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Podr!a parecer pa.raddjico tratar loe problemas 

culturales en un momento en qüe las apremian.tas parecen 

ser de otro tipo. Y es que el ciudadano común y corriente 

oree que la cultura es, y debe seguir siendo, un producto 

exquisito que orean unos cuantos seres privilegia.dos. 

Siente que para aoeroarae a la cultura debe hacer un 

esfuerzo, dejar de ser lo que comunmonte ea. Confunde lo 

que son s6lo expresiones de la cultura con la cultura 

misma. Ignora que ~l ea tambi~n un hoobre culto, formad.o 

en una cultura deteiininnda que lo ha dotado de hábitos, 

nece~idadea, conocimientos, costumbres. Al mismo tiempo 

que no ae reconoce a s! mismo como productor de la cultura, 

lata ae arige frente a ~l como un obje~o e»traño, ajeno. 

A esta confusi6n lo conduce, además, la existencia de 

instituciones que ae presentan oficialmente oorao loa 

administradores de este producto y cuya misi6n consiste en 

"llevar la cultura" a las olaaes 11 .incul tas". 

La ou1tura, en su más amplia acepción y no limitada a 

ain6nimo de bellas artes, ea el producto de la convivencia. 

Todo ser vivo afirma su especie mediante la procraaoidn. 

El hombre s6lo puede propagar y conservar su forma de 

e.z:iatenoia social mediante las f'uerzaa por .las cuales la ha 

orea.do, ea deoir, mediante la voluntad oonoiente y la 

razc5n. La produooi6n cultural de W1.& comunidad humma es la 

~nioa just1fioaoic5n perdurable de su existencia oom.o tal. 

La cultura ea el constante mantenimiento de un proceso 
0~a finalidad es obtener del hombre los oomportainientoa 



ótiles a un sistema social. Como plantea MSJC Weber, el 

hombre ea un anitpal suspend.ido en una telaraña de 

eignif'iOados que 61 mismo ha tejido. La cultura es 1a 

1'elaraña.. 

Parece ser que en los ~ltimos ~os ha surgido una gran 

preocupaoi6n J>Or definir nuestra identidad. Nuestra 

sociedad presenta un al to grado de deterioro y un continuo 

débilitamiento de nUestros lazos de convivencia. Apuntalar 

a la cultura nacional no es sino un medio de escapar a 

este deterioro. Compartir nuestra frontera m.§.e larga con 

una de las naciones m~ poderosas del orbe no es fácil. 

Comenzamos a desconocer y rechazar los valores y 

tradiciones propios. La dependencia cultura1 que nos 

imprimen los medios de comwiicaci6n mas~va, el deseo de 

una falsa modernidad y el avasallador avance de la 

teonologia noe llevan a dejar de ser lo que somos. 

Inclusive a desearlo. Existe una reacci6n de hostilidad y 
rechazo hacia todo lo referente a la defen.sa del 

patrimonio cultural naciona1 o regional. Este legado es 

considerado como arcaico o l'etr6grada. Nos convertimos asi 

en los prinoipa1es depredad.ores y destructores de nuestra 

riqueza oultura1. Y es que oponer una cultura a otra no es 

oponer unas ideas a otras. La lucha de oul. turas no es una 

1uoba de ideas, sino de comportamientos socia1es, pues lo 

importante de l.a.a idea.e no son ellas mismas sino los 

comportamientos de las personas que las sustentan. 
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El estado de San Luis Potosi se loca1iza en la parte 

centro oriente del Territorio Nacional, entre los 

paralelos 25° y 21° de latitud norte y los meridiano~ 9s:' 
y 103º de longitud oeste. Ocupa parte del sureste de la 

mesa del centro y parte de las estribaciones de las 

sierras de Zacatecas, Sierra Madre Orienta1 y de la 

llanura costera del Gol:ro Uorte. 

Sus limites son, al norte, los estados de Nuevo Le6n y 

Coahuila; al noreste, Tamaulipas; al sureste, Veraoruz; 

al sur, Hidalgo, Quer6taro y Gusnajuato; al suroeste, 

JaliscoJ y al oeste, Zacatecaa. 

Por sus 63,068 Km2 de extensi6n ocupa el 15º lugar 

entre las entidades que conf'orrn.an el Territorio Nacional. 

Políticamente se divi~e en 56 municipios. En ellos se 

asientan un total de 3,884 localidades, de le.e que 20 son 

ciudades, 35 villas, 9 pueblos y el resto se cataloga 

como localidades menores y re.ncher:!aa. 

La ~"i.udad de Sa.'"1 Luis Fotos:! es la ce.pi ta1 del Estado, 

con 840,000 habita..~tes. EstA ubicada en una estepa 

cubierta de cactos y mezquites a una altura de 188o m 

sobre el nivel del mar. 

El Estado de San Luis Potosi, por au con:figurac16n 

geol6gioa y geográfica, posee de las m'8 vastas y diversas 

manifestaciones del hombre a lo largo de su existe~cia 

en Am~rica, as! como restos fósiles de-antes de su 

aparic16n en la Tierra. Podemos citar los restos humanos 
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de El. CedraJ., 1.os terceros m!s antiguos en el. Cont:inente 

Amerioano1 1.os sitios 9.l:'q_ueol6gioos da la Hua.steca 

PotosinaJ dep6sitos de trilobites, a.rtr6podos marinos de 

1.a era pa1eozoioaJ grandes emporios de l.a col.onia como 

Real de Catorce, ciudad f'anta.smal que nos babl.a. de años 

de sran bonanza1 vieja.a regiones indígenas donde 1.a 

gente vive al margen de la historia y no se entiende el 

español. 

Todo este rico 1.egado se ve amenazado por los avances 

del "mundo moderno". Cada. día. se pierden m~s tradiciones. 

Diariamente caen a tierra monumentos a.rqueo16gicos, 

hist6ricos o artísticos por la mano del hombre o ali.te su 

indiferencia por detener 1.a obra destructora de la 

natura1eza o el tiempo. Ante ~sto, el. Insti tute ?racional 

de Antropología e Historia instal6 una representaoi6n en 

el. estado en 1981 como primer paso en.la protecoi6n de 

este patrimonio. 

El. Instituto Nacional. de Antropol.ogia e Historia fue 

oreado el 3 de febrero de 1939. Hoy en dia sus objetivos 

son 1.a conservaci6n y restauraci6n del patrimonio 

oul tural. a.rqueol6gico, hist6rioo y palaonto16gico, as·! 

como ·1a proteoo16n, conservaoi6n y reouperaoi6n de esa 

patrimonio y su promooi6n y difuai6n. El Instituto tiene 

personalidad juridicg propia y depende de la Secretaría 

de Educnci6n ?ública. Para cumpl.ir con sus objet~voa, e1 

Insti tute se .organiza, de acuerdo oon ~us f'unoiones, en 

1.as !reas de investigaci6n en antropología, arqueolog!a 
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e historia, conservaci6n y restauraci6n de bienes 

culturales, museos y exposiciones y docencia y form~i6n 
de recursos humanos en loe campos de competencia del 

Instituto. De e.cuerdo con su estructura territorial., al 

IHAE se establece en Centros y Delegaciones Regionales. 

En 1982 se crea la De:lsgaoi6n Regional. del. DfAH en e1 

estado, representada Wiioamente por la persona de su 

delegado, ya que no será sino basta noviembre de 1983 

que la delegaci6n cuente·oon oficinas, cedidas éstas por 

la Casa de la CUl tura y sujetas a sus horarios. 

Ante la cantidad y maenitud de los problemas que se 

presentaban a todo lo largo y ancho del estado, se 

necesitaba que la representaci6n del Instituto contara 

con persOnalidad jurídica propia. Las delegaciones del 

IN.AH. dependen de las oficina.a en la Ciudad de 1'1éxico 

para poder emprender acciones legales para la 

salvaauarda de los bienes mueble-a o inmuebles que esttin 

amenazados. De este modo se cre6 el Centro Regional en 

enero de 1984, adquiriAndose la capacidad de influir en 

los casos que fueran necesarios sin recurrir a las 

oficinas en México. Sin embargo la f'al ta de espacio y lo 

inadecuado de las instalaciones en la. Casa de la Cultura 

no pe.rmit!an el crecimiento racional necesario ni el 

poder trabajar de acuerdo a los requerimientos propios 

del Centro Regional.. 

