la base de este trabajo. a fin de 
aprovecharlos en la proyectación de 

16  ZAVALA. SILVA. VILLASESOR. op.cit p. 12 17 FERNÁNDEZ, K.A. op.cit p.183 



elementos gráficos que apoyen la puesta 
de una exposición. 

Peculiarmente y "hasta la fecha los es-
tudios sobre museos existentes en el país 
y en el extranjero han sido y siguen sien-
do de naturaleza descriptiva y tienden a 
la formulación de mecanismos de valo-
ración, de tal manera que el visitante 
queda reducido a una mera estadística 
que permite justificar estrategias admi-
nistrativas o legitimar discursos institu-
cionales"18  , por tal razón distinguimos 
el modelo de análisis del discurso mu-
seográfico, pues en él la reflexión teórica 
"parte del reconocimiento de que el visi-
tante es el elemento estratégico más 
importante en el proceso comunicativo 
como receptor. porque sus condiciones 

específicas de recepción determinan el 
resultado de los proyectos museográficos 
y en general, el éxito de las políticas 
culturales" I 9  , dicha propuesta "no sólo 
abarca los museos. incluye además es-
pacios similares. diseñados con el fin de 

18  ZAV.-U-A, SILVA. VILLASEÑOR. op.cit p. 7 

19  Ídem p. 7 

mostrar de manera sistemática algún 
aspecto de un determinado acervo natu-
ral o cultural, ya sea a través de la puesta 
en escena de objetos específicos, o bien 
con el apoyo de módulos interactivos u 
otras estrategias de carácter educati-
vo"20  ,Lo cual nos permite considerar 
elementos precisos con una finalidad 
comunicacional. 

Hoy el museo debe aprovechar todos los 
recursos, "La museografia provoca re-
flexiones, la disposición de las obras, el 
dar algo más de vida a cosas que parecen 
muertas (resurrección cotidiana) , la 
arquitectura y espacio. un lenguaje sin 
palabras, cuestión de matices"21  ya que 
con un proyecto más claro y planificado 
se explotaran al máximo los acervos de 
los espacios ya existentes de los cuales 
no debemos olvidarnos. 

Todos estos principios se enfocan al ideal 
de diseñar las exposiciones, con la cola-

boración de equipos multidisciplinarios, 

20 Ídem 

21  Fernández :5.S_4 on.cit p.188 

que aporten y enriquezcan a la presenta-
ción de las exposiciones, para acercarlas 
a las necesidades reales del público que 
las recorre, por ello, para este trabajo 

aportaremos la parte correspondiente al 
diseño gráfico, conducidos por las nece-
sidades de un museo ya existente. 

En este momento en que la tecnología en 
todos los sectores es espectacular y que 
en el campo de la museográfia, de nues-
tro país, hay propuestas importantes, con 
mayores expectativas, y grandes presu-
puestos, debemos reintegrar los museos 
tradicionales, que si bien tienen una 
propuesta antigua_ siguen presentes co-
mo pilares de la museografia mexicana y 
deben renovarse para que no ser olvida-

dos, integrándose a la nueva ideología ya 
que son parte de riqueza cultural de 
nuestro país. 

A lo largo de este capítulo hemos recopi-
lado que: 

- El museo es un establecimiento per-
manente con el fin de estudiar. conservar 
y principalmente exponer. 
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- El museo en nuestro país tiene una 

larga trayectoria que se inicia con el 

coleccionismo de investigadores en la 

Nueva España, inspirados en ilustrar la 

riqueza del pasado de nuestro país, si-

guiendo hasta 1790 con el primer museo 

de carácter publico. Así con el transcurso 

del tiempo se continúan rescatando obje-

tos de acuerdo al orden del crecimiento 

cultural, logrando así, por un lado un 

acervo de objetos de colección de la anti-

güedad mexicana y por otro materiales 

especímenes de la naturaleza, siendo 

ambos las columnas museales del país. 

- Los museos se definen hacia áreas 

concretas de conocimiento. conforme al 

crecimiento de las colecciones dividién-

dose en una gran variedad de tipos. 

- El desarrollo de los museos en México 

no se detiene, avanza bajo iniciativa del 

estado e incluso de la iniciativa privada. 

En los últimos años Se modifican las 

estrategias y los objetivos nutriéndose las 

posibilidades hasta transformar la idea 

tradicional de exhibición objetual en un 

museo contemporáneo con estrategias 

educativas, lúdicas e interactivas.  

- En este trabajo retomaremos elementos 

de la propuesta de discurso museográfico 

contemporáneo, en la cual se ubica la 

actividad del diseño gráfico. dentro del 

trabajo interdisciplinario del diseño de 

exposiciones, adaptándonos a un museo 

ya establecido y que es pilar de la mu-

seografaa mexicana. 

En esta investigación realizaremos un 

proyecto para un museo de arte, concre-

tamente en la sala de exposición perma-

nente de el Museo de Arte Moderno de la 

ciudad de México. Por ello dedicaremos 

el siguiente capitulo al reconocimiento 

de dicho museo. 
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3. El Museo 

de Arte Moderno de 

la Ciudad de México 

En los capítulos anteriores hemos revisado 

los conceptos teóricos del diseño y además las 

características generales de los museos: En 

este momento tenemos claro que la misión de 

los museos es la conservación de productos 

representativos de diversas épocas de la hu-

manidad y la transmisión de la cultura me-

diante la recolección, conservación, presen-

tación y explicación de dichos bienes cultura-

les. 

En este capítulo nos concentraremos en el 

museo de Arte Moderno, ya que es nuestro 

tema principal, el cual como museo de arte 

contiene y exhibe una importante colección 

de piezas de arte contemporáneo nacional e  

internacional, mismas que corresponden a 

periodos artísticos específicos. 

En los simientes apanados revisaremos el 

surgimiento del museo, y sus peculiaridades. 

para finalmente particularizar en la sala de 

exposición permanente, sobre la cual desa-

rrollaremos el presente trabajo. 
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3.1 Creación, evolución 

y actualidad del 

Museo de Arte Moderno 

El Museo de Arte Moderno tiene sus antece-

dentes en 'las salas de exhibición que se 

acondicionaron en el Palacio de Bellas Artes 

en los tiempos en los que Miguel Salas Anzu-

res ocupó la jefatura del departamento de 

Artes Plásticas del INBA, entre 1957 y 1960. 

El proyecto para la edificación de un inmue-

ble, en el cual se exhibieran piezas del arte 

moderno. existía ya desde 1953. Sin embargo 

el actual edificio fue terminado hasta 1964."I  

Este es uno de los periodos positivos para la 

museografia nacional. en el "gobierno del 

presidente de la República Adolfo López 

Mateos. se construyeron en el bosque de Cha-

pultepec varios museos. entre ellos y en el 

en el tríptico del museo 

sitio que destinara Don Adolfo Ruiz Cortinez, 

el Museo de Arte Moderno, el cual fue so-

lemnemente inaugurado el día 20 de septiem-

bre de 1964.2  

Conforme a la transformación de los concep-

tos de expresión del arte, se hace necesario 

instaurar espacios creados exprofeso para la 

obra que se produce a partir de estos nuevos 

conceptos, es en busca de cubrir esta necesi-

dad que se instituye el museo de Arte Moder-

no, el primero dedicado específicamente al 

arte contemporáneo en nuestro país. 

El edificio que conforma al museo de Arte 

moderno esta situado en medio del Bosque de 

Chapultepec. en donde también se encuentran 

otros museos como son el de Antropología e 

Historia: el de Historia de México. el de His-

toria Natural y el de Ai ie Contemporáneo 

BARREDA. Carmen. HISTORIA DEL MUSEO en 

Artes de México Museo de Arte Moderno Chapultepec. No. 

127. México, D.F. 1970. p. 5 

Rufino Tamayo, mismos que podemos ubicar 

en el siguiente mapa: 



-----
Edificio e — 
Principal 

Estacionamiento 

El museo de Arte Moderno tiene una 

`kuperficie total de 36 mil 528 metros cua-

drados, de los cuales 2 mil 615 por planta 

corresponden al edificio principal, y 706 a la 

Galería. Cuenta con 4 mil metros cuadrados 

de estacionamiento, 13 mil 450 de ralladas 

de concreto y recinto negro de Chimalhuacán 

y 15 mil 757 metros de jardines en donde se 

exponen esculturas".3  

En el plano que tenemos en esta página po-

demos observar la ubicación de los espacios 

arriba descritos: 

Galería 

1 Sanitaríos, teléfonos 
y refrigerio 
2 Librería 
3 Seguridad 
4 Documentación 
5 Administración 

Entrada 

en el tríptico del museo 
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Este inmueble fue construido por 
`Edificadora Mexicana, S.A., con una estruc-
tura realizada en acero que permite grandes 
espacios y formas muy simples. Su cancelería 
es de aluminio, y las fachadas totalmente de 
cristal permiten al visitante participar de la 
integración del medio exterior con el interior 
y ya dentro de él, no deja que se pierda el 
ambiente de paz por su conexión con la natu-
raleza. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
autor tanto del Museo de Arte Moderno, 
como del de Antropología en colaboración 
con el arquitecto Rafael Mijares, ha dicho 
(respondiendo a porqué un museo de pintura 
está todo rodeado de cristal) que: -En la 
creación de los espacios para la museogra-
fia, la arquitectura había tenido presente la 
necesidad de crear la privacía necesaria en 
la exhibición de aquellas obras que así lo 
requieran y las áreas de descanso del visitan-
te abiertas hacia la vista del parque, para 
hacer su visita más agradable y asegurar su 
mayor permanencia en el museo 

4  BARRED.A. Carmen. on. eit p. 5 

El museo es un edificio de forma irregular, en 
el interior existe una escalera monumental, 
la cual tiene una cúpula que mide 18 metros 
de diámetro, dando una luz singularmente 
brillante y produciendo un eco extraño. En el 
interior de las salac hay tres cúpntns más de 9 
metros de diámetro cada una y en la Galería 
una de 10 metros, todas están realizadas en 
fibra de vidrio y resina de poliester colocadas 
directamente en la obra, previa fabricación 
del encofrado que debió recibirlos y darles 
forma para su colado, el proceso paso varias 
fases hasta que el espesor de la cúpula llegó 
al especificado en su calculo."5  En las facha-
das 'sirven como adornos, dividiendo la parte 
alta v baja, viguetas de aluminio con vidrios 

'Solar greey" (filtros éstos de los rayos sola-
res). Los sitios requeridos llevan en el interior 
cortinas de arena de plástico movibles, que se 
usan según la declinación del soi para evitar 
de cualquier manera filtraciones solares y 
reflejos perjudiciales. 

El museo, como pudimos ver en el plano de 
distribución, esta integrado por varios espa-
cios independientes. entre los cuales se en-
cuentran las cuatro salas de exposición, mis-
mas que en la temporada de inauguración se 
denominaban con números y obedecían a 
distintas circulaciones. las cuales fueron 
destinadas por los arquitectos_ enseguida las 
revisaremos remitiéndonos al plano que les 
corresponde. 

Ídem. 
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Planta Baja 
Galería 

Sala 
José Juan 
Tablada 

La sala que actualmente conocemos con el 

nombre de José Juan Tablada. y que podemos 

ubicar en el plano de la planta baja que se 

contiene en esta página; En los inicios del 

museo se denomino como: la sala I y exhibía 

los antecedentes de la pintura mexicana, un 

fotomural prehispánico, muestras de arte 

barroco, pintura colonial, escultura barroca 

del siglo XIX y antecedentes con las obras 

anónimas llamadas 'pintura popular del siglo 

XIX"6  , de las que surgieron dos artistas no-

tables como: José María Estrada. de Jalisco y 

Hermenegildo Bustos, de Guanajuato, pintura 

de la Academia enseñanza de los Maestros 

Pelegrín Clave (retrato), Eugenio Landesio 

(paisaje), Manuel Vilar (escultura) y Parlan y 

Bagally (grabado). 

