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divulgacion de la ciencia 

Sala Conciencia de Nuestra Ciudad 

Museografia 

 



istoria de 
Universum 

La historia de UNIVERSUM empezd hace ya dos 
décadas; aunque el museo se inaugurd el 12 de diciembre de 
1992, fue a finales de los afios setentas cuando surgié la idea 
de tener un lugar en México para difundir la ciencia entre los 
jOvenes estudiantes y el ptiblico en general. Pero fue hasta 
1989, alo en que inicid su periodo como rector el doctor 
José Sarukhan Kermes, cuando el proyecto se formalizé y fue 
puesto en manos de! doctor Jorge Flores Valdés y de la 
matematica Rosa Maria Seco; este lugar seria tentativamente 
un museo en donde se mostrarian diversas ramas de las 
ciencias, tanto naturales y exactas como sociales. 

  

Trece investigadores relacionados con la divulgacién de 
la ciencia fueron invitados a colaborar en ej proyecto -que 
entonces estaba apoyado por el Centro Universitario de 
Comunicacion de la Ciencia- para crear los guiones que 
dieron base a este centro de ciencias. A la par se realizaron 
viajes al extranjero para conocer el funcionamiento de otros 
museos, no tanto en aspecto museografico, sino de la 

manera en que se administraban o cédmo se mostraban los 
conceptos cientificos, ya que al ser pionero en México se 

necesit6 la experiencia de otros lugares. Después se 

involucraron las diferentes dependencias de la UNAM 
(facultades principalmente) y se presentaron los primeros 
guiones tematicos, en juntas con los responsables del museo, 
decidiendo que areas necesitaban mas apoyo o cuales 
atraerian mas publico.
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Estos primeros quiones eran muy idealistas y 
ambiciosos, pero sirvieron como base para que se escogieran 
los conceptos que se iban a exponer. Fue en este momento 
cuando se llamé a gente especializada en diferentes campos 
de !a comunicacién como fotdgrafos, artistas, ingenieros, 
arquitectos y disefiadores graficos, formando 10 diferentes 
gabinetes que trabajarian a fa par de los cientificos; éstos 
eran: 
- Fotografia - Arte 
- Medios Audiovisuales - Evaluacién 
- Medios Escritos - Planeacién 
- Museografia - Ingenieria 
- Montaje - Hipermedios. 

Su tarea era Ja de encontrar Ja manera mas adecuada 
con la que el publico entenderia cosas tan complicadas como 
la fisica cuantica o los enlaces quimicos. Se decidieron asf las 
salas con las que contaria el museo: 

- Energia 
- Las ciencias y la gran Ciudad 
~- Estructura de la materia 
- Infraestructura 
- Agricultura 
- Balsa en el tiempo 
- Ecologia 
- Universo 
- Biodiversidad 
- Biologia Humana 
- Quimica 
- Matematicas 

Organizados de esta manera se prepararon Jos 

 



primeros equipamientos que pertenecerian al museo listos 
para probarlos con el ptiblico. Se llegé a la conclusién que la 
mejor manera de probar su efectividad era llevandolos a 
distintos sitios del pais creando asf pequefias exposiciones 
parciales cuyos objetivos eran: 
1) Saber si a través de los equipamientos se podia comunicar 
lo que se queria. 
2) Conocer qué tan resistentes eran los equipos. 
Hubo muchos intentos y algunos equipamientos fueron 
rechazados por no cumplir con los requerimientos que el 
museo exigia. 

Por otra lado, se eligid al edificio que albergaba [as 
oficinas del CONACYT como ei que alojaria al nuevo museo; 
el adaptar un lugar ocupado por oficinas no fue una labor 
sencilla, y aunque en la actualidad se siguen realizando 
labores de remodelacién, en ese momento se cubrieron las 
necesidades de museografia que se requirieron. 

Fue el 12 de diciembre de 1992 cuando el museo abrid 
sus puertas pero el proyecto no se detuvo ahi. En los 6 afios 
de vida que tiene se han ampliado salas, abierto nuevas 
secciones, inaugurado muchas exposiciones temporales y 
remodelado areas; algunas salas, como Matematicas o 
Agricultura, no han perdido su esencia pero han tomado una 
nueva dimensién al aplicar la experiencia obtenida por el 
propio museo en la adecuacién de nuevos equipamientos. 
Sin embargo, estas labores de remodelacidén en las salas 
siguen cumpliendo los objetivos basicos de UNIVERSUM, que 
son los de motivar al estudiante en edad de escoger carrera 
(de 12 a 18 afos principalmente) a interesarse por las 
ciencias, el mostrar que no son tan aburridas como la 
mayoria cree, y que ademas forman parte de nuestra vida 

 



cotidiana. Como dijo el Dr. Jorge Flores Valdés, primer 
director del museo: “Quisiera ver un incremento en el ingreso 
en las carreras de ciencia... en los proximos 3 o 4 affos... 
siento gue los muchachos que visitan el museo pueden 
decidir entrar a estudiar quimica, fisica o biologia’1. 

Actualmente el museo recibe una afluencia promedio 
de 2500 personas diarias, principalmente estudiantes de 
secundaria y de preparatoria, que observan las exposiciones 
permanentes y que ademas participan en Jas actividades que 
el museo organiza como obras de teatro, charlas, talleres, 

videos, conferencias y exposiciones temporales entre otras. 
Los proyectos del museo son ambiciosos: ademas de apoyar 
con fa creaci6n de equipamientos al museo de ciencias en 
Porto alegre, Brasil, abri6 una extensién de él mismo en el 
centro histérico de la Ciudad de México (el Museo de la Luz) 
donde se analizan los efectos luminicos desde distintas 
facetas, ademas de que en el curso de 1997 inauguré en el 
museo de Geologia de la UNAM una sala interactiva. 

 



(Gabinete de relaciones ptiblicas) 

   
Introduccién 

A continuacién presentamos una entrevista con Leticia 
Enriquez, del gabinete de relaciones publicas del museo, el 
cual se encarga de promocionar y difundir las actividades de 
UNIVERSUM, ademas de transmitir su imagen en los 
diferentes medios de comunicacién. Incluimos esta entrevista 
que trata el tema de la organizacién del museo y de su 
creacién, del apoyo de patrocinadores y de las necesidades 
que cubre el museo, ya que la Lic. Leticia ha colaborado con 
el museo afios antes de su inauguracién. 

Sin embargo, el lugar que ocupa en el museo no le 
permite un contacto directo con el publico ni con la operacién 
de salas; es por esto que sus respuestas no corresponden a 
la situacién “real” de UNIVERSUM, reflejan lo que seria un 
museo ideal. Su testimonio es util en este capitulo ya que 
nos ayuda a comprender la dificultad que se tuvo para crear 
en México un centro para difundir Ja ciencia, y todas las 
actividades que ahora se realizan de manera externa con 
empresas, asociaciones y medios de informacidn. 

En el siguiente capitulo incluimos otra entrevista (con 
la M. en C. Alejandra Alvarado), y es interesante observar 
como las respuestas son diferentes en los puntos que tocan 
en comin. 

Nota: esta entrevista se reproduce integra; los posibles errores de 
gramatica corresponden a lo que la entrevistada respondid.



Entrevista: 

Yo me incorporé cuando el CUCC tenia ya un afio 
trabajando, pero llegué al museo un afio antes de que se 
inaugurara, justo cuando estabamos organizando fo de las 
exposiciones itinerantes, que formaban parte de las 
diferentes salas; esto era con la idea de, primero, ir 
adelantando y ademas la idea era probar esos equipos que 
iban a formar las diferentes salas que se habian pensaco 
iban a integrar UNIVERSUM, antes de ya tener el museo. 

Estuvimos casi dos afios dando vueltas por toda la Ciudad de 
México y a algunos lugares de provincia para probar estos 
equipos. 

é Qué necesidades se pensaron cubrir con la creacién del 
museo? 

Tiene 3 objetivos principales el museo: 
1) El que la gente, comin y corriente sepa que la ciencia es 
parte de su vida, que la ciencia no es algo solamente para un 
determinado numero de personas y que se hace tnicamente 
en los laboratorios, sino que la gente (todos nosotros) 
vivimos en contacto con la ciencia constantemente. 
2) Los jovenes que estuvieran ya en un momento con la 
decisién de tomar una carrera al nivel Licenciatura pensaran 
en una carrera cientifica porque ahora la mayoria de los 
j6venes piensa en algo administrativo 0 en algo de Ciencias 
Sociales y la verdad este pais necesita muchos cientificos. 
Entonces la idea era que los jovenes al conocer la ciencia 
desde otro punto de vista, a la hora de decidirse por una 
catrera se decidieran por una carrera cientifica, era crearles 
vocacion cientifica. 
3) Demostrarle a todo el mundo que la ciencia es muy 
divertida porque siempre tenemos Ja idea de que la ciencia es 
bastante aburrida y muy complicada... bueno a lo mejor si es 
complicada pero es bastante divertida. 

 



Estos eran los 3 principales objetivos de tener un museo de 

ciencias, mas bien seria un centro de ciencias porque en un 

museo nadie toca, todo el mundo ve y se comporta de una 
manera como muy respetuosa y el chiste de esto era que la 
gente interactuara con los equipos; que él solo, al interactuar 
con un equipo pudiera liegar a ciertas conclusiones y en el 
caso de que no fuera asi tenia las cédulas museograficas que 
acompafian a cada equipo y ademas de la asesoria de unos 
joévenes llamados anfitriones y que podian sacarte de 
cualquier duda. Son jdvenes que estén estudiando una 
carrera cientifica, tienen cubierto el 70% de sus créditos y 

ademas se les da un curso de capacitaciédn para poder ser 
divulgadores. 

éDe qué manera surgieron los gabinetes? 
Primero hubo reuniones, se invité a todas las dependencias 

de la UNAM para que colaboraran con nosotros para hacer 
las salas; con toda la gente del area cientifica de la UNAM se 
determiné qué areas serian las mas interesantes o en un 
momento que necesitaran jalar a mas gente y sobre eso que 

fue consenso universitario, no creas que el Dr. Flores decidid 

que esta o esa, hubo muchas reuniones con gente del area 
de la coordinacidn cientifica y de ahi salieron importantes de 
éste museo. Las dependencias involucradas de la UNAM 
fueron, en su mayoria, del area de Ciencias Exactas y 

Naturales aunque también tuvimos mucho que ver con el 
area de ciencias sociales porque hay una parte de éste 
museéo que se refiere a ciencias sociales. Cuando se definid 
cuales serian los temas que iba a tratar el museo, cada 
director de las dependencias junto con el Dr. Flores decidid 
quienes iban a ser las personas que se iban a involucrar 
directamente con nosotros; era la dependencia pero seria un 
responsable de esa area, entonces, ese responsable de esa 
area junto con el Dr. Flores y los diferentes gabinetes que



fueron surgiendo, la verdad no te sabria decir cual fué 
primero si el de Ingenieria o X pero yo creo que mas 0 menos 
todos fueron surgiendo a Ja par. Empezaron a disefiar los 
conceptos que se manejarian en las salas, y ya después los 
equipamientos, todos son disefios de _ investigadores 
universitarios en conjunto con la gente del gabinete de 
Ingenieria, las c€dulas salen de los responsables de las salas 
junto con el gabinete de medios escritos. Entonces en 
verdad es un trabajo conjunto e interdisciplinario. 

gCon qué frecuencia se actualizan las exposiciones 
permanentes? 

Es constante, cada vez que se sabe que hay alglin avance 
en la ciencia nosotros vamos actualizando los conceptos que 
tenemos y ademas de actualizar vamos expandiéndonos, 
cada vez hay mas informacion, cada vez se tratan mas temas 
dentro del area. 

gCon qué frecuencia y criterios se hacen las exposiciones 
temporales? 

Todos los meses manejamos un tema diferente, entonces 
en base al tema, la exposicidén temporal que se hace en ese 
momento, podrias decir que cada mes y medio hay un 
cambio en fa exposiciédn temporal; porque depende y tiene 
que ir de acuerdo con el tema del mes aunque de repente 
hay cosas que no tienen que ver con el tema de! mes y que 
consideramos que son interesantes. Alguien que viene y nos 
propone que tiene una exposicién temporal y que le gustaria 

exponerla aqui en UNIVERSUM, se ve que tenga que ver con 

los objetivos del museo, que museograficamente sea 
adecuada a los espacios que tenemos, condiciones 
econdémicas o de seguridad; todo eso tiene que ver pero mas 
bien las reglas para que se exponga en UNIVERSUM las fija 
un comité evaluador que esta formado por el Dr. Flores y los 

 



coordinadores de los gabinetes. 

~Como se promueve y quién es ef responsable de fa difusién 

de las exposiciones? 

El responsable del area de difusion es la Bidloga Pilar 

Contreras; ella es encargada del gabinete de relaciones 

plblicas y tenemos varias areas en este gabinete, 1 que 

cubre prensa nacional, otra que cubre prensa universitaria y 

ademas tenemos un area de publicidad y un area de radio; 

entonces todas estas areas en el momento que hay nuevas 

actividades o se va a inaugurar una exposicién empieza a 

trabajar. Por ejemplo tenemos un directorio en prensa 

nacional de aproximadamente 120 reporteros a los cuales les 

estamos mandando boletines de prensa, informacién general, 

carteles, iqual en medios universitarios constantemente se 

les esta actualizando de las diferentes actividades que 

tenemos aqui. Por lo menos sale 1 envio de prensa nacional 

por semana y de prensa universitaria salen 2 por mes; en 

cuestiones de publicidad el responsable es Gerardo Guerrero 

y hacemos carteles y convenios con diferentes instancias que 

en un momento dado nos podrian ayudar a difundir. En 

cuestién de radio tenemos programas en Radio Universidad 

que son : uno que se llama “En la ciencia" que trata 

cuestiones cientificas en general y “A la luz de Ja ciencia” que 

dura una hora y que es en vivo y que habla sobre las 

actividades del museo; las capsulas radiofonicas duran 4 

minutos y se transmiten 17 por semana, todo por Radio 

Universidad. A través de todos estos mecanismos hacemos 

difusién en el area metropolitana. 

é Qué problemas existen al comunicar conceptos cientificos? 

De eso se encarga el gabinete de evaluacién porque tiene 

un grupo que esta siempre en las salas poniendo 

cuestionarios a la gente que viene para ver qué tanto



entendis, si considera que es claro, que es divertido, si 
volveria, etc; el responsable de este gabinete es Tita Pérez. 

é Qué se expone en UNIVERSUM, objetos 0 conceptos? 
Conceptos, y algunos objetos de arte porque parte de los 

objetivos del museo es que haya una liga entre la ciencia y el 
arte, entonces ti de repente ves objetos de arte pero creo 
que la mayoria de las cosas que se manejan son conceptos 
que tt! puedes aprender a la hora de interactuar o manipular 
un equipo, porque a lo mejor el equipo no es precioso pero la 
idea es que tu aprendas algo a la hora de manipular ese 
equipo. 

é Existe algun problema que cambien el fin del equipo para 
jugar ? 

Pues pienso que si pueden usarlo para jugar pero por 
mucho que jueguen algo se les va a quedar; en el momento 
en que tt! lees Ja cédula, en el momento en el que manipulas 
una de las computadoras y estas leyendo informacién, a lo 
mejor tt estas pensado que estds jugando pero en el fondo 
algo se te tiene que. quedar; y a lo mejor lo que aqui 
tratamos es despertar el interés para que tu ya después a Jo 
mejor aqui en la biblioteca o tu por tu cuenta profundices 
mas. Mas de que aqui salgas cientifico es que se te despierte 
el interés por la ciencia, porque a fo mejor no vas a salir 
cientifico de aqui pero si va a haber una mechita que te va a 
despertar un interés por lo que es el area cientifica o de 
ciencias naturales. Creo que mas bien eso seria: despertar 
interés es una de las funciones mas importantes del museo. 

é Y acerca de Ios recorridos no determinados en cada sala ? 
Te puedo decir que ultimamente se estan haciendo unos 

recorridos tematicos, entonces tu, si te interesas en 
determinado tema, muchas veces ese tema se puede tocar 

 



en varias de las salas, no solamente en una y hay una 
especie como de tour que te llevan a que tu recorras varios 
equipamientos en diferentes salas que hablan sobre un tema, 
entonces en ese caso seria algo continuo. 

éCémo consideran que una exposicién es exitosa: por ef 
numero de visitantes o por la comprensién de conceptos ? 

Yo creo que por las dos cosas. Tenemos este grupo de 
evaluacién que siempre en cada exposicién = esta 
entrevistando al publico y sobre esto se mide que tan 
exitosos fuimos, se mide (es verdad) cantidad, pero también 
se mide que tanto la gente entendid o se divirtid en un 
momento, entonces creo que si se miden las dos cosas y 
creo que las dos cosas son importantes para nosotros: que 
venga gente y que entienda. 

é De qué manera se decidieron fos temas para cada sala ? 

Eso fue algo asi como una reunién de grupo, y fue el 
producto de ese grupo, no de una sola persona. 

éE! objetivo primario del cientifico cambid con la intervencion 
de gabinetes ? 

Se presentaba la idea y luego cada uno mostraba su punto 
de vista, entonces el resultado final era de las ideas de 

conjunto siempre respetando la idea original del cientifico; 
por ejemplo nosotros que somos divulgadores o gente de 
difusi6n sabemos como esa idea puede ser mas facil de 
interpretar en el publico si lo presentas en un determinado 
lenguaje. A lo mejor el cientifico a la hora de darte el 

concepto era algo como muy técnico pero ya a la hora que 
entra el comunicador, ya ese concepto que a lo mejor era 
muy técnico lo puede cambiar a un lenguaje mucho mas 
accesible para el publico del museo. Yo creo que al final el 
concepto no cambid, pero si la idea final de la sala fue



producto de un trabajo en conjunto. 

é Existe una memoria que se pueda consultar sobre planos y 
justificaciones del museo ? 

Existen los planos y un video en Ia biblioteca que se llama 
"Cémo hicimos UNIVERSUM", es una entrevista de 
coordinadores y al director. Habia la idea de hacer una 
memoria escrita pero no sé si al final se hizo. Como que si 
queda claro éno? que somos algo diferente en cuestidn de 
museos, mas bien no deberiamos Ilamarnos museo sino una 
especie como de "centro de ciencia" porque fa idea de museo 
es algo estatico, donde todo mundo entra con mucho respeto 
y que td nada mas observas; aprendes por supuesto pero a 
través de observar y aqui la cosa es que tli descubras y como 
te digo, de aqui no vas a salir cientifico pero si va a encender 
la mecha, Ja curiosidad para que ti después sigas 
investigando, eso es en verdad lo mas importante de este 
museo. 

é Se fomaron ejemplos de otros museos en ef mundo o se 
realiz6 una investigacion previa ? 

Si se hizo la investigacién, bueno {a ciencia que se muestra 
aqui es ciencia hecha en México pero si, en un momento se 
viaj6 por diferentes museos en el mundo, de ciencia o de 
nifios como los llaman para ver mas 0 menos como se 
trabajan -mas que de los conceptos que se muestran- eran 
mas cémo se administraban, cémo empezar, porque de 
repente si eres asi nedfito en ésto y no sabes ni por dénde 
empezar; entonces conocer diferentes historias para tenerlas 
como antecedentes un poco y trabajar con lo nuestro, pero la 
idea de UNIVERSUM si es 100% mexicana. 

é Se continua en contacto con éstos museos ? 
Si, porque estamos suscritos a la Asociacién Internacional 

de Ciencia y Tecnologia que anualmente tiene una reunién y 

 



en donde diferentes personas del museo acuden a algunas, 
les dan ponencias o nada mas asisten para tener presencia; 

pero esto es anual y desde que empezamos UNIVERSUM 
hay relacién con los museos, por ejemplo con el Papalote, 
que no tenemos nada que ver, somos museos muy diferentes 

pero de alguna manera la interactividad nos _ relaciona. 
Entonces tenemos relacién con el Papalote, con el museo de 
la Comisién Nacional de Electricidad que de alguna manera 
se puede decir que es también un museo de ciencias y 
tenemos relacién con el Museo de Historia Natural. 

é Existe patrocinio de empresas exteriores a la UNAM ? 
No, aunque si queremos que haya porque ya ves que esta 

eso muy de moda que te patrocinen y - por ejemplo- que te 
den dinero para una sala, para un edificio o algo por el estilo 
y pones allf una plaquita y tienes miembros y les das asf 
como cierto privilegio a tus miembros. Si se quiere hacer 
pero todavia no se hace porque éste museo egresa una 
cantidad impresionante de dinero y no ingresa tanta como 
quisiéramos que ingresara entonces vamos a tener que 

recurrir a ésto de conseguir patrocinadores o beneficiadores. 

gé Adaptar el museo a un espacio que era de oficinas fuvo 

muchos problemas? 
La verdad es que yo creo que hicieron una obra maestra. 

Imaginate: un lugar de oficinas convertirlo en un museo y 
creo que en verdad el museo es bonito, estético y dentro de 
todo (a pesar de no haber sido creado para museo) creo que 
lo hicieron funcional. Nos faltan rampas para minusvalidos, 
pero todo eso sobre la marcha ha ido saliendo y se empiezan 
a hacer modificaciones; a lo mejor en Jas indicaciones de 
dénde esta alguna sala estamos medio fallidos, pero 
esperamos mejorarlo con el tiempo y las salas van a seguir 
creciendo y mejorar cada dia. 

 



é Sufre algun exceso de informacion el museo? 
Usualmente cuando vienen las escuelas nosotros les 

decimos que lo mejor seria -sobre todo cuando son grupos 
grandes- que hicieran una cita para visita guiada; entonces 

desde que concertan la cita para la visita guiada les aclaramos 
que lo ideal seria que en las salas permanezcan nada mas 2 
horas con el apoyo del anfitrién, porque es muy complicado 
mantener !a atencién de nifios por mas de 2 horas sobre todo 
si tu. pretendes que sea divertido. Entonces siempre sugerimos 

que la visita guiada a las salas no exceda de 2 horas, es 1 

hora por sala y que vuelvan a los 6 meses y que estimulen a 
los papas para que los traigan; pero si se sufre fatiga, si tu 
pretendes ver el museo todo en un solo dia, la verdad es que 

te satura de informacién, yo creo que te aburres, te cansas y 
en verdad no es lo que queremos. Lo ideal es que el! visitante 
adentro de las salas esté por 2 horas cuando mucho y que se 
quede participando en las demas actividades porque ademas 
de las salas hay actividades, hay cursos, hay talleres, hay 
conferencias, hay videos, hay muchas cosas, hay como 
pequefias obras de teatro, espectaculos y asi invitamos a la 
gente a que puede venir todo el tiempo que quiera pero que 

dedique a las salas 2 horas nada mas y que el resto del 
tiempo se incorpore a las demas actividades que son 
muchisimas. Estas refuerzan lo que aprendes en la sala igual 
que unos talleres que contratas, cuando traes visita guiada te 
lo ofrecen para afianzar el concepto; si te interesa un taller 
que dan los mismos anfitriones, mucha gente lo hace y a 
mucha no le interesa, pero la cosa es que te queden bien 
claros los conceptos que estas aprendiendo cuando estas en 
contacto con la sala. 