En noviembre de 1986 se desalojó una buena pa.?"te de lo 
que es el Museo Regional Potosino, dependiente del INAH, 
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y en ál ae a1ojaron las oficinas del Centro Regiona1, a 

excepci6n de la oficina de !·fonumentos Hist6ricos que 

continua en la Casa de la Cultura. De esta modo el 

Centro comsnz6 a funcionar con reglas y hor"lrios propios 

y permiti6 que otras secciones que se encontraban en la 

Ciudad de México pudieran ser trasladadas a San Luis. 

Sin embargo, ya desde entonces y más obVio hoy en d!a,· 

áeta era s6lo una soluoi6n tera~orgl. Las necesidades del 

Centro Regional han rebasado el espacio ocupado. Las 

nuevas oficinas se han vuelto a alojar en la Casa de la 

Cultura y continuar vaciando las salas de exhibici6n 

plantea a la larga otro tipo de :problemas. En la 

actualidad existe una buena cantidad de material 

arqueol6gico enbodegado, las oficinas están dispersa.a en 

dos edificios y algunos trabajos, como ·1as labores~de 

gabinete de los arque6logoa, se lleven a cabo en Máxico 

por la falta de espacio • 

.Ante esta situaci6n resulta obVia la necesidad de 

orear un e_apacio que satisfaga los requ13rimientoa actuales 

y futuros del Centro Regional, que le d~ la posibilidad 

de un crecimiento racional interno y le permita runcionar 

independientemente de organismos ajenos al DI.AH. 

As!mismo, tratando de cumplir con el objetiv.:;> de difundir 

y divulgar los bienes y valores que constituyen el acervo 

oulturs.l de la naci6n, el Centro Regional funoio~a como 

un centro cultural. Podemos prever q~e dicho centro 

cultural tendrta un gran impacto dentro de la oiudad1 

o 



como promotor de una nueva forma de utilizar e1 tiempo 

1ibre y como un medio para estimular 1a restaur.ac16n 

culturnl a fin de obtener objetivos definidos como 

deseabl~s, tales como fomentar el arraigo a través del 

oonocioiento de los orígenes, tradiciones y riqueza 

cultural de una sociedad y asi activ~ el proceso 

mediante el cual la comunidad busque asco.par al deterioro 

debido a la imposici6n de un orden ajeno. 

Como conclusi6n, ~l estado de Sen Luis Potosi tiene un 

importante legado cultural. arqueol6gico, hist6rico y 

~o.leontol6gico y alberga dentro de su territorio a varios 

grupos 6tnicos. La transici6n del estado de una etapa de 

producci6n agr!cola y ganadero. a una de producci6n 

induatrail y de servicios, aunado al alto n\1mero de 

jornaleros que año a &ño van y vienen a trabajar .a los 

Estados Unidos como nmojados", están modificando los 

patrones culturales. Esto Se refleja en el becbo de que 

día tras d:ta la J>Obla.oi6n p't'esenta un desprecio a las 

cosaJ5 de su pasado y busca incorporarse al mundo 

"civilizado" imitando los patronea que nos itt1:parten los 

medios de coraunicaci6n masiva. De este modo 1a labor de 

rescate, 11rotecoi<5n y dit'usi6n del Instituto 1;a.c1onal de 

Antropología e Historia cobra singular importancia en San 

Luis Potosi. Se necesita que el Centro Regional pueda 

estar en posibilidad de llevar a oabo sus funciones, y 

éstas s6lo podrán real.izarse en la medida que el Centro 

cuente con los espacios donde ubicar la.a diferentea áreas 

y seccionea, independientes de cualquier otro organismo 
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que no sea el mismo IlfA..1!. Lo anterior arroja. la 

necesidad de una construcci&l que ~lbergue al Centro 

Regional. de San Luis Potosi, donde se incluyan todas las 

secciones qua lo forman y que se vincule con la 

poblaci6n a fin de difundir la importancia de nuestro 

legado cultural, muy en particular el regiona1. Para 

cumplir con sus obje.tivos, teniendo un estrecho vínculo 

oon las autoridades federales y estatales, el Centro 

Regional debe ubicarse en la capital del Estado, lugar 

donde ha operado desde un principio. 

Ya que el Centro Regional funciona como un cen~ro de 

difUai6n cultural, su ubicación dentro de la ciudad es 

de gran importancia. En ningún lugar se puede mostrar 

mejor que la relación entre un centro de difuai6n 

cultural y BU ubioaci6n pueden ser de mutuo 

enriquecimiento como en el Parque de Chapultepec en la 

Ciudad de Máxico. Los museos que se enctientran en ~l lo 

-han convertido en una fuente cultura.1 y educacional aei 

como recreativa. Los paseantes que vienen en busca de 

BUS amplias zonas verdea, de sus lagos, de los juegos 

mec~icoe o del zool6gico hallan a su paso los museos da 

Antropolog!a, de Historia (El Caracol)r de Arta Moderno, 

de Historia Natural, Tecnol6gico, del Castillo y Rufino 

Tamayo. La cultura deja de ser a1go ajeno al ciudadano 

oomlln, para lo que debe hacer un estu9rzo para acceder a 

ella. Ella viene a ~l, le sale al paso invitAndolo. 

Durante el gobierno del Lio. Jonguitud Barrios fue 



expropiado un ejido al sur de 1a ciudad de San Luis, que 

posteriormente fue convertido en un gran parque. Se 

reforest6 toda esta !rea y ea cre6 un p1an regu1ador·del 

l)arque que oonsider6 1a creación de tres zonas t la zona 

cultural, donde se construy6 e1 Centro de Convenciones, 

Escuela de Danza y un pla.~etario1 la zona recreativa, con 

un gran teatro al aire libre {Teatro de la Ciudad), donde 

se construyen en la actualidad dos cines y eSt4n 

asignados 1os terrenos donde ee piensa reubicar la Feria 

Wa.cional. Potosinaf y la ~ona deportiva, que cuenta con 

oane:ha..s -para Vai'ios de-portes asi como 'Pistas para 

bici-cross, moto-cross y aeromodelismo. El parque cuenta 

con dos lagos, que son los depósitos donde se e.lmacenaba 

el agua de lluvia para con ella regar los CDlrlpos. 

San 1.uis Potosí es una ciudad compacta, .bacinadat 

donde existen pocos espacios abiertos para el esparcimiento 

de la pob1a0i6n. ror ello, este parque, lleraado Parque 

Tangamanga, ha cobrado ~ingulür importancia, siendo una 

de la.a visitas favoritas de los potosinos en los fines de 

semana. Lo árido del entorno hace de aeta zona un área 

amable. 

El Parque Tangamanga es de f'á.oil e.ocaso. Se encuentra 

localizado cerca de dos vias importnnteS de comunicación 

qua son la avenida Himno Naciona1, que forma pa.l"te del 

circuito -perimetral interior, y la avenida :.?iagonal Sur, 

que conecta los sectores poniente y oriente de la ciudad. 

Por estas arterias circulan varias líneas de autobuses, 
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lo que permite llegar por este medio del punto más lejano 

en un promedio de 45 minutos. 

En resumen, pera cumplir con sus funciones e1 Centro 

Regional deberá contar con ál:'ea..s de 1nvestigaci6n en 

antropología, ai"'queologia e historia, de conservaoi6n y 

restauraci6n de bienes culturales, de difusi6n y 

divulgaoi6n de 1.as materia.a que competen al Instituto y 

de museos y salas de exposiciones. Deberá ubicarse en un 

punto donde el habitrulte no deba hacer un esfuerzo 

especial para ir a él,. donde casi ºtropiece" oon él. 

Intento la formaoi6n de un centro con todas las 

implicaciones que esta palabra pueda tenor. Norberg 

Schulz def'ine "centro'~ como la creación de un lugar. 

Bieicamente expreaa·un juntarse, la formaoi6n de un n~oleo 

con propósitos comunes. La tensi6n de lBJl f'uerzas 

sooi6pete.s y sooi6fugas constituyo la esencia del centro. 

