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E Museo Diego Rivera, es un espacio cultural muy importante para 

la naci6n mexicana, ya que alberga una gran cantidad de objetos 

pertenecientes a las grandes culturas que en el pais se desarrollaron, y que 

forman parte de nuestros antepasados, todas estas piezas prehispdnicas son 
parte de la coleccién personal que el gran artista mexicano Diego Rivera leg6 

a la nacién y sin embargo no cuenta con los medios que apoyen su difusién. 
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d   EI objetivo principal de este proyecto es lograr mediante el apoyo de los 

diferentes soportes graficos, la difusién del museo a los diferentes puiblicos 

de la sociedad mexicana, es decir, tanto a menores escolares, como a los 

adultos y a los visitantes extranjeros, ya que el citado museo no cuenta con 

estas posibilidades de difusidn por consiguiente es poco conocido. 
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EI material grafico de difusién de este museo es casi nulo, ya que sélo 

dispone de un folleto, fotocopiado, que presenta a grandes rasgos una minima 
parte de lo que en realidad es este gran recinto cultural. Por tal motivo surgié 

la idea de aplicar los conocimientos del Disefio Grdfico en la elaboracién de 

material grafico que apoye este aspecto, dicho soporte grafico es el folleto 

informativo, en el que se incluye informaci6n escrita y visual, que puede dar 
a conocer e] Museo Diego Rivera, asi como las maravillosas piezas prehis- 
panicas que en él se albergan. 

La investigacién realizada se basa en un método, el cual nos permite ordenar, 

planificar e identificar la principal necesidad que requerimos satisfacer. Esta 

se sustenta en el andlisis comparativo entre los soportes existentes y la 
propuesta grdfica que se presenta, con la cual se pretende informar de la 
existencia del Museo Diego Rivera, Anahuacalli, a 1a comunidad mexicana y 

de la riqueza cultural que alberga en su interior. 
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Introduccion 

La estructura de la investigacién estd planteada en cuatro capitulos, en el 

Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusidn, se presenta 

un marco teérico en el que el objetivo es relacionar los conceptos del 
Disefio Grafico a tréves del Disefio Editorial con el museo, es decir, los 

elementos del Disefio que van a apoyar a la difusién de ta cultura que alberga 

dicho espacio, también se presenta la descripcién de los Medios Grdficos 
Impresos, la cual es importante conocer para poder elegir el elemento grafico 

que reuna las caracteristicas pertinentes para satisfacer la necesidad planteada. 

Ademéas del apoyo que ofrece la Ilustracién Fotografica como complemento 

visual informativo. En el Capitulo Il Museo, Espacio Cultural, se presentan 

los conceptos de museo, sus tipologias de acuerdo a sus caracteristicas fisicas 

y culturales, se describen diferentes tipologias museogréficas; Tipologia 

Artquitecténica, Tipologia museogréfica segiin la disciplina que desarrolla, 

etc., ademas se describe al tipo de ptiblico asistente y se presentan algunas 

posibles clasificaciones de los visitantes de tos museos. Esto nos permitié 

ubicar Jas caracteristicas del Museo Diego Rivera, Anahuacalli, con base en 

esta informacién. En el Capitulo i] Museo Diego Rivera, Anahuacalli, 

hacemos una semblanza del museo, hablamos de su creador, sus 

antecedentes, sus origenes, y tode el entorno en el que se creé este recinto 

cultural. El Capitulo IV Propuesta Grdfica, es la presentacién del proyecto 

creativo, de su desarrollo, mostrando las aplicaciones en soportes graficos de 

la informacién visual y escrita que nos permitieron la creacién del folleto 

informativo. 

EI foileto disefiado se distribuira en el propio museo y en los museos que 

pertenecen a Ja misma fundacién cultural, estando al alcance de los visitantes 

que lo soliciten o requieran de mayor informacién sobre este espacio cultural. 
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Ey propésito central de este capitulo es compendiar elementos 

tedrico—prdcticos para sustentar el desarrollo det folleto informativo de] 
Museo Diego Rivera, Anahuacalli, asf como hacer una exposicién breve de su 

desarrollo histérico. 

En éste definimos al Disefio Editorial, asi como las bases del Disefio Grafico, 

soportes y herramientas, utilizados para la realizacién de medios graficos 

impresos. Asimismo presentamos sus caracterfsticas y posibles clasificaciones, 

profundizando més en el Folleto, que es el medio que proponemos en esta 

investigacién. 

Sefialamos la importancia de {a ilustracién fotografica en los medios editoriales 

y la forma en que participa en dicho proceso, ya que ésta es ei apoyo en el 

proyecto que presentamos. 

El Disefio tiene un campo de actividad muy amplio, por ello se tiene que sub- 

dividir en varias ramas especializadas, dentro de las que en esta investigacién 

destacaremos la del Disefio Editorial, la cual es la mds apropiada para la rea- 
lizacién de este proyecto, ya que es la que se encarga de hacer llegar los 

mensajes a trdves de medios impresos, de los cuales los disefiadores somos 

los encargados de realizar para lograr dicha funcién. 

Ll 
eno 

TQAJICO 

Enia antigiiedad e] Disefio se veia como una vaga idea de algo, era un 
simple ornamento, un elemento decorativo, era considerado propio de los 

artesanos, los cuales se encargaban de realizar y vender los objetos. Se dié un 

gran salto, en primer lugar con Gutemberg, la aparicién de la imprenta fue 
aumentando la necesidad de los medios impresos y posteriormente con la 

Revolucién Industrial que ocasioné el desarrollo de estos medios los cuales 

eran reajizados por los impresores que laboraban lo que ahora conocemos 
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Capitulo | El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién 
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como Disefio Editorial y que gracias a las atinadas soluciones que ofrecieron | aig 

tienen una gran importancia ya que se siguen utilizando en la actualidad. i he ue] 

Hee rN * oe 
EI Disefio ahora es la realizacién de esas ideas, las cuales es posible palpar, CY] i C J ] 

       

  

         
estudiar y analizar, es considerado como un reflejo de la realidad humana, f m% J 
de la vida cotidiana. Va evolucionando a grandes pasos, dejando de ser el ae al Pig 
elemento decorativo de la antigiiedad para ser concepto o idea independiente. 1 03} - Ko) 

Actualmente, segtin Carlos Olea, el Disefio “consiste en la observacién ber a DP ou 
histrica del desarrollo formal tipico de un objeto para verificar en éi los iG) le CNS 
factores siguientes: wh [om a 

AL ra 
- Relacion entre funcién y persistencia de ciertas cualidades formales en el x a 
objeto u objetos que las satisfacen. pee 

- El desarrollo de los procedimientos constructivos en relaci6n con esa f fb : a c 

forma y la persistencia de los que Hlegan a ser determinantes. 

- El empleo, de ciertos materiales en la produccidn de esas mismas formas y 
consecuentemente, su valor semantico” (1). 

r     
Para los arquitectos y disefiadores industriales el Disefio es e] conjunto de 
fragmentos de la soluci6n que va ha satisfacer una necesidad, los arquitectos 

lo denominan punto de partida y \os disefiadores industriales lo llaman con- 

cepto de disefio. (2) 

Asi encontramos que existen diferentes tipos de Disefio, cada uno enfocado 

a una especialidad y con caracteristicas propias: el Disefio arquitecténico, el 
Disefio Decorativo, el Disefio en Arte, el Disefio en Ingenieria, el Disefio 

Estructural, el Disefio Experimental, el Disefio Grdfico, el Disefio Industrial, 

el Disefio Textil, etc. Por las caracterfsticas de esta investigacidn nos interesa 

describir s6lo al Disefio Grdfico, por lo que nos enfocaremos nicamente a 

esta rama del Disefio, expresando diversas concepciones que diferentes 

autores hacen de él, con ef fin de conocerlas y de ubicar las que consideremos 

  
id6neas para sustentar nuestra propuesta. ae 2 LE we 

P prop cos LOWE 
Sh wS7td E 

Es en el siglo XX cuando aparece el Disefio Grafico, poco a poco esta drea ie an 

ha ido evolucionando a la par de tos avances tecnoldgicos en los cuales se Sr nt 1 

CGN ESS 
i ar o 

Ys (1) Olea, Carlos, Metodologia para el Disefio Urbane, Arquitecténico, Industrial y Grafico, Ed. Trillas, 
México, 1980, pag. 18. 
(2) Olea, Carlos, op. cit , pag 47, 48. 
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apoya. Es considerado como “la transformacién de ideas y de conceptos en una 
forma de orden estructural y visual. Es el arte de disefiar libros y revistas, anun- 

cios, envases, folletos, carteles, medios audiovisuales, tridimensionales, etc.”(3) 

E] Disefio Grdfico conforma la manera més sencilla y precisa para recibir y 

transmitir informacié6n, se le ha Ilegado a considerar parte de un proceso de 

comunicacién en el que se realizan y ordenan elementos grdficos en un formato, 

solucionando un problema, implicando desde Ia idea, “ ... su elaboracién, sin- 

tesis y refinamiento” (4), hasta su creaci6n y distribucién. 

Robert G. Scott considera que es un proceso en el que intervienen factores 
que se relacionan entre si y cuya aplicacién u omisidn alteran directamente e} 

significado del mismo proceso, considerando dentro de estos factores la base 

de datos, los elementos formales; composicién, color, tipografia, diagramacién, 
etc., los elementos técnicos; cdlculo de texto, fotografia, fotolito, soportes, 

sistemas de impresi6n, acabados, originales mecdnicos, etc., y el andlisis de 

costos. “Disefio es toda accién creadora que cumple su finalidad”.(5) 

El Disefio desde el punto de vista de los comunicadores 0 comunicdélogos, es 

un proceso creativo de comunicacién, en el que intervienen la informacién, 
la asimilacion de los datos, la idea creativa, verificada y formalizada o previ- 

sualizada en un dummy o modelo para ser reproducido y posteriormente difun- 

dido. Sin embargo para un disefiador representa el satisfactor de una necesi- 
dad humana, personal y social, de la cual surge una idea como posible solu- 

ci6n que imagina y aplicando sus conocimientos y habilidades logra el refi- 

namiento de dicho satisfactor, para crearlo y distribuirlo. 

Para Miller Brockman el Disefio tiene “la funcién de comunicar el mensaje 
de acuerdo con las limitaciones de la funcionalidad: de la forma mas sencilla, 

franca, ordenada y efectiva que sea posible y con este fin se deberd estar 

constantemente en guardia contra la tentacidn de realizarse estéticamente si 

ello es a expensas del mensaje” (6). 

Es notorio que el Disefio Grdfico ha estado totalmente influenciado por la 

tecnologia, en su evolucién ha ido a la par junto con ella, en la actualidad la 

tecnologia computarizada ofrece grandes beneficios al Disefio, en cuanto a 

  

(3) Laing, John, Disefio Gréfico, Blume Ediciones, Madrid, 1985, pag 69. 
(4) Van Dike, Scott, De ta Linea al Disefio, 3* edicién, Ed. Gustavo Gili, México, 1984, pag 68. 
(5) Scott, Robert Guillam, Fundamentos del Diseiio, * edicién, Editorial Leru, Buenos Aires, 959, pag 1. 
(6) Miiller Brockman, Josef, Sistema de Reticulas, 2* edicidn, Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 1992, pag 10. 
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Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién 

calidad, rapidez, economia, tiempo, presentaci6n, etc., sin embargo hay que 

enfatizar que no sustituye la creatividad del profesional del Disefio Gr&fico. 

El Disefio Grdfico es una disciplina muy extensa y versatil que se aplica a 

diferentes areas, como: la Publicidad, la Identidad Corporativa, la Fotografia, 
Ja Ilustraci6én, la Animaci6n, la Museografia, los Audiovisuales, e] Disefio 

Editorial, por mencionar algunas, siendo éste Ultimo el que abordaremos en 

el siguiente subcapitulo. 

1 2 ~~ 

Diseno 

E |) Diseiio Editorial es definido por algunos autores como la composicién 
grafica en las paginas del material gréfico: produccidn de libros, periddicos, 

revistas, folletos, catdlogos, etc., que en muchas ocasiones apoya al texto 

con imagenes y cuyo destino es informar a un elevado numero de personas. 
Para otros el Disefio Editorial es el drea de] Disefio Grafico que se encarga 

de planear, estructurar, configurar y realizar todo material grafico impreso, 
los métodos y sistemas que intervienen en la produccién editorial, caracteri- 

zada por el manejo del espacio, en un formato o soporte, por lo cual podemos 

definir que es el drea del Disefio Grafico que realiza medios grdficos (libros, 

revistas, periddicos, folletos, manuales, etc.) en los cuales ordena y estructura 

de manera sencilla, clara y atractiva, la informacién y elementos graficos: 

tipografia, fotos, viiietas, ilustraciones, color, etc., que van dirigidos a un 

determinado grupo o grupos de la sociedad, apoydndose también de elementos 

compositivos y de sistemas de impresién. 

E] Disefio Editorial ordena la informacién que va a contener una publicacién 

o composicién grafica, es decir, la distribucién légica y jerarquica de textos, 

imagenes y elementos grdficos que van a componer un medio grafico 
impreso, de la forma mds adecuada, de tal manera que puedan ser compren- 

sibles y atractivos para el publico al cual se pretende informar con dicho 

medio.   
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En cualquier medio impreso, llamese publicacién, lo mds relevante es el con- 

tenido textual, el cual se tiene que evitar que compita con los otros elementos 
grdficos: color, tipograffa, ilustraciones, etc., que lo apoyan en Ja conformacién 

de cada pagina, por lo que se tiene que presentar de la forma més explicita, 
sencilla y atractiva, para que logre acaparar la atencién del publico lector. 

“Las realizaciones poco creativas y débiles no invitan a la lectura y repelen 

al lector altamente influido por la primera impresi6n visual” (7), por lo que 

el Disefiador Gréfico tiene como principal funcién satisfacer la necesidad del 

hombre de recibir y transmitir informacién clara y sencilla, ya que es un 
comunicador visual responsable de lograr que dicha informacién llegue ade- 

cuadamente y de la mejor forma posible a su destinatario. 

John Laing, considera que el Disefio Editorial tiene tres funciones principales: 

* Funcion real: busca la finalidad concreta del disefio. A su vez se subdivide 

en cuatro subfunciones especificas: 

1-  Informativa. 

Il.- Didactica 
IIL- Venta de servicios. 
IV.- Promocionar lugares o eventos. ‘ 

  
¢ Funcién simbélica: en relacién directa con la funcién real, busca provocar 

en el ptiblico, reacciones que lo van a inducir a sentir o a creer que adquiere 

un nivel, estatus, poder, satisfaccién, proteccién, etc., gracias a que posee el 
propio medio impreso o por la adquisicién 0 consumo de los productos que 

en dichos medios se publican. 

° Funcion estética: justificando la realizaci6n de un medio impreso en deter- 

minadas caracteristicas estéticas, el disefiador debe de realizar un trabajo de 

calidad, adecuado a su funcidn real y al tipo de puiblico al que va destinado 

el mismo.(8} 

De esta manera la funcién principal del Disefio Editorial es presentar el con- 
tenido textual de las publicaciones de una forma correcta y atractiva, facili- 

tando su lectura , evitando que las imagenes compitan con los textos y aca- 

paren la atencién del lector, en los casos que asf lo requieran, ya que habré 
ocasiones en que los textos serviran de apoyo a las imagenes.   
  

(7) Ruder, Emil, Manyal de Disefio Tipogrifico, 2* edicién, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1992, pag 55. 
(8) Laing, John, op. cit., pag.9.        
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Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién 

Los principales elementos que forman parte importante para la adecuada 

funcionalidad de un trabajo editorial y que logran su optimizacién son: 

A) Composicion. 

B) Formato. 

C) Reticula. 
D) Tipografia. 

E) Imagenes. 

F) Color. 

A) Composicion: “entendemos la organizacién total de cualquier disefio. 

Todas las formas tienen no s6lo configuracién y tamafio sino posicién en 

é1."(9). Para Berger es la ordenacién de medios plasticos, estableciendo las 

relaciones fundamentales de la obra, las que se refieren a la distribucién de 
las formas, a sus proporciones (10). En su opinion, Fabris considera que es 

la tarea de disponer en un formato varios signos, segtin una directriz, obte- 
niendo un resultado estético que sea capaz de provocar el efecto deseado y 

de una lectura facil y agradable. (11) Dondis define a la composicién como 

la organizaci6n y orquestacién de los medios visuales. (12). 

Una composicién no es sdlo un contenedor, sino toda una planificaciédn que 

dirige al Disefio Grdfico. La composicién grdfica implica ordenar texto, 

imagenes y espacios en blanco en un espacio, procurando al maximo su legi- 

bilidad y armonia dentro de la pagina. 

B) Formato: |a base de identidad de todo medio impreso es su dimensién, en 

la cual se distribuyen la tipograffa, las imagenes y demas elementos graficos, 

determinando los espacios. Witiam Owen Jo considera como un “esquema 
regular de tipografia y espacio, un recurso funcional que ayuda a la produccién 

y al disefio y favorece su reconocimiento”’. (13) 

El formato es el tamaifio real que va ha tener el impreso, los bordes de la 

pagina, es el encargado de determinar los requerimientos técnicos de la 

impresién, el papel y el presupuesto. 

C) Reticula: “La reticula es utilizada para solucionar problemas bi 0 tridi- 
mensionales”’ (14), gracias a su uso se pueden configurar todos los medios 

(9) Scott, Robert Guillam, op. cit , pdg 9. 
(10) Berger, René, El Conocimiento de la pinmra, Ed. Noguer,Barcelona, 1976, pag 140. 
(11) Fabris, Germani, Fundamentos de] Proyecto Gréfico, Ed. Don Bosco, Barcelona, 1975, pag. 15 y 16, 
(12) Dondis, Andrea, La Sintaxis de la Imagen, 9* edicién, Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 1991, pag 33. 
(13) Owen, William. Diseiio de Revistas. Ed. Gustavo Gili, México, 1991, pag. 158. 
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impresos, se le considera la base de ordenamiento de textos, imagenes, ele- 

mentos grdficos, etc., siempre apoyada en criterios objetivos y funcionales. 

Es la base de apoyo para saber en donde pueden situar el texto y las imagenes 

de acuerdo con los requerimientos editoriales, hablamos de la extensidn de los 
articulos, la naturaleza de la ilustracién, que se ocupan en la pagina. 

