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Detección de tina necesidad 

Planteamiento de la necesidad 





La idea de los museos interactivos surge alrededor de los años 50's, para 

atraer a un público que requiere de mayor dinamismo y versatilidad, dadas 

las condiciones del mundo actual, a adquirir el conocimiento por experiencia 

propia a través de sus sentidos. 

Al contrario de la actitud pasiva que mantenia el visitante en los mu-

seos tradicionales, en los museos interactivos es necesaria una participación 

activa con la cual se involucra integralmente con la exhibición. Debernos 

entender por participación activa el que el visitante desarrolle una actividad 

física, para lo que se introdujeron muebles y aparatos que invitaran a tocar, 

oler, escuchar, jalar, etcétera. Al realizar cualquier actividad que involucre 

más de dos sentidos, se causa mayor impresión en el individuo, además 

de facilitar la comprensión del terna que se explica. En, consecuencia, el 

visitante deja de ser sólo un observador para convertirse en protagonista. 

Estos museos se encuentran divididos en áreas de conocimiento, 

como Energía, Ecología, Biología Humana, Salud, El Universo, etcétera. 

Estas áreas se establecen para una mejor organización y para que el 

visitante obtenga la mayor información posible acerca del tema. A su vez 

están compuestas por diversas exhibiciones en la que cada una hace refe-

rencia a un concepto específico. 

Los museos interactivos han requerido claramente de la intervención 

del Diseñador Industrial, pues si bien las exhibiciones en su mayoría son 

producciones únicas, se necesita de profesionales que dominen conocimien-

tos de materiales, acabados, texturas, ergonomía, colores, ensambles, me-

canismos y los combinen en soluciones que resulten atractivas, prácticas 

y funcionales, al menor costo posible. 

Visitarnos el Papalote - Museo del Niño, el museo interactivo más 

desarrollado en México. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con la Ge-

rente de Exhibiciones y conocer sus experiencias, Nos expuso la problemá-

tica que enfrentan las exhibiciones en su gran mayoría-- aún cuando las 

exhibiciones son atractivas para los niños, no cumplen con la función para 

la que fueron diseñadas; confundiendo así el objetivo principal del museo 

"tocar, descubrir y experimentar, al mismo tiempo que aprender más sobre 

el inundo que nos rodea" , por el de un parque de diversiones--. Esto lo pu-

dimos comprobar durante nuestra visita, observarnos que el tratamiento 

de las exhibiciones no da lugar a que surja interés por el concepto que se 

trata, por lo tanto el visitante no puede poner en juicio sus propias deduc- 



dones y verificar si concuerdan con la realidad. 

Nos propuso desarrollar alguno de los proyectos para solucionar las 

necesidades del museo en ese momento, tomado en cuenta la problemática 

anteriormente descrita. 

El más atractivo de estos proyectos se relacionaba con un vitral de 

7m x 7m elaborado por niños, cuyo tema es las constelaciones, pero debido 

a que se encuentra en el techo del museo, difícilmente alguien re-para en 

la presencia de este vitral. La única señal de la existencia de este es una 

cédula colocada en una columna cercana. Además en el área situada debajo 

del vitral, se encuentran exhibiciones que no tienen ninguna relación con 

el tema. 
Se nos pidió elaborar una mesa de actividades sobre las constela-

ciones y que de alguna forma hiciera a los visitantes voltear hacia el vitral 

para apreciarlo. Además representaría la única exhibición sobre el tema 

en todo el museo. 

Al iniciar el desarrollo del proyecto decidimos investigar las causas 

de la problemática que enfrentaban las exhibiciones existentes para dar 

una solución acertada. Conforme avanzó nuestra investigación, descubri-

mos que no sólo en el Papalote, sino en los museos en general existe un 

vacío en el tema de las constelaciones, y que podríamos ampliar este 

proyecto de tal forma que permitiera adaptarse a las necesidades de otros 

lugares y no solamente museos interactivos, para no realizarlo como una 

solución única a un museo específico. 

La Exhibición Interactive Infantil CONSTELACIONES pretende 

introducir al visitante a la astronomía en general tomando corno concepto 

central Constelaciones, aproximarlo ala realidad y despertar su interés in-

citándole a hacer, a plantearse preguntas; empezar a ver y después a 

comprender lo que quizá no habría descubierto por sí mismo. 
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Análisis de otras exhibiciones 
Para poder establecer las bases de nuestro diseño, fue necesario analizar 

otros productos similares existentes. Con este objetivo visitamos diferentes 

museos interactivos, como Papalote Museo del Niño, Universum, Museo 

de Ciencia y Tecnología CFE. 
El análisis se desarrolló tornando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Humano - psicológicos: estética, si la exhibición resulta atractiva a 

los ojos del visitante. Semiótica, qué es lo que comunica y si invita al visi-

tante a interactuar con él. 

• Usos y operación: función, que realmente se utilice para realizar la 

actividad para la que fue planeada. Mantenimiento, si se consideró en el 

diseño de la exhibición y si se realiza o no. 

• Humano fisiológicos: antropometría, si las dimensiones de la exhibi-

ción son las adecuadas para que el visitante al que está dirigida interactúe 

cómodamente con ella. Ergonomía, que el objeto sea amable con el usuario 

y sugiera por sí misma su operación. 

• Materiales y producción: si la combinación de los materiales resulta 

armónica y qué procesos de producción involucra la elaboración de las ex-

hibiciones. 

Tras esta observación, encontramos que las exhibiciones, en general, 

resultan atractivas para el usuario, Están llenas de colorido y texturas, 

aunque en cuanto a las formas, existe una gran desigualdad; así como hay 

formas muy llamativas y dinámicas, algunas no pasan de ser simples cajo-

nes. Dentro de las formas llamativas, son muy pocas las que demuestran 

una intención clara por parte del diseñador en crear una unidad compuesta 

del tema, la actividad y el objeto en sí. 

Al no existir esta unidad, muchas veces resulta incongruente la infor-

mación que el usuario recibe visualmente con la que recibe a través de la 

actividad. 

Esta incongruencia crea un vacío entre la forma y la función, que se 

ha cubierto deficientemente con extensos textos que resultan tediosos y 

confusos para el usuario, el cual la mayoría de las veces prefiere ignorarlos. 

En muchos de los casos, es el objeto (la exhibición) en sí, el que 

captura la atención del usuario, desviándola del objetivo: el aprendizaje de 

determinado concepto. Deja de ser así un medio para convertirse en un 

fin. 
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En la gran mayoría de las exhibiciones se ha respetado la ergonomía del 

usuario permitiéndole interactuar efectiva y cómodamente, encontrando a 

su alcance todos los implementos (botones, palancas, mirillas, etcétera), 

que por sí mismos sugieren su uso, 

Los materiales que se usan comúnmente son estandarizados, como 

tubo de acero, aglomerado con recubrimiento melamínico, hules, molduras 

de madera, acrílico, Todos estos materiales poseen alta resistencia y durabi-

lidad, su mantenimiento resulta sencillo; además de que los procesos que 

se requieren para su transformación son simples, como cortar, doblar, soldar, 

pegar. 

En el diseño de algunas exhibiciones no se tomó en cuenta el mante-

nimiento de estas, a pesar de que es fundamental para mantenerlas en 

buen estado y funcionamiento. En los casos en las que sí se consideró 

existen soluciones que no forman parte del diseño, sino rompen con él. 

Muchas veces, las exhibiciones que se encuentran dentro de una 

misma área, tratan conceptos específicos sin tener una secuencia gradual 

y lógica entre ellos, lo que impide que el visitante obtenga un conocimiento 

integral del tema. 

En lo que se refiere a exhibiciones relacionadas con astronomía, se 

hace evidente la falta de un trabajo previo de investigación que permita 

soluciones más satisfactorias. 

Al visitar diferentes museos encontramos en común que las áreas 

El Universo o Nuestro Mundo no han sido desarrollados al nivel de otras á-

reas. Algunos conceptos no se encuentran definidos y pasan sin ser 

comprendidos por el visitante, pudiendo incluso hasta confundirlo. Un caso 

específico es el concepto "constelaciones", dentro del tema astronomía, 

desarrollado superficialmente y dando por hecho que el visitante se encuen-

tra familiarizado con el concepto, limitándose a representaciones gráficas 

de las constelaciones sin encontrarse ninguna explicación. En general hay 

una clara intención de acercar al visitante a los conceptos básicos de la 

astronomía, pero hace falta una planeación efectiva y gradual del conoci-

miento. 

Un ejemplo claro es en el Museo Universum, dentro de la sala El 

Universo, donde encontramos la representación de las constelaciones zodia-

cales sobre un tablero negro con orificios a través de los cuales pasa la luz 

y con el nombre de la constelación sobre un acrílico. La disposición de las 



constelaciones está completamente desligado a la realidad. Además el 

tablero se encuentra debajo de otro mayor que contiene la representación 

de los planetas, por lo que no causa ningún efecto y pasa desapercibido 

por los visitantes. 

En una visita posterior al Papalote, encontramos que habían resuelto 

deficientemente el problema del vitral, por medio de una mesa circular so-

bre la que se colocaron un espejo convexo al centro con la leyenda "mira 

hacia arriba", réplicas de las constelaciones del vitral por medio de filminas 

que se aprecian al oprimir un botón, junto con pequeñas explicaciones del 

origen mitológico de cada una. Los niños se limitan a accionar el botón pa-

ra poder observar lo que contienen las filminas, pocas veces leen las cédulas 

y jamás prestan atención al espejo y mucho menos al vitral. De este modo 

la mesa no representa de ninguna manera una solución real al planteamiento 

inicial, 

De estos ejemplos pudimos concluir que el diseño de una exhibición 

interactiva requiere de una investigación formal previa al proceso de diseño. 

Cabe mencionar que también visitarnos; el Planetario Luis Enrique 

Erro, y presenciamos una función además de entrevistar al personal encar-

gado. Algo evidente fue la maravilla que produce en los niños apreciar la 

representación de la bóveda celeste nocturna, pero también notamos la 

falta de material complementario. Las funciones resultan tediosas por la 

cantidad de información presentada en tan corto tiempo, hace falta fluidez 

y elementos que faciliten la introducción del niño al concepto. 

De igual manera, asistimos a sesiones del grupo Crí-Crí, de la Socie-

dad Astronómica Mexicana (SAM) dirigida a niños hasta los 12 años. Ahí 

notamos que evidentemente los niños pueden interesarse genuinamente 

en temas científicos, todo depende de la forma en que se les presente la 

información y de cómo sea tratada, sin embargo, una vez más la falta de 

material y experiencias sobre el tema, se hizo evidente. Nuestra observación 

fue confirmada por los dirigentes de este grupo y otros miembros de la 

SAM. 
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Museografia 

Función de los museos 

Desde su origen, el hombre ha tenido la necesidad de investigar su medio 

y comunicar a sus semejantes los hallazgos. Para esto ha creado multitud 

de medios que le permiten tanto informarse de lo que otros han investigado 

o descubierto, como poner al alcance de la sociedad el resultado de su 

propia labor de investigación y así contribuir al enriquecimiento de una cul-

tura. 

Los museos son algunos de estos medios, pues aunque varían consi-

derablemente en forma, contenido e incluso en función, en general, todos 

los museos tienen corno objetivo común la conservación e interpretación 

de aspectos materiales de la conciencia cultural de una sociedad. 

A lo largo del tiempo, los museos han ido adquiriendo nuevas y di-

ferentes connotaciones, de acuerdo a las exigencias de la sociedad en ca-

da momento. 

Durante el siglo XV en Europa, los museos eran colecciones privadas 

de objetos de arte o de curiosidades. En el siglo XIX y buena palle del XX, 

cuando existían ya los museos públicos, el concepto de museo se amplió 

a un edificio, generalmente un monumento arquitectónico, que contiene 

material cultural al cual el público tiene acceso. Conforme los museos con-

tinuaron respondiendo a las necesidades de la sociedad que los creó, la 

importancia del edificio disminuyó. 