Ya que laa estructuras urbanas (distrito, calle, pla,!';a) ' 

tienen un caracter relativamente abstracto, un edificio 

se presenta como algo muy concreto y pa1pable,. que es, 

aparentemente, fácilmente imaginable. El interde del 

púb1ico se cent~a generalmente en un e~if'iCio ais1ado. De 
e ate modo la arqui teotura puede transformarse en un 

sim~olo con el. qua c1 hombre establece oomunicaoidn oon 

todo lo que el s!mbolo signif ioa, participa de ~1 y recibe 

de ~l.. 
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El Centro Resional del Instituto.Naoional de 

Antropologia e Historia en el estado de San Luis P.otosi 

se encarga de la investigaoi6n cient!fica sobre 

a..~tropOlogia e historia y de la conservaci6n y 

reataura.ci6n del patrimonio cultural arqueol6gioo, 

hiet6rico y paleontológico en 1a entidad. As!tnismo 1o 

protege, oonseX'Va, restaura, recupera y promociona y 

difunde. Para cumplir con estos objetivos, el Centro se 

divide en unidades que se encargan de diferentes aspectos, 

a ~in de desempeñar mejor sus funciones. Para poder 

comprender o6mo funciona es importante conocer su 
:· . organigrama. 

El Centro :Regional está formado por diez úeas que se 

encuentran bajo el gobierno de un Director. Este 

representa legalmente al Instituto en el Estado Y. 

autoriza y hace cunrplir los programas de trabajo del DfAH. 

Entre la Direoci6n y las nueve ~eas restantes se 

ubica a la Adrainistraci6n, quien se enc~ga del manejo 

del presupuesto adjudicado al Centro Regional, controla 

los ingresos que obtiene el IN.Al'I por la venta de 

publicaciones, reproducciones, etcdtera, y verifica el 

cumplimiento del personal adscrito de acuerdo a la Ley 

Federal de los Trabajadores del Estado. 

Li:w nueve eecciones restantes que f'orman. el Centro 

Regional tienen el mismo nivel de jera.rqu!a dentro del 

organigrama y s6lo están més o menoa desa:rI'Ollsd.as de 

acuerdo con la región donde se encuentre el Centro. " 
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Estas áreas y sus funciones son laa siguientesr 

a) Monumentos Histdrioos.-

Es la seccidn encargada de dirigir las labores de 

restauracidn y conservación de los monumentos histdricos 

y a.rqueoldgicoe y de la mejoracidn y conservacidn del 

011rácter t!pico y tradiciona1 de ciudades y poblaciones• 

en los tdrminos de la Ley Federal aobre !.tonumentos y 

Zonas Arquel6gioos, .4.rt!sticos e Histdricos. Se 

subdivide en tres depa.rtrunentosr Inspección y Licencias, 

ea la oficina que otorga los permisos para la 

restauracidn y conservaci6n de los monumentos 

arqueoldgicos e históricos o para las conntrucciones 

nuevas que se inscriban dentro de las zonas consideradas 

como monumentales, tradicionales o t!pics.sp al mismo 

tiempo que las supervisa y dirige a fin de que se apeffUen 

a los parámetros establecidos y cl11t1sura aquellas que 

no cumplan con los requisitos necesarios• Obras, es la 

oficina que se encarga de la supervisi6n de obras 

federales o estatales que se encuentren dentro de zonas 

restringidas o dentro de edificios declarados monumentosJ 

y Zona.a y Monumentos, se dedica a p:l"!Jmover, conjuntamente 

con los.gobiernos de estado y municipios, la deolaracidn 

de zonas y monumentos a.rqueol6gicos e hiat6ricos y a 

llevar el registro de ta1es zonas y monumentos. 

b) Restauracidn.-

Es la seoc16n dedicada a los trabajos de rescate, 

proteocidn y habilitacidn de loa bienes culturales 



muebles e inmuebles. La restaurac16n.ee tan variada como 

1a cantidad de materia1es que se ¡rueden restaurars 

pintura de caballete, pintura mural, obras en papel, 

cerámica, escultura en piedra o en metales o en madera. 

De acuerdo al tipo de elemento que ee ~rata de rescatar 

se necesita apoyo de laboratorios físicos y qu1raioos, 

fotogrtr'ioos Y. radio16gicos. Las áreas de restauraci6n 

en los Centros Regionales se dedican a la repa.raoi6n · 

de aquellos bienes que no necesiten de técnicas 

sofisticadas que s6lo encontramos en sitios 

espeoia1izados en la restnuraci6n, co~o el Centro 

Nacional. de Conservaci6n de Obras Art1sticas dependiente 

del Instituto Nacional de :Bellas _U-tes en la Ciudad de 

México. En ellas se aplican muchas veces los "primeros 

auxilios" a f"in de que los bienes puedan ser trasladados. 

e) DU'us16n.-

Se encarga de la dif"usi6n de las materias y 
actividades que son de competencia del ~stituto, aunque 

tambi~n en muchos caeos ha servido de medio de difusi6n 

cultural en general, como ea el caso de los cine-clubes. 

Es la secc16n que promueve los cursos y conferencias así 
como exposiciones culturales locales o regionales. Para 

ello requiere de un taller de eerigraf!a donde se -

realizan los medios de divu.lgaci6n a nivel 1ocal como 

eon 1os carteles, volantes o ~olletos. 

Es importante aclare.r que la difusi6n y divulgaci6n 
de los bienes y valores que constituyen el acervo 
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cultural a trav~s de textos, publicaciones, grabaciones, 

películas, ~otograf!as, reproducciones, tarjetas, 

carteles y demás objetos similares no es com~etencia de 

esta secci6n, ya que todos eston objetos son enviados 

desde la sede en l'.~éxico a los Centros Regionales para 

3U venta en las zonas arqueológicas o en los museos, y 

su control y los ingresos provenientes de ellos son 

manejados por la administraoi6n del Centro. 

d) i!istorb.-

Esta sección se encarga de la investigación histórica. 

Su campo de trabajo, lo misno que la arqueología, se 

encuentra principalmente extra muros. Se auxil~a de 

otra área de lo.a que formen el Centro: la biblioteca. 

e) lliblioteoa.-

Sirve básicamente a los investigadores del Centro 

Regional. ~ ella encontremos priraord.ialmente las obras 

y trabajos publicados por el Instituto, as! como 

aquellos libros o documentos que tratan de las 

disciplinas antro~o16gicas, histórica.a y palaontológ~ce.s. 
?lo solamente da servicio al Contra sino que también 

se encuentra abierta a estudiantes y estudiosos. 

f) Zonas Arqueoldgioas.-

Es la sección a cargo de la vigilancia, custodia y 

ad.ministración de las zonas arqueol6gioaa. Su tamaño e 

importancia va en fwtc16n del n~ero de lugares que sean 

declarados como zona a.rqueol6gioa. San Luis Potosi 
cuenta con muchos sitios oon restos 3.l"qUeol6giooa pero 
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e o lamen te con \U'la zona declaradas Tamuill en el Rariobo El 

Consuelo, al. oriente del estailo·en la Hus.steoa Potosi.na. 

g) Paleontologia.-

Eeta secci6n no apa.1'eoi6 eino hasta 1985 al decretarse 

la nueva Ley Orgánica del Instituto Kacional de · 

.Antropología e Bietoria, que reformaba a la de 1939. 
En ella, por primera vez, ee consider6 a lo. 

paleontol6gico como parte del patrimonio cultural. 

Anteriormente no e:xistia ninguna ley o reglamento que 

protegiera a loe restos f6eiles de ser saquee.dos ni se 

había considerado a alg"lln organismo gubernamental 

encargado de eu salvaguarda. A1 momento de la :publicación 

del decreto, la secci6n de paleontología comenz6 sus 

labores de identificaci6n, invest1ga.ci6n, rescate, 

proteoci6n y catalogaci6n de los restos fósiles. 

h) Antropología.-

Esta sección se divide a su vez en cuatro A.reas i 

.Arqueolog!ai ide~tifica, investiga, recupera, rescata, 

protege y rehabilita el patrimonio arqueol6gico, las 

reliquias Y.restos de las primeras culturas, a través de 

ezplora.oiones y excavaciones in situ s.s! como en trabajo 

de gabinete. 

Antropología. Fiaioai estudia lo concerniente s.J. ori¿;en y 

evo1ucidn del hombre, interpretando e investiga.~do la 

diversidad dentro de las razas y entre las razas ~or 

med~o de restoa f6siles y los grupos humanos actuales. 
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LingU!atica: estudia, identifica e investig~ las lenguas 

de los gru-pos humanos a. fin de hallar la rela.ci6n entre 

el lensuaje y la cultura y e1 ~apel que ese lenguaje 
puede representar en la conducta habitual. y el 

pensamiento de quienes lo hablan. Tarnb16n busca el 

identificar, 1nve.sti1;ar, recuperar y protoger las 

tradiciones e historias orales como herencia viva de la 

capacidad creadora y de la sensibilidad de los pueblos y 

grupos sociales. 

