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INTRODUCCION 



Tras el traslado el anéxo de la Biblioteca Nacional en Ciudad 
Universttaria del Fondo Reservado, colecciones especiales y 
libros raros queda totalmente desocupado el anli~uo Templo 
de San Agustin. 
La reutiización de la cede original de la Bilbfloleca Nacional 
plantea 2 problemas; por un lado la Biblioteca Nacional con· 
templa entre sus objetivos la divulgación y dffusión de la 
riqueza bibliográfica que conserva, asi como, la investigación 
bibflografica y por otro lado el cambio en el uso de el objeto 
arquttectonico lrae consigo una transformación total del ob¡eto 
arquttectonico, no solo en terminas eslelicos, sino en la parte 
fundamental del objeto, es decir, una transformación de su 
1 e c 1 u r a . 

La concepcion de museo como un productor de cultura debe 
estar respa1dado por un soporte que permila poder mostrar 
todo el trabajo museografico, museologica y de investigación 
que la Bibfloteca Nacional produce, es por eso, que "mostrar" 
se vuelve la parte fundamental de la reutilizacióndel antiguo 
Templo de San Aguslin 

La concepción de los nuevos museos, los cuales deben poder 
ser capaces de soportar cualquier tipo de lectura; la versatili
dad y velocidad de producción de cultura es tal que pensaren 
un museo con salas predeterminadas seria el fin del mismo 
m u s e o 



M U S E O S 



Es cierto que con la llamada posmodernidad, lo periférico, lo 
marginal y lo no tipificado ha ido adquiriendo el interés que 
antano acaparaban los productos que se ajuslaban de forma 
rigurosa a las grandes leerlas o a los modelos que proponlan 
los grandes maestros. Ahora ya hemos descubiertos que, 
junto a los Ideales utópicos más puros, también lo cotidiano y 
lo excluido se mezclan con nuestro deseos más intimes para 
dar forna a nuestro alrededor. 
Desde que se inició la revisión y critica del movimiento moder· 
no y se empezaron a realizar las propueslas de la allemaliva 
radical, el 'kilsch', el omamenleo y la perversión, y las produc· 
cienes de los massmedia han enlrado a formar parte de los 

_recursos aceplados en la creación arquilectónica yel diseño. 
Asl pues, podemos decir que, en muchos casos, lo periférico 
ha ido adquiriendo rango de cenlralidad. 
Lo que se habla presenlado como parafernalia del consumo 
cullura: exposiciones universales, acles y espacios lúdicos, 
grandes mueslras de arte e inlervenciones de lodo lipo, que 
escapan a la clasificación fácil, se han convertido en P.unlos de 
referencia esenciales para Ja creación y comprensión de los 
productos y hechos de nueslra cullura. Es por ello que las 
condiciones como 'lo efímero', que dura poco liempo, lo 
marginal, que no se reconoce como producto cenlral en 
nueslra cullura; y Jo enlre dos, lo que no es una cosa ni olra 
pero que participa de ambas, han ido resullando delerminan· 
tes para restluar muchos aspeclos de nueslra condición 
a e 1 u a 1 

Es por lodo ello que las exposiciones adquieren para nososlros 
un exlraordinario inlerés. Las exposiciones son lugares de 
gran singularidad, lugares donde se produce una partic~ar 
relación enlre los objelos que se mueslran y el espacio que los 
acoge. Son lugares de articulación de senlido, mejor dicho, de 
configuración de discurso, lugares donde se dice alguna cosa, 
un decir, evidenlemenle, no limilado a los acles lingüislicos en 
senlido eslriclo, aunque si asociado al lenguaje. 
Lo especifico de la exposición reside en la eslructura que 
define la relación enlre objelos, y objelos y espacio o, Jo que 
es Jo mismo, en la particular manera de organizar el 1ex10. La 
mue sira es, pues, el Jugar singular del objelo enlendido como 
cenlro de la misma y de su articulación; lugar del paradigma 
sobre el cual se organiza el mundo en cada momenlo, y del 
modo de ser de los propios objelos. En esle senlido, la 
exposición presenla de un modo muy elocuenle los cambios 
de las fonmas de enlender lo genérico ylo particular, y es eje 
fundamenlal para Ja comprensión y, por lanlo, medio de 
represenlación y de conferir un particular senlido a lo que se 
m u e s 1 r a 



En el ámbito de la práctica artlstica, lo especifico del medio 
expositivo se manifiesta de forma evidente, al mismo tiempo 
que se descubre la Importancia de su papel, cada vez más 
central como agente activo del significado de la estética. 
Del mismo modo que se han superado los márgenes entre la 
escuttura tradicional y et espacio urbano y arquitectónico; en 
el proceso de expansión que ha sufrido esta práctica artística 
a lo largo del siglo XX, la obra pictórica y/o objetual se ha ido 
diluyendo en el espacio de su presentación. 
Esta disolución o, mejor dicho, formación de un continnum 
único, se ha Ido concretando por dos caminos distintos yen un 
proceso creciente de materialización y desmaterialización de 
la obra artlstica. 
Esle proceso, paso a paso, ha puesto en evidencia la impor
tancia del vacío r da la situaciones relacionales, poniendolas 
al mismo nive que los propios objetos manipulados. 
Pronlo pues, desde que Mane! y los impresionistas 
indMdualizaron la obra sobre su fondo, surgió la tensión entre 
el cuadro y su espacio de presenlación, y fueron finalmente los 
autores más radicales de la vanguardia rusa· Talllin, Gabo, 
Malevitch y lissltsky -los que llegaron a superar el plano del 
cuadro para ocupar el espacio. En este sentido, es quizás la 
obra de este último pinlor, arquitecto y tipógrafo la más repre
senlaliva. Su experimentación sobre papel, buscando la 
lridimensionalidad • Proum -le condujo a sus proyectos para 
salas y gabinetes de arte abstracto llegando al limite de las 
posibliidades de la retórica expositiva. 
Se rom~en, pues, los limites entre objeto de exposición y 
exposición, entre arte y diseño espacial, enlre representación 
visual y arquitectura, y se abre un camino para toda una 
experimentación cimentada sobre parámetros analíticos-con· 
cepluales, lógico-matematicos y eslructuro-formalistas. Por 
otro lado, la superación de la obra de arte basada en la 
representación organizada sobre los esquemas de la percep
ción, como la abstracción dominante en los trabjaos inscritos 
en el movimiento moderno que inicia Duchamp con la defensa 
de una representación basada en la idea, permite el desarrollo 
de una multitud de trabajos donde la actilud, inlenciones y 
conceptualización son las base fundamentales. 
Eslas nuevas posiblii:lades represenlan un ad esviación hacia 
el contenido de la obra, ya si el significado del mensaje deviene 
materia de arte inmediata. 
Evidenlemente, la conceplualización del arte afecta a la forma 
de la obra, ésta se fracciona y se constituye como montaje 
elemental en el tiempo en el espacio que el espectador debe 
acabar, llenando de vida las partes constitutivas por medio de 
una opreación mental como la de leer. 