 



  

de Ciencia 
Breve Historia 

Los Centros de Ciencia tienen su origen en aquellas 
colecciones de la época renacentista con piezas zooldgicas y 
mineralégicas destinadas a ilustrar fendmenos de las ciencias 
naturales; estas colecciones no eran propiamente museos, ya 
que sdlo se integraban por objetos relacionados con la 
ciencia, aunque fueron las que dieron origen a los primeros 
museos europeos del siglo XIX. 

  

Debido a que a mediados del siglo pasado en Europa, 
existia una fuerte competencia tecnoldgica, se realizaron 
exposiciones donde se podian mostrar los diferentes 
adelantos que tenia cada pais. Podemos decir que los 
centros de ciencia modernos son herederos directos de estas 
exposiciones universales. 

Por ejemplo, el Science Museum of London nacié a 
partir de la exposici6n de 1851 en el Crystal Palace conocido 
también como “La gran exposicién’; el Technisches 
Museum of Viena se cred a partir de una exposicién en 
1873 y el Museum of Science and Industry of Chicago a 
partir de una realizada en 1893 (que en esencia no eran mas 
que ferias comerciales). En general estos eventos guardaban 
aparatos relacionados con la industria, pero en Munich, 
Alemania se ofrecié una innovaciédn al publico dejandolo 
operar las maquinas ademas de que el personal realizaba



demostraciones. 

A partir de éste se crearon lugares similares como el 
Palacio del descubrimiento en Paris (1937) o el Museo 
de ciencia y la industria de Nueva York (1930). La filosofia 
por la que se regian estas grandes exposiciones universales 
era la de mostrar avances que el propio pais hacia en favor 
del “bienestar universal”; es por esto que para la década de 
1920 el ptiblico visitante de estos nuevos museos sabia de la 
gran influencia que la ciencia tenia sobre la sociedad. Pero 
paraddjicamente mientras mas influfa en la vida cotidiana, 
mas se alejaba de la gente ya que era raro que alguna 
autoridad cientifica apareciera en frente al ptiblico {los 
asuntos se cientificos se trataban entre especialistas). 

El problema era que para que la gente comprendiera la 
tematica de las ciencias, los conceptos debian ofrecerseles en 
un lenguaje sencillo y sin dejar de relacionarlos con la vida 
cotidiana; sin embargo a principios de siglo conceptos como 
la relatividad, la mecanica cuantica o la teoria atdmica eran 
sumamente dificiles de interpretar al entendimiento comtin, 
ademas de que los cientificos no tenfan intencién de explicar 
a nadie que no fuera especialista. Es por esto que mientras 
la divulgacién de la ciencia mediante museos proseguia, la 
presentacién de conceptos reales era nula; esta tendencia 
siguid durante la década de los treintas, agudizandose 
después de la segunda guerra mundial, ya que fa imagen del 
cientifico se confundié con la del sabio atémico. 

Es en este contexto donde nacen los centros modernos 
de ciencia cuya finalidad es la de devolver la ciencia al 
entendimiento publico; se caracterizan por presentar 
exposiciones interactivas y por tratar temas de la ciencia y 

tecnologia contemporanea. Fue en norteamérica donde 

 



tuvieron su desarrollo mas importante (como el Centro de 
ciencias de Ontario Canada o el Exploratorium de San 
Francisco) donde se publican obras y articulos, ademas de las 
exposiciones, y se programan otras actividades para 
restaurar esa alianza entre ciencia y publico. 

Asi se ha creado una asociaci6n entre los museos de 
ciencia y tecnologia de todo el mundo, y cabe mencionar que 
el desarrollo de este tipo de centros en México va en 
aumento, pudiendo mencionar a Universum y el Museo de la 
Comisién Federal de Electricidad en el D.F., Explora en Leon, 
Gto., Descubre en Aguascalientes o el Centro Alfa de 
Monterrey, por mencionar algunos.



   
de {a Sala 

L La Saia Conciencia de Nuestra Ciudad se ubica en el segundo 
piso del edificio “B” de UNIVERSUM; es una de las tres salas 
dedicadas a las Ciencias Sociales (las otras dos son “Una balsa 
en el tiempo” e “Infraestructura de una Nacién’) y fue 
inaugurada “un afio después de que el museo abrid sus 
puertas ai publico. A diferencia de otras, esta sala no solo es 
importante para los estudiosos de una determinada rama del 
conocimiento sino para toda persona que se interese por la 
Ciudad. 

Originalmente fue proyectada con 14 diferentes secciones 
que tratarfan de explicar los diferentes fenédmenos fisicos que 
afectan la Ciudad, asi como la manera en que se abastece de 
los diversos servicios y su crecimiento geografico. Ya que el 
espacio que estaba destinado para ella fue dividido, se opté 
por exponer solo siete secciones que actualmente son: 

~ Nuestra Casa 

- Mapoteca 

~ Vistas histéricas 
- Transformacion de la Ciudad 
- Foro 

- Urbe moderna y conurbacién 
- Fenédmenos fisicos en la Ciudad.



A grandes rasgos, el recorrido por la Sala 
comienza con una enorme fotografia aérea en la cual el publico 
puede subirse y localizar sobre ella cualquier sitio de esta 
metrdpoli; por otra parte existe un conjunto de 
reproducciones de cédices prehispanicos y una coleccién de 
mapas que nos presentan el desarrollo de la Ciudad desde el 
siglo XVI hasta nuestros dias. 

Una parte fundamental de la Sala es la coleccién de 
fotografias que muestran los valores artisticos y sociales de 
esta Ciudad en el siglo pasado y en las primeras décadas de 
éste, pudiendo compararlas con un conjunto de fotografias 
recientes. Mas adelante encontramos una maqueta que 
expone la forma de la cuenia hidrolégica del Valle de México y 
en la que por medio de una proyeccién conocemos {as 
modificaciones de la cuenca y el crecimiento de la Ciudad. 

La sala cuenta ademas con un pequefio auditorio o foro 
donde se muestran por medio de un diaporama fas pinturas 
murales de la Ciudad Universitaria y que ocasionalmente se 
utilizan para presentar ponencias a cargo de anfitriones de la 
Sala o de personas invitadas. En la Ultima seccién conocemos 
mediante dos planos interactivos las principales avenidas y 
sitios de interés en fa Ciudad, ademas de su divisién politica y 
los municipios que quedaron conurbados a ella. Ademds en 
este espacio se ofrecen explicaciones sobre los fendmenos 
naturales que afectan a la Ciudad (soleamiento y sismos). 

Ademas se realizan talleres con el publico que cubren 
conceptos aprendidos en el recorrido de la sala; tiene también 
un pequefio espacio donde regularmente se realizan 
exposiciones temporales con temas relacionados a la Ciudad, y 
de las fechas que en ella se celebran. Podemos observar que a 

 



@eeeoeoeoevvevnveeeeeoevneeeeevees ene 

diferencia de otras salas no existen aqui muchos 
equipamientos interactivos ya que predominan las fotografias, 
planos, mapas y videos en los que solo se debe observar. Es 
importante notar que la Ultima seccién de la sala (fenémenos 
naturales) no guarda mucha relacién con la seccién del foro o 
donde se encuentran las cajas de luz debido a que se 
presentaron algunos imprevistos al momento de inaugurar Ja 
sala, no pudiendo guardar asi la debida coherencia entre las 
diferentes secciones. 

 



  

1p0s 
édulas actuales 

La Sala Conciencia de Nuestra Ciudad cuenta en la 
actualidad con los siguientes equipamientos: 

  

1,.Plano de la ciudad (Aerofoto).- Transparencia de la Ciudad 
de México en una plataforma horizontal con iluminacidn 
interior capaz de soportar perfectamente a los visitantes 
que caminen sobre ella. 

2,Videograbacién sobre fotogrametria 
3.Plano de Uppsala 1566 (panel mural). 
4.Texto - citas de Bernal Diaz del Castillo y Hernan Cortés. 
5.Diez planos de la Ciudad en transparencia de 1519 a 1782 

montados en cajas de luz . 

6.Doce zonas de la ciudad (ampliaciones en transparencia de 

la Aerofoto). 
7.Composicién fotografica en forma de biombo. 
8.Cuarenta y cuatro fotografias que muestran la evolucién 

especifica de zonas dentro de la Ciudad, estan divididas 

en: 3 Plaza Guardiola, 2 Calle de Madero, 4 Calle 5 de 

mayo, 2 Palacio Nacional, 3 Plaza Mayor, 3 Edificio del 

Ayuntamiento, 2 Portal de ios Mercaderes, 3 Atrio de la 

Catedral Metropolitana, 5 Reforma, Juarez y Bucareli, 3 

Salto del Agua, 2 Castillo de Chapultepec, 4 Vista Nocturna 

de la Ciudad, 2 Capilla de la Santisima Trinidad en 

Tacubaya, 4 Paseo de la Reforma, 2 Basilica.



9.Cuarenta y cinco fotografias donadas por Don Guillermo 
Tovar de Teresa, divididas en: 5 calle de Plateros, 6 

Espiritu Santo, 6 Refugio, 6 San Francisco,6 de la Palma, 5 

Bucareli, Mesones, Seminario, Bernardo y Relox , 5 calle de 

5 de mayo y Vergara. 
10. Maqueta del Valle de México.- Con escala horizontal de 

1:50000 y vertical de 1:10000; la maqueta en blanca para 
proyectar en ella las condiciones evolutivas que ha sufrido 
la Ciudad de México.. 

11.Diaporama “Los Murales de ‘a Ciudad Universitaria’- La 
proyeccién de éste consta de 9 proyectores de diapositivas 
controlados mediante un deck, una pantalla y 5 bancas. 

12. Plano Guia Roji (mural) 
13. Plano de la Ciudad de México.- (interactivo) el visitante 

puede iluminar algunas de las principales calles y avenidas 
de la Ciudad mediante un equipamiento de 52 botones. 

14. Mapa Zonas Conurbadas.- (interactivo) muestra las 
delegaciones y zonas conurbadas de la ciudad de manera 
similar al plano anterior. 

15. Sismoscopio 

16. Placa de Chandli 
17. Videograbacién de los efectos y prevencién de sismos. 
18. Tres fotos: Calendario Azteca, Gruta de Xochicalco y Luz 

Cenital 
19. Sismégrafo. 
20. Mapa de Registro Sismico 
21, Fotos: Estacién acelerografica, Registro del terremoto y 

Estacién de campo. 
22. Osciloscopio con soporte 
23. Aparato ADN1 
24, Heliodén horizontal 
25. Ilustracién de un cédice Azteca 
26. Reloj de sol 

 



Equipos en Sala 
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Cuenta ademas con las siguientes cédulas: 

‘Escudo de la Ciudad de México 
‘Cita en pared 
‘Mural Prehispanico 
‘Edificios de la Ciudad de México 
“Placa de Agradecimiento D.D.F. 

‘Mural de Volcanes y Cordilleras de la Cuenca del Valle de 
México 

‘Placa de Agradecimiento Grupo I.C.A. 
‘Plano de Uppsala 1556 
‘Cédula Mural de Bernal Diaz del Castillo 
-Cédula Mural de Hernan Cortes 

‘Mapoteca .- archivo de 146 mapas con cédulas cada uno 

‘Plano de la Ciudad de Tenochtitlan en el afio de 1519 
‘Plano atribuido a Hernan Cortés en 1520 
‘Forma y Trazado de la Ciudad por Juan Gdémez de 

Transmonte en 1628 
‘Mapa Plano de la muy noble, leal e imperial Ciudad de 

México de Don Antonio Villasefior y Sanchez en 1753 
‘La Nobilisima Ciudad de México dividida en cuarteles por 

orden del Exmo. Sr. Virrey Dn. Martin de Mayorga en el 
afio de 1782 

‘Plano general de la Ciudad de México trazado por el Teniente 
Coronel Don Diego Garcia Conde en 1793 

-Plano de la Ciudad de México en 1791 
‘Plano general de la Ciudad de México para servir a la guia 

de forasteros publicado por el general Don Juan M. 
Almonte en el afio de 1853 

‘Plano General de la Ciudad de México publicado por Manuel 
Carrera Stampa en el afio de 1861. 
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‘Plano General de la Ciudad de México en 1880 
‘Ciudad de México. Proyecto de nomenciatura alfabética de 

Gabriel Mancera en el afio de 1895 
‘Plano general de la Ciudad de México firmado por Luis G. 

Becerril en el afio de 1903 
‘Plano de la Ciudad de México realizado por Juan R. de 

Molina en el afio de 1923 
‘Plano de la Ciudad de México y municipios cercanos para la 

Guia Roji de 1928 
‘Plano de la Ciudad de México (1960). 

‘Ciudad Universitaria 
‘Centro Histdrico 
‘Xochimilco 
‘Villa de Guadalupe 
‘Bosque de Chapultepec 
‘Unidad Habitacional Tlatelolco 
‘Valle de Chalco 
‘Bosque de San Juan de Aragon 
‘Centro Médico 
‘Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
-Biombo-composicién fotografica 

‘El Centro 

‘Plaza Guardiola 

‘Calle de Madero 

‘Calle 5 de Mayo 
‘Plaza Mayor 
-Av. 20 de Noviembre 
‘Edificio del Ayuntamiento 
‘Portal de los mercaderes 
‘Atrio de la Catedral Metropolitana 
‘Salto del Agua 
‘Reforma,Juarez y Bucareli



‘Castillo de Chapultepec 
‘Paseo de la Reforma 
-Capilla de la Santisima Trinidad en Tacubaya 

‘Basilica de Guadalupe 
‘Ciudad de México (vista nocturna) 

‘Fotografias de la Ciudad de México, distintas calles (sin 
titulo) 

‘Fotografias finales del siglo XIX 
-Placa de Agradecimiento a Dn. Guillermo de Tovar y Teresa 

‘Valle de México 

‘Horario de demostraci6n maqueta “Transformacién de la 
ciudad” y “Los murales de la Ciudad Universitaria” 

‘Plano de Conurbacién 
‘Sismoscopio 

‘Calendario Azteca 
‘La gruta dei sol en Xochicalco y la entrada de la luz cenital 
‘Sismégrafo 
‘Localizaci6n de Jas estaciones de registro sismico a cargo de 

diferentes instituciones 

‘Placa de Chandli éQué hacer? éQué ver? 
‘Estacién de campo con alerdgrafo ADN1 para el registro de 

grandes temblores 
‘Estacién acelerografica 
-Registros del Terremoto del 19 de Septiembre de 1985 

‘Reloj de Sol interior 
‘Heliodén horizontal 
-Cita en la pared 

 



@eeeeoeceveeeeveoesevoeeeeeveevoeeesn an 

useografia 

  

La museografia debe seleccionar el material que se 
expone con un agudo sentido critico y un criterio lo mas 
objetivo posible; por esto la museografia es una ciencia, una 

técnica y un arte. También es una actividad pedagdgica, 
educativa, llega a crear un estilo propio inconfundible, 
personal y nacional. 

La museografia nacional es admirada por su audacia, 
por el empleo imaginativo del espacio y del color, por el uso 
llano, dramatico o magico de la luz. Entiende que el gusto 
del mexicano oscila entre 2 tendencias principales: por un 
lado la sobriedad, la rigidez y por el otro la generosidad de 
las formas. 

Toda obra de arte puede exhibirse de 3 maneras: 
envuelta en la esencia de su estilo, en una atmdsfera neutra, 

o en un ambiente de contrastes. La busqueda de una 
museografia de rasgos nacionales se inclina por fa primera. 
La obra de arte visual, por mas grande que sea, es 
incompleta; la completan, interpretan y recrean el 
musedgrafo y después el espectador. La museografia es una 
actividad artistica, cuyo dominio supone un poder creador, 
aparte de cultura e inventiva visuales y de conocimientos 
histdricos; considera que el museo debe ser una unidad viva 
y un instrumento para la popularizacién de la cultura. EI 
museo debe salir al encuentro del ptiblico, convirtiéndose en 
centro dinamico de la vida de la comunidad. La museografia
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no es simplemente el arte de exhibir: es un arte que se 

desarrolla con el fin de exaltar los valores artisticos y educar 

la sensibilidad y la imaginacidn del espectador para que esté 

en condiciones de disfrutar y recrear el arte. 

Fernando Gamboa 

Fragmentos de discursos en Catalogo Homenaje a Fernando 

Gamboa, Festival de formas, México UAM-DDF noviembre de 

1985. 

Podemos concebir a la museografia como medio y 

mensaje a la vez: un conjunto de recursos plasticos, 

artesanales e intelectuales que permite la comunicacién entre 

museo y pliblico. Los factores de mayor peso para llevar a 

cabo una revolucién museografica provienen del campo 

museolégico en general, de las politicas culturales y en 

especial del desarrollo tedrico de la disciplina a que se dedica 

el museo: antropologia, arte, historia, etc....f0s cambios 

museograficos dependen de cambios de moda y gusto del 

publico. 

Germain Bazin 

El tiempo en los museos, Madrid, Daimon, 1969 

La teoria y practica de la construccién de los museos, 

incluyendo los espacios arquitectonicos, de circulacidn y las 

instalaciones técnicas. Pero todo ello, mas los problemas de 

adquisiciones, métodos de presentaci6n, almacenamiento de 

reservas, medidas de seguridad y de conservacion, 

restauracién y actividades culturales proyectadas desde los 

museos, constituye una nueva disciplina mas amplia que 

recibe el nombre de museologia. 
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Trallero M., Rojas R. y Crespan J.L. 
Los Museos en el Mundo, Barcelona, Salvat Editores 1973. 

“La primera leccién de museografia para los iniciados 

parece realizarse por circunstancias fortuitas, como un 

“manos a la obra” sin el sustento de teorias o el apoyo de 
una metodologia por la que se opta después de largas y 
profundas reflexiones. Sin mas herramientas que una 
indispensable visualizaci6n de imagenes, algunas de ellas 
demasiado intuitivas y poco practicas, derivadas mas bien del 
papel de espectador que el de expositor, el nuevo 
“museografo” entra sin mayores preambulos a fa tarea de 
llevar al campo visual todo un universo de contenidos. 

Se ostenta el titulo de musedgrafo sin poder precisar 
cudles son las funciones que abarca el término, sin disefiar, 
dirigir, coordinar o realizar una exposicidn, o bien todo esto y 

mas. Pero desde luego, para los que estamos empezando a 

acumular experiencia, el término “musedarafo”, adoptado de 
la noche a la majfiana, nos obliga a reflexionar en un 

quehacer que demanda una indispensable cantidad de 
aptitudes y una larga trayectoria empirica. 

Patricia Martel ,El Museo Universitario de Antropologia: Una 
experiencia museoldgica Instituto de Investigaciones 
Antropoldgicas UNAM. 

Nuestra definicidén de Museografia 

Al investigar sobre una definicidn para el término 
“museografia” nos encontramos que realmente es poca la 
informaci6n que se ha escrito al respecto. 

En México, es muy comin usar esta palabra sin tener
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claro hasta donde abarca. Podemos decir basandonos en 
nuestra experiencia que hablar de museografia es referirse a 
aspectos de iluminacién, color, cuestiones antropométricas, 
disefio en cédulas, distribucién de fos elementos en el espacio 
y disefio del recorrido dentro de una exposicion. Un ejemplo 
de los puntos a los que nos referimos son: 

-Tluminacidn.- General de la sala y particular en los objetos. 

-Color- Color en paredes y mamparas cuidando que esté de 
acuerdo con el tipo de iluminacidn, asi como con el tema de 
la exposicién. Abarca también el color en cédulas. 

-Antropometria.- Altura e inclinacidn de cédulas, comodidad 
en el recorrido para que los objetos expuestos se puedan ver 
cémodamente, tamafio de equipos y distancia entre ellos . 

-Disefio en cédulas.- Tipografia con puntaje adecuado, disefio 
agradable, textos cortos, relacién de color entre fondo y letra, 
formato, asi come la integracién de las cédulas al conjunto en 

sala. 

Sabemos que es dificil delimitar el término de 
"museografia", ya que la actividad que realiza la mayoria de 
los musedégrafos en México comprende desde el disefio,. guidn 
general y conceptual hasta ef montaje de fa exposicidn; 
debido a las caracteristicas de los museos mexicanos. Es por 
esto que el musedgrafo se convierte en el intérprete del! 
investigador (0 el cientifico) que coordina conceptualmente la 
exposicidn. 

El trabajo museografico se debe adaptar a cada 
proyecto teniendo en cuenta que debe ser atractivo sin 
desviar la atencién del tema y asf permita el lucimiento del 
objeto, que es por sf mismo lo mas importante. 
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Antropometria 

Relacion museo-visitantes 

Interactividad



Participacion de 
[os gabinetes 

UNIVERSUM ha desarrollado una metodologia en la 

creacién de exposiciones que ha dado buenos resultados en 

sus 6 afios de vida; como lo explicamos en el capitulo 1 la 

coordinacion de las ideas que proponen los cientificos se lleva 

a cabo por medio de gabinetes. Un gabinete se conforma 

por grupos de especialistas en distintas areas de fa 

comunicacién que llevan a la practica las ideas y proyectos 

de los cientificos. 

Sin embargo algunos de ellos intervienen después 

del montaje de una exposiciédn (por ejemplo el gabinete de 

mantenimiento y evaluacién); para ampliar un poco la 

funcién de cada gabinete los describiremos a continuacién: 

Gabinete de arte: Debido a la ideologia que e! museo tiene 

de vincular la ciencia y algunas manifestaciones de arte, se 

creé este gabinete para coordinar a los artistas en este 

proyecto. Asi se crearon equipos como el reloj de sol, el 

mural de cordilleras y valcanes en la sala de Conciencia de 

Nuestra Ciudad 6 Ja entrada de algunas salas como por 

ejemplo: “Donde habita la vida’, “Viaje interior” o 

"Matematicas”. 