Etnología y Antropología Sooiali investiga, identifica, 

registra y rescata loa restos cultu~a1es e historia da 

los diversos grupos humanos. Esta área se divide en dos 

oficinasi Etnobistoria, estudia las subdivisiones y las 

familias del hombre, sus orígenes, oa.ra.oter!sticru1, 

distribuci6n y clasificaoi6n fisica y lingU!stica; y 

Etnografía, considera al hombre geográfica ~ 

descriptivamente, estudiando la subdivio16n de razas y 

pueblos, les causa.a de migraoi6n, etc. 

i) Museo Regiona1 de Antropolog!a e Historia.-

Toda la labor del ntA!l no tendr!a razón de eer si no 

tuviara como objetivo terminal la proma::16n y dirusi6n 

de la.a materias y actividades que son de la ccxnpeteno1a 

de1 Instituto. La misi~n f'undamental que cubre un Museo 

Regional tiene una doble proyeooidnt una de tipo 

educativo di~igida a un n"UJD.eroao o~ntin8ente de 1a 

~oblaci~n, comprendiendO la moyor vin-iedad ~osible de 

sectores sooialea, y otra de carácter de invea~igaoi6n 



científica, rea1izada por y para especialistas, con el 

fin de lograr \.D'l conocimiento cada vez mAs certero de 

los temas que divulga el museo. 

De este modo, encontramos que las ftm.oiones del museo 

son la de salvaguardar, conservar, r:esistrar, ordenar y 

restaurar sus colecciones arqueol6gicas, ·hist6ricas y 

paleontol6gicas1 acrecentar e investigar dichos 

materiales y difundir Y enseñar los conocimientos 

obtenidos mediante los estudios realizados a tm. nivel 

popular, a travt!s tanto de lan e%hibiciones del museo 

como de otro tipo de ev0ntos educativos (conferencias, 

seminarios, etc.). 

Todas estas secciones son las que conforman Wl Centro 

Regional. El Centro Regional de San Luis Potosi s6lo 

cuenta en la actualidad con las siguientes: Museo 

Regional, Monumentos Hist6ricos, .Arqueolog!a, Zonas 

Arqueol6gicas, Restauraci6n y Biblioteca. Ninguna de 

estas áreas func~ona adecuadamente, en buena medida, 

JlOr le :fo.l ta de espacio, dando lugar a que Wla buena 

cantidad de las funciones del Centro sigan manejándose 

desde o en la Ciudad de México. 

El área de Historia no es necesaria de incluirse 

dentro del Centro Regional de San Luis Potosí debido a 

la existencia de la Academia de Historia, cuyos orígenes 

se remontan a priricipios del siglo pasado y que se ha 

encargado desde entonces al rescate de aquellos 
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documentos y materiales necesarios para sus actividades 

y a la investigación hist6rica. 

Cabe agregar que el inmueble donde se a1oja el Museo 

Regiona1 Potosino presenta a su vez caracteristica.s 

que no permiten una museografía adecuada a las piezas 

que actualmente se exhiben en ~l ni un patr6n de 

oirculeoi6n que permita tma visita bien dirigida. El 

museo coopa.rte con las oficinas del Centro (direoci6n, 

adminiotraci6n, zonas arqueol6gioaa y restauración) y 

con la Biblioteca Manuel Muro parte de lo que f'ue el 

· Conven_:to de San Francisco. Esta construcci6n presenta 

graves problemas de estructura y de humedades. El m~or 

atractivo de esta sección del edificio del convento es 

la Capilla de .Aranzazu, capilla barroca de principios 

del siglo XVIII, obra maestra del arte churrigQeresco y 
que se encuentra ubicada en la planta alta. Los otros 

depa.rt~6~tos, Arqueología y Monumentos Hist6ricos, se 

encuentran ubicados en la Casa. de la CUl tura. Es 

importante hacer notar que Monumontos ?iist6ricos, en la 

actualidad, s6lo cuenta con un arquitecto, su secretaria 

y un estudiante de arquitectura que presenta a.qui su 

servicio social. para proteger el patr~onio 

arquitectónico diseminado en los 63,068 Km2 que tiene el 

estado de San Luis ?otosi. 
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El Centro Regional del Di.AP. en San Luis Potoe! debe 

contar con un edificio que albergue a las diferente~ 

secciones que lo forman, a excepci6n de1 área de 

Historia que, como 1e:!mos anteriormente, no es necesaria 

por 1a existencia de la Academia de Historia. Es 

deseab1e quo el ?.~useo Regional se reubique a fin de 

podar crear u.~ espacio acorde a las necesidades y 

requerimientos de 1a museografía moderna, cump1iendo de 

mejor manera su funoi6n de difusi6n y. enseñanza, por 

medio de reproauociones, a esca1a natura1, de escu1tures 

y deta11es a.rquitect6nicos arqueo16gicos, maquetas y 
dior91ilas. Tar.ibi~n es importante dotar'10 de un medio 

donde rea1izar conferencias y exhibici6n de ·pelícu1as o 

materia1 audiovisua1,_ es decir, un auditorio. 

Como conolusi6n de todo lo anterior, auxiliad.o por el 

Arq1ogo. Patricio· Dávi1a, quien fuera re~resentante, 

delegado y director de1 Di.Ali en San Luis Potes!" hasta 

1988, y coopartindo1a con los Centros Regiona1es de 

Pueb1a y M~rida, se lleg6 a esta propuesta para el 

programa del Centro Regiona1: 