La funcién principal de la reticula es estructurar el espacio, determinar ejes 

de sustentacién de los elementos grdficos, facilitando ja produccién, dando 
forma a la pagina y jerarquizando cada uno de los elementos que la conforman 

como unidad global. Miiller-Brockman define: “Las reticulas muestran los 

mérgenes y dreas de textos, a fin de organizar los soportes de libros, revistas, 

folletos, ete.” (15) 

  La reticula es un sistema de 

CUADRO 1 ordenamiento, que se com- 

pone de campos, que son 
Diagrama Margen | Margen Ancho Ancho de formas geométricas que 

— alternativo __superior_|., interior caia ™ tienen un tamaiio y espacio 
! Marcas de |} constantes, a este espacio 

come entre campo y campo se le 
llama blanco, los campos se 

utilizan con bloques de texto 

formando columnas que a su 
vez sirven para adaptar la 

informacién, al espacio entre 

columan y columna se le 

llama corondel. (Vease 

Cuadro 1) 

  

     
    

  

   

Médulos 

Lineas 
blancas Altura de 

lacaja 

Borde del 

papel 

refinado 

d)Tipografia: es el arte o la 
técnica de reproducir la 

comunicacién mediante la 

| Diagrama Margen Corondeles —_ palabra impresa. Se le consid- 
Basico Marca inferior para era Tipografia a los textos 

doblez folio vistos en una pdgina impresa,           
  

Tr Fo 
rg Pull beeveee chu: 
7 Fuente: Juarez, Verbnica, £) Carte) y el Foitcto 

“como sopories grfficos, Universidad Nacional 
  

¢'] Auténoma de México, México, 1997, 

      
    

So AT <n (14) Miiller-Brockman, Josef, op.cit., pag. 
EN ert I ff ZEN Ue pe (15) Miiller-Brockman, Josef, opcit., pag. 153. 
as Pe le      



Capttulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién 

comunmente denominados caracteres, y cuya principal funcién es transmitir 

mensajes. 
Al igual que el Disefio ha evolucionado gracias a los especialistas en el drea 

que cada vez aportan mds elementos para lograr novedosas y variables 

tipografias. 

“Las ilustraciones son importantes en la comunicacién grafica, pero es pri- 

mordialmente por medio de las palabras como se guian los procesos del 
pensamiento de! lector hacia lo que espera ser4 la comprensién de un mensaje 

que concuerde con la intencidn de la fuente de origen (16) 

El texto es el elemento tipografico principal en una p4gina, por lo que es 

importante conocer sus caracteristicas y variantes, existe la opcién de un 

esquema lineal que se integra de la siguiente manera: 

t ' 
X 

    

          

  

caracteres de caja alta caracteres de caja baja 
(mayisculas) jones 

    

  

cuerpo 

    
tasgo descendente 

Se han realizado muchas clasificaciones de las partes de un caracter, por lo 
que existen varios nombres por los que se denominan a una misma parte, 

algunos los conocemos con un nombre diferente al que otros quizd Ilaman a 

el mismo elemento, por ello, retomando algunas clasificaciones citamos las 

siguientes: 

(16) Turnbull, T. Arthur y Baird. N. Russell, Comunicacién Grafica, Tipografia, Diagramacién, Disefio, 
Produccién, 2* edicién, Ed. Triflas, México, 1990, pég. 75. 

  

linea de base 

          

  

       



  

     oblicua 

Travesafio, 

gancho 

Fuste emate 

Gracia o 

Terminal 

Hueco 

  
Apice, 

légrima 

Vértice, 

ufiao Filete 6 

nién perfil 
    
      

  

Los caracteres se organizan en grupos, familias, fuentes y series. La clasifi- 
cacién tipografica de los grupos se basa en el desarrollo histérico de los carac- 

teres y su forma estructural: 

¢ Romano antiguo: su principal caracteristica es la fuerza de sus rasgos y la 

anchura de su trazo, relativamente uniforme. De facil lectura por sus trazos 

finos. (Caslon, Garamond). 

« Romano moderno: presenta constraste entre los trazos finos y gruesos, 

aprecidndose muy poco la curva que une la gracia con el asta del caracter. 

(Bodoni, Century, Tifanny). 

* Egipcio o de remate cuadrado: el grosor de su gracia cuadrada y recta, pre- 

senta poca diferencia entre los trazos verticales y horizontales. (Clarendon, 

Rockwell). 

* Palo seco o Sanserif: carecen de remates, sus trazos son de grosor uniforme. 

(Univers, Futura, Gill Sans). 

¢ Escritura caligrdfica o manuscrita: es una imitaci6n a la escritura caligrdfi- 

ca a mano, tiene su origen en los trazos del pincel y la pluma. (Brush Script). 

¢ Fantasia: tiene una definicién precisa, incluye caracteres ornamentados 

que no entran en los grupos anteriores, ademas no permiten conformar un 

cuerpo de lectura o galera.. (Zapt Chancery). 

  

 



Capitulo 1 El Disefio Editorial como apoyo grafico de difusién 

Las familias tipogrdficas son los conjuntos de tipos de diferente tamafio del 

mismo dibujo o trazo. Presentan variaciones de peso: light, medium, bold, 

extrabold, ultralight, de amplitud: condensada, espandida y de posicién: 
itdlica o cursiva, redonda o normal. Una serie es cada una de estas variedades 

dentro de una misma familia. Las fuentes consisten en todos los caracteres 

de un mismo tamaiio, incluyendo mayiisculas, mintsculas, signos de pun- 

tuacién y cifras. (17) 

Para Ray Murray, los tamaiios de los textos en los folletos deberén medir 

entre 8 y 12 puntos: ya que mds pequefios causaran dificultad en la lectura, 
para los nifios y las personas de vista cansada son mds apropiados los que 

miden 14 puntos, ya que son més legibles que los de tamafio mds pequefio, 

(18,) pero la legibilidad de un texto también del tipo de letra, el color, su 

ubicacidn en el plano, aspectos importantes que se tienen que considerar 

para Ja realizacién de cualquier medio grdfico. 

e) Imagenes: son el apoyo visual a todo medio grafico impreso, gracias a 

ellas es posible reafirmar 1a informacién escrita que posee un medio de 
comunicacién impreso, por lo tanto son fundamentales en esta drea del 

Disefio. Se considera imagen a toda ilustracién, fotografia, ilustracién 

fotografica, etc., que posea las cualidades y que cumpla con las funciones de 

apoyo de complementar la informacién que requiere el usuario. 

Ff) Color: definido en las Artes Grdficas como “‘caracteristica de la percep- 
cién visual-psicosensorial- en cuanto es de naturaleza subjetiva, que permite 

al observador distinguir diferencias entre dos zonas del campo visual, 

logrando abstraer variacién de formas, estructuras 0 posicién en espacio”. 

A los colores se les han dado diferentes significados simbélicos y se les han 

asociado con sensaciones psicolégicas, segtin cada cultura. Por lo cual es 

posible crear mensajes, complementar una informacién, provocar emociones 

y sensaciones, motivos por los cuales se le ha reconocido al color como una 

forma de lenguaje. 

Con un adecuado uso en las tipografias, el color puede complementar y 
enriquecer mensajes. Los colores de una composicién deben adaptarse 

(17) Arthur, Tumbull.op.cit., pag . 
(18 ) Murray, Ray, Manual de Técnicas, Sistemas de produccién ¢ impresign, 3* edicidén, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1980, pag. 143.     
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recfprocamente, para unificarse en un todo, junto con los otros elementos 

graficos que se encuentran en et mismo espacio de trabajo, creando con ello 

una armonia visual. . 

Por otro lado la actividad del Disefio Editorial se ha considerado como la 

actividad especifica del Disefio Grdfico, dedicada a los medios impresos;, 
realizacién y ordenamiento de elementos graéficos plasmados en un soporte 

fisico, y cuyo fin es el transmitir un mensaje. 

EI proceso editorial conjunta actividades que estan enfocadas a la produccién 

de impresos, el cual se divide en tres etapas: 
Etapa de planeacién, 
Etapa de preparacién o preprensa y 

Etapa de produccién o impresién:     
  

   

    

   

   

             

© Etapa de planeacién: 

En ella el disefiador y el editor visualizan y determinan todos los aspectos del impreso, 

tanto préficos, técnicos como econémicos. 

A) Aspectos grdficos: determinan la organizacién y distribucién del contenido, la forma que tomar el mensaje,   tealizando un boceto (lay out) en el que se previsualizard graficamente el proyecto. 

B) Aspectos técnicos: deciden los sistemas de composicidn ¢ impresién que satisfacen las necesidades 

. que se requieren en los aspectos graficos. 

C) Aspectos econémicos: valoran los medios, tanto materiales como el equipo que se adectien més a las posibilidades financieras. 

© Etapa de preparacién: 

Es la parte del proceso en Ja que todos los elementos gréficos visuales, texto, fotografias, ilustraciones, tipografia, etc., 

se imprimen en el proceso predeterminado, para posteriormente darle el acabado final, siguiendo con el disefio planeado. 

© Etapa de produccién: 

En ella se da el acabado final al proyecto, se imprime el medio, concluyendo con el proceso editorial 

para su posterior distribucién.             
         



# 
Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grafico de difusién 

Ademiés de conocer jas funciones del Disefio Editorial y las etapas del pro- 
ceso editorial, es necesario también conocer los medios impesos en los que 

se aplican dichos elementos, para que podamos cubrir las demandas de trans- 
misién de un mensaje a traves del medio gréfico impreso mds adecuado. 

Medios 
UEpresos 

Con base en el subcapitulo anterior resulta importante conocer los medios 

en los cuales se aplican los elementos descritos y como cada uno se va ade- 

cuando a las necesidades de cada proyecto especifico. Con el término de 
medios impresos nos referimos principalmente a los medios de comunicacién 

masiva, dentro de los mds conocidos se encuentran: el periddico, el libro, la 

revista, el folleto, entre otros. 

Cotidianamente nos encontramos en continuo contacto con infinidad de medios 

impresos, para poder conocerlos e identificarlos en tanto sus caracteristicas 
y su utilidad, presentamos una breve descripcién de algunos de estos medios, 

retomados de la clasificacién que realizé Martin Euniciano.(19) 

¢ Periddico: impreso de gran volumen, de circulacién masiva, de cardcter 

informativo y noticioso. Su publicacion es periédica, por lo general a diario 

o semanalmente, Su acabado es compaginado y en cuanto a su formato esta 
limitado al estandar y tabloide, como ejemplos de periddicos tamafio 

estandar existen E] Heraldo de México, Reforma, El Universal, Excelsior, 

entre otros y de tamafio tabloide podemos mencionar los siguientes: 

E! Financiero, La Jornada, Ovaciones, etc. 

« Revista: impreso de volumen medio a grande, es una publicacién periddica, 

con intervalos semanales, quincenales, mensuales o bimestrales. Su cardcter 

es informativo-publicitario, de formato variable y su acabado es encuader- 

nacién, mas resistente que el periéddico pero menos que el libro. Muchas de 

(19) Euniciano, Martin, La Composicién en Jas Artes Grfficas. Tomo I, Biblioteca Profesional, Barcelona, 

1980, pag. 28. 
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ellas tratan de temas relacionados con una especialidad determinada, por lo 
que podemos encontrar revistas de arte, de medicina, de espectdculos, de 

deportes, de politica, etc. 

* Libro: “todo impreso que sin ser periédico, reune en un solo voliimen 

cuarenta y nueve paginas o mds, excluyendo las cubiertas” (20). Su cardcter 

es literario, su acabado es encuadernacién con cubiertas resistentes. 

« Extra libreros: medios impresos en los que el disefiador tiene libertad de 

realizacién, tanto en formato, dobleces, papel, proceso de impresién, etc. Se 

venden en librerfas, bibliotecas o hemerdtecas. Bdsicamente son hojas impresas 
sencillas con uno o mds dobleces, no forman parte de libros, revistas o alguna 

publicacién de volimen, seguin la descripcién que hace Martin Euniciano. 

* Impresos eventuales: se realizan con motivo de eventos de Ja vida cotidiana 

y las relaciones sociales, incluyendo en esta categoria las participaciones de 

eventos sociales, recordatorios, esquelas fiinebres, etc. 

« Impresos de presentacién e identificacion: utilizados para identificar o dar a 
conocer el nombre, ya sea de personas o instituciones, considerando las tarjetas 

de visita, las tarjetas comerciales, pasaportes, etc. 

« Impresos de correspondencia: considera la papeleria utilizada para comu- 

nicarse por correo; tarjetas postales, saludas, circulares, cartas particulares, 

oficios, sobres, etc. 

* Impresos para administracion: papeleria auxitiar en la administracién, 

incluyendo facturas, carta-facturas, recibos, extractos de cuenta, etc. 

+ Impresos para envases y expedicion: se utilizan para proteger y / 0 dar a 
conocer productos, con ello nos referimos a las etiquetas, fundas de discos y 

cassettes, papel envoltura, estuches, etc. 

* Impresos de informacién comercial: son impresos cuyo fin es e] informar 

més que solamente identificar o mostrar el nombre de empresas; catdlogos, 

muestrarios, listas de precios, etc. 

  

(20) Euniciano, Martin, op.cit,, pag 22. 
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¢ Talonarios y papeles de valor: representan 0 son un valor monetario, 

hablamos de los cheques, talones, letras de cambio, billetes, sellos de 

correo, acciones, etc. 

* Calendarios: impresos que contienen la distribucién del afio por meses, 

semanas y dias; incluyendo los almanaques, ios anuarios, las agendas, los 

calendarios publicitarios, etc. 

* Impresos de fantasia: sujetos de ordinarios a normas fijas de confeccién, 

tienen mas libertad que los demas impresos; invitaciones, programas, 

minutas, diplomas, felicitaciones y homenajes. 

  

      
Con la descripcién de los diferentes tipos de impresos ampliamos el panora- ¢ . : 
ma del campo editorial, para hablar més explicitamente del medio impreso Cpoprifcn Baile antyun'y Vencrins Ferme” Gc, 
que concierne a este proyecto grafico: el Folleto. ; Megas, Philip. B.. Histo i 

134, 

Antecedentes et olieto 

| Sy LE eR, | 
TB eh i COPE ee} 

oe 

J unto con los medios graficos impresos también han evolucionado la 

tipografia, los soportes y técnicas, desde las piedras, el cuero y el papel, ala 

    

    

  

    COM | 

vez que también se escribia a mano, posteriormente y gracias a Gutemberg, fa pr 

con la imprenta, se pudieron realizar publicaciones periédicas en serie, tanto of c | 

libros, revistas, carteles, folletos, etc., hasta llegar a este siglo y actualmente ees 
utilizar fa impresién offset, logrando una excelente calidad de impresi6n, : Ct 
con grandes tirajes. De mejor calidad atin, la impresién lasser es un sistema PA “af 

    

       

   

  

de impresién muy util para los medios graficos impresos, como el folleto, ya 
que ofrece muchas ventajas, tanto de calidad, como de tiempo, pero su costo 

es muy elevado en comparacién con los sistemas de impresién tradicionales, 

como el Offset, por ejemplo. 

    

  

    
TC a _— cnt Go = 

Foto 2. Alphonse Mucha, carte! para Papet FF 
Job para cigarrillos, (1898) Fuente: Meggs, 

 



        

    

| Tarr TTT | 

CATH? &e cer MISHEL 
48 SS 

meet ee, 

            
  i —— _ 
Foto 3, Tlya Zdanevitch, cartel para fa obra {1 

| Fiesta del corazén barbado, (1923) i 
op. cit. pag. 310. |, 
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Foto 4. Hannah Hich, Da-dandy, 
je y collage, (1919) Fuente: 
li it, pag. 311 

Todo esto como producto de los cambios en corrientes pictéricas, socio-cul- 

turales y politicas. Buscando siempre transmitir mensajes a las comunidades y 

la representaci6n directa de la realidad de las cosas, para asi conformar 

sociedades mds sdlidas. 

Desde el siglo XIX comenzé la inquietud de mejorar los libros e impresos de 
esa época, en la Edad Media se llenaban las paginas de ornamentos, evitando 

lo més posible los espacios en blanco, ornamentando exageradamente las 
letras capitulares. (Vease Foto 1). En el periodo del Art Nouveau (Jugenstil), 

se utilizaban formas organicas y lineas muy estilizadas y aminorando un 

poco el estilo decorativo de la antigiiedad. (Vease Foto 2). 

Con el movimiento futurista se logré utilizar espacios en blanco, letras 

maydsculas sueltas, de diferentes puntajes. (Vease Foto 3). Con el Dadadismo 

se introdujo el collage y el ensamblaje. (Vease Foto 4). Durante ej periodo 
del Art Dec6é se amplio e! campo de la publicidad, sobresaliendo el uso de la 

familia tipografica Broadway la cual fue disefiada por Morris Benton. 

En la época de la Bauhaus se dié un considerable desarrollo en e! campo 

tipogr4fico, ya que surgieron varios alfabetos los cuales se aplicaban a los 
diferentes soportes graficos. Importantes representantes de esta €poca que 

destacaron por su trabajo fueron: Paul Klee, Kandisky, Laslo Moholy, 

Feininger, Lissistsky, Van Doesburg. Dicha época marcé el inicio de la 

tipografia moderna. Joast Schmitdt fue pionero en la utilizacién de 
herramientas como las reticulas y sistemas de impresi6n, con ello se fueron 

evitando tas composiciones exdticas y reafirmé el funcionalismo de ia 

tipografia. (Vease Foto 5). 

Edmur Uher, patent6 ta fotocomposicién, el surgimiento del periddico trajo 
como consecuencia la aparicién de nuevos sistemas de impresién y por con- 

siguiente otras tipografias, con lo que se desarrollé y mejoré el campo de 
los medio impresos. En la década de los cincuentas Max Bill enfatiza los 
espacios en blanco, el uso de elementos tipogrdficos, en 1951 surge la familia 

tipografica Helvética y la Univers.(Vease Foto 6). 

 



Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusion 

En los afios sesenta se comienza con los juegos de lineas, formas y colores. 

Miiller propone la diagramacién y las tipograffas como elementos indis- 

pensables para la realizacién éptima de los medios impresos, todo ello 

escrito en su libro Sistema de Reticulas, donde describe y sugiere el mejor 

uso de bloques tipogrdficos y diagramaciones.(Vease Foto 7). 

En México, a principios del siglo aparece el trabajo en los medios impresos, 

gracias a José Guadalupe Posada comienza el desarrollo de la folleteria y 

volantes, los cuales incluyen los grabados que hizo para Venegas Arroyo y 

que en la actualidad podemos apreciar en las recopilaciones realizadas 
(libros, revistas, catdélogos, etc.) y que se exhiben en algunos de los museos 

de la ciudad. (Vease Foto 8) Hoy en dia se busca la innovacién, con propuestas 

complejas dependiendo de las caracteristicas del mensaje a transmitir, de la © 

capacidad del disefiador y de los factores econédmicos con los que se cuentan. 

Folleto 
Existen varias definiciones a este término, entre las cuales tenemos que 

es un medio impreso, versatil y uti] para transmitir informacién a un piblico 

determinado. Para la UNESCO es un libro de poca extensién que sin ser 

periddico reune en un s6lo volumen entre cinco y cuarenta y ocho paginas, 

siendo este nimero divisible entre cuatro, excluyendo las cubiertas, o también 

se ha definido como un vehiculo de comunicacién, con una mecdnica de 

doblez que no tiene encuadernacidn. 

En muchas ocasiones se comparan con los catdlogos, pero la diferencia entre 
ambos es que el catdlogo consta de listados de nombres y precios de objetos 

que se encuentran a la venta, el folleto Gnicamente proporciona informacién 

de los productos, ya que su principal funcién es informar, ilustrar, guiar, 
ampliando la informacién de lugares, productos, eventos, etc., especificando 

su contenido. 
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mS Foto 5. Joost Schmidt, porta para la revistat | 

1} Bauhaus, (1929) Fuente: Meggs, Philip. B., 
Oe op. cit,, pag. 373. 
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Foto 6. Max Bill, cartel para cxposicién, f'> 
B., op.