De este modo, el lado de obras de carácterobjelual, aparecen 
happening y acciones, environments y todo un amplio conjunto 
de propuestas de carácter procesual donde nuevamente los 
márgenes se desbordan, lnterreleacionandose lo ltterario con 
lo visual, lo espacial con lo temporal, lo significante con lo 
slgni1icativo, y también lo natural con lo tecnológico, conver· 
giendo historia y nuevas tecnologlas y fundiéndose el arte con 
el diseño, la arquitectura y la vida. 
Desde la perspectiva de la arquitectura yen una linea totalmen· 
te procesual, el escenario de la presentación se convierte en 
fundamental, y asila exposición deviene en si misma una parte 
constitutiva de la obra de arte. 
Dentro del conceptualismo en su sentido más estricto, la 
exposición y el propio museo se convierte en objetivos de 
discusión y reflexión. Las proposiciones tautológicas propias 
de esta linea de trabajo hacen suyo el hecho expositivo, como 
lugar y como hecho de cultura. 
Otro aspecto que ha tendido a reforzar la centralidad de la 
muestra esla misma evolución que ha sufrido la concepción de 
la condición estética. Despúes de cierto acaparamiento de las 
muestras estéticas fundamentalmente las 'Bellas Artes', 
agufüadas por el desarrollo de las teorías de la información, 
que se erigieron en el vector fundamental de la teorla de la 
época tecnoló¡ica, y coincidiendo con la crisis de la modemi· 
zación y la critica a los mecanismos de formal~ación y la 
metodologla aplicadas a la práctica artislica, se produce un 
cambio de rumbo. Por un lado, con la critica desde dentro del 
eslructuralismo, que concebla el lexto artistico como produc· 
tividad y que recuperaba el protagonismo del autor y del 
espectador como activador de sentido. Por otro, con el desa· 
rrollo de una nuevo estética argumentada desde la escuela 
Hermenéutica, con la cual se recupera a Nietzsche, Heidegger 
y Freud y se tiende a una disolución de la estética en una teoria 
general de la inlerpretación·base de una eslélica de la recep
ción, y se produce· como argumenta Marchán· el paso de las 
actttudes que pretendían codificarlo objetivamente todo, bajo 
una concepción de la metáfora flotante e inabordable. 
En este proceso, museo y centros de actividad cultural se 
convierten en importantes agenles para lecturas y relecturas 
de la obra de arte y la critica, y el curador adquiere estatus de 
agente de creación, proponiendo nuevas inlerprelaciones de 
productos y autores. Es por todo ello que se refuerza el espacio 
de presentaciónyexposición como contexto donde se realizan 
estas lecturas posíllles, los trabajos donde el espacio exposttivio 
se entiende como base activa de las obsesiones de los propios 
creadores y critico s. 

En la muestra se ponen también en evidencia los modelos de 
conocimiento, las teorías y los métodos cienlificos dominan· 
tes. Las formas de mostrar hacen transparente elinconsciente 
que delimtta elcam.P!' de conocimiento y los modos en que los 
objetos son percibidos, agrupados y definidos; en definttiva, 
podemos decir, el lugar donde el hombre queda instalado en 
cada momento. 



En el ámbtto del Ira bajo cienti!ico, en el museo, es donde esta 
relación se hace más lransparente. En realidad, el orden 
enciclopédico corresponde a la estructura de cualro variables 
que rigen la observación de los seres de Ja naturaleza en la 
época clásica de la historia natural: 
-Forma de los elemenlos 
-Cantidad de estos elementos 
-Manera en que se distribuyen en el espacio los unos con 
relación a los otros 
-Magnitud relativa de cada uno 

Tras la observación viene la nominar~ación, y la creación de 
un lenguaje para definir todos aquellos elementos que se han 
aislado visualmente y la búsqueda, más tarde, de un mélodo 
y un sislema para eslablecer lo que pertenece como f.i10pio a 
un Individuo, consiguiendo as! su clasificación o la pos1bilad de 
clasificar el con¡unlo de los olros. 
En realidad, esla forma bas1ca del conocimienlo eslá presenle 
en la mayoría de las exposiciones y mueslras de los museos 
de hislona natural, en vilrinas ydioramasdonde se presenlan 
al visitante especies y familias reproducidas o nalUralizadas, 
que evidencian los resalles clasificatorios. 
Es precisamente la teoría de la evolución la que pone en crisis 
este marco, ya que establece una fuerte tensión entre las 
leerlas de la marca, frente a una teoría del organismo vivo. 
Desde este momento, las formas de presentación se vuelven 
confusas y requieren mayor complejidad. 
La evolución de las formas de presenlación de los primeros 
gabineles de curiosidades hasla la creación de una lécnica 
expositiva adecuada a las exigencias de la elnografia iluslran 
también esle largo proceso hacia la configuración de un 
mélodo para la mueslra de mayor complejidad. 
La superación de una etapa de ordenación y clasificación se 
produce en el momenlo en que se redescubre el objelo 
etnológico como' objelo portador de significados', y pone en 
relieve, por encima de la rareza y alipicidad, el mundo de 
referencias simbolices donde se ubican dichos objelos y el 
sislema de relaciones donde se usan. 
Esle cambio de paradigma se enlrevé en la exposición, donde 
deben elaborarse, o debería elaborarse, formas de presenla
ción de carácler sislémico mucho más complejas. 
Asi, herramienlas y productos deben explicar proceso de 
lrabajo, los procesos de trabajo deben inlerrelac1onarse con 
proceso de la naluraleza, y ambos con procesos cullurales. 
De esla manera, el objelo no se ve como algo en si mismo o 
en relación al mundo ideal, sino que se ve inlegrado en lo 
nalural, cultural y vilal como significado almacenado en la 
memoria colectiva. 
Este proceso evidencia una vez más la crecienle disolución del 
objelo en el espacio de presentación y aparece como un 
problema de articulación de lo que se mueslra en un complejo 
discurso objelo·espacial. 