l. OFICINA.$ GENERALES DEL CENTRO R?.GI0l7AL 

l. l Direcci6n 

l. 2 Secretaria 

1.3 Recepci6n 

1.4 Sa1a de Juntas 

J..5 Administraoi6n 

1.5.1 Administrador 
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1.5.2 Contador 

i.5.3 Jefe de Personal 

i.5.4 Secretaria 

1.5.5 Bodega de Papelería 

1.6 Sala de Seminarios 

2. MOlMWTOS HISTORICOS 

2.1 Inspección y Licencias 

2.1.1 Oficina del Inspector 

2.1.2 Secretaria 

2.1.3 Area de In~pecci6n 

2.1.4 Archivo 
2.1.5 Area de Recepción y Espera 

2.2 Obras 

2.2.1 Oficina del Inspector 

2.2.2 Secretaria 

2.3 Zonas y Monumentos 

2.3.1 Oficina del Ins~ector 

2.3.2 Secreta.ria 

3. ZO!L\S ,\.'lQUEOLOG!C,\S 

3.1 Oficina. de Zonas .o\.ra_ueol6gicas 

4. RESTAURACIOll 

4.1 Taller de Restauración de Pintura de Caballete 

4.2 Taller de Reetauraci6n de·~.atariales P6treos 

4. 3 Laboratorio 

4.4 3odega 

5. PALEO!fTOLOGIA 

5.1 Taller da Paleontología 



6. DIFUSION 

6.1 Oi'icina de !>i~usi6n 

6.l.l Je~e de Difusi6n 

6.1.2 Secretaria 

6.1.3 Promotores Culturales 

6.2 Taller de.Serigrafia 

6.2.1 Area de Dioeño e Irnpresi6n 

6.2.2 Cua:rto Oscu::-o y Tarje. 

6.3 Bodega 

7. .t.:~TRO?CLCGIA 

7 .1 .Arqueología 

1.1.1 Taller 

7.1.2 Laboratorio 

7.1.3 Cub:!culos de Arqueología Prehist6rica, 

Prehisp§.nioa y Virreinal 

7.2 Etnología y Antropolog:!a Social 

7.2.1 Cubículo de Etnohistoria 

7.2.2 Cubículo de _Etnogre.:f:!a 

7 .3 Lingill:stica 

7.3.1 Cubículo de Lingüística 

7.4 Antropolgia F:!sica 

7.4.1 Laboratorio 

7. 4. 2 Cubículo 

8. BilfuIOT3CA 

8.1 Guardarropa, Recepci6n y Vigilancia 

8.2 Oricina del Bibliotecario 

8. 3 A.rea de Asistentes 

8.4 Acervo 
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8.5 Zonas de Lectura 

9• HUSEO R3GI0?1AL ~E .\:'iTRO?OLOGIA E HISTORIA 

9.1 Sa1as de Exhibici6n ?err.ianente 

9.1.1 Paleontología y Prehistoria 

9.1.2 Arqueología del San Luis Prehispánico 

9.1.3 Epoca. Virreinal 

9.1.4 México Independiente 

9.1.5 México Moderno 

9.2 Sala de Exposiciones Temporales 

9-3 Auditorio 

9.3.1 Cabina.de Proyección 

9.3.2 Auditorio 

9.3.3 Escenario 

9.3.4 l!odega 

9. 4 Of'icinaa del !·tuseo 

9.4.1 Dirección 

9.4.1.1 Oficiná del Director 

9.4.1.2 Secretaria 

9.4.1.3 Sal.a de ,"[untes 

9.4.2 Aclministraci6n 

9.4.2.l. Oficina del. Administrador 

9.4.2.2 Auxil.iar del. Administrador 

9.4.2.3 Secreta.ria 

9.4.3 Rel.aoionea Públicas y Difusi6n 

9.4.3.1 Jefe de Relaciones Pilblicas y 

Difuoi6n 

9.4.3.2 Secretaria 



9.4.4 Cu:radoría y l.!useograi'ia 

9·:4·4.J. Curador 

9.4.4.2 Area de Diseño 

9.4.5 A:rea de Recepci6n 

9.4.5.1 Recepcionista 

9.4.5.2 Zona de Espera 

9.5 Servicios Generales 

9.5.1 Guardarropa 

9.5.2 Servicios Sanitarios 

9.5.3 Zona de Descanso 

de 1a lfuacogref'ia 

9.5.4 Tienda del Instituto Naciona1 de 

Antropología e Historia 

9.5.5 Bode¡;as 
9.5.6.Area de Carga y Descarga de las 

Exposiciones Tempora1es 

9.5.7 Control de Personal y Vigilancia 
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iU analizar el programa se not6 que los eapa.cios 

requeridos se.·alojaban b~siCamente en cuatro áreas: el 

área que alberg:u-!a l1s of'icir..e.s, l~bórutorios y 

talleres del Centro Regiona1; la del i.!useo Regiona1 de 

Antropología e Historia del Esta.do; la del auditorio y 

la de la biblioteca. El tipo de usuario, los horarios de 

funcionami~nto y los d!tl!l laborales de estos cuatro 

espacios son di~tintos. 31 Centro Regional. funciona.J."!a. 

de lunes a. viernes, acudiendo a 61 los trabajadores del 

DT.Alt y las personas que van a lu oficina de ?·~onum.entos 

Históricos a fin de obt¿ner aseoor!as o perrniaos, de las 

ocho de la mañana a las doa de la tarde y do cuatro a 

siete. E1 Museo Regional., con sus exposiciones 

permanentes o temporales, abrir!a sus puertas de martes 

a domingo al público en general de diez de la mañana a. 

las seis de la tarde. A la biblioteca acuden los 

investigad.orea del .Centro y,· principa~ente, estudiantes 

de todos los niveles en los mismos días y horarios que 

el Centro Regional.. Sl auditorio no tiene W1 uso 

continuo, a menos que se le program.e eón actividades 

culturales diarias o peri6dioaa. Debe estar listo a 

f'unc"ionar loa a"iete d!as de la semana de todo el año •. 

Su horario ir!a de acuerdo a loa eventos que en ~l se 

presentaran: si son actividades tendientes a apoyar e. 

las e~posioiones del Museo, a difundir las materias que 

son oompetenoia del Instituto o como e%tensi6n de las 

actividad.os del Centro Regiona1, su horario ser~ el 
mismo del Museo¡ si son aotividadea parale1aa a las 



del V.ueeo, tomándose a éste no s6lo como un escaparate 

de objetos paJ.aontol6gicos, a.rqueol6gicos o bist6ricos 

sino además como un centro de difusión cultural., donde 

se programen ciclos de cine, conferencias, conciertos e, 

inclusive, obras teatral.es o d~ danza, su horario será 

de las siete de la noche en ~elante, aurante la semana, 

o a1 mediodia, los fines de semana o dias festivos. 

Todo lo anterior da por resultado que, si se piensa 

considerar a1 Centro Regional como una unided, sus 

diferentes elementos deberán gozar de cierta autonomía 

entre si. También es it:rporta.'1te notar que no e6lo cambian 

los horarios, días laboral.es y el tipo de usuario, sino 

además el n'1mero de personas que acuden a cada uno de 

los espacios. Retoma..vido las A:reas entes mencionadas, a1 

Centro Begional acudirían aproximadamente 50 trabajadores 

y un n'6rnero V<U"iable de personas que van a la oficina de 

M.onumentos ?§'.is t6ricos. Actualmente se atienden un 

promedio de doce casos "especiales" diarios y se reciben 

entre veinte y treinta so1icitudes de permisos en esta 

oficina. A la Biblioteca V..e.nuel Muro van en promedio 

treinta pereone.s cada día, principalmente estudiantes 

del nivel medio. En la aotual.idad el ?<!useo •egiona1 

Potosino cuenta con un bajtsimo número de visite.ntes, 

siendo éstos principalmente turistas nacionales y 

extranjeros y grupos escolares. Al ubicar el proyecto 

PBX'a el Ceñtro Begional dentro del Parq_ue Tanga.manga se 

espera que el n\1Inero de visiten tes aumente al hacer del 

museo un centro vivo que se renueve constantemente. 
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El !·!useo N3.ciona1 de Antro?ologín en la Ciud3.d de 

!-t~xico es un buen ejemplo de la solución a1 problema 

que presenta este progr:una: las puertas del museo se 

encuentran abiertas todos los dias =n sua horarios 

hábiles. A1 llegar el. gran lobby de acceso podemos 

dirigirnos, junto con una gran cantidn.d de visit!llltes,. 

haoia las salas de e:tb.ibici6n permanente o a la sala 

de exposiciones temporales, que permanecen cerradas los 

lunes. Por las escaleras, que se encuentran a ambos 

lados de la entrada, se puede subir o bajar a las 

of'icinas o a la biblioteca, abiertas de lunes a. viernes. 

Eventualmente o en ·ciclos se progra~an peliculas, 

conciertos o conf'eroncias en el auditorio, al que se 

puede entrar directamente del lobby. Si el evento se 

lleva a cabo en la noche, las puertas del museo estarán 

abiertas hasta que 6ste finalice. De este modo, la 

soluoi6n de un espacio cen~ral distribuidor da acceso 

independiente a ce.da una de las diversas A.reas. 

El Centro Regional, con ~us oficinas y biblioteca, 

t~ene unas actividades que no dependen de si el público 

las conoce o no. Este funciona independientemente de la 

poblaoi6n. Sin embargo, el museo necesita de alimentarse 

de sus visitantes. Su razén de ser va en f'unci6n de la 

cantidad de gante qua acude a sus exposiciones y 

funciones. E1 Museo, como liga entre el pueblo y el . 

Insti.tuto, es parte primordial. en la creao16n de1 Centro 

Regional. 
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Al decir la palabra museo estamos diciendo mucha.a 

oosae. El Museums Director.y of the United States and 

Ca.nada (1965) e~tablece 84 diferentes categorías de lo 

que es un museo. Estas van de acuerdo a 1o que exhiben o 

al tipo de :;nlblico al que van dirigidos. Una def .inici6n 

muy detallada sería: institución que realiza todas o 

algunas de las siguientes funciones: ~olecciona, 

preserva, exhibe e interpreta los objetos 'natural.es y 

culturales de nuestro medio. La misión de un museo 

presenta dos aspectos: el ava.~ce y difuei6n del 

oonocimie?~º y el impulso de la sensibilidad. 

Todo lo anterior parece muy claro. sin embargo en loa 

últimos a.~oa, loa viejos y nuevos museos, grandes y 

pequeños, generales o especializados, se ha.~ visto en la 

necesidad de redefinir sus plblicos, reexaminar sus 

políticas y renovar sus esfu=rzos por relacionar loe unos 

con las otras. ttuchOs se han mantenido como loa lugares 

donde se preservan y exhiben objetos de intcrás 

perma...~ente, pero muchos están reviviendo y revitaliza.~do 

el concepto de donde surgi6 el término museo: un lugar 

de estudio.Y para enfatizar esta dimensión de aprender 

se están valiendo y adentrando en 1a tradioi6n de la 

esoue1a de pedagogía que sostiene que el aprendizaje 

:puede y debe eer agradable, placentero, quizá un reto meb 

nunca una rutina y, por lo mismo, que la aprehensi6n es 

para ~uchos una condici6n de apreciaci6n. El museo de 

hoy ya no es un templo sagrado, atractivo s61o a una 
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pequeña fracci6n de la poblaci6n. Debe ser un lugar viva, 

din~ico, una escu~la sin requisitos de a.dciisi6n. 