Estacionamiento 
En la actualidad esta sala se destina a expo-

siciones itinerantes de distintas manifestacio-

nes culturales. 

  

  

Entrada 

 

6 idem p.7 
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La hoy sala Antonieta Rivas Mercado. en el 
tiempo de la inauguración era la "sala 11 y se 
destino al paisajista José María Velasco, 
maestro de los pintores que más tarde serian 
"los grandes".' 

Del mismo modo que la sala anterior, esta 
hoy contiene exposiciones temporales de arte 
contemporáneo. 

Planta Alta 

 

 

 

7  Ídem 
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La sala Carlos Pellicer, fue la 'tala III que 
exhibió la obra de cinco grandes maestros de 
la pintura mexicana: Dr. Atl (Gerardo Muri-

llo), José Clemente Orozco, Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros y Rufmo Tamayo, 
habiéndose presentado un total de 110 cua-
dros"8 . 

En esta sala hoy día contiene una de las ex-
posiciones permanentes. 

Planta Alta 

 

 

8  Ídem p. 8 
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Planta Baja 
Galería 

Jardin 

Jardin 

Sala 
Xavier 

Villaurrutia 

Estacionamiento 

La sala hoy reconocida como Xavier Villau-
rrutia. fue la sala IV que contenía entonces 
pintura contemporánea, nacida con el movi-
miento muralista de Pos- revolución, se in-
cluyó desde el Maestro Francisco Goitia hasta 
los jóvenes que forman la vanguardia en 
México: Messeguer, Moreno Capdevilla, 
Vicente Rojo, José Luis Cuevas, José García 
Ocejo, Falfan, Ezequeda, etc.9  

Esta sala contiene, actualmente la exposición 
Escuela Mexicana de pintura y escultura. 

Entrada 

9  BARREDA C. op.cit  p. 6 a 9 
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Planta Baja 	Galería 
Femando 
Gamboa 

Estacionamiento 

Además de las salas que ya mencionamos, 
encontramos, aislada del edificio principal 
por los jardines a la Galería Fernando Gam-
boa, que fue antes la Galería de exposiciones 
temporales, la arquitectura de este edificio, de 
planta circular, es idéntica a la del museo. 
Tanto en la planta alta como en la inferior 
periódicamente se celebran exposiciones 
transitorias sobre diferentes manifestaciones 
del arte moderno (escultura, dibujo, grabado, 
arquitectura, fotografía, pintura, diseño in-
dustrial, etc.)". I°  

La intención de la galería, en cuanto a sus 
presentaciones, sigue siendo el de presentar 
exposiciones temporales de artistas jóvenes. 
que se inician dentro de la creación artística. 
o ejemplos de diferentes manifestaciones 
culturales 

Entrada 

la Ídem. p. 17 
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En un museo dedicado al arte moderno no 

podía sustraerse la presencia de la escultura 

las obras de escultores contemporáneos como 

Ignacio Asúnsolo, Oliverio Martínez, Ger-

mán Cueto, Francisco Zuñiga. Francisco 

Marín, Waidemar Sjolander y Feliciano Be-

jar, por citar sólo algunos, son exhibidas 

tanto en los pasillos del edificio principal del 

museo. como en la Galería de exposiciones 

temporales y en los amplios jardines. 

Hemos estudiado los orígenes y el floreci-

miento del Musco de Arte Moderno de la 

Ciudad de México. para tener presentes las 

características principales de su esencia. 

ahora revisaremos brevemente las peculiari-

dades de las salas y particularizaremos en la 

sala de exposición permanente, con la que 

trabajaremos. 

3.2 La salas 

de exposición permanente 

del Museo de Arte Moderno 

En este tiempo. en que la red de museos. 

galerías y casas de cultura se ha multiplicado. 

casi al ritmo del crecimiento de la ciudad. el 

Museo de Arte Moderno continua exhibiendo 

obras de importantes artistas contemporá-

neos. 

Por lo que se ha transformado_ en distintos 

aspectos. como en la designación de los es-

pacios autónomos que lo conforman. pues a 

partir de 1990 las cuatro salas ostentan nom-

bres de intelectuales mexicanos que promo-

vieron las artes plásticas. ellos son: Xavier 

Villaurrutia. Carlos Pellicer. José Juan Ta-

blada. Antonieta Rivas Mercado. y la galería 

Fernando Gamboa. 

Además de que se han modificado los conte-

nidos de sus salas. la Xavier Villaurrutia y 

Carlos Pellicer albergan su colección perma-

nente. que consta de obras de los artistas más 

representativos de la plástica mexicana desde 

principios del siglo XX hasta nuestros días. 

Este acerco abarca la obra de autores que han 

pertenecido a distintas escuelas o corrientes. 

principalmente nacionales y algunos extran-

jeros que han desarrollado en el pais su pro-

ducción artística 'tos protagonistas de los 

que hoy día conocemos como Escuela Mexi-

cana de Pintura y Escultura están presentes. 

se exhiben. también. las obras de artistas 

mujeres. cuya impronta ha sido trascendente 

en todo el quehacer plástico del país. como 

son Frida Kahlo y Maria Izquierdo. los pinto-

res surrealistas. que contribuyeron profunda-

mente para establecer el arte moderno no sólo 

en México sino del mundo. se encuentran 

presentes a través de las obras de Leonora 

Carrington, Remedios Varo y Atice Rahon. 

De la generación de la ruptura se cuenta con 
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una excelente representación de varios auto-
res, que son: Enrique Echeverría, Francisco 
Corzas, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas y 
Manuel Felguerez. Al mismo tiempo, se ex-
pone una buena selección de la obra de Ro-
dolfo Nieto y Juan Soriano. De las generacio-
nes más jóvenes de artistas cuya obra, en 
nuestros días, ha alcanzado una importancia 
estética, se cuenta con cuadros de Xavier 
Esqueda, Emilio Ortiz, Oliverio Hinojosa, 
Alberto Castro Leñero e Irma Palacios entre 
otros. Es importante además destacar la obra 
de Rufino Tamayo y Francisco Toledo con la 
que cuenta esta colección."u  

De lo anterior se deduce la importancia del 

acervo del que es dueño el Museo de Arte 
Moderno, desafortunadamente por las di-
mensiones del museo. y el contenido actual 
de las salas. para la presente investigación 
trabajaremos únicamente con una de estas, la 

cual será la sala de exposición permanente 
Xavier \rillaurrutia_ de la que incluimos en 

en el tríptico del museo 

esta página un plano, en el que podemos 
visualizar su ubicación: 
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Esta sala contiene la exposición denominada 

'Escuela Mexicana de pintura y Escultura", 

que alberga obras de caballete y esculturas de 

dimensiones regulares de esta época del arte 

mexicano: Contiene obras de personalidades 

con modos de expresión muy particulares y 

perfectamente reconocidas el la actualidad 

tales como: David Alfaro Siqueiros, José 

Clemente Orozco. Diego Rivera_ Oliverio 

Martínez_ Francisco Zútliga, Mardonio Ma-

gaña. José Chavez Morado, Olga Costa. Jorge 

González Camarena y muchos más que ya se 

han mencionado. 

Los temas de la exposición Escuela Mexicana 

de Pintura 'tienen un profundo sentido social 

en el que se privilegia a campesinos, obreros 

y artesanos al tiempo que se evidencia ironía, 

critica y denuncia en contra de grupos socia-

les que ostentaban el poder económico y que 

formaron su riqueza con base en la explota-

ción discriminada. Sin embargo_ no sólo es a 

partir de los temas por lo que se aprecia cada 

una de las obras que se reúnen en esta cnla  

sino además por el dominio técnico, la perso-

nalidad de ejecución v sobre todo la propuesta 

plástica de cada autor':  

El Museo de Arte Moderno exhibe así en su 

sala de exposición permanente Xavier Villau-

rrutia obras que como vemos son parte de un 

acervo de periodos claramente determinados_ 

como lo son la profunda actividad muralista. 

el profuso activismo político revolucionario. 

con temas de profundo sentido social. con la 

idea de ironía. evidencia, critica y denuncia. 

Esta es obra de momentos significativos de 

divergencias y convergencias que nos posi-

bilitan la oportunidad de enfrentarnos a un 

campo estético lo más fiel posible al devenir 

de nuestra historia. Es un periodo en que el 

arte es libre. no más normas ni reglas. no 

excesos de realidad natural. independencia 

total de las formas, el arte ante todo como 

una actividad racional y sensitiva que pugna 

entre lo figurativo y lo abstracto. lo racional y  

lo bello, la creatividad o la uniformidad. es 

decir el futuro del arte ante la inminencia del 

siglo XX. 

De tal modo estamos ante un objeto que es en 

si mismo el simbolo de una época. que encar-

na un trozo de la historia del país, con carac-

terísticas propias de comunicación con su 

observador: Así por todas las representacio-

nes contenidas en esta obra. nuestra propues-

ta se basará en fortalecer la presentación del 

acervo de esta sala. 

Concluido este capítulo sabemos que: 

- El Museo de arte moderno. surge en un 

periodo de construcción de varios museos en 

el bosque de Chapultepec_ destinado. este. a 

contener y exhibir piezas de arte contempo-

ráneo nacional e internacional. 

- El inmueble del museo fue creado especifi-

camente para contener un acervo de obra 

contemporánea. con una estructura de gran-

des espacios y formas muy simples, en busca 

1241 una cédula de la exposición. 
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de conjuntar los conceptos de expresión del 

arte de este periodo. 

- Las fachadas de cristal pretenden que el 

visitante participe en la integración del medio 

exterior con el interior, y que dentro de él no 

pierda su conexión con la naturaleza. con el 

sustento de las áreas abiertas hacia la vista 

del parque, creando al mismo tiempo la pri-

vacía necesaria para la exhibición 

- Las fachadas de cristal y las cúpulas de 

fibra de vidrio permiten el aprovechamiento 

de la iluminación natural. 

- El museo esta integrado por cuatro salas. 

dos de ellas albergan su colección permanen-

te y las tres restantes, incluyendo la galería 

colecciones itinerantes. 

- La sala Xavier Villaurrutia contiene la 

exposición permanente Escuela Mexicana, 

pintura y escultura, en la que se exhibe obra 

de caballete y esculturas de dimensiones 

regulares del periodo muralista y obra con-

temporánea. 

Con todo esto en el siguiente capitulo desa-

rrollaremos nuestra propuesta gráfica de 

diseño para la sala de exposición permanente 

Xavier Villaurrutia, descrita arriba, donde 

trataremos de plasmar las conjeturas que 

arrojo nuestra investigación. 
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4. Propuesta 

gráfica 

para el diseño 

de una exposición 

En este capítulo como última fase de este 
trabajo de investigación. estableceremos 
lo que corresponde a la solución gráfica 
del problema hemos elaborado el marco 
teórico. en el que revisamos los elemen-
tos que sustentan al diseño, lo referente a 
los antecedentes eenerales del museo en 
nuestro país. así como los aspectos rela-
cionados directa e indirectamente con 
nuestro tema principal: el Museo de Arte 
Moderno. particularizando en la sala de 
exposición permanente Xavier Villau-
rrutia. sobre la cual se realizara la pre-
sente propuesta. 

A lo largo de este capitulo_ describiremos 
detalladamente el proceso de diseño que 
constituye como resultado a la propuesta 
gráfica final_ especificaremos las técnicas 
empleadas en la solución de dicha pro-
puesta y finalmente incorporaremos el 
proyecto final acabado. 

43 



4.1 Implementación del 

proceso creativo 
en el diseño 

de una exposicion 

En este apartado explicaremos la meto-

dología empleada y el desarrollo de la 

misma en la elaboración de la propuesta 

gráfica para la exposición permanente de 

!a sala Xavier Villaurrutia. 