  

    
  

  

          

En otros idiomas es conocido como panfleto, brochure ( de origen francés), 

diptico, triptico, cuadriptico o poliptico, segtin el ntimero de dobleces que 
tenga. Los folletos son material informativo a una o varias paginas dentro de 

las cuales se incluyen: 

- Dipticos: folletos de un determinado formato, dividido a la mitad, con un 

doblez, dos partes. 

- Tripticos: folletos de un determinado formato divididos en tres partes, 

dos dobleces. 

- Cuadripticos: folletos de un determinado formato dividido en cuatro 

partes, tres dobleces. 

- Folletines: informaciones de répida impresién, manejo y distribucién. 

En cuanto a su formato puede ser tan libre como se quiera, horizontal 0 vertical, 
de las dimensiones deseadas, pero siempre desplegando los mensajes a través 

de pAginas subsecuentes. En el caso de los folletos engrapados, cosidos o 

pegados, se hablarfa de paginas y en el caso de los plegables, podemos con- 

siderar cada subdivision de ellos como un panel. 

Tiene libertad de disefio, puede ser tan formal como lo requiera, su versatili- 
dad le permite ser informativo, literario o promocional, adem4s puede incluir 

elementos visuales y verbales, su contenido refleja interéses promocionales 

por lo general. 

Existen diferentes tipos de folletos o literatura directa, por lo que se ha hecho 

una clasificacién que los divide en dos tipos: los folletos plegables o prospec- 

tos, que no ilevan cosido y los folletos que son engrapados, cosidos o pegados, 
también existe otra clasificacién que los divide en hojas sencillas o dobladas 

y foiletos. 

Para los folleto plegables Turnbull propone una clasificacién en la cual 

cosideramos que es més adecuado darle el nombre de panel y no de pagina 

como él las denomin6 en su propuesta, la cual presentamos a continuacién: 
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Plegable de 
4 paneles = Diptico 
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Acondeén de 8 paneles Mapa paralelo Acordedn de 10 paneles 

de 8 paneles 
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Doblez estandarizado —_Acorde6n de 6 paneles 
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Doblez canta 
de {2 pénetes   

Folteto piegable 
de § pancles 

Folleto plegable de 8 panctes 
doblado en angulo recto, 
el primer doblez es corto 

[T
O 

Plegable 12 panetes, 
e! primer doblez es mas vorto 

       
    Plegable de 

16 péneles 

      
Dependiendo de los requerimientos de] mensaje puede ser, plegable o 

encuadernado, segiin el nimero de hojas de las que conste el folieto, si son 

pocas hojas se puede engrapar, la Hamada encuadernacién de hojas fijas. 

También existe la encuadernacién de hojas sueltas, para cuando son muchas 

las hojas, en dicha encuadernaci6n se utilizan adhesivos, sin hilos, este método 
es conocido como encuadernacién fresada. Los folletos que tienen integrada 

la portada utilizan el mismo papel para interiores como para portada, su pagi- 
naci6n comienza por la portada y los folletos que e) papel de su portada es 

mas grueso, para hacerlo més resistente, la paginacién inicia en 1a primer 

hoja independiente de la cubierta. 

Otra parte importantisima del Diseiio Editorial para la realizacién de los 
medios grdficos impresos son fos soportes y herramientas en los cuales se 

apoyan y de los cuales hablaremos a continuacién. 
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Folleto de caracol de 
8 pincles paralelas 

una tras otra 

   



  

  

So dobtes y 
herfamientas 

Para la elaboracién de un medio grafico impreso los soportes y herramien- 

tas son la base de realizacién de cualquier proyecto grafico, considerdndose de 

gran importancia, razén por lo que en esta investigacién incluimos este tema. 

La configuracién de cualquier material grafico, llamese folleto o revista, aplica 

los requerimientos publicitarios, necesidades de mercado, presupuesto, papel, 
sistema de impresién y método de composicién, las expectativas y prejuicios 

del lector, etc. Para que logre impactar al piiblico, la base es la portada y la 

naturaleza del material en que se presente dicho material grafico. 

Como etapa final en la produccién de un medio grafico tenemos prescisamente 

su impresion, para cualquiera que sea el] sistema de impresién que se utilice 

es necesario realizar previamente un original mecdnico, en el cual se especifican 
las caracteristicas del proyecto y las indicaciones pertinentes para su correcta 

impresién. 

“Un original mecdnico es un trabajo de preperacién para impresién que con- 

siste en pegar los distintos elementos sobre una cartulina o papel, listos para 
ser fotografiados y puestos en una placa” (21). Su realizacién es en blanco y 

negro, de preferencia sobre papel de superficie satinada, evitando incluir 

color y tonos grises, ya que la reproduccién se hace en material fotogréfico 
de alto contraste que solamente registra imagenes en negro. 

Dichos originales se cubren por encima con una camisa de papel traslicido 
en donde se indican los colores de cada elemento, y si se tiene que integrar 

alguna pantalla, ilustracién o fotografia. 

Como referencia de registro, se situan en ambos lados del original, cruces de 

registro en cada una de las camisas. 

(21) Arthur, Turnbull, op.cit., pag . 
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Para tener una referencia del color es conveniente una pequefia superposicién 

en los colores, indicando el color deseado de registro. Las indicaciones de 
color se realiza mediante una guia Pantone, la cual responde a patrones 

internacionales y a una serie de proporciones de mezcla de color, las cuales 

en las imprentas pueden interpretar para facilitarse asi un acercamiento mds 

fiel al color indicado. 

En el caso de requerir una selecién de color, el original mecdnico lleva los 

textos o graficos que no estén incluidos en Ja fotografia, la cual se sefialara 

con un recuadro negro o con una ventana donde se situara la imagen, en 
caso de que se requiera la fotografia rebasada se le deja un margen de 5 mm. 

adicionales en los lados que se recortaré la imagen. El original de la 
fotografia se entrega en una diapositiva, para lograr una mejor calidad en la 

impresi6n, tanto en definicién como en color. Para que posteriormente se 

elabore la seleccién de color y sea llevado al armado de negativos. 
Como siguiente paso se tienen que trazar las lineas de corte, las cuales 

delimitan el tamajio exacto del papel impreso. 

A continuacién se pasa al proceso de fotomecdnica, el cual consiste en una 

serie de procedimientos fotograficos para obtener los negativos 0 positivos 
necesarios para ser llevados a las matrices de impresi6n. Dependiendo dei 

sistema de impresién que se vaya a utilizar se emplean negativos 0 positivos, 

para Offset y Huecograbado se requieren los negativos y para Serigrafia los 

positivos. 

De acuerdo al tipo de original es el método que se utiliza: 

_ Originales de linea o pluma: aquellos que son en blanco y negro. 

_ Originales de medio tono: son fotografias propiamente dichas que tienen 

tonos intermedios que van del blanco al negro. 

_ Originales de fotografias, dibujos, pinturas, etc.: son a color, en los que 

predomina un matiz global. 

EI soporte fisico de un impreso (papel, plastico, metal, madera) es un elemento 

fundamental del Disefio Editorial, ya que es la base de la impresién, puede 
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determinar la calidad de un trabajo. Existen variadisimas clases de papel, por 

lo que se tiene que considerar su tamafio, peso, calidad y color, para elegir el 

mds adecuado para nuestro proyecto. 

Para llegar al tiltimo paso de la materializacién de nuestro proyecto existen 

varios métodos de impresién, de entre los cuales se tiene que elegir e] mas 

adecuado para lograr satisfactoriamenete el objetivo de este trabajo. 

Existe varios procesos o sistemas diferentes de impresiGn, cada uno con sin- 
gulares caracteristicas, entre estos métodos existen cuatro que son los mas 

comunes: 

_ Impresion de relieve: Tipografia: método tradicional de impresién directa y 

mec4nica, donde las partes que imprimen sobresalen y son las que reciben la 

tinta que serd llevada al papel. 

_ Impresion plana: Litografia Offset: es un sistema de impresién indirecta 

por no imprimir directamente sobre la hoja, ya que basicamenete es un sistema 

que utiliza tres cilindros. 

_ Impresion en hueco: Huecograbado y Calcografia: el Huecograbado es el 

proceso en el cual las imagenes son transferidas al papel a partir de una 
superficie plana cuyas depresiones estan hundidas y lienas de tinta. Es por lo 

tanto un sistema de impresién directo, ya que el papel se encuentra en contacto 

directo con los elementos impresores. 

_ Impresién por trama: Tramigrafia o Serigrafia: consiste en una malla de 

seda, ray6n o nylon la cual se estira por debajo de un marco de madera y se 

fija a él, se apoya en una rasqueta de caucho, tintas y bloqueadores de malla. 

Para la produccién de nuestro proyecto los sistemas de impresién que por sus 

caracteristicas son los mds adecuados, para utilizar, son la Impresién Offset y 
una nueva técnica de impresidn con la tecnologia computarizada mds avanzada 
llamada Offset Digital o Impresién Digital. Por tal motivo a continuacién 

mencionamos las caracteristicas, ventajas e inconvenientes que presentan cada 

una de ellas. 
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A finales del siglo XVIII y principios del XIX se creé la Litogrdfica Offset, 

maquina en la que la impresién en tinta pasa de una plancha, que se ajusta 

en torno de un cilindro, a otro cilindro, el cual se recubre previamente de 

goma y es el que realmente da la estampaci6n al papel. 

Este tipo de impresién permite hacer tirajes a grandes velocidades, por lo 

general se imprimen tirajes de millares o medio millar como minimo, si se 

requieren menos ejemplares el costo es el mismo que si fuera un tiraje normal. 
Es posible imprimir dibujos a lapiz, puntillados y vifietas, imagenes fotogra- 

ficas, ilustraciones, etc., se logra que las lineas 0 filetes se unan perfectamente, 

evitando que se emplasten. Es posible imprimir medios tonos, ademas se 

pueden utilizar papeles rugosos. 

Actualmente es el sistema bdsico de impresién, ya que reduce los costos al 
minimo, tiene la capacidad de producir la tipograffa clara y legible, es el 
método més usado para producir revistas, libros ilustrados y folletos. 

Las prensas de Offset son mds rapidas de armar y preparar, el uso de las 

mdaquinas es mds prdctico y sencillo, Sin embargo, el conservar una densidad 

uniforme de tinta en todas las pdginas de un impreso, es un trabajo especial y 

que cuesta mucho esfuerzo y experiencia a los lit6grafos de Offset. 

Algunos trabajos que se hacen con Litografia Offset son: cheques e impresos 

bancarios, etiquetas de papel o de pidstico para envases (vidrio, metal, etc.), 

libros ilustrados a color, carteles, propaganda, etc. 

Por otro lado, en la actualidad existe la Imprenta Digital, que cuenta con dos 
unidades de impresién de cuatro colores (CMYK), cada una a 175 lineas por 

pulgada, lo cual permite la impresién simultdénea por ambas caras de! papel, 

de una pasada o en cualquier combinacién. 

Brinda la posibilidad de imprimir en alta resolucién, cuatro colores directos 
de archivos postscrip, tiene un érea maxima de impresién de 32 cm. x 2,70 m. 

Es compatible con los sitemas Macintosh y Windows. 

Es un proceso limpio y seco, sin negativos, ni placas de impresi6n. No utiliza 

quimicos volatiles, por lo que ayuda a la ecologia. 
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Se pueden imprimir tirajes pequefios, la cantidad que se desee. Los costos 

son accesibles en tirajes cortos en seleccién de color. 
Las impresiones se pueden realizar en una amplia variedad de papeles, 

acetatos, albanene, papel autoadherible y otros. | 

Algunas de sus aplicaciones son: empaques, folletos (dipticos, tripticos), 

manuales, papelerfa, posters, revistas, diplomas, invitaciones, mentis para 

restaurantes, boletos (foliados y personalizados), volantes, entre otros. 

La composicién digital ofrece al disefiador mas control en los procesos de 

produccién, en la manipulacién de tipo e imagenes, se ha obtener con todo 
ello mas rapidez, calidad y ahorro de tiempos en todo el proceso de realizacién 

de materiales graficos impresos. 

Como ya se mencioné, todo medio grdfico impreso requiere del apoyo de 

herramientas de tipo, color, textura e imagen para formar un soporte atractivo 

para complementar y enriquecer su contenido textual, gréfico, etc., con los 

cuales se reforzard visualmente !a informacién escrita que contenga. 
Nuestro proyecto grafico, es decir el folleto, se apoyé en imagenes lo que nos 

obliga a desarrollar los conceptos de ilustracién, fotografia e ilustracién 

fotografica, con el fin de conocer y comprender la importancia de estos ele- 

mentos en el campo del Disefio Editorial. 

4 0, 
Ilustfacion 

Comenzaremos por conocer a la ilustraci6n como medio de apoyo al 
Disefio Editorial, asi encontramos que se le ha definido de muchas maneras, 

entre algunas de ellas consideramos las siguientes: 

El arte y la ilustracién estén sumamente ligadas principalmente porque la 

ilustracién tiene como base las técnicas artisticas tradicionales. A ésta se le 
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ha considerado arte en un contexto comercial, ya que la demanda social y “ie a 2 ° 

Paar + . a Le Ton 
econémica es la que va ha determinar el contenido y la forma de cada [p De ef O38 lip. et 

ilustracién. aL ae \ tas . 

. . ow Sor be) mY es 
Cuando una imagen es creada y empleada para comunicar determinada infor- % i cn ies ay Fa 

maci6n, se le denomina Ilustracidn. También se le ha denominado como | ine iO: oF | Tpdte 
expresion ya que es una transformacién del pensamiento en una ilusién de la ER fe oe pence ri 

realidad, es una transformacién de la concepcién individual del autor, por lo one ! 1 a 
que es totalmente subjetiva. ‘ Hohe ae, i 
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Ilustrar es presentar conocimientos por medios icénicos, es un método cuyo 

fin es completar un discurso textual, asf se debe de mostrar lo que es visual 

y relatar lo que es intelectual al mismo tiempo, y en ocasiones reforzar un 

mensaje con la fascinaci6n visual que éste requiera. “ Ilustrar es mostrar 

visualmente con imagenes, documentos graficos, testimonios visuales, etc., 

lo que un texto quiere explicar y sobre todo connotar”.(22) 
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Apoya al texto, redoblando o duplicando el sentido o contenido. Coordina 

dos o mds procedimientos de expresién, o formas de lenguaje, logra un 

reforzamiento reciproco entre ambos elementos, texto e imagenes, hace mds 
real, inteligible, comprensible, explicito, r4pido, convincente, interesante y 

hasta fascinante el mensaje que se pretende comunicar. Las imagenes nos 

van a mostrar e] contenido, el texto nos lo va a explicar. 

a
 

Editoriaimente se ha nombrado Ilustracién a toda figura impresa en libros, 

diarios, revistas o cualquier publicaci6n, que proviene de un original 

fotografico o dibujado y ha sido reproducido por cualquier procedimiento, a 
la vez que apoya al texto haciéndolo més explicito y llamativo. 

En estos dias nos encontramos sumergidos en una civilizacién o cultura de 
la imagen, basados en el provervio una imagen vale por diez mil palabras, 

es por eso que se je da tanta importancia a las imdgenes ya que con ellas es 

posible decir mucho de lo que queremos transmitir, pero por el caracter sub- 
jetivo que puede tener una ilustraci6n, es necesario apoyarse en textos, para 

que nuestro mensaje comunique concretamente el mensaje que deseamos 

transmitir, evitando interpretaciones equivocas. 

(22) Fontcuberta, Joan, Foto-Disefio, 2” edicién, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1990, pag 161.              
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A parte de la ilustaci6n existe otro apoyo visual en el campo del Disefio 

Editorial y para nuestro proyecto en particular que es la fotografia, por tal 
raz6n en el siguiente subcapftulo tratamos este aspecto. 

Fotégrafia 
Considerada como un medio visual de apoyo en el campo del Disefio 

Editorial la fotografia se ha conceptualizado como la forma de registrar, 

expresar e implemetar todo aquello que vemos.     OS} Editorialmente su principal funcién es presentar visualmente la informacién 

fs WE : de una publicaci6n, logrando una secuencia narrativa interactuando con el 

St resto de los elementos compositivos de la pagina (tipografia, color, etc.), rela- 

CGS cionados arménicamente entre ellos. 

ea ee 
[= vel La fotografia en los medios de comunicacién impresos, colabora con el texto 

7A dentro de la composicién general, es decir, puede reforzar el texto ejemplifi- 

yo cando con imdgenes el mensaje. En los materiales graficos impresos ilustrados 

i MS 

el uso de la fotografia es bdsico, ya que se utiliza como apoyo al texto, 

describiendo visualmente su contenido, en ocasiones se utiliza tipograficamente 

como unidad de puntuacién visual, o también como textura de fondo, ya que 

puede proporcionar un interés grdfico adicional y con potencial evocador, 
como refuerzo complementario del mensaje, como componente dindmico de 

la forma, como elemento ornamental y ademas es posible darle a la pagina 
una tercera dimensién variando la escala de las imagenes de la misma. 

           



Capitulo I El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién 

Es una herramienta esencial en el conjunto grafico, ya que se utiliza como 

medio que dirige la respuesta del ojo, el cual consiste en usar la linea visual 
de un retrato para dirigir al lector hacia el texto, todo ello cumpliendo con las 

reglas de composicién de la pagina; la visién jamds debe salirse de la pdgina. 

Existen muchos tipos de fotografias; de accién, de retrato, de moda, de repor- 
taje, de la naturaleza, de arquitectura, de técnica, de arte, etc., las cuales se 

utilizan en Jos diferentes medios impresos. 

Un impreso editorial posee fuerza visual gracias al uso del color, a la ade- 

cuada elecién de fotografias, de las cuales su contenido, forma, valores de 

iluminacién y textura, tiene que colaborar en armonizar sus cualidades con 

la arquitectura de la pagina. 

La importancia de 1a fotografia en 1a ilustracién de medios editoriales se 
basa, fundamentalmente, en sus propiedades de reproduccién mecanica, ya 

que facilitan tanto la rapidez de produccién como el ajuste y homogeneidad 

de los elementos compositivos de la pagina, logrando una mayor calidad de 
presentacién. 

Por su cardcter objetivo existe una realidad material con la que la ilustracién 

manual no puede competir. La fotografia presenta informacién visual, pero 

con ello no puede evocar emociones o adoptar formas figurativas, la 

fotografia describe de forma directa un estado de animo y un contexto, lo 
cual converge con la ilustracién, ya que ésta es una forma mas individualizada 

y subjetiva, se basa en la experiencia e interpretacién personal, por lo que 

sus mensajes son, en muchas ocasiones, indirectos y retdéricos, interpretando 

subjetivamente el sentido de las palabras. La fotografia se esfuerza por 
obtener un mayor realismo, dinamismo e inmediatez. 

La ilustracién sirve como complemento narrativo, en los medios editoriales. 

En un principio fue de tipo documental, pero la fotografia la superé porque 

su forma narrativa domin6 sobre ella. La ilustracién editorial se asocia con 
la narrativa. Actualmente en los medios editoriales el texto e ilustracién son 

complementarios, aunque se les considere como entidades separadas. Para 

que la ilustraci6n justifique su presencia tiene que vigorizar al texto, puede 
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por otro lado, darle identidad estilistica o cierta continuidad al texto, (ilustra- 

ciones de bolsillo), en cabeceras, etc., debe proporcionar comentarios, ambiente, 

emocién, revelar el pensamiento a través de la metdfora, cosa que la fotografia o 
las ciencias objetivas no pueden hacer, a pesar de que la fotografia la supera por 

su forma narrativa. Aunque en comparacién con la fotografia no puede igualar 

la precisi6n en el detalle, ni en cuanto a valores y color, pero su calidad pictérica 
teal engloba todo aquello que la fotografia no puede lograr. 