Es a!3Í cooo surge hoy en d!a un gran debate alrededor 

del museo: monumentos contra antiedificios, colecciones 

permanentes contra exhibiciones transitorias, cajas de 

vidrio contra barreras ambientales. La instituc!6n del 

siglo XIX está buscando para si una nueva identidad. 

¿D6nde debe el arquitecto encontra..r estas nuevas 

ideas? Los museos mis~os no son siempre fuente suficiente. 

llo existe mucha litara.tura a e:Jte res pee to. ..;.dem.5.s es. 

curi9so notar que un alto porcentaje de los ~useos de 

nuestro país se aloja."l en edií'icios que no hen sido 

pensados origin~lrnent~ cerno museos. 

Es irnporta."lte seBa.l.:ir que mucha de la l~bor de un 

museo recae sobre el director más que sobre el arquitecto. 

Los procedimientos, direcciones y necesid~des 

contemporáneos de una exhibioi6n son su c¿wtpo de trabajo. 

Si es un museo de colecciones, participativo, que hace 

adquisiciones o alberga exFosiciones temporales es mucho 

más confuso para al. director que para el arquitecto. Sl 

a.rqui teoto debe involucrarse para ayudar a escoger las 

ideas aoeroa del contenido y de 1.a.s metas y papel de los 

museos. 

Mucho del. nuevo énfasis en la comunioaoi6n se ref'l.eja 

en 1a introduooi6n de programa.a ea~eciales y t~cnicas de 

presentaci6n dirigidos a hacer lo que ofrecen los museos 

mAa significativo para un p\lbl.ico más grande, pero 



bastante inexperto. Este hecho se hace sentir en 1a 

planifioaci6n y diseño de los nuevos museos y, 
especialmente, en su ubioaci6n. En el International 

Lighting Review (5/6, 1964) James Gardner escribía• 
"Lo que necesitamos es una cubie:rta protectora con 

proporciones interiores que hagan pos~ble una variedad 

de atmósferas y una circulación que sea amplia y pa:rezca 

libre, al cismo tiempo que dirija al visitante a 10 

largo de una ruta.preestablecida¡ el inte:rior que sea 

fluido, en ninguna parte elegante a prop6sito o que 

atraiga la. atenci6n - casi negativo. 11 

Para algunos diseñadores la variedad del patrón de 

circulaci6n es más importE'.nte que el carácter 

arquitectónico de los esp~ios mis~os. En este caso el 

tipo de público a que se dirige es primordia1, ya que 

eso deterr.iinará los patrones de conducta y niveles de 

inter'ª· Asírnis~o, muchos directores y diseñadores 

opinan que.más importante que el carácter de los espacios 

son los sistemas de iluminación y los sistemas de 

división. 

En suma, podemos afirmar que el ritual de ir a un 

museo está cambiando. Acostumbraba ser un mausoleo, como 

una iglesia adonde se iba con reverencia y se caminaba 

de puntillas susurrando los co~entarios. Hoy podemos 

encontrar museos l~enos de risas, música rock y luces 

intermitentes. Ta~bién podemos hallar museos que 

funciona."1 como centros comunales. Han dejado de ser los 
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t~mplos contemplativos para una ~lite 11 cul taº e 

iniciada.. 

Fundamenta1mente tres preguntas inician el programa 

de un museo: l)¿Qu~ va a exhibir?; 2)¿qu~ tipo de 

visit<?llte recibirá?; y 3)¿qu~ es lo que trata de 

comunicar con lo que exhibe? 

La primer pregunta puede tener muchas respuestas. La 

mayor consideración para un arquitecto es si diseñará 

espacios para una colección permanente o para 

exposiciones temporales. Diseñar para albe,rgar una 

colección permanente es una situación estática en la que 

el a.-quiteoto se sionte c6modo. La meta es crear 

espacios que le queden a la exhibición "como un guante". 

Sin embargo no todos los museos empiezan con una 

importante colección permanente ni tampoco trata todo 

director de adquirirla. :::n nuestro ca.so estamos ante" 

dos requerimientos diferentes. Si queremos que la 

población conozca sus orígenes, tradiciones y riqueza 

cultural, debemo~ suponer la existencia de un espacio 

que albergue una e:rposición con características o.1s o 

menos permanentes. Si queremos que el ~useo funcione 

como un centro cultural vivo, deberá ser cambiante y 
oo~trar nuevos aap~ctos de nuestra cultura 

continuamente. Lo anterior nos lleva a la necesidad de 

orear un espacio para exhibiciones temporales. 

Como segunda cuesti6n el programa debe.pregQntarse 

qu~ tipo de visitante recibirá el museo. El arquitecto 



puede prebUlltB..rse qué posible di!'erencia puede haber, 

pero no ae lo cuestionará si entiende la di!'&rencia 

entre diseñar u.~ museo para niños o uno para e.dultoS. 

Seria algo ser.:ieja..~te a proyectar Ul1a cai'eteria en vez 

de un restaurante. En el problema que nos ocupa, el 

museo deberá recibir todo tipo de pablico, de todas las 

edades, desde el que va en plan de estudio hasta el que 

acude a61o por divertirse. 

Tercero, es esencial pe.ra el axquitecto saber qué se 

trata de comunicar a trav~s de las exposiciones. ~sta es 

un á.rea que el arquitecto ha relegado al diseñador de 
' exhibiciones o museógra.:fo. Sin embargo, ya no.s6lo ea 

importante c6mo se verá una estela hua..stece, por ejemplo, 

sino que hoy en dia es mucho más critica la cuestión de 

la interrelaci6n entre lo exhibido y el púb~ico. 

Casi todos los museos cuenten con auditorios que los 

apoyan en su labor de difusión. El funcionamiento de un 

auditorio :puede ser independiente del museo, mas éste 

cobra verdadera importancia cuando se le utiliza en la 

proyecci6n del material audiovisual que com~nrnente 

acornpa~a a las exposiciones. Este material tiene la 

ventaja de presentar en forma sintética y fácilmente 

comprehensible los temas que se expcnen. Su impacto 

emocional alcanza tanto al público prep9.X"ado como al 

iletrado, e.sí como a todas las edades. 

Asimismo, la presentaci6n de con!'erencias sobre lo 
expuesto, logra que los objetes ine~tes cobren vida Y 
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significado. ~ste tipo de presentaci6n tiene la ventaja 

de 1a interacci6n en~re el público y el eApositor, 

pudiendo é3te ampliar las explicaciones o repetir las 

partes de 3U ponencia que no hubieran quedado claras. 

~ oonclusi6n, el proór;mia nos demanda la atenci6n de 

VIU"ios tipos de usuarios del Centro Regional., con 

ca.r3cter!sticas particulares cada uno. Sin embargo, 

podemos resumirlo b~sicamente en dos: uno masivo, que 

es ~1 que ver5 al Centro Regional como un centro cultural, 

acudiendo al museo con sus exposiciones temporales y 

permanentes y a su auditorio, y una clase de usuario de 

número reducido, :formada por los trabaj'a.dores del Centro 

y los qu~ utilizan los servicios y la biblioteca del 

mismo. 





El Parque Deportivo, Recreativo y Cultura1 

Tangamanga es un parque ubicado en la zona suroeste de 

1a ciudad de San Luis Potosí. Est.§. limitado a1 nort'e 

por el :!oulevard Diagonal Sur y al sur por el Libramiento 

Sur o Anillo Periférico. Las dos son vías de rápido 

flujo vehicular que facilitan la oomunicaci6n del oriente 

con el occidente de la ciudad, la primera, y del carñino 
a Guadalajara con la carretera a M~xico y Querétaro, la 

segunda. 

La raz6n de ubicar el proyecto del Centro Regiona1 

dentro de este parque está suficientemente explicada en 

el capítulo Introducci6n de esta tesis. ~á.sicamente se 

funda en el concepto del Centro Regional funcionando 

como un núcleo _de difusión cultural n través de su museo, 

auditorio y biblioteca. Es importante hacer notar que, 

al comenzar la investigación para esta tesiS, el 

gobierno eatnta.l no con taba con re·servas .terri toria1ea 

que estuviera dispuesto a donar para este proyecto, y 

nunca se pens6 en la posibilid~d de adquirir el terreno. 