Como ya mencionamos el proceso de 

diseño que utilizaremos parte de -el 

proceso creativo de diseño" de Joan 

Costa. el cual se compone de una serie de 

pasos. mismos que puntualizaremos a lo 

largo de esta sección. 

Esta metodología permite que los diseños 

surjan de un proceso en el cual_ se con-

templan los antecedentes. las necesida-

des V las mejores soluciones para resol-

ver el problema. de manera que el diseño 

se adapte a las condiciones requeridas 

por las disposiciones que lo solicitan.  

corno lo podremos comprobar en el si-

euiente desarrollo. 
Implementación v desarrollo de las 

etapas del proceso creativo para la 

propuesta gráfica: 

I. Información- Docur7enración 

"Comprende la investigación teóriczi y 

documental sobre el tema, una muy-0r 

recopilación y asimilación de la infor-

mación gráfica y literaria es la base para 

realizar un trabajo más sólido. racional y 

preciso. además de que se determinan 

claramente los objetivos. conceptos y 
parámetros a seguir 

Laparte de investigación documental 

para la propuesta gráfica de la exposi-
ción permanente de la sala Xavier Vi-

llaurrutia del Museo de Arte Moderno. la 

contienen los capítulos 1. 2 y 3 de este 

trabajo, en ellos se define al diseño gráfi-

co. al museo. se revisa la propuesta del 

discurso museográfico. los aspectos re-

lacionados con el Museo de Arte Moder-

no. como son su historia. arquitectura y 

obra expuesta: y desde luego particulari- 

COSTA. Joan. on.cit p.9 
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zamos en la sala de exposición perma-

nente Xavier Villaurrutia„ ubicando 

dentro de ella las principales caracterís-

ticas y corrientes del arte contemporáneo 

que alberga. ya que son los aspectos en 

los que bogaremos la presente propuesta 

conforme a la metodología que emplea-

remos. 

Los objetivos de esta investigación son 

realizar una propuesta ,gráfica para la 

sala de exposición permanente Xavier 

Villaurrutia, que presente y resalte a la 

obra contenida en ella, en busca de una 

experiencia estética completa. que nos 

permita captar la atención al tiempo que 

se comunica e informa al visitante. apro-

vechando para ello elementos que son 

herramientas de nuestro quehacer gráfi-

co.  

remos al arte contemporáneo como un 

sinónimo de pluralidad y libertad que 

conduce a mundos y realidades distintas 

que se conforman como un mosaico de 

distintos estilos y corrientes en los que se 

reflejan los bruscos cambios de la época 

y la ambivalencia de la sociedad, par-

tiendo de obras intelectuales en ocasio-

nes inacabadas que invitan a participar y 

formar parte al espectador. Así, en este, 

nuestro proyecto, buscaremos regaltar a 

la obra, utilizando elementos gráficos 

para crear un entorno adecuado y propio 

para esta colección de arte del Museo de 

Arte Moderno. misma que es particular-

mente reconocida por su trascendencia. 

lo que nos ayudará a despenar y reforzar 

el interés del público en las manifesta-

ciones artísticas de nuestro país en gene-

ral. 

mero dos de la metodología empleada 

como lo revisaremos enseguida. 

2." Incubación. Digestión de los datos_  

Incubación del vroblema_ tentativas a 

nivel mental difuso "2  

En esta parte del proceso de diseño reali-

zaremos la lluvia de ideas literarias y 

gráficas lo que nos ayudará a conceptua-

lizar y delimitar los elementos a utilizar. 

Primero tenemos la lluvia de ideas lite-

rarias, en la que enunciaremos por escri-

to los primeros pensamientos que surjan 

de lo que. hasta este momento hemos 

recuperado de nuestro objeto, y que con-

siderarnos puede ser funcional de acuer-

do a los requerimientos del mismo. 

Lluvia de ideas literarias: 

La presente propuesta intentará reflejar 

el principal objetivo del Museo de Arte 

Moderno, que es la difusión del arte 

contemporáneo nacional e internacional: 

nacional, para el caso de la sala Xavier 

Villaurrutia. con la que trabajaremos. 

Para ello en este trabajo conceptualiza- 

Por todo esto buscaremos representar 

todos estos elementos en nuestro trabajo. 

Ya que son los resultados que obtuvimos 

como extracto de la fase de información 

documentación y que verteremos en la 

siguiente fase, que corresponde a la nú- 

- Uso de la imagen institucional del 

museo en diferentes tamaños dentro de 

los diferentes soportes. 

- Recorrido en orden cronológico. 

2  Ídem. p.9 
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- Elementos gráficos a gran tamaño, 
como símbolos del arte contemporáneo 
Mexicano. en los distintos soportes_ 
- Tipografía y elementos calip-áficos en 
eran tamaño en diversas áreas de la sala. 
- Luz cenital para las esculturas. 
- Presencia de esculturas cercanas a las 
mamparas_ con iluminación propia. 

- Mamparas grandes con elementos de 
eran tamaño y luz dirigida sobre la obra. 
- Mamparas de diferentes formas geo-
métricas o irregulares. 
- Mamparas de material transparente 
con luz dirigida. 
- Mamparas en negro mate con ilumi-
nación dirigida sobre la obra para crear 
dramatismo. 
- Mamparas altas_ poco anchas en colo-

res contrastantes. 
- Mamparas modulares. 
- Elementos salientes de las mamparas 
como contenedores de información. 
- Información cargada en una zona de la 
mampara. 
- Cédulas introductorias en gran tama- 

ño. 
- Cédulas de obra con diferentes formas 
geométricas o irregulares. 

- Cédulas salientes de las mamparas. 
- Cédulas de color contrastante. 

Inmediato a las ideas literarias. conti-
nuemos con las ideas gráficas. realiza-
remos pruebas. como bocetos. pa-a la 
distribución de recorridos sobre los pla-
nos de la sala_ considerando la que se 

encuentra actualmente: ubicando los 
elementos que proponemos: Elaborare-
mos las primeras ideas para la forma de 
las mamparas y las cédulas_ así como 
alternativas de formatos para las mismas. 

Lluvia de ideas gráficas: 

Con el fin de desarrollar más claramente 
esta propuesta. para las alternativas de 

solución o primeras ideas. realizaremos 
los bocetos en el sieuiente orden: 

A) circulaciones 
Visualizaremos el espacio utilizable. 
observaremos el recorrido que funciona 
actualmente en el museo y realizar-mos 
dos mas para sobre ellos valorar cual 
resulta más funcional. 

B) mamparas 
Revisaremos las cualidades de las mam-
paras que hay en el museo. para así pro-
yectar tres opciones para la forma. en 
busca de algo funcional. 

C) cédulas 
En este caso incluiremos la cédulas que 
se usan en el actual recorrido. para asi 
hacer nuestra propuesta de cédulas. 

Mantendremos este orden, va que estos 
serán los elementos que formalizaremos. 
en la propuesta final 
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A) Circulaciones 
En esta parte contendremos planos con 
las dos propuestas para el recorrido, 

además de la existente en la sala. 

1. Plano vacío 

Como podemos ver en esta página, este 
es el espacio utilizable. en el que acomo-
daremos las mamparas para generar un 
recorrido, en el que se aproveche el es-
pacio. 

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Sala Xavier Villaurrutia 
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2. Plano O 

En este plano podemos visualizar la 
circulación existente hoy día en la sala_ 
la cual funciona a partir de la remodela-

. ción realizada para la celebración de los 
30 años de existencia del museo. 

En esta circulación por la disposición de 
las mamparas observamos que: 
- En la entrada se generan dos direccio-
nes. 

- La cédula de vinil sobre la pared pro-
voca que de pronto no la veamos. 
- En generai el recorrido no nos guía_ en 
dirección alguna_ sino que nos imposi-
bilita una secuencia lógica, lo que nos 
obliga a regresar constantemente. 
- El espacio demasiado abierto en el 
centro de la sala, y demasiado apretado 
en los extremos provoca un descontrol. 
-La colocación de las mamparas impide 
una continuidad además de que no se 
aprovecha la iluminación del exterior. 

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Sala Xavier Villaurrutia 
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3. Plano 1 

En este plano modificamos sólo el um-

bral del recorrido, con la intención de 

aprovechar los cambios realizados en la 

reciente remodelación. 

En esta propuesta sólo se agregan algu-

nos elementos. como son: 

- Una mampara muro. que nos reciba a 

la entrada de la exposición.. 

- Una mampara, a la derecha de la en-

trada. para contener la cédula de presen-

tación de la exposición. 

De funcionar este recorrido, podría sólo 

usarse las modificaciones de la forma de 

mamparas. 

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Sala Xavier Villaurrutia 
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4. Plano 2 

En este vemos la propuesta de cambio 

total del recorrido. en el que modifica-

mos la ubicación de las mamparas respe-

tando el orden cronológico de la obra. 

Es una distribución que se adapta a la 

forma de la sala en busca de aprovechar 

todo el espacio. hay una mampara muro 

que nos recibe a la entrada, e inmedia-

tamente a la derecha la cédula introduc-

toria, lo que nos marca la dirección del 

recorrido. 

Estas son las propuestas en planos de la 

circulación_ ahora bocetaremos sobre las 

mamparas 



B) Mamparas 

Actualmente las mamparas existentes en 

el museo son de forma rectángular, lo 

que no permite dinamismo en la presen-

tación de la obra, pues como veremos 

enseguida, estas mamparas por su tama-

ño funcionan como muro dentro de la 

espaciosa sala. 

En esta página, tenemos un dibujo con la 

forma y proporciones de las mamparas. 
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Esta hoja contiene un fragmento del 
plano actual, en él podemos visualizar 
las mamparas, sus dimensiones, Y el 
espacio que ocupan dentro de la sala. 

Como podemos ver las mamparas son 
tan grandes que funcionan como muros 

falsos al interior de la sala. 



Escuela Mexicana 
Pintura y Escultura 

colección permanente 

	r 	 

Para las alternativas de las propuestas de 

mamparas. consideraremos lo elementos 

que contendrán, por ello las bocetaremos 

de la siguiente manera: 

a) Una mampara de presentación de la 

exposición. 

b) Una mampara de cédula introductoria. 

c) Una mampara para la ubicación de 

obra. 

   

mampara de presentación 

 

mampara de cédula introductoria 

1. En esta primera opción utilizaremos 

las formas cuadradas. 

Con los cuadrados_ alternaremos rectán-

gulos para las cajas de texto e incluire-

mos algunos elementos gráficos en pro-

porciones grandes o exageradas. que 

somaticen el arte contemporáneo' . in-

cluidos estos dentro de la forma de la 

mampara. 

     

     

N 

    

    

    

     

3  En este caso. para agilizar el proceso de bocetaje. 

usaremos un elemento arbtrario. tan sólo para con-

templar los espacios. 

     

mampara de ubicación de obra 
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Escuela Mexicana 
Pintura y Escultura 

colección permanente 

mampara de presentación 

mampara de cédula introductoria 

2. Para este secundo utilizaremos formas 
circulares_ recurriendo a las estructuras 
básicas existentes en el concepto del 
museo con la idea de continuar el exte-
rior del museo en el interior de la sala, 
para unificar el concepto. 

mampara de ubucación de obra 
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Escuela Mexicana 
Pintura y Escultura 

AAAA  

colección permanente 

mampara de presentación 

mampara de cédula introductoria 
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3. En este tercer boceto combinaremos 
las formas rectas y curras, con la finali-
dad de integrar el soporte existente_ con 
una modificación integrando las estruc-
turas circulares_ en busca de una forma 
más dinámica 

mampara de ubucación de obra 

MAAA 



AAMA 

4. En esta cuarta opción utilizaremos 
formas rectangulares. con la idea de 
rescatar la forma existente de las mam-
para& sólo que aquí las seccionamos. 
creando dos elementos como dos espa-
cios, en busca de dinamizar suavemente 
la forma. 