Gabinete de hipermedios: Este gabinete se encarga de 

muchos de los equipos del museo que utilizan programas 

especiales de computacién que interactuan con el visitante, y 

que explican conceptos dificiles de explicar como la 

fotosintesis o los enlaces quimicos.
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Gabinete de medios audiovisuales: Coordina los 
diferentes diaporamas que se presentan dentro del museo, 
los videos que demuestran los fendmenos cientificos o {fos 
que se utilizan en la promociédn del museo por televisidn; 
ademas se encargan de una extensa videoteca con temas 
especializados en ciencia. 

Gabinete de museografia: Compuesto por arquitectos 
realizan la creacién de espacios en sala para fas exposiciones, 
la presentacién de equipos, Ia iluminacién y e! color. 

Gabinete de medios escritos: De ellos depende 
directamente la redaccién y estilo del material escrito que 
percibe el ptiblico como es Ia impresién de cédulas, folletos, 
carteles, libros. 

Gabinete de planeacién: Este grupo se encarga del 
vinculo entre el ptiblico y el museo permitiendo que se 
planee de forma adecuada al visitante. Estudian la posible 
reaccién del publico y revisan fa adecuada presentacién de 

conceptos. Ademas coordinan a los anfitriones, que son 
estudiantes que guian y explican los equipamientos y la 
finalidad de cada sala. 

Relaciones publicas: Difunden las actividades del museo a 
través de los diferentes medics: radio, prensa, televisién, 
carteles, ademas de organizar coloquios, conferencias, ciclos 
de cine y otras actividades. 

Gabinete de evaluacién: Su objetivo es juzgar y evaluar el 
desempefio de los equipamientos, la respuesta que da el 
publico y la comprensidn de conceptos ofrecidos por el 
museo; supervisan ef buen funcionamiento de los equipos y 
cortigen sus desperfectos causado por el gran niimero de 
visitantes. 

 



Gabinete de mantenimiento: Constantemente mantienen 

el buen estado los equipos ya que por el uso del visitante es 

frecuente que sufran descomposturas, ademas del cambio de 

piezas que sufran desgastes. 

Gabinete de Ingenieria: Este equipo es el encargado de 

disefiar cual sera el aspecto fisico de los equipamientos que 

proponen los responsables de sala. Es en este gabinete 

donde se define el material a utilizar, las dimensiones y la 

forma de construccién de los equipos. 

Gabinete de montaje: Podemos decir que ellos son los 

encargados de armar los disefios que realiza el gabinete de 

ingenierfa, ademas de colocar mamparas y equipos para 

exposiciones temporales y dar el acabado final de los 

equipamientos (pintura, barniz, etc.). 

Sin embargo el trabajo de estos gabinetes en pocas 

ocasiones se hace de manera individual. La mayoria de las 

veces colaboran unos con otros, y de esta manera logran 

mejores resultados, por ejemplo: 

- Medios escritos y Fotografia trabajan para realizar algunas 

cédulas que requieran ilustrar el concepto. 

- Cémputo y Audiovisuales logran mejores animaciones y 

presentaciones multimedios. 

- Ingenieria y Montaje colaboran armando equipos. 

- Evaluacién y Mantenimiento mejoran el funcionamiento en 

salas. 

- Museografia y Montaje realizan la presentacién de 

 



exposiciones temporales. 

Y asf la relacién entre gabinetes mejora el resultado 
obtenido en el museo. En el siguiente capitulo veremos 
como intervienen en la creacién de un equipamiento en sala 
y de una exposicién temporal. 

 



articipacion de 
——-Fesponsables 

La participacién de los responsables de sala en el 
museo es decisiva. Aunque los gabinetes puedan expresar 

cualquier tema al publico, la aportacién del concepto siempre 
la da el cientifico (sin embargo si el cientifico no tiene 
manera de expresar sus ideas no lograria un buen resultado). 
Con esto queremos decir que es tan importante la 
participacién de gabinetes como la de responsables de sala, 
aunque la labor de éstos Uitimos no se limita solo a dar 

conceptos cientificos. 

   

  

También son los encargados del concepto que se le 
da al pUblico en folletos, cédulas y por internet. Ademas 
tratan de mejorar sus salas renovando o ampliando su 

contenido y buscan donaciones o préstamos con diferentes 

instituciones para exponerlos en las salas de manera 

temporal o permanente. 

Entre otras cosas el responsable de sala tiene que 

trabajar en conjunto con otros gabinetes: con el de 

mantenimiento y evaluacién, mejora las deficiencias que 

pueda haber en su sala; con planeacién propone actividades, 

equipos o exposiciones cuyo objetivo leque lo mejor posible 

al ptiblico o con relaciones publicas para difundir las 

actividades realizadas. 

 



Sin embargo, para entender mejor la interaccién de 
gabinetes y responsables damos el siguiente desarrollo de 
una exposicién temporal de un equipo en sala. 

Equipos en sala 

Todo empieza cuando el cientifico tiene una idea, o 
un concepto que cree adecuado que el ptiblico conozca y que 
vaya de acuerdo con el guién de su sala. En ese momento |o 
platica y consulta con el gabinete de planeacién y trabajan 
sobre la idea, acerca de los puntos que conviene reiterar del 
tema y su posible aceptacién y comprensién del visitante. 

Posteriormente se hace un guién que sustente 
tedricamente ia propuesta, y se establece contacto con el 
gabinete de ingenieria, el cual hard un modelo para observar 
las posibles desventajas en ef equipo. 

Una vez aceptado, -en el aspecto estructural y por 
la direcci6n del museo-, el equipamiento se construye en el 
gabinete de montaje, mientras que museografia planea de 
qué manera se va a presentar en sala o la iluminacién que va 
@ requerir, Cuando el equipamiento esta casi terminado se 
realiza una junta con los deméas gabinetes los cuales 
aportaran ideas para complementarlo; posiblemente 
fotografia aporte una imagen en conjunto con el equipo, 6 
audiovisual prepare un diaporama que sirva de apoyo al 
concepto, 

De manera general estos son los pasos que se 
siguen al crear un equipamiento en sala, pero en realidad 
cada uno de los mostrados en e! museo se realizd con 
algunas variantes ya que en algunos casos era mayor la 
participacién de un gabinete que de otro. 

 



Exposiciones Temporales 

Basicamente la mecanica es muy parecida a la de 
creacién de equipos: el responsable de sala piensa en algtin 
tema que se pueda desarrollar y que sea interesante para el 
publico relacionado la tematica de su sala; después, se 

prepara un guién en el que se sefiala el material que 
tentativamente se presentara y los puntos a tratar. Dicho 
guién se presenta al director donde se analiza junto con los 
gabinetes del museo teniendo generalmente tres opciones: 

1) que el propio museo elabore el material a exponer 
2) que alguna empresa o institucidn preste o done material 
para la exposicidn 
3) que se complemente algUn préstamo externo de piezas 
con material que elabore el museo (como cédulas o 
fotografias). 

El gabinete de planeacién ayuda a estructurar la 
informacién para que el mensaje se presente de una manera 
Optima, mientras tanto museografia analiza la manera de 
utilizar los espacios. Dentro de todo este proceso se realizan 
periddicamente juntas en donde cada gabinete contribuye (si 
es posible), con ideas o material para enriquecer la 
presentacién. Mientras tanto el responsable de sala se pone 
de acuerdo con el gabinete de relaciones publicas para 
proporcionarle la informacién del evento que se va a 
presentar en el museo y sobre la manera de su difusién. 
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ntrevista 
M. en C. Alejandra Alvarado Zink 

(responsable en la sala de biodiversidad) 

      

Introduccién 

Incluimos en este punto esta entrevista, que a nuestro 

parecer refleja claramente los problemas que involucra el 
hacer funcionar una sala dentro del museo. Fue realizafa a la 
M. en C. Alejandra Alvarado, responsable de la Sala de 
Biodiversidad y de la Senda Ecoldgica (que es una pequefia 
parte de la reserva ecoldgica del Pedregal). Ella se incorpord 
a UNIVERSUM un afio después de su inauguracién y su 
trabajo le ha permitido -ademas de conocer las necesidades 
y la opinién de los visitantes- enfrentarse a las dificultades 
para expresar conceptos cientificos de una manera accesible. 
En su labor como responsable ha inaugurado varios 
equipamientos, cédulas, montado algunas exposiciones 

temporales, y ha conseguido el apoyo de diferentes 
empresas e institutos para el mejor desempefio de la sala. 
En esta entrevista nos explica como es que se planean Jas 
actividades, ef contacto del publico con los anfitriones, los 
temas y el recorrido por Biodiversidad. Cabe sefialar que, 
comparativamente, con la entrevista incluida en el capitulo 1, 
ésta se acerca mas a la realidad que vive el museo. 

Nota: Esta entrevista se reproduce integra, los errores de 
gramatica corresponden a lo que la entrevistada contestd. 

 



Entrevista 

¢éCada cuanto tiempo se actualiza una exposicion 
permanente? 

éSe actualizan?... mira en mi sala solo tenemos 1 equipo 
que cada 3 meses se pone una nueva exposicién, que son las 
vitrinas. El museo tiene 4 afios y otro equipo lo estamos... 0 
sea ya lo mejoramos; pero éCon qué frecuencia? todas las 
salas varian... No hay una establecida porque todo depende; 
la mayoria de los equipos que se hicieron estan resultando 
adecuados para el publico que viene, o sea que ha venido 
durante los 3 afios entonces no es necesaria una 
modificacién de no ser por esos dos que sf se modificaron y 
uno tercero que se esta modificando y otros que se estan 
creando porque la sala no esta terminada. 

é Qué problemas existen al comunicar conceptos cientificos 
al ptiblico? 

Muchisimos... porque tienes que comunicarles... uno como 
cientifico quiere comunicar todo pero hay muchas limitantes, 
limitantes desde el trabajo de escritorio que empieza uno a 
decir: esto esta muy complicado, esto tengo que hacerlo 
mas sencillo para que se capte mejor la idea y después viene 
el problema técnico que en papel puede sonar muy bien pero 
después el aparato que tienen que fabricarnos... pues quien 
sabe si lo puedan lograr éno? ya sea por las piezas porque es 
imposible o luego si lo hacen para el ptiblico que llega pues 
lo destruyen en un dos por tres porque atin cuando se 
preveen estas cosas pues resulta que el ptblico le gand y lo 
destruy6 entonces, entonces el concepto se queda en cero, 
entonces en muchos libros es factible hacerlo pero lo que 
ahorita estamos viendo que !o mejor es disefiar sobre papel, 
hacer un dummy presentarlo al ptiblico, ver si entendieron 
nuestro concepto y después con las modificaciones que 

 



tenemos de publico, de nosotros, de las observaciones y todo 
ya se hace un prototipo y ese prototipo se saca en sala, se 
prueba nuevamente y hasta después de que se probd, 
entonces sale ya como un equipo de los que actualmente 
estan, pero esto ha llevado afios para poder sacar esto, 
entonces es muy dificil transmitirle algtin concepto cientifico 
sobre todo en Io que es Biologia éno?, muchisimas cosas de 
libros y demas, lo que se llega a ensefiar en ciertas cosas es 
afinar la observacién, deduccién, que se sigan haciendo 
preguntas para meterles lo que es el concepto cientifico... 
Igual, cada sala tiene sus cosas porque como lo que es la 
parte de la fisica son cosas que se mueven, que aquello, que 
el péndulo entonces tl estas explicando un fendmeno, atras 
de eso viene toda una teoria pero en la sala simplemente te 
explican el fendmeno, te dejan ciertas dudas o te prequntan 
ciertas cosas que tl por deduccién y experimentacién en Ia 
misma sala sacas tus conclusiones y puede que Ileguen a 
entender el concepto pero eso es en veremos... por si solo el 
equipo no lo va a lograr, necesita de un asistente, por eso 
estan los anfitriones. 

g@ Qué pasaria si no existiera esta conexi6n de anfitriones con 
el publico? 

En muchos equipos de muchos conceptos no se lograria 
esto, tendria que ser un aparato tan sofisticado para poder 
logrario, por eso se requiere de alguien que explique, que 
cuestione a la persona porque si no la persona no aprende, o 
sea no se le transmite el mensaje cientifico, un equipo solo 
no transmite el mensaje cientifico, transmite un 
conocimiento, ya sea de observacidn, de qué fendmeno esta 
viendo pero no lo puede entender solamente con ese equipo, 
necesita de un traductor o una cédula de dos hojas que 
nadie la va a leer porque no puedes perder el tiempo en un 
museo donde...en donde te estas divirtiendo, entonces por



eso hay un anfitrién. Si no quieres el concepto sino 
simplemente observar el fendmeno lo logra el equipo por sf 
solito, pero si tu quieres aprender algo requieres de alguien 
mas para que te guie. Los equipos solos no educan, no 
pueden educar. Pueden mostrar un fendmeno y son 
excelentes mostrandolo pero ti mismo no sabes que 
fenémeno es si no esta fa cédula. Ningtn equipo puede 
lograr eso, yo no creo que se haya inventado en ningun lugar 
del mundo, que solito te explique un fendmeno... no te lo 
puede explicar; te podra ensefiar que fendmeno se presenta 
y eso con ayuda de una cédula pero nada mas. éPero 
educarte?, te Jlama la atencidn el equipo, te demuestra algo 
y eso te motivara a preguntarte y recurrir a alguien: al 
anfitri6n o te vas a la biblioteca. Esa es la ventaja de tener 
un museo de ciencias que por eso hacen; pero yo creo que 
nunca se lograra hacer un equipo que ensefie por si solo. 

éCémo es la planeacion de una exposicién temporal? 
Tenemos unas que se dividen trimestralmente porque 

seguimos las estaciones, entonces tratamos de recurrir a lo 
que la gente va a vivir durante un cierto periodo para meterle 
un concepto, una imagen o algo. Usamos por ejemplo la 
primavera: hay flores, conejos, huevos cogemos esas ideas 

que nos mete el mercado, libros y demas y Biodiversidad lo 
traduce; entonces: los animales pueden estar presente 
durante cualquier época del afio pero en primavera la gente 
empieza a ver flores, pajaritos, Jos pajaritos ponen huevos, 
salen, empiezan a salir animales, entonces les mostramos Io 
que mas comuinmente estan acostumbrados entonces “nidos 
y huevos” fué una exposicién “flores en primavera” qué flores 
serian las mas tipicas que podrian encontrar cuando van a la 

calle; “verano”, calor casi todo el mundo se va a la playa y si 
no se va los amigos se fueron o se van a ir y montamos una 
exposici6n que se llamé “conchas” y otra fué “que 

 



encontramos a lo largo de la playa”, les ensefiamos qué tipos 
de conchas son las que comtinmente se ven y qué otras no 
son tan comunes o que son de otras partes del mundo y asi. 
Durante el verano esta la Cuaresma, entonces la gente 

empieza a consumir mariscos 0 demas y montamos... no 
propiamente una exposicidn pero si refuerza el concepto de 

la exposicidn principal, entonces se tienen talleres o mesas 
de tocado, pulpos, calamares, entonces le metemos que esas 

cosas son animales, las consumen, estan en el mercado y las 

pueden ver y aqui las pueden tocar, jugar, y hacer lo que 
quieran con ellas éno? dentro de un cierto limite. 

é Qué funcidn tiene museografia entonces dentro de su sala? 

Ellos nos apoyan en ver iluminacién, si se requiere hacer 
alguna mesa, estante, si se puede poner una mampara para 

hacer una exposicién grafica nada mas, ellos apoyan sobre 
qué color es el conveniente, tamafio de letras; aparte esta el 
gabinete de planeacién, entonces nos dicen que tal concepto 
es dptimo para nifios a partir (por ejemplo) de 2 afios. 
Entonces como son de 2 afios museografia viene y dice: “un 
nifio tiene una visidn de tal por cual entonces hay que 
colocar a tal distancia, se necesitan bancos o se baja la 
mesa” y luego el gabinete de medios escritos, nosotros les 
pasamos la informacion y ellos dicen: “va a ser para nifios de 
2 afhos, de 2° de primaria mejor, entonces la letra debe ser 
mas grande, mas espaciado, oraciones muy cortas, 
concretas”, y son todos los que trabajan alrededor de ésto. 
Yo coordino y digo: mi idea es una exposicidn para 
primavera, “huevos” , yo colecto los especimenes porque 

aqui es diferente; yo ya tengo los equipos hechos, 
museografia ya hizo su parte yo aprovecho esa parte y ellos 
me dicen: “el fondo pueden ser flores” o “tengo que cambiar 
la lampara” o yo les digo “mis especimenes no pueden tener 
una temperatura X” y movemos la lampara o “se refleja



  

porque son conchas”, cambiamos Ja direccién de las Juces 
para que al pUblico no le refleje y pueda observar jo que tu 
quieres que vea y medios escritos “ ti nos habias dicho que 
este texto era para 2° de primaria y planeacidn nos dijo que 
debe ser mas concreto o directo o que es para adultos, 
puedes extenderte mds, siempre no te salgas de éstos 
limites, éte parece? “yo lo vuelvo a leer y digo: “bueno este 
concepio me lo quitaron pero creo que se entiende, esta 
bien; 0 si yo digo que no, que se quede”. Todos negociamos 
para que quede bien, se toma en cuenta el color del papel, el 
tipo de letra y asf ya queda la exposicién y aparte si quiero 
que vengan mas a mi sala tengo que anunciarlo, a veces 
hacemos conferencias de radio, nos invitan y decimos “vamos 
a tener una funcién de tal, fos invitamos”, que es un punto 
que no hay que descuidar porque puede ser una exposicién 
muy bonita, pero si nadie se entera que hay exposiciones 
rutinarias y que la sala esté cambiando, y que viene en 
marzo puedo venir en junio y ver otra cosa. 

é De qué manera promueve las exposiciones temporales ? 
El museo tiene un mecanismo que es muy suyo y que el 

“Nautilus” entonces cada mes sale y all uno puede decir qué 
exposicién esté montando, brevemente: “Exposicién de 
Nidos, ven y conoce”, La gaceta UNAM nos abre un espacio; 
si es una exposicién grande o que nos han prestado o que el 
museo la hizo, e invirtid dinero tiempo y demas, entonces 
recurrimos a televisidn o radio pero externo, o sea 
mandamos fax a todos, a los periddicos Reforma, el Nacional, 
el Financiero que ya tenemos cierto contacto, se les manda 
un fax y asi se anuncia; canal 11, 22, a veces programas de 
Televisa, que mds 0 menos sabemos que el tema les puede 
interesar, se les envia e insiste e insiste hasta que mandan a 
alguien, te meten una notita o aparece en la tele y aparte 
carteles de los cuales hay 2 tipos: impresos que salen e 
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invaden la ciudad y hay otros mas pequefios y se ponen en 

un cierto sector porque es el piiblico que queremos atacar; y 

luego los programas de radio de UNIVERSUM que tenemos 2 

espacios, en esa forma lo hacemos. 

é Qué limites tiene el responsable de Ia sala sobre el control 

de la misma? 

Tiene que ser total, no siempre resulta pero el responsable 

de la sala... cuando hay una exposicién lo odian porque ~ 

me hiciste ésto o aquello” o “esto no me parece” o “quiero 

revisar” etc. entonces tiene que estar con seis sentidos y 

dividirse en cuadritos porque tiene que estar con todos, 

porque ya que se esta montando museografia sigue al 

pendiente, y entonces ya tiene uno el material que atras trae 

a medios escritos, planeacién, si ya se mand6 a noticias, y se 

tiene que inaugurar tal dia, etc. Entonces uno esta al 

pendiente de todo. 

é Considera que el museo tiene exceso de informacién? 

Los equipos pueden llegar a distraer la atencién pero asf 

son; las salas estan disefiadas de tal forma que un equipo 

compite lo minimamente posible con el siguiente o sea que la 

distribucién esta planeada de esa forma, que no compitan el 

uno con el otro, lo minimo debido a la infraestructura del 

museo pero obviamente compiten pero se planea de tal 

forma que tuviera la minima competencia un equipo que esta 

aqui junto al otro en cuanto a espacio, no en cuanto a sea 

mas interesante el concepto, nada mas sonido, iluminaci6n, y 

museograficamente. Refiriéndose a las 12 salas en general, 

no compiten en el sentido de que las escuelas llevan un 

cierto plan de estudios, entonces consideramos primarias de 

gobierno y particulares con un plan de estudios totalmente 

diferentes y de igual manera secundarias, preparatorias, CCH 

y escuelas técnicas, mas los de licenciatura. Esto quiere



decir que nuestro pUublico es tan amplio que no compiten 
nuestras salas unas con otras porque para cada sala hay el 
pubblico necesario para Ilenarlas entonces ésta es la ventaja 
que tiene éste museo. Si compiten pero a la vez no importan 

que compitan por que tenemos el suficiente publico para 

lienar cada una de ellas, por los diferentes intereses que hay; 
y luego los fines de semana vienen papa y mama con la 
tarea que les dejan a los nifios que también se vuelve a 
distribuir todo el publico. 

éHay confusién del publico sobre los temas? 
Cuando se presents la sala final el pdblico lo tnico que vid, 

bueno en este museo, equipos por separado, supongamos 
Biodiversidad, salid una loteria, hubo transparencias en un 
multimagen, pudo haber tenido otro equipo, creo que algo de 
evolucién con muchas Juces, por separado no estaban en 

ningtin contexto y a la vez daban mucha informacién pero ya 
una vez que Se probaron con la gente entonces se integran a 
una sala donde se distribuyen de una manera que le dan 
coherencia a la sala entonces casi todas las salas estan 
planeadas por secciones, entonces todos los equipos 
corresponden a una seccidn que dan cierta informacién. 

éEs éste ef objetivo por ef cual fas salas no tienen un 
recorrido predeterminado? 