La muestra, ahora, en nuestro contexto actual, ha adquirido la 
dimensión social propia de su mayorla de edad, evidenciando 
en su práctica la tension entre la Imagen y discurso que 
subsiste en la cuttura actual. Asl, en un momento de amplio 
crecimiento de lo visual, la confrontación enke lo global y lo 
lineal, lo Inmediato y lo que requiere tiempo, lo poco articulado 
y lo muy estructurado, lo fácil de integrar y lo que permtte un 
discurso critico, en definttiva, de lo espectacular y lo informa· 
tivo, hace de la mueska, una vez más, un medio lerriblemente 
sugerente y de gran interés. En la mueslra, pues, también 
a parecen los grandes problemas que subsisten en el ámbito de 
la cultura de masas. 
As!, cuando visttamos los grandes espacios de exposición de 
la Gare d'Orsay o el gran Louvre, no podemos dejar de pensar 
si estamos en un lugar donde podemos gozar con las grandes 
obras de arte de la humanidad o en un super-mercado. 
Ahora, los grandes proyectos ya se ha terminado y parece que 
seria la hora de la reflexión, y la crilica más aguda debería 
superar actitudes de alabanza desmesurada o la absurda 
descalificación para descubrir en los mecanismos internos el 
significado social de nueslras propuestas. 
El intrerés de la muestra se halla en ella misma y en los 
mecanismos de interrelación de sus componentes: objetos, 
Imágenes, textos, espacio y luz. 
Descubrir lo conslttutivo y experimenlar en su eslructura 
organ~ativa nos debe servir para alcanzar una base para 
superar lo estereolipado y buscar lo conceplual como attema· 
tiva a los llmttes que impone lo formal, ulil~ando la distancia 
como base para la reflexión de lo ideológico e inlegrado. 



BIBLIOTECA NACIONAL 



La Biblioteca Nacional de México tiene vanas funciones, 
entre las que destacan, la adquisición, organ~ación, con
servación y provisión de los documentos que posee, bien 
sean publicados en el pals, que se refieran a él o le sean 
relevantes. De esta manera, altenerla Biblioteca Nacional 
la responsabilidad de acopiar y preservar para las genera
ciones fuluras los productos del ingenio humano, no 
puede considerarse a la Biblioteca Nacional como a una 
mslilución aislada del entorno social, económico, político, 
cienllfico y tecnológico del pals, sino que su desarrollo 
tiene que consolidarse y adecuarse a los cambios que la 
nación demanda, es decir, es necesano que las funciones 
de la Biblioteca respondan a las concepciones vigentes 
del modelo de pals. 
El papel de la Biblioteca Nacional será relevante en la 
medida en que las prácticas bibliolecológicas estén rela
cionadas. Las funciones implicilas de la Biblioteca: 
-disponer de una colección sobre la producción nacional, 
a través del deposito legal 
-reunir la bibliografia extranjera sobre México, de acuerdo 
con polllicas de selección coherentes. 
-servir de deposilorio 
-ofrecer acceso a sus colecciones 
-Preparar la bibliografla nacional 
-Ser el centro bibliográfico nacional. 

3.1 LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL 

Hoy en dia, la Biblioteca Nacional reúne cerca de dos 
millones de documentos en diferentes presentaciones y 
formatos. SI bien las colecciones pertenecientes a corpo
raciones y comunidades religiosas dieron origen a la 
Biblioteca, a ralz de la desamortización y la nacional~a
ción de los bienes de la Iglesia, por medio del depósito 
legal, la compra y la donación, ésta ha incrementado 
considerablemente sus recursos documentales. También, 
ha logrado mantenerse dentro de la definición de adquirir, 
conservar y hacer accesibles los materiales documenta
les aparecidos en México. En la actualidad las polilicas 
explicitas de adquisiciones establecen que se adquirirán 
los si~uienles materiales: 
-documentos publicados o producidos en México 
-documentos publicados o producidos en el extranjero 
sobre México 
-documentos que sean de valor para el estudio de la vida 
cultural de México 



De esta manera, la Biblioleca ha logrado reunir un ~ran 
variedad de maleriales que no sólo requieren de condicio
nes especiales en cuanto a su organización sino también 
en cuanto a su conservación. Asl, se han tenido que 
agrupar dichos materiales especiales en las siguientes 
salas especiales: 
blbllografia: La colección consta de materiales sobre 
bibliotecologla, entre los que destacan los de bibliografia 
y blibliologla. 
fondo reservado: las colecciones que constttuyen el 
Fondo Reservado son variadas e incluyen desde 
Incunables, manuscrnos, codices, hasta correspondencia 
de destaces me~canos, para citar sólo unas cuantas. 
lonotaca: en esta sala se localizan materiales sonoros, 
asl como música impresa. 
lconotaca: en esta sala se encuentran reunidas fologra
fias, carteles, fotomontajes, estampas y programas de 
mano, entre otros. 
mapoteca: a qui se localizan mapas, atlas, globos y archl· 
vos legibles por computadora. 
mat1rlal11 dldActlcos: en la sala se tiene diferentes 
tipos de materiales dirigidos al desarrollo del niño en edad 
preescolar tales como modelos, rompecabezas, juegos. 
tiflologla: reúne principalmente obras en escritura Braille 
realizadas en México. 
vldeoteca: conserva los materiales visuales, 
especialmenle videograbaciones. 

3.2 LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL 

El presidente Juárez expide en esta capital, el 30 de 
noviembre de 1967, el decreto de establecimiento de la 
Biblioteca Nacional de México. El edificio que se destinó 
para uso de la Biblioteca Nacional, en 1867, fue el de la 
iglesia de San Aguslln, que se encuentra actualmente en 
la esquina de las calles de Uruguay e Isabel la Católica. A 
este local se trasladaron los cajones con los libros que se 
hablan embodegado en el Museo y en la Enseñanza. 
Se eligió dicho templo para la Biblioleca, sin tomar en 
consideración sus enormes desventajas. Hubo necesi
dad adaptario: su transformación resultó, en consecuen
cia, costoslsima; y no sirvió como fuera de desearse, por 
su temperatura y construcción inadecuadas. 
La estante ria de la Catedral,de cuya b'1bfloteca se llevaron 
10,210 volúmenes, se utilizó para colocar los libros que 
dieron servicio, desde 1867hasta que se inauguró el salón 
mayor de lectura. 
Sus anteriores sedes fueron el Colegio de Santa Maria de 
Todos los Santos y el edificio de la Universidad. 