La fotografia y la ilustraci6n en los medios editoriales son parte de un concepto 
unificado, porque junto con el texto, ¢} color, las texturas y todos los elementos 

grdficos de una pagina conforman una unidad global, por lo que apreciar sélo 
una fotografia en un soporte editorial, es un error, ya que su funcién no es 

hacer bonita la pagina, ni estar como en una galeria de arte, sino complementar 

visualmente una pagina junto con los demas elementos. 

La ilustracién y la fotografia pueden trabajarse en forma independiente, tam- 

bién se concibe la relacién estrecha entre estos dos medios que se denomina 
ilustracién fotogrdfica, la cual reviste también una gran importancia. 

      
[lustracion 
olvograpica . 

Considerada como uno de los principales apoyos visuales para un medio 
grafico impreso la ilustracién fotogrdfica se puede considerar como la 

combinacién de grafismos y fotografia, texto e ilustracién en un trabajo de 

composicién (mise in page), elementos que tienen una estrecha relacién entre 
si, cuya funcién en cuanto a estructura es romper un mensaje y hacerlo mds 

expresivo, explicito y atractivo. 

Para ilustrar una idea o un texto se pueden utilizar im4genes fijas como en el 

caso de los folletos, catdlogos, libros, secuencias de comics o fotonovelas, 
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Capttulo 1 El Disefio Editorial como apoyo grdfico de difusién we 

pero sea cual fuere la forma que adquiere la composicién, son indispensables 

las imagenes y los textos para toda combinacién grAfica, para la transmisi6n oe 

de mensajes. ‘ 

Los textos y las fotograffas son independientes uno del otro, pero al interrela- 

cionarse logran formar una unidad orgdnica global. El texto y la ilustracién 

son los elementos que originan las relaciones de continuidad espacial en los 

medios impresos. Su estructuracién debe crear un mensaje explicito, expresivo 
y atractivo, a la vez que cumplir con su funcién diddctica. La imagen y el 

texto son complementarios porque la primera es polisémica; tiene varios sig- 
nificados a la vez, tiene un poder connotativo muy elevado y una considerable 

capacidad estética y emocional, y el texto es pregnante, se impone al receptor.   Ya que las imagenes y las palabras son los elementos basicos y el objetivo de 

toda combinacion grdfica, para la transmicién de mensajes. Ilustracién 
fotografica es la constitucién de dos modos de lenguaje; uno el lenguaje visual   
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y otro el lenguaje escrito. Cuando una imagen tiene un poder connotativo, es 

decir, que encierra un significado, posee una calidad estética y ademas es = Sa 
pregnante, impacta al observador y no es necesario tener conocimientos 3 c. 

previos para entender e] mensaje que nos quiere transmitir. Se le da tanta 

importancia a las imdgenes ya que con ellas es posible decir todo lo que 
queremos comunicar, sin necesidad de redactar pdginas y paginas de textos 

que expliquen nuestro mensaje. 
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La ilustracién fotografica, la mayoria de las veces presenta la realidad, con 

imagenes de cardcter similar o igual, por lo cual no se requiere de una edu- 

caci6n especial para su comprensién. En muchas ocasiones se limita la fun- 

cidn ilustrativa de la fotografia, al documentalismo (libros cientificos, 

pedagégicos, tarjetas postales) donde sdlo se presenta como imagen, 
cumpliendo con la funcién de presentar visualmente y demostrar lo que los 

textos estan explicando. 

    
Gracias al grafismo aplicado se ha logrado la integracién de imagenes y 

textos, apoyados en la diagramacién; distribucién global de imagenes, textos, 

elementos graficos y espacios, obteniendo una continuidad entre ellos y a la 
vez una interpenetracién. La ilustracién fotografica posee recursos cromaticos 
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y una excelente calidad técnica de impresién que hacen posible que un men- 

saje sea més fascinante y logre un mejor impacto en ei publico al que se pre- 

tende llegar. 

La ilustracién fotografica es la base fundamental de comunicaci6n en los 

medios impresos, sus funciones son reforzar los textos ejemplificando con 
sus imagenes lo que éstos dicen, ademés puede ser utilizada como apoyo gra- 

fico, como textura de fondo, como acento visual o unicamente para omamen- 

tar una p4gina, pero siempre integrandose con los demds elementos de un 

medio grafico impreso, para que en conjunto formen una unidad global. 

En suma, el Disefio Grdfico recurre, en ocasiones, a la combinacién expresiva 

y estética de los recursos de la tipografia (texto), ilustracién grafica y 
fotogrdfica, esta mezcla técnica encubre en ocasiones la apreciacién precisa 
de cuando una fotografia es Ja ilustracién de un texto, o al contrario, cuando 

tal vez ninguno se encuentre ilustrando al otro y solamente se constituyen 

como unidad. Por lo cual para reconocer cada elemento es necesario determi- 

nar la funcién que va ha tener cada uno, dentro de la composicién. 

Esta exposicién de conceptos son el sustento para el desarrollo 6ptimo del 

proyecto grafico, ya que permite ubicar y comprender como se constituyen 

teoricamente los soportes editoriales y en particular el Folleto y su apoyo en 

la iJustracién fotografica. 

Por otra parte para la realizacién de este proyecto grafico también es necesario 
conocer como se define un museo, sus caracteristicas, sus posibles clasifica- 

ciones y el tipo de puiblico que asiste para ubicar el objeto de andlisis, por lo 

tanto en el siguiente capitulo presentaremos una breve semblanza de dicho 

espacio cultural. 

 





 





    

  

Eneste capitulo hablaremos del museo, indagaremos sobre su origen, 

presentaremos las caracteristicas que le permiten ser clasificado en diferentes 

campos, asf como las disciplinas que desarrolla en su interior, la arquitectura 

de sus edificios o igual dependiendo del tipo de objetos que expone en cada 

una de sus salas, todo esto para que posteriormente nos sea posible hacer la 

clasificaci6n del Museo Diego Rivera, Anahuacalli y rescatar sus caracteristicas, 

las que nos permitiran proponer una solucién grafica dentro del Ambito edi- 

torial adecuada para el tipo de ptiblico que Io visita 

Como todo espacio ptiblico es importante conocer e} tipo de visitantes que 

acuden, por lo que corresponde presentar una posible tipologia de éste lo 
que nos permitird conocer}o e identificarlo con mayor facilidad. 

21 
Antecédentes 

uSeO 

Ei origen del museo no estd bien establecido atin, ya que se dice que 

surgié en la antigua Grecia, donde se le denomin6é Mouseion al santuario 

dedicado a las musas y que posteriormente significé centro de cultura. En el 
periodo romano, los museo fueron como extensiones de los templos, donde se 

realizaban actividades religiosas, encontrandoseles cerca de las Agoras y las 
termas. Fueron considerados como lugares puiblicos de desarrollo espiritual. 

En la época del Cristianismo surge el coleccionismo religioso, con la vocacién 

de culto a través de objetos religiosos e imagenes, con ello se enriquece a los 

monasterios los que posteriormente se convirtieron en centros de educacién. 

No existe para este perfodo el concepto de Museo, es decir, los monasterios 
son los acervos de la produccién artistica de esa etapa. 

Es hasta el Renacimiento cuando se conceptualiza los museos como lugares 
en los que se reunen los objetos destinados al estudio de las artes, las letras y 

las ciencias. Sin embargo, se ha mencionado también que el origen de los 

  

 



Capitulo I] Museo, Espacio Cultural 

museos son las antiguas colecciones reales de los siglos XVII al XIX, en 

Europa, con la exposicién de colecciones de antigiiedades procedentes de 

excavaciones arqueoldgicas. Pero en sf se crearon para atesorar el patrimonio 

cultural de las sociedades, como el producto de una actividad coleccionista 

de la clase alta. 

En el periodo del Enciclopedismo, siglos XVIII y XTX, los museos se con- 

vierten en institucionres oficiales, con vocacién académica, cuyas funciones 

son la investigaci6n, la divulgacién y la docencia. 

A fines del siglo XVIII los museos se diversifican, ya que son instituciones 

que tienden al andlisis clasificatorio, se dividen principalmente en museos 

cientfficos y museos de arte, sin dejar se existir los museos de historia y los 

nacionales, ya que no dejan de ser globales y encierran varias ramas de 

investigacién. 

En el siglo XX han dejado de tener un cardcter exclusivamente cientifico, ya 

que los objetivos de dichos centros se relacionan con proyectos culturales 

politicos y nacionales. En la actualidad se menciona mucho que los museos 

surgen de las voluntades politicas, implicando factores econémicos, lo que 

ha traido como consecuencia una proliferacién no s6lo como empresa estatal, 

sino también como iniciativa de algunos grupos econédmicamente activos. 

2.2 
El musé6 a fines 
del Siglo XX 

Con base a la breve expticaci6n histérica sobre el origen y naturaleza de 

Jos museos, resulta importante en este apartado referimos a la concepcién 

que se tiene de ellos en el final del siglo XX. 

Actualmente se le denomina asi al edificio donde se retinen, conservan, 

guardan y exponen colecciones al ptiblico. Se les ha Namado centros de 

exposicién pUblica de colecciones de arte, de propiedad nacional o particular. 
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“El museo (0 una exposicién) es un medio de comunicacién. Es un soporte, 

con muchos medios de comunicacién, a través del cual se intenta transmitir 
informaci6n; ésta puede ser de indole muy diversa y abarca desde la obra de 

un artista, la evolucién def hombre, la historia de una nacidn, los adelantos 
cientificos y muchos otros temas mas”. (23) 

E] museo puede asumir el papel de ser un medio de comunicacién, un acervo 

que est al servicio de la sociedad y en el cual va acumulando cierto nimero 

de datos bajo la forma de objetos, de documentos, etc., los cuales se retinen, 

clasifican, documentan, inventarian, etiquetan, conservan, restauran, etc., de 

tal forma que esten disponibles para toda persona que no slo desee verlos, 
sino también obtener mds informacién y servirse de ellos. 

Por otra parte el museo puede ser un instrumento, es una especie de universidad 
para la sociedad, siendo su lenguaje Jos objetos que se exponen, de acuerdo al 
tipo de museo, de ptiblico, etc. 

Asi asume el papel de intérprete de sus propias obras, brinda una mayor 

informaci6n al publico y una mds amplia apreciaci6n del arte, la ciencia y la 

cultura. Actualmente se organizan clases para el puiblico, conferencias, 

proyecciones de pelfculas, exposiciones temporales, talleres para la ensefianza 
de diversas actividades artisticas y cientfficas, visitas guiadas, etc., motivo 
por el que ha sido necesario modificar sus instalaciones, se han requerido 
salas de estudio, biblioteca, salas de conferencias, restaurante o cafeteria, 
venta de libros, reproducciones y material educativo, instalaciones audiovi- 
suales y salas de proyecciones entre otros, todo elio para dar un mejor servicio 
a los visitantes. 

Los museos han evolucionado, han dejado de ser un espacio de salas y 
galerias, actualmente se les ha catalogado como monumentos y como con- 
tenedores de arte y de ciencia, todo ello gracias a las modificaciones que han 
tenido las condiciones para la conservaci6n, exposicién e iluminacién de los 
objetos, por consiguiente se les ha manejado como espacios flexibles en los 
cuales la evolucién sigue su paso. 

  

(23) Martinez, Ofelia, Revi Escuel; is de dsti fia Cont a, 
N° 17, pag. 8 
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Capitulo H} Museo, Espacio Cultural 

Los objetivos que un museo pretende cumplir son: la “generacién, conser- 

vacién y divulgacién de conocimientos nuevos en el drea a la cual esta dedica- 

da cada una de estas instituciones, asf como mostrar en el contexto mas ade- 

cuado los objetos que por su importancia son dignos de contemplacién’’. (24) 

La conservaci6n de las colecciones y la produccién de material de apoyo, en 

muchas ocasiones interactivos, forman parte basica del discurso museogréfico, 

es decir, el corpus de conocimiento que se pretende poner en comin. (25). 

“Bl museo contempordneo tiende a ser cada vez mas dindmico, participativo 

y seductor” (26), deja de ser poco a poco una cajita de cristal que encierra 

en ella joyas invaluables para transformarse en un espacio en el que los visi- 

tantes establecen relaciones directas con los objetos que se exponen, tanto 

en su manipulacién como involucrandose en el contexto de la exposicién. 

Para Lauro Zavala, profesor-investigador en la Universidad Autonoma 

Metropolitana, Xochimilco y Doctor en Literatura Hispdnica por el Colegio 

de México, “el museo es ademas de un espacio determinado, alejado de lo 

familiar, en donde se conservan, exhiben y estudian objetos de interés 

historico, cientifico o artistico, es el espacio del exceso, en donde se acumulan 

y exhibe el exceso social de la informaci6n, en donde se aprovecha el exceso 

personal del tiempo y se exhiben objetos de existencia excesiva en términos 

utilitarios, aprovechando un exceso social de espacio que se dedica a las 

actividades informativas y recreativas”.(27) 

Un museo tiene ja capacidad de difusién a nivel masivo, tanto de él mismo 

como de las exposiciones que presenta. Actualmente ofrece la posibilidad de 

exhibir y mostrar diversas actividades, aspectos de identidad cultural o sim- 

plemente se puede enfocar en dreas culturales que se relacionen con las his- 

toria a traves de la experiencia contempordnea. E] museo puede ser un orga- 

nizador de exhibiciones, de viajes diddcticos, y de igual forma puede ser el 

centro de reunién de una comunidad y hasta llegar a ser considerado como 

simbolo de identidad regional. 

Tiene todas las posibilidades de apoyarse en la tecnologia de punta para 

ofrecer eventos de mayor calidad, permitiéndose con esto formar parte del 

entorno cultural de la sociedad. 

  

(24) L6pez Monroy, Manuel, Revista de Ja Escuela Nacional de Artes Plasticas, Muscografia Contempordnea. N° 17, pag. 12 

(25) Castillo, Alicia, Revista de la Escuela Nacional de Aries Plisticas, Museografia Contemporinea, N° 17, pag. 18 

(26) Lépez Monrroy, Manuel. Revista de Ia Escuela Nacional ds Artes Plisticas, Museografia Contemporénea, N° 17, pag. 16 

(27) Zavala, Lauro. Posibili limit upicacién. UNAM, México D.F., Ciudad Universitaria, 1993, pdg. 31. 
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Ma. de la Paz Silva, Licenciada en Pedagogia, por la Universidad Nacional 

Aut6énoma de México, docente-investigadora en el area de la comunicaci6én 

educativa, define el museo como “un dmbito institucional en el que se 

desarrollan practicas referidas a la coleccién de objetos, textos e imagenes 

representativos de un drea especifica de la produccién cultural”. (28) 

Muchos de los museos en México estan reconocidos a nivel internacional, la 

mayoria de ellos se enfocan o relacionan con las humanidades y pocos son 

los que tienen que ver con alguna de las dreas de la ciencia. Pero todos ellos 

tienen en comin las posibilidades que proponen para la difusién de tradiciones 

culturales y, en especial, la educacién los hace centros de interés comunitario. 

2,3 
Tipologias 
Museograficas 

Las tipologias museogrdéficas nos van a permitir clasificar a los museos 
en diferentes ramas, dependiendo de sus caracteristicas fisicas, funcionales, 

financieras, etc., para facilitar el estudio e identificacién de los museos. 

A continuacién presentamos algunas de estas clasificaciones que se han realizado 
a lo largo de los afios, por investigadores y especialistas museograficos mexi- 

canos y extranjeros, algunos docentes de la Universidad Nacional Aut6noma 
de México. 

  

(28) Silva, Ma. de la Paz, Posibilidades y limites de 1a comunicacién, UNAM, México D.F., Ciudad 
Universitaria, 1993, Pag. 91. 
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2.351 , 
Tipologia 

Arquitectonica 

Se encarga de analizar las relaciones internas, de cada museo, entre su 

forma arquitect6nica y su discurso expositivo. Asi podemos encontrar 

museos de mayor multiplicidad de usos y gran tamafio hasta museos espe- 

cializados muy pequefios. 

Para poder clasificar a los museos esta tipologia establece grandes grupos 

segtin su programa, tamaiio, estructura espacial, sistemas de iluminaci6n, 

programa, etc., caracterfsticas que tienen una estrecha relaci6n con el discurso 

interior del espacio, asi es posible establecer seis apartados: 

A.- Grandes complejos culturales. 
B.- Grandes museos nacionales de arte. 

C.- Museos se arte contempordneo. 
D.- Museos de la ciencia, ta técnica y la industria. 

E.- Museos civicos o municipales. 
F-- Galerias y centros de arte contempordneo. 

A.- Grandes complejos culturales. En ellos e] museo se acompaifia de otros 

servicios culturales, pero las salas de exposicién y el museo son primordiales. 

Son un conjunto que alberga bibliotecas, auditorios, teatros, centros adminis- ° 

trativos, sedes de instituciones culturales, academias y escuelas de arte, cen- 

tros de investigacién, salas de reunion y restaurantes. 

Dentro de sus principales caracteristicas presentan las siguientes: 

Es un contenedor urbano, de forma prismatica, con toda la diversidad de fun- 

ciones instaladas en un interior homogéneo. Poseen una alta tecnificacién. 

Los edificios disponen de suficiente claridad volumétrica, tipoldgica y sim- 

bélica, para que el visitante se oriente en el interior de} conjunto e identifique 

facilmente las diferentes partes del edificio. 
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Afluencia de publico: turistas, colegios, especialistas. 

Reutilizan zonas de la ciudad antigua, rehabilitando edificios histéricos para 
fines culturales, configurando sistemas de museos, bibliotecas, salas de 

exposiciones, instituciones artisticas, etc. 

B.- Grandes museos nacionales de arte. Albergan grandes colecciones 

nacionales de arte, guardan la memoria artistica del pais. Por lo general se 

construyen en las grandes capitales, de gestién estatal y tiene una gran afluencia 

masiva de visitantes, ademas de la necesaria ampliacién y actualizacién de 

las colecciones y de los sistemas de presentacién. Poseen un alto valor 

ideolégico y politico por ser nacionales. 
Presentan el arte nacional como elemento cultural cohesionador de los propios 

ciudadanos y muestran el arte propio a los visitantes fordneos. 

Desarrollan un programa de arquitectura monumental y escenogrdfica, son 
edificios de gran tamafio que presentan una monumentalidad en los pédrticos 

de entrada y el tamafio de los espacios interiores definen tipolégicamente 

estos edificios. Por sus caracteristicas tienden a ser museos espectdculo, basados 

en el gigantismo de sus interiores, en su riqueza omamental y en el continuo 
fluir de la gente. Ademds poseen espacios colectivos que permiten una gran 

afluencia de ptiblico: colosales vestibulos de acceso, nobles escalinatas, 
amplias galerias de circulacién, grandes espacios y amplias zonas de estar. 

C.- Museos se arte contempordneo. Alojan colecciones de arte contemporaneo 
en espacios de dimensiones medias. Tienen un programa complejo y se le 

denomina como centro activo. 