No es que no tengan un recorrido predeterminado; tienen 
una entrada y una salida, pero no importa que entres por la 
entrada o por la salida porque el mensaje es muy similar. 
Supongamos que empieza con algo qua se llama 
Introduccién a fa Biodiversidad y termina con algo que se 
llama Biodiversidad y sociedad entonces tu entras a la sala 
por la entrada y ves, bueno que la biodiversidad se debe a 
ésio y ésto, veo la biodiversidad, juego con la biodiversidad 
porque la estudio, la observo y después digo “i ah la 

 



biodiversidad es importante para el ser humano porque me 
sirve para respirar, comer, bla, bla, pero si entras al revés la 

biodiversidad te sirve para comer bla, bla, bla, juego con ella, 
la conozco, veo lo que hay y después me entero de porqué 
hay tanta, o sea, que tiene la misma informacién. Igual en la 
sala de Energia, entras y te dan un contexto, o sea entras y 

van de Jo general a lo particular si lo hicieras al revés vas de 
lo particular a lo general, entonces por eso no importa mucho 
aunque hay ciertos equipos que te atraen mas y en vez de 
que la gente haga el recorrido de introduccion X , y se van 

nada mas a la parte intermedia y luego a la final que no 
importa, al fin y al cabo capté algo que era importante. 

é Como se escogen los temas de una sala? 

Cada sala, bueno, tu armas tus secciones como lo que es 

introduccién a la biodiversidad, una muestra “amplia” de la 
biodiversidad cémo se estudia y luego biodiversidad y 
sociedad entonces la sala tiene un concepto muy amplio, que 
es toda la vida en el mundo, podemos decir que se llama la 

sala, pero de ese tema general yo escogi todos los seres 
vivos de México, yo me limité a México. De ahi yo me 
pregunté, éQue es lo importante que conozca la gente? La 
historia de como se forma México, que eso influye para que 
México tenga tantos bichos entonces yo me voy de lo muy 
general a cosas muy particulares y asi son casi todas las 
salas, entonces el concepto que queremos dar es la vida pero 
no en todos lados, sino en México que se da tanto en el agua 

como en la tierra; ponemos entonces tanto en el agua como 

en tierra pero en todos lados sigue siendo asi, el hombre ha 

ideado formas de organizarla, entonces como ven los 

espacios para cada sala son diferentes, no todos son 1 piso; 

Reproduccién humana tiene casi un piso pues se divide en 3 

secciones: Enciclopedia, Viaje interior y Conoce tu cuerpo, la 

sala de la Balsa es la mitad de la sala de Francisco



[Conciencia de Nuestra Ciudad], es una cosita... pero se ve 
gigante, [el gabinete de] museografia hizo un trabajo 
extraordinario alli, entonces dependiéd de qué tanto se metié 
el cientifico para decir que “yo necesito tal espacio”, es como 
todo: si estas al pendiente recibes el pedazo mas grande. 
Que sucedid porque no se cubren todas las ciencias, faltd 
Geologfa, otras areas de la Biologia que no se tocan, pero 
como no hubo cientificos que se interesaran no se hizo. 

éSe puede tener un patrocinio externo? 
Se puede conseguir. La UNAM trabaja con diferentes 

empresas y se puede tener, lo que pasa es que se tarda 
muchisimo. A los empresarios les tienes que dar todo casi 
listo y estar pidiéndoles y pidiéndoles; el museo no cuenta 
con un departamento que se encargue de eso y el 
responsable se convierte en el buscador de eso y es muy 
pesado porque aparte tienes que hacer esto y aquello y 
tienes que dedicarles un 100% a entrevistas, mandar fax, 
hablar por teléfono, y se absorbe mucho pero si hay 
patrocinio. En Agricultura, Hérdez ha dado muchisimas 
cosas, “La gran Ciudad” esta patrocinada por diferentes 
compaiilas, cosas con un equipo, en vez de toda la sala, 
bueno me puedes pasar esto y si lo dan, pero hablan 
personas que tenian amigos entonces donaron mucho 
material ya sea a través de material... y es que hay 2 tipos 
de donacién en dinero y en especie por ejemplo: “yo quiero 
montar un telescopio y en vez de comprarlo me lo regalan”, 
entonces si hay ese patrocinio, si lo maneja el museo pero es 
muy pesado. La situacién de los 2 ultimos afios ha dado, las 
compafiias no sueltan dinero tan facil. 

 



- Fases en el proceso de dicefio 
Uno de los problemas mas comunes al momento de 

crear una exposicién o revisar una sala ya existente es por 

donde empezar. Son tantos los elementos que intervienen, 
que de no organizarse de una manera adecuada, la labor 
puede convertirse en un dolor de cabeza. El Exploratorium de 
Chicago ha editado incluso una serie de libros que comparten 
la experiencia de su creacidn de una manera muy ordenada 
casi como una receta de cocina (estos libros se llaman 
precisamente Exploratorium Cook Book). Resulta obvio decir 
que no se puede seguir e! mismo método para crear un 
museo en Europa o en Norteamérica que en nuestro pais, ya 
que influyen de manera decisiva tanto factores econdémicos 
como culturales: e! plblico al que se dirige, el interés en 
ciertas areas del conocimiento, etc. Sin embargo existen 

ciertos lineamientos que pueden ayudar a organizar el 
trabajo y que ademas son independientes del tamafio o el 
contenido de la exposicién. 

Las exposiciones se organizan cuidadosamente para 
preparar un tema y subtemas a través de objetos que se 
respaldan en las cédulas, diagramas, arte, fotografias y 
audiovisuales 0 multimedios. Se distinguen 3 componentes 
primordiales que son: 1) el concepto 2) los objetos para 
exhibir 3) el area de exhibicién. 

El proceso mas comunmente utilizado para organizar 

este tipo de trabajo es el siguiente: . 
1.- Todo comienza en la FASE de PLANEACION : 

a) Se recolectan e investigan los datos para crear un 
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guidn: aqui se hace Ia recoleccién de datos pertinentes, 
historia y literatura. 

b) Fijaci6n de metas: hay que expresar de manera 
clara las prioridades, los propdsitos y los objetivos de la 
exposicion. 

c) Se desarrolla el concepto y de manera general se 
describen los objetos que se exhibiran. 

d) Preliminarmente se toma a consideracién el espacio 
a ocupar y la circulacidn de la gente. 

Ei guién puede empezar con un tema y a partir de su 
estudio se dividira en subtemas; de esta manera los objetos 
van a estar en funcidn de lo que se quiere contar. Esto 
funciona muy bien con los museos de ciencias, pero si se 
tuviera una coleccién de objetos, éstos -al contrario- tendrian 
que desarrollarse a temas. 

Estos temas son aprovechados y se crea un quién que 
en 2 columnas mostrarfa los temas enlistados y los objetos 
apropiados; se puede trabajar con otra columna que agrege 
las técnicas de disefio. 

Es muy importante que los objetivos queden claros y 
especificados siempre con base en un estudio previo del 
publico visitante. Este estudio puede proporcionar datos 
acerca de lo que el publico quiere saber y cémo responde a 
algunas ideas tentativas de disefio. 

2,- La segunda FASE se denomina de DISENO: 
a) Preliminar.- Realizacidn de bocetos que muestren la 

secuencia de métodos de exhibicién, su apariencia tentativa y 
seguimiento. 

b) Disefio secundario.- Se refina de una manera mas 
concreta el modelo general de concepto y los equipos 
individuales con bocetos y modelos aproximados. 

 



c) Disefio final.- El proyecto se muestra de una manera 
detallada, terminado y con modelos de la_ exhibicién 
completa, con planos, elevaciones (maquetas) y/o dibujos. 

d) Documentacién.- Especificaciones escritas y 
documentos que interpreten los dibujos mostrados. Se 
preparan y los costos se estiman; ademas se preveé la 
contratacién de especialistas y el personal que haga falta. 

Ya que el guién se aprueba, el disefiador empieza a 
considerar el espacio. Primero se decide sobre la clase de 
recorrido: puede ser de circulacién libre o con una direcci6n; 
algunos disefiadores argumentan que se debe controlar sdlo 
cuando sea necesario pero si es una exhibicién educativa se 
debe seguir definitivamente una secuencia (por ejemplo el 
museo del caracol en México). Un acomodo de tipo 
laberintico puede ayudar a organizar el espacio, pero si se 
extiende demasiado puede causar una sensacidn de 

opresion. 

Lo mas conveniente, puede ser el variar la circulacién 

con un orden controlado por los conceptos mas importantes. 
Si existen displays mas sofisticados y especializados se 
pueden colocar aparte y de esta manera las personas que no 
estén interesadas en ellos pueden pasar sin verlos. 

Es preferible que las maquetas y modelos a escala 
tengan los colores y la iluminacién finales ya que de esta 
manera se pueden prevenir costosos errores futuros. Hay que 
recordar ademas que la secuencia y el énfasis que tienen 

algunas partes del recorrido dependen del disefiador. 

3.- La Ultima FASE es la de PRODUCCION. 

a) Disefio final.- Las reproducciones artisticas, la 

 



construccién de los dltimos dibujos y las  dltimas 
especificaciones. 

b) En caso necesario se seleccionan Jos fabricantes y 
contratistas ademas de las personas que suministren 
material. 

c) Construcciédn.- Todos los elementos son instalados, 
se controla su calidad y se supervisa que los fabricantes 
construyan todo conforme a las especificaciones. 

d) Consulta posterior- Después de que acaba el 
montaje es necesario que periddicamente se revise la 

exposicién y se actualicen los elementos se necesite. 

Por lo tanto esta produccién depende de todos los 
esfuerzos realizados colectivamente para obtener la 
exposicién. Tomando en cuenta el punto 3-d observamos que 
las exposiciones no son inviolables una vez que termina su 
montaje: hay que intentar detectar lo que debe corregirse de 
manera objetiva; adernds de ésto es importante pensar en 

los nifios, ancianos y minusvalidos. 

Los dibujos finales deben ser claros para que los 
encargados de construir sigan el plan original, pero en caso 
necesario hay que ser flexible; ademas se debe disefiar todo 
antes de montar. Uno de los mayores problemas es el 
tiempo: sabemos que siempre hay formas de solucionar la 

falta de dinero pero nunca se puede escapar de una fecha 
limite; es por esto que se deben realizar disefios sencillos o 
disefiar de manera costosa y luego simplificar hasta llegar a 
términos razonables, ya que la mayorfa de las veces se 
pueden lograr los mismos propésitos con menos dinero. 

Citamos a continuacién a la maestra Ofelia Martinez 
que expresa claramente lo que significa el proceso de 
creacidn de una exposicién: 

 



“...la importancia que implica la planeacién, conceptualizacién 
y produccién de exposiciones es innegable ya que el 
compromiso de crear una buena exposicidn no solo es con el 
museo sino con el publico. Una puesta en escena 
museografica es una creacidn artistica en si misma que tiene 
que ver con. posturas estéticas respecto a la forma, espacio y 
color “1
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La iluminaci6n es una de las herramientas mas 
importantes para el disefio de una exposicién. Ademéas de 
que solidifica el espacio haciendo que la audiencia se sienta 
mas cémoda, atrae la atencién hacia determinados lugares y 
desvia la vista de zonas que determinemos que no se deban 
ver. De la iluminaci6n depende que se contemplen los 
objetos y muchas veces es el aspecto mas descuidado y 
menos entendido del disefio museografico; el que los objetos 
se contemplen y se perciban de la manera mas adecuada 
depende de lo que algunos Ilaman luminotecnia. 

    

Podemos decir que la cantidad de luz natural que 
reciba un espacio determinado (por medio de las ventanas, 

puertas o domos) influye en la iluminacién artificial . Ademas 
de esto hay que tomar en cuenta lo dafiino que resultan los 
rayos ultravioleta e infrarrojos para algunas piezas, que junto 
con la distancia del foco luminico al objeto, la intensidad de 

luz y ja duracién del alumbramiento dafian al objeto 
expuesto, ya que no existe un nivel minimo que no cause 

deterioro. 

En genera! el museo UNIVERSUM no tiene equipos ni 
objetos que pudieran ser sensibles al dafio que causa la luz, 
a excepcion de las fotografias y algunos murales artisticos en 
su interior. Por su parte la sala Conciencia de Nuestra Ciudad 
recibe Juz natural por medio de un balcdn a la entrada y por 

un domo que captura ja luz solar para sefialar la hora. Sin 
embargo no hay que descartar la posibilidad de utilizar algun 
material u objeto que pudiera dafiarse a causa de una mala 
iluminacion; es por este motivo que sefialamos ta cantidad de 
horas y de luz que resulta mas recomendable en algunos



  
casos especificos: 

Objetos e Tluminancia recomendada 

Objetos insensibles a la luz como  metales, piedras, 
ceramica, vidrios, esmaltes, joyas, forja, etc. 
llimitada 

Pinturas (6leo, al temple, encaustica, al fresco, tecnicas 
mixtas), objetos de cuero no pintado, marfil, cuerno, madera, 
laca, etc. 

150 lux como maximo 

Objetos especialmente sensibles a la luz, textiles, 
materiales organicos delicados, tapices, trajes, objetos de 
piel, cueros con pigmentos, dibujos, acuarelas, goauches, 
miniaturas, otras pinturas sobre papel, fotograffas, 
manuscritos, impresos, empapelados, sellos, etc. 
50 lux 

Limites recomendados de exposici6n total 

Materiales altamente sensibles.- sedas, arte en papel, 

documentos antiguos, encajes, tintes fugitivos. 

120 000 lux hora por afio. 
(50 lux por 8 hrs. por 300 dias al afio) 

Materiales moderadamente sensibles.- algodén, lana, otros 
textiles con tintas estables, ciertos acabados de madera. 
180 000 lux hora por afio. 
(75 lux por 8 hrs. por 300 dias al afio). 

La iluminancia se refiere a qué tan intensamente esta 
iluminada una superficie, o sea el flujo luminoso que recibe 

 



por metro cuadrado cuya unidad es el lux (Ix). Las 
recomendaciones anteriores no causaran una decoloracién 

susceptible en 10 afjios de exposicidn. 

La iluminacién por tanto -y tomando en cuenta factores 
técnicos funcionales y estéticos- se aplicara de acuerdo con 
el disefio de la exposicién, aplicandola directamente a la 
exhibicidn de los objetos y de una manera minima al espacio, 
sin desarmonizar con la museografia. Hay que pensar que la 
composicién y la fotosensibilidad de los objetos condicionan 
su iluminacién y que tenemos la obligaciédn de preservar y 
conservar lo mejor posible la integridad de los mismos sin 
dejar de exigirnos la mejor presentacién; nunca se debe de 
afectar negativamente la visidn del visitante. 

Aunque la luz artificial facilita la ordenacién visual del 

espacio, es imprescindible que exista luz natural en las zonas 
de descanso de! visitante, aunque siempre usada de manera 
cuidadosa ya que es dificil de controlarla y es terrible para la 
conservacién de objetos. Dados los avances técnicos en 
cuestién de iluminacién, existen hoy numerosas opciones al 
momento de elegir el tipo de lampara que se necesite; 
citamos a continuaciédn algunas de las mas comunmente 

utilizadas: 

Lamparas incandecentes halégenas.- son lamparas 

incandecentes miniaturizadas; se les llama haldgenas porque 
al gas que Jas rellena se le ha adicionado algtin haldgeno en 

pequefias cantidades como e! iodo o el bromo. Los atomos 

de tugsteno que se evaporan del filamento se combinan con 

los Atomos del haldgeno, llegando esta combinaciédn gaseosa 

hasta Ja cercania del filamento caliente, depositando las 

particulas de tugsteno en el filamento; ofrece 66 % menos 

radiacién y proteccién ultravioleta de linea debido al vidrio



UV-STOP quedando por debajo de ios exigentes valores 
limites de proteccién ultravioleta y reduciendo los efectos de 
decoloracién. Su vida promedio es de 4 000 horas teniendo 
diferentes dngulos de radiacién y potencia para cada 
requerimiento de iluminacién. 

Lampara fluorescente.- Son lamparas de descarga con vapor 
de mercurio en baja presién. La_radiacién ultravioleta 
generada por la descarga de vapor de mercurio es 
transformada por el polvo fluorescente en luz; la composicién 
de los pigmentos fluorescentes definen el tono de luz. 
Requieren de balastras pero las compactas son mas cortas y 
tienen la mayoria una integrada. 

 



  

edulas 
El tema de las cédulas en los museos ha sido 

ampliamente discutido por especialistas en todo el mundo. 
Algunos estudios demuestran que en los museos de ciencia 
o en los que tienen equipos interactivos, la gente se dedica a 
manipular los objetos sin antes Jeer la cédula que explica su 
funcionamiento (y si se lee es solo por 30 seg. mas 0 menos 

y después se abandona). Claro esté que esto no sucede en 
todos los casos, aunque la tendencia depende del! tipo de 
visitante; este punto se analizara mejor en el apartado 2.4 de 
esta tesis. 

  

Volviendoe con el tema de las cédulas es indudable su 
valor para orientar al publico, ampliar sus conocimientos, 

transmitir instrucciones o dar antecedentes. De manera 

conveniente se agrupan, encontrando varios tipos dentro de 
una exposicion: 

Cédulas introductorias.- También llamadas _ tematicas 
subrayan los temas y ofrecen los antecedentes. 
Cédulas explicativas.- Dan informacién especifica sobre 
como operar los equipos 6 sobre alguna pieza en particular. 
Cédulas informativas.- Por lo regular llevan encabezados o 
formulan preguntas al lector. 

Con respecto a su tamafio, las tematicas son las mas 
grandes y se usan pocas por sala, no asi las otras dos que 
suelen acompafiar a cada equipo. Es obvio que la creacién 
de cédulas se debe realizar con mucho cuidado, utilizando 

una redaccién excelente, lo mas clara posible y de facil
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entendimiento; deben_ resultar atractivas pero no 

abrumadoras y que capten la atencidn del lector. Por otra 
parte en el aspecto grafico existen dos tendencias: una 
cédula lo mas sencilla posible y muy facil de leer (dando mas 
importancia a la funcionalidad al mas puro estilo de la 
Bauhaus) o que forme parte de la propuesta estética; un 
buen cedulario combina estas dos tendencias formando asf 
parte importante del proyecto museogréfico. 

Existen algunas reglas creadas con base en la 
experiencia de otros museos que abarcan cuestiones de 
disefio grafico dentro de las cédulas y que podriamos 
resumir de la siguiente manera: 

1.- Un tipo de letra demasiado pequefio (con un 
puntaje bajo) dificulta la comprensién del texto ademas de 
que es necesario acercarse mucho para poder leerse; un tipo 
de 18 puntos se observa razonablemente a 1.20 0 1.50 mts. 
de distancia pero de manera regular 24 puntos son 
suficientes para cédulas de tipo informativo. 

2.- Se deben evitar los renglones muy largos ya que 
son diffciles de leer. Un promedio de 35 o 40 caracteres es 
mejor incluyendo los espacios y la puntuacién (unos siete u 
ocho palabras por renglén) pero no se debe hacer una 
redaccién muy larga en una justificacidn estrecha ya que las 
cédulas se perciben como columnas. 

3.- Es importante cuidar la interlinea ademas del 
espacio entre palabras ya que de lejos pueden aparecer 
espacios blancos que recorren el texto de manera vertical 
(que comUnmente se conocen como rios). 

4.- Conservar un buen contraste entre el color de la 

 



letra y el color del papel que se utiliza de fondo. Es mejor 

usar letras en positivo (es decir oscuro sobre claro) pero si se 
cuida bien la legibilidad, el tamafio y la fuente se pueden 
crear muchisimas opciones: texto blanco sobre gris oscuro es 
una combinaciédn elegante o cualquier otro tono que sea 
apagado y que no vibre a la vista. 

5.- Los parrafos deben ser faciles de entender, como ya 
lo dijimos, y en lo posible cortos. Si son mas de dos, el 
espacio que debe haber entre ellos no debe exceder el alto 
de una linea. Esto quiere decir que no deben estar muy 
separados, pero tampoco que se junten por menos de media 

linea. 

6.- Conviene escoger un solo tipo de letra y después 
jugar con su tamafio a unas 3 o 4 dimensiones. Ademas da 
buen resultado el uso de ilustraciones 0 vifietas dentro de las 
cédulas. En el caso de las grdaficas, si son disefiadas 

pensando en el publico infantil son percibidas por los adultos 
como mas faciles de entender. 

7.- Las cédulas deben poder verse al mismo tiempo 
que el objeto al que pertenecen, desde una misma posicién y 
sin obstruirse. Deben de encontrarse en un rango que cubra 
el cono de visidn de una persona procurando que queden 

debajo del nivel horizontal de la vista. 

Estas reglas no son absolutas e incorruptibles y 

pueden (en algunos casos deben) ser modificadas, pero 

siempre de manera juiciosa y adaptandolas a las necesidades 

de cada exposicién. Es aqui donde entra el criterio del 

disefiador grafico para encontrar la mejor solucién e 
integrarlas al conjunto de elementos que conforman la 

museografia. Es por esto que el texto no deberia de ser una 

 



necesidad aburrida ya que en algunos casos restablecen el 
equilibrio y unidad en las exposiciones. 

PRONATURA1 publicé una guia para determinar el 
tamafio adecuado de la tipografia en cédulas, segin la 
distancia a la que se observen: 

Distancia de visualizacién y tamafio minimo de Ias letras 

  

Tipo de texto Oaidm i15a2m 9m 18m 
Titulos 72 pt 96 pt 384 pt 576 pt 
Subtitulos 48 pt 72 pt 288 pt 480 pt 
Texto 24 pt 48 pt 192 pt 384 pt 
Rotulacidn de 
especimenes 18 pt 24 pt no aplica no aplica 

Ademas del puntaje adecuado se debe tomar en 
cuenta el espacio entre lineas del texto. Esto se debe a que 
el texto muy apretado es dificil de leer, desmotivando a los 
lectores potenciales que sufriran falta de interés. 

Sin embargo un problema en la creacién de cédulas es 
la manera de imprimirlas; dependiendo del presupuesto con 
el que se cuente se pueden utilizar diferentes técnicas de 
impresién. Mencionaremos de manera final las mas comunes 
y que se utilizan de manera frecuente en UNIVERSUM: 

Viniletra.- permite la mayor variedad de colores y tipos con 
excelente calidad; ademas se adapta a las diferentes 
necesidades de tamafo y es posible crear algunas vifietas 
muy sencillas del mismo material. Como esta técnica se basa 
en el corte de vinil autoadherible por medio de un programa 
de computadora no existen muchos limites para ella; las 
desventajas que tiene es su costo elevado ademas de que si 
no se protege adecuadamente es facil que al friccionarse se 
despegue. 