La Biblioteca funcionó cerca da un si~lo, si bien con interruP: 
cienes, en dicho extemplo. El 3 da diciembre de 1979 se abrió 
en el Centro Cultural Univarsttario, con una superficie da 
25,03Bm2 un nuevo edificio gua se pensó darla cabida a las 
d~erentas colecciones da la Biblioteca, sin embargo, el edificio 
que a primera vista pareció suficiente para albergarla totalidad 
de las colecciones de la Bibnoleca Nacional se tuvo qua 
compartir con aira dependencia universitaria, el Centro da 
Estudios sobre la Universidad. Da esta manera, buena parta 
de las colecciones más valiosas e importantes tuvieron qua 
quedarse en el antiguo edificio da SanAguslin, la les como los 
[amados Fondo Reservado y de Origen, o bien, en condicio
nes inadecuadas, en el edificio recién inaugurado. 
Los daños estructurales causados al edificio da San Aguslin 
por Jos sismos del año de 1985, la falta de seguridad para las 
colecciones, el allo nivel de contaminación en la zona centro 
de Ja ciudad y la dispersión de las colecciones en dos sedes, 
hicieron pensar en la urgencia de contar con un nuevo edificio 
anexo al existente en el Centro Cullural Universitario. 
El 9 de abril da 1992 el presidenta da la República otorgó un 
presupuesto extraordinario para la construcción de un nuevo 
edificio para la Biblioteca N aciana!, iniciándose ,al poco tiempo, 
su construcción. La nueva sede,o edificiodelfondo Reserva
do de la Biblia leca Nacional, se localiza al costado poniente del 
edifico 'enliguo'con una superficie lolal da 7,575 m' distribui
dos en tres niveles. La nueva sede fue entregada el B de 
diciembre da 1992. 
Las áreas planteadas en el programa de necesidades cambia
ron al establecerse polílicas explícitas sobre Ja conservación 
da las coleccionas, en partic~ar las qua se refieren a su 
protección al no permitir la folodupliación indiscriminada a 
asismismo, las áreas que ya exislian el edificio 'anliguo' lales 
como comedor, laboratorios de conservación y restauración y 
aerviclos técnicos fueron suprimidas. 
En el nuevo edifico se alojaron un lolal de 204, 115 volúmenes 
pertenecientes a la Biblioteca Nacional y 50,789volúmenesde 
periódicos y revistas que consliluyen el Fondo Reservado y la 
colección Garcla Balseca de la Hemeroteca Nacional. La 
distribución de las colecciones quedó de la siguiente manera: 

Planta baja: Sala Mexicana, formada por obras selectas apa
recidas en Mé~co en Jos siglos XVI al XIX, y la colección del 
Fondo Reservado 

Primer piso: Fondo de origen, consliluido por las colecciones 
pertenecientes a corporaciones y comunidades religiosas 
afectadas por la desamortización y la nacionalización de los 
bienes eclesiásticos. 

Segundo piso : Colecciones de particulares que la Biblioteca 
ha adquirido por compra o donación, asl como las colecciones 
da Ja Hemeroteca Nacional antes señaladas. 



El formato de las colecciones se puede resumir en: 
Col1ocl6n Fondo Reservado 

20% de volúmenes de menos de 290mm 
75% de volúmenes de entre 290mm y 480mm 
5% de volúmenes de más de 480mm 

Coltccl6n Fondo dt Origen 
100% de volúmenes de entre 290 mm y 480mm 

Colecclonu Particulares 
100% de volúmenes de menos de 350mm 

Se cuido la forma de descargar el edilicio del extemplo de San 
A¡¡ustln con el fin de evitar que una descompensación en el 
mismo pudiera no sólo afectaraledificio sino a los trabajadores 
que ahl se encontraban y a las colecciones. Se recurrió a la 
descarga cruzada de la planta alta del extemplo, no siendo 
necesario seguir el mismo procedimiento cuando se desocupó 
la planta ba¡a. 

Las colecciones trasladadas del edificio 'antiguo' al nuevo 
fueron las siguientes: 

Colección 

Maria Asúnsolo 
Pedro Caffarelt 
Mario Colin Sánchez 
Escuela Nacional Preparatoria 
Fondo de Origen 
Ignacio Garcla Téltez 
Gilberto Layo 
Manuel Maples /JJce 
Enrique de la Mora 
Documentos 
Arlgel Pala 
Efrén C. del Pozo 
Propiedad l~eraria 
Documentos 
TOTAL 

Núm. de volúmenes 

362 
29,880 
9 ' 6 5 2 
21 'o 2 5 
31'8 1 2 
1 ' o o 3 
7 ' 2 6 3 
3 ' o o o 

varios 
1 o' 71 5 
8' 2 44 

varios 
122,956 

Colecciones trasladadas del extemplo de San ¡\gustln al 
nuevo edilicio de la Biblioteca Nacional: 

Colección 

Fondo de Origen 
Fondo Reservado 
San Carios 
Tffiologia 
Otras colecciones 
Total 

Núm. de volúmenes 

42,868 
21 'o 51 
4 ' 4 5 8 
7 ' 1 1 8 
5 ' 6 6 4 
8 1 '159 



Hoy, en este nuevo edfficio, incunables, libros de coro, manus· 
critos, los archivos franciscano, de Juárez, Madero, Angel 
Marle Ganbay, entre o~os, se encuentran en condiciones 
salisfactonas de humedad, temperalura, segundad y sanidad, 
lo cual confirma que la Biblioteca ~· ~nal esla cumpliendo 
con su función de conservar y preservar el patrimonio de la 
n a c i 6 n 



4 ANTIGUO TEMPLO DE SAN AGUSTIN 



Da las tres principales órdenes monásticas que a ralz de la 
conquista emprendieron la evangelización de los mexicanos, 
la de San .a.Justln se distinguió, más que las de San Francisco 
y de Santo DominijO, por la suntuosidad de los edfficios 
conventuales que engió, no sólo en las ciudades de importan· 
cía, sino hasta en poblados pequeños. 
Los primeros siete relgioscs que virne ron a establecer Ja Orden 
de San .a.Juslln en la Nueva España, llegaron a Veracruz en 
mayo de 1533, y enseguida emprendieron el camino a México, 
a pie y descalzos. El 7 deJ'unio entraron en la capttal, encaba· 
za dos por fray Francisco e la Cruz, quien venia en calidad de 
prelado con titulo Vicario Provincial de la Congregación 
.a.Jusliniana delSanlisimo Nombre de Jesús, que estaba unida 
a la Provincia de Castilla. 
Los recién llegados se hospedaron, por lo pronto, en el 
Convento de Santo Domingo y posteriormente en una casa de 
la calle de Tacuba, mientras oblenlan un solar adecuado par 
hace su vivienda, a pesar de tener prohibición de fundar un 
conventos en la Ciudad de México. 