Hemos generado formas para las mam-

paras. continuemos ahora con las cédu-
las. 

mampara de ubicación de obra 

Escuela Mexicana 
Pintura y Escultura 

colección permanente 

mampara de presentación 

mampara de cédula introductoria 
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C) Cédulas 

Antes de iniciar con los bocetos de las 

cédulas revisemos las existentes en el 

museo. las cédulas de objeto son de for-

ma rectangular y con las características 

de las que observamos en esta página. 

Las demás no las consideramos, pues son 

sólo textos contenidos en hojas blancas, 

como cuartillas sobre cualquier espacio. 

10 

7 

Peter Kniusze 
(1936- ) 

Torso 7, 1967  

Col. IN13A acervo del MAM 
Adquisición, 1967. 

AC OT.: cros 
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Las alternativas o primeras ideas. para 

las cédulas. las bocetaremos con la mis-

ma línea de las formas de las mamparas_ 

en busca de unidad visual entre todos los 

elementos. 

Así tendemos: 

TEXTO- 

1. Formas cuadradas 
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2. Formas circulares 
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•• •• ..„ . 

• •• • •.. ...• 

3. Combinación de formas rectas y cur-

vas 
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4. Formas rectámlulares 

Ya que hemos terminado con la lluvia de 
ideas gráficas seguiremos con las si-
guiente fase. 
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3. Idea creativa. Descubrimientos de 

soluciones originales posibles.  

'En esta fase se seleccionan las posibles 
soluciones y se empieza a trabajar en 
color. además de determinarse el estilo 

~p4 es 
gráfico a seguir"' . 	 é7 66 

En desarrollo de la fase anterior hemos 
bocetado alternativas para los tres ele-
mentos de la propuesta final, en esta 
tercera fase, en el mismo orden de las 
alternativas, concretaremos las propues-
tas que consideramos mas convenientes, 
y las razones que sustentan esta decisión, 
es decir tendremos la propuesta final de 
los elementos que hemos trabajado. 

A) Circulación 
Este es el plano de la propuesta definiti-
va. Los colores nos ayudan a clasificar el 
contenido de las mamparas, el azul deno-

ta a las que contienen textos, las amari-
llas sólo obra, y las rojas indican la ubi-
cación de cédulas informativas a gran 
tamaño. 

4 Ídem. p.10 
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Hemos decidido finalmente modificar el 

total del recorrido, ya que por el momen-

to quedará sólo en propuesta, pues por 
las condiciones actuales del museo no 

será posible aplicarlo en el tiempo que 

ocupa esta investigación. aunque desde 

luego hemos utilizado los guiones y 
considerado todos los elementos que se 

nos han proporcionado del museo. de tal 

forma que no es una propuesta en el aire. 
por lo que consideramos puede realizare 

la modificación en el momento que así lo 

decidan, para ello entregaremos una 

copia de este documento en las sección 
que corresponda dentro del mismo. 

Lo anterior nos da la posibilidad de pro-
poner libremente una circulación modifi-

cada al 100 °'0. ya que no tenemos limi-

tantes de presupuesto o de políticas in-
ternas. por lo tanto trabajaremos con el 

total de las posibilidades, de cualquier 

manera en las alternativas se visualiza 

un recorrido parcial. o bien no modificar 

el existente. para_ si se decide realizar la 

modificación. esta pueda adecuarse a las 

necesidades requeridas. 

Una vez determinado esto describiremos 

las caracteristicas que sustentan la elec-

ción de este recorrido. 

Dentro de los elementos museográficos 

se encuentra el espacio y se define como 
"El lugar en el que se disponen las pie-

zas en forma tal que se enfatizan sus 

caracteristicas fundamentales al mismo 

tiempo que se asegura la atención del 
espectador"5  De esta forma en este reco-

rrido organizamos una circulación que 

para los visitantes es fluida y coherente: 

proponemos una estructuras  radial'.  para 

3 WITKER_ Rodrigo. tesis EN_AP. México. D.F. 

1989. p.31 

° Estructura,- gobierna la posición de las formas en un 

diseño. impone un orden y predetermina las relacio-

nes internas de las formas. Se compone de líneas 

estructurales que guían la formación completa :id' 

diseño. quedando el espacio dividido en una cantidad 

de subdivisiones igual o rítmicamente, y las formas 

quedan organizadas con una fuerte sensación de 

regularidad. Los diversos tipos de estructura son: la 

repetición, la gradación y la radiación_ 

definición tomada de: WONG. Wuicius. Fundamen-

tos de diseño bi y tri dimensional. p. 27 

Radial (estructura).- Puede ser descrita como un 

caso especial de repetición, los módulos repetidos que 

la ubicación de las mamparas. -de forma 

tal que proporcionalmente existe un 

espacio constante. lo que provoca un 
ritmo de avance. 

Con esta disposición combinamos los dos 

centros de los domos que existen en la 
arquitectura de la sala. adecuando esta 

estructura a la forma del espacio. de la 

misma. "El espacio en el que vivimos v 

nuestros campos visuales poseen estruc-

tura. función de nuestra naturaleza en el 
proeeso de percepción."8  

Continuemos revisando sobre los planos 

las cualidades de esta propuesta. 

giran alrededor de un centro común producen un 

efecto de radiación. 

Un esquema de radiación tiene las siguientes caracte- 

rísticas: 

a) es generalmente muitisimetrico. 

h) posee un riguroso centro focal_ habitualmente al 

centro dei diseño. 

e) puede generar energia óptica y movimiento. desde 

o hacia el centro. 

definición tomada de: WONG, Wuicius. Fundamen- 

tos del diseño bi c tri dimensional. p. 53 

8  GUILLAM. Scot Robert. Fundamentos del diseño. 

Argentina, 1974. Editorial Victor Leru. p. 3'7 
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Plano de estructura: 

Aquí tenemos el plano de la estructura. 
podemos visualizar, en el. la forma de la 

estructura de la circulación que propo-

nemos. 

Existen ejes imaginarios sobre Ios cuales 

dividimos el espacio, creando un ritmo 

en la separación de la ubicación de las 

mamparas, el cual nos organiza el se-

guimiento y nos ayuda a aprovechar el 

espacio al máximo. `.SUSEO DE ARTE MODERNO 
Sala Xavier Villaurrutia 
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ver.itDuio 

\sccieres 

Entendemos a la sala de exposición co-

mo un espacio tridimensional, con los 

ejes potenciales: arriba, abajo, derecha, 

izquierda, adelante y atrás, con esta 
estructura en el recorrido el visitante ira 

avanzando conforme a la línea elíptica 

de la forma de la qaln  y en su avance ira 
encontrando secuencialmente las mam-
paras. Pretendemos así aprovechar la 
espaciosa forma de la sala, la ilumina-

ción natural que se filtra por la paredes 
de cristal y los domos de fibra de vidrio. 
explotando el objetivo arquitectónico 

principal del musco de -integrar el me-

dio exterior del bosque. con el interior 

del museo. conservando la privacía nece-
saria en las salas para la exhibición de la 

obra.-'°  

Plano de iluminación 

Aquí tenemos el plano que nos muestra 
las filtraciones de luz a través de las 

paredes de cristal y los domos. 

9  Siendo esto posible por la ods-tencia en la fachada 

de vidrios solar greev (filtros solares), con cortinas de 

plástico movibles que evitan reflejos perjudiciales, sin 

aislar por completo la luz natural. 

'°BARREDA„ Carmen. oo.cit p.5 

Se muestra 
la filtración de luz atravez 
de las paredes de cristal y los domos, 
aplicada a la ubicación de las mamparas que se propone 

MUSEO DE ARTE MODERNO 
Sala Xavier Villaurrutia 
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.e,scoer 

Aprovechando la iluminación natural 

introduciremos al visitante en la percep-
ción de la obra plástica que contiene la 

sala. "La percepción del entorno espacial 

es fundamentalmente un fenómeno sen-

sorial al que acompaña el movimiento, 

ya que al despin7aree por un entorno 

comporta la creación de un caleidoscopio 
de impresiones cambiantes, de transicio-

nes de una sensación espacial a otra. 

Cada una de estas experiencias incide de 
maneras muy diversas en el funciona-
miento coordinado de nuestros sentidos: 

los ojos. los oídos, la nariz y la piel regis-
tran los diferentes estímulos que. a su 

vez desencadenan a todo nivel un caudal 

de respuestas cerebrales."'" 

Plano de ubicación de obra 

En este plano podemos visualizar, con 

ayuda de la lista de obra, que se incluye 

en seguida_ la ubicación de la misma, en 

el interior de la sala. 

" PORTEA. Tom y Goodman Sue. Manual de 

diseño para arquitectos, diseñadores gráficos y 

artistas. Barcelona. 1988. Editorial Gustavo 

S..A. p.6 
MUSEO DE ARTE MODERNO 
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LISTA DE OBRA 

Pintura 

1 Ángel Zarraga. El pelele, 1909. óleo 

sobre tela. Col. particular en custodia. 

2 Ángel Zarraga. La poeta, 1917. óleo 

sobre tela . Col. particular en custodia. 

3 Fernando Best Pontones. Valle, 1919. 

óleo sobre tela. Col. particular en custo-

dia. 

4 Ángel Zarraga. Los futbolistas_ 1992. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

5 Francisco Díaz de León_ La casa de 

Xoco. s/ f. óleo sobre tela. Col, particular 

en custodia. 

6 Francisco Díaz de León. Mañana en el 

pueblo de Ozumba. 1922 .óleo sobre tela. 

Col. particular en custodia. 

7 Francisco Goitia. Huerta del ex-

convento de Guadalupe. Zac. óleo s tela. 

Col. INBA acervo del MAM. 

8 Manuel Rodríguez Lozano. Retrato de 

Abrham Ángel, 1924. óleo sobre tela. 

Col. INBA acervo del MAM. 

9 Abrham Ángel. Cadete ,1923. óleo 

sobre tela. Col. INBA acervo del MAM- 

10 Abraham Ángel. La familia. 1924. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

11 David Alfaro Siqueiros. Madre cam-

pesina óleo sobre yute. Col. INBA acer-

vo del MAM_ 

12 Abraham Ángel. La mulita, 1923. 

óleo sobre cartón. Col. PNBA acervo del 

MAM. 

13 Abraham Ángel. La chica de la ven-

tana 1923. óleo sobre cartón. Col. INBA 

acervo del MAM. 

14 Abraham Ángel. La mesera. 1923. 

óleo sobre cartón. Coi. LNBA acervo del 

MAM. 

15 Abraham Ángel. Lupe y María_ 

1923. óleo sobre cartón. Col. PNTBA acer-

vo del MAM. 

16 José Clemente Orozco. Las soldade-

ras. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MAM. 

17 Julio Castellanos. El bano, 1928. 

óleo sobre masonite. Col. INBA acervo 

del MAM. 

18 Julio Castellanos. Dos desnudos. sif. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

19 María Izquierdo. Retrato de Belén_ 

1928. óleo sobre tela. Col. particular en 

custodia. 

20 Agustín Lazo, 1926. El carnicerito. 

1926. óleo sobre tela. Col. particular en 

custodia. 

21 Manuel Rodríguez Lozano. El rapto. 

194. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

de MAM. 

22 Manuel Rodríguez Lozano. El holo-

caustro. 1944. óleo sobre tela. Col. LNBA 

acervo del MAM. 

23 Manuel Rodríguez Lozano. La parti-

da. s/f. óleo sobre tela. Col. INBA acer-

vo del NUM. 

24 Manuel Rodríguez lozano. muchacha 

sentada 1929. óleo sobre tela. Col. 

INBA acervo del MAM_ 

25 Manuel Rodríguez Lozano. Mujer 

desnuda_ 1930. óleo sobre tela_ Col. 

LNBA acervo del MAM. 
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26 José Clemente Orozco. Prometeo, 

1930. temple sobre masonite. Col. 1NBA 

acervo del MAM. 