 



Serigrafia.- su ventaja radica en que, al ser por medio de 
tinta impresa se puede escoger casi cualquier color (hasta del 
tipo metdlico); ademas si se imprime correctamente su 
duracién es casi permanente. Sin embargo al ser un método 
de impresién que se utiliza principalmente en serie su precio 
por unidad es costoso y no permite tener control en el 
manejo de degradacidn de color. 

Impresi6n laser.- es uno de los sistemas mas econémicos, 
pero que comunmente no ofrece un formato de gran tamafio 
ya que la mayoria de las impresoras no permiten una 
dimensién mayor de 25 cm de ancho. Atn asi al ser posible 
imprimir en color o blanco y negro es lo mas recomendable 
para cédulas pequefias. 

Ademas de los anteriores se ha trabajado la impresién por 
medio de plotter que permite el manejo de imagenes y texto 
en color y en un formato amplio, aunque su costo resulta 
elevado. 

 



Color ambiental 
La experiencia de observar los colores es totalmente 

subjetiva,es decir, depende del observador; los objetos por 
si mismos no tienen color sino que retienen ondas 
especificas del espectro luminico y las que dejan libres son 
las que observamos (este planteamiento fue desarrollado 
por Sir Isacc Newton en su obra OPTIKS), 

Existen 3 condiciones que son primordiales para 
obtener la sensacidn de ver un color: 

    

1.- El tipo de iluminaci6n.- Algunas veces la luz artificial 
presenta alteraciones perceptibles en el color de los objetos 
sobre la luz natural; es por esto que siempre que se quiera 
tomar una decisidn sobre un color se debe hacer bajo las 
condiciones luminicas que se utilizaran en el disefio final, 
ademas de tener en cuenta las posibles combinaciones de 
luz natural y artificial o las caracteristicas de las diferentes 
lamparas (fluorescentes, tugsteno, etc.) y los efectos que 
tienen sobre los colores el desgaste por la luz solar o los 

elementos naturales. 

2.- Propiedades espectrales del objeto.- Esta condicién 
se refiere a la capacidad de absorber, reflejar o transmitir la 

luz que cada objeto posee; ya hemos sefialado que una 
superficie constantemente absorbe la luz que cae sobre ella, 

por ejemplo: la pintura azul absorbe todo el espectro 
luminico menos la parte que corresponde a la frecuencia 

azul y es por esto que este color llega hasta nuestros ojos. 
Ademas de esto la superficie mates de los objetos 
diseminan las frecuencias en todas direcciones y ocasiona 
que los colores se vean mas obscuros, al contrario de las 

 



  
superficies brillantes; es por esto que un mismo color se 
apreciara de manera diferente en una superficie como el 
concreto que en una superficie lisa. 

3.- Percepcién del color. Es la propia sensibilidad 
cromatica del ojo y sus estimulos al cerebro, que es donde 
se crea el color (dentro de nuestros ojos existen 2 tipos de 
células que son estimuladas por la luz: los conos y los 
bastoncillos; los bastoncillos perciben sdlo el blanco y el 
negro pero en un amplio rango, los conos son los que se 
encargan de recibir el color pero sélo bajo condiciones altas 
de iluminacidn). 

Para los fines de esta tesis daremos por seguro el 
conocimiento del circulo cromatico (al final de este capitulo 
ofreceremos una breve explicacién sobre él!) asi nuestro 
interés sobre el color sera con base en obtener una buena 
armonia y su aplicacién en el contexto museogréfico. 

Sabemos que lograr una armonia entre los diferentes 
colores dependen -en la mayoria de los casos- de la 
habilidad y creatividad def disefiador; en 1944 los 

investigadores P. Moon y D.E. Spencer trataron de crear un 

conjunto de reglas para armonizar con seguridad los colores 
y documentaron 3 tipos de armonia: 

1.- De identidad.- Se refiere a un mismo color pero 
expresado en matices e intensidades diferentes, como una 
armonia monocromatica. 

2.- De similitud.- Denota colores que se encuentran 
unidos en el circulo cromatico, como el amarillo con el 
amarillo naranja. 

 



3.- De Contraste.- Que es la unidén entre colores opuestos 
dentro de! circulo, como el naranja con azul o el amarillo 
con morado. 

Existen algunos métodos por medio de los cuales se 
pueden elegir colores en la arquitectura tanto de interiores 
como de exteriores; estos han sido propuestos por 
arquitectos en todo el mundo como Jean Philippe Lenclos, 
Charles Moore o Stanley Tigerman.y sefialaremos los que 
se adaptan mejor a los propdsitos de esta tesis. EI plano 
arquitecténico de! lugar (o dibujo de elevacién) se debe de 
utilizar para probar combinaciones de colores; en caso de 
que el edificio ya exista es conveniente utilizar fotografias y 
con base en ellas probar los diferentes tonos. Una vez 
realizada una seleccién preliminar se puede pintar un dibujo 
realizado de la zona, en técnica de aguadas o lapices de 
color, y aunque esta técnica es ideal para los principiantes, 
muchos disefiadores de interiores y arquitectos la emplean 

ya que permite probar rapidamente combinaciones 
alternativas de colores (otra opcidn son los marcadores y las 
pantallas de color aunque estas tltimas se deben de utilizar 
con mucho cuidado y exactitud). 

Sin embargo la mejor opcidn para decidir un color es 
la de crear un modelo a escala que ofrezca la oportunidad 
de ver los matices, la claridad y saturacién del color; una 
vez que el color esta seleccionado -o existen pocas 
combinaciones posibles- es una buena idea pintar una 
superficie de prueba. Si no es posible pintar sobre el 
edificio directamente, un metro cuadrado de algiin material 
parecido (madera por ejemplo) servira para probar el color 
en el sitio donde se necesite y bajo los efectos de la 
iluminaci6n real.



  
Un esquema cromatico es un grupo de colores que se 

seleccionan para una exposicién, y que consiste en un color 
predominante conjuntamente con uno o dos (rara vez 3) 
colores que asenttian y que armonizan con él; no existen 
reglas fijas sobre como seleccionar un esquema cromatico, 
pero existen pautas generales que se pueden seguir ya que 
se haya escogido el primer color. 

Generalmente existe inseguridad para seleccionar el 
color predominante pero se puede hacer de 3 maneras: 

i.- Relacionado con el tema: en algunos casos el tema 
sugiere un color predominante como punto de partida; por 

ejemplo, jos verdes pueden ser apropiados para 
exhibiciones de bosques 0 el azul se relaciona con el agua. 

2.-. Basandose en el ambiente que rodea: ias 
exposiciones tienen que estar ubicadas en algun lugar y los 
colores de las paredes, pisos u otras exhibiciones cercanas 
pueden influir en la eleccién. En algunos casos sin 
embargo, podriamos querer escoger un color que contraste 
o se diferencie de los colores de los alrededores. 

3.- Colores en los materiales existentes: A menudo 
tenemos que usar trabajos artisticos u otros materiales a los 
que no podemos cambiarles el color, y tiene sentido usar 
uno de esos colores predominantes como el punto de 
partida para nuestro esquema cromatico. 

Una vez que se ha decidido el primer color seleccionar 
el resto es relativamente facil. Si se tiene practica se 
pueden escoger los colores en una combinacién agradable 
sin requerir ayuda; sin embargo la mayoria de la gente 
utiliza el circulo cromatico para seleccionar los colores 
adicionales. 
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Circulo Cromatico 

Presenta los colores en su secuencia natural, es decir 
como aparecen en la naturaleza (en un arcoiris o en un 
prisma). Cada color se ubica de tal manera que los colores 
mas afines se localizan adyacentes a él, y los colores menos 
afines se ubican exactamente al lado opuesto; jas 

combinaciones de colores que armonizan o contrastan 
generalmente son agradables para el! ojo, por otro lado, tos 
colores que estan ampliamente separados (pero no 
opuestos) en el circulo cromatico usualmente no armonizan 
muy bien. Esto se debe a que ni combinan ni contrastan 
uno con otro. 

La mezcla y el contraste son las dos cosas mas 
importantes que hacen los esquemas_ cromaticos; 

analizaremos 7 tipos diferentes de esquemas, y de los 
cuales 2 dependen de la mezcla, 4 del contraste, y 1 hace 
ambos. 

Esquemas cromaticos que se mezclan 

Esquemas cromaticos monocromaticos.- Como su nombre 
lo indica tiene un sdlo color pero en diferentes tonalidades 
(claros y obscuros); por ejemplo una exhibicidn puede usar 
3 6 4 tonalidades diferentes de verde, 6 1 sola tonalidad 
combinada con negro, gris o blanco (que son considerados 
colores neutros). 
Esquemas cromaticos analogos.- Generalmente incluyen 2 

6 3 colores adyacentes cada uno conteniendo un color en 
comun; por ejemplo la combinaciédn de amarillo-naranja, 
amarillo y amarillo verdoso es un esquema cromatico 
analogo porque los 3 colores contienen amarillo. 
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Esquemas cromaticos que contrastan 

Esquemas cromaticos complementarios.- Comprenden 2 
colores exactamente opuestos en el circulo cromatico, por 
ejemplo: el azul y el naranja 6 el violeta con el amarillo. 
Esquema cromatico complementario partido.- Contiene 1 
color cualquiera, mas los 2 colores localizados en cada uno 
de los lados opuestos a este color, por ejemplo: ef azul 
verdoso con el rojo y el naranja (que son los dos colores a 
cada lado del rojo naranja, el cual esta opuesto al azul 
verdoso). 
Esquema de crométicos triado.- Contiene 3 colores que 
estan localizados a fa misma distancia uno del otro, por 
ejemplo: el violeta, verde y anaranjado. 
Esquema de color iétrado.- Formado por 4 colores que 
estan localizados a la misma distancia uno del otro, por 
ejemplo: violeta, amarillo, rojo naranja y azul verdoso. 

Esquema Cromatico que se Mezcla y Contrasta 

Esquema cromatico complementario dobie.- Consiste en 2 
colores adyacentes y los 2 opuestos a ellos; por ejemplo se 
puede transformar un esquema conmplementario sencillo 
(azul y anaranjado) en un doble al agregar azul verdoso y 
naranja. 

Los esquemas que citamos resutan atractivos pero no 
son las Unicas posibilidades de combinacién. De hecho {os 
disefiadores y artistas manejan el color con bastante 
libertad y con combinaciones diferentes; sin embargo estos 
esquemas simplifican la toma de decisiones y son un 
recurso para obtener buenos resultados. 

 



@eeeeoeveeeveeveosneeoeseoveszeeeovo eee 

tropometria 
El término antropometria lo usd por primera vez el 

matemiatico belga Quetlet quien en 1870 estructurd lo que hoy 
es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a 
fin de establecer diferencias en los individuos, grupos, etc 1. 

    

Los primeros intentos por reunir datos antropométricos se 

hicieron con fines fisiolégicos y no fué sino hasta 1940 que se 
tomaron en cuenta para que se proyectaran en espacios 

principalmente relacionados con la industria bélica de ese 
entonces. Lo dificil de la antropometria es que no sdlo basta 
con tomar medidas sino que hay que relacionarlas con el tipo 
de personas, edad, sexo y la aplicacidn, que en nuestro caso es 
museografica. 

Pero no todas las medidas son de utilidad, hay que tomar 
en cuenta solo las que nos sirvan para crear un buen disefio 
interior, tanto los espacios como en la colocacién de objetos. 

Podemos decir que las dimensiones principales que hay que 
tomar en cuenta para nuestros fines son: 
- Estatura 
- Altura en posicion sedente 
- Anchura maxima del cuerpo 
~- Profundidad maxima del cuerpo 
- Altura del ojo (de pie y sentado) 
- Distancia nalga-rodilla (sentado) 
- Peso, 

Dado que las dimensiones cambian radicalmente dentro de 

un mismo grupo es necesario presentar los datos recogidos en



una pequefia tabla que sirva para crear un estandar y tomar 
alguna decisién. La unidad de medida que se utiliza de 
manera comun son los percentiles. EI percenti! por lo tanto 
expresa el porcentaje de personas que pertenecen a una 
poblacién y sdlo se refieren a una dimensién corporal. 

De hecho no existe un humano que esté distribuido en 
sus proporciones de manera regular, podria tener un brazo del 
40° percentil y una estatura del 60° percentil. El 50° percentil 
se refiere al valor medio en una dimensién, pero no se debe 
tomar como el hombre promedio. 

Para comprender mejor esto pongamos un ejemplo: 
Tomando como base la estatura de hombres de 45 a 54 afios 
encontramos que el 5° percentil es de 1.62 mts. que quiere 
decir que sdlo el 5% de estos hombres son mas bajos de esta 
altura; mientras que el 95° percentil es de 1.84 mts. que quiere 
decir que el 95% de estos hombres son mas bajos y sélo el 5% 
son mas altos, por lo tanto si el percentil 50° es de 1.73 mis., 
50% de los hombres son més altos y 50% son mas bajos. 
Seria un claro error disefiar por ejemplo una puerta tomando 
como estandar el percentil 50° porque mientras el 50% de los 
hombres pasaria sin problemas, el otro 50% chocaria de 
frente. 

Es por esto que por sentido comin en donde se necesite 
disefiar con holgura (como un pasillo o una puerta) se 
empleara el percentil de mayor magnitud, que por 
conveniencia es el 95°; no asi cuando sea determinante el 
alcance (tocar un botén o jalar una palanca) se emplearan los 
percentiles de menor magnitud, que igualmente por 
conveniencia es el 5°, 

En nuestro museo seria muy dificil poder disefiar algo 
que resulte conveniente a todas las edades (desde un nifio 
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hasta un adulto) pero en general dentro del museo no hay 
equipamientos en los que la altura o la holgura resulte 
determinante (aunque existen algunas excepciones). Sin 
embargo es itil conocer cudles son las medidas minimas a la 
hora de disefiar, por ejemplo, un paso de gente. 
Por otro lado uno de los objetivos del museo es el de influir a 

los jévenes en edad de escoger carrera que en el sistema 

educativo mexicano es regularmente de los 15 a los 18 afios; 
por lo tanto las medidas que tomaremos en cuenta son para 
hombres y mujeres de esta edad. 

La antropometria es sumamente Util cuando se aplica 
correctamente y se toman en cuenta otros factores como los 

que algunos llaman “las dimensiones ocultas”. No es un 

secreto que aparte de nuestro espacio fisico, cubrimos una 

cierta separacién con los elementos que nos rodean. Este 

espacio se modifica con respecto a la actividad que estemos 

realizando: siempre guardamos cierta distancia cuando 

hablamos con algtin extrafio al contrario de cuando estamos 

con alguien de nuestra confianza (donde el espacio disminuye 

al minimo). Algunos estudios afirman que existen cuatro tipos 

de zonas de aproximacién: de publico, social, personal e 

intima, y que como ejemplo irian desde dar una conferencia 

(7.50 mts.) hasta convivir con una pareja. 

En el caso de los anfitriones del museo se clasificarian en 

la zona social que en su fase lejana va de 2.10 a 3.60 mts. y en 

su fase proxima de 2.10a 1.20 mts. 
Ahora veremos algunas de las medidas mas 

comtnmente utilizadas y algunos ejemplos de aplicacién.



Hombres 95° Hombres 5° Mujeres 95° Mujeres 5° 

  

Estatura 1.85 mts 1.63 mts 1.72 mts 1.52mts 

Al tura del ojo 

(parado) 1.74 mts 1.54 mts 1.62 mts 1.43 mts 
Altura del ojo 
(sentado) 86.1 cm 76.2 cm 80.5cm 71.4cm 
Anchura de 

hombros 52.9 cm 44.4 cm 46.8cm 38.6cm 
Altura 

(sentado) 99 cm 88.5 cm 91.5cm 81.5cm 

Peso 97.1 cm 56.2 cm 77.1cm 44.9cm 

Circulacién 
Tomando en cuenta el 95° de la anchura del cuerpo que 

es de 65.5 cm. con vestimenta, se estima que el espacio minimo 
de circulacién es de 91.4 cm. de ancho teniendo en cuenta que 
el movimiento en grupo seria con cierto contacto fisico. Si se 
busca mas holgura sin molestar a las demas personas el espacio 
minimo aumenta a 120 cm. Ahora bien, una via de dos 
personas admitira una distancia minima de 1.72 mts. para pasar 
junto a alguien sin contacto personal. 

Monitores 

La distancia minima para enfocar un monitor va de 33 a 40 
cm. la distancia 6ptima es de 45 a 55 cm. y la maxima entre 71 y 
73 cm. La altura de un monitor, tomando en cuenta la 
discriminacién cromatica no estara fuera del campo de los 30 
grados del ojo en perpendicular a la linea visual 
(aproximadamente en el rango de 1.18 a 1.25 mts. desde el 
suelo). 

Foro 
La distancia aceptable entre cada banca sera de 1.02 cm. 

que permitira de manera dptima la circulacién entre las filas y 

 



que evite (si la pantalla tiene la altura adecuada) que las 
cabezas de los observadores de adelante afecten la vision. 

Lectura 

La inclinacién en los muebles que soporten documentos 

de lectura sera de 30 grados; su altura en la parte més alta 
sera de 1.14. a 1.27 mts. y en la parte mas baja de 91a 99 cm. 
desde el nivel del suelo. 

Exposiciones 

Auna distancia de 61 cm. Ja altura maxima para colocar 
un objeto es de 2.02 mts. y la minima de 1.07 mts. 
Distancia Alturamaxima = Altura minima 
1.82 mts. 2.80 mts 78cm, 

1.52 mts. 2.47 mts 1.05 mts 

1.22 mts. 2.36 mts. 1.21 mts. 

92 cm. 2.27 mts 1.39 mts. 

Estas situaciones no toman en cuenta los movimientos 

de la cabeza pero ayudan a plantear mejor las proporciones de 

cada plano. 

Campo Visual 

El campo visual de una persona ~-tomando en cuenta 
que su linea visual horizontal es de 0 grados- va de unos 30 
grados para su discriminacién cromatica y de 50 grados como 
limite. Se reconocen palabras y simbolos entre los 10 grados y 

20 grados; esto aumenta considerablemente con la 

articulacién del cuello que aumenta el campo visual en 90 

grados hacia arriba y abajo.



ipos de 
——-Visitantes 

Muchas veces se han hecho estudios sobre el 
comportamiento de los visitantes en los museos; por medio 

de cuidadosos rastreos en las personas se ha logrado 
determinar su comportamiento con base en el tiempo de 
visita, de su movimiento dentro de las salas y hasta la 

manera en que participan de las exposiciones. 

Algunos resultados obtenidos en diferentes estudios 
muestran que hay una gran diversidad en sus 
comportamientos: 

    

Individuos solos 
- Visitas breves a las exposiciones 

- Lectura completa de textos 
- Las mujeres solas juegan con los equipos pero los hombres 
solos son doblemente propensos a no jugar. 

Parejas 
- Falta de conversacién (la mayoria no se dirige la palabra) 
- Tendencia a no jugar 

- Leen textos completos y permanecen largos periodos en la 

exposicion. 

Grupos con nifios 
- Juegan de manera extrema con los equipos 

- Conversan mucho 

- Sus visitas son largas 
- Por lo regular no leen 
- Se detienen 30 seg. en cada objeto. 
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Familias 
- Su visita promedio es de casi 2 hrs. 
- Observan 62 objetos en promedio 
- Los nifios manipulan mientras que los papas observan 
- Las cédulas se leen como Ultimo recurso y en todo caso el 
papa es el que las lee 
- Miran brevemente los objetos hasta que uno les atrae. 
- Se detienen 1 min. en cada objeto. 

En el Museo UNIVERSUM se ha visto que en la mayor 
parte de los casos el piiblico llega por voluntad propia y por 
recomendacién de otras personas. Stevenson: observ6 que 
el 99% de los miembros de las familias hablé con otras 
personas sobre su visita al museo; en UNIVERSUM la visita 
promedio dura 4 horas y algunos visitantes ya han regresado 
hasta 5 veces. 

Un aspecto interesante de este museo es que debido a 
la gran cantidad de alumnos que Ilegan de visita con sus 
maestros, el recorrido por el museo se realiza con 
caracteristicas diferentes a la de los visitantes que van por 
voluntad propia. Encontramos por ejemplo que el nifio o 
adolecente visitante llega como alumno y los maestros que 
los acompafian no dejan su labor docente sino que ponen su 
propia interpretacién al contenido del museo; ademas su 
visita se torna una tarea escolar y el tiempo de visita 
depende de los que establece la propia escuela. 

Una alternativa para aprovechar la visita escolar a los 
museos es organizarla introduciendo previamente a los 
alumnos sobre el tema que se va a observar y 
posteriormente con el desarrollo de la visita se amplian y se 
profundizan los conceptos, demostrandolos y aplicdndolos 
por medio de los equipos 

 



Tipos de visitantes en UNIVERSUM 

Universum se ha convertido en uno de los museos mas 
visitados de la Republica con poco menos de 1 milién de 
visitantes por afio. 

Escolaridad de los visitantes 

En un estudio realizado en 8868 personas se observ 
que la escolaridad es de: 

Preescolar 22 visitantes 24% 
Primaria 807 visitantes 9.1% 
Secundaria 2 076 visitantes 23.4% 
E,Técnicos 718 visitantes 8.09% 
Preparatoria2 830 visitantes 31.9% 
Licenciatura 2 192 visitantes 24.7% 

Posgrado 221 visitantes 2.4% 
Sin estudios 2 visitantes 02% 

En esta misma muestra (8868 personas) la edad de los 
visitantes es la siguiente: 

menos de 10 afios 3.32% ) 24-25 afios 2.66% 
10 - 11 afios 3.55% | 26 ~ 27 afios 1.99% 
12 - 13 afios 9.98% | 28 - 29 afios 1.88% 
14 - 15 aftos 16.53% | 30 - 34 afios 4.55% 
16 - 17 ahos 18.75% | 35 - 39 afios 5.54% 
18 - 19 afios 11.87% | 40 - 44 afios 3.32% 
20 - 21 afios 6.65% | 45 - 49 afios 2.21% 
22 - 23 afios 4.32% | 50 - 54 afios 1.10% 
55 - 59 afhos 55% | maésde 60 afios 1.10%
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Estos datos indican la escolaridad del visitante pero no 
necesariamente la edad de 6 a 12 afios corresponde a la 
escolaridad primaria (por ejemplo muchas personas adultas 
sélo cursaron hasta la preparatoria). Sin embargo 
predominan los visitantes estudiantes como lo vemos en la 
siguiente tabla: 

Docente 3.58% 105 visitantes 

Empleada 7.16% 204 visitantes 
Comerciante 1.0% 30 visitantes 

Desempleado 1.0% 31 visitantes 
Estudiante 78.8% 2209 visitantes 
Hogar 5.7% 148 visitantes 
Profesionista 1.7% 47 visitantes 

Otros 1.0% 32 visitantes 

Total de esta muestra: 2804 visitantes 

Por sexo observamos una ligera ventaja en el publico 
femenino: 

Publico Masculino 4130 
Ptiblico Femenino 4738 
Total: 8868 visitantes 

En la actualidad UNIVERSUM recibe un promedio de 
3000 visitantes diariamente (en meses de alta afluencia) 
aunque esta cifra se incrementa hacia los fines de semana . 