Se introducen nuevas formas de exhibir objetos, cubras y conceptos. 

Ahora tenemos museos al aire libre, eco museos, etcétera. 

En un principio, quienes trabajaban en los museos era personal con 

conocimientos muy específicos de una colección en particular, pero con 

poco entendimiento del museo, como un todo, de su operación y de su fun-

ción en la sociedad, como resultado, la tendencia era apoyarse en otras 

disciplinas y técnicas para solucionar aspectos prácticos del trabajo de un 

museo como conservación y exhibición, sin importar si conocieran o no los 

requerimientos particulares del museo y su público. 

Museos especializados 

Con la aparición del primero de los museos públicos, ( en la universidad de 

Oxford en el siglo XVIII), empezaron a surgir museos especializados en 

diversas áreas como historia natural, zoología, ciencias naturales, etnogra-

fía, antigüedades, numismática, etcétera. Tras las reformas sociales resol- 



tantos de la revolución industrial, aparecieron los museos municipales que 

promovían el diseño industrial y el conocimiento científico y técnico. 

Durante la 2a. mitad del siglo XIX se desató un especial interés por 

los museos y estos proliferaron por toda Europa. La invención de la luz e-

léctrica y los transportes de vapor, favorecieron éste fenómeno. 

Para la 1 a. mitad del siglo XX, las profundas consecuencias 

económicas y sociales de las 2 guerras mundiales, provocaron que se de-

tuviera por un momento el acelerado ritmo que tenía el desarrollo de los 

museos, pero durante este tiempo el gobierno, las asociaciones de profe-

sionales y otras organizaciones revisaron la función de los museos en una 

sociedad tan cambiante e hicieron gran número de sugerencias para mejorar 

su servicio, que fueron la semilla que generó un cambio radical en el con-

cepto de museo durante la 2a. mitad del siglo XX , cuando aparece un nue-

vo tipo de museo de ciencia, más adecuado para el mundo industrializado. 

En éstos, las exhibiciones estáticas de instrumentos y equipo científico fue 

reemplazado con demostraciones prácticas de principios científicos. Así 

respondían a una sociedad en continuo cambio y mejor educada. Es este 

el inicio de los museos interactivos, donde el visitante ya no es más un ob-

servador pasivo, sino que es parte de la exhibición, adquiriendo el conoci-

miento por experiencia propia a través de sus sentidos, 

Ahora los museos son facilidades educativas, una fuente de activida-

des recreativas y un medio de comunicación. Su fuerza radica en tener 

cosas reales, a diferencia del mundo cotidiano lleno de objetos de plástico 

y reproducciones, y del medio natural y humano en constante deterioro. 

Puede inspirar e invocar un sentido de maravilla, realidad, estabilidad e in-

cluso nostalgia. 

El creciente deterioro del medio ambiente y la necesidad de 

conservarlo es un factor importante que contribuye actualmente a impulsar 

el desarrollo de los museos. 

Clasificación de los museos 

Por sus diversos orígenes, variedad de filosofías y roles en la sociedad, los 

museos no se prestan a clasificaciones rígidas, sin embargo es conve-

niente establecer una división entre museos de Arte, Historia, y Ciencia y 

Tecnología. Su clasificación puede ser basada ya sea en el objetivo para 

el que fue creado o en la naturaleza de su colección. 

"Los Museos de Ciencia se configuran por la necesidad de recoger, estruc- 
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turar y analizar objetos de carácter científico; su interés principal radica en 

el estudio de la evolución de los objetos naturales, transformados, conserva-

dos en su naturaleza originaria o incorporados por la sociedad al mundo de 

la ciencia; se relacionan con las ciencias naturales o las ciencias aplicadas, 

o algunas veces con ambos. Algunos aprovechan sus colecciones histórica-

mente como en los museos de Historia Natural o los museos de Historia de 

Cinc- a y la 112crobg . ía" Más recientemente se relacionan con ideas 

científicas y la instrumentación y desarrollo tecnológico que surge de ellas. 

Destaca su importante papel de conservar evidencias materiales del esfuer-

zo científico y tecnológico. Algunos, tal vez más comprometidos en la de-

mostración de las ciencias y sus aplicaciones, ponen mayor énfasis en la 

Conservación de procesos que en la conservación de objetos. 

Al par con el desarrollo de estas ciencias en el s. XIX estos museos 

florecieron y se multiplicaron. Los museos de ciencias aplicadas y tecnoló-

gicos son populares tanto con los niños corno con los adultos y ofrecen 

oportunidades para que los visitantes participen a través de modelol y ex-

hibiciones. 

La contribución de los museos a la educación 

Los países en desarrollo están conscientes del importante papel que desem-

peñan los museos de Ciencia y Tecnología en la educación. Iniciar a la 

educación científica como parte integral de una cultura, es una tarea que 

tiene que afrontar la museografía en relación con los centros de enseñanza. 

Se trata de que la comprensión de los fenómenos científicos abarque 

diversos niveles intelectuales y para ello el museo debe elegir una exhibición 

cuyo contenido intelectual deje al descubierto las cualidades esenciales 

del fenómeno que ilustra, ejerciendo así una actividad pedagógica ilustrada 

con cuadros demostrativos, maquetas explicativas y objetos-tipo que repro-

duzcan en forma científica la idea del original y puedan ser manipulados 

por el público, concediendo una utilidad práctica a las obras-reproducciones 

para que éste pueda acceder mental y prácticamente al mundo científico 

que desconocía. 

Es el sentimiento de asombro el que presiona para investigar en las 

profundidades siempre crecientes de los misterios del mundo, y es el asom-

bro el que nos lleva a una apreciación cabal de los logros de la humanidad, 

los cuales se ven reflejados en las exposiciones de los museos. No es to-

talmente seguro que'el propósito central de los museos sea enseñar, aunque 



la mayoría de los museos intenta enseñar a los niños, 

La contribución que pueden hacer los museos a la educación ya sea 

formal o informalmente, es ampliamente reconocida. Hoy más que nunca, 

la educación requiere de nuevos y mejores medios para transmitir el conocí-

miento científico que aumenta día a día a un ritmo acelerado. Medios donde 

la nueva tecnología y los nuevos conceptos desarrollados por la pedagogía 

moderna se conjuntan para poner al alcance de las nuevas generaciones 

este conocimiento y preparándolos así para responder a las exigencias del 

mundo actual, 

Es por esto que en los últimos años, los museos han tomado especial 

interés por el público infantil implementando dentro de sus actividades, 

programas especiales dirigidos a los pequeños, e incluso se han creado 

museos interactivos especialmente para ellos. 

El principal valor que un museo ofrece a los niños consiste en estimu-

lar su imaginación y despertar su curiosidad, de tal suerte que deseen 

penetrar más profundamente en el significado de lo que exhibe el museo; 

darle la oportunidad de admirar, a su propio ritmo, objetos que normalmente 
están fuera de su alcance; pero aún más importante es propiciar un senti-

miento de asombro frente a las maravillas del mundo, porque un mundo 

que no está lleno de maravillas no merece la pena, el esfuerzo de crecer y 

de vivir en él. 

Atracción del interés del niño 

¿Cuáles son las condiciones que hacen agradable el aprendizaje?; ¿Cómo 

estimular la curiosidad de los niños para que disfruten el aprendizaje?. 

Es posible hacerlo a través de la explicación de objetos, con museo-

grafía determinada, por medio de cédulas o mediante ciertos juegos, pero 

lo principal es lograr que el objeto sea relevante para el niño, que lo relacione 

con su vida. 

En lo que se refiere al aspecto social, hay evidencias de que la cu-

riosidad infantil se nutre más en un ambiente libre que en un régimen disci-

plinado, ya sea en casa o la escuela. Los museos interactivos tienen la po-

sibilidad de establecer un lazo especial y visible entre los objetos expuestos 

y la atmósfera que los rodea o deberían generar, Si el museo quiere ser vi-

vo debe utilizar todo tipo de estímulos cuya función sea esencialmente 

cultural y educativa 

En México, los primeros intentos formales de exhibiciones interactivas 



en los museos se plasmaron en la muestra "Ciencia y Deporte". En ella los 

visitantes podían escoger entre una gran variedad de actividades que ponían 

a su alcance conocimientos de salud, experimentando personalmente situa-

ciones que no están normalmente a su alcance, lo que les permitía penetrar 

en la información más allá de la simple lectura. Aunque se trataba de una 

exhibición temporal, la muestra fue precursora de un proyecto aún más 

ambicioso: el actual Museo Universurn. En sus diferentes salas, se estimula 

a los visitantes a poner a prueba por sí mismos los principios de la ciencia. 

La fundación de Universum es casi simultáneo del Papalote, Museo del 

niño, otro museo interactivo de una gran popularidad. Se han creado otros 

museos de este tipo en el interior de la República como en la ciudad de Ja-

lapa, y en Hermosillo, Sonora. 

Los museos interactivos abandonan el enfoque tradicional de la 

exhibición, y a cambio recurren al apoyo de diseñadores industriales, edu-

cadores, sociólogos e intérpretes para mejorar la comunicación a través 

de objetos. El resultado ha sido una marcada transformación en la presenta-

ción de información, ya sea en colecciones permanentes o en exhibiciones 

especiales. 

Además el uso de color y luz, y la forma en que el material es interpre-

tado a través de una gran variedad de medios corno sonido, video, interac-

ción entre el visitante y la exhibición, promueve un ambiente más relajado 

en el que se puede disfrutar de las exhibiciones. Aquí encontramos entonces 

un campo de trabajo que requiere claramente de la labor del diseñador 

industrial, pues si bien las exhibiciones son en su mayoría producciones 

únicas, se necesita de profesionales que manejen amplios conocimientos 

de materiales, acabados, texturas, ergonomía, colores, ensambles, meca-

nismos y los combinen en soluciones que resulten atractivas, prácticas y 

funcionales, para así contribuir a que el museo sea una unidad viva y un 

instrumento para la popularización de la cultura. "El museo debe salir al 

encuentro del público y convenirse en centro dinámico de la vida de la co-

munidad".2  

Constelaciones 

Nuestro planeta, la Tierra se encuentra dentro de un sistema que se conoce 

con el nombre do sistema solar, y forma parte de una galaxia, que a su vez 

es una de las miles que forman el universo. 



Los innumerables cuerpos celestes que habitan el firmamento son 

astros, pero no todos son estrellas. Una estrella es un astro que brilla con 

luz propia. Los planetas son cuerpos celestes que no tienen luz propia, 
sino que reflejan la de una estrella, por ejemplo el Sol, y giran alrededor de 

esta en la misma dirección pero cada uno sobre su órbita y de una manera 

completamente regular. 

Si observáramos el cielo durante varias noches seguidas, veríamos 

que los astros que se mueven son los planetas, mientras que los que aparen-

temente permanecen fijos e invariables son las estrellas. 
Inicio del estudio de las estrellas 

El estudio de las estrellas comenzó antes de la invención del telescopio y 
de toda clase de instrumentos ópticos, cuando los hombres sólo disponían 

de su poder visual y de la inteligencia. 

Se han relacionado tanto los estudios astronómicos con el telescopio, 

que resulta extraño el número de conocimientos que acerca de las cosas 

del cielo puede obtenerse a simple vista, Los asirios y egipcios, los caldeos 

y los griegos carecían de telescopio, pero aprendieron muchísimas cosas 
acerca de las estrellas.Y cabe reconocer que, si se prescinde de interpreta-

ciones fantásticas, muchos de los conocimientos adquiridos en aquellos 

tiempos han sido confirmados por los estudios más modernos. 