27 Gabriel Fernández Ledesma. Terrible 

siniestro. 1928. óleo sobre tela. Col. 

INBA acervo del MAM. 

28 Manuel Rodríguez Lozano. Desnudo 

femenino. 1935. óleo sobre tela. Col. 

particular acervo del MAM. 

29 Manuel Rodríguez Lozano. Desnudo 

para el friso de Santa Ana 2. 1933. óleo 

sobre tela. Col. INBA acervo del IvLA.M. 

30 Diego Rivera. Retrato de Lupe Ma-

rin. 1938. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del MAM. 

31 Rufino Tamayo. Homenaje a Juárez_ 

1932. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MAM. 

32 Federico Cantu. Autorretrato_ 1934. 

óleo sobre tela. Col. 1NBA acervo del 

MAM. 

33 Rufino Tamayo. Venus fotogénica. 

1935. óleo sobre tela. Col. SHCP. 

34 Alfonso Peña. Tehuanas. 1939. óleo 

sobre tela. Col. INBA acervo del MAM. 

35 Rufino Tamayo. Frutero con frutas. 

1939. óleo sobre tela Col. INBA acervo 

del MAM. 

36 Frida Kahlo. Las dos friclis. 1939. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

37 Fernando Castillo. La conejera. s f. 

óleo sobre tela . Col. particular en cus-

todia. 

38 Fernando Castillo. El niño y el gato 

s/f. óleo sobre tela. Col. Particular en 

custodia. 

39 José Clemente Orozco. Retrato de 

mujer. 1940. temple sobre papel. Col. 

INBA acervo del MAM. 

40 José Clemente Orozco. Retrato de 

Luis Cardosa y Aragón. 1946. temple 

sobre tela. Col. INBA acervo del MAM. 

41 Alfredo Zalce. Autorretrato_ 1943. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

42 Ben- Hur Baz Viaud. Autorretrato_ 

1935. acuarela y pincel sobre cartón. 

Col. INBA acervo del MAM. 

43 Emilio Baz Viaud. La madre del 

pintor. 1942. acuarela y pincel sobre 

cartón. Col. INBA acervo del MA.M. 

44 Roberto Montenegro. Autorretrato_ 

1942. óleo sobre madera. Col. PNBA 

acervo del MAM. 

45 Manuel Rodríguez Lozano. Autorre-

trato. 1940. óleo sobre tela. Col. particu-

lar en custodia. 

46 Alfredo Zalce. La carnicería. 1943. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

47 José Chavez Morado. Las vírgenes 

locas. 1947. óleo sobre masonite. Col. 

1NBA acervo del MAM. 

48 Carlos Orozco Romero. La manda. 

1942. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MAM. 

49 Raúl Anguiano. El hijo muerto. 

19.3. óleo sobre mazonite. Col. IN-8A 

..cero del MAM_ 

50 José Clemente Orozco. La primavera. 

1945. fresco sobre fibra de vidrio. Col. 

INBA acervo del MAM. 

51 José Clemene Orozco. La resurrec-

ción de Lázaro. 1943. Mixta sobre tela. 

Col. INBA acervo del MA15.1. 

52 Gerardo Murillo (Dr. At1). Paricutin_ 

1946. óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del 15.4.W. 
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53 Gerardo Murillo (Dr. AtI). Paricutin, 

1946. Ati color sobre asbesto y cemento. 

Col. INBA acervo del MAM. 

54 Juan Soriano. Juego de niños_ 1942. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

'NLA.11.1. 

55 Jesús Guerrero Galvan. Mujer blanca 

con niño comiendo manzana. 1945. óleo 

sobre tela. Col. INBA acervo del ?4L M. 

56 Maria Izquierdo. Niñas durmiendo, 

sif. óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MA.M. 

57 María Izquierdo. Maternidad_ sif. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

58 María Izquierdo. Troje, 1943. Óleo 

sobre masonite. Col. particular en cus-

todia. 

59 Julio Castellanos. Bohío maya. 1942. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

60 Julio Castellanos. Autorretrato. síf 

óleo sobre masonite. Col. INBA acervo 

del MAM. 

61 Gunter Gerzo. Retrato de Benj-unin 

Peret. óleo sobre tela. Col. particular en 

custodia. 

62 Arturo Estrada. Autorretrato. 1945. 

óleo sobre masonite. Col. del artista. 

63 Diego Rivera. Paisaje nocturno. 

1947. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MA.\.1. 

64 Rufino Tamayo. Retrato de Olisra. 

1947. carbón y sanguina sobre papel. 

Col. INBA acervo del MAM. 

65 David Alfaro Siqueiros. Nuestra ima-

sien actual.. 1947. Piroxilina sobre celo-

tex. Col. INBA acervo del MAM. 

66 Diego Rivera. Retrato de Cuca Bus-

tamante.. 1946. óleo sobre tela. Col. 

INBA acervo del MA.\1. 

67 David Alfaro Sigue:: 3S. El diablo en 

la iglesia_ 1947. piroxilina sobre masoni-

te. col. INBA acervo del MAM. 

68 José Clemente Orozco. Autorretrato. 

1946. temple y óleo sobre tela. Col. 

INBA acervo del MAM. 

69 José Clemente Orozco. Culto a los 

huichilobaos, 1946. piroxilina y temple 

sobre masonite. Col. INBA acervo del 

MAM. 

70 Rufuino Tamayo. Francisco I. Made-

ro, 1948. óleo sobre tela. Col. 1NBA 

acervo del MAM. 

71 Rufino Tamayo. boceto para las músi-

cas dormidas, 1950. lápiz sobre papel. 

Col. INBA acervo del Museo Rufino 

Tarnayo. 

72 Rufino Tamayo. Músicas Dormidas. 

1950. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del IAM. 

73 Juan O'Gorman. Autorretrato. 1950. 

temple sobre masonite. Col. 11\:BA acer-

vo del :vIA.M. 

74 David Alfaro Siqueiros. Homenaie a 

Cuautémoc redivivo. 1950. piroxii.iia. 

Col. INBA acervo del MA.M. 

75 Juan O'Gorr::an. La ciudad de Mexi-

cr. 1949. tempie sobre masonite. Col. 

INBA acervo del .NLA,1‘,/. 

76 Anuro Estrada. Retrato de Doña Luz. 

1949. óleo sobre tela. Col. del artista. 

77 Olga Costa. Vendedora de frutas 

(frutas mexicanas). 1951. Óleo sobre 

tela. Col. INBA acervo 

78 Jorge González Carnarena. Vendedo-

ra, sif. óleo sobre tela. Col. 1NBA acervo 

del NIAlvl. 

79 Guillermo Me:'a. Cabezas Religiosas. 

1950. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MAM. 
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80 Raúl Anguiano. Día de muertos, 

1947. óleo sobre cartón. Col. INBA acer-

vo del MAM. 

81 Celia Calderón. La bañista. 1950. 

óleo sobre cartón. Col. particular. 

82 David Alfaro Siqueiros. Retrato de 

Lone Robinson_ 1931. Piroxilina sobre 

yute. Col. INBA acervo del MAM. 

83 Luis Nishisawa. Minas de Acahuan-

tepec. 1950. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del MAM. 

84 Frida Kahlo. Los cocos. 1951. óleo 

sobre masonite. Col. INBA acervo del 

MAM. 

85 Frida Kahlo. Naturaleza muerta con 

sandía. óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del MAM. 

86 Luis Nishisawa. Juderos. 1952. óleo 

sobre triplay. Col. particular en custodia. 

87 Carlos Orozco Romero. Retrato de 

Maria. 1953. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del MAM. 

88 José Chavez Morado. Plantas y ser-

pientes. 1950. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del MAM. 

89 Ignacio Rosas. Bodegón. 1947. óleo 

sobre tela. Col. INBA acervo del MAM.  

90 Jesús Guerrero Galvan_ La madre 

tierra. óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del MAM. 

91 Raúl Anguiano. La espina. óleo sobre 

tela. Col. INBA acervo del MAM. 

92 Arturo Estrada. Retrato de la Sra. 

Luz Hernández con su nieto. s/f. óleo 

sobre tela. Col. del artista. 

93 Angelina Beloff. Mascaras y muñe-

cos, 1955. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del MAM. 

94 Carlos Orozco Romero. Las sombras. 

1954. óleo pulido sobre masonite. Col. 

INBA acervo del MADI. 

95 Enrique Climent. A la cena en cafés. 

óleo sobre tela. Col. INBA acervo del 

MAM. 

96 Remedios Varo. Mujer sz-jiendo del 

psicoanalista 1960. óleo sobre masonite. 

Col. particular en custodia. 

97 Remedios Varo. Ronlotte. 1955. óleo 

sobre masonite. Col. particular en cus-

todia. 

98 Jorge González Camarena. Las p, 

1957. óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del MAM. 

99 David Alfaro Siqueiros. Yo por vo 

(autorretrato), 1956. piroxilina sobre 

celotex. Col. INBA acervo del MAM. 

100 Carlos Orozco Romero. Pescador en 

la playa. 1960. óleo sobre tela. Col. 

IN. TBA acervo del MAM. 

101 Carlos Orozco Romero. Actor. 

1958. óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del M.A.M. 

102 Remedios Varo. La calle de las 

presencias ocultas. 1956. lápiz sobre 

papel. Col. particular. 

103 Angelina Beloff. Vista desde mi 

ventana. s/f. óleo sobre tela. Col. INBA 

acervo del M_AM. 

104 Fernando Leal. Emiliano Zapata. 

1958. óleo sobre tela. Col. 1NBA acervo 

del MAM. 

105 Carlos Orozco Romero. Espectro. 

1961. óleo sobre tela. Col. INBA acervo 

del MAM. 

106 Jesús Reyes Ferreira. Gallo rojo. sif 

goauche sobre papel de china. Col. 

INBA acervo del MAM. 

107 Celia Calderón. Héroes del trabajo. 

s/f óleo sobre masonite. Col. INBA 

acervo del MAM. 
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-Conforme nos desplazamos a través de 

un espacio, los movimientos del cuerpo, 

cuello y otros activan el entorno visual. 
pues por la fisiología del cerebro sabe-

mos que el proceso de exploración visual 

es capaz de registrar hasta 18 imágenes 

por segundo-12  esto nos asegura una 

experiencia completa, si consideramos el 

contenido de la exposición y el elemento 
arquitectónico propio del museo. 

Las mamparas. que hemos mostrado 

hasta este momento contienen a la obra 

en orden cronológico como lo marca el 

uión científico (en el cual se establecen 

las cantidades y el contenido), y se ubica-

ra el número de obra con la ubicación de 

la misma y el contenido informativo 

considerando el espacio disponible y el 

guión museográfico: Por lo tanto ahora 

veremos mamparas especificas. 

mr.7.-::::ra c: z.- preenTzr.z.ión ..-,7  

	

____-------- 	/ 

9-----  ---------------------':' 	 í 

i 	!I  
/ 

/
1  

/ 
vestinuio 	.-\ 	

, 

  

/ escraiercs 

 

Mampara de presentación 

En este plano ubicamos la mampara de 

presentación de la exposición: 

12  PORTER, Tom y Goodman Sue. on.cit p. 6 
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7:sccIercs 

\ if------- 	 ----,----=-----------\---'\ 
\ 	 il 	II 	Ji 	Ir \ 	 i 

	

) 	 securCzc.,  

Se ubicará una mampara de presentación 
de la ex-posición13  , perpendicular a la 
entrada, de forma que esta reciba al 
espectador, al tiempo que delimita el 
inicio del recorrido, y guíe al visitante a 
seguir la línea de la presentación. 