De tal modo se llegó a la opci6n de ubicarlo en el 

parque, ya que ~ate contaba dentro de su :plan regu~ador 

con un b•ea 11 cul tural" y en ella sí existía la i'acilidad 

de obtener la donación del gobierno del Estado. Y qué 

mejor lugar para que ~l páblico no tenga que hacer un 

esfuerzo especial para acceder a él. 

~oy en día, el parque cuenta con las siguientes 

instalaciones: Centro de Convenciones, Escuola de Danza 
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y Ple.netario en la zona cultural; Teatro al .. Ure Libre 

en la zona recreativa y canchas de softball, basketball, 

futbol, pista.s de bicicross y motocross y una pista de 

aeromodelismo en el área deportiva. En lo que es el casco 

de la exhacienda existía un museo que se piensa 

rehabilitar. Actualmente se construyen dentro del parque 

dos cines, una planta recicladora de aguas nGgras y un 

tanque elevado para poder ab:i.stecer de agua potable a 

las diferentes construcciones que existen y que se 

harán en un futuro, en particular las instalaciones de 

la Feria ~acional Potosina, que se espera se cambien a 

este parque a pnrtir de 1990. 

Como podemos ver, el Parque Tangomanga no es s6lo un · 

gran área verde, sino que es todo un desarrollo culturo.l., 

recreativo y deportivo. La ubicación del !'ofuseo Regiona1 

de Antropología e ftistoria en él resulta no s6lo obvia 

sino. también neceso..ria. Por ello se le ha dotado a1 

parque con un sistema de drenaje, próxim~ente conta.r~ 

con red de agua potable y se le está introduciondo un 

sistema de cableado subterraneo donde se puedan meter 

instalaciones el~ctricas y telefónicas. 

El terreno donde se ubica el proyecto para el Centro 

Regional está dentro del área cultural. Su superficie es 

de aproximadamente 27,000 m2 • Limita al norte con la 

avenida; al este, con la barda de la antigua haciendaf 

al sur, con el bordo que forma e1 Lago Menor del parqu~ J 

y al oeste, en parte, por un estacic~3!:'.!iento. 
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Los límites del terreno, en los cacos del muro de la 

exhacienda y del bordo del Lago Menor, son bordes ·tanto 

físicos como visuales. La calle y el estacion~~iento 

funcionan oorao bordes virtuales o transparentes. La 

parte que ve hacia el estacionamiento, por ejemplo, se 

abre hacia el resto de esta lirea verde, ya que el mismo 

bordo del.lago empieza a abrirse permitiendo un mayor 

Angulo viaua1. 

Las sendas en la configuraci6n del terreno son 

importantes. Existe un sendero peatonal que lo 

atraviesa uniendo la calle con el lago. A un lado de 

esta senda se encuentra un quiooco, de los que hay 

muchos dentro del parque y que·se utilizan para días de 

campo ya que cuentan con una parrilla. En los l.imi tes 

oon la calle existen dos sendas: una peatonal y otra 

para bicicletas y, eventualmente, }'.lara los camio~es de 

riego y mantenimiento del parque. La calle es una senda 

vebicular. Sobre ella oabe hacer notar que la velcicidad 

máxima dentro del parque es de 20 Y.r.1/h y que esta baja 

velocidad es bastante respetada, ya que si casi nadie 

hace caso de este límite, si ea un hecho que ningún 

vehículo excede nunca los 40Km/b. Esto nos lleva a que 

las visuales a nivel peatonal como vehicular ne perciben 

en una relaoi6n tiempo/velocidad casi aimila.res. 

Debido a estas sendas y bordes, podemos a.firmar que 

el terreno se encuentra dividido en dos áreas definidas 

a la izquierda y a 1a derecha del sendero que va a1 
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lago. Podemos agregar que, visuaJ.mente, el área al 

oriente del sendero es una zona cerrada, mientras que 

la que queda al. poniente cuenta con importantes ángulos 

visuales hacia y desde el parque y la oa1le. 

No e%isten elementos importantes (mojones} que 

atraigan la atenoi6n. Ni el quiosco antes menciono.do ni 

un pequeño m~dulo de servicios sanitarios son lo 

suí'ioientemente atractivos para ser hitos dentro del 

terreno. A excepción de tres árboles, todos los Arboles 

son pequeños y :pueden ser fácilmente transplantados. 

Casi frente a nuestro terreno se encuentren los 

edificios del Centro de Convenciones, la Bsouela de 

Danza y el Planetario. Por .su oonf'iguraci6n eapacia1 y 

por el. tipo de actividades que real.izan cada uno, no han 

llegado a crear en la gente una. idea de centro o de un 

espacio soci6peto. Son elementos con propósitos 

di~erentes. La plaaa en medio de ellos no funciona como 

un lugar de rewii6n sino como un espacio vaoi6 entre 

edificios que no causan atracción en el visitan te al 

parque. Son tan s6lo el capricho de un gobernador y el 

deapreoio de los que vinieron detrás de 61 por conservar 

lo que el anterior sexenio, ma:- que bien, ba~!a dejado 

como legado. 

Lo anterior es importan te si retomamos la idea 

expuesta en la introduooi6n de que este proyecto debe 

intentar la formaoi6n de un centro con todas las 

implicaciones que esta palabra pueda tener. Ya que las 



estructuras urbanas de1 parque (zonas, calles, glorietas) 

tienen un cnr!cter abstracto, un edificio se presenta 

como algo concreto y palpable, que es, aparentemente, 

fácilmente imaginable. El intertSs del p6blioo se centra 

generalmente en edificios aislados. Por ásto es 

importante la oreaoi6n de un elemento que sirva como 

referencia espacial en un entorno carente de una imagen 

definida. 

:·. 
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Son pocas las condicionantes que se nos pueden 

plantear en la realización del proyecto. La ubicación 

del torreno y su configuración visual no nos limita a 

colindancias o elementos lo suficientemente importantes 

corno para supeditar t?l diseño a. ellos. Quizá por ello, 

como se verá más adelante, la soluci6n a la que llego se 

apoya primordia.lmente en la forma, como una forma de 

afianzar el edificio a un terreno tan libre. 

La composición del terreno no nos perr:iite l'·~nsar en 

la po3ibilidad de enterr.'.lr total. o pa.rcialr.lente el_ 

edificio, a fin de que no irrumpa o compita con el medio, 

ya que entre 45 y ·60 crns. de la superficie se encuentra 

una capa de topota.te sumamente compactado con grandes 

piedras de1 tipo de r!o o piedra bola. La cap.a.cidad d~ 

carga del terreno es, en promedio, de 18 a 20 toneladas 

por metro cuadro.do. Por lo cenos esa es la capacidad de 

carga que se ha tomad.o para la conatrucci6n de las otras 

obras dentro del parque. Personalmente oreo que un 

estudio de suelos arroj~!a un n~mero mucho mayor, yo. 

que s61o dinamitando sa puada excavar en otros terrenos 

de las misms.s oa.racter!sticaa en otras partas de l.a 

oiudad. 

Otro e1emento de suma importancia es la escaoea de 

materiales, principalmente para acabados, aunque tambi6n 

resu1ta dificil. conseguir sistemas industrializados cor:o 

1a vigueta y bovedilla o las trabes pretenaada.a, por 

ejemplo •• \símismo, la mano de obra en la ciudad es 



bastante mala, 1o que ob1iga a no esperar grandes 

alardes constructivos o de acaba.dos. Existen muy pocos 

maestros y albañiles que trabajen bien. Los bl.lenos 

siemJ>re terminan emigro:ndo a la Ciudad de M~:z:ico y, uno 

que otro, 11 a1 otro lado". 

En cuanto a que exista en la ciudad de San Luis 

Potosi alguna .corriente arqui tect6nica con que la gente 

se sienta identificada, podemos decir que 1a ciudad estA 

inmersa en un ca.os tremendo. La ·inexistencia de un 

Reglamento de Construcciones permite que, a nivel del 

proyecto arquitect6nioo, se den casas de interés social 
:· . ' 

sin ventanas y que, a nivel de requisitos estructura1es, 

no se ownJ)lan con las especificaciones.mínimas que 

J>lanteen los reglamentos. Como muchos dioens 11es que no 

haoe ful. ta¡ aquí no tiembla" • .As:!mismo la inexistencia 

de un J>len regulador J>ermi ta que en un nuevo 

~raccionamiento puedan haber casas ae oaj6n 1 ~rente a 

mansiones, asi corno discotecas o ~ábricas de cerámica. 