Lo primero que descubrieron los hombres es que las estrellas mante-

nían entre sí posiciones invariables, a excepción de unos pocos cuerpos 

que, si bien presentaban un aspecto análogo, estaban animados de movi-

miento, Así, desde los albores de la astronomía, los astrónomos descu-

brieron las estrellas fijas de los planetas o astros errantes. Las estrellas, 

que observadas a simple vista mantiene siempre la misma posición en el 

cielo, se desplazan también a gran velocidad. La enorme distancia que 

nos separa de ellas impedía reconocer a simple vista el movimiento propio 

de las estrellas; pero en cuanto se dispuso de instrumentos de medición 

precisos, se comprobó que ninguna estrella podía considerarse fija en el 

espacio. 

Las constelaciones 

Para identificar a las estrellas, es muy útil agruparlas en ciertas figuras, 
que reciben el nombre de constelaciones. Las antiguas civilizaciones relacio-

naron esas constelaciones con ciertos animales, hombres y dioses, y les 

asignaron un nombre a cada una, de acuerdo a sus creencias. Las estrellas 



importantes de cada constelación poseen también un nombre particular. 

Noche tras noche y año tras año, las constelaciones mantienen sus 

estrellas propias y sus formas sin ninguna alteración apreciable. Pero en 
cuanto se observa el cielo nocturno, parece que todas ellas se mueven, en 

general, de este a oeste como lo hacen el Sol y la Luna. Se atribuye ese 

movimiento no a las constelaciones en sí, sino al cielo en conjunto, aunque 

se sabe que dicho movimiento del cielo es relativo y refleja en realidad el 

movimiento de rotación de la Tierra en sentido contrario. 

Los observadores del hemisferio Norte podrán ver que las estrellas 

parecen rodar alrededor de un punto que es precisamente la prolongación 

del eje terrestre. Ese punto se denomina polo Norte celeste y queda seña-

lado por una estrella muy cercana a la misma que recibe el nombre de 

Polar y forma parte de la constelación denominada Osa Menor. A cierta 

distancia del polo hay un grupo de seis estrellas que parecen dibujar una 

guirnalda, con las cuales los hombres formaron una constelación que desig-

naron con el nombre de corona Boreal. 

Hay que considerar que estrellas que parecen muy próximas en una 

constelación, pueden estar muy distanciadas. En cambio, dos estrellas 

que están en diferentes constelaciones, y en apariencia muy separadas, 

pueden hallarse relativamente cerca entre sí, si están a igual distancia de 

la Tierra. 

Las estrellas situadas en una constelación pueden ser totalmente 

independientes, y hallarse también animadas de movimientos propios. De 

esto resulta que, aunque no se note ni en uno ni en cien años, las 

constelaciones cambian lentamente de forma. 

Utilidad de las estrellas en el mundo  

Los antiguos no poseían los medios de orientación de que hoy disponemos. 

No conocían ni la brújula (la habían inventado los chinos-, pero su cono-

cimiento aún no se había difundido por el resto del mundo), y mucho menos 

el compás giroscópico, el sonar ni el radar. Por ello tanto los marinos como 

los viajeros en general habían de poseer un profundo conocimiento de las 

estrellas. Incluso hoy, que podemos valernos de. muchos procedimientos 

técnicos para orientarnos, y determinar el lugar en que nos hallamos, sigue 

siendo importante el conocimiento de la posición de las estrellas para 

orientarse. Útil principalmente para pilotos aéreos y navales. 



Pedagogía 

Mediante la observación el niño es capaz de utilizar sus sentidos para 

obtener información relevante para sus investigaciones sobre aquello que 
les rodea. "Cuando se estimula a los niños para que observen hechos u 

objetos que evolucionan con el paso del tiempo, en relación con los cambios 

del firmamento o de las estaciones, por ejemplo, les ayudamos a captar de 

entre las características observables las que relacionan cosas en una se-

cuencia, Esto puede animarlos también a observar cuidadosamente un 

proceso durante su desarrollo, y no sólo al principio y al fin del mismo".3  

Un aspecto de la interpretación de las observaciones consiste en re-

lacionar unas con otras y en encontrar pautas o secuencias entre ellas. La 

capacidad de interpretar observaciones y seleccionar la información rele-

vante es, en efecto, una característica importante y avanzada de la obser-

vación, 

Los niños fácilmente sacan conclusiones a partir de evidencias limi-

tadas. Para prevenirlo y hacer que los niños sean más críticos en relación 

con la justificación de sus conclusiones, es útil distinguir las que se ajustan 

a las pruebas disponibles de las que no son sino inferencias que van más 

allá de las mismas. 

El contenido de una exhibición, debe proporcionar a los niños interés 

y motivación para empeñarse en una actividad que va a poner en tela de 

juicio sus ideas, desarrollando las incluidas en él y las técnicas necesarias 

para realizar la actividad. 

Cómo  captar el interés del niño 

La rapidez con que los niños se interesan ante las cosas nuevas, o ante 

formas nuevas de ver las cosas familiares, demuestra que el interés puede 

crearse. Lo que hace interesante una actividad se debe generalmente a 

que tiene algo de rompecabezas, algo que urge asentar en nuestras mentes. 

No obstante es más predecible en el caso de los niños que en el de los 

adultos, porque su experiencia es más limitada y la posibilidad de que 

surja el enigma es consiguientemente mayor. Pero no sólo lo nuevo e 

inesperado llama la atención de los niños. Lo conocido encierra aspectos 

ignotos y a menudo estas se llevan la palma de la intriga para ellos. 

Para crear interés debemos tomar en cuenta las relaciones con la 

experiencia previa cuando, presentamos tanto fenómenos nuevos como 

familiares, pero desde otro punto de vista. 



El potencial interés por las actividades referidas a las cosas familiares 

nos lleva a otro criterio de elección: el contenido debe relacionarse con las 

cosas que rodean al niño. En un sentido, esto significa utilizar el entorno 

como fuente de contenido. En otro sentido, sin embargo, significa asegurar 

el enlace entre los fenómenos reales y las actividades. En otras palabras 

que sirva realmente para ayudar a comprender las cosas del mundo que 

rodea al niño, pero no si el enlace es puramente teórico y obvio tan solo 

para el científico. 

El grado en que los problemas deben simplificarse a los niños 

constituye una cuestión compleja. Un enfoque apunta a que los niños deben 

tratar los problemas que encuentran en su exploración del mundo en torno 

suyo. Estos problemas son inevitablemente complejos, porque la realidad 

no es sencilla. La complejidad puede confundir de tal modo que las ideas 

básicas subyacentes no se manifiesten. El peligro consiste en crear acti-

vidades poco relevantes a los ojos del niño, ante lo que sucede en el mundo 

que le rodea y en que puede que los niños no sepan cómo combinarlos con 

el rompecabezas planteado por la realidad. Este dilema no tiene una solu-
ción fácil; en algunos casos puede ser mejor aceptar la complejidad del te-

ma y en otros dividirlos en problemas componentes más sencillos. para 

decidir lo que conviene en cada caso particular puede ser útil recordar dos 

cosas: primera, que las ideas de los niños no son nunca las definitivas; se-

gunda, que ellos se formarán algunas ideas sobre las cosas aunque nosotros 

las consideremos excesivamente complejas. 

Aunque la relación entre los conceptos y contenido es muy impor-

tante, como el contenido de las actividades determina en gran medida las 

oportunidades de desarrollo de los conceptos y de las ideas, la interrelación 

de conceptos y técnicas de procedimiento significa que las oportunidades 

para emplear y desarrollarlas han de ser consideradas también al selec-

cionar el contenido. 

Si queremos que los niños lleguen a comprender su mundo mediante su 

propio razonamiento, poniendo a prueba sus ideas y las de los demás, de-

ben utilizar el razonamiento y la comprobación de sus investigaciones de 

las cosas y problemas reales. 

Criterios a considerar al diseñar para niños 

Los criterios más importantes que considerar para seleccionar el contenido 

son: 

MEM 



Que permitan el desarrollo de los conceptos e ideas básicos. 

Que resulten interesantes para los niño. 

• Que ayuden a los niños a comprender el mundo que les rodea 

mediante la investigación y la interacción con los objetos y los hechos que 

encuentren en él. 

• Que permitan el desarrollo de las técnicas de desarrollo científico. 

Al diseñar o seleccionar una actividad, hay que tener en cuenta más 

aspectos que el contenido. La presentación y manejo de éste determinan 

en gran medida las oportunidades de aprendizaje. Cuanto más tengan que 

pensar los niños lo que deben hacer, aceptando la responsabilidad de las 

decisiones acerca de la evidencia buscada y el uso de la misma, mayores 

son las posibilidades de obtener una ganancia, tanto en relación con el 

avance en las ideas, como respecto a las técnicas de procedimiento. 

Las decisiones sobre la naturaleza de la actividad y no sólo sobre su 

contenido, determinan también la medida en que se desarrollarán las ac-

titudes científicas. 

Los niños pueden desarrollar los hábitos de no aceptar la primera 

idea que surja, de comprobar todas las posibilidades ante la evidencia, de 

suspender el juicio si no se dispone de pruebas suficientes, de revisar críti-

camente su enfoque. Por tanto, los criterios para diseñar las actividades 

deben incluir las oportunidades para el desarrollo de tales actitudes. 

Ha de hacerse otra consideración y se refiere al equipo. El uso de 

cosas familiares ayuda a los niños a explorar y comprender lo que está a 

su alrededor, resaltando lo que ellos mismos pueden hacer mediante sus 

acciones y pensamiento. La facilidad de uso de un equipo sencillo, hace 

que el interés radique en las respuestas que pueden descubrirse en los 

objetos y en las situaciones mismas. 

Por tanto, cuando se crean o seleccionan actividades deben aplicarse 

los siguientes criterios: 

• Que el contenido se ajuste a los criterios señalados anteriormente. 

• Que se den oportunidades para el desarrollo de las actitudes 

científicas. 

• Que el equipo sea sencillo y familiar de forma que no constituya un 

obstáculo para estudiar o prestar atención al fenómeno o hecho que debe 

investigarse. 



Aspectos a considerar en el 

diseño de la exhibición 

Encuesta para conocer las 

inquietudes de los niños 





Después de analizar la información obtenida de nuestras investigaciones, 

tanto bibliográficas como de campo, concluimos que la medida de la efectiva 

influencia de una exhibición sobre su usuario reside en buena parte en los 

medios que idea para asegurar que el visitante obtenga el máximo goce, 

información e instrucción de lo que ve, por lo que el diseño de nuestro pro-

yodo debe considerar los siguientes aspectos: 

• Si es factible, diseñar la exhibición como parle de un concepto mayor 

y permitir que se complemente con muestras cercanas. 

• Mantener la sencillez. 

• Los detalles son indispensables. Permitir que refinen la idea, en vez 

de dominarla. 

• Procurar diseñar elementos no verbales que expliquen la exposición 

sin textos. 

• Estudiar las reacciones del público (niños y adultos) ante diversas 

muestras. Aprender sus gustos. Investigar las razones. Aplicar lo aprendido. 

• Definir el público y asegurarse de atraerlo. Es posible llegar a distintos 

públicos con cedularios de nivel múltiple (encabezado, subtítulo, detalles). 

Buscar la mejor manera de expresar los temas y considerar todas las formas 

en que puede ser interpretado erróneamente. 

• Tener en cuenta a las minorías: minusválidos, por ejemplo. 

No olvidar el mantenimiento de las exposiciones. Nada es peor que 

una muestra deteriorada. La planeación adecuada puede reducir el 

problema: diseñar con anticipación la forma de evitar el polvo, reducir la 

decoloración, así como la manera de reemplazar focos y reflectores 

fundidos. Asegurar los objetos para evitar movimientos. 