.- ---- 

ceculc inTroc=ortz..." 

mcmparc ce preser.=:ár, 

Mampara de cédula introductoria 

Aquí podemos ver que inmediatamente a 
la mampara principal se ubicará una 
mampara que contendrá la cédula intro-
ductoria de la exposición, esta es la que 
inicia el recorrido de estructura radial, 
con centro al domo, la cual se continuara 
por mamparas contenedoras de obra_ 
acompañadas de algunas cédulas biográ-
ficas. 

"El contenido de las mamparas se detallara en la 
sección correspondiente. 
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Mamparas de cronología 

Ubicaremos en el fondo de la sala_ para-

lelas a la mampara de presentación va-
rias mamparas con información de el 

periodo que ocupa la ex-posición, con 
textos en gran tamaño. 

73 



o 
Además de la obra plástica. el acervo de 

la sala se conforma de obra escultorica. 

en este plano, consideramos la ubicación 

de las esculturas. que son de tamaño 

regular y que forman parte del periodo 

artístico contenido en este espacio. 
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Hemos descrito la forma en que esta 

circulación permite que las piezas que 

alberga la exposición se dispongan de 

una forma tal_ que se aprovechan todas 

las posibilidades propias de la sala. con 

la finalidad de otorgar a la obra jerarquía 
de elemento principal, enfatizando sus 

características fundamentales, al mismo 

tiempo que se mantiene la atención del 

visitante. ya que no es una circulación 

parcial. pues permite un fácil acceso a la 

obra. las áreas de descanso y las zonas de 

servicios. además de que existe una zona 

de información amplia. que permite la 
concentración del visitante. sin que con 
ello se detenga el avance de el público 

restante-. Con todos estos elementos y los 

que desarrollaremos en adelante conside-

ramos que efectivamente: "el visitante 
pondrá en juego relaciones simbólicas 

con lo expuesto.'" lo cual será muy 

provechoso, para esta sala, cumpliendo 
el objetivo fundamental del museo en 

general. 

Hasta aquí hemos detallado la propul.:sta 

definitiva para el recorrido. ahora conti-
nuaremos con la descripción de la pro-

puesta final. concretamente para las 

mamparas. 

B) Mamparas 

El Museo de Arte Moderno de la Ciudad 

de México es un espacio al que concurre 

una gran variedad clz públicos. que van 

desde público en general_ estudiantes de 
distintos niveles y público especializado. 

Por tai razón y por ser un museo de arre 

es evidente que lo principal es la presen-
tación de la colección que alberga. por lo 
cual los e. - nentos que rodean dicha 

colección no han de competir en ningiln 

montzmo con el objeto mismo. sino que 

deben presentar la obra. al tiempo que 

reilierc..n la información, para hacerla 

más ac,:ésible a lodo el público. "El len-
guaje fundamental de un museo depende 

básicamente del uso adecuado v de la 

correcta presentación de los objetos. 

estos deben ir acompañados de elementos 
didácticos complementarios: información 
gráfica o escrita. Este tipo de comunica-

ción juega un papel explicativo en los 
museos. El tipo y la extensic a de las 

explicaciones requeridas varían de 

acuerdo a la clase de objetos que se exhi- 

4  ZAVALA; SILVA; VILLASEISOFt. op.cit _p. 
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ban.-I5  Por todo esto y como ya lo men-

cionamos. partimos de que el museo es 

un medio de comunicación_ pues comu-

nica mensajes a través de lo exhibido a 

un público. estableciendo así una cadena 

comunicacional. 

Dentro de los elementos museograficos. 

el objeto se define como: "el elemento 

más importante. pues son bienes repre-

sentativos del hombre, por tanto para su 

adecuada presentación debemos conside-

rar su importancia_ calidad, valor, ante-

cedentes. forma y color.-16  La sala de 

exposición permanente Xavier Villau-

rrutia. contiene la colección: Escuela 

Mexicana de Pintura y Escultura_ que 

como lo revisamos en el apartado corres-

pondiente dentro de la fase de investiga-

ción. es obra de un periodo perfectamen-

te reconocido dentro de la historia plásti-

ca de nuestro país, pues la gran mayoría 

del público tiene una referencia aún 

elemental. tanto del concepto como de 

los autores más reconocidos de estas 

ZAVAI—A, SILVA, VILLASEÑOR. on.cik p. 

'6  WITKER, A_ Rodrigo. OP.Cit  p. 38 

pirris. De forma que este acervo además 

de comunicarse claramente sin necesidad 

de mediación alguna por el periodo 

artístico al que corresponde_ contiene 

piezas reconocirlás por su trascendencia 

y representación histórica. 

Tenemos entonces pintura y escultura, es 

decir manifestaciones artísticas del hom-

bre, un objeto que como ya dijimos se 

comunica por si mismo_ por ello lo más 

impactante es el objeto en si. 

Todo lo anterior son los lineamientos 

generales de la propuesta gráfica que 

detallaremos. integraremos todos estos 

elementos de comunicación con el fin de 

lograr una identidad visual propia. así 

como la emisión clara de la información 

expuesta. 

En la fase de bocetación para el caso de 

las mamparas. revisamos también las 

existentes en el museo. además de los 

tamaños que ocupan en relación con el 

interior de la sala, que son los requeri-

mientos fisicos de esta propuesta. 

Considerando todos las características va 

descritas, aplicaremos los conceptos del 

diseño gráfico, estableceremos los crite-

rios generales de comportamiento y tra-

tamiento de la imagen, los diagramas. 

las retículas. tipos de contrasta y cuali-

dades particulares. para el grupo defini-

tivo de mamparas. 

Hemos resuelto aplicar formas rectangu-

lares por las siguientes cualidades: 

- Por la forma de la sala y la estructura 

del recorrido final_ las formas rectangu-

lares nos aseguran el aprovechamiento 

máximo del espacio. 

- Sier_uo la obra pictórica el elemento 

principal_ las formas rectangulares no 

competirán visualmente con el ()biela. 

sino lo enmarcaran y lo contendrán en 

una forma discreta y segura para la mis-

ma obra. 

- Proponemos una mampara seccionada 

para separar en dos campos visuales_ esto 

nos permite jerarquizar el contenido de 

esta forma: en el rectángulo horizontal`7  

17  "Como elementos horizontales se perciben como si 

tendieran a una condición estática" 
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ya que es el más grande se ubicará, en a, 
la información principal (nombre de la 

exposición, texto informativo y obra) 

conveniente a cada mampara en particu-

lar. En el rectángulo verticalis  , por ser la 

zona de menor tamaño encontraremos la 

información secundaria (textos comple-

mentarios de la obra en el transcurso del 

recorrido) o, en casos donde no la haya 

para equilibrar los pesos entre ambos 

rectángulos utilizaremos el color, o la 

identidad institucional en distintos ta-

maños. 

- Las mamparas conservaran sus di-

mensi3nes de altura (230 cros, que es 

conveniente por la altura total de la sala_ 

y para la correcta distribución de la luz 

proveniente de los domos y las paredes 

de cristal, además de que limitan la ubi-

cación del visitante), y de profundidad ( 

30 cros, que es favorable para proveer de 

estabilidad a las mismas mamparas_ 

GUILLAM. Scot Robert oo.cit p. 40 

"Los elementos verticales son estables y mantienen 

su equilibrio, pero están cargados de movimiento 

potencial." 

GL'LLAM, Scot Roben op.cit p. 40 

además de que marcan divisiones en el 

espacio total), así de acuerdo a cada caso, 

el largo será modificado y proporcionado 

dependiendo de cada tipo de mampara_ 

Ahora revisaremos particularmente cada 

mampara_ su tamaño, ubicación y el 

espacio que ocupara en el recorrido. así 

como los elementos que contendrán de 

los cuales detallaremos sus cualidades v 

su ubicación en cada caso. 
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Uf, c, 0 
.5 
CID 

mampara de presentación r  ub,  
G) o 

seguridad 

A) Mampara de presentación 
vestibulo 

Esta primer mampara se ubica inmedia-
tamente a la entrada de la sala, es decir 
nos recibe, por lo tanto podemos visuali-
zara. desde afuera de la misma, en este 
plano tenemos un acercamiento de su 
ubicación. 
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Esta mampara tendrá este espacio for-

mal: 

g• 

tj r. 14.•Q 
• 

30 / 

900 

ACOT.: cros 

230 
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30 / 

230
J 

	

11/16     4/16 	 
(618.75) 	 1/16 	(225) 

(56.25) 

ACOT.: cms 

Y los dos campos que la forman, los 
conseguiremos fragmentando proporcio-
nalmente de la siguiente manera, el 

anterior espacio formal. 
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Nombre de la exposición 
(texto: Escuela Mexicana 

Pintura y escultura 
colección permanente) 

ningun elemento gráfico 
sólo color para equilibrar pesos. 

Esta mampara contendrá los siguientes 

elementos: 
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parte superior 
dos renglones en altas a gran tamaño 
fuente: gramont condensada al 50% 

texto: ESCUELA MEXICANA 
PINTURA Y ESCULTURA 

parte inferior 
un renglon en bajas a gran tamaño(50% de las superiores) 

fuente: gramont normal 
texto: colección permanente 

30 

1/8 

(28.25) 1  

230 6/8 1 

(172.50) 

1/8 

(28.25) 

1 1/16 
(38.67) 

 

14/16 
(541.41) 

 

1/16 

  

 

(38.67) 

618.75 

ACOT.: cros 

Los cuales estarán contenidos, justifica- 

dos según este esquema 
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cedula introductoria 

mampara de presentación 

seguridad 

vestíbulo 

B) Mampara de cédula introductoria. 

Esta segunda mampara se ubicará ese-

guida hacia el lado izquierdo de la mam-

para de presentación, esta marca el inicio 

del recorrido de acuerdo con la estructu-

ra de la circulación, aquí podemos ver un 

acercamiento de su ubicación. 
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700 

ACOT.: cros 

30 

230 

Por el ángulo en el que se ubica, debe ser 

menor, por lo que tendrá el siguiente 

espacio formal: 
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11/16 

(481.25) 
	 4/16 	 

1/16' 	(175) 

30 

230 

(43.75) 

ACOT.: cnis 

Para conseguir sus dos campos será 

fragmentada proporcionalmente de la 

siguiente manera: 
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cédula introductoria 
(texto:marco informativo 

del contenido de la exposición 
parte del guion cientifico) 

En cada uno de los campos que se for-

men se contendrán los elementos que 

observamos en este esquema: 

imanen corporativa 
del museo 

en gran tamaño 
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en todo el espacio 
en altas y bajas a gran tamaño 

fuente: nramont normal 
texto: cédula introductoria 

incluida en el guion cientifico 

ocupando todo el espacio 
imagen corporativa del MAM 

(sin el texto del nombre del museo) 

30 
1/8 

(28.25)¡ 

230 	6/8 
(172.50) 

' 	1/8 
(28.25) 14/16 

(421.11) 
(30.07) 	 (30.07) 

481.25 

1/16 
(14.12) 

14/16 
(200.75) 

	 1/16 
(14.121 

1116 1/16 

ACOT.: cms 

Dichos elementos estarán justificados 

como lo vemos aquí: 
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C) Mamparas de ubicación de obra. 

Todas ellas se ubicaran a lo largo del 

recorrido alrededor del perímetro del 

domo y las paredes de la sala  contenien-

do obra pictórica por ambos lados.19  

En este plano podemos lisuali72r su 

colocación. 

'9  Tanto la mampara de presentación como la de 

rmnla introductoria, se desempeñaran como mampa-

ra de ubicación de obra. por uno de sus lados, como 

se puede ver en el plano de recorrido. 
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30 

230 

550 

ACOT.: cros 

Todas esta mamparas tendrán este espa-

cio formal: 
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30 / 

230 

	  12/16 	 1 	3/16 	 
, 	{ 

(412.44) 	 1/16 	(103.11) 

(34.37) 

ACOT : cros 

A fin de conseguir dos campos las frag-
mentaremos proporcionalmente de la 

siguiente manera: 
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1) 

1 

Obra pictórica 
acompañada de cédulas de obra 

imatten corporativa 
del museo 

en la parte baja 

2) 

El contenido principal será de obra plás-

tica. pero por la existencia de informa-

ción complementaria, los contenidos 

podrán ser de estas dos maneras: Obra pictórica 
acompañada de cédulas de obra 

cédula biografica 
del autor señalado 

en el guion científico 
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	V' 	 

30 

j
i 	  

230 	6/8 
(172.50) 

i 	1/8 I 
(28.25) 	. 