 



Weo 
interactivo 

En UNIVERSUM los contenidos cientificos se presentan 
por medios escritos y por tecnologias  interactivas 
(computadoras y modelos tridimensionales). El objetivo es 
que el visitante se involucre explorando y formulando 
hipdtesis como un reflejo del trabajo que realizan los 
cientificos. 

  

La interactividad con los equipos rebasa la mera 
actividad motriz, ya que requiere procesos en la mente del 
visitante como capacidad para descubrir y asombrarse, que 
es cuando se va a permitir un acercamiento a la ciencia. 
Diversos estudios afirman que los museos poseen un gran 
potencial para comprender la ciencia; si consideramos que el 
conocimiento de una persona se crea a partir de su 

interacci6n con e! medio que lo rodea y de los estimulos y 
experiencias que recibe continuamente, encontramos que en 

un museo interactivo se van a recibir nuevos estimulos que 
contribuiran a este proceso de creacidn de conocimiento. Se 
debe hacer resaltar que un museo ofrece la oportunidad de 
ver y sentir fendmenos que la mayoria de las veces sdlo se 
imaginan en la escuela o en las paginas de un libro. 

El poder interactuar con los objetos directamente 
puede disparar la curiosidad de las personas aunque no 

necesariamente de manera inmediata. Puede ser que dias o 
hasta meses después, nos haga relacionar lo que una vez 
vimos en e! museo con cosas o experiencias diferentes pero 

 



que puedan relacionarse. Es decir: el conocimiento que 
adquirimos en un museo puede servir para asimilar y 
entender alguna nueva informacién mucho tiempo después. 

Debemos recordar que toda experiencia nueva se 
relacionara con lo que ya sabemos y asi un museo nos 
serviré de ancla para una reflexién posterior ; esto se debe a 
que siempre se recurre al “archivo mental” para tratar de 
entender y asimilar la nueva informacién que recibimos, 
buscando con qué relacionarla para interpretarla. Esto se 
puede lograr de muchas maneras como por ejemplo leyendo 
las cédulas, ejecutando las instrucciones del equipo o bien a 
través de una visita guiada. 

Ahora bien, la capacidad de asimilar dependerd del 
contexto personal de cada visitante, sin embargo es la 
obligacién de aquel que prepara una exposicién el transmitir 
la informacién de manera sencilla pero sin perder veracidad; 
otro problema se refleja en la experiencia previa que trae el 
publico, ya que muchas veces interpretaraé tomando como 
punto de partida su propio significado y no el cientifico. 
Podemos poner como ejemplo el uso de la palabra “foco” 
como el de una elipse o el de un espejo céncavo, que 
muchas veces el visitante pensaré que se trata de un foco 
para alumbrar y no como su otro significado. 

Otra dificultad al crear nuevos equipos es el uso de la 
escala; seria imposible hacer un dibujo del sistema sol-luna- 
tierra a escala y sin embargo en algunas representaciones se 
puede llegar a conclusiones errdneas por este problema. Una 
exposicién bien disefiada debe tomar en cuenta las anteriores 
consideraciones y ademas de los diferentes estilos de 
aprendizaje de los visitantes ya que es en los museos donde 
se ofrecen estimulos que no se pueden vivir en ningdn otro 
lado. 

 



Se han realizado estudios tiempo después de visitar un 
museo; J. Stevenson (1992) pregunté a familias 6 meses 
después de su visita y encontré que el 60% de los recuerdos 
consistieron sobre cémo manipular los objetos y un 26% 
fueron reflexiones sobre la ciencia y la tecnologia. 

Podemos decir en conclusién que si bien el tiempo de 
visita a los museos no representa mucho en la educacién de 
una persona, el impacto que recibe lo puede motivar y 
despertar Su curiosidad de una manera extraordinaria. 
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| Puiblico en 
los museos 

Los museos histéricamente han sido concebidos como 

lugares de exposicidn de diversos objetos con el fin de ser 

observados, coleccionados, resguardados y preservados. En 

los ultimos afios han evolucionado, dejando de ser espacios 

de presentacién y demostracién constituyéndose en centros 

de coleccién de ideas y de principios cientificos, enfatizando 

la participacién activa del visitante, fomentando la 

apreciacion de las cosas que conforman nuestro mundo 

comun y convirtiendo la experiencia ordinaria en un tdpico 

para el interés educativo a través, de la creatividad, la 

experimentacién e interactividad entre la exhibicién y el 

usuario. 

    

Asi, el movimiento de los denominados Museos 

Interactivos, parten de reconocer la curiosidad humana, la 

tendencia natural hacia la investigacién, como virtudes que 

deben cultivarse. Se considera a la imaginacidn, la raiz de la 

ciencia y la tecnologia. 

De ahi, la importancia de concebir a los museos 

interactivos como espacios facilitadores del aprendizaje no 

formal de la ciencia, otorgandole a la formacién de los nifios 

la importancia que merece, preparandolos para comprender 

los enormes y sorprendentes avances de la tecnologia 

contemporanea, capaces de responder a la exigencias de 

nuestro mundo actual y del futuro inmediato. 

  

 



En este marco, es que los Ultimos 30 afios han 

proliferado a nivel mundial los centros interactivos de ciencia. 
De acuerdo con cifras de ASTC existen mas de 500 museos y 
centros de ciencia en el mundo. 

Paises N° de Museos de Ciencia Porcentaje que ocupa 
Estados Unidos 
y Canada 300 58% 
Europa 152 29% 
América Latina 24 5% 
Asia 23 4% 
Australia 13 2% 
Africa 12 2% 

Asistencia a Museos de Ciencia 

a nivel mundial. 

Podemos observar que aproximadamente el 58% de 
los museos y centros de ciencia se encuentra en Estados 

Unidos y Canada, el 29% en Europa, el 5% en América 
Latina y el restante 8% distribuido en Australia, Africa y Asia. 

De la asistencia a los museos y centros de ciencia a 

nivel mundial, cabe destacar que en Estados Unidos, de sus 
260 millones de habitantes, 80 millones de ellos asistieron en 
1996 a estos centros, esto es, el 30% de la poblacidn se 
interesa por visitarlos. En América Latina, donde se tienen 
aproximadamente 472 millones de habitantes, sdlo 4.7 

millones de personas asisten a los centros de ciencia. El reto 
para los latinamericanos es enorme pues llama la atencién 
que menos del 1% de los habitantes de estos paises asiste a 
los 24 centros de ciencia. 

En México se tienen 12 Museos de Ciencia miembros 
de la Asociacidn Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y 
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Tecnologia (AMMCCYT), a Jos que asisten aproximadamente 
3.9 millones de personas, de los cuales 963 168 son 
visitantes de UNIVERSUM. Es clara la insuficiencia de estos 
centros para nuestra poblacién de mds de 90 millones de 
habitantes. 

Vale la pena cuestionarnos si son los pequefios 

centros, el mejor recurso social para la popularizacién y el 
acercamiento de fa ciencia. Por ejemplo e! INAH cuenta con 
265 centros y museos de sitio, distribuidos a lo largo de la 
Republica, siendo evidente el rezago que los museos de 
ciencia tienen comparativamente. 

N° de Museos y Visitantes en México (1996) 

Organizacién N° de Museos Visitantes Anuales 
AMMCCYT 12 4,917,670 
INAH 265 16,551,752 
INBA* 14 1,157,007 

* Parte de la obra del Instituto esta colocada en 
museos especializados, que manejan las distintas autoridades 

de la cultura de los estados. 

Miembros AMMCCYT, visitantes por afo (1997) 

Museos de Ciencia Estado de la Republica Visitantes por afio 

UNIVERSUM DAF 963,168 

Papalote Museo del Nifio DF. 1,200,00 
Museo Tecnoldgico de la Comisién 
Federal de Electricidad (CFE) D.F. 550,000 
Museo de Historia Natura! DAF. 475,921 
Papalote Movil Museo del Nifio Itinerante 358,610 
Centro Cultural Alfa Nuevo Leén 350,000



Descubre, Museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnologia Aguascalientes 300,000 
Centro de Ciencias de Sinaloa Sinaloa 266,344 
Centro de Ciencias Explora Guanajuato 246,447 

Museo de Ciencia y Tecnologia de 
Estado de Veracruz A.C. Veracruz 101,917 
La Burbuja Museo del Nifio Sonora 87,974 
Casa de la Ciencia Morelos 17,298 

Asociacién Mexicana de Museos y Centros 
de Ciencia y Tecnologia (AMMCCYT) 

Desde 1994, existia el interés por constituir una 
Asociacién que reuniera a los Museos y Centros de Ciencia y 
Tecnologia de México. Este interés empezé a formalizar por 
iniciativa del Dr. Jorge Flores, celebrando diversas reuniones 
en UNIVERSUM, Museo de la Ciencias de la UNAM. Durante 
esas reuniones se elaboraron los estatutos que regirian a 
esta Asociacién y se propuso la denominacidn de la misma 
como: Asociacibn Mexicana de Museos de Ciencia y 
Tecnologia, A.C. 

Pero fue hasta el 17 de mayo de 1996, cuando 
reunidos en las instalaciones de Papalote Museo de! Nifio, se 
constituy6 la Asociacién Mexicana de Museos y Centros de 
Ciencia y Tecnologia, A.C. La Asociacién pretende ser un 
espacio de participacién, en el que se capitalice y comparta la 
experiencia adquirida a favor de sus miembros, una 
plataforma a través de la cual se busque esquemas de 
negociacidn con beneficios globales; busca aprovechar sus 
espacios para exposiciones y presentacién de proyectos 
individuales 0 conjuntos, un medio eficiente para introducir 
mejoras, en e! que se potencialice la colectividad de sus 
foros. 

 



    

Museografia para la sala 

Diagramas
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royecto    
En los 2 capitulos anteriores ofrecimos una pequefia 

explicacién de lo que es el museo y sus objetivos generales, asi 
como un recortido por la sala en la que se realizara el este 
proyecto. Vimos, ademas, algunos aspectos indispensables en 
un proyecto museografico como lo son el color, la tipografia, la 
iluminacién y el analisis del pubblico entre otras cosas; pues 
bien, a continuacién presentamos el guién conceptual de la sala 
y su desarrollo en el discurso museografico. 

Como observamos, nuestra sala estuvo planeada para 
mas o menos el doble de espacio que actualmente ocupa y que 
por algunas razones econdémicas y de tiempo queds dividida en 

su idea preliminar. 

Sin embargo se trat6 de que Ja mayor parte de los 
objetivos fueran cumplidos, quedando estos como sigue: 

Objetivos generales 

La sala Conciencia de Nuestra Ciudad pretende que el visitante: 

- Reconozca los factores (tanto naturales como sociales) que 

intervienen en Ja formacion de una ciudad. 

- Conozca la Ciudad de México y comprenda que es el resultado 

de mas de 600 afios de desarrollo. 

- Observe que la mayoria de las ciencias intervienen en la 

formaci6n de una ciudad.
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Sobre estos abjetivos se sustenta el guién actual de la 
sala, el cual trata de cubrir los principales aspectos de fa ciudad, 
teniendo en cuenta que a lo largo de su historia ha sufrido 
innumerables transformaciones, y que el entorno natural 
donde se fund6 ha sido modificado debido a su crecimiento, tal 
y como sucede en todas las ciudades del mundo. Sin embargo 
hay que reconocer que los avances cientificos - cuando son 
aplicados correctamente - han ayudado a hacer mas cémoda la 
vida de sus habitantes y que el saber el origen de los principales 
fendmenos naturales que afectan Ja ciudad ayudan a 
comprender mejor sus efectos, y en su caso, la prevencién de 
posibles dafios. 

Retomando todo fo anterior, encontramos que el guién 
conceptual de la sala es el siguiente: 

Se pretende que el! visitante en su recorrido por la sala 
observe cual es e! aspecto actual de la Ciudad de México, la 
tercera mas grande del mundo; que conozca sus limites y cémo 
algunos municipios que fa rodean han quedado anexados a 
ella, ademas de que puede localizar sus principales avenidas, 
sitios de interés y las vias de comunicacion que se han creado 
en beneficio de sus habitantes. Posteriormente se desea que el 
visitante conozca que la ciudad ha tenido un gran desarrollo en 
sus mas de 600 afios de vida, tomando en cuenta la posible 
fecha de la fundacién de Tenochtitlan en 1325 y en los cuales se 
tuvieron que vencer dificultades como Io fue el construir sobre 
un lago o detener las constantes inundaciones, ademas de que 
reconozca los principales periodos de este desarrollo. 

Acontinuacién, presentaremos el entorno fisico y natural 
donde se desenvolvid, las caracteristicas geograficas del valle 
como lo son cordilleras, rios y lagos que existian (y de los que 

 



hoy todavia se observan) antes de su fundacién. Pretendemos 
que el! puiblico comprenda, después, que por la localizacién del 
valle y sus caracteristicas naturales existen diferentes 
fendémenos que le afectan desde siempre y que nosotros -sus 
habitantes- hemos aprendido mucho de ellos. . 

Este es el guidn que actualmente presenta la sala; sin 
embargo algunos equipamientos que actualmente se 
encuentran en ella no cumpien su objetivo (lo cierto es que 
algunos no estaban planeados para exponerse alli sino que 
fueron préstamo de otras salas del museo). Con base en este 
guién podemos enumerar los objetivos particulares de la sala: 

Objetivos particulares. 

La sala Conciencia de Nuestra Ciudad pretende que el 
visitante: 

~Conozca el aspecto actual de la Ciudad de México. 

-Comprenda que la ciudad actual es el resultado de un proceso 
de mas de 600 afios. 

-Reconozca el entorno actual donde se desarrollo la metrépoli. 
-Identifique cuales son algunos de los fenémenos naturales 

que afectan a la ciudad de México. 

De esta manera el guién queda dividido en 4 temas 
fundamentales; estos temas incluyen y tienen correlacién con 
las secciones en las que actualmente esta dividida la sala. A 
saber:
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Seccion Actual Tema en el guién 

Nuestra Casa Presentaci6n de la Ciudad 
Vistas Hist6ricas Desarrollo de Ja Ciudad 
Maqueta Entorno natural 
Foro 

Urbe moderna y Conurbacién Presentacidn de la Ciudad 
Fendémenos naturales Fendomenos naturales 

El foro propiamente no tiene un tema especifico sino que 
sirve como espacio de proyeccién, y aunque actualmente se 
proyecta ahi un diaporama sobre los Murales de la Ciudad 
Universitaria no afecta en nada la estructura del recorrido el 
eliminar o cambiar este audiovisual; en cambio puede ayudar 
enormemente a unificar la sala el proponer nuevos temas para 
diaporamas que se presenten ahi. Para ayudar a simplificar 
nuestro recorrido, proponemos retomar los 4 temas principales 
de! guién y estos a su vez dividirlos en subtemas, procurando 
aprovechar los que actualmente se exponen, pero modificando 
o aumentandolos donde se considere necesario. 
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conceptual 
Guidn conceptual del tema “Presentacién de la ciudad” 

En lo que va del presente siglo la ciudad de México se ha 
transformado, de una poblacidn de 500 mil habitantes a una 
metrdpoli cosmopolita con mas de 20 millones de habitantes 
(con su zona conurbada), con todas las caracteristicas y 
dificuitades que presentan las grandes capitales modernas; se 
ha expandido y sus limites con el estado de México han 
desaparecido virtualmente ya que no existe una Ifnea divisoria 
entre las dos federaciones. Sin embargo, por conveniencia, se 
ha delimitado su territorio y se ha dividido en 16 delegaciones 
regidas todas por un gobierno propio de! distrito. Este territorio 
que ha quedado anexado al D.F. es llamado zona conurbada de 
la Ciudad de México. 

La vialidad en una Ciudad tan grande como la nuestra es 
de gran importancia para su desarrollo; desde la primera traza 

en 1524 se ha considerado la manera de desplazarse en ella de 
la manera mas cOmoda y rapida posible. Aquellos paseos de 
agua en canoa se han convertido en grandes avenidas ademas 
de construirse grandes anillos que rodean la capital como el 
periférico o en su momento el circuito interior. Ademas de esto 
en el subsuelo capitalino circula el sistema de transporte 
colectivo “Metro” con 9 diferentes Iineas que atraviesan la 
Ciudad de un lado a otro y en el que diariamente viajan mas de 
8 millones de personas.



Una de las mds importantes preocupaciones en los 
habitantes es conocer las mejores rutas para viajar, que sean 
cortas y eficaces ya que en muchos casos se deben recorrer 
grandes distancias diariamente. 

Guidn para la seccidn “Desarrollo de fa Ciudad” 

Los primeros pobladores llegaron a este lugar 
aproximadamente en los afios 7000 6 6 000 a.C.; esto se sabe 
debido al hallazgo en Tepexpan del cadaver de un hombre y 
cerca de ahi el de un mamut muerto por dardos, lo que indica 
que esta zona siempre ha sido propicia para la caza, como 
posteriormente lo fue para la agricultura. De ahi y hasta el afio 
820, cuando empezo el peregrinaje de las tribus nahuatlacas a 
este lugar, en la cuenca no se fundo ningtin tipo de ciudad mas 
no asi en sus alrededores como Teotihuacan 6 Tula; en el 920 
D.C. llegaron los primeros 6 linajes de aquellas tribus 
peregrinas: | Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, Culhuas, 
Tlahuicas y Tlaxcaltecas; 300 afios mas tarde llegaron aqui los 
Mexicas que guiados por su dios Huitzilopochtli buscaron el 
jugar donde estuviera un aguila arriba de un_tunal. 
Encontraron a ésta en medio del lago y ahi se decidié fundar la 
Ciudad de México-Tenochtitlan y que muchos afios después se 
convertiria en nuestra Ciudad de México. 

La primera dificultad a la que se enfrentaron fue la de 
edificar sobre un lago; esto se hizo con la técnica de las 
chinampas, desarrollada en ej lago de Xochimilco que consiste 
en anexar tierra sobre el agua a islotes cercanos y sujetarla al 
fondo del lago por medio de las raices del arbol Ahuejotl. De 
esta manera es posible anexar mucho terreno “firme” y fue 
sobre este material donde se realizaron las primeras 
construcciones. 

 



Tenochtitlan era una ciudad bien urbanizada, con un 
sistema de abastecimiento de agua dulce, grandes centros 
ceremoniales y cerca de 200,000 habitantes. Con la llegada de 
los espafioles y la caida del imperio mexica el rostro de la 
metrépoli cambid; se derrumbaron cientos de templos y en su 
lugar se erigieron construcciones de tipo europeo 

aprovechando el material que los aztecas utilizaron en sus 
propias edificaciones. En 1523 el rey Carlos V de Espafia le 
otorgé a la Ciudad escudo propio y en 1524 el alarife Alonso 
Garcia Bravo, por orden de Cortés realiza la nueva traza basada 
en la urbanizacion ya existente. 

Poco a poco la Ciudad iba creciendo, aunque su aspecto 
parecia el de una gran isla comunicada con tierra por medio de 
grandes avenidas como la de Iztapalapa y en donde habia 
grandes canales de agua para comunicarse. Para evitar las 
inundaciones (que a veces anegaban la capital durante dias 
enteros) se construyd, con base en el albarradén de 
Moctezuma, el dique de San Lazaro. Esto hizo pensar que la 
capital de la Nueva Espafia se cambiara a un sitio mas seguro 
como Puebla, pero finalmente se establece aqui en definitiva. 
Para la etapa independiente del pais se renové el alumbrado 
publico y se mejoré el sistema de desagite de aguas negras 
aunque todavia existian avenidas donde se transportaban en 
canoas (como el paseo de la viga). 

Un gran numero de los edificios en el centro eran Iglesias y 
Conventos, la mayoria de estilo barroco aunque en el siglo 
pasado predomind e! estilo neoclasico; la capital pasé 
practicamente a un periodo de crecimiento lento pero continuo, 
y no fue sino hasta éste siglo que el crecimiento de la Ciudad se 
aceleré de manera considerable, debido en su mayor parte a la 
llegada de habitantes de provincia a este lugar. En estos 
momentos la Ciudad se extendiéd hasta las cordilleras que la



rodean y su gobierno ha procurado dotarla de mejores medios 
de transporte, comunicaciones, abastecimiento de agua 
potable y energia eléctrica. Sin embargo el haber sido 
construida sobre un lago tiene repercusiones de asentamientos 
en la actualidad, nuevos retos que se deben solucionar en un 
futuro cercano. 

Guidn para la seccién “Entorno Natural de la Ciudad” 

La cuenca que soporta a la Ciudad de México estuvo 
ocupada por un lago de grandes dimensiones, rodeado de 
montafias de altas cimas nevadas y poblado de frondosos 
bosques. Existid gran actividad volcdnica, sobre todo por el 
Popocatépet] de cuyo crater atin hoy se expulsan grandes 
fumarolas; se calcula que hace 50 000 ajfios al plegarse los 
sedimentos marinos, emergidé del mar gran parte de México y 
sus volcanes que la rodean ocasionaron una falla geoldgica de 
norte a sur, y el cierre de esta regién en su parte superior con el 
surgimiento del eje voicdnico que cruza el pais de este a oeste. 

Todo lo anterior forma parte de la orografia del altiplano 
central; podemos decir que el circuito de sierras que encierran 
la cuenca son la de Pachuca al norte, la de Chichucuatlan al! 
noreste, Calpulalpan al este, al sur la de Chichinautzin y al oeste 
las de monie alto y monte bajo. 