El Antiguo Templo de San Agustín con su entrada principal en 
la calle de Uruguay, su costado en la de Isabel la Católica y su 
parte posterior en la República de el Salvador, en et centro de 
la Ciudad de México la fundacion dala de 1553, poco tiempo 
despues de la llegada de los Agustinos quienes conslruY.eron 
una iglesia primitiva de tipo Basilical. 
'La primera piedra del segundo edificio fue puesta el 28 de 
agosto 1541 por D'anlonio de Mendoza'esla iglesia se con luyo 
en 1546; en 1587 'oslenlaba un alfarje mudejar de casetones, 
el cual descansaba sobre arcos de piedra y a los lados del 
templo se contruirian capillas para seivir de entierro a la 
n obl ez a. 
'El retablo del altar mayor se adorno con pinturas de Andres de 
la Concha. 
Le Iglesia fue destruida por el fuego el 11 de diciembre de 1676 
y don Juan de Chavarria rescato al Santísimo por lo que le 
permitieron poner en la fachada de su casa un escudo con un 
brazo sosteniendo una custodoia (escudo existente), yla calle 
de su casa por un tiempo llevo su nombre. 

A diferencia de la anterior, se construyó la nueva iglesia toda 
de bóveda, con muros de mampostería de lezonlle, y los arcos 

r 
las partes ornamentales, asl como las canales, de cantera 

a b r a d a 

Orientada de norte a sur, con la entrada principal a este viento, 
deba¡·o del coro, su planta da cruz latina permitió qua se 
cons ruyeran naves laterales, ocupadas por seis capíl\as a 
cada lado, en una de las cuales se abría la puerta lateral al 
poniente 



La portada principal constitutaunode los más ricos ejemplares 
del barroco mexicano: organizada con columnas sarom6nicas 
ostenlaba, como molivo cenlral, un gran relieve, que se con· 
serva y que representa el patrocinio de SanAguslfn, cuya~-an 
capa, sostenida por dos ángeles en actitud de volar, cobua a 
varias figuras de frailes y prelados de la Orden, mientras el 
Santo Obispo de Hipona huella con sus pies las cabezas de 
tres heresiarcas. La figura del Santo es colosal respecto a las 
demás de la composición, al modo de los Cristos de las 
pinturas bizantinas y,comodiceuncrílico, iiene una expresiva 
y majestuosa cabeza, y la barba y milra, asl como el báculo, 
están finamente trabajados'. 

Moreno Villa alaba la perfección de esta obra, y hace notar su 
extraordinario parecido con el relieve que hay en la iglesia 
agustinianadeOaxaca:suponequeésleesdelamismamano, 
pero posterior al de México, cuyos detalles están trabajados 
minuciosamente, mientras que en el de la antigua Antequera 
'están tratados con mayor sollura y simplificación, sin perder 
suvalorpláslico'. Opina que el anónimo autor de ambas obras 
tomó como modelo el grabado de algún libro, y da las razones 
en que se funda. Es logica su deducción y quizás el escullar 
de estos relieves se haya inspirado en la po~ada grabada de 
la Phisica Speculalio del agustino fray Alonso de la Veracruz, 
queimprimióJuanPablosenMé~co,en1557,oenalgunaotra 
obra por el estilo. 

Al pie de las figuras hay dos cartelas, con sus respectivas 
leyendas: 

Tu le gis Saloman nouae 
Vivae Fons Saplentlae y Prodes pi Fidei unic 
omnls qua nocel baeresis 

Debajo del relieve, se lee esta inscripción: 

ECCE SACEROOS MAGNVS QVI IN OIEBVS SVIS 
Corroboravil Templum; Templis etiam altitudo 
ab lpso Fundata est duplex aedificatlo 

Menos suntuosa era la portada lateral, en la cual habla un 
medallón con la imagen en relieve de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

De las dos maciza torres originalmente proyectadas, solamen· 
te se lerminó la del poniente y el primer cuerpo de la oriental. 

En aquélla se colgó, el 24de enero de 1753, la campana mayor 
del templo, que había sido consagrada la vispera con el 
nombre de Santa Maria de la Paz por fray Ignacio de Padilla, 
Obispo electo de Guatemala, ante muy numeroso concurso: 
fué fundida enAlzcapotzalco por el célebre maestro Soriano, 
y peso 320 arrobas. 



Entre las ollas campanas, habla una esquíla que se conside· 
raba de las más sonoras de México, y se tocaba solamenle en 
las grandes festividades. 
Naluralmenle, nivesligios quedan de las \oíles, las cuales, con 
las cúpulas y el reslo del exleñor del edificio, formaban un 
conjunlo semenjanle al de las demás iglesias conventuales de 
la ciudad, con excepción quizas de los botareles, que le 
lmparllan un aspecto más airoso. 

En el lado del Evangelio, el espacio coílespondienle al brazo 
del crucero, eslaba ocupado por la anlesacrislia, y la sacrislla, 
propiamente dicha, era en si loda una iglesia; su cúpula, de 
gajos, descans sobre un tambor circular con ocho claros de 
medio punlo y remala en graciosa linlernilla. 

Adosada alponienle del crucero, se erigió la capilla del Tercer 
Orden, con plan la de cruz griega, cúpula octagonal y linlemilla. 
Se dedicó en 1714, y su portada original se conservó descu· 
bierta hasta principios del siglo aclual. Organizada, también, 
con columnas salomónicas se engalanaba, en la parte supe· 
ñor, con el relieve de un Crucifijo desaborprimilivo sobre fondo 
de reminiscencia mudéjar, y !a remataba un nicho, con la 
imagen de la Virgen y el Niño, coronado con el emblema de la 
Orden de San Aguslln. 

El lnleñorde la iglesia de SanA¡¡uslin era majestuoso; Garcla 
Cubas lo describe as!: 'la elevada bóveda semicilíndrica y de 
lunelos descansa sobre un vistoso y neo enla blamenlo dórico, 
sostenido por elevadas pilastras enlre las cuales se hallan 
distribuidas las capillas, separadas de la nave principal por 
arcos de medio punlo, poco elevados y sostenidos por peque· 
ñas pílaslras combinadas con las principales expresadas, 
hallándose sobre cada uno de los arcos, un amplio balcón de 
aspeclo elegante'. 

Anles de su reforma, la nave principal, incluyendo el coro, 
media sesenta y cuatro melro de long~ud por poco más de 
doce melros de ancho, y la altura de las claves de los arcos 
poco más de veinlicualros. 

Las capillas se cerraban con rejas de maderas lomeadas, y 
cada ventana le nía barandilla de bronce a manera de balcón. 
Ene! cenlro de cada lunelo, un gran 'ojo de buey 'formaba un 
segundo cuerpo de luces; pero además, el templo se íluminaba 
por medio de olros claros de la misma forma que había en la 
cúpula. Es la se alzaba sobre el crucero, a una allura de lreinla 
y cinco melros, desde el piso de la ~lesia hasla el arranque de 
la linlernílla, y en su lambor los cualro claros ovalados se 
abrían denlro de marcos omamenleales, en consonancia con 
el eslilo barroco que predominaba. 



En el exterior, la cúpula lucia adornos de azulejos, formando 
diversas figuras. 