En muchas ocasiones requiere de espacios configurados especialmente para 

una instalacién concreta, en otras tantas, las obras exigen a los edificios 

infraestructuras especiales, necesitando espacios con un sofisticado soporte 
tecnoldégico. 

Estos espacios poseen cualidades como flexibilidad, versatilidad y un elevado 
nivel tecnolégico. Requieren ser edificios adaptables, con cierta capacidad de 

crecimiento, ya que la versatilidad de establecer colecciones cerradas lo requiere. 
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D.- Museos de la ciencia, !a técnica y la industria. Se consideran centros 

diddcticos, con la concepcién de museo como centro activo y estrechamente 

relacionado con el contexto, resultado de la socializacién de la ciencia y la 

cultura que aporta el siglo XX. 

Son museos interactivos, se basan en la intervencién y manipulacién del 

ptiblico, centrada en una misi6n experimental y pedagdégica. Su objetivo 

principal es formar centros de influencia respecto a la comunidad, lugares de 

formacién, ndcleos que potencien la cohesién cultural y social. 

En ellos predomina el esfuerzo intelectual y el dinamismo del espectador 

para ir recorriendo las partes del museo ordenadas como discurso. 

Lo que muestran estos museos no tiene un alto valor econdémico, son tinicos, 

artisticos e irremplazables, esencialmente de dos mundos: el natural y 

orgdnico y el artificial e industrial. 

Se apoyan en soportes explicativos, aparatos didActicos: paneles, expositores, 

series de objetos, fotografias, esquemas, dioramas, proyecciones, audiovi- 

suales, juegos, aparatos demostrativos, maquetas, reproducciones, etc. 
E] visitante manipula los aparatos, lo que le permite experimentar con la luz, 

el sonido, Ja mecdnica, la 6ptica, etc. Con lo que resuelve en la escala del 
mecanismo la fascinacién de cada aparato. (Vease Foto 9 y 10) 

Su arquitectura debe aportar el contenedor donde ilustrar todo el sistema 
museolégico, debe ceder terreno, formalmente, al contenido, a las piezas 

que aloja. 
Muestra un nivel de tecnificacién muy alto que va desde el soporte técnico 

del edificio y lo sofisticado de cada aparato, hasta todos los sistemas de 

informacién por parte de los visitantes. 

E.- Museos civicos o municipales. La primordialidad en ellos son las piezas 

de las colecciones. Et espacio arquitecténico esté en funcién del cardcter, 

tamafio y caracteristicas de cada objeto. La arquitectura va definiendo los 
Ambitos mds adecuados para percibir estas piezas: forma de la sala, sistema 

de ifuminacién, textura de los muros, soportes de las piezas, etc. 
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Foto 10.“Afagical Paterns“,Museo de 

Jos Nifios, Manhanan| 

Fuente: Zavala, Silva, op. cit., pg. 87, +, 
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Estos museos se relacionan con proyectos basados en el disefio del sistema 

de soportes y el acondicionamiento espacial sala por sala. Considerandose 
una arquitectura de interiores, de fragmentos, mds que del edificio en si. 

El espacio de estos museos va plegando y anudando en el interior en funcién 

del cardcter de las piezas. 

F- Galertas y centros de arte contempordneo. Espacios menores que se 

encuentran en contacto con el arte mds reciente, que alin no es pieza de 

museo. No se consideran museos, pero en ellos se ensayan soluciones y se 

plantean relaciones espaciales con mayor libertad que en un museo, para que 
a la larga puedan aplicarse. En ellos las obras de arte juegan con el espacio, 
lo interpretan, desbordan y trascienden. 

Los centros y galerias de arte permiten vislumbrar los museos del futuro, ya 

que en ellos se da una relacién abierta, activa y tensa entre espacio y obra de 

arte. No exhiben colecciones permanentes, son centros de promocién o de 
formacién artisticas. Las exposiciones son temporales. En muchas ocasiones 

los artistas conciben sus intervenciones, cuadros, esculturas, instalaciones, 

mdquinas, etc., en funcién del lugar y del espacio de cada galeria. 

Las galerias de arte realizan promocién privada y los centros de arte contem- 
pordneo promocién ptiblica. 
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Tipologia tiisecografic 
ES segun la disciplina que se desarrolla 

Da caracteristica principal que define a un museo es la hetero/homo- 

geneidad de su contenido. Entendiendo como disciplina aquella actividad 

humana que presenta un cuerpo de doctrina en sus regias y métodos operados 

con una instruccién artistica, histérica, cientifica o técnica, es posible clasificar 

cinco grupos de materia! museable dependiendo de su orientacién, ya sea 

hacia el Arte, fa Historia, la Ciencia, la Tecnologia o la Etnologia. 

Al presentar objetos como museables traen implicito un valor estético-cultural 

considerable, valor cultural reconocido por ser expresivo de un nivel de la 
civilizacién y valor estético conferido, sin necesidad de detenerse a Ja voluntad 

interna del autor por haber algo bello y util, por su presentacién adecuada, por 

el grado de emocién afectiva, percepcién y sensibilidad que produce en el 

espectador que lo contempla. Cualquier objeto que hable de una religién, 

costumbre, forma de ser de un pueblo, posee esa cualidad estética, aunque 
por su finalidad pertenezca al campo de una disciplina no propiamente artistica. 

Podemos clasificar a los museos en cinco grupos dependiendo de la disciplina 

a la que caracterizan las piezas que albergan: 

A) Museos de arte. 

B) Museos arqueologicos. 

C) Museos de Historia. 

D) Museos de Emologia. 

E) Museos de Ciencia. 
F) Museos de Tecnologia. 
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A) Museos de arte: acogen piezas de las civilizaciones dotadas implicita y 

cualitativamente de un valor artistico, conferido por la intencionalidad del 
autor, por el reconocimiento de la Historia y la critica artistica y por 

pertenecer al campo del arte, sin olvidar que ésta es la actividad que cobra su 

naturaleza y dinamismo dentro de la Historia. Crea una categoria indepen- 

diente la cual rige principios museisticos que difieren de la estructuracién de 

los museos histéricos propiamente dichos; pintura, escultura, arquitectura, 

poesia, musica, artes dramaticas, artes graficas, artes industriales y artes 
menores. 

B) Museos arqueoldgicos: Concieme tanto al legado que la antigiiedad ha 
dotado como a los permanentes descubrimientos de las excavaciones, por lo 

que se encuentran en constante renovacién y enriquecimiento. 

La Arqueologia como unidad prdctica y ciencia subsidiada de la Historia 

define a sus obras como artisticas y sigue los principios de conservacién y 
exposicién propios de los postulados museoldgicos. 

Es considerado como objeto arqueoldgico todo aquel que ofrece una 

antigiiedad probada y cuyo valor para la Historia, el Arte y la Cultura sea 

considerable. 

C) Museos de Historia: se definen en esencia por la exposicién del material 
ideoldgico, narrativo y discursivo de los hechos y cambios sociales que han 

afectado a la historia de las civilizaciones. 

D) Museos de Etnologia: son los encargados de los estudios de las civiliza- 
ciones, materiales y los fenémenos de supervivencia caracterizados por las 

artes y oficios populares. Los criterios de los etnédlogos no atienden tanto al 

valor cualitativo de la pieza como al testimonio que ella ofrece de los usos, 
costumbres, idiomas, escritura, folklore y demas caracteristicas distintas de 

fazas en general o particular. 

E) Museos de Ciencia: recogen, estructuran y analizan piezas de cardcter 

cientifico, su interés principal es el estudio de la evolucién de los objetos 
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naturales, transformados, conservados en su naturaleza originaria 0 incorpo- 

rados por la sociedad al mundo de la ciencia mds que en ser instrumentos 

poderosos de los logros, condicionamientos y progresos humanos. 

En ellos incluimos todas las materias que han obtenido resultados cientificos 

mediante conocimientos ordenados, sistematizados y basados en hechos 

ciertos y concretos. 

F) Museos de Tecnologia: se conforman por artes, materiales, objetos y 

métodos mencionados anteriormente. La tecnologia se define por su materia = ‘ 
Foto 11. Museo Tecnalégico de CFE 

o disciplina artistica, histérica o cientifica. (Vease Foto 11) Puente: Maivide, Cerda, Ath 
' México, Museos, Grupo Editorial Planeta, | 

     
  

  a 
  

    

= 
a
n
 G) Ny 

oP
 

e 2 2 3 3 2 

T ipologia milseografica 
dependiendo del tipo de objetos _, . 

qué se exhiben 

Para realizar la clasificacién museolégica con base en el grado de gene- 

ralizacién o especializacién objetual ubicado en cada museo, es necesario 

conocer e ir dosificando, tanto cualitativa como cuantitativamente, los obje- 

tos museisticos que se exponen en los museos, para asf poderlos ubicar en 

alguna de las tres calegorias que se proponen a continuaci6n: 

A) Museos generales. 

B) Museos especializados. 

C) Museos mixtos. { 
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A) Museos generales: predomina la idea de Arte Absoluto Universal, en ellos 

se encuentran las m4s amplias actividades artisticas, de todas las Epocas, etapas 

cronoldgicas, areas geogrdficas, técnicas ejecutivas miltiples y tendencias 

estilisticas heterogéneas. Su tendencia principal es acaparar e! arte mundial. 
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B) Museos especializados: considerados centros de informacién o de investi- 
gaci6n irremplazable para un pais, un hombre o un arte. (Vease Foto 12) 

Sus categorias establecidas corresponden a: 

a) Una técnica artistica. 

b) Un arte que a la vez pueda modificarse en subcategorias que atiendan a 

periodos estilisticos, cronolégicos, etc. 

c) Un material fisico. 
d) Una actividad sociocultural. 

e) Un artista. 

f) Casa-museo. 

  

C) Museos mixtos: combinacién entre los museos generales y los especializa- 

dos. De los primeros toman la heterogeneidad de contenido en lo que 

concieme a la diversidad de técnicas artisticas, contrarrestando con los carac- 

teres que peculiarizan a los museos especializados que atienden a la exposi- 

ci6n de un universo concreto. 

Poseen una homogeneidad en la ideas y una heterogeneidad en la forma de 

Foto 12: Museo de la Chaneria, Toluca ||. expresarla, con lo que egan a una coherente conjuncién de teorias basicas y 

métodos museograficos. (Vease Cuadro 2). 

        
  

  

CUADRO 2 

      
Museos generales - Técnica artistica. 

- Arte (Arquitectura, Pintura, Escultura). 

- Materia fisica (Textil, Vidrio, Cerdmica...). 

Densificacién objetua! —- Museos especializados 
- Actividad socio-cultural (Moneda y timbre...). 

- Artista (Van Gogh, Rodin...). 

Museos mixtos - Casa-Museo (Rembrandt, Goethe, Beethoven...).             

ey Fueste: Le6n, Aurora, E] Museo. Teoria, 
fe "Praxis y Utopia, Ediciones Cétedra, S.A. 

Ty Espafa, 1982, pag. 156. 
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? 2.3.4 2 

museogra 
la propiedad 

Tipolo 
, 

segun 

La clasificacién museolégica segtin la propiedad se realiza con base en 

la configuracién del museo que nos interesa investigar. Dicha configuracién 

depende principalmente de la entidad a la que pertenezca dicho espacio 

cultural. 
De acuerdo con las fuentes de financiamiento los museos se pueden clasificar 

en dos tipos: 

A) Museos publicos. 

B) Museos privados. 

A) Museos Piblicos: son parte del Patrimonio Nacional, estan financiados 

por el Estado, municipios o instituciones ligadas a organismos estatales y 

ministeriales. Existen subcategorias en las que se reunen los museos que no 

son en un cien por ciento propiedad nacional que dependen de arreglos, 

convenios, de situaciones transitorias 0 de pactos legislativos, por los cuales 

no se puede definir una situacién estable de la propiedad. 

El gran‘inconveniente que presentan es de tipo econdmico, la falta de pre- 

supuesto suficiente, muy a menudo deficiente para afrontar hasta las mas 

elementales actividades. 

B) Museos privados: sus fuentes de ingresos son suministrados por una 

fundacién de tipo privado, familiar, personal o institucional. Considerados 

como auténticos complejos industriales, cuentan con amplios presupuestos, 

manejados en el campo de las finanzas y del mundo artistico. Ellos se 

encargan de crear sus promociones y propaganda, lo cual les sirve de base 

principal para su desarrollo. (Vease Cuadro 3) 
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CUADRO 3 

- Estatales (Patrimonio nacional, ministerios...).    

    
- Estatales + Institucién cultural (Academias, 

Museos piiblicos. Departamentos universitarios). 

- Municipales (Ayuntamiento, Diputacisén...). 

- Eclesidsticos (diocesanos catadralicios...). 

Propiedad 

- Autonomia del Estado. 

Museos privados, 
- Tutela o subvencién parcial de alguna entidad estatal.               6, COLIT Ine Toews 

Fuente: Leén, Aurora, El Museo, Teoria, =| + 
i . Ediciones Cétedra, S.A, 

Espafa, 1982, pag. 166. 

Ty aif fGen 

21 
Publico 

E/\ visitante de un museo es el lector real de un discuro museogrdfico, 
entendiendo por discurso museogr4fico el proceso de comunicacién 
museogrdfica, en el que se interrelacionan las expectativas del visitante con 
la produccién de una exposicién, en un espacio museografico, Ilamese 
museo, centro de ciencias, de historia, galeria, etc.(29). 

EI publico de un museo es el receptor del mensaje, convirtiéndose en el lector 
del contexto al que se enfrenta y de interpretar la exhibicién. Al estar frente a 
una exposicién primero debe de ubicarse en el contexto del cual trata dicha 

  

(29) Zavala, Lauro, Op. cit., pag. 35.        
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exposicién, ubicando los elementos estéticos, cientificos, histdricos, etc. 

Posteriormente se encuentra con la objetivacién de otra persona, Hamese 

artista, cientifico, musedégrafo, historiador, etc., se coloca frente a lo que otra 

persona quiere decir a través de su obra, este algo puede ser un mensaje 0 

un concepto. Y finalmente segiin haya sido su relacién tanto afectiva como 

cognoscitiva con la exposicién, podré definir si fue una exposicién diddctica 

divertida o sf a traves de ella obtuvo otros conocimientos. 

También es posible clasificar al pblico asistente a los museos, dependiendo 

de su cultura y desplazamiento en una exposicién, con ello podemos identi- 

ficarlos con mayor rapidez. 

41 
T ips de 
publico 

La ciasificacién que podemos hacer para los tipos de piblico que asisten 

a los museos esté basada en tres puntos histéricos fundamentales: 

I.- Los cambios en la concepcidn que la sociedad tiene de la cultura, a to 

largo de la historia. 

IL- La necesidad cultural del proceso educacional. Desde la curiosidad 

(primer movimiento cultural humano), el deseo de aprender, la informacién 

educacién del gusto y de la sensibilidad, hasta las cimas superiores del 

conocimiento, (comprensién intelectiva, critica enjuiciamientos, confronta- 

ciones, relaciones intelectuales, autocritica, etc. 

YIl.-Diversidad de niveles intelectuales, no precisamente basado en un 

principio Gnico de enfoque socio-educacional, ya que, a un mayor nivel 

educacional (social) no corresponde necesariamente una capacidad intelectual 

superior. 
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Benoist, musedégrafo e investigador francés, considera mas atinado un museo 

que atiende a la instruccién a un doble nivel: 

- Nivel uno para investigadores; el museo -laboratorio. 

- Nivel dos para el gran ptiblico; el museo- atraccién. 

Sin embargo existen muchas y muy diversas formas de clasificar al publico. 
D
P
 

r   <i Podemos hacer una clasificacién de puiblico con base en su nive] intelectual, 

iE Cn) socio-cultural, a los contactos con ei personal del museo y el ptiblico, a los a i . : . 
a tipos de museos y a los medios educativos que se emplean: 

Ey hi kOsi an _ a 
ee * Publico especializado: cuantitativamente escaso; se conforma por varios 

ial estratos que abarcan: 
ee 

sO : - Investigadores y cientfficos. 

- Eruditos. 

- Becarios. 

- Licenciados universitarios que realizan practicas profesionales de museo 0 
estudios de investigacién. 

- Artistas, considerando copistas y reproductores.   
Para ellos el museo es un centro de investigacién (museo-laboratorio) en el 

que su objetivo es el cientifico, global y especializado, se apoyan en un anilisis 
metdédico de las piezas y de cuantos medios hist6ricos, técnicos y auxiliares 

les sean necesarios y pertinentes. 

El contacto de este puiblico y el personal del museo se ubica principalmente 
con los dirigentes y técnicos especializados (directores, conservadores de 

diversas secciones, restauradores, bibliotecarios, archiveros y administrativos, 

sobre todo en los estudiosos cuyos trabajos dependen directamente del centro 

museistico (becarios, universitarios en perfodo de practicas profesionales, 
etc.) y los investigadores, eniditos o criticos, independientes en su labor 

cientifica, se relacionan directamente con los dirigentes del museo. ye
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* Publico culto: minoritario cuantitativamente, pero complejo cualitativa- 

mente en el nivel sociocultural, lo conforman: 

- Estudiantes universitarios (4rea de Humanidades). 

- Profesionales de titulacién universitaria (médicos, abogados, arquitectos...). 

- Clase social alta, pero sin titulacién profesional. 

Este ptiblico tiende a desarrollar en mayor o menor grado la capacidad intelec- 

tiva y la sensibilidad, se les puede atribuir un tipo de museo estético, califi- 
cado como concepto aislado o quizd contrapuesto al museo educativo. 

Las motivaciones de este publico para asistir a dichos museos son principal- 

mente la btisqueda del placer (tanto de orden intelectual y estético como por 

descanso cambio o evasién) y el profundizar en sus conocimientos. 

EI museo educativo tiene como meta hacer admirar e instruir dejando 

amplios y sugerentes caminos de acceso libre a la comprensién e instruccién 

de las obras, para el ptblico culto y al conjuntarse con fines educativos, for- 

mativos e informativos para el gran publico. 

¢ El Gran Piblico: cuantitativamente mayoritario y minoritario cualitativamente. 

Lo integran: 

- Trabajadores; obreros, agricultores, de niveles socioculturales basico y superior. 

- Estudiantes de ensefianza primaria, media y universitaria laboral. 

- Profesionales de titulaci6én media y técnica (artesanos comerciantes, peritos...) 

El grado de atencién prestada a este ptiblico es donde se manifiesta su sentido 

y proyeccién. A mayor dinamismo museoldgico, mayor afluencia de personas, 

mejores medios y servicios educativos, m4s investigadores para el desarrollo 

ascendente del museo, ademas de ampliar e interactuar a los diversos niveles 

socioculturales e intelectuales. 

Este piiblico esta capacitado para distinguir lo verdaderamente esencial de 

los objetos que se le presentan, gracias a que en la actualidad se ha instruido 

ia imagen a un nivel mental y aprehensible tal, que la mirada, no s6lo fisica 

sino critica, est4 mds desarrollada, gracias a los fendmenos culturales que se 

han incorporado mecdnicamente en el hombre, el cine, la televisién, los 
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comics, la fotografia, los anuncios publicitarios o hasta los rétulos comerciales. 
Se le impone a este ptiblico el museo educativo que compone sus funciones 

en las salas de lectura, proyecciones, exposiciones temporales, fumaderos, 

cafeterfa, restaurante, museobus, salas y talleres para ejercicios manuales y 

cursos sistematicos sobre Historia del Arte y oficios artisticos. 