• El texto no debe ser una necesidad aburrida, un poco severa, un 

poco primaria cuando deja translucir la voluntad de enseñar. Una pedagogía 

bien dirigida de la imagen debe permitir escapar a veces de la horrenda 

abstracción del lenguaje, al vértigo y tan a menudo al vacío de las palabras 

y las cifras. Reemplazar, pues, cuando se pueda, las frases y las palabras 

por objetos, imágenes, colores y música. 

Al tratarse de una exhibición para niños, es muy probable que no 

tengan ninguna experiencia directa sobre el concepto o principio que se 

trata. Cuanto menor sea la experiencia directa, más importante será la en-

señanza principalmente orientada a la acción. 



Para crear una inconsecuencia aparente es preciso pues, conocer las ante-

riores experiencias del niño. Si este tiene poca experiencia de los fenó-

menos que se le presentan, carecerá de expectativas al respecto.Si un 

fenómeno a de ser inconsecuente con la experiencia anterior del niño hay 

que presentarlo de manera que este espere que va a suceder una cosa 
cuando realmente sucede otra. 

Encuesta para conocer las inquietudes de los niños 

Fue necesario realizar una encuesta para conocer las experiencias previas 

de los niños con respecto al concepto constelaciones. La encuesta se lle-

vó a cabo con niños de 6 a 12 años de edad que cursan educación primaria. 

Se eligieron al azar 5 niños de cada nivel y se les hicieron las siguientes 

nueve preguntas: 

• ¿Qué observas en las noches en el cielo? 

• ¿Qué es una estrella? 

• ¿Cuántas estrellas puedes ver? 

• ¿Cada noche ves la mismas estrellas? 

• ¿Qué formas tienen? 

• ¿De qué crees que son? 

• ¿Para qué sirven? 

• ¿Qué es una constelación? 

• ¿Qué es un telescopio? 

Corno resultado de esta encuesta encontrarnos que los niños se han 

despreocupado por conocer su entorno, la naturaleza, porque el acelerado 

avance tecnológico del mundo actual ha capturado su atención. En este 

caso, el niño, a pesar de poder tener una experiencia directa de observación 

de las estrellas, sus conclusiones se han visto determinadas más por infor-

mación que recibe a través de los medios de información, que en la mayoría 

de los casos dista mucho de la realidad, que por su propia apreciación. 

A pesar de todo lo anterior, el tema resulta interesante para los niños 

y sólo necesita de estímulos que lo lleven a poner en juicio sus conclusiones, 

hasta asegurarse de que sean las correctas. 
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El público como unidad homogénea no existe. Hay muchos públicos, cada 

uno formado por individuos con intereses, antecedentes, capacidades y 

temperamentos parecidos, a grandes rasgos. "Es imposible satisfacer las 

necesidades precisas de cada miembro de cada grupo, y si nos proponernos 

esta perspectiva no hay exhibición que pueda cumplirla. Por ello es nece-

sario definir el público y asegurarse de atraerlo"., 

La Exhibición Interactive Infantil CONSTELACIONES está dirigido 

a niños de 7 a 12 años de edad, quienes poseen un infatigable afán de acti-

vidad que le mantiene en continuo movimiento. 

La escolaridad de estos niños es desde lo. y hasta 6o. año de 

primaria. 

Para el niño de esta edad el objeto en sí mismo es el que ofrece el 

estímulo para querer saber. Desea conocer además de saber, lo que implica 

la comprensión de las relaciones, de las causas y efectos de los fenómenos. 

"Si un niño pequeño sabe ya que cada mañana sale el Sol, y por la tarde se 

pone, el niño mayor aprende que su causa es la rotación de la tierra, y el 

alejamiento o acercamiento de ésta con respecto al Sol" 5  

Todo lo que sale de las manos del hombre, que fabrica, atrae fuerte-

mente la atención del niño actual y los objetos y juguetes técnicos entran 

cada vez más en el terreno de sus actividades y sus conocimientos. 

El saber del niño es más operatorio que intelectual. La primera actitud 

del niño frente al objeto es, la de un utilizador; reconoce muy rápidamente 

los diversos objetos, sabe su nombre, distingue entre sí las diversas piezas, 

no duda sobre como se pone en marcha. 

Es más indicada la enseñanza orientada a la acción, puesto que es 

muy probable que no tengan ninguna experiencia directa sobre el concepto 

o principio que hay que estudiar. 
Imaginación, magia, sueño, son medios que en esta edad se utilizan 

para comprender. 

Esta exhibición fue diseñada tomando en cuenta a la población mi-

nusválida. 





Objetivo 

• Características Generales 
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Este proyecto está dirigido a niños entre 7 y 12 años de edad. 

Pretende acercar a los niños al estudio de las ciencias y en este ca-

so específico a la astronomía, y despertar su interés por conocer el Universo. 

El objetivo es llevar a los niños a observaciones sobre los aconte-

cimientos o las circunstancias de su vida cotidiana. 

Es necesario que el niño obtenga una serie de conocimientos previos 

que le permitan la comprensión de un concepto. Por medio de esta 

exhibición el usuario obtiene información acerca de que es una estrella, su 

intensidad y posición en el espacio, y como se agrupan para formar conste-

laciones, 

La exhibición esta orientada a la acción, con experiencias directas 

en las que los niños puedan manipular, escuchar, y en general observar los 

objetos implicados en las experiencias de aprendizaje. 

Una vez que ha obtenido la información, puede aplicarla en activi-

dades complementarias que ayudarán a reforzarla. 

Tiene una capacidad para 35 personas de las cuales 27 se encuentran 

interactuando comodamente, en espacios estimados para el mejor desa-

rrollo de las actividades, mientras que el resto se encuentra en transición 

de un área a otra. 

Las piezas que forman esta exhibición han sido estandarizadas al 

máximo para hacer más eficiente la producción y abaratar costos. 

Nuestro mercado esta orientado a Museos Interactivos Infantiles prin-

cipalmente, además de Museos de Ciencia y Tecnología, asociaciones o 

instituciones dedicadas al estudio y difusión de la astronomía y las ciencias 

en general. 





• Formulación de conceptos 

• Desarrollo del concepto 

• Concepto final 





Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, empezarnos el proceso 

de diseño. Como primera etapa de este proceso propusimos los siguientes 

conceptos de diseño: 

Primer concepto 
Se trata de mesas en las que el niño realiza juegos didácticos con las 

configuraciOnes de las constelaciones, además de tener elementos que 

simulan los instrumentos reales de observación astronómica como el 

telescopio, el más conocido de ellos. Los simuladores de telescopio 

funcionarían corno proyectores y contendrían filminas. 

Ventajas 

• Acerca al niño a los instrumentos reales de observación astronómica. 

Desventajas 

• Que el objeto en sí ocupa la atención del niño, desviándolo del 

aprendizaje. 

• No existe información previa que favorezca el aprendizaje del 

concepto. 

• El niño puede realizar la actividad sin tomar en cuenta el contenido. 

Estas podrían usarse como complemento pero no como la exhibición 

en sí, 
Segundo concepto 

Incluye módulos interactivos que contienen los conocimientos básicos para 

entender el concepto, además de inedia cúpula donde se muestran algunas 

constelaciones; todo esto ubicado en un espacio abierto. 

Ventajas 

El aprendizaje es gradual. 

La observación se asemeja a la realidad, despertando el interés en 

el niño para seguir investigando el mundo de la astronomía. 

Desventajas  

• No conforman una unidad ni sugiere una secuencia, por lo que los 

niños pueden ignorar conceptos o verlos en orden alterado. 

• Aún cuando la cúpula lo acerca a la realidad, esta puede perderse 

en el contexto del museo, 

Para que la exhibición cumpliera con sus objetivos, determinamos 

que de acuerdo a las características de aprendizaje del niño, necesitábamos 

una solución que contara con los elementos básicos de aprendizaje: intro-

ducción, concepto y actividades de apoyo, Establecimos así un tercer 



concepto de diseño. 
Tercer Concepto 
Un espacio cerrado dividido en áreas donde se encontraran los elementos 
básicos de aprendizaje. La primera de estas áreas contendría la información 
elemental para comprender el concepto hasta llegar al concepto en sí. En 
la segunda área se encontraría una cúpula con algunos ejemplos de cons-
telaciones, asemejando la bóveda celeste. Por último se ubicarían las mesas 
de actividades. 
VerMas 
• Guía al usuario gradualmente al concepto, asegurando el 
entendimiento del tema. 
• El ambiente es muy semejante al que el niño podría apreciar en su 
vida cotidiana. 
• El aprendizaje del tema se conforma como unidad. 
• Es novedoso y sugiere a la vez cierto misterio para los niños por 
tratarse de un espacio cerrado y obscuro. 
• El aprendizaje se refuerza con actividades complementarias en el 
exterior de la exhibición. 

Encontramos que este concepto se acercaba más al objetivo que 
buscábamos y a partir de este desarrollamos el proyecto final. 

Siguiendo con la idea de acercarnos a los instrumentos de observa-
ción astronómica, intentamos que el volumen exterior hiciera referencia a 
un observatorio astronómico haciendo alusión al estudio de las estrellas. 
Esta forma debía integrar las tres áreas mencionadas anteriormente: intro-
ducción, concepto (cúpula con representación de las constelaciones). 
Propuesta A 
Es un cuarto cerrado con dos puertas, una para salir y otra para entrar. Las 
puertas serían giratorias, como las usadas en los laboratorios de fotografía, 
de esta forma lograríamos la obscuridad necesaria. Cada área se encuentra 
independiente de la otra, comunicándose a través de un pasillo. Las mesas 

de actividades se ubicarían en el exterior. 
Encontramos que el uso de puertas y más de este tipo puede resultar 

un grave riesgo para los niños, que al jugar con ellas pueden causar algún 
accidente, además seria un elemento que distraería a los niños del objetivo 
central de la exhibición y tal vez quisieran entrar sólo para hacer uso de la 

puerta. 



Propuesta B 

Un volumen cuya proyección horizontal tiene forma de espiral, lo cual nos 

permitiría tener un espacio central en casi total obscuridad, donde estaría 

la cúpula. Debajo de ella estaría la mesa de controles, desde la cual se ac-

tivan las constelaciones. El área de introducción se ubica en el pasillo que 

conduce a la cúpula. Este mismo pasillo serviría para la salida. 

Por su forma, obliga al usuario a seguir una secuencia de aprendizaje. 

Existe problema en la circulación por utilizar el mismo pasillo para entrar y 

para salir. 

Esta última propuesta nos permite más posibilidades de diseño y 

en base a ella daremos la solución final del proyecto. 
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Descripción general 

Conservado el volumen espiral, dimos solución al problema de la circulación 

separando el acceso de la salida, colocando otro pasillo desfasado sobro 

el mismo centro. El pasillo de acceso tiene una inclinación que nos lleva 

del nivel del piso a una altura de 40 cm en el área central, y volviendo al 

nivel de partida a través del pasillo de salida. 

El volumen final tiene una proyección horizontal trazada a base de 

círculos diferidos, que hace alusión a una galaxia. Esta, por ser una forma 

dinámica, sugiere el movimiento constante en que se encuentra el Universo. 

El volumen se construye a partir de una estructura metálica. Las piezas 

que forman esta estructura han sido estandarizadas en lo más posible. 

Consta de una pieza central única, tres segmentos de piso que se repiten 

para formar los pasillos, soportes verticales iguales, secciones de techo i-

dénticas a la superficie de los pisos que de igual forma se repiten y una cú-

pula formada por dos partes iguales. 

De esta solución resultan cuatro áreas: Introducción, Concepto, Tran-

sición y Actividades. 