Debido a esta delimitacidn la lluvia que cae sobre este 
sitio se juntan en ej centro y no sale al mar, formando lagos 
interiores (en alguna época cuando Slovia mucho se formaba un 
solo lago). La civilizaci6n que se desarrollo en este fugar era 
una civilizacidn lacustre ya que tuvo que aprender la manera de 
evitar inundaciones en tiempo de Iluvia y la falta de agua en 
tiempo de sequia; ademas y debido al nivel topogrdafico de la 
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zona se tuvo que evitar que los lagos dulces se mezclaran con 

los salados, siendo ésta una caracteristica importante de la 

cuenca causada por las altas tasas de evaporacién en tiempos 

de estiaje. 

Guién para la seccién “Fenémenos Naturales en la Ciudad” 

Hasta hace relativamente poco tiempo la gente creia que 

los sismos se producian por causas desconocidas y eran algo asi 

como un castigo divino por las faltas humanas; hoy sabemos 

que ocurren debido al constante reajuste geoldgico de nuestro 

planeta. 

Debido a que la mayoria de los terremotos ocurren cerca 

de los bordes de las placas tectdnicas, concluimos que aquellas 

fuerzas globales que producen montafias 0 las fosas oceanicas 

también son las causas fundamentales de grandes terremotos. 

La zona sismica de México esta afectada por la falla del Pacifico 

que se extiende desde el cabo Corrientes hasta Nicaragua; en 

éste siglo han ocurrido un numero considerable de terremotos 

graves que han causado gran destruccién en nuestro pais y en 

especial en la Ciudad de México como el de 1957 olos sismos de 

1985 en el que innumerables edificios sufrieron dafios de 

consideracién y muchos derrumbes. 

El interés del hombre por anticipar un movimiento de 

tierra lo ha flevado a considerar las mas extrafias teorias para 

predecir; algunas personas creen que los animales pueden 

saber cuando ocurriraé uno y !o manifiestan actuando 

extrafiamente: los patos salen del agua, las perros atllan y los 

pollos huyen del gallinero. Otros se inclinan a pensar que la 

atraccién de los planetas es la que ocasiona los sismos y se 

basan en la astrologia para hacer sus predicciones. Lo cierto es



que no existe hasta hay un método 100% seguro y cientifico 

para saber cuando ocurrira un sismo; lo que si se puede hacer 

para protegerse de sus efectos es crear un plan de acciones 

sobre lo que hay que hacer antes, durante y después de que 

ocurra. 

Es importante que el publico que visita la sala conozca 

este fendmeno natural que afecta nuestra cuenca ya que 

sabemos por experiencia lo destructivo que puede ser. 

 



esarrollo del 
proyecto 

Partiendo de la arquitectura original en la sala, hemos 

propuesto un disefio que ademas de apoyar el! guion 

conceptual, organizandolo por temas, aprovecha el espaccio 

para proponer un lugar donde se ralicen actividades infantiles; 

los cambios seran los siguientes: 

La fotografia aérea ocupara el espacio que actualmente 

pertenece a la maqueta del Valle, ya que se ha comprobado 

que es un equipo que ofrece un gran atractivo al publico 

(posiblemente es uno de los que mas impacto tiene en los 

visitantes de todo el museo) y el tenerlo en un extremo de la 

sala hace que el ptiblico le reste importancia a los demas 

‘equipos que se muestran. Asi al moverlo de posicidn se busca 

el equillibrio en sala. 

    

La maqueta y el foro ocuparan el espacio al comienzo de 

la sala donde se encotraba la foto aérea. El espacio de 

proyeccién sera pequefio, donde por medio de un video beam 

se muestren aspectos de la ciudad, y junto de él se hallara la 

maqueta. EI publico asi comenzara el recorrido conociendo el 

lugar donde funds la ciudad, con su orograia e hidrografia. 

Posteriormente cerca de esta maqueta se colocaran las 

cajas de luz que muestran los planos mas representativos en la 

historia de la ciudad, los 4 libros de la mapoteca y un nuevo 

modulo interactivo que presentara por medio de un programa,



diferentes modelos virtuales creados por computadora sobre la 
Ciudad de México desde fa época prehispanica hasta nuestros 
dias. 

El balcén que da al patio principal se cerrara con un vitral, 
que como imagen tendrd la figura del conocido calendario solar 
azteca. Este vitral se realizaré en 6 partes que quedaran 
desfazadas para ayudar a Ja circulacién del aire; al mismo 
tiempo esto servira de seguridad para la zona infantil ya que 
actualmente este balc6n queda al descubierto y sin ninguna 
proteccién. Junto a este vitral hemos propuesto una zona que 
apoye a los visitantes de preescolar con equipos faciles de 
manipular como una mesa de calcado. 

La zona que corresponde a la seccidn vistas histéricas 
quedaraé basicamente igual con algunas modificaciones en el 
tamafio de las fotografias y el acomodo, ademas de que se 
actualizaraé el programa en las 3 computadoras de touch 
screen. 

Como se mencioné anteriormente la fotografia aérea 
pasara al centro de la sala separada de la zona preescolar por 
medio de una pared con arco. 

Aunlado de la fotografia, algunas cajas de luz mostrando 
las zonas mas representativas de la ciudad amplificadas y un 
nuevo méddulo interactivo apoyado por la empresa Guia Roji, 
ademas de un plano interactivo que sefiala la localizacién de las 
16 delegaciones y sitios importantes de la ciudad. 

La ultima parte de la sala corresponde a Ios fenémenos 
naturales que afectan nuestra ciudad. Comienza con 
fotografias y un video que da una introduccidn al tema que ahi 
se trata y fotografias de los siglos XIX y XX sobre las 

 



inundaciones que ha sufrido la Ciudad de México; siguiendo 
con el recorrido se mostraran explicaciones del clima, la 
vegetaci6n que podemos encontrar en las diferentes 
estaciones del afio en la ciudad, asf como una breve explicacién 
sobre los equinoccios, solsticios y las fechas en que se 
presentan estos fendmenos en el afio. Todo esto alrededor del 
reloj de sol que ademas exhibira fotografias de antiquos relojes 
solares. 

El final de la sala se dedica al tema de los sismos. Aqui se 
presenta un video que constantemente da explicacion sobre los 
orfgenes de los movimientos sismicos y lo que hay que hacer en 
caso de que ocurra uno. Debajo de él, imagenes del sismo de 
1985 que tanto afecté a esta capital, con los registros que se 
captaron en esos momentos, ademas de un sismdgrafo antiguo 
y un acelerdégrafo-osciloscopio (aparato utilizado en las 
estaciones de registro sismico). Por Ultimo un mapa interactivo 
para localizar las estaciones sismograficas dentro de los Ifmites 
dela ciudad. 

Asi queda distribuida la sala segtin el plano que a 
continuacién presentamos, con una cédula introductoria en 
cada una de las 2 entradas, ademas del escudo de la ciudad en 
la entrada principal y una reproduccién del cédice Duran al 
final. En el siguiente punto explicamos las caracteristicas de 
cada equipo.



rrollo por 
equipamientos 

Desarrollo de cada equipo 

  

1.- Entrada principal.- Pared curva con parte de una 

reproduccién del plano “Nobilisima Ciudad de México” del siglo 

XVIIE en la esquina superior izquierda, sobre un bastidor de 

madera. Tipograffa central con el nombre de la sala en 

tipografia de 43 cm. de altura y fuente Vivaldi. En la parte 

inferior derecha una pequefia reproduccién del plano elaborado 

por Guia Roji de 1998 con las mismas caracteristicas del plano 

anterior. El fondo de esta pared sera en color gris claro. 

2.- Cédula introductoria: Tamafio de 80 cm X 49.5 sobre una 

base de madera montado en la pared a una altura de 120 cm 

desde el nivel del piso. (las caracteristicas de cada cédula se 

encuentra en el capitulo 3.2.3 de esta tesis). 

3.- Escudo de la Ciudad de México.- Elaborado en metal 

policromado, de 125 cm. de altura X 88 cm de ancho a una 

altura de 127 cm desde el nivel del piso. Va acompafiado de una 

cédula descriptiva. 

4,- Foro.- Con las siguientes medidas: 7.66 m de largo X 5 mde 

ancho largo. Con 4 bancas en madera cada una con las 

siguientes alturas: 70 , 60, 45 y 40 cm. La pantalla de 

proyeccién medira 2.50m X3.00m y la proyeccion se realizara 

con un video beam.



5.- Maqueta del Valle de México.- Maqueta a colores con una 
escala horizontal de 1 a 50,000 y vertical de 1 a 10,000 con una 
cédula descriptiva ala pared. Tamafio de 3.60 mX 29.0 m. 

6.- Plano de Uppsala.- Reproduccién del plano localizado en la 
Universidad de Uppsala de aparente manufactura indigena. 
Montado en una caja de luz de 2.21 m X 2.40 m. Con una cédula 
en la parte inferior de 1.40 m. X 41 cm. (2 X 1.40 m. tamafio de 
la transparencia). 

7.- Plano atribuido a Hernan Cortés.- Se cree que fué hecho por 
este conquistador para sus cartas de relacién. Montado en una 
caja de luz de 120 cm X 244 cm. con cédula. (95 X 130 
fotografia). 

8.- Mapoteca.- Consta de 4 muebles con fas siguientes 
dimensiones: 1.27m de altura X 1.20 de ancho y 55 cm de 
fondo. La superficie donde se apoyan los mapas guarda una 
inclinacién de 30° respecto al plano horizontal. Cada mueble 
tiene una coleccién de pianos (un total de 150) repartidos de la 
siguiente manera: 

-Mueble 1 siglo XVI y XVII 
‘Mueble 2 siglo XVIII 
-Mueble 3 siglo XIX 
-Mueble 4 siglo XX 
Cada plano va acompafiado por su cédula correspondiente y 
encapsulados para evitar su deterioro. 

9.- Viajes al Anahuac.- Médulo interactivo que por medio de un 
programa multimedia ilustra la evolucién hidrolégica y urbana 
de la cuenca de México a través de 3 mil afios. Este programa 
consta de 24 mapas interactivos, 14 transiciones entre distintas 

épocas, 9 vuelos animados dentro y alrededor de la cuenca a 

 



partir de una base de datos tridimensional de 30 seg. de 

duracién. Ademas ofrecerd una importante innovacién al 

ofrecer Nodos de Realidad Virtual donde el usuario puede 
controlar el tiempo de observacién y una panoramica de 360 ° 

de 5 diferentes puntos dentro del Valle y 2 sitios arqueolégicos. 

Por ultimo constaré de 40 estampas electrénicas que van desde 

las zonas arqueoldgicas de Teotihuacan y Tenochtitlan hasta el 

moderno Aeropuerto y Ciudad Univeritaria. 

Este proyecto ha sido ofrecido por Tomas J. Filsinger y 

Antonio Gonzalez Cuesta, investigadores de la Ciudad de 

México y requiere como minimo, para su funcionamiento de 

una computadora Power Macintoch con procesador Power Pc 

604 a 160 Mhz y 20 Mb de Ram, Disco duro de 1 gigabyte y 

pantalla de “touch screen” de 21 pulgadas con resoluci6n de 

1024 X 768. 

10.- Cajas de luz.-Son médulos con las siguientes medidas 117 

m X 124 my 20 cm de fondo. Cada uno muestra la ampliaci6n 

de 1 plano caracteristico de diferentes épocas de la ciudad, 

iluminado interiormente con lamparas fluorescentes tipo slim 

de 21 watts y una cédula de 60 cm. X 38 cm. Estos planos seran 

los siguientes: 
-Plano de la ciudad de Tenochtitlan en 1519 

-Plano atribuido a Hernan Cortés 
-Forma y Levantado de la Ciudad de México de 1628 

-Mapa plano de la muy noble y leal ciudad de México 

-La Nobilfsima Ciudad de México de 1782 

-La Ciudad de México por Diego Garcia Conde 

-Plano de la Ciudad con datos recientemente adquiridos para la 

guia de forasteros de 1853 

-Plano general de la ciudad de méxico de 1861 

-Plano general de la ciudad en 1880 

-Ciudad de México. Proyecto de nomenclatura alfabética por 

Gabriel Mancera en 1895 
-Primer plano de la Guia Roji de 1929
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-Plano actual de la Guia Roji (1998) 

11.- Vitral .- Realizado en 6 diferentes partes de 1.12cmX 1.84 
cm cada una, y desfazadas para permitir la circulacién de aire 
en la sala. Con motivo central tendra la piedra del sol 
(calendario azteca). 

12.~ Pared con arco.- De 3.88 m X 6.16 m con un arco central de 
2.80 cm. de alto por 2.00 m. de ancho. Se le colocaran 
molduras de madera en la cara interna del arco y en el espacio 
de la pared que da a la zona de preescolar se colocaran 46 
fotografias del siglo XIX donadas por Don Guillermo Tovar y de 
Teresa al museo, en ampliaciones de 40 cm. X 24 cm. cada una 
y montadas en bastidor de madera. Estas fotografias se 
colocaran en grupos, segiin a la zona del Centro Histdrico a la 
que correspondan.Tendra una cédula descriptiva y una de 
agradecimiento. 

13.- Espacio infantil.- este espacio esta orientado a los 
pequefos visitantes en edad preescolar donde podran realizar 
algunas actividades que ayuden a su formacién; se han 
realizado algunos estudios dentro del museo recientemente 
con respecto a los nifios de 3 a 8 afios, que demuestran que son 
capaces de seguir algunas instrucciones sencillas, ademas de 
que es en esta edad donde se refuerzan los conceptos de color, 
tamafio y forma. Pensando en esto dentro del contexto de la 
ciudad hemos propuesto un eqiupamiendo interactivo basado 
en sonidos. Constara de pequefias cabinas parecidas a los 
teléfonos pliblicos y en cada uma se escucharaé un sonido 
diferente extraido de sitios caracteristicas de la ciudad y facil de 
reconocer como los mercados, el metro, plazas, calles, etc. 

Estas cabinas (que seran 6) ocuparan el espacio junto al balcén 

 



comprendido entre la pared con arco, el biombo y las cajas de 
luz. 

14.- Biombo.- Dividido en 20 diferentes partes de 25 cm de 
ancho X 1.70 m de alto, cada cara del biombo mostrara una 
gran fotografia de una calle del Centro Histérico en 2 épocas. 
Se colocara a una altura de 90cm. desde el nivel del piso y 
tendra una cédula descriptiva. 

15.- Vistas histéricas.- En esta seccién se colocaran fotografias 
de algunos Jugares de fa ciudad en diferentes épocas y algunos 
grabados. Cada conjunto de fotografias sera de diferente 
ndmero de elementos, como lo sefiala la siguiente descripcién: 

-Angel de la Independencia: 2 fotografias de 58X80 cm.y 50 

X77 cm. 
-Estatua de Colén: 2 fotografias 58 X 80cmy 43X 70cm 
-Tacubaya: 2 fotos 58 xX 60cmy 60X45cm 
‘Basilica: 2 fotos de 58 X 80 cm y 70 X 70 cm 
-Plaza Guardiola: 3 fotos 58X 80cm, 44X 60 cm y 38X41 cm 
-Madero: 2 fotos 58 X 80 cm y 60 X 65 cm 
-5 de Mayo: 4 fotos 58 X 80cm, 53X70 cmy 53 X 70cm 
-Palacio Nacional: 2 fotos 80 X 80 cm y 64 X 80 cm 

-20 de Noviembre: 3 fotos 40 X 70cm, 58X80 cmy 52X80cm 

‘Palacio del Ayuntamiento: 3 fotos 38 X 59 cm, 58 X 80 cm y 40 

X60cm 
‘Portal de los Mercaderes: 2 fotos 63 X 70cm y 47 X60cm 
-Catedral: 3 fotos 58 X 80 cm y 41 X62. cm 

-Bucareli: 5 fotos 37 X 49 cm, 39 X 49 cm, 31 X 49 cm, 57 X 84 

cmy 58 X80cm 

-Salto del agua: 3 fotos 26 X 50cm, 45 X 60 cm y 55 X 80 cm 

‘Chapultepec: 2 fotos 51 X 80 cm y 60 X 65 cm 

Cada una de éstas fotograffas estaran montadas en
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bastidores de madera de 3 cm. de espesor, con una céduia 
descriptiva por cada uno de éstos lugares. 

16.- Computadoras Vistas Histéricas.- 3 computadoras con un 
programa especial que permite observar el cambio de 
diferentes lugares de la capital e informacién de cada uno; cada 
computadora contendra 15 lugares diferentes y el visitante 
interactia con ellas por medio de una pantalla “Touch screen”. 
Cada computadora tendra un lector de CD’s que es donde se 
instala el programa. Para mayor comodidad del visitante habra 
un paquefio banco donde sentarse. 

17.- Fotografia aérea: gran equipamiento que consta de una 
base de acrilico de 7.66 por 9.53 mts. con una transparencia de 
una fotografia de la ciudad tomada mediante el sistema de 
fotogrametria. Esta plataforma soporta el peso de los visitantes 
que caminan sobre ella. La fotogrametria esta amplificada en 
escala de 1: 10 000. Tendra una cédula descriptiva. 

18.- Zonas tipicas: Equipamientos de 1.22 por 2.40 mts. y 
20cm. de profundidad donde se muestran en transparencias de 
1.25 por im. delas siguientes zonas de la ciudad: 

-Ciudad Universitaria 
-Centro histérico 
-Coyoacan 
-Xochimilco 
«Chapultepec 
-Aragon 
-Centro Médico 
‘Tlatelolco 
‘Villa de Guadalupe 
‘San Ange] 

Cada uno de estos equipos se acompafia de una cédula en la 
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parte inferior de 60 cm. por 28 cm. y se iluminan con lamparas 
fluorescentes tipo slim de 21w. 

19.- Médulo “Guia Roji”- En éste nuevo mddulo el visitante 
puede conocer las calles de la ciudad, jas rutas turisticas mas 
comunes o la ruta mas corta entre dos sitios que ellos elijan, por 
medio de teclado y un monitor con“touch screen”. 

Funcionara con una computadora con lector de C.D.’s el 
cual contendra la informaciédn requerida y que ha sido 
desarrollado por la empresa “Guia Roji” con excelentes 
resultados. Tendra ademas una impresora para que el visitante 
(opcionalmente) reciba graficamente la informacién que 
consultd. 

20.- Ambito Metropolitano.- Plano interactivo que consta de un 
gran tablero y la ampliacidn de un plano de 2.90 por 3.10 m. de 

la zona metropolitana de fa ciudad de México. Este plano 

sefialaraé por medio de luces el limite de las delegaciones 
politicas, avenidas principales, sitios de interés y los limites de 
la cludad con algunos municipios conurbados que el visitante 

podra encender a voluntad por medio de 80 diferentes 

opciones que ofrecera el tablero . La distancia entre el tablero y 

el plano sera de 1.50 m. y la altura del tablero desde el nivel del 

piso es de 1.10 m. 

21.- Video Fendémenos Naturales.- Monitor de 21” con 

videocasetera montado en el techo de la sala que 

continuamente exhibira pequefias capsulas de 3 minutos de 

duracién aproximada con los siguientes temas: 

-soleamiento 

-estaciones del afio 
‘temporada de iluvias 
-inundaciones



“SiSMOS. 

La distancia del piso a la base del monitor sera de 2.50 m. Este 
video servira de introduccién ala ultima seccién dela sala. 

22.-Estaciones del afio y Temporada de Iluvias.- Mosaico 
fotografico que ilustra el fenémeno de fas estaciones del afio 
en la ciudad y consecuentemente la temporada de Iluvias. 
Ademas de esto se podra observar el comportamiento de los 
ciudadanos durante el! afio. Estas fotografias estaran 
montadas en bastidores de madera de 5 cm. de ancho y seran 
10. 

23.- Reloj de sol interior.- Realizado sobre el piso de {a sala, 
este reloj se conservara integramente del disefio anterior. Su 
forma irregular (parecido a un trapecio) tiene las siguientes 
medidas generales : 6.96 m. de base mayor, 3.41 m. de base 
menor y 6.50m de altura. Por medio de la sombra reflejada en 
un conjunto de lineas curvas se puede leer la hora con una 
gran aproximacién sefialando ademas el comienzo de los 
equinoccios y solsticios. 

24.- Relojes de sol antiguos.- Serie fotografica en la que 
aparecen algunos relojes de siglos pasados que se conservan 
en edificios de esta ciudad y que muestra la utilizacion del sol 
como fuente para conocer la hora. Las fotografias seran 4 de 
1.45 por 1.00 mt. 

25.- Video sismos.- Monitor de 21” con videocasetera que 
continuamente mostrara una explicacién sobre el origen de 
los movimientos teluricos, el desplazamiento de las placas 
tecténicas y qué hacer en caso de que ocurra un sismo, con 
una duracién aproximada de 5 min. La distancia del piso a la 
base del monitor sera de 2.50 m. 
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26.- Sismo de 1985.- Composicién fotografica sobre los dafios 

que caus6 el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de 

México, con una copia del registro captado por cuatro 

estaciones sismograficas en el momento que ocurrid. Las 

fotograffas estaran montadas sobre bastidores de madera de 5 

cm. de ancho y tentativamente seran cinco. 

27.-Sismégrafo antiguo.- Aparato que se utilizé en el siglo 

pasado para registrar los movimientos de tierra. De gran valor 

histérico, se exhibira cubierto con un capelo de acrilico. Sus 

medidas generales son: 1.00 de largo por .90 m. de ancho y 

1.37 m. de altura. 

28.- Estaciones sismograficas.- se trata de un pequefio plano 

interactivo, con un tablero que activa las luces que sefialan las 4 

instituciones dedicadas a registrar sismos: 

‘Fundacion Barros Sierra 
-Grupo ICA 

-UNAM 
“IPN 

Las medidas del plano son 2.00 por 1.41 m.. El tablero mide 30 

por 19 cm. y se encuentra a una altura de 89 cm. desde el nivel 

del piso con una separacidn de 84 cm. del plano. 

29.- Oscildgrafo- Acelerégrafo.- Pequefio aparato utilizado en 

las estaciones sismograficas y que se instalé en la sala para que 

el visitante pueda producir un pequefio sismo al brincar. De esta 

manera el aparato lo registra y activa una alarma sonora. 

Consta de dos partes: la primera va cubierta por un capelo de 

49 cm. de ancho por 79 cm. de largo y 29 cm. de altura; la 

segunda esta montada en el techo ya que es un pequefio 

monitor que el ptiblico no debe manipular. Su altura desde el



nivel del piso es de 2.30 m. 

30.- Cédula introductoria.- Tamafio de 80 cm X 49.5 sobre una 
base de madera montado en la pared a una altura de 120 cm 
desde el nivel del piso. 