. 24.2, 
Tipologia de 
los visitantes 

a 

  

rl 

R
a
a
 

Te
 

x 

f
o
n
 

iO
 

: 

me 7 
: 

Ss   Con base en et trabajo Bestiario Illustrado que realiz6 Eliseo Verén, 

investigador francés del Departamento de Investigacién de la Biblioteca 

Publica del Centro Pompidou, junto con su equipo de colaboradores, presen- 

taron esta tipologia de piiblico, al cual decidieron clasificar metaféricamente 

en visitante pez, visitante hormiga, visitante mariposa y visitante chapulin, 

basados en el comportamiento de los visitantes dentro de los museos y en la 
observacién del recorrido que éstos realizan dentro del mismo espacio 

museografico. 

      0 

; if oe 

Asi pues presentamos las principales carateristicas de estos visitantes: 

 Visitante pez. 
* Visitante hormiga. 

© Visitante mariposa. 

* Visitante chapulin. 

» Visitante pez: camina por el centro de la sala, va observando la exposicién 

desde una distancia equilibrada entre las paredes de las salas, va observando 
mas a los otros visitantes que a la propia exposicién, fija su atencién en los 

medios y procesos de comunicaci6n, atiende a las interpretaciones del ptiblico 

mas que en la exposicién. 
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* Visitante hormiga: recorre la exposicién siempre préximo a las paredes, 

atento a no perder la secuencia espacial. Trata de agotar hasta la ultima 

propuesta de la museografia convirtiendo en un ritual su visita al museo. 

Su visita es minuciosa y larga. 

* Visitante mariposa: se detiene en ciertos puntos que Ilaman su atencién, a 

los cuales les dedica mayor atencién y tiempo. Piensa que su visita al museo 

debe de ser una experiencia de aprendizaje, dedicandole mayor atencidn a lo 

que considera mas relevante. 

* Visitante chapulin: salta de un lugar a otro, sin una I6gica predeterminada 

y al parecer sin criterio que determine sus decisiones, dejandose Hlevar por el 

impulso subito que despierta su interés. Toma el recorrido como un juego, 

haciéndolo totalmente espontdneo y personalizado. Sus visitas son cortas, no 

siguen un orden cronolégico, son en una palabra mds libres. 

En resumen, el museo se considera un espacio cultural, en el cual el puiblico 

visitante es base importante para su desarrollo. A traves de la historia se han 

modificado sus caracteristicas, pero siempre ha estado en contacto directo 

con la ensefianza, la cultura y el arte. 

El piiblico, de la manera que se clasifique, es el receptor del mensaje que el 

exponente esta emitiendo, el puiblico es la parte fundamental del sostenimiento 

de un museo, por lo cual ja responsabilidad del museo se acrecienta para 

poder mantener el interés de dicho ptiblico, para que le sea posible ampliar 

sus conocimientos en los espacios culturales llamados museos. 

En cuanto a las clasificaciones de museos y su piiblico, existen muchos ele- 

mentos en los que nos podemos apoyar, ya sea por la estructura arquitecténica 

de los museos, por el tipo de objetos que exponen o igual por el tipo de 

propiedad a la que pertenecen. De igual forma el publico que asiste a dichos 

centros culturales se puede clasificar ya sea por su nivel socio-econémico, 

cultural o intelectual. 
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antecedentes, su forma arquitecténica, e] tipo de arte que alberga dicho recinto 

cultural, etc., por lo cual en el siguiente capitulo hacemos una breve semblanza 

Con base en la investigacién que hemos realizado es posible clasificar al 

de dicho espacio cultural, para poder cumplir correctamente dicho objetivo. 

Museo Diego Rivera, Anahuacalli, pero necesitamos conocer sus 
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Para conocer este museo necesitamos muchos datos, sus antecedentes, 

sus caracteristicas arquitecténicas, el tipo de ptiblico que asiste a él, el tipo de 
arte que expone, al igual que los objetos que podemos apreciar en él. 

Comenzaremos por conocer a su creador, lo cual es de suma importancia, ya 

que esto nos dar4 la pauta para comprender el porqué de la riqueza cultural 

de este recinto. 

Asi mismo, describiremos sus antecedentes, su origen como elemento de 

protesta al Estilo Internacional en la rama de la arquitectura y como es que 

Nega a ser un tegado nacional; testimonio de las grandes culturas que alberga 
nuestro pais, por consiguiente podremos hacer la clasificacién de este museo. 

Mas adelante hablaremo sobre su estnictura interna, su distribucién y a 

grandes rasgos los elementos que en él se exhiben actualmente. 

e 3. e e 

Diego Rivera 
1886 ° 1957 

Es importante conocer al creador del espacio cultural para el cual estamos 

trabajando y del que estamos haciendo la investigacién, ya que asi podremos 

comprender mejor la importancia del mencionado recinto cuttural, el] Museo 

Diego Rivera, Anahuacalli. 

Presentamos una breve semblanza cronolégica de la vida del gran muralista 

mexicano Diego Rivera, en la cual se mencionan solamente los acontecimientos 
mas relevantes que vivid el maestro Rivera, sin profundizar en ellos, ya que 

es el fin de esta investigaci6n. 

EL 13 de diciembre de 1886 nacen los gemelos José Diego Maria y José 

Carlos Maria Rivera Barrientos en la ciudad de Guanajuato. 
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Para el afio 1892 la familia Rivera Barrientos se traslada a la ciudad de 

México en donde se instala. Diego Rivera acude a las clases nocturnas en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes (San Carlos), para el afio 1899 ingresa al 

Colegio Militar y se inscribe formalmente en San Carlos, teniendo como 

profesores a Santiago Rebul y Felix Parra. 

En el afio 1904 se convierte en discipulo de José Maria Velasco, pintando 

sus primeros paisajes. Al afio siguiente recibe del Secretario de Instruccién 
Publica, Justo Sierra, una pensién. 

Expone 26 trabajos en la Exposicién Anual de la Academia y participa en la 

exposicién de pintura moderna organizada por la revista Savia Moderna. 
Recibe una beca para ir a Espafia, en 1907 ingresa al taller de Eduardo 

Chicharro en Madrid. 

Para 1909 viaja a Francia, Bélgica y Brujas, en donde conoce a Angelina 

Beloff. Estudia con el pintor académico Victor-Ovtava Guillonet. Expone 
por primera vez en el Sallon des Independants, en agosto de 1910 viaja a 

México y el 20 de noviembre presenta su exposicién en San Carlos. 

En su época precubista participa en exposiciones colectivas. Expone primero 

en el Salon D’antomne y posteriormente presenta sus primeros cuadros 

cubistas en el Salon des Independants. Frecuenta a Picasso y a Gris. En abril 
de 1914 presenta su primera exposicién individual en la Galerfa Berthe 

Weill. Viaja con Jacques Lipchitz y otros amigos a Mallorca. 

En 1915 frecuenta a Ram6én Gémez de la Serna, Ramén del Valle-Inclan, 

Alfonso Reyes, Martin Luis Guzmén, Jesus Acevedo, entre otros. Expone 

con Maria Blanchard en una galerfa madrilefia. Regresa a Paris en donde 

conoce a Marevna Vorobieva. (Vease Foto 13 y 14) 

Construye la Chose, aparato 6ptico que le permite realizar cuadros cubistas. 

Expone en la Modern Gallery de Nueva York, en este afio 1916 nace Diego 

Rivera Beloff. 
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Foto 13. Pintor en reposo, (1916), olco sobre tela. 
Fuente: i i 

sn los muscos de México, Grupo Editorial 
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Para el afio 1917 es contratado por Léonce Rosenberg, director de la Galeria 
Léffort Moderna. Se enfrenta con el teérico del cubismo Pierre Reverdy. 

Rompe con el cubismo y vuelve a la figuracién tradicional. Conoce al Doctor 
Elie Fauré. Desgraciadamente fallece su hijo Diego, por lo que en 1918 se 

muda con Angelina a un departamento cerca del Campo Marte. Hace amistad 

con Cocteuau, los suecos Adam y Elen Fisher, posteriormente viaja a Francia. 

En su época cezanniana, en el afio 1919, nace su hija Marika Rivera 
Vorobieva. A partir de 1920 se considera su segunda época costumbrista. 

En julio de 1921 Hega a Veracruz, en donde conoce a José Vasconcelos. 

Es en 1922 cuando comienza su primera decoracién mural, La Creacidn en el 

Anfiteatro de la Escuela Preparatoria. Expone en Tehuantepec con Lupe 

Marin, con quien se casa poco después. 
En septiembre comienza a decorar al fresco el primer patio de la Secretarfa 

de Educacién Publica. Ingresa al Partido Comunista Mexicano junto con 

Siqueiros y Xavier Guerrero. Participa en la creacién del Sindicato de 

Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. 

En 1924 es considerado, por la prensa como la figura mds prominente del 

movimiento muralista. Participa en la construccién de] Estado Nacional y 

entabla una polémica en el Colegio de Arquitectos. Interrumpe los trabajos 

en ta SEP, por la renuncia de Vasconcelos. Nace su hija Lupe Rivera. 

Al afio siguiente reanuda su trabajo en la SEP, gracias a la ayuda de José Maria 

Puig Cassauranc. Inicia la decoracién de la entrada de la Escuela de 
Agricultura de Chapingo. Abandona el comité Nacional de] Partido Comunista. 

Obtiene un importante premio en la Feria de San Francisco. En 1926 nace su 

hija Ruth. 

Viaja a la entonces Unién Soviética para asistir a las celebraciones del 

Décimo Aniversario de la Revolucién de octubre, en el afio de 1927. 

Realiza trabajos en el Palacio Nacional, es nombrado presidente del Bloque 
Obrero y Campesino, por consiguiente es expulsado del Partido Comunista. 

E] 22 de agosto de 1929 se casa con Frida Kahlo. Comienza a pintar en el 
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Palacio de Cortés de Cuernavaca, gracias al embajador norteamericano 

Dwight Morrow. Es nombrado Director de la Escuela Central de Artes 

Pldsticas de la Universidad Nacional, pero su plan de estudios causa una 

gran polémica, por lo que en 1930 renuncia a su cargo. Expone en el 
California Palace of the Legion of Honor. Pinta Alegoria de California en el 

Luncheon Club del San Francisco Stock Exchange y !a construccién de un 

fresco en The California School Of Fine Arts. (Vease Foto 15) 

Disefia la escenografia y el vestuario del ballet H.P. (Horse Power) de 
Carlos Chavez. Empieza a pintar en el Detroit Institute of Arts, gracias al 

apoyo de Ethel Ford. Nelson Rockefeller Jo contrata para decorar e] lobby 

del Rockefeller Center de Nueva York. 

En el afio de 1933 pinta El hombre en la encrucijada en el RCA Building, 

lo que causa grandes problemas y violencia, por lo que es destruido antes de 
ser finalizado. Pero en el afio de 1934 pinta una nueva versién en el tercer 

piso de} Palacio de Bellas Artes en México. (Vease Foto 16) 

En 1936 solicita al Presidente Lazaro Cardenas el asilo politico para Leén 

Trotsky y al afio siguiente recibe a éste en la Casa Azul, propiedad de Frida 

Kahlo. Posteriormente rompe su amistad con Trotsky y apoya fa candidatura 

presidencial de Juan Andrew Almazan. 

En 1940 se divorcia de Frida Kahlo, afio en el que Siqueiros ataca 1a casa de 

Trosky en Coyoacan, Io cual causa una gran polémica. 

Rivera expone en San Francisco diez péneles en la Golden Gate Exposition. 

Para diciembre del mismo ajio se casa nuevamente con Frida. Pinta dos 
paneles en el Intituto Nacional de Cardiologia. Ingresa al Colegio Nacional 

dando una serie de conferencias sobre temas de arte, ciencia y politica. 

En 1944 se inicia la construccién de! Museo Diego Rivera, Anahuacalli. 

Suefio de una tarde dominical en la Alameda Central es una obra que pinta 

en el enténces recién construido Hotel del Prado, (vease Foto 17), en 1946 

mismo afio en el que integra junto con Orozco y Siqueiros, la Comisién de 

Pintura Mura] del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

  

  

      

Exchange Club de Sn, Fancisco (1930). 
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"Fou 16. Versin definitiva de] murat del Rooker 

Center, Palacio Nacional de Bellas Artes, Cd. de’ 
Mézico. 

  Fuente:Hurlbaurt, Laurence, i 5 
aa Editorial Patria, México, pag. XXTI,0 
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17° Foto 17; Diego Rivera frente al mural Suefio 
"pp de una tarde dominicat en la Alameda 

, Central, Hotel del Prada, (1946-1948). 
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EI Instituto Nacional de Bellas Artes organiza una magna exposici6n para 

festejar el cincuentenario de su labor artistica (1949). 

Tlustra Canto General de Pablo Neruda. Realiza la escenografia de la obra 

El cuadrante de la soledad de José Revueltas. 

Junto con Siqueiros, Orozco y Tamayo, representan a México en la Bienal de 

Venecia. En 1950 recibe e! Premio Nacional de Artes Pldsticas en México. 

En 1951 comienza a pintar El agua en la evolucidn de la especie en el car- 
camo del Rfo Lerma y realiza una fuente decorada con mosaico en la entrada 

del edificio. Al siguiente afio realiza en el Palacio de Bellas Artes, para la 
exposicién Veinte Siglos de Arte Mexicano, un mural transportable Pesadilla 

de guerra y suefio de paz, en el que presenta, entre otros personajes, a José 

Stalin y a Mao Tse Tung, trabajo que es secuestrado por Carlos Chavez y 
motivo por el cual al ser recuperarlo por Rivera, lo obsequia a !a Republica 

Popular China. 

En el exterior del Teatro Insurgentes realiza una decoracién mural, en 1953, 

mismo ajio en el que hace dos pdneles para la casa particular de Santiago 

Reachi, en Cuernavaca. Finaliza la decoracién, en mosaico, de la parte frontal 

del Estadio Olimpico de Ciudad Universitaria. Pinta El pueblo en demanda de 

salud para el Seguro Social. 

Participa en las manifestaciones en defensa del gobierno cafdo de Jacobo 

Arbenz en Guatemala. En julio de 1954 fallece Frida Kahlo. En septiembre 
solicita su ingreso al Partido Comunista Mexicano, el cual es aceptado a 

finales del mismo mes. 

En 1955 contrae matrimonio con Emma Hurtado. Dona al pueblo mexicano 

la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Diego Rivera, Anahuacalli y la 

coleccién de piezas prehispdnicas que fué construyendo a lo largo de los 

afios. Ese mismo afio viaja a la ex Unién Soviética para ser sometido a una 

intervencién quinirgica. 

Es el 24 de noviembre de 1957 que fallece, en Coyoacan, en contra de su Ultima 
voluntad, fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Hustres del Pante6n Civil 

de Dolores. 
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Museo Diego Rivera, 
Anahuacalli 

Et Museo Diego Rivera es uno de los bienes que el gran artista legé a la 

nacién mexicana, “Devuelvo al pueblo lo que de la herencia artistica de sus 
ancestros pude rescatar’’. 

El Museo Diego Rivera, mejor conocido como Museo Anahuacalli, surge de 

la necesidad de responder a un trabajo original, propio de la cultura mexicana, 

es como una protesta contra la arquitectura de Estilo Internacional que se 

habia estado desarrollando en nuestro pais, desde hacia ya muchos afios. Fué 

planedado como parte importante del proyecto llamado La Ciudad de las 

Artes, en e} cual se consideraban varios espacios culturales que apoyarian la 
difusién del arte mexicano. 

Diego Rivera quizo crear un espacio que reuniera algunas de las caracteristicas 

de la culturas mesoamericanas y que a la vez de ser un espacio expositor de 
obras de arte prehispdnico, fuera en sf mismo, el edificio, un objeto de 

exhibici6n, de igual manera que le permitiera utilizarlo como estudio o centro 
de trabajo y que a la vez en él pudiera exponer su coleccién de obras de arte 

prehispanico, recolectadas a lo largo de los afios, para posteriormente 

donarlo al pueblo mexicano, ofreciendo asi un elemento de la cultura 
nacional digno de admiracién y respeto. 

La arquitectura del Museo fué prevista por el maestro Rivera simulando un 

atado de cafias, \a cultural Azteca, en su Piedra de! Sol o Calendario Solar, 

representa con un atado de cajias el final del ciclo de 52 afios. La creencia 

era que cada ciclo se terminaria el mundo, esto estaba relacionado con el 

paso de Pléyades sobre el cenit, si 1a constelacién pasaba y el mundo no se 

destrufa, es decir, el Sol volvia a salir, entonces nacia un nuevo sol y una 
nueva era comenzaba. Este factor es determinante para la realizacién de la 

imagen grafica del Museo. 
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Foto 18.Vista general de! Museo Diego 
Rivera, Anahuacalli en ei afio de 1964 
Fuente: Anes de México. N°. 64/65, 

Aso XI, pag. 61. 

no? on 
  

  

je 

   



  

  

  

       
     
    
      

vest Ihe eee TF 
Vista frontal del Musco Diego Rivera, { h 

Anahuacalli, 1997. : 
Py PPP PROS FG zt Bo PIC ee 
ro ~ i. 

      

      

     wuld 

my       

    

3.21 
El Anahuacalli 

un “Clasico Mexicano’ 

Como respuesta al grave problema de dependencia cultural que el Estilo 

Internacional estaba provocando en la rama de la arquitectura y construccién, 

en nuestro pais, es que Diego Rivera propone el desarrollo y edificacién de 

un proyecto propio, naciendo asf una arquitectura propia, mexicana y quizd 

latinoamericana, basada en el «Cldsico Mexicano», refiriéndose con este tér- 

mino a las més elaboradas de las culturas precolombinas, a las que Iamé la 

tinica posiblidad de fuerza y salud. En e\ afio de 1946 bajo el titulo de La 
necesidad del arte y su importancia en el Desarrollo de la Unidad 

Continental Americana, concluye dicha unidad, importante frente a 1a penetracién 

cultural, que se realizaria bas4ndose en el Cldsico de nuestro Continente. 