El retablo del altar mayor era magnifico, de madera tallada, 
dorada y estofada,como en la mayorla de las iglesias colonia· 
les. Parece que el primer cuerpo exislla ya desde anles de 
1697, cuando se decidió completar los tres que fallaban. En 
efecto, el 21 de enero de ese año, el Procurador de la 
Provincia, fray Antonio de Campos, contrató con Tomás 
Xuárez, 'maestro de escultor y ensamblador, como principal 
obligado, y Salvador Ocampo y José LázaroXuárez, como sus 
fiadores', la hechura y terminación• del retablo mayor de la 
Iglesia del Convenio Real del Señor San flt¡uslin de esta 
ciudad, acabándolo con toda pertección, en conlinuación del 
primer cuerpo, que se halla pues lo y asenlado,según la pi a ni a 
y modelo de lo que para ello h~o cuando se comenzó'.Xuárez 
se comprometió a entregar la obra, terminada en blanco, 
dentro de los quince meses siguientes, yse obligó a ejecutarla 
dentro del convenio mismo, ya que los agustinos iban a 
proporcionarle las maderas y demás materiales de construc
ción; y le serla pagado a razón de 'dos mil y trescientos pesos 
de oro común por cada uno de dichos tres cuerpos'. 

Adornándose los brazos del crucero con dos cuadros esplén· 
didos: sobre la puerta de la antesacrislia, la incredulidad de 
Santo Tomás, de Sebaslián deArteaga, y en el lado opuesto, 
Cristo en Emaús, de Zurbarán, joyas ambas que se encuen· 
tran actualmente en las galenas de San Carlos. Otras pinluras 
de mérito habla también en San flt¡uslin: La Santa Cecilia, 
atribuida a Simón Pereyns, que está en las galerias de San 
Carlos; un San Cristóbal y una Sanla gert11Jdis, de Juan 
Rodrlguez Juárez; y un San Javier de Carlos de Villalpando. 
Se ignora el paradero de eslas tres pinturas; pero, según 
Couto, las de Rodrlguez Juárez se hallaban en la puerta de 
coslado, y el San Cristobal era 'colosal, trazado con valor e 
inteligencia 

Una de las partes mas importantes de esla iglesia tué sin duda 
alguna, la silleria del coro la cual despues de la extincionde las 
corporaciones religiosas en el periodo de Juarez quedó aban· 
donada al igual que toda la iglesia, es cuando el colegio de San 
Carlos la compra y la traslada a su edificio donde se encuentra 
a u n 



El 26de noviembre de 1862, la iglesia, el atrio, la sacristía y 
alguna otra dependencia fueron vendidas por el gobierno a 
don Vicente Escandón, quien abriQaba la intención de resta
blecer el cutto; pero los acontecimrentos políticos del pals le 
Impidieron lleva~a a efecto. Caldo el Imperio, como Escandón 
habla sido partidario de Maximiliano, el gobierno de Juárez le 
impuso una fuerte mutta, como parte del pago de la cual, le 
recogió las escrituras respectivas y tomó posesión de la iglesia 
de SanAguslln y de las construcciones anexas, para instalar 
altl dependencias oficiales, sin reparar en lo inadecuado que 
para tal objeto resultaba aquel lugar. 

Desde 1834 se tenla el proyecto de establecer una Biblioteca 
Nacional, Idea que por diversas circunstancias, y tras varios 
Intentos, no habla cnsla l~ado del todo, principa Imante por! alta 
de un edificio adecuado en donde instalarlos fondos impresos 
y manuscritos, que provenlan de las librerías de los convenios 
suprimidos, y los volúmenes de las bibliotecas del extinto 
Colegio de Santa Maria de Todos Sanlos, de la antigua 
Universidad y de otras instituciones. 

En 1867, se decidió aprovechar para el objeto indicado la 
antiguo Iglesia de San Agu~ín; elección que no pudo ser más 
desacertada, pues, por suntuoso y amplio que fuera e/lemplo, 
presentaba grandes inconvenientes para una biblioleca, entre 
otros, la Jaita de buena luz y ventilación, ylo excesivamente frío 
que resu/tarla el local, especialmente en invierno. 

Elepída, de todas maneras, la iglesia de San Aguslin para 
Biblroteca Nacional, se empezaron a darlos pasos necesarios 
para la adaptación del edificio. 

Mayores dificultades que las que a primera vista se supusie
ron, tuvieron que vencer Don Vicenle Heridia y Don Eleuterio 
Méndez enla tarea que se les encomendó de transformar un 
Iglesia en biblioteca pública. Construyeronhabilmente nuevas 
fachadas al norte y poniente, con elementos en consonada 
conla portada original que se conservó, aunque ésla con el 
ad~amento de un tercer cuerpo, formado condoscariálides a 
cada lado de la venlana ochavada del coro, que ya e~slía, y 
remalado por un frontón curvo que soslenia el pedestal del 
astabandera, entre dos figuras alegóricas. 

Procuraron los arquitectos ocullar, hasta donde les fué posi
ble, el carácter refigioso del edificio. La puerta occidenlalfué 
convertida en un gran nicho parcob9aruna eslalua de Minerva, 
y el pretil de las azoteas se adornó, de trecho en trecho, con 
macetones de piedra, por el eslilo de los que a principios del 
siglo habla pueslo de moda don Manuel Tolsá, en la Caledral 
y olros edificios. 



Como ya se ha dicho, la fachada de la capilla del Tercer Orden, 
con su Interesante portada de un barroco popular, no quedó 
cubierta ron la continuación de la fachada de Heredia r 
Méndez, sino hasta principios del siglo actua . 

El atrio seronvirtió en jardin, yla barda de arcosinvertidosque 
lo limitaba se demolió junto con la gran cruz de piedra que habla 
en la esquina y se sustüuy6 con una verja de hierro, que se 
confeccionó con la rejería del ant~uo convento de la encarna· 
ción; sostenida, de trecho en trecho, por columnasde cantería, 
coronadas cada una con el busto de un mexicano distinguido. 
los historiadores, poetas,jurisconsusltos, humanistas, natu· 
ralistas, qulmicos y demás, cuyo recuerdo asl quiso honrarse 
fueron los siguientes: Manuel Carpio, Manuel Eduardo de 
Gorost~a. Francisco Sánchez de Tagle, Francisco Javier 
Clavigero, Fernando Tezozomoc, Lucas Alamán, Fernando 
Ramlrez, fray Manuel Cris6stomo Nájera; Fernando de Alva 
lxtlilxóchitt,José Bernardo Coulo; Netzahualcóyott,Manuelde 
la Peña y Peña, Cartos Sigüenza y Góngora, José Antonio 
Alzate, José Joaquln Pesado, Leopoldo Río de la Loza, 
JoaqulnCardoso, José María Lafragua, fray Manuel Navarrete 
y Mariano Veylia. Los bustos fueron ejecuatados por los más 
hábiles escultores mexicanos de ta época. 