31.- Cédice Duran.- Elaborado en metal policromado de 1 por 
1.30 m. que ilustra la fundacién de México- Tenochtitlan con el 
glifo prehispanico de esta ciudad y dos personajes a cada lado. 
Ademas el aguila sobre el nopal que sefiald el lugar que, por 
designio divino, seria donde se construiria la ciudad. La 
distancia del piso a la base del cddice sera de 1.10 m. 
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omo sera 
el color? 

Histéricamente el color ha sido utilizado de muchas 
maneras. Simbdlicamente puede representar amor, peligro, 
paz, verdad, etc. Los disefiadores habiles usan el color de 
manera habitual para crear condiciones de_ unificacién, 
diferenciacion, secuencia y estado de animo. Ademas pueden 
generar efectos de luz, amplitud, alegria, excitacién o pasividad 
segtin lo requiera el disefiador. El color es muy importante ya 
que de su eleccién correcta depende el ambiente que 
pretendemos hacer sentir en ei visitante; el elegirlo para 
nuestro trabajo no fue facil ya que queremos que esta sala 
proyecte el cardcter calido de sus habitantes. 

  

Sin embargo es necesario entender muchas de sus 
interacciones, las cuales hasta la fecha se siguen estudiando 
para poder sustentar los principios de trabajo. Georges 
Cawthorn en su ensayo de “Color: interacciones y contrastes” 
dice: 
Los disefiadores que desarrollen un mayor entendimiento y 
apreciacion de las interacciones de color.. .tendran una ventaja 
tremenda al planear esquemas “1 

Tomamoas la decisidén de utilizar tres colores calidos y 
combinarlos alternativamente en paredes y techo, para crear 
un ambiente calido y confortable, a diferencia de la 
combinacién actual de colores frios que tiene la sala ( azul, gris 
y verde) y que no cumplen con los abjetivos que se pretenden.



Elegimos tomar como referencia colores utilizados 
durante la colonia espafiola (colores utilizados en iglesias y en 
la artesania) ya que es durante esta epoca colonial en donde la 
ciudad se consolida; actualmente los edificios mas 
representativos del centro historico de fa Ciudad son de esa 
época. 

A continuacién presentamos los colores elegidos, 
cuyo niimero seguin la clasificacidn del Color Center de la 
empresa COMEX es el siguiente: 

Naranja B02-4 
Amarillo D01-4 
Beige DO1-2 

Los cuales se aplicaran en las paredes de la sala seguin el plano 
que anexamos 
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El tipo de iluminacién en sala tiene un efecto 
definitive sobre los colores de los objetos. Las luces 
incandecentes y fluorescentes arrojan sobre los objetos 
longitudes de onda que a veces nuestros ojos no alcanzan a ver, 
pero que es facil notar al momento de tomar fotografias (bajo la 
luz fluorescente se observan tonos verdosos y bajo luz 
incandescente son rojizos). 

Es por esto que hay que tener especial atenci6n en los 
tipos de lamparas a utilizar. Hemos decidido que las siguientes 
son las mas adecuadas tanto en equipamientos como en 
iluminacién ambiental, y que cumplen con las necesidades 
museograficas con minimas desventajas : 

Lampara fiuorescente de 39 watts (tipo slim).- Que se 
utilizaré dentro del equipamiento “Fotografia aérea”, ilumina 
una gran area con un ahorro de energia promedio de 50% con 
respecto a las incandescentes; este tipo de lampara emite 2 
clases diferentes de luz: “luz de dia” y “luz amarilla” , y para este 
equipo decidimos que por efectos dpticos se utilizara el tipo “luz 
de dia”. 

Una de las mayores ventajas que nos ofrece esta 
l4mpara es que no emite calor , sin tener inconveniente alguno 

al colocarse en lugares cerrados. Su encendido es rapido y su 
periodo de vida en condiciones déptimas es de un afio; en total 
se necesitan 140 dentro de la fotografia aérea junto con la 
instalacién de 70 balastros.



Lampara fluorescente de 21 watts (tipo slim).- Se 
utilizara en los equipamientos “Mapas en cajas de luz” y tiene 
las mismas caracter{sticas de la lampara anterior. Se tomé la 
decisién de utilizar “luz de dia”para todos los casos, porque 
facilita la observacién del mapa. 

Lampara fluorescente de 15 watts.- En este tamafio 
de lampara no existe el tipo “slim” (que es diferente por la 
terminacién de su conexién). Por este motivo su encendido es 
mas lento y requiere de un arrancador FS2. Su ahorro de 
energia es de mas del 70% frente a una lampara 
incandescente; se utilizaran en la iluminacién de las cédulas en 
cajas de luz. 

Lamparas dicroicas de 12 a 50 watts de campana 
grande.-Se utilizaran como luz ambiental y para ifuminar los 
equipamientos y conjuntos de fotos; son lamparas de haldgeno 
decorativas que se dirigen e iluminan areas especificas (como 
un pequefio reflector). En condiciones optimas duran hasta 1 
afio. Sin embargo son muy sensibles a las vibraciones 6 al 
manipularlas; emiten mucho calor por lo que no es 
recomendable su uso en lugares cerrados 6 cerca de productos 
inflamables. Su instalacién requiere de rieles, lo que oculta las 
conexiones con cables. 

Lamparas de halégeno de 300w a 82v, campana 
chica.- Su uso es exclusivo de proyectores de diapositivas y de 
video, aunque se debe tomar en cuenta su rapido desgaste 
(que varia dependiendo de la marca de lampara que se utilice). 

 



mo seran 
las cedulas? 

El disefio grafico en las cédulas de la sala queda 

condicionado al tamafio y al tipo de cédula. Esta clasificacion la 

hicimos de Ia siguiente manera: 

  

Introductoria: Es la que mayor formato tiene; habra 2 en 

la sala y seran informativas, ya que brevemente explicaran el 

concepto de alguna secci6n. 

Informativa: Dentro de la sala hay un mayor numero de 

cédulas de este tipo, ya que acompajian o describen la funcion 

de cada equipamiento 0 conjuntos de fotografias; asi mismo su 

tamajio es menor que el de las introductorias. 

Instrucci6n: En algunos equipos es necesaria una 

breve explicacién sobre qué es lo que se debe hacer el puiblico 

con los equipos; estas cédulas generalmente van acompafiadas 

de algtin diagrama que le facilite al usuario la comprensién de! 

funcionamiento. 

Cajas de Juz: Aunque este tipo de cédula es informativo 

y similar a las cédulas que se colocaran en pared, las 

clasificamos por separado, por su tamafio especial, y su gran 

numero en sala. 

Especiales: Existen algunos equipos que requieren una 

cédula especial ya que el espacio disponible para colocarla ast lo



requiere. Tal es el caso de la placa de Chandli o ef heliodén 
horizontal. Dentro de esta clasificaci6n podemos anexar las 
cédulas que se refieren a los horarios de demostracién y de 

agradecimiento. 

Papel 
La eleccién de un papel adecuado para cédulas es muy 

importante, ya que le da identidad a la sala sobre otras y 
uniformidad al material de lectura; esto ayuda a evitar la “fatiga 
mental” al visitante que le produce la gran cantidad de 
estimulos visuales. Sabemos ademas que un papel bien elegido 
refuerza el concepto que la cédula quiere transmitir. Hemos 
decidido que el papel que se utilizara en todas las cédulas sera: 
-Pergamino imitacion cuero (cartulina), complementado 
con Pergamino imitacién cuero (albanene). 

Muchas veces la eleccién de un papel sobre otros se 
realiza de una manera subjetiva, que el disefiador 
adecuadamente decide por el manejo de un gran numero de 
papeles o cartulinas; aunque este es nuestro caso podemos 
decir que el papel que elegimos refieja un estilo conservador, en 
un color neutro. Sin embargo hemos constatado que es un 
papel “versatil” ya que dependiendo def uso que se fe dé, puede 
tener un estilo muy actual sin que esto se contraponga a to 
conservador que mencionamos. 

Ademas de esto el cuero es un material que 

tradicionalmente se ha utilizado en la encuadernacién de libros 

(sobre todo en siglos anteriores) y el ptiblico lo reconoce como 

tal. Estéticamente es muy agradable y su combinacién con el 

pergamino de tipo albanene conserva e] estilo que queremos 

transmitir. 

 



Tipografia 
Hemos elegido 2 tipos de fuentes tipograficas para 

todas las cédulas: 
Souvenir Lt Bt.- En sus variantes Medium y Bold para la mayor 
parte de las cédulas, es de facil lectura, de estilo romano con 
pequefios patines y basada en tipos clasicos. Adecuada para 
textos pequefios. 

Souvenir Md 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

Souvenir BD 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ 
abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 

1234567890 

Times New Roman.- En variantes Normai y Bold es un tipo 
ampliamente conocido y usado. Con patines que le imprimen 
un caracter bien definido, ademas de que tiene una excelente 
legibilidad que no se pierde al aumentar de tamano.



Times New Roman Md 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 
WXYZ 
abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 
1234567890 

Times New Roman Bd 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZ 
abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 

1234567890 
A continuacién presentamos las especificaciones que regiran 
cada tipo de cédulas: 

Introductoria 
Tamafio: Vertical 85 por 52cm 
Fuente: Times New Roman Normal y Bold 
Puntaje: en titulo 72, en texto 48 
Color de la tipografia: café 
Técnica de impresién: Viniletra 

Informativa 
Tamafio: Horizontal 28 por 17.3 cm. 
Fuente: Albertus Medium y Bold 
Puntaje: en titulo 48, en texto 24 
Color de |a tipografia: Negro 
Técnica de impresién: laser 

 



@eeaeeenvneeeeeeeeveeeeeesesene 

Otros datos.- Fotografia intercalada con texto en la seccién 
de vistas historicas; una vifieta diferente para los demas 
temas. 

Instruccién 
Tamafio: Horizontal 43 por 26.5 cm. 
Fuente: Albertus Medium y Bold 
Puntaje: en titulo 48, en texto 24 
Color de la tipografia: Negro 
Técnica de impresién: laser 
Otros datos.- Estas cédulas llevaran un pequefio diagrama. 

Cajas de luz 
Tamafio: Horizontal 38 por 60 cm 
Fuente: Albertus Medium y Bold 
Puntaje: en titulo, en texto 
Color de la tipografia: Negro 
Técnica de impresién: laser 
Otros datos.- Intercalada con tipos caligraficos 

Cajas de luz de zonas tipicas de la ciudad 
Tamafio: Horizontal 60 por 28 cm. 
Fuente: Albertus Medium y Bold 
Puntaje: en titulo, en texto 
Color de la tipografia: Negro 
Técnica de impresién: laser 
Otros datos.- Intercalada con tipos caligraficos 

Especiales (Plano de Uppsala) 
Tamafio: Horizontal 140 por 41 cm. 
Fuente: Albertus Medium y Bold 
Puntaje: en titulo, en texto 
Color de la tipografia: Negro 
Técnica de impresién: laser 
Otros datos.- Intercalada con tipos caligraficos



    

ed 

  

1.- Entrada Principal 
Modificaciones.- Creacién de una nueva entrada 
Realizacién.- Gabinete de fotografia, Obra civil, Gabinete de 
Arte 

Costo aproximado.-$ 15,000 

2.-Cédula introductoria 
Modificaciones.- Impresidn en serigrafia 
Realizaci6n.- Proveedor externo (Docu Xistem S.A. De C.V. 
Adolfo Prieto 1347 Col. Del Valle C.P.03100 Tel. 55 75 63 64) 
Costo aproximado.- $ 1,500 

3.- Escudo de la Ciudad 
Modificaciones.-Sin cambios, sdlo mantenimiento 

Realizacion.- Gabinete de arte 
Costo aproximado.- Sin costo 

4.- Foro 

Modificaciones.- Cambio de lugar, adaptacidn de nuevo 
espacio y compra de equipo para proyecciones 

Realizacioén.- Obra civil, Gabinete de audiovisuales 
Costo aproximado.- (adaptacién del espacio)$5,000 
(equipo para proyecciones) $ 65,000 

5.- Maqueta del Valle de México 
Modificaciones.- Cambio de lugar, adaptacién del nuevo 

espacio, mantenimiento, pintura artistica 

Realizacidn.- Gabinete de arte, 
Costo aproximado.- $ 7,000



6.- Plano de Uppsala 
Modificaciones.- Nueva cédula 
Realizacion.- Gabinete de medios escritos 

Costo aproximado.- $ 100 

7.- Plano atribuido a Hernan Cortés 
Modificaciones.- Nueva cédula 
Realizaci6n.- Gabinete de medios escritos 

Costo aproximado.- $ 100 

8.- Mapoteca 
Modificaciones.- Nuevas cédulas, encapsulado, 
modificacién en mueble 
Realizaci6n.- Impresi6n (Universum), — encapsulado 
(Ideografico S.A. de C.V.), Modificaciones (Gabinete de 
Ingenieria) 
Costo aproximado.- $ 15,000 

9.- Viajes al Andhuac 
Modificaciones.- Nuevo equipamiento 
Realizacién.- Software, proveedor externo (Tomas J. 

Filsinger y Antonio Gonzalez Cuesta), Gabinete de Ingenieria 
Costo aproximado.-(Software) $160,000 (Hardware) 
$45,000 (mueble) $15,000 

10.~- Cajas de luz 
Modificaciones.- Nuevas cédulas 

Realizaci6on.- Gabinete de medios escritos 

Costo aproximado.- $ 1,300 

11.- Vitral 
Modificaciones.- Nuevo equipamiento 
Realizaci6n.- Gabinete de fotografia, Gabinete de arte, 
Gabinete de montaje 

 



Costo aproximado.- $ 80,000 

12.- Pared con arco 
Modificaciones,- Nueva pared 
Realizacién.- Obra civil, Gabinete de arte 
Costo aproximado.- $ 11,500 

13.- Espacio infantil 
Modificaciones.- Creacidn del espacio 
Realizacién.- Obra civil, Gabinete de ingenierfa, Gabinete de 
audiovisuales, Gabinete de montaje, Gabinete de medios 
escritos, Gabinete de Arte 
Costo aproximado.- $ 100,000 

14.- Biombo 

Modificaciones.- Sin modificaciones, slo mantenimiento 
Realizacion.- Gabinete de mantenimiento 
Costo aproximado.- Sin costo 

15.- Vistas histéricas 
Modificaciones.- Cambio en el formato de fotografias, nueva 
distribucién, nuevas cédulas 
Realizacion.- Gabinete de fotografia, Gabinete de medios 
escritos 

Costo aproximado.- $8,000 

16.- Computadoras vistas histéricas 
Modificaciones.- Cambio de! equipo de cémputo, nuevo 
software, modificaciones en muebles 
Realizacién.- Gabinete de hipermedios, Gabinete de 
ingenieria 
Costo aproximado.- (Cémputo) $90,000 —_(ingenieria) 
$ 15,000



17.- Fotografia aérea 
Modificaciones.- Cambio de lugar, adaptacién del nuevo 
espacio, actualizacién del plano 
Realizacion.- Obra civil, Gabinete de mantenimiento, 
Gabinete de montaje 
Costo aproximado.- Donacién proveedor externo (Telmex) 

18.- Zonas tipicas 
Modificaciones.- Cambio de lugar, nuevas cédulas 
Realizaci6n.- Obra civil, Gabinete de mantenimiento, 
Gabinete de montaje, Gabinete de medios escritos 
Costo aproximado.- $ 2,000 

19,- Mddulo “Guia roji” 
Modificaciones.- Nuevo equipamiento 
Realizacién.- Guia rojj 
Costo aproximado.- Donacién 

20.- Ambito metropolitano 
Modificaciones.- Actualizacién de plano y mantenimiento 
Realizacién.~ Gabinete de fotografia, Gabinete de 
mantenimiento 
Costo aproximado.- $ 6,500 

21.- Video “Fenémenos naturales” 
Modificaciones.- Compra de equipo audiovisual 
Realizacién.- Gabinete de audiovisuales y Gabinete de 
montaje 

Costo aproximado.- $ 11,000 

22.- Estaciones del afto y temporada de lluvias 
Modificaciones.- Nuevo equipo 
Realizacién.- Gabinete de fotografia, Gabinete de montaje, 
Gabinete de medios escritos



Costo aproximado.- $5,000 

23.- Reloj de sol interior 
Modificaciones.- Sin modificaciones, sdlo mantenimiento 
Realizaci6n.- Gabinete de arte 
Costo aproximado.- Sin costo 

24.- Relojes de sol antiguos 
Modificaciones.- Nuevo equipo 
Realizacién.- Gabinete de fotografia, Gabinete de montaje, 
Gabinete de medios escritos 
Costo aproximado.- $5,000 

25.- Video “Sismos” 
Modificaciones.- Compra de equipo audiovisual 
Realizacién.- Gabinete de audiovisuales y Gabinete de 
montaje 
Costo aproximado.- $ 11,000 

26.- Sismos en la Ciudad 
Modificaciones.- Nuevo equipo 
Realizaci6n.- Gabinete de fotografia, Gabinete de montaje y 
Gabinete de medios escritas 
Costo aproximado.- $ 3,500 

27.- Sismdgrafo antiguo 
Modificaciones.- Sin modificaciones, sdlo mantenimiento 
Realizacién.- Gabinete de arte y Gabinete de medios escritos 
Costo aproximado.- Sin costo 

28.- Estaciones sismograficas 
Modificaciones.- Sin modificaciones, sdlo mantenimiento 
Realizacion.- Gabinete de mantenimiento 
Costo aproximado.- Sin costo



29,- Oscilégrafo, Acelerégrafo 

Modificaciones.- Sin modificaciones, sdlo mantenimiento 
Realizaci6n.- Gabinete de mantenimiento 

Costo aproximado.- Sin costo 

30.-Cédula introductoria 
Modificaciones.- Impresién en serigrafia 
Realizaci6n.- Proveedor externo (Docu Xistem S.A. De C.V. 
Adolfo Prieto 1347 Col. Del Valle C.P. 03100 Tel. 55 75 63 64) 
Costo aproximado.- ¢ 1,500 

31.- Cédice Duran 

Modificaciones.- Sin modificaciones, sdlo mantenimiento 
Realizaci6n.- Gabinete de arte 
Costo aproximado.- Sin costo 

 



  

  
  

= . " 
W3 OT 

g WO _ 
‘Sid Op O1X9L 

‘sd ege :soxeuNU so] ap oyeweL 

| ZLOINL "wo OT 
*WwD ct / - oe 

  

_ZN| ap sefep,, sejnpss ep eweibeiq



po oe a oo OT 4] 

- wd 09 

wy be WO pe 0 

oO QO 

3 3 

OE 
‘sid Sp 0FXOL   

  wo 
"TT 

eyesbyeo 
op 

emnay 

      er 
,seoldi Seuoz,, Sejnpso ap eweibeiq



WOOT 

    

  

WO QZ 

WwW) G’ZT 

"WD €'ZT “ 

soqund $2 07XaL 

uw £¢ ‘Sid ZZ O|NUL 
wo O'T 

  
_SeANEWIOJUT , S2iNnpso ep ewesbelq



"WUD hZ é4e0ey aNO? 

! 
w
D
 
Z
O
.
 

  3 W
d
 

& 

  AL ‘Sid 7/ O|NLL 

"WO OT 

"WO S'Z 

I 

"WO bZ OIXEL 

  ,UODONAYSUT ,, SEINPSd ap ewesbeiq



  

e
f
 

Proyecto de remodelacion 
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Conclusiones 
Crear un proyecto museografico implica una serie de 

conocimientos de diferentes disciplinas que en la mayoria de los 
casos se adquieren en la practica. Al realizar la investigacion 
nos dimos cuenta que el material de consulta no se encuentra 
facilmente; por ejemplo, si bien es cierto que existen muchos 
libros sobre color hay pocos que se refieren a su aplicacion 

dentro del contexto museografico. Lo mismo sucede en el caso 

de Ja tipografia, iluminacién, antropometria, comportamiento 
de visitantes, etc. 

Otro punto en el cual se dificult6é nuestro proyecto fue la 

justificacién del disefio, ya que la mayor parte de las decisiones 

que tomamos fueron con base en la experiencia y en el gusto 

que se desarrolla como disefiadores, el cual se fundamenta en 

el marco tedrico y la investigacién previa. 

El campo de la museografia en México ha dejado muy 

buenos resultados; prueba de ello son los excelentes montajes 

en la sala de Africa en el Museo Nacional de las Culturas (que 

gané el premio Miguel Covarrubias en 1997), en la exposicion 

de Art Deco del Museo Nacional de Arte, las bellisimas salas del 

museo Franz Mayer, el admirado pabellén de México en la 

Expo-Lisboa o la emotiva exposicion del ‘68 en el MUCA.
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Sin embargo es necesario ampliar los estudios 
museolégicos en México. Consideramos que fa Universidad 
Nacional Aut6noma de México deberia integrar este campo 
dentro de la formacién académica y creemos que la Escuela 
Nacional de Artes Plasticas es el lugar idéneo para incorporarla 
como una especializacion. 

Queremos agregar un comentario final sobre la situacién 
que viven la mayor parte de los museos en éste pais con 
respecto a la capacidad de desarrollar proyectos museograficos 
como el que ahora presentamos; desafortunadamente el 
campo museistico de nuestro pais es poco apoyado 
econdémicamente (sobre todo en provincia), y sdlo algunos 
museos tienen la capacidad de cubrir con los gastos que 
representa una remodelaci6n 6 una magna exposicién 
temporal, como en el caso del Museo del Papalote, Museo 
Nacional de Antropologia, Museo Franz Mayer 6 el Museo del 
Palacio de Bellas Artes. 

Afortunadamente para nuestro trabajo, el museo 
UNIVERSUM cuenta con el personal y la capacidad suficiente 
para realizarlo. Sin embargo esto no sucede en otras 
instituciones como el INAH o el INBA resultando en muchos 

museos con poco presupuesto y cuyas exposiciones no se 
actualizan desde su inauguracion (en algunos casos hace mas 
de 20 afios) . 

Los Museos han demostrado su capacidad para acercar el 
arte, la cultura y el conocimiento a todo tipo de publico sin 
importar su nivel socio-econémico; las nuevas generaciones de 

musedgrafos tienen el reto de obtener este apoyo para 
continuar esta labor divulgadora, ademas de acercar a su 
pliblico a través del recorrido museografico, al uso de los 
adelantos tecnoldgicos que nos ofrece el nuevo milenio.
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