La tesis arquitecténica de Diego Rivera y su arte en general, estan basados en 
la concepcién que realiz6 junto con O’ Gorman en el afio 1938 aproximada- 

mente, sobre naturaleza intrinseca y las funciones del arte, lo cual es un 

pequefio esbozo de una estética relacionada con el papel social del arte. Esta 
tesis tiene una visi6n marxista, fisiolégica-social de éste, planteando por un 

lado la necesidad bioldgica y por otro, totalmente opuesto, maneja la uti- 
lizacién cldsica del arte. Con esto expone que dependiendo de cémo la 

sociedad utilice el arte puede ser saludable 0 téxico para ella misma. 
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E\ museo Diego Rivera, Anahuacalli, no puede ser considerado como un (hs ate 

ejemplo de la arquitectura contemporanea de museos, es solamente un repre- it SE 

sentante de protesta contra el funcionalismo mercantil, desnacionalizante y ie fie (F we 
deshumanizado que se vivia en México durante esa época. Con la construccién Oy tp tr 

: : : : = wet TL CO 
del Anahuacalli, como asf se te ha denominado y reconocido por muchos afios, a Yo 
se busca rescatar una memoria colectiva perdida con el paso de los siglos. InN ‘fs ons 

wep es 
Este monumento trata de mantener latente 1a arquitectura contempordnea u q COs 
mexicana sin olvidarse de la cultura mesoamericana, ya que es parte impor- ci 
tante de sus rafces. Ss 

OF QE: 
Rivera decidié construir este museo el] cual ademas de exponer su coleccién “t i 

de piezas prehispdnicas, fuera un elemento de exhibicién, digno de la mC    admiracién de} publico asistente a este recinto cultural. Este edificio tiene la 

principal caracteristica de estar construido con la lava del pueblo de San 
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Pablo Tepetlapa, Coyoacan, Delegacién Distrital en la cual se localiza. Casi ine 7 IS m 
la totalidad de su cuerpo es pétrea, incluyendo escaleras y barandales, incluso i Set Soe fi 

en los techos existen losas de piedras de colores que van formando figuras | ae wee aleG 

inspiradas en motivos prehispdnicos, que se colocaron boca abajo, sobre la We on fe Explanada de] Musco Dicgo Rives. F 
cimbra que recibe el colado. (Vease Foto 18) | age wh Ie fae 

       
Asi mismo podemos apreciar los contenedores de las piezas de exhibicién del 
museo, son de piedra también, como los altares, nichos, ménsulas, bases, etc. 

“Rivera aplicé a la composicién del edificio construido por él, el trazado de 

la geometria dindmica tal como lo hace para la composicién de sus cuadros 
y murales, para asf obtener proporciones arménicas en relacidn con opuestos 

entre los elementos diversos de las formas arquitect6nicas y estructurales 

    
 



  

propias de los materiales empleados y también para relacionar los valores de 

los claros muros con el propédsito de obtener escalas de valores 6pticos que 

producen efectos monumentales”. (30) 

Este monumento conjunta un sistema constructivo, un atrevimiento estilistico 

y otros atributos, para ser obra unica que al contemplarla nos remonta a las 
grandes culturas prehispdnicas. Forma parte de las increibles obras mesoameri- 

canas, asegurando por sf solo su perpetuidad.     
et CASUET SS 

rhe Murales de piedra natural. 
; 

; 

(AW Museo Diego Rivers, Anatacall [ Los elementos comunes que tiene el Anahuacalli con las obras contempordneas 
rrerroey po ie . 4 . ° 

ou I i Se ro precolombinas son los muros pétreos, los murales de piedra natural, asi como 

  

+ 
los mosaicos, Ia utilizacién de elementos figurativos que nos remontan a las 

antiguas culturas mesoamericanas, la construccién en talud, lo pesado de la 
masa arquitectonica y toda la concentracién plastica que su presencia impone 

| 323 ., 
Construccion 

@ MUSCO 

Feué en los afios veintes cuando se realiz6 la compra de la propiedad 

donde se edificé el Museo Diego Rivera, Anahuacalli, dicha propiedad consta 

de cuarenta mil metros cuadrados. El Maestro Rivera decidié construir en 

este terreno un edificio que le sirviera como estudio para poder realizar su 

trabajo artistico. 

  

La construccién del edificio se inicié en el afio de 1933, el cual se fué for- 

mando paulatinamente, dependiendo de los ingresos del maestro. 

      

       

    

  

COS 
So a A Sat an pe 

Jamés existié un plano concreto que indicara el seguimiento de la construccién. 

EI disefio y direccién del edificio estuvo a cargo del maestro Rivera. 

Solamente la cdpula del estudio se sometié a un plano previo, trabajo del 
cual se encarg6 de dirigir Juan Orol, ademas es la Gnica parte del edificio 
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a 18 Representaciones de enanos, \ 
C{) jorobados y guerreros. 

    

(30) Lépez Rangel, Rafael, Diego Rivera y Ja arquitectura mexicana, Direccién General de Publicaciones y 
Medios, México 1986, pag. 36. 
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que se contruyé con varillas y cemento, ya que el resto del mismo es unica- 

mente mamposteria, construido con piedra volcdnica del Xitle, obra de 

albafiileria hecha con piedras pequefias unidas con una mezcla de cal, arena 

y agua, llamada argamasa. 

E] maestro Rivera se inspird en los templos prehispanicos que se encuentran 

a lo largor y ancho de la Reptiblica Mexicana, asf fue que hasta 1963 que se 

terminé la construccidn de esta obra arquitecténica. 
E! edificio esta inspirado principalmente en el templo de Quetzalcoatl, sin 

faltar ovbiamente las cabezas de serpientes, en el frente del mismo vemos la 

representacién del Templo de los Mayas, los nichos, a los lados del edificio, 

inspirados en la piramide de! Tajin. 

La configuracién interna del museo consta de 23 salas, las cuales a su vez 

constan de cdmaras y recintos, todos ellos reflejan su influencia prehispanica 
de las culturas mesoamericanas en nuestro pais. Todos los plafones fueron 

disefiados por Rivera, basdndose en temas prehispdnicos: la Diosa Cuatlicue, 
Tlaloc, Ollin, Quetzalcéatl, los jaguares, las serpientes (corrientes de agua), 

coyotes, representaciones del dia y la noche. En el vestibulo encontramos la 
representacién de los Cuatro Rumbos del Universo, entre otros. 

Los techos estan decorados con mosaicos originales realizados por Diego 
Rivera, con motives de la Mitologia Ndhuatl; como lo son las fuerzas de la 

naturaleza hechas simbolo en las figuras de una serpiente o de un jaguar, el 

tiempo, el viento, el fuego, el agua, la fecundidad, las que dan con su color 

cierto misterio y poder a estos mosaicos. 

En la planta baja se albergan piezas prehispdnicas representativas de las 
culturas de! Occidente de México, Guerrero, Colima, Nayarit, Sinaloa, 

ademas de las del Valle de México, la cultura de Tlatiico y Teotihuacan, 

contando con motivos aztecas. Asf podemos observar esculturas de piedra, 
figurillas de barro cocido (maquetas de templos), cerdmica de vajilla, etc. 

En la primera sala se albergan motivos aztecas; edificios religiosos, que inde- 

pendientemente de ser muy pequefios son magnfficas esculturas policromadas. 
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Sala 20 Cultura Totonacat 
Museo Diego Rivera, Anahuacall! 
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_ Sala 23 Cultura Zapoteca 
Museo Diego Rivera, Anahuacalli 
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es ro, * Museo Diego Rivera, Anahuacalli 
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En la siguiente sala se encuentra un altar mexica que cuenta con esculturas 

religiosas y algunas de ellas decorativas, ademas existe una vitrina con objetos 

de uso doméstico y Ja nica escultura huasteca de la coleccién del maestro 

Diego Rivera. 

Posteriormente se encuentra la Capilla del Maiz, la cual exalta el significado 

religioso y econémico de la graminea, asi mismo vemos muchas representa- 

ciones de la Diosa del Maiz, Centeotl. 

En la sala cinco se pueden apreciar pequefias esculturas teotihuacanas que 

abarcan todas las épocas y estilos de la gran cultura teotihuacana. 

En la saia seis y siete se encuentran una serie de braceros del Dios 

Huehuetéotl y una coleccién sin igual, de vasos pintados al fresco. En la 
sala ocho se ubican todos los elementos destinados a la adoracién del Dios 

del Agua, Tldloc. Asf en la siguiente sala encontramos figurillas danzantes, 

sobrias y elegantes. 

En el siguiente piso se encuentra el estudio del maestro Diego Rivera, lugar 

en el que podemos apreciar sus enceres de trabajo, algunos de sus proyectos 

murales, junto con el primer dibujo que realiz6, en el centro y arriba se puede 

observar una enorme estrella, simbolo del espiritu luminoso y dindmico del 
gran pintor. También hay dos vitrinas que albergan objetos de Colima y 

Nayarit. En uno de los nichos se ve el retrato del célebre pintor, en 1a parte 

lateral se aprecia una vitrina en la que vemos «el Juego de Pelota», pieza de 

barro cocido originaria de Nayarit y en el muro opuesto hay una coleccién de 

figurillas del Valle de México, Tlatilco y Colima, ademas de unos perros de 
Colima, Xoloitzcuintle, dos poemas aztecas en los muros y la Camara del 

Recuerdo; mascara funeraria del pintor. 

En el segundo piso podemos apreciar la ceramica de Colima, la secuencia 
del arte Totonaca, objetos de piedra procedentes del estado de Guerrero, la 

expresi6n artistica de Oaxaca: culturas Zapoteca y Mixteca. De la sala doce a 

la veinte estan dedicadas a la cultura preclasica y de occidente. En la sala 
doce vemos la mascarilia del maestro Rivera, ademds de elementos de la cul- 

tura Totonaca. En la sala veintidés podemos ver el arte de ta cultura de 
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Mezcala, como jo son las mdscaras de diferentes materiales duros. La sala 

veintitrés esta destinada a las culturas Zapoteca y Mixteca, en la que 

podemos apreciar las culturas zapotecas, que tienen un color no de escultura 
sino de pintura, asi mismo y en otro estilo totalmente diferente encontramos 

la cerdmica mixteca, sobria y elegante. 

Asi llegamos hasta lo mas alto del museo, !a terraza, desde la cual se puede 

apreciar un paisaje general de la ciudad. 

Las fotografias de los monumentos prehispdnicos que se exponen en este 

museo fueron realizadas por el maestro Armando Salas Portugal, excelente 

fotografo de esa época. 

Este museo posee una alta espiritualidad y belleza, lo cua} se respira en su 
atmésfera. 
“El museo es por su mérito arquitecténico un monumento definitivo de nuestra 

plastica contempordanea, es ademas, por su destino un simbolo magnifico de 
las cualidaes excepcionales -civicas y humanas- del gran pintor, cuyo solo 

nombre basta para evocar el renacimiento de Ja pintura mural en 

América’’.(31) 

Fue el poeta Carlos Pellicer el encargado de Ja organizacién del museo, 
cumpliendo con el deseo de Diego Rivera y es asi como e] 18 de septiembre 

de 1964 se inaugura dicho recinto, siendo presidente de la Rephiblica 

Mexicana, ec! Lic. Adolfo Lépez Mateos. 

(31) Olmedo de Olvera, Dolores, Artes de México, Num. 64 / 65, Afio XIL, pag. 19. 
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L COomuso 
Museo GuCe wer 

i 
Anahuacalli 

Nombre: Fideicomiso Museo Diego Rivera. 
Direccién: Calle Museo N° 150 Col. San Pablo Tepetlapa. 

Delegacién: Coyoacan, México, D.F. C.P. 04620. 

Teléfono: 617 4310 y 617 3797 
Horarios: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Et museo cuenta con: 
- Pinacoteca (Sala de usos multiples, 546m’.). 

- Explanada para usos multiples. 

- Area de oficinas. 
- Salén de usos miiltiples 

- Talleres. 
- Bodega. 

      
Los servicios que ofrece son: 

- Libreria. 
- Caseta de vigilancia. 

- Guardaropa. 
- Taquilla. 

- Guias para visitantes. 
- Alquiler de espacios para eventos culturales. ' 

  

Materia! que se exhibe: 
- Este museo cuenta con 23 salas o recintos y alberga una coleccién 

Prehispdnica de 59,400 piezas, adquiridas por Diego Rivera. Estas piezas 
    
  wot. ae ee ee sans 

© Pane posterior det Museo Diego Rivera, ; : 
*_, Anabuacalli. pertenecen a las culturas de Tlatilco, Teotihuacana, Del Occidente de 

2 AT re £ see 
we m ' aw | México, Totonaca, Azteca y Zapoteca. 

Pu,  
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- Calcas de los murales realizados por el Mto. Diego Rivera. 
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- Objetos personales del Mto. Rivera: chamarra, caballete, jarro de agua. 

- Dentro de los espacios del Museo se construyé una pinacoteca en la cual     

  

            

  

  

  

  

      

  

      

  

      

  

      
    

    
    

      

       

        

   
     

  

  

  

  

: ~ : : hoe . we 
se realiza cada afio un Homenaje al Maestro Diego Rivera, que consiste en aN f . 

una ofrenda de] Dia de Muertos, la cual es - ~ Sed Pte 

famosa y gracias a ella el Museo se ha dado : Dug OS 
a conocer. Su tradicion se inicié en el afio Bi HP 
de 1968 por iniciativa de Dolores Olmedo y aie DrICON si co aed 

es una contribucién a la conservacién de eos 
nuestras tradiciones, mostrando en ella el COMITE TECNICO ae 

lendor de la artesanfa icana PRESIDENTA VITALICIA -}— oe 
esplendor de esanfa mexicana. 9 INTEGRANTES [is Zz 

i i SRA. DOLORES OLMEDO PATINO ete E! Museo Diego Rivera, es un . [. Gp: 
a : es DIRECTORA GENERAL VITALICIA he 

Fideicomiso del Banco de México, phe 

el cual se constituy6 en el afio 1955. ADMINISTRADOR GENERAL “ we 

KGS SO) POLICIAS GRANADEROS |] POLICIA AUXILIAR | ee 
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GUADALUPE GUTIERREZ |} ENRIQUE GARCIA L. PABLO GONZALEZ a 
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CAJERA LIBRERIA LIMPIEZA fs: oe 
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LIMPIEZA < OS 

MANTENIMIENTO i 
T. 

EMPLEADO 
LIMPIEZA 
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EMPLEADO 
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Perfil del 
Publico 

E’ sa institucién se enfrenta a varios tipos de publico sin estar dirigida a 

una clase social en particular. Los diferentes tipos de visitantes son: 

A) Estudiantes 
Son Ilevados por las escuelas. Son jovenes de entre 7 y 18 afios de edad, 
generalmente no realizan la visita por gusto propio, por tal motivo prestan 

muy poca atenci6n al recorrido y a la exposicidn. 

B) Extranjeros 
Son individuos ansiosos de adquirir conocimientos. La mayoria son mayores 

de 18 afios y son los principales consumidores de los productos que e] Museo 

ofrece en su librerfa. Son como una especie de exportadores de la imagen y 

el aprendizaje obtenido del mismo espacio cultural. 

C) Piiblico en general 
Los vecinos de! Museo que lo visitan porque viven cerca y los visitantes que 

son atraidos por la Ofrenda de Muertos que cada afio se presenta en e} Museo. 

No predomina ninguna edad ni clase social. 

En suma, el Museo Diego Rivera, Anahuacalli, creaci6n del gran pintor mexi- 

cano Diego Rivera, muralista que plasm6 en su arte, temas de la vida, la his- 
toria y los problemas de su nacién, es una obra de arte, en muchos aspectos, 

simplemente invaluable, es el mismo edificio por sf solo, un elemento de 

exposicidn, sin restar este reconocimiento a cada una de las piezas de arte 

que en é] se exhiben. 
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Este museo esta considerado por su categoria arquitect6nica dentro de los 

Grandes Museos Nacionales de Arte y los Museos Civicos, ya que por un 

lado alberga una gran coleccién de arte nacional, posee un alto valor ideoldgico 

nacional, su arquitectura es monumemtal y escenogrdfica, por su extensi6n 

se puede decir que es un museo espectdculo, y por otro lado su espacio 

arquitecténico esta en funcién de los objetos que exhibe, su misma arquitec- 

tura va definiendo el dmbito de estas piezas, las formas de las salas, la textura 

de los muros, etc, en si el mismo soporte arquitecténico, define el ambiente 

prehispdnico que las piezas requieren. 

En cuanto a la disciplina a la que pertenece lo podemos catalogar como 

museo arqueolégico, ya que encierra todo un legado de la antigtiedad. 

Por el tipo de objetos o piezas que expone se puede catalogar dentro de los 

museos especializados, por el arte que exhibe se divide en subcategorias, 
tanto de periodos estilisticos, cronolégicos, geogréficos como culturales, a la 

vez que se exhiben objetos que pertenecieron al gran artista Diego Rivera. 

Por su configuracién financiera este museo es patrimonio nacional, apoyado 

en un fideicomiso del Banco de México. 

EI publico asistente al museo Diego Rivera varia, ya que asisten muchos 

estudiantes de todos los niveles educativos, pero también hay una gran 

afluencia de visitantes extranjeros. 

Basados en esta investigacién procederemos a realizar el proyecto grdfico, el 

folleto informativo del Museo Diego Rivera, Anahuacalli, proceso que 

desarrollaremos paso a paso en el siguiente capitulo, el cual nos ayudard a 

definir el museo en cuestién. 

  

G 
cA

 n
 

                 



 





¢ 

   

        

    

   

  

   
      

Ls 
a
h
 

+\-
 

O
R
C
 

a
n
 

oy
 

es 
iv 

ae
 

i
e
r
 

  
  

  

    

    

              

    

CUADRO 4 

Modelo de disefio de Hans Guguelot 

Etapa de informacién 

Etapa de Investigacién 

Etapa de Disefio 

Etapa de Decisién 

Etapa de Célculo 

Construccién del proyecto           
  CI Tr CILIos 
Fuente: Juérez, Verénica, 

, Universidad Nacional Auténoma de     

Ese capitulo tiene como objetivo principal presentar e} proyecto creativo 

con el que culmina la investigaciédn que hemos realizado hasta el momento. 
En él se presenta el desarrollo y realizaci6n, paso a paso de Ja propuesta gré- 

fica, presentando la aplicacién, en un soporte grafico, de la informacién visual 

y escrita que nos permitieron la creacién del folleto informativo del Museo 
Diego Rivera, Anahuacalli. 

4 , 
etodolo 

@ ISenO 

Paraia optima realizacién de un medio grafico es necesario identificar 

determinados elementos, para poder resolver convenientemente el problema o 
necesidad que se nos presenta. 

Varios autores se han encargado de investigar a profundidad esta situacién en 
fa que continuamente los disefiadores nos encontramos, todos ellos concluyen 

en que se debe de seguir un método de realizacién, en el cual se definen etapas 

o fases consecutivas para lograr un disefio. Todas ellas conllevan al orde- 

namiento de la informacién para la realizacion de un proyecto. 

A continuacién presentamos algunas propuestas metodolégicas de disefio: 
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Evaluacién de los recursos 

- Funcional 
- Ambiental 
- Estructural 
+ Constructivo 
- Expresivo     

Modelo de diseiio de Olea y Gonzalez 

Este modelo maneja los siguientes pasos: 

Definir el sitio especifico donde surge la necesidad. 

Finalidad que se persigue con la satisfaccién de la demanda 

para lo cual se manejan cinco niveles: 

CUADRO 5 

© Ubicaci6n: 

+ Destino: 

* Economia: 
disponibles para satisfacer la demanda, 

      
  

Fuente: Olea, Oscar, Gonzalez 
Lobo, Carles, Andlisis y Disefio 
Logico, Ed. Trillas, México, 
1976. 

Fuente: Juarez, Verénica, Et Carel y et 

ete pos, 
Universidad Naciona! Auténoma de 

México, México, 1997. 