Menos felices resultados obtuvieron los arquitectos Hereidia 
y Méndez, en la adaptación del interior de la ~lesia; aunque , 
a decir verdad, el vestíbulo que formaron debajo de coro, 
resuttó grandioso, e indudablemente la parte mejor lograda de 
su obra. Cinco grandes columnasjónicas, a cada lado,simulan 
sostenereltecho, aunque éste, en realidad, no es más que la 
boveda del sotacoro del templo. 

Para eliminar, en cuanto fuera posibfe, el aspecto de iglesia en 
el interior, se cerraron los brazos del crucero construyéndose, 
en cada uno, un muro como conUnuación de la nave, con dos 
arcos iguales a los de las capillas, y sus correspondientes 
ventanas y claraboyas en la parte superior, se construyó una 
falsa bóveda, de madera y estuco, corno prolongación de la de 
la nave hasta el presbiterio, y a éste se le dió forma de medio 
h e x á g o n o 

Como con esta ficticia techumbre quedó oculta la hermosa 
cúpula del templo, y por las ventanas entraba ya muy escasa 
luz, puesto que sobre cada capilla se había construido otra 
pieza para depósüo de libros, hubo necesidad de iluminar la 
nave por medio de una gran ventana de medio punto, que se 
abrió en la fachada norte. 



En1935 se construye una ampliación del edificio en las calles 
de Repúbíica de El Salvador e Isabel la Calo/ica, donde se 
aloJanan bombas, banos y un tanque de aguas en la planta 
ba¡a, en la planta superior se acondiciono un cuarto para la 
vigilancia, esl como se construyo una escalera, las fachadas 
trataron de seguir con el estilo neo ciasico pero los resuttado no 
son evidentemente Jo que se esperaba. 

Despues de el desalojo del edificio solo se han llevado acabo 
trabajos de remosamienlo y conservación, asi como una 
reslructuración de Ja cupula de la nave mayor que es la que 
presenta mayores problemas despues de los temblores de 
1 9 8 5 . 
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El antiguo templo de San A!lustin se encuentra en la Ciudad 
de Mé~co, en la delegación Cuauhtémoc, con su enlrada 
principal en la calle de República de Uruguay, su costado en 
la de Isabel la Católica y su parte posterior en la República de 
El Salvador. 

La delegación Cuauhlémocse encuentra al norte 1928' ,al sur 
19 24' de lalftud norte; al este 99 07' y al oeste 9911' de 
longitud oeste. Colinda al norte con las delegaciones 
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al este con la delegación 
Venustiano Carranza; al sur con tztacalco, Bentto Juárez y 
Miguel Hidalgo y al oeste con la delegación Miguel Hidalgo. 
El centro se localiza 1926' latttud norte, 99 OS' longitud oeste 
a una altttud de 2240 m sobre el nivel de el mar. El clima es 
templado subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura es 
en promedio de 16.7 grados cenligrados, siendo el mes de 
mayo el mas caluroso y el mes de enero el mas frio, asicomo 
la precipilacion pluvial total anual es de 660.7 mmilimelros, 
durante los meses de julio y agosto los mas llu~osos. 

La ~aidad que presenta la delegación Cuauhlémoc es sufi· 
ciente y se mantiene en buen estado. El perimelro de la 
delegación lo constituyen las vi as rápidas y de acceso con Ir o· 
lado. La cruzan ocho ejes viales, cuatro en dirección oriente 
poniente, dos en dirección norte sur y dos en dirección sur 
poniente y sur oriente. Cuenta ademas con un importante 
numero de vlas, tales como Fray Servando Teresa de Mier, 
Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, avenida 
Chapullepec, Ribera de San Cosme, Calzada de Tlalpan y 
calzada de los Misterios los mayore problemas de circulación 
y congestionamienlo se presentan en el centro de la ciudad. 
Este fue uno de los principales motivos por los que se decidió 
el traslado del mercado que operaba en la Merced a la 
delegación tztapalapa. Por las estrechas calles del centro 
circula un considerable número de vehiculos que alra~esan la 
ciudad y cuyo destino final no se halla en la delegación La 
demanda de transporte público está satisfecha en la totalidad 
del territorio de la delegación. Ala importancia de las lineas de 
autobuses, taxis y pesaros, se agrega la disponibilidad del 
metro. Esle servicio colectivo, a través de cual ro de sus siete 
lineas, ofrece servicio directo a importantes colonias como 
Tlalelolco, Guerrero, Morelos, Centro, Juárez yCuauhlémoc. 

La delegación Cuauhlémocgoza de un buen nivel de dotación 
de servicios habilacionales básicos, el suministro de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, energia eléctrica y alumbrado 
público se halla garantizado para el territorio que ocupa la 
delegación. Sin embargo, en las colonias donde habitan los 
sectores de menores ingresos existe escasez de agua y los 
servicio de drenaje son deficientes. 



Laant~Oedaddelaslnstalaciones,asicomoelhundimientode 
la zona central, han disminuido las pendientes de los colecto· 
res reduciendo su capacidad de evacuación, lo que ocasiona 
encharcamientos. No obslante, el interceptor central de drena· 
je la atraviesa de norte a sur. En cuanlo a la energia electnca, 
es surtida a travez de cuatro subestaciones y lineas; tres 
procedenles del norte hacia la colnia Allampa ( dos con 
capacidad de 150\My uno de 250\M) y la cuarta linea, de la 
colonia Paulino Navarro al sur, con 250 kilowatts. 
Existe un elevado número de eslablecimienlos culturales en 
esta delegación; 123 bibliotecas, 21 teatros, 53 % de los cines 
del D.F. y 44 % de los museos de la ciudad. 
La densidad de la delegación es de 254.82 habitanles por 
hectarea, que es comparativamente elevada en relación con 
otras zonas. Dado el nivel de infraestructura y equipamiento, 
esta Intensidad de ocupación puede ser incrementada, mejo· 
rando las condiciones de ha bita bili dad que actualmente preva· 
lacen. Exislen problemas de irregularidad en la tenencia de la 
tierra en20 colonias de las 34 que forman la delegación, lo que 
en mayor o menor medida ocurre en el conjunlo de los 
territorios delegacionales. 
En las actividades correspondienles a los servicios se util~a la 
mayor proporción del suelo de la delegación, lo que representa 
el 38.2% (aproximadamente 12 Km2) de la superficie total. 