Introducción 

Se encuentra sobre el pasillo de acceso, contiene 3 módulos que dan al vi-

sitante la información básica sobre las constelaciones mediante modelos 

volumétricos que en cada caso producen algún efecto al oprimir un botón, 

a la vez que se escucha un breve mensaje en una reproductora sonora a-

nexa. El mismo mensaje se encuentra en un texto dentro del módulo, 

pues al realizar cualquier actividad que involucre más de dos sentidos se 

causa mayor impresión en el niño. Todos los módulos tienen la misma 

conformación y sólo cambia su contenido: 

Módulo 1: Qué es una estrella. 

Información,- Una estrella es una bola de gas que brilla con luz propia. El 

Sol es una estrella. 

Actividad.- El niño oprime un botón y el sol se enciende para iluminar a la 

tierra y a la luna. Al mismo tiempo escucha la información y puede 

reafirmarla leyendo el texto. 

Material.- Contiene un modelo volumétrico a escala del Sol, la Tierra y la 

Luna. La tierra ocupa mayor espacio, dando la impresión de estar más 

cerca del observador. 



• Módulo 2: Localización en el Universo. 

Información.- El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Existen más es-

trellas pero están a miles de kilómetros de distancia de nosotros, 

Actividad.- Al oprirnirse el botón, se ilumina el Sol y otras lucecitas alrededor 

que representan a otras estrellas. Al mismo tiempo escucha la información 

y puede reafirmarla leyendo el texto. 

Material.- Un modelo de la Tierra, la Luna y el Sol sobre un fondo de puntos 

brillante, ahora el Sol ocupa el lugar principal. 

• Módulo 3: Qué es una constelación. 

Información.- Constelación es un grupo de estrellas que mantienen cons-

tante su posición con respecto a los demás cuerpos estelares y observada 

desde la Tierra representan determinadas formas. Aunque nos parecen 

próximas entre sí, pueden encontrarse muy alejadas unas de otras. 

Actividad.- El niño se coloca sobre las huella y mira a través de la mirilla, 

a la vez que oprime el botón que encenderá las estrellas. Sólo observando 

desde este punto podrá apreciar la figura que se forma con las luces, un 

triángulo. 
Material.- Focos de diferentes tamaños que representan estrellas, colocados 

a diferente altura y distancia. Una mirilla metálica y pequeñas huellas 

impresas en el piso. 

Aquí termina el pasillo que conduce al interior de la cúpula. 

Concepto 

Esta área es un espacio cilíndrico, sobre el cual descansa la cúpula. Por su 

localización se encuentra casi en total obscuridad. En el centro de este 

espacio esta la mesa de controles, de forma hexagonal, donde están los 

nombres y configuraciones de diferentes constelaciones, al oprimir un botón 

se encenderá en la cúpula la constelación correspondiente. Las 

constelaciones representadas son las de Andrómeda, Perseo, Pegaso, 

Cefeo, Casiopea, la Osa Mayor, la Osa Menor y la estrella Polar. Estas 

constelaciones son de las más conocidas en el Hemisferio Norte y se pueden 

observar en el otoño. 
Sobre lostableros que delimitan este espacio se hallan unas lámparas 

que representan el horizonte de la ciudad de México, donde sobresalen 

algunos de los edificios, montes y volcanes, más representativos (skyline) 

para producir en el visitante una sensación aproximada a la realidad 

cotidiana, además de servirle como punto de referencia para ubicar las 
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constelaciones. Es importante mencionar que la mesa de controles tiene 

en el centro un indicador gráfico de los puntos cardinales. Todo esto permitirá 

al visitante tener una orientación que podrá emplear más tarde para observar 

el cielo por sí mismo y encontrar algunas (le estas constelaciones. 

Estas lámparas al mismo tiempo proveen de luz tenue indirecta el 

espacio para que el usuario pueda conducirse con mayor seguridad. 

Transición  

El pasillo de salida tiene gráficos sobre las paredes que representan la 

historia mitológica de Andrómeda y Perseo relacionada con las 

constelaciones que se han visto en el interior. Estos gráficos son rotulados 

con pintura blanca. El pasillo se ilumina con luz negra que provoca un 

efecto luminoso sobre la pintura blanca. Este efecto llama la atención del 

usuario, guiándolo al exterior de manera fluida y conservando la continuidad 

del tema, hasta las mesas de actividades. Este área representa un nexo 

entre la recepción de la información y su aplicación, haciendo de la 

exhibición una unidad de aprendizaje. 

Actividades 

Se trata de tres mesas de igual conformación, cada una contiene una 

actividad diferente. La base de estas mesas es un prisma hexagonal, sobre 

la que descansa el tablero con forma de pirámide truncada de base 

hexagonal. Cada cara de esta pirámide permite que un niño realice la 

actividad cómodamente, dando un total de seis niños por mesa. 

La conformación de las mesas, incluyendo la de controles, se integra 

al volumen total de la exhibición. Mientras que los módulos continúan la 

dinámica de la espiral, las mesas se basan en la figura básica de nuestro 

diseño, el círculo. Al igual que este, el hexágono es un polígono y delimita 

superficies personales de acción. 

No es necesario seguir un orden para realizar las diferentes 

actividades. Estas sirven de apoyo para fortaleter el aprendizaje, al mismo 

tiempo que el niño se divierte. Es importante recordar que "el saber del 

niño es más operatorio que intelectual". 

Las actividades que contienen estas mesas son las siguientes: 

• Mesa 1. ¿A qué se parece? 

Instrucción.- Observa las estrellas. ¿A qué se parece?. Dibújalo sobre la 

pantalla con ayuda del lápiz mágico. Borra levantando la pantalla. 

Actividad.- Fornenta el desarrollo de la imaginación del niño, a la vez que 



le ayuda a retener la configuración de algunas constelaciones. El usuario 

dibuja la figura que se imagina sobre el vinyl translúcido, este al adherirse 

al vinyl de abajo, muestra la figura en color neón. Al levantar la lámina 

translúcida de vinyl, se borra la figura y puede repetirse la actividad las 

veces que quiera. 

Material.- Lámina de vinyl translúcida color neón en un marco abatible, 

sobre otra lámina de vinyl opaca color blanco. La configuración de las 

constelaciones va impresa sobre el reverso del vinyl translúcido. El lápiz 

mágico es un estilete sin punta unido a la mesa por medio de un cordón 

espiral. 

• Mesa 2.- Armando Constelaciones 

Instrucción.- Gira los cubos y arma una constelación. 

Actividad.- Ejercita la memoria del niño y desarrolla su destreza para 

resolver dificultades. El usuario debe girar los cubos indistintamente hasta 

armar alguna de las constelaciones. Cada sección de actividad de la mesa, 

le da la posibilidad de armar cuatro diferentes constelaciones. 

Material.- Nueve cubos giratorios dispuestos en tres ejes. Cada cubo dispone 

de cuatro caras para mostrar un fragmento de la configuración de una 

constelación. Estas van impresas sobre Laxan y adheridas por esta misma 

cara a los cubos. 

• Mesa 3.- Observa 

Esta mesa se diseñó para dar solución a la propuesta original de donde 

surgió este proyecto, advertir al usuario de la presencia de un vitral en el 

techo del Museo Papalote. 

Instrucción.-Observa a través de la mirilla. 

Actividad.- Apreciar el vitral y descubrir nuevas opciones de representar 

las constelaciones. El niño observa a través de una mirilla que forma parte 

de un periscopio. 

Material.-Periscopio (elaborado a base de tubos y espejos). 
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Esquema de die:ilación 

Circulación 
La circulación dentro de la exhibición está planeada para permitir el libre 

acceso tanto a niños como a adultos, su altura mínima es de 2m y un 

ancho de 2 ni. Los módulos que están sobre el pasillo de entrada, sobresalen 

tan sólo 40 cm. de la pared izquierda; aún cuando las personas se detendrán 

en cada una para realizar las actividades, dejan a su derecha un espacio 

adecuado para que puedan pasar otras personas. 

En el área central la circulación sigue alrededor de la mesa de 

controles, lo que permite una distribución uniforme de los usuarios. 

El pasillo de salida tiene una circulación libre para hacerla fluida 

hacia el exterior. 

Los esquemas A y B señalan las dimensiones mínimas necesarias 

en pasillos y áreas de circulación. El diseño de la exhibición se hizo en 

consideración a estos datos. 

La forma espiral de los pasillos permite que la circulación sea 

completamente dirigida en la forma gradual y consecuente con que fue 

planeada al diseñar, sin el uso de señalización ni algún otro elemento. 

Conduce al visitante naturalmente, y le dice hacia dónde seguir el recorrido. 



Efectos ambientales 

El pasillo de acceso tiene una pendiente de 15% hasta el área central, 

donde se mantiene una altura de 40 cm con respecto al nivel del piso. El 

pasillo de salida tiene la misma pendiente que la entrada pero en sentido 

negativo. 

El espectador de forma inconsciente nota físicamente el cambio de 

inclinación en el piso y le produce una sensación de variedad y descanso. 

El cambio de superficie que enfrenta el usuario alerta sus sentidos y lo 

hace más receptivo sobre lo que pueda ocurrir. Esta incertidumbre favorece 

la recepción de la información que encontrará en el interior de la exhibición. 

El piso de los pasillos se ilumina con un tívoli (manguera transparente 

con luces ambar), colocado en una de las aristas; derecha, para el de 

entrada e izquierda, para el de salida. 

La pendiente de acceso prepara al visitante para llegar al clímax de 

la exhibición, dándole la sensación de ascenso hacia la bóveda celeste. 

En el área central se localiza la cúpula, que es la principal atracción 

de la exhibición. Es en esta, donde el niño se aproxima a la experiencia 
real de observar las estrellas como podría hacerlo en cualquier noche de 
otoño. Lográndolo gracias a la ambientación que consiste en un panorama 

del horizonte de la Ciudad de México, ( puede sustituirse según la ciudad y 

país donde se instale la exhibición), una iluminación tenue y la réplica de 

la bóveda celeste. El piso de esta área se conserva en el mismo nivel para 

que el niño pueda mantener el equilibrio mientras observa las constelaciones 

detenidamente. 

Los gráficos del pasillo de transición, debido a su luminosidad y 

dimensión, llaman la atención del usuario, quien habiendo concluido su 

observación no duda hacia dónde continuar el recorrido. La inclinación de 

esta área favorece que la salida se realice de manera fluida. 

En el exterior, las mesas han sido colocadas de tal modo que la 

circulación no sea entorpecida, permitiendo que los usuarios se distribuyan 

en las diferentes actividades. 

Ergonomía 

Al diseñar una exhibición para niños, es indispensable conocer sus medidas 

ergonómicas, para garantizar una interacción física adecuada. 

En este caso, para poder cubrir el rango de medidas de niños de 7 a 



12 años, se consultaron tablas que proporcionaran dicha información y de 

acuerdo a ellas se tomará como medida mínima el percentil 5 de niñas de 

7 años, y como máxima el percentil 95 de niños (le 11 años. 

A continuación se presentan las medidas obtenidas: 

A I 
13 
C 
D I 
E 
F 

Peruentil 5 

113.7 
112.5 
86 
49 
28 
56.2 

Pnrcentil 05 

157 
148 
124 
73 
36 
81.5 

Para dar mantenimiento se separa la sección donde se localiza la falla y se 

vuelve a colocar una vez reparada. 

El foco que ilumina el centro de la mesa de controles, puede ser 

reemplazado retirando el acrílico. 

En la salida, los focos de luz negra pueden ser reemplazados 

directamente. 

• El contenido de los módulos se encuentra en un espacio de 80 x 80 

cm colocado a la altura de 90 cm. La altura a la que se localiza el botón es 

también 80 cm. 

La mirilla del módulo 3, se encuentra a 32 cm del mismo y tiene una 

altura de 1.10 m. 