Modelo de disefio de Bruno Munari 

  

  

CUADRO 7 

Modelo de diseiio de Archer 

Problema 

Fase Analitica Programacién 

Obtener informacién 

Anilisis 

Fase Creativa Sintesis 

Desarrollo 

Fase Comunicacién 

Ejecutiva 
Solucién 

    

CUADRO 6 

Problema 

Definicién del Problema 

Elementos del Problema 

Recopilacién de datos 

Anilisis de datos 

Creatividad 

Materiales y tecnologia 

Solucién - Ensayos 

v 
Modelos 

v 
Verificacién 

Dibujo construcctivo 

Solucién       
  

  
        
  

    

“Fuente: Bruno, Munari, Como nacen los 
gbietos, Ed. Gustavo Gili, Barcelona,     

     



  

Un disefiador tiene que contemplar bdsicamente varios aspectos que son 

indispensables para el desarrollo de un proyecto, entre estos aspectos tiene 

que ubicar o identificar el tipo de sociedad a la que se va a dirigir, el medio 

ambiente en el que se desarrolla, los objetivos del proyecto y algo muy 

importante, ]os recursos econémicos con los que se cuenta. 

Lo principal para la realizacién de una propuesta grafica es definir exactamente 

el objetivo solicitado, Posteriormente con base en éste se busca el método 

mas adecuado para satisfacer la necesidad que se presenta, C. Jones menciona 

“sin métodos el disefiador no se encuentra libre para concentrarse en s6lo una 

pequejia parte del problema y no tiene medios para comunicar la esencia de 
las imdgenes mentales”. (32) 

En muchas ocasiones recurrir al método inductivo o intuitive, como lo llaman 

algunos disefiadores, entre ellos Oscar Olea, el cual consiste en solucionar 

los problemas de disefio apoyados en Ja mera intuicién, tiene la ventaja de 

resolver, en algunas ocasiones, acertadamente el problema, gracias a la creatividad 
espontdnea, pero la desventaja es que no se pueden justificar los resultados, 

ya que desde un principio no se definié un objetivo especifico. 

Para lograr un buen disefio se presentan varias propuestas, se hacen muchos 

bocetos, se dispone de una serie de posibilidades, para que de entre todo ello 

se obtenga el disefio mds adecuado y funcional, conjuntando con ello lo 
estético y funcional que pueda ser, logrando con esto una composicién fun- 

cional y agradable que cumpla con el objetivo planteado. 

En todos los métodos se Ileva a cabo un ordenamiento y jerarquizacién de 

informaci6n, lo cual conlleva al planteamiento del problema y Ia solucién, 

satisfaciendo la necesidad del solicitante y del demandante 

Las metodologias de disefio mencionadas anteriormente sirvieron de referencia 
para establecer el siguiente método de disefio, el cual sirvié de apoyo para la 
realizacién de este proyecto. 

  

(32) Jones, Christopher, Métodos del Diseiio, Ed. Gustavo Gili. Barcelona, pag. 25 
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Esta Metodologia de Disefio se compone de tres etapas: 

a) Etapa de Estudio 
b) Etapa de Proyeccién 

c) Etapa de Realizacién 

a) Etapa de Estudio 

« Planteamiento de! problema. 

Conocer los objetivos y los fines: 

- Problema a tratar. 

- Grupo al que se dirige. 

- Necesidades que se van a cumplir. 

* Fundamentacién de] tema. 
De campo: 

- Actividad de la persona, grupo o institucién a representar. 

- Cardcter de la institucién (oficina, corporativa, civil, paraestatal, 

profesional, etc.) 
- Politica de la institucién, persona o grupo (objetivos profesionales 

o financieros) 
- Caracteristicas del usuario (edad, sexo, nivel cultural, etc. ) 

Investigacién documental:Revisién de material similar al existente. 

* Andlisis 
Sirve para determinar los enfoques de trabajo. 

- Jerarquizacién de la informacién. 

- Asignacién de conceptos. 

- Componentes fisicos (Aspecto material que va a tener el disefio). 

- Componentes psicolégicos. (Estrategias compositivas). 

- Limites: de tiempo, normativos (reglamentos, estatutos alrededor 

de una imagen 0 una institucién),cualitativos, cuantitativos, 

econémicos, etc. 
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SM BE tA BBLIOTEC: 

écnicas del 

RO ESTA TESIS 

¢ Dummy Terminal: boceto terminado en color, maqueta que hace referencia 

* Toma de decisién: depurar y modificar detalles y errores con la asesoria del 

lo més fiei posible del trabajo. 

Eliminaci6n de informaci6n innecesaria para solucionar la estructura formal, 

encargade del trabajo. 

teniendo como resultado siguiente la obtencién de primeras imagenes. 

momento hemos obtenido y desarrollar el proyecto grafico, motivo de esta 

« Conceptos clave a representar: primera ideas y bocetaje, apoyo de otros 

investigacién. 

soportes grdaficos. 

* Seleccién: separacién de alternativas a juicio formal por medio de las 

correcciones necesarias. 

Con esta informacién podemos jerarquizar la informacién que hasta el 

¢ Elaboracién del original mecdnico: soporte con indicaciones t 
disefio para su impresién. 

* Supervisién de la produccién. 

b) Etapa de Proyeccién 

c) Etapa de Realizacién 

¢ Sintesis 

BP 
N
e
k
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4,2 

tfapea 
A continuacién de presentamos el desarrollo de nuestro proyecto grafico, 

apoyados de la Metodologia de Disefio planteada en el inciso anterior. En 

las dos primeras etapas la informaci6n es muy concreta, ya que en los cap{- 

tulos anteriores se desarrollo cada punto importante. En la tercera etapa, nos 

limitamos a especificar los datos y caracteristicos del proyecto, los conceptos 

de disefio y sus elementos, como los medios de apoyo, se explicaron en los 

capitulos anteriores. 

Con base en la informacién que nos proporcioné el Lic. Arturo Izquierdo, 

Administrador General del Museo Diego Rivera, Anahuacalli, en las entrevistas que Je 

realizamos, se traté de recaudar la mayor informacién posible acerca de este 

recinto cultural. 

Planteamiento 

En dichas conversaciones se planted la necesidad de hacer un folleto que le 

permitiera al Museo darse a conocer en la sociedad mexicana, en vista de 

que el material existente no cumplfa con las necesidades actuales del Museo. 

Todo ello se suma a que este espacio cultural, no cuenta con apoyo 

econémico, grafico, ni de difusién, por consiguiente se planted como una 

necesidad realizar un medio grafico impreso que apoye la difusién del Museo 

y el cual, a la vez, sirva de apoyo visual y escrito, a los visitantes que a lo 

largo del afio acuden a visitarlo 

Fundamentacién 

El Museo Diego Rivera, Anahuacalli, es una institucién de caracter cultural, 

es un Fideicomiso del Banco de México, que alberga ta riqueza del arte pre- 
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hispdénico mexicano, que a lo largo de su vida fue coleccionando el gran 

muralista Diego Rivera, y que posteriormente leg6 a su pueblo. 

Los visitantes del Museo son bdsicamente grupos de estudiantes de escuelas 
primarias y secundarias, ademas de extranjeros. 

Este museo no cuenta con recursos econémicos que solvente y apoyen su 
difusién, por lo que se le ha otorgado a diferentes personas el permiso de 

realizar, como servicio social 0 como donaci6n, la imagen este museo, por lo 

que la imagen corporativa fue hecha por unas personas, la sefializacién la 
realiza otra persona. Es por eso que respetando estos elementos se utilizarén 

para tratar de unificar la imagen global del Museo, que poco a poco esta for- 
mando su propia identidad. 

La imagen grafica del Museo Diego Rivera, Anahuacalli, simula la arquitec- 
tura del Museo y en consecuencia un atado de cafias. Los circulos concén- 
tricos, ubicados en la parte central superior de la imagen representan /a perla 
de la belleza y a su vez ei simbolo de Ollin que se puede apreciar en la parte 
trasera superior del Museo. La parte central de la imagen representa el simbolo 
de Ometeotl que significa la sagrada dualidad, concepto fundamental en las 
culturas prehispdnicas. 

Tomando en cuenta la arquitectura del Museo y su contenido también se 
disefiaron tipografias especiales para la imagen. 

La imagen corporativa con la que cuenta este espacio cultural establece los 
siguiente usos correctos para su aplicacién en todo material grafico en el que 
se aplique: 

 



Capitulo IV Propuesta Grdfica 

  
  

MUSEO DIEGO RIVERA 

  

MUSEO DIEGORIVERA 
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PP 

    

    

ANAHVACALLI 

MUSEO DIEGO RIVERA 
ANAHUACALLI 

MUSEO DIEGO RIVERA 
ANAHVACALLI     

  
  

E! material grafico con el que contaba el Museo era un triptico, fotocopiado, 

en el que se presentaba una breve descripcién del recinto y algunas imagenes 

que han perdido sus valores estéticos, gracias al tipo de impresién en la que 

eran reproducidos:     
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Andlisis 

Este proyecto busca que la informacion escrita se apoye de imAgenes fotogra- 

ficas que describan la magestuosidad de] Museo, sin que éstas acaparen toda 
la atencién del lector. 

El proyecto se plantea en color, el texto serd negro y las ilustraciones fotogra- 
ficas iran en color, respetando la imagen corporativa que establece y el color 
institucional de ésta. 

Se pretende que el folleto sea una composicién funcional y estética, para lo 
cual se requiere de un adecuado acomodo de elementos, textos e imagenes, 
equilibrado, con descansos visuales, para lograr una mejor lectura y atencién 
por parte del lector, evitando asi, que parezca mondtono y aburrido, ademas 
de que pueda tener una mejor lectura del folleto. 
Ademés de respetando la imagen que se esta formando, aportorte al puiblico, 
los conocimientos de la gran riqueza cultural que encierra el mencionado 
recinto cultural. 

  
Todo ello tiene que lograr impacto visual, tiene que atraer al lector a hojearlo, 
tiene que ser moderno e interesante, sin perder de vista su objetivo principal. 
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Ftapia de 
Proyeccion 

Con tas primeras imagenes, la llamada lluvia de ideas, basadas en la 

investigacién hecha y con apoyo de otros soportes graficos surgieron las 

siguientes propuestas: 
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  La propuesta mas apropiada, tanto 
  
  

  
  

      

      

por su formato, funcionalidad y 

presentaci6n fue el triptico hori- 

zontal plegable, el consta de tres   

    | ‘Vuelta pdneles, en los cuales se ordena 
  

  

        toda la informacién escrita y   
    visual que necesitamos para 
  

  

  
  

  

              
              AWANUACALEI 

cumplir con el objetivo de nuestro 

proyecto. 

Frente             
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Con base en la eleccién del boceto anterior se 
desarrollé la propuesta, considerando que el pre- 

supuesto del Museo es reducido, el tipo de impre- 

si6n al que se someteré para su produccién, los 

colores institucionales que indica la imagen grdfi- 

ca de] Museo, el tipo de papel utilizado para su 

reproducci6n, etc., se establecieron las siguientes 

caracteristicas para el proyecto: 

Formato 

Las dimensiones reales del folleto plegable son 11 

cm. x 41 cm. Estas dimensiones nos permiten dis- 

tribuir perfectamente 12 folletos en el pliego de 
papel Couche, el mas adecuado para la impresién, 

su dimensién es de 70 cm. x 95 cm., asf evitaremos 
que se desperdicie papel. Si se presentara la opor- 

tunidad de imprimir el folleto en una Imprenta 

Digital, su tamajfio no afectaria para su impresién, 
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  ya que el tamajio de una hoja tabloide nos da la posibilidad de distribuir 

verticalmente dos folletos en su interior con ello se economizan papel y cos- 

tos de impresién. 

  

Caja y reticula 

La primera delimitada por los margenes en blanco que bordean la pagina, 

ubicando el area de trabajo de composicién, cuidando a los elementos de 

composici6n, textos e imagenes, del corte que se hace después de la impre-   
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sién para darle un acabado fino. 

Se divide verticalmente en tres partes, cada una de ellas denominada panel, 
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Vuelta 

Frente           Columnas         
  

Tipografia 

EI uso de dos tipografias diferentes se justica por la necesidad de diferenciar 

los idiomas en los que se redacta la informaci6n escrita. En los textos en 

espafiol se utiliza la Eras Medium de 8 pts, colocando la letra capitular en 

16 pts. y en bold. Para los textos en inglés se utiliza la Optima, con el mismo 

puntaje que en los textos en espajfiol. Su alineacién es a la derecha y se 
escribe en altas y bajas. También se hace uso de la tipografia realizada espe- 

cialmente para la imagen grdfica del Museo. Todos estos elementos se uti- 
lizaron tratando de unificar la imagen que se realiza actualmente del espacio 

cultural en cuestién. 

Imagenes 

Las imagenes que utilizamos son diez fotografias, inéditas, tomadas especial- 

mente para su aplicaci6n en nuestro proyecto, por ello se tiene que imprimir 

en seleccién de color, para lograr una excelente impesién y que cumplan con      
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su funcién de apoyo al texto. Estas imagenes nos muestran partes del Museo 

Diego Rivera, la fachada principal, parte de la explanada, algunas salas de Ja 

exposién permanente, el estudio y parte de la Ofrenda de Dia de muertos 

que se presenta cada afio en este espacio cultural, por lo que nos sirven per- 

fectamente para describir visualmente lo que el texto nos redacta. Algunas de 

elllas se utilizan como fondo, to cual se le debe indicar al impresor para que 

las coloque como sello de agua o en un porcentaje de saturacién menor de 

color, de un 20% a un 35% dependiendo de la fotografia, evitando asi que 

que impidan la legibilidad del texto que se encuentra encima o que vayan a 

distraer la atencién del lector, ademas es necesario que cumplan, bdsicamente, 

con su funcién ornamentar el proyecto. 

Colores 

Los colores institucionales del museo son el negro, el color que con los 
siguientes porcentajes mezclados se obtenga: para el amarillo: cyan 1%, 

magenta 23 %, amarillo 100 % y 0 % del negro para el ocre la mezcla de: 

cyan 2 %, magenta 100 %, amarillo 91 % y 0 % del negro y si se imprime 
en sello de agua se tendra que utilizar en un 26% de saturacién. 

Portada 

Después de analizar varias opciones, la propuesta que logra cumplir con los 
requerimientos de impacto visual, capaz de provocar interés del espectador 

hacia el foileto, es decir, de lamar ta atencién del lector y lo mas importante 

de su funcién, dejar un registro de referencia que pueda ser recordado y a la 

vez nos introduzca al sitio que se esta difundiendo, con toda claridad y 

presencia. 

Su imagen es muy sencilla y elegante. La ilustracién fotografica como apoyo 

visual es un elemento clave para identificar de inmediato la majestuosidad del 

espacio cultural al cual se refiere el folleto. El fondo de color ocre (Pantone 

471U) logra resaltar la informaci6n visual que ofrece la ilustracién fotografica. 

Para reafirmar todo este concepto de la portada incluimos la referencia del 

acervo cultural que representamos en ella, Museo Diego Rivera, Anahuacalli 
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Etapa de 
Realiza cion 

Eon ta claboracién dei original mecdnico, del proyecto, se tomaron en 

cuenta las caracteristicas que presenta dicho proyecto, por lo que el método 

de impresién mds adecuado, considerando e] presupuesto limitado del 

Museo, para su reproduccién es la impresién Offset. 

En él se realizaron las indicaciones técnicas para su impresién, tanto dobleces, 
ventanas, lineas de corte, armado, color, etc. Sumando la entrega de las dia- 

positivas para que de ellas se obtuvieran las placas procurando que la resolu- 

cién y calidad sean excelentes en e] momento de imprimirse. Todo esto bien 
especificado y presentando un dummy terminado, al impresor, como referencia, 

para evitar, en la medida de lo posible, alteraciones en su produccién, logrando 
con ello optimizar los resultados finales. 
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Este proyecto es la representacién grafica de la informacion visual y escrita 

que se recopilé en el trabajo de investigacién realizado. Es la aplicacién de 

todos los conocimientos adquiridos de Disefio, Disefio Editorial, 

Museografia y del gran acervo cultural que constituye el Museo Diego 

Rivera, Anahuacalli. 

EI folleto es el medio grafico impreso con el que cubriremos, en gran parte, 

la falta de difusién que tiene este recinto histérico y cultural, por medio de 

éste pretendemos llegar a la comunidad que desconoce la existencia de 

dicho espacio. 

Este proyecto es la conclusién de que el Disefio es un medio grafico de 

apoyo para la difusién, en este caso, de la cultura y del arte. 
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Conclusiones 

Este trabajo de investigacién teérico-practico cumple con tos objetivos 

planteados en su inicio, en cada uno de sus cuatro capitulos se logré racabar 

la informacién necesaria para sustentar la realizacién de nuestro proyecto 
grafico, el Folleto Informativo del Museo Diego Rivera, Anahuacalli. Oo

t 

a 

Este trabajo es el encargado de satisfacer la falta de difusién que tiene el 

Museo Diego Rivera, Anahuacalli, totalmente desconocido para muchos 
habitantes de esta ciudad, ya que por medio de su distribucién pretendemos 

difundir la gran riqueza cultural que alberga en él y que como un legado de 

su creador nos pertenece. 

El apoyo de la metodologia de disefio fue bdsico para el desarrollo de este 
proyecto, ya que se pudo organizar y jerarquizar la informacién recabada, 

para ubicar y concretar la propuesta mds conveniente, el folleto informativo 
del Museo. 

E! Disefio Editorial abarca muchos tipos de medios gréficos, el folleto, ya sea 

diptico, triptico o cuadriptico, es solamente uno de ellos, para su realizacién se 

necesitan soportes técnicos, publicitarios, econémicos y de disefio, ademas de 

las herramientas de tipografia, color, textura e imagen, llamese a ésta tiltima en 

el proyecto que hemos desarrollado, ilustracién fotografica, considerada como 

la base fundamental de comunicacién. 

El folleto es un medio grafico impreso que por sus multiples caracteristicas 
es capaz de ofrecer un sin nimero de alternativas para los disefiadores que 

como traductores de mensajes e ideas tenemos que satisfacer las necesidades 
de la comunidad demandante.  



Conclusiones 

Ademés el] Disefio Editorial es parte importante del proceso editorial, ya que 

junto con los sistemas de impresién, logran la realizaci6n mds 6ptima de los 

medios impresos, de los cuales es muy importante conocer las caracteristicas 

propias de cada uno de ellos, para poder determinar que tipo de medio es el 

més adecuado para la realizacién de un proyecto gréfico. 

Un problema muy importante y latente que existe en nuestra sociedad, es 

precisamente la falta de difusién cultural, el caso del Museo Diego Rivera, 

es solamente uno de muchos otros, ya que existen muchos acervos y espacios 

culturales que por falta de difusi6n desconocemos y es un desperdicio que 

representando tanta riqueza permanezcan en el anonimato, sin el reconocimiento 

que se merecen como parte de la cultura de México. 

Como disefiadores gréficos tenemos las posibilidades de difundir estas 

riquezas nacionales, siendo el punto de enlace entre la informacién que 

encierran dichos espacios y la sociedad a la que deseamos informar, conta- 

mos con muchas herramientas que nos pueden apoyar, es solo tomar con- 

ciencia y la decisién para realizarlo. 

El Disefio Grdfico y el Disefio Editorial son un importante apoyo grafico 

para la difusién de 1a cultura, por las multiples posibildades que nos ofrecen 

y las cuales tenemos que aprovechar para la realizacién de proyectos utiles 

para la sociedad. 
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