Siguen en importancia los usos mixtos, en los que se compar· 
len usos habitacionales de actividades económicas y de 
servicios; estos usos permiten distinguir la existencia de zonas 
homogéneas segun densidad y equipamiento, servicios y valor 
comercial de los terrenos. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL EN GRA· 
DOS CENTIGRADOS POR ESTACION METEOROLOGI· 
CA ( Comisión Federal de Electricidad ) 

MES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
~sto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Promedio Mua\ 

TEMPERATURA 
1 3 4 
1 4 2 
1 7 5 
1 8 7 
1 9 3 
1 8 9 
1 7 6 
1 7 8 
1 7 5 
1 6 5 
1 5 1 
1 3 9 
1 6 7 



PRECIPITACION MENSUAL Y ANUAL PROMEDIO EN 
MILIMETROS POR ESTACION METEOROLOGICA 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
,AjJoslo 
SepJiembre 
Oclubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total Anual 

PRECIPITACICN 

o 1 
2 8 
7 o 

2 o 1 
4 7 7 
1 o 8 . 3 
1 4 2 • 5 
1 3 1 . 5 
1 2 o . 2 
5 5 o 

8 9 
6 • 6 

6 o . 7 



PROGRAMA ARQUITECTONICO 



ADMINISTRACION 171.& 

QAl.ERJAS 4912 

SERVICIOS 331 

VESTIBULOS Y 
CIRCULACIONES 1881 

TOTAL 8396.6 

LOCAi. AREA MOBILIARIO EQUIPO E INST PERSONAi 
M2 

ADMINISTRACION 

Dlr1c1or 
oficina del director 100 Escrilorlo,3slllas teléfono,electrlca 

computadora,sa~ 
a)lldante 15 Escrilorio,3sillas Teléfono,electrlca 

computadora 
secretarla 15 Esemorio, 1 silla Teléfono,e~ctrlca 

computadoryco~adora 
TOTAL 130 

Dfr1c1ro 1dmlnlstrallvo 
oficina del director 36 Escrilorio,3sillas teléfono,electrlca 
edmln~tratM> computadora, sala 
&)lldante 9.5 Escrilorlo,3slllas Teléfono,electrlca 

computadora 
secretarla 9.5 Escrilorio,1sllla Teléfono,electrlca 

computador y copiadora 
TOTAi. 66 

d1part1m1nto d1 
cont1bllld1d 
Inventarios y 35.5 Escrilorlo,3slllas Teléfono, eleclJica 
adqutk~nes computadora 
control de peBonal 35.5 Escrilorlo,3sillas Teléfono,electrlca 
ymantenlmleno comp~adora 
a1thM> 15 Esemorlo,3slllas Teléfono,e~ctrlca 

computadora 
compras.ventas 35.5 escrilorio,3sillas Teléfono,electrlca 

computadora 
TOTAL 121.6 



R1l1clont1 Publicas 
jete de Relaciones 54 Escntorio,3slles te~tono,eleclllca 1~fe 
Publicas computadora, sala 
ayudante 15 Escritorio,3síllas Telltono, ete~rica 

computadol8 
secre\aria 15 Escritorio, 1sílla Tel!tono, elec\Jica 

computadorycopladora 
TOTAL 84 

Servklos Educal\vos 
jefedeServleios 44 Escritorio,3síllas teléfono,e\ec\Jica 

compu\ado11,sala 
Te~i~n~ e~ctika ayudante 15 Escrilorio,3síllas 

compt.1adora : :,~- :. 

SeCIB\aria 15 Escritorio, 1 sílla ··'.' . T elétono, elec\Jica 
compu\ador y copiadora · ' 

TOTAL 74 

B1gurldad y Vfg\11nct1 
.. ,· ·· téllfono,elec\Jica Jefe de seguridad 15 Eserilorio,3sll\as 

compu\adora,sala 
eraademonttoreo 15 Paneldemonlores • :1. Tetétono,e\ec\Jica 

TOTAL 30 
computadora,. mesa y silla 

MUSEOLOGIA 

Jete deCurador\a 36 ·. EsCl\lorio,3s\1\as. teléfono, eleclrlca 
· · ; computadora, sala 

· Telétono, elec\Jica as~tente 9.5 · ·EsCl\lorio, 3sl\las 
compu\adora .-. : 

secrelaria 9.5 Escritorio, 1slíla Telétono, e\ec\Jica 
compu\ador y copiadora 

TOTAi. 66 

Jefe de Museografia 15 Escrilorio,3síllas telétono, e\ec\Jica 
computadora, sala 

asistente 10 Eserilorio,3sll\as Teléfono,elec\Jica 
computadora 

secre\aria 10 Escritorlo,1sU\a Teléfono,e\ec\Jica 
computador y copiadora 

\allerdediserio 87 3 computadora, mesa Teléfono,elec\Jica 
de traba/o, 2res\lradores 

TOTAL 122 



OALERIAS 

Sala dnldao 
aforo 50 butacas, panlalla Sonido, e~cirlca 25 

venb1acl6n 
cabina de proyección lideocasseleras, Sonido, elecirlca 

lideolaser,proyecior venlílación 
TOTAi. 65 

Exposlc~n Nave 2405 electncayopllca 
Esposlclón Plan! Baja 1010 e~cirlcayoptica 
Exposlc~n 1era Galena 670 electncayoptlca 
Expos~lón 2nda Galena 670 elecirlcayoptlca 
TOTAi. 4766 

Tallares 
areadetrabajo 110 mesas de trabajo Teléfono,.elecirlca 
bodega de herramlenlas 12 ~cke~. mesa de Télefono,elecirica 
ymalerial conirol ventllac~n 
TOTAL 122 

SERVICIOS 

Cafttarla 
areadecomensales 180 30mesasy120slllas Télefono, e~cirlca 120 
barra de seMc~ 15 barra,macr.rlnarefrescos Elecirlca, telefono 4 

horno m~roondas y caja 
TOTAi. 191 

Tunda 
areadevenlas 180 
barradeatenc~n 15 barra, caja y porta postar Teléfono,elecirlca 

Sala da confmnclas 
aforo 225 b~acas,panlallas elecirlca 200 
cablnadaproyecc~nes 16.S lideocasetera, proyecior Teléfono,elecirlca 1 

sonijo 
TOTAL 241.5 



a1rvlclos 11nlttrlo1 

4Modulosdesenltarlos 102 e~ctrlca,senttarla 
25.5M2 h~raunca 
Cuarto aire 60 electrlca, sanitaria 
acond~lonado ~raur~ 
Cuarto aira 25.5 electrlca,santtaria 
acondicionado ~raullca 
Bo<legaycuartode 112 electrlca,sanltaria 
maquinas ~raur~ 
TOTAL 931 



PROYECTO ARQUITECTONICO 
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