1 	  14/16 	  6/8 ----1  i 
1/16 	 (360.90) 	 11i16  

	

1/8 	(80.35) 	1 /S (25.77) 	 (25.77) 	, 
(11..,8) 	(11.38) 

	  412.44 	 i 	 103.11 

(28.25) 
1/8 

ACOT.: cros 

2) 
Dentro de estos limites 

distribuida la obra (de acuerdo a su tamaño 
acompañada de cédula de obra 
incluida ca el euion cicntifico) 

ocupando todo el espacio 
en altas y bajas a eran tamaño 

fuente: earamont normal 
texto: cédula binerifica correspondiente 

230 

Ambas opciones de los contenidos, esta-

rán justificadas, de acuerdo con estos 

esquemas. 

30 
1/8 i 1S 

(28.251 

618 
(172.50) 

(28.24) 

14 16 
(173.52) 

118 1'8 
(28.25) 1 	, t 

1116 
(25.77) 

14/16 
(28.24) 

2r4  
(51.57) 	1,4  

(25.77) 

(360.90) 

412.44 

(25.77) 	1 4 
(25.77) 

103.11 

ACOT.: cros 
92 



czonologra 

D) Cronología. 

 

mampara cie presentación 

  

Esta linea informativa, se ubicará de 
manera paralela a al mampara de presen-
tación, en la parte media al fondo de la 
sala. 
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30/ 

230 

653.03 

ACOT.: cros 

Y ocupara un espacio formal de: 
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30 

230 

	 v".  

103.11 	 103.11 	 103.11 
34.37 	 34.37 

1 

103.11   103.11 
34.37 	 34.37 

653.03 

(semita cinco porciones de la sección mas pequeña.  inclutendo el intervalo de separación de la mampara de ubicación de obra) 

ACOT.: cros 

Misma que será fragmentada proporcio-

nalmente de la siguiente manera: 
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cronología 	 cronología 	 cronología 	 cronología 	 cronología 
1909-1918 	 1919-1'9-.25 	 1926-19_4 	 1945-143 	 1944-1950 

Cada una de estas secciones contendrá 
información complementaria a la expo-
sición, como lo vemos en este esquema: 

96 



30 

118 
28.75' 

I  

230 618 

ocupando todo el espacio 
cn altas y bajas a eran tamaño 

fuente: garamont normal 
testo: cédula informativa 

con cronologia correspondiente. 

172.50 

1/8 
28.75 

24  51_57 
114 	 1%4 

25.77 
	

25.77 

103.11 
	

103.11 
	

103.11 	 103.11 
	

103..1.1 
34.37 
	

34.37' 	 33.37 
	

3437 

653.03 

(seran cinco porciones de la sección mas pequeña. incluyendo el intervalo de separación de la mampara de ubicación de obra) 

ACOT.: cros 

Dichos textos serán justificados de la 

siguiente manera: 
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Ya que hemos detallado las característi-
cas formales de cada una de las mampa-
ras existentes en la propuesta definitiva_ 
revisaremos ahora particularidades para 
el grupo de los elementos. 

Color 

"En la práctica se trabaja con colores y 
materiales que reflejan frecuencias, pero 
los colores que se ven no existen sobre la 

superficie, ya que son producto de la 
imaginación; la experiencia del color es 
entonces una sensación subjetiva pro-
porcionada por medio de dichas fre-
cuencias, es decir, energía en forma de 
radiaciones de luz dentro del espectro 
visible" ° Por lo anterior utili7nremos el 
color explotando las sensaciones que nos 
provoca. "El color parece negar las leyes 
de la física para alterar la apariencia del 
tamaño y de la forma por ello el color 
del medio que nos rodea puede cambiar 
nuestra percepción del tiempo, algunas 
combinaciones hacen parecer que el 
tiempo pasa más rápido_ mientras otras 
lo hacen sentir mas lento. lo que puede 

influir en el estado de animo, y en el 
comportamiento ya que tiene la habilidad 
de estimular o relajar. alegrar o depri-
mir ,:u 

PORTER, Tom. Color ambiental México, 1988. 

Editorial Trillas, p. 77 

2'  Ídem p. 6 

Para esta propuesta el color será un códi-
go definido para el total de la exposición, 
con el fin de unificar el contenido de la 
misma_ además de será un apoyo visual. 

Como ya hemos mencionado en el inte-
rior de la sala las paredes cercanas al 
umbral son de mármol blanco, y el resto 
son paredes de cristal que dan hacia los 
jardines del exterior, el piso es de duela 
de color natural pulida lo que nos hace 
visualizarlo como una gran extensión de 
color café amarillento. 

Con estos datos y con la formas ya de-
finidas realizarnos pruebas con distintas 
gamas de color, mismas que veremos en 
seguida. pues estas nos permitieron com-
parar el efecto del mismo sobre las for-
mas y los tonos que la rodean y así fi-
nalmente pudimos determinar los más 
convenientes para cubrir las necesidades 
de este problema de diseño. 

Aquí tenemos combinaciones para los 
grupos de las mamparas que ya hemos 
determinado, en estas se incluyen ade-

más de cada mampara, una simulación 
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mampara de presentación 	 mampara de cédula introducción 

mampara de ubicación de obra 

de los elementos que se contendrán a fin 

de ver el total de la distribución del co-

lor. 

Pruebas de color-22  

En esta página los colores empleadoa son: 

P4...NTONE 483 C, y, 484 C. 
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Pruebas de color=  

mampara de presentación 	 mampara de cédula introducción 

mampara de ubicación de obra 

--"2  En esta página los colores empleados son: 

PANTONE334 C, Process Black. 
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Pruebas de color22  

Escuela Mexicana 

Pintura y Escultura 

colección permanente 

mampara de presentación 	 mampara de cédula introducción 

F 

mampara de ubicación de obra 

— En esta página los colores empleados son: 

PANTONE 285 C, y 430 C. 
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Como vemos distintas las gamas que se 

han utilizado siguen una linea, tenemos 

colores neutros que no competirán vi-

sualmente con la obra. colores contras-

tantes que resalten a los contenidos. y 

colores tierra que semantizan a la obra 

misma. 

Después de visualizar todas estas aplica-

ciones de color sobre la forma final  

hemos concretado utilizar los siguientes 

colores. 

De acuerdo con la disposición ya conce-

bida. y basados en la guía PANTONE. 

tendremos: 

PANTONE Process Black 

La obra plástica que contiene esta sala de 

exposición, es en general de grandes 

dimensiones, es además de un colorido 

muy brillante y variado. y es nuestro 

objeto. lo principal. por lo tanto el color 

que emplearemos se destinará princi-

palmente a resaltar el objeto principal. 

Al usar negro mate conseguiremos con-

trastes muy marcados que enmarcaran a 

la obra otorgándole valores de mayor 

atención. -Si la forma es del mismo color 

que el fondo, o ambos están iluminados 

de igual manera, la forma prácticamente 

desaparecerá. Si los contrastes del campo 

visual son muy leves nuestra percepción 

de la forma resultará muy débil. pero si 

se ilumina un objeto sobre un fondo 

obscuro marcando el contraste. tendre-

mos una percepción mayor de la for- 

Por esto anterior, lo espacioso de la sala 

y las características de nuestro objeto en 

si. el negro en las mamparas enmarcará 

a la obra otorgándole un mayor valor de 

atención_ además al aplicarlo sobre las 

grandes formas rectangulares de las 

mamparas creara la sensación de divi-

sión del espacio. al 'lempo que otorga 

sobriedad y estabilidad a las mamparas. 

En cuanto al negro en el texto, este de-

finirá la forma y asegurara peso y clari-

dad a la información. 

Como lo hemos usado en las pruebas de 

color combinaremos al negro con: 

PANTONE 334 C 

16 parts PANTONE Green 
	

98.5 

1/4  pan PANTONE Black 
	

1.5 

Este color nos semantiza el verde de los 

jardines exteriores integrando el exterior 

con el interior, y por contener un porcen-

taje de negro armoniza apropiadamente 

con este y con los colores presentes en la 

obra y en los elementos al interior de la 

sala. 

Utilizando este color controlaremos el 

contraste y suavizaremos la dureza del 

negro. y al integrar ambos con el café 

amarillento del piso conseguiremos un 

colorido agradable y conveniente a la 

presentación. 

GL'ILLAM. Scot Robert. OD.CiL p. 11 
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En esta página tenemos la disposición 

definitiva de ambos colores: 

     

Escuela Mexicana 

    

    

    

    

    

    

    

    

mampara de presentación mampara de cédula introducción 

mampara de ubicación de obra 
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Tipografia 

La tipoerafia esta sometida a la finalidad 
precisa de comunicar información por 
medio de la letra impresa Con este fin 
dentro del diseño gráfico existe el diseño 
tipográfico el cual "consiste en interpre-
tar y dar forma mediante el diseño, al 
texto con ayuda de una acertada selec-

ción de tipos de entre una enorme gama 
y el amplio surtido existente."23  

Después de que hemos revisado distintos 
alfabetos decidimos utilizar la fu'ente: 
GARAMOND 
en esta página podemos ver el alfabeto 
regular de esta fuente, en el que se 
muestran los tipos que lo conforman en 

altas y bajas. 

WITKER, .k Rodrigo. oncit. p. 68 

ABCDEFGHIJKLMN 
ÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmmlopqrst 
uvwxyz 
1234567890. 



Decidimos seleccionar este alfabeto por 

sus características formales, pues nos 

ofrecen múltiples oportunidades de traba-

jar con valores rítmicos en un texto, por 

sus formas redondas y agudas, rasgos 

ascendentes y descendentes, contrastes y 

diferencias marcadas, lo que nos asegura 

legibilidad en textos largos, y semantiza 

estabilidad y sobriedad para títulos, ya 

que estas características son las mas 

adecuadas para las necesidades de esta 

tina exposición de arte. 

Aquí tenemos el: 

Alfabeto condensado al 50 % que mues-

tra los tipos en altas y bajas. 

Los textos principales se ubicarán en 

retículas de formato rectáneular- hori-

zontal_ este porcentaje nos da la posibili-

dad de utilizar un tamaño mayor. cu-

briendo más espacio, además de otorgar 

una característica de diferencia a los 

títulos. 

ABCDEFGHIJKLM"\ 

ÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnfiopqrst 

uvwxyz 

1234567890.51MQ 
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Para esta propuesta, la tipografia será un 
sistema de comportamiento tipográfico 
general para toda la exposición, conside-
rando: cédulas, títulos, textos generales y 
específicos. 

Seleccionamos así el alfabeto 
GARAMOND como central, consideran-
do las características de legibilidad y la 
estética, con el fin de unificar la presen-
tación de la información_ se le otorgaran 
distintas cualidades a la fuente original 
para jerarquizar los textos específicos_ 
complementarios o datos importantes 
dentro de los mismos. 

Los detalles específicos de la utilización 
de la tipografía los revisaremos a conti-
nuación en el apanado de cédulas. 

C) Cédulas. 

En la fase de bocetación de las cédulas 
revisamos ya las existentes en el museo, 
así como los datos que contienen y las 
dimensiones con las que existen. 