• La mesa de controles tiene una altura total de 90 cm. La superficie 

de acción personal es un trapecio con base de 40 cm, inclinada para que el 

usuario pueda confrontar la información gráfica con la constelación que 

observa sin necesidad de flexiones y contracciones musculares que 

agudizan el cansancio. 



La altura de las mesas de actividades es de 90 cm. La superficie de 

acción personal es un trapecio con base de 50 cm, y también se encuentra 

inclinada para que el usuario tenga un mejor control de los elementos de la 

actividad. 

El estilete de la actividad 1 tiene punta redonda, que impide cualquier 

lesión en el usuario. Además el cordón que los sujeta cuenta con sólo 40 

cm de largo, distancia suficiente para dibujar sin dar oportunidad a otro 

Uso. 

Los cubos de la actividad 2 tienen una separación entre si de 20 mm 

para que el usuario los gire libremente sin que se puedan atorar su dedos. 

Las mirillas de la actividad 3 están recubiertas para proteger los ojos 

del usuario. 

En la exhibición se han eliminado todas las aristas pensando en la 

seguridad del usuario. 

Ensamble 

La descripción de esta operación se encuentra en el Manual de Ensamble. 

Mantenimiento 

El aseo de la exhibición puede realizarse de manera convencional y sin 

dificultad, pues no existen cavidades donde se pueda acumular el polvo o 

la suciedad. 

Todas las paredes de la exhibición son huecas, este espacio es usado 

para que las instalaciones puedan ser fácilmente dirigidas a la fuente 

eléctrica. 

El mantenimiento eléctrico de los módulos se puede llevar a cabo 

por el exterior de la exhibición, retirando el panel correspondiente. 

La cúpula tiene dos secciones, una interior que soporta la instaláción 

eléctrica, y otra exterior que cubre esta instalación y da vista a la exhibición. 

Esta última se encuentra seccionada en seis partes iguales desprendibles, 

Transportación 

Las partes de que consta la exhibición pueden ser transportadas, en caso 

que se requiera llevarla del un museo a cualquier otro sitio, en un camión 

F 350 con caja de 2,44 x 2,10 x 6,40 m. 
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La exhibición interactiva infantil no es un producto destinado a 

comercializarse a grandes niveles. 

Debido a su tamaño, función y costo difícilmente sería adquirido por 

particulares, en su lugar lo adquieren instituciones como museos 

interactivos, de ciencias, historia natural, asociaciones astronómicas, 

planetarios, instituciones educativas afines, etcétera. Es importante aclarar 

que no existe ninguna exhibición o algún material parecido al nuestro. 

Una de las principales atracciones de los museos interactivos es 

que continuamente sustituyen sus exhibiciones por otras nuevas, lo que 

los convierte en un mercado seguro. 

A nivel nacional tenemos 31 posibilidades: 

• 7 museos interactivos o de ciencia, 

• 3 de ellos están en el D.F. 

• 24 planetarios o instituciones astronómicas, 7 en el D.F. 

A continuación enlistamos dichas posibilidades: 
Museos 
MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C. 
Papalote Museo del Niño 
Constituyentes 268 
Tel. 2 73 07 74 México D.F. 11830 

UNIVERSUM 
Museo de las Ciencias de la UNAM 
(antes edificio CONACYT) 
Tel. 665 37 61 México D.F. 

PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA 
La Burbuja Boulevard y Periférico Ote. 
Tel. (62) 12 05 81 Hermosillo, Sonora 

EXPLORA 
Km. 2 Carretera León - Silao 
Tels. (47) 71 17 20, 71 17 54 
León, Guanajuato 

MUSEO DE LAS CIENCIAS 
Jalapa, Veracruz 

MUSEO CIENCIAS 
Ags., Aguascalientes 
(en proyecto) 



MUSEO TECNOLÓGICO CFE 
2a. Secc. Bosque de Chapultepec 
Tel. 273 17 55 México D.F. 11850 

Planetarios y sociedades astronómicas 

HUITZILOPOCHTLI-SOL 
Bosque de Chapultepec Quinta Colorada 
México D.F. 

PLANETARIO LUIS ENRIQUE ERRO 
Av. Wilfrido Massieu s/n esq. 
Av. Luis Enrique Erro 
Unidad Profesional Zacatenco 
A.P. 75271 México D.F. 07300 

PLANETARIO VALENTE SOUZA 
Parque "Coronel Felipe Xicoténcatl" 
Col. Alarnos A.P. M-9647 
México D.F: 03400 

VIAJERO 
Pujato 64 Col. Lindavista 
México D.F. 07300 

JOAQUÍN GALLO 
Parque Francisco Villa 
México, D.F. 

FIDEICOMISO DE ESCUELAS NÁUTICAS 
Cuernavaca 5, Col. Condesa 
México D.F. 

SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE MÉXICO, A.C. 
Isabel la Católica y Cádiz 
México D.F. 

ESCUELA NAVAL NAUTICA 
MERCANTE FERNANDO SILISEO 
Boulervard Ávila Camacho s/n 
Veracruz, Ver. 91700 

H, ESCUELA NAVAL MILITAR 
Puerto Antón Lizardo 
VernIlig, Ver, 91700 



SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE AGUASCALIENTES, S.C. 
Montes Alpinos 116 Los Bosques 
Aguascalientes, Ags. 

PLANETARIO DE CIUDAD VICTORIA 
Morelos 16 esq. Centro Cultural 

Cd. Victoria, Tamps. 87000 

PLANETARIO DE CUERNAVACA 
Bajada de Chapultepec sin, 
Cuernavaca, Morelos 

PLANETARIO DE CULIACÁN 
Av. de las Américas 2771 Nte. 
Culiacán, Sinaloa 80010 

CENTRO DE CIENCIA Y TEC. 
SEVERO DIAZ GALINDO 
Av. Flores Magón y Calz, Independencia Norte, Secc. Hidalgo 
Guadalajara, Jalisco 

PLANETARIO DE LA CIUDAD DE MORELIA 
Calz. Ventura Puente y Ticateme Col. Felipe Ireta 
Morelia, Michoacán 58070 

CENTRO CULTURAL ALFA 
Roberto Garza Sada Fracc. 
Carrizalejo Garza García, N.L. A.P. 1177 

ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE MAZATLÁN 
Calz. Gabriel Leyva 2111 
Mazatlán, Sin. 

NUNDEHUI 
Cúspide del Cerro Fortín A.P. 112 
Oaxaca, Oax, 68050 

PLANETARIO DE PACHUCA 
Carretera México Pachuca Km. 84 1/2  
Pachuca, Hidalgo 42080 

PUEBLA IZTAPALOTL 
Centro Cívico Cultural 5 de Mayo 
Puebla, Pue. 



S.N.T.E., Secc 26 
Himno Nacional 1800 Col. Burócrata 
San Luis Potosí, S.L.P. 78250 

CENTRO CULTURAL TIJUANA 
Av. Paseo de los Héroes y Mina Zona del Río 
Tijuana Tijuana , Baja California 22320 

ESCUELA NAUTICA MERCANTE DE TAMPICO 
Boulevard Adolfo López Mateos y Fidel Velázquez 
Tampico, Tamps. 

TABASCO 2000 
Centro de Convenciones Tabasco 2000 
Prolong. del Paseo Tabasco s/n 
Villahermosa, Tabasco. 

También puede promocionarse el proyecto en el INAH para ser 
instalado en museos como el de Historia Natural. En el INBA para ser 
instalado en Casas de la Cultura que existen en la ciudad de México y en 
el interior de la República. Otra posibilidad es en la SEP, dónde puede 
promoverse para colocarse en algunas escuelas o llevarse temporalmente. 
El contenido de la exhibición es universal por lo que puede adquirirse por 
museos interactivos, planetarios y sociedades astronómicas de todo el 
mundo. En América Latina por ejemplo: 
América Latina 
PLANETARIO DE LA CD. DE BUENOS AIRES 
GALILEO GALILEI 
Av. Sarmiento y B. Roldán 1425 
Buenos Aires, Argentina 

FUNDACAO PLANETARIO DA 
CIUDADE DO RIO DE JANEIRO 
Av. Padre Leonel Franca 240 GAVEA 22451.000 
Río de Janeiro, Brasil 

CENTRO CULTURAL DEL INST. GEOGRÁFICO MILITAR 
Sanierges s/n y Ave. Paz y Miño 
Quito, Ecuador 

PLANETARIO MUNICIPAL "AGRIM. GERMÁN BARBATO" 
Av. Gral. Rivera 3245 
Montevideo, Uruguay 11600 



MUSEO DE LOS NIÑOS 
Museo de los Niños, Parque central 
Nivel Ave. Bolívar 1011A 
Caracas, Venezuela. 

Estados Unidos 
U.S. SPACE & ROCKET CENTER 
1 Tranquility Base 
I-luntsville, AL 35807 
205-837-3400 

EXPLORATORIUM 
3601 Lyon Street 
San Francisco, CA 94123 
415-563-7337 

LAWRENCE HALL OF SCIENCE 
University of California 
Berkeley CA 94720-5200 
510-642-5132 

CALIFORNIA MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY 
700 State Dr. 
Los Angeles, CA 90037 
213-744-7400 

THE TECH MUSEUM OF INNOVATION 
145 W. San Carlos St. 
San Jose, CA 95113 
408-279 7150 

NIKOLA TESLA MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY 
2200 East Bijou St. 
Colorado Springs, Colo. 
719-475-0918 

ORLANDO SCIENCE CENTER 
810 East Rollins St. 
Orlando, FL 32803 
407-896-7151 



SCITREK 
395 Piedmont Ave., N.E 
Atlanta, GA 30308 
404-522-5500 

SCIENCE AND TECI-INOLOGY 
INTERACTIVE CENTER (SCITECH) 
18 West Benton 
Aurora, IL 60506 
708-859-3434 

SCIENCE STATION 
427 First St., S.E. 
Cedar Rapids, IA 52401 
319-366-0968 

BALTIMORE MUSEUM OF INDUSTRY 
1415 Key Highway 
Baltimore, MD 21230 
410-727-4808 

MARYLAND SCIENCE CENTER 
601 Light St. 
Baltimore, MD 21230 
410-685-5225 

SCIENCE MUSEUM OF MINNESOTA 
30 East 101h St. 
St. Paul, MN 5510I 
612-221-9444 

ST. LOUIS SCIENCE CENTER 5050 
Oakland Ave. 
St. Louis, MO 63110 
314-289-4400 

LIBERTY SCIENCE CENTER 
Liberty State Park 
251 Phillips 
Jersey City, NJ 07305 
201-200-1000 

THE MORRIS MUSEUM 
6 Norrnandy Heights Rd. 
MorristoWn, NJ 07960 



BUFFALO MUSEUM OF SCIENCE 
1020 Huinbolt Parkway 
Buffalo, NY 14211 
716-896-5200 

NEW YORK HALL OF SCIENCE 
47-01 111 St. 
(Flushing Meadows Corona Park, 
Illth St, and 46th Ave) 
Flushing, NY 11368 
718-699-0005 

OHIO'S CENTER OF SCIENCE & INDUSTRY 
280 East Brad St. 
Columbus, OH 43215-9633 
614-228-COSI (2674) 

OREGON MUSEUM OF SCIENCE & INDUSTRY 
1945 S.E. Water Ave. 
(al Clay St.) 
Portland, OR 97214 
503-797-4000 

WILLAMETTE SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER (WISTEC) 
2300 Leo Harris Parkway 
Eugene, OR 97401 
503-484-9027 

THE FRANKLIN INSTITUTE SCIENCE MUSEUM 
222 North 20th St. 
(Benjamin Franklin Parkway & 201h St.) 
Philadelphia, PA 
19103-1194 

CUMBERLAND SCIENCE MUSEUM 
800 Fort Negley Btvd. 
Nashville, TN 37203.4899 

THE FORTH WORTH MUSEUM OF 
SCIENCE AND HISTORY 
1501 Montgomery St. 
Fort Worth, TX 76107 
817-732-1631 



THE SCIENCE PLACE 
(SOUTHWEST MUSEUM OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY) 
Box 151469 (1318 Second Ave.) 
Dallas, TX 75210 
214-428-5555 

SCIENCE MUSEUM OF VIRGINIA 
2500 West Broad St. 
Richmond, VA 23230 
804-367-0000 

CAPITAL CHILDREN'S MUSEUM 
800 Third ST., N.E. 
Washington, D.C. 20002 
202-675.4170 

NATIONAL AIR & SPACE MUSEUM 
Smithsonian Institution 
Sixth Street and Independence Ave, S.W. 
Washington, D.C. 20560 

THE CHILDREN'S MUSEUM OF ATLANTA 
P.O. Box 7684 
Atlanta, Georgia 30357 
404.875-Kids 

Canadá 
CHILDREN'S MUSEUM 
CANADIAN MUSEUM OF CIVILIZATION 
P.O. Box 3100 Statlon B 
Hull, Quebec J8X4H2 
819-776-8294 
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De acuerdo a las características de diseño que fueron determinándose en 

el producto, surge un conjunto de parámetros que debe cumplir la exhibición, 

por lo que la elección de los materiales, así como de los procesos tienen 

una importancia relevante, pues deben adecuarse al diseño y la 

infraestructura del país, garantizando su función y con ello su éxito cuino 

producto industrial. 