Ahora que en cuanto estilos a.rquitect6niooe podemos 

af'irmar que la nueva tendencia oscila entre Disneylandia 

-;y Las Vegas. (Si, ya sé que bey quienes dicen que hSJ' que 

aprender de Las Vegas) 
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El criterio que se siguió para el diseño fue el de 

respetar el sendero peatonal existente dentro del 

terreno, lo mismo que los árboles cuyo diámetro 

so_brepasara los 30 cms. en una zona en ref'orestaci6n 

como lo es el parque no resulta 16gico tirar los 

árboles m~ viejos). Se tomó al partido de tratar a1 

Centro iegional como dos elementos, definidos por los 

usuarios y apoyado en la existencia de dos zonas en el 

terreno definidas por el sendero peatonal. Se ·siguió la 

misma idea manejada en el Museo ~aoional de Antropolog1a 

y orear un elemento distribuidor. En este caso, el 

sendero funcionará como este elemento. Aa! el Centro 

Regional. se concibe como un p6rtioo de aooeso al. lago. 

Esencialmente el Centro se compone de dos edificios 9 

divididos por el sendero, que se unen con grandes viga.a 

a fin de no romper su unidad y formar de este modo la 

sensaoi6n de un gran portal, transformando el sendero' en 

una aona semiprivada al contenerlo como parte del 

conjunto. La idea 1a tomá de una obra de I. M. Pei, ·el 

Ceñ.tro Paul Y.ellon para las Artes en Conneoticut. Kn 

ella su aoluci6n también era determinada por un sendero 

que une dos escuelas. 

Se.inclinaran los ejes del Centro Regional. a 45º con 

respecto de 1a ca1le a :f'in de abrir una gran p1aaa de 

acceso hacia la avenida y- al. estacionamiento, 

consiguiendo de esta forma hacer preserite el edificio 

pero restarle importancia con respecto al entorno a1 

ir1o remetiendo. 



K1 ptS.blioo llegar! a ls. gran plaza de acceso donde 

existira una i"uente. El elemento e.gua en un lugar tan 

!rido como lo es San Luis Potosi adquiere una gre.n 

presencia. De ehi tomará el camino que originalmente lo 

llevaba al Lago Menor para pasar bajo el portal y 

encontrarse dentro del conjunto del Centro Regiona1. 

A un lado tendrá el edificio de la biblioteca y oficinas 

del Centro. Al otro, estarán el museo y el auditorio. 

Si sigue de frente pasará por otro portal y se encontrará 

i"uera· del conjunto y ca.si frente a las escaleras que 

suben el bordo. 

Para no mezclar dos tipos diferentes de sendas, se 

desvi6 el camino para bicicletas de modo que no pasara 

por la. gran plaza de acceso, haciendo a los ciclist.as 

rodear el Centro Regional. As! como eventualmente este 

camino ea utilizado en la actualidad por los camiones de 

mantenimiento del parque, en el futuro podría usarse, 

tambián eventualmente, por los camiones o vehículos que 

trajeran o recogieran las exhibi~iones temporales. 

Xl exterior de este conjunto se ha pensado tratar a 

Case de un aplanado rústico pintado en colores tierra. 

Sobre estos vanos se puede dejar crecer vegetaci6n de 

modo que en un ~uturo los ~uros sean como cortinas 

verdes que mimeticen al edificio con e1 entorno, a 

excepci6n del gran vano que da hacia la :plaza donde se 

ubicarían las sig1as y el losoti:po del Ineti tu to Nacional 

de Antropología e ftistoria y el ventanal que reflejarA 

en :parte el ambiente y que se rei"lejará a su vez en el 
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espejo de ac,-ua. Este estanque sirve como elemento 

fort:tal nst como una barrera física entre los ventanales 

y los asistentes nl ~arque. 

El edificio del Mus::io itegional de Antropología. e 

Historia está concebido de tal manera, qua al entrar al 

edi~icio el pilblico pueda dirigirse indistintamente a 

la sala de ex-poaioiones temporales• a 1.a. tienda del 

muneo,. al guardarropa, a las oficinas del ~.roseo, a. loa 

so.nita.rios o a.l gran vestíbulo que sirve como zona de 

descanso a la sala de exhibicione3 ~ermanente$ y al 

a.udi torio. Originalmente se había p1;:naado en una. peq,ueña 

cafetor!a dentro de este mddulo. Sin embargo, el 

:problema ~ue plante~ el abastecimiento y la existencia 

de un gran nl!mero de tiendas donde se venden alimentos 

y refrescos al otro lado de la calle, me lleva.ron a 

omitirla.. 

Tanto las sa1aa de exhibición como el auditorio 

requ1eren de grandes claros, ~or lo que se opt6 por una 

estructura espacial a base de pirámides compuestas de 

perfiles estruoturales de ecero sosteniendo una 

cubierta formada por l_áminas de acero acano.la.daa oon un 

recubrimiento tArmico e impermeable de placa rígida d~ 

espuma de polietileno expandido, fieltros y riegos de 

asfalto.y terminada oon un acabado de tr1tu~ado 

mineralizado. Esta eat:ruotura P!3:rtnite el poder contar 

con un medio versátil que permita los movimientos 
necesarios para un~ museograf'!a cambiante. 



Por la parte tresera de este m6du1o, la que da hacia 

el bordo, se encuentra el acceso de loa ca.~iones que 

transportan las exhibiciones itinerantes, entror..do, como 

e::cpliqu~ anteriormente, por la pista para bicicletas que 

se ha reubicado para que no interfiara con la 

circulaci6n peatonal dentro de la plaza de acceso. De 

ah!, estos c?.miones tendrán la posibilidad de 

eataoion!l.Xse bajo techo dentro del módulo y descargar a 

las bodegas o directamente a la sala de e:c'Posiciones 

tempera.lea. 

El m6dulo que ~lberga las oficinas del Centro 

i.egional y la bibliot_eca es, en realidad, dos edificios. 

Al llegar a él se entra a un vestíbulo desde donde se 

puede ir a la oficina de Monumentos F.ist6ricos, a las 

oficinas, talleres y laboratorios del Centro rtegiona1 o 

a la biblioteca. El edificio de la biblioteca, por 

presentar un claro grande, utiliza el mismo tipo de 

estr:iotura qua se emple6. en el módulo de museo y 
auditorio. El edificio de las oficinas del Centro es 

una construcci6n: en tres- plan tas. Su estructura es de 

concreto armado colado in situ. La planta baja tiene 

cierto contacto con el pdblico a trav~s de la oficina de 

Monúmentos ~ist6ricos, el sal6n para secina..rios y l~ 
of'icinas de la Direooi6n y la Administraci6n. Las otra.a 

dos plantas son para el uso exclusiv_o del. persona1 del. 

Illtüt, ya que son secciones qua no tienen contacto con 

personas ajenas a la lnstituoi6n. 

Lo mismo que en e1 otro m6dulo, existe un aooeso por 
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1a parte posterior para los vehioulos que transportan 

piezas u obras para ser restauradas en loe laboratorios 

y talleres del Centro. 

Como oonclusi6n, el Centro Regional. del Dl.AH est.4 

formado por dos edificios formados, el primero, por el 

Museo R.egional y un auditorio, y, el seBUJldo, por el 

Centro .Regional y la biblioteca. El resumen gencra1 de 

sus &reElS sigue a oontinuaci6nt 

l. CENTRO llEGION AL 

l.l Oficinas Generales 

1.2 Monumentos Hist6ricos 

1•3 Zonas Arqueol6gicas 

1 • .1. Restauraci6n 

1.5 Paleontolog1a 

. 1.6 Dif'ue16n 

1.7 Antropolog1a 

2. llI:aLIOTECA 

TOTAL 

200 M2 

130 M2 

20 M2 

220 M2 

80 M2 

70 M2 

320 M2 

10.1,0 M2 

570 M2 

3. MUSEO REGION,\L DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

3.1 Sala de Exposición Permanente 2220 M2 

3.2 Sala de EXllosioionee Temporales 680 f(Z 

3. 3 Of'icinas y Servicios 500 M2 

3 • .1, Bodegas 200 1'2 

TOTAL 

4. AUDITORIO (200 espectadores) 500 M2 
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