Las cédulas se definen como 
-contenedoras de la información escrita 
que explica el objeto, deben además 
atraer y mantener la atención del visitan-
te, impartir información sobre los objetos 
exhibidos e inspirarle al visitante el 
deseo de conocer más sobre el tema.24  

Para la propuesta final que describiremos 
en seguida, los contenidos seguirán sien-
do los mismos que están establecidos en 
el guión científico. las cédulas conserva-
rán la secuencia de la presentación de la 
información por lo que revisamos la 
información contenida en cada caso. su 

ubicación en el espacio y su relación v 
lectura visual con los objetos exhibidos. 

Las cédulas son parte integrante de la 
exhibición, tanto como elemento visual. 
como en su aspecto conceptual. además 
de que conformaran una unidad visual 
con las mamparas. 

En este apanado revisaremos las carac-
terísticas particulares de cada cédula. los 
tamaños que llenaran en las mamparas y 
el espacio que ocuparán los textos., es 
decir, los elementos con aplicación de 
tipografia. 

Definición dada por el Consejo Intnnacional de 

museos (IC015.1) en 1956. 
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1. Mampara de presentación: 

- Contendrá el titulo de la exposición, 

con un manejo de la fuente espectacular 

a eran tamaño. 

- Utilizaremos el alfabeto GARAMOND 

condensado al 50%. Esto nos dará la 

posibilidad de un mayor tamaño dentro 

de la forma de la mampara, sin sentirse 

recargado por las formas rectangulares-
verticales que se generan al dar este 

efecto a la fuente original_ 

En este esquema podemos visualizarla en 

el formato que se ubicara, con la aplica-
ción tipográfica y de color que le corres-

ponde. 

parte superior 
dos renglones en altas a w•an tamaño 

mente: GARAMOND condensada al 50% 
texto negro sobre fondo verde 334C: 

Escuela Mexicana 
Pintura v Escultura 

30 
1/8 

(28_25) 

230 	6/8 
(172.50) 

parte inferior 
un renglon en bajas a =un tamaño1,50 , í, de las slip;r:riotes'l 
fuente: gramont normal 
texto: colección permanente 

ACOT.: cros 

178 
(28.25) 14:16 

1/16 (541.41) 1/16 
(38.67) (38.67) 

618.75 	 



Escuela Mexicana 

Pintura y Escultura 

colección permanente 



en todo el espacio 
en altas y bajas a gran tamaño 

fuente: gramont normal 
texto: cédula introductoria 

incluida en el guion científico 

30 
1/8 

1 (28.25) 

230 	6/8 
(172.50) 

ocupando todo el espacio 
imagen corporativa delly1A.1\,1 
(sin el texto del nombre del museo) 

14/16 

400.75') 

1/16 
(14.12 

1/8 
(28.25) 	  14/16 

1/16 	 (421.11) 
(0.07) 

431.25 

1/16 
(14.12) 

1/16 
(30.07) 

2. Cédula introductoria 

Se define como: "Es la que Ordena la 

presentación del discurso museogáfico, 

y del como se conforma lo exhibido.-25  

- Contendrá un texto de un poco más de 

una cuartilla, con información general 

sobre la exposición. 

- Utilizaremos el alfabeto GARAMOND 

normal, con una aplicación espectacular 

a gran tamaño, lo que por ser un texto 

extenso facilitará la lectura. 

- Ahora la observaremos en el formato 

que se ubicará. con la aplicación tipo-

gráfica y de color que le corresponde. 

ACOT.: cros 

1lb 

w1TKER. A. Rodrigo. p. 87 

106 



La actividad plástica que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX se caracterizó, a partir de la década de los 
veinte, por la profunda actividad muralista que llevarán a cabo Diego Rivera, David Alfaro Siqueir" os y José Clemente 
Orozco, entre otros destacados artistas. El profuso activismo político revolucionario de pintores y escultores fue un 
factor representativo de esta época, no a la pintura de caballete y agrupaciónes de artistas con posturas afines. 

El museo de Arte Moderno exhibe en su sala Xavier Villaurrutia obras de caballete y escuturas de dimensiones 
regn ares de la hoy llamada Escuela Mexicana de Pintura y Escultura, contiene obras de personalidades con modos de 
expresión muy particulares, como los ya mencionados "tres grandes" Rufino Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano, 
Xavier Guerrero, etc. 

Los temas de esta exposición tienen un profundo sentido social en el que se privilegia a campesinos, obreros 
artesanos, al tiempo que evidencia ironía, critica y denuncia en contra de grupos sociales que ostentaban poder 
ecónomico y que formarán su riqueza con base en la explotación indiscriminada. Sin embargo no es a partir de los 
temas po lo que se aprecia cada una de las obras que se reúnen en esta sala, sino además el dominio técnico, la 
personalidad de ejecución y sobre todo la propuesta plástica de cada autor. 

Por otra parte se exhiben momentos significativos de las divergencias y convergencias entre autores, lo que 
posiblilita al espectador la oportunidad de enfrentarse a un campo estético lo más fiel posible al devenir de la historia. 



3. Cédula temática. 

Se define como: "Ayudan al público a 
entrar en materia, explicando más deta-
lladamente el contenido y los elementos 
contenidos en lo que se exhibe."26  

- Contendrán. de acuerdo al guión cien-

tífico, biografías de algunos autores 
distinguidos, o bien información de al-
gunas de las principales corrientes exis-
tentes en la sala. 

- Utilizaremos el alfabeto GARAMOND 
normal, con un efecto itálico en los títu-
los. todo ello con empleo espectacular a 
gran tamaño de la fuente para hacer más 
atractiva y práctica la lectura. 

- Revisemos el formato en que se ubica-
ra, con la aplicación tipográfica y de 
color que le corresponde. 

WIT 'KER. A. Rodrigo. p.87  

ocupando todo el espacio 
en altas y bajas a gran tamaño 

fuente: Garamond normal 
texto: cédula temmica correspondiente 

— 
1,4 (51.57) /4  

(25.77) 	(25.77) 
	 103.11 	 

ACOT.: cros 
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Cubismo 

Picazo y Braque fueron sus primeros teóricos 

artistas fundadores (1907). Con el Cubismo 

intentaron sustituir los meros efectos visuales tan 

atractivos a los impresionistas, por una concepción 

más intelectual de forma y color. su punto de 

partida de la obra de Cezane, quien ya'habia 

formulado objetivos similares. Su finalidad plástica 

era romper con el naturalismo ilusionista y abrirse a 

nuevas maneras de representación que permitieran 

plasmar en dos dimensiones la realidad 

tridimensional. Intentaron en la práctica, cubrir 

varias vistas del objeto, mas o menos simultaneas. 

Lager y Derán se hallaron entre los primeros 

artistas que se sumaron al movimiento. En un 

primer momento se trató de los objetos, 

convirtiendo en distintos puntos de vista en la 

misma obra y la inclusión de materiales diversos 

(collage), periodo que suele llamarse también 

Cubismo sintético, la composición se liberó del 

objeto combirtiendose en un campo de relaciones 

formales abstractas, con mayor libertad de 

expresión. Hoy dia el Cubismo forma parte de lo 

que llamamos vanguardias heroicas. Ha tenido 

multiples secuelas posteriores. 



(19436- ) 
Torso 7,1917 

o 1 	NBA a &e y:y o M _k 1\C 
_ACI4uisici6fia 1967 

4. Cédula de objeto 

Se define como :-Indispensables para 
piezas, y para la catalogación de los 

. objetos. 

- Contendrá información precisa respecto 
a cada pieza. materiales, técnicas, etc. 

- Utilizaremos el alfabeto GARAMOND 

normal. con un efecto de itálica en los 
nombres de la obra. 

La podemos visualizar en seguida, con la 
aplicación tipográfica y de color que le 
corresponde. 

WITKER, A: Rodrigo. p. 87 
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4. l'érificación.  

"Desarrollo de las diferentes hipótesis 

creativas. Comprobación objetiva. Co-

rrecciones."23  

Aquí incluirnos las fotografias de las 

maquetas realizadas a escala. 

En esta etapa. una vez seleccionadas las 

mejores alternativas, empP7nremos a 

hacer pruebas en tamaño real s' a escala, 

tratando de semejar lo más cercano a la 

realidad. 

Ya que tenemos definidos los conceptos 

Ilraficos y solucionddas las Jomposicio- 

nes 	=os diversas re.. esos como 

herramientas unificas con la iltericián ea 

ysuaiizar de una rlanera mas rápida 

eficiente los posibles cambios y =forjas 

en los diseños. 

Iniciaremos le realización de las maque-

tas a escala. en ellas experimentaremos 

la funcionalidad de los elementos pro-

puestos. y en caso de ser necesario reali- 

zaremos modificaciones. 
Mampara de presentación 

campo de texto 

COSTA. Joan. OP-Clt.  o. 9 
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Mampara de presentación 
campo sólo color 



Mampara de cédula introductoria 
campo de texto 



Mampara de cédula introductoria 
campo con logotipo 



Mampara de ubicación de obra 



ii 
Mamparas de cronología 



5. Formalización.  
"Prototipo original"29  

En esta etapa, a partir de la composición 

bien definida, se realiza la presentación 

final de los bocetos. El acabado requiere 
ser lo más parecido a lo real. 

En este momento tendremos las maque-

tas con la propuesta definitiva a escala de 

una porción de la sala y algunos elemen-
tos en tamaño real para su visual:zación.  

En esta parte se incluyen fotografías del 

proyecto final acabado. 

Mampara de presentación 

2' COSTA. Joar.. p. 9 
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Mampara de cédula inrroducroria 



Mampara de ubicación de obra 



Mamparas de cronología 



Conclusiones 

En este trabajo hemos recuperado los 

fundamentos teóricos que sustentan la 

existencia del diseño, al mismo tiempo 

que valoramos su aplicación en espacios 

como son los museos, lo cual nos permi-

tió aplicar dichos fundamentos como 
apoyo a los fines didácticos de una ex-

posición. desde luego planificados. me-

diante un proceso metodológico regido 
por las expectativas propias del museo. 

Hemos reconocido la importancia de la 

estructura de las exposiciones, así como 

la existencia en ellas de medios gráficos 
que refuercen los conceptos, establecien-

do criterios de comunicación respaldados 

por un método concreto. comou?..1 que se 

plantea en el proceso creativo de Joan 

Costa, mismo que se aplico y desarrollo a 

lo largo de esta propuesta. 

En este trabajo parte además de elemen-

tos que nos provee la investigación del 

discurso museográfico, en la que se in- 

cluve la actividad del diseñador gráfico 
en el quehacer en los museos, lo que al 

ser un modelo de análisis nos proporcio-

na elementos que debemos considerar en 

nuestra propuesta. 

Así mismo conceptualizamos al museo_ 

pues realizamos una revisión histórica 
del mismo como institución, su surgi-

miento y evolución, además de seguir el 
camino de sus divisiones para li .zar a 

delimitar los contenidos y finalmente 

percibir como se encuentran actualmen-
te, lo cual nos proporciono elementos 

para proyectar y sustentar nuestra pro-
puesta final. 

Dicha propuesta se refiere a la sala de 
exposición permanente Xavier Villau-

rrutia del Museo de Arte Moderno, sobre 

el cual hicimos una revisión histórica 

particularizando en esta sala, esto con la 

finalidad de reconocer claramente nues-

tro objeto de estudio y así concretar en 

elementos sólidos que sustenten nuestro 

trabajo de diseño. 
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Todo lo anterior nos dio la posibilidad de 

generar un sistema de presentación de 

los contenidos de la exposición. con 

ayuda de apoyos gráficos justificados 

teóricamente. al estar creados a partir de 

un método bien definido, con el objetivo 

preciso de reforzar los fines del museo en 

general y en particular de la sala con la 

que trabajo. 

Con esto pretendemos demostrar la par-

ticipación práctica del diseño, planifica-

do como un método, comprobando su 

sustento teórico; Y así extender la parti-

cipación del diseñador más allá del área 

de difusión, en cuanto al tema de trabajo 

eráfico en museos, o actividades simila-

res se refiere. 
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