Existe una serie de factores ligados directamente a la elección de 

materiales, como son calidad, costo, tiempo de vida, factibilidad, etcétera, 

inherentes a su carácter de exhibición. 

La exhibición interactiva en muchas de sus parles requería de 

características específicas que fungieran como factores determinantes para 

su diseño. 

He aquí las características generales en orden de importancia, 

requeridas para el diseño de la exhibición: 

• Estética del producto. Tiene un alto valor escenográfico por lo que 

la configuración, acabados, texturas y efectos representan un punto de 

especial importancia. 

• Cumplir con la función para la que es diseñada. 

Buscar la estandarización de piezas, para dar el mayor grado de 

iteratividad a la producción 

Posibilidad de manejar baja producción. 

Acabados resistentes al uso continuo. 

Materiales disponibles en el mercado nacional. 

Magulla a nivel nacional. 

Facilidad para instalación y mantenimiento del equipo eléctrico. 

Permitir el transporte de las piezas componentes de la exhibición, 

del lugar de fabricación al lugar de ensamble definitivo. 

• Permitir desensamblado ocasionalmente para exhibirlo en algún otro 

sitio. 

Materiales 

Los materiales elegidos para el proyecto son los siguientes: 

• Perfil PTR estructural de 1"x1" y 2"x1". 

• Tablero aglomerado recubierto con papel diseño, impregnado de 

resina melamínica, laminado a baja presión de 19 mm y 3 mm. Acabado 

de una cara. 

• Tubo búfalo de acero diámetro % " y 1", calibre 20 



• Lámina negra cal. 20 (contenido de carbón variable de 0,1 % a 0.25 

% rolada en caliente) 

• Metal desplegado industrial planchado (Plano Red) 1/2" #18 

• Serie de luces navideña standar con regulador de secuencia. 

• Foco de neón color azul turquesa y transformador. 

• Tívoli, manguera transparente con luces arribar. 

• Hule pasillo para tráfico pesado antiderrapante rayado color negro. 

• Lona plástica B30 color amarillo. 

• Vinyl translúcido rosa neón y opaco blanco. 

• Lexan 

• Angulo de fierro de 1/8" x 2". 

Procesos de producción 

Aún cuando las exhibiciones en su mayoría se producen como piezas únicas, 

en este caso la estandarización de piezas nos permite producir bajo estos 

procesos, lo mismo una que 10 o 15 exhibiciones iguales. 

Módulos mesa de control v mesas de actividades 

Para cortar las secciones de aglomerado con recubrimiento melamínico 

usados en los módulos se usará sierra circular con un motor de 1 HP como 

mínimo y de 3500 a 5000 RMP. Se deben utilizar discos con el mayor 

número de dientes (aprox. el diámetro del disco en pulgadas por ocho) con 

insertos de carburo de tungsteno. Se recomiendan dientes del tipo 

combinado. Los platos sujetadores deben ser por lo menos 1/3 del diámetro 

de las sierra para tener bien balanceado el disco. El disco debe sobresalir 

por lo menos 3 mm. de la superficie del tablero y el corte debe hacerse por 

la cara decorativa. Es indispensable que la herramienta esté bien afilada y 

que la velocidad de corte sea uniforme. 

Para realizar el saqüe de la cara frontal de los módulos, se utilizará 

la sierra catadora. Se recomienda utilizar segueta de diente fino y con 

control de balanceo. 

Para practicar los barrenos necesarios a los tableros se requiere 

usar un taladro de altas revoluciones y brocas de acero de alta velocidad, 

de preferencia afiladas con punta recta. Los barrenos deben ser practicados 

sobre la cara decorativa. 

Para realizar los ensambles de los módulos y mesas se utilizará el 

sistema de pernos. Consiste en ensambles por medio de pernos ranurados. 

Estos se aplican en las caras y cantos de las piezas a unir. 



Se pueden realizar por medio de taladros múltiples, porque se requiere de 

gran precisión. En uniones de longitud mayor a 1 ni, se usará el ranurado 

como método de ensamble. 

Para las uniones se utiliza pegamento blanco. Las piezas se engrapan 

para sujetar la pieza y ejercer presión mientras el pegamento seca. 

En las áreas donde se requiere de uniones no definitivas se usarán 

tornillos. Es un tipo de unión rápida, limpia y de gran resistencia a los 

ensambles. Se recomiendan tornillos especiales para aglomerado que se 

caracterizan por ser rectos y tener cuerda grande y espaciada muy similar 

a pijas para metal. 

De preferencia se debe hacer una perforación previa con diámetro 

1/64" más chico que el diámetro del tornillo (cuerda) para evitar tensiones 

radiales. 

Las uniones del módulo a la estructura se obtienen de lámina negra 

calibre 18, se cortan en la cizalla y posteriormente se doblan en una 

dobladora de cortina. 

Cúpula 

Los tubos se cortarán con una sierra circular para dimensionarlos. 

Los dobleces se harán con una dobladora de tubo. Para ajustar los tubos a 

la curva indicada, se sujeta la pieza de trabajo contra un dado que tiene la 

forma del doblez, y otro dado gira jalando la pieza por una matriz de presión 

y sobre un mandril. 

Para unir los tubos entre sí y para unir las secciones.de lámina se 

usará la soldadura por arco. Es un método para la unión permanente de 

dos o más piezas de metal. Consiste en producir una unión homogénea 

por la fusión entre sí de secciones adyacentes de piezas separadas. La 

unión hecha con soldadura tiene una resistencia casi igual a la del metal 

base, además se trata de un proceso muy común y cuyo costo de aplicación 

es bajo, La soldadura se aplicará con electrodo E 6013 o E7018, 

Se cortan las secciones de lámina usando una cizalla de 1.20 para 

calibre 18. Se ajusta la curva de las secciones, con una nibladora manual. 

Los barrenos se pueden aplicar con una ponchadora pues permite el manejo 

de las secciones de este tamaño. 

Las secciones de la lona se cortarán y después se le aplicarán las 

costuras necesarias para reforzar los extremos y se fijan los broches de 

presión con una remachadora. 



Estruct ura  

Las secciones de PTR (perfil tubular rectangular) se curvearán en una 

dobladora especial para PTR. Todos los cortes se harán con cierra circular 

al igual que el tubo. Para las uniones igualmente se usará la soldadura por 

arco, tanto corno para unir las secciones de tubo entre sí como para unirles 

las secciones de lámina desplegada. Esta lámina se cortará en la cizalla. 

El recubrimiento que lleva de hule se le aplicará al último con 

pegamento de contacto. 

Las uniones del piso con las verticales son de lámina negra calibre 

18, se cortan con la cizalla y los dobleces se aplican a través de una 

dobladora de cortina, Los barrenos se realizan con un taladro de banco. 

Las verticales se unen al techo por medio de un ángulo de fierro de 

1/8" x 2", cortados con segueta mecánica y perforados con taladro de banco. 

Acabados 

En los módulos y mesas el acabado ya viene integrado al material, es 

laminado plástico con superficie tersa y de colon 

Las secciones metálicas serán pintadas con pintura micropulverizada 

color negro mate. 

Maquinaria 

A continuación se menciona la maquinaria necesaria para producir la 

exhibición: 

MATERIAL 

Tubular sección 
circular ._solda.d_urk. 

PROCESO 
corte 
doblez 

. 
pintura 

MAQUINARIA 
sierra c rcu ar 
dobladora de tubo 
equipo de soldadura por arco 
equipo para pintura mIcropuiverizada 

Perfil Tubular 
Rectangular 
PTR 

corte 
_doblez 
soldadura 

sierra circular 
dobládora de tülio 
equipo de soldadura por arco 

Lámina 
negra 

colla 
_perforación 
doblez 
barrenos 
corte en seco, curva 

cizalla de 1.,20 m,. 
h d 

dobládora de cortina 
taladro de pedestal 
nibladora 
equipo de soldadura por arco s d d r 

1. á mi a--  
desplegada 

corte 
soldadüra 

cizalla de 1,20 m. 
equipo de soldadura por arco 

Aglomerado corte _ 	__ _____ ___ 	_. 	. 
- barrenos 

s'ella circular.),  caladora . 	.. 	_ 	_ _ 	. 	_ 	_ 	_ 
taladro de pedestal__ 
máquina de coser _ Lona plástica costura 

__ broches remachadora 

La maquinaria mencionada se encuentra en cualquier taller mediano 

de producción. 



 

COST 

 

• Piso 1 

• Piso 2 

• Piso 3 

• Piso Centro 

• Techo 1 

• Techo 2 

• Techo 3 

• Cúpula 
Cúpula exterior 
Cúpula interior 

• Verticales 

• Paneles 

• Pasillos 
Recubrimiento 

Iluminación 

• Módulo 

• Mesa de controles 

• Mesa de Actividades 
Contenido 1 
Contenido 2 
Contenido 3 

• Total 



IMMO 
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A continuación se muestran tablas que contienen los costos estimados de 

la producción de la exhibición, estos se encuentran desplazados en las 

diferentes parles que la conforman; de tal modo que si algún comprador lo 

desea, pueda adquirir tan sólo algunas de estas partes. 

Pieza 	Guat. Prado unit.Precio total 

Curvas a 	2 
	

39.6 	79.2 

Curvas b 
	

2 
	

20.11 	40.22 

Longitudinales 	7 	21.12 
	

147.84 

Refuerzos 	12 	0.6 
	

115.2 

Verticales a 	3 	4.22 
	

12.66 

Verticales b 	4 	6.52 
	

26.08 

Superficie 	1532.5 
	

532.5 

Subtotal 1 

Proceso 	ant. Precio una. 	Precio total 

Piso 1 

corte y soldado 30 5 150 

curveada 4 10 40 

barrenos a2 _ 	. 12 Subtotal 1 

pintura x 110 110 Subtotal 2 

Subto tal 2 Total piso 1 

^ 

953.7 _ 	_ _ 

312 



Proceso 

corto y soldado 40 

curveado 	4 

barrenos 	6 

pintura 

Precio total 

	

5 	200 

	

10 	40 

	

2 	12 _ .... 

	

110 	110 

Subtotal 2 	362 

Cant. Precio unit. 

Pieza Cant. Precio unit Precio total 
Piso 2 

CUIV115 a 2 39.6  70.2 

Curvas b 2 12.67 25.34 

Longitudinales 8 21.12 198.90 

Refuerzos 12 8.44.  101.28 

Verticales a 4 4.22 16.88 

Verticales b 2 6.52 13.04 

Superficie 1 355 355 

Subtotal 1  

Subtotal 1 759.7 

Sublotal 2 302 

Total piso 2 1121.7 

Piso 3 Pieza 	Cant. Precio unit. 	Precio total 

Curvas a 	2 	39.0 	79.2 

Curvas b 	2 	27.54 	55.08 

Longitudinales 	6 	6.36 	38.18 

Refuerzos 	4 	9.0 	38,4 

Verticales o 	6 	4,22 	25.32 

Verticales b 	3 	6.52 	19.56 

Superficie 	1 	1771 	177,5 

Subtotal 1 

Proceso 	Cant. Precio unit. 	Precio total 

corto y soldado 27 	5 
	

135 

curveado 	4 
	

10 	40 

barrenos 	6 
	

2 	12 

pintura 
	

110 	110 

	

Subtotal 2 	297 

-•' 

Subtotal 1 433.22 

Subtotal 2 297 

Total piso 3 730.22 



Subtotal 1 	705.84 

Subtotal 2 	I 468 

Total piso centro 

Proceso 	Cant. 	Precio 	unit. I Precio total 

corte y soldado 	50 	5 	250 

curveado 	10 	10 	100 

barrenos 	4 	2 	 8 

pintura 	x 	110 	110 

Subtotal 2 
_.... _... ......._ 

Cant. Precio unit. 	Precio total 

39.6 

1 	20.11 	20.11 

4 	21.12 	84.48 

8 	9.6 	57.6 

3 	1.05 	3.15 . • 

	

1.63 
	

6.52 

	

532.5 
	

532.5 

Subtotal 1 	743.98 

4 

1 

	 —7/43;6 

Subtotal 2 	237  

Tobtl teche 1 	980.96 

1,,  

Pieza Cant. 

Curvase 4 	! 

Curvas b 2 

Longitudinales 10 	1  

Refuerzos 2 	i 
Verticales a 8 

Superficie 1 

Precio unit. 

37.71 

42.24 

6.81 

11.73 

4.22 

355 • . 

Subtotall 

Precio total 

150.84 

84.48 

58,10 

23.46 

33.76 

355 

Piso Centro 

Techo 1 Pieza 

Curvas a 

Curvas b 

Longitudinales 

Refuerzos 	 

Verticales a 

Verticales b 

Superficie 

Proceso 	1Cant, Precio unit. Precio total 

corte y soldado 19 5 

curveado 2 10 

barrenos 8 2 

pintura X 110 •____ 
Subtotal 2  

95 

2.0 

12 

110 



39.6 

27.54 

6.36 

9.6 

1.05 

1.63 

177.5 

Subtotal 1 

, . 
•

4 
o 	

* 1 

Proceso 

corte y soldado 

curveado 

barrenos 

pintura 

Cant. Precio unit. 

12 	5 

2 	10 

6 	2 

x  110 

Subtotal 2 

Precio total 

68 

20 

10 . . 

110 

Techo 2 

_____....... 

Subtotal 1 	549,85 

Subtotal 2 

Total tocho 2 

Pieza 

Curvas a 

Curvas b 

Longitudinales 

Refuerzos 

Verticales a 

Verticales b 

Superficie 

Pieza 

Curvas a 

Curvas h 

Longitudinales 	4 

Refuerzos 	6 

Verticales a 	4 

Verticales b 	2 

Superficie 	1 

Cant. 

1 

Techo 3 Cant. 

1 

1 

3 

2 

3 

3 

1 

39.6 

27.54 

19.08 

10.2 

3.15 

4.89 

177.5 

Subtotal 1 	290,96 

Subtotal 2 	200 

Total techo 3 	498,06 

Proceso 	Cant. Precio unit. 	Precio total 

corte y soldado 18 5 90 

curveado 2 10 20 

barrenos 6 2 12 

pintura x 110 110 

Subtotal 2 

Precio unit. 	Precio total 

	

1.05 	4.2 

	

1.63 	3,26 

355 	355 

Subtotal 1  

39.6 

12.67 

21.12 

8.44 

39 6 

12.67 

84.48 

50.64 

Precio unit. 	Precio total 



Can'. 

2 

13 

3 

19 

	

Precio 	unit. 	Precio total 

	

20 	40 

	

10 	130 

	

8 	24 

	

5 	05 

	

110 	110 

Subtotal 2 

Sublotal 1 

Subtotal 2 

Total cúpula 

Proceso 

corte y costura 

remachado 

Cant. 

16 

78 

Subtotal 1 

Precio unit. 

25 

1.5 

Subtotal 2 

'"4/,'"' • 	• 	 •,tr 	 • .' ".•1  
• • 

* 	• 
^ 

Pieza Cont. Precio una. 	Precio total Cúpula 

Base h 2 18.74 37.40 

Radios menores 7 11.53 80.76 

Ele mayor 1 15.44 15.44 

Radios mayores 5 7.72 38.6 

Refuerzos 1 2 7.06 	15.93 

Refuerzos 2 1 to.3o 10.39 

Subtotal 1 [ 	190 01 

Proceso 

Doblez 1 

Doblez 2 

Doblez 3 

coito y soldado 

pintura 

1 
Plaza Cant, Precio una. Precio total 

Segmentos 6 18.68 112.08 

Broches 78 .80 62,4 

Precio total 

400 

117 

Cúpula Exterior 

Subtotal 1 
	

174.48 

Subtotal 2 
	

517 

Total cupula ex. 

1 



Panel Cent. 	Precio unit. 	Precio total 

1 	139 	139 

Subtotal 1 	 

ant 

1 _ 

10 

139 

17 

Proceso 

corte 

Barrenos 

Precio unit. 

2 

1.5 

.Subtotal 2 

Subtotal 1 

Subtotal 2 

Total panel 

Cant 

1 

2 

Precio unit. 

21.12 

.54 

Pieza 	1 Cant. 	Precio unit. 	Precio total 

Segmentos 	850.31 	402.52 

Subtotal 

Proceso 	Cant. 

corle 	16 

Barrenos 	43 

soldado 	16 

pintura 

Cúpula Interior 

Subtotal 1 

Vertical Pieza 

Tubo 

Uniones 

i Proceso 	Cant. Precio unit. 

corte 2 2 

soldadura 2 3 

Doblez y barrenos 2 3.5 

Subtotal 2 

Precio total 

4 

6 .  i Subtotal 1 22_ 20i  
7 	1 	 Subtotal 2 	17 

Total vertical 

Precio unit. 

3 

3 

96 

Subtotal 2 

Precio total 

129 

112 Subtotal 1 	402.52 
1 

Subtotal 2 	1 385 

Total cúpula Int 

Precio total 

21.12 

1.08 

22.20 

Pieza 

Panel 

• • 
80 
	 • 
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Precio unit. 

O 

32 

20 

10 

3.5 

Subtotal 2 

Piado total 

20 

32 

60 

20 

28 

Cant. 

4 

1 

3 

2 

8 

Subtotal 1 

Subtotal 2 	160 

Total módulo 

3 

Precio tire 

5 

2 

200 

1.5 

6 

18 

Subtotal 2 

Precio total 

25 

16 

200 

4.5 

a 

18 

289.5 

Subtotal 1 217.38 

Subtotal 2 209.5 

Total horizonte 486.88 

Proceso 
	

Cant. 

corte y soldado 
	

5 

barrenos 	8 

corte contorno 
	

1 

doblez lámina 
	

3 

doblez soporte 
	

1 

pintura 

f. .`s“ 	

• 	
• • • 	, 

* 

     

Pieza 	Cant. Pedo unit. 

P. Frontal 	1 	210.25 

P. Lateral 	1 	70.00 

Triángulo/audio 1 	52.56 

P. Posterior 	1 	157.68 

Reproductora 	1 	200 

Contenido 	1 	270 

Uniones 	 23.13 

Subtotal 1 

Precio total 

210.25 

Módulo 

70 08 

52.56 

157.68 

200 

270 

185.04 

 

 

 

Proceso 

corto transversal 

ranurado 

unión c/portios 

corte Interior 

uniones 

Pieza 

Soporta 

Contorno 

Foco neón 

Mat. eléctrico 

Soporte foco  

Cont. I Precio unit 

1 	12.8 

1 	11.58 

1 	120 

7o 

3 	1 

Subtotal 1  

Precio total 

12.8 

11,58 

120 

70 

Horizonte 

=MI 



Proceso 

corte 

barrenado 

Subtolal 1 	238.7 

Subtotal 2 	89 

Total mesa contr, 

Precio unit. 	Precio total 

44 

45 

Cant. 

22.  

Cont. Precio unft. 1 Precio total 

22 	2 

24 	1.5 

Subtotal 2 

Subtotal 1 	236.6 

Subtotal 2 	80  

Total-mesa contri 316.6 1 

Proceso 

corte 

barrenado 

Pieza Cant. Precio unit. Precio total Mesa de Controles 

Base de m. 6 14.60 87.6 

Canto de m. 2.9 .17.4 

Tablero 6 38 

Soporte de t. 45.9 45.9 

Cerio 1 41 41 

Perfil 1 6 1.6 9.6 

Perfil 2 .20 .. _ 1.2 

Subtotal1 

Pieza Cant. Precio unit. Precio total Mesa de Actividades 

Pase de m. 6 17.50 105 

Canto de m. 6 3.6 21.6 

Tablero 6 8.75 52.5 

Soporte do 1 31.9 31.9 

Centro 1 14.8 ...... _ 	14.8 

Perfil 1 1.6 9.6 

Perfil 2 .20 1.2 

Subtotal 1 238.8 

82 
1 

1 



2 243.40 

1 460.44 
1 173.64 ... 
	1 961.92 
1 563.70 

997.92 
1 135:22 
727.52 
691.48 

862.40 
6 240.00 

327.70 
949.80 
174.00 

84.00 

.300.00 
2 754.00 

14.03 
6.16 

20.00 
129.60 

2 

Precio total 1 
3 928.83 

3 895.04 
2 531.40 

E Pieza 
	

Cant 
Módulo 
	

3 

Horizonte 
	 8 

Piso 1 
Piso 2 	 2 

Piso 3 
Piso centro 
Techo 1 
Techo 2 
Techo 3 
Cúpula 
Cúpula interior 
Cúpula exterior 	1 

Verticales 
	

22 

Paneles 
	

40 
Mesa controles 
	

1 
Mesa actividades 
	

3 
Lámparas salida 	3 
Focos 
	

3 

Tívoli 
	

25 
Hule pasillo 
	

27 
Tomillos 1/4" 
	

100 
Tuercas 
	

100 

Pijas 1/4" 
	

100 
Tomillos Allen 1/4" 
	

400 

Total exhibición 

2 
1 
2 
2 
2 
2 

Precio unit. 
1309,61 

486.88 
1265.70 
1121.70 

730.22 
1173.64 
980,96 
781.85 
498.96 
567.61 
727.52 
691.48 

39.20 
156.00 
327.70 
316.60 

58.00 
28.00 

12.00 
102.00 
14.03 

6.16 

20.00 
32.40 



Para obtener el PRECIO DE VENTA de la exhibición, hay que sumar al 

costo estimado de la producción, que incluye el costo de materiales y mano 

de obra, los gastos de embalaje, transportación, del lugar de la producción 

al lugar de exhibición (ambos ubicados en el D.F.), gastos de montaje, que 

incluyen el sueldo de cuatro personas; un 5% de gastos imprevistos, 

pensando en que los costos antes mencionados puedan elevarse mientras 

se realiza la producción, más 15% de gastos indirectos, como pueden ser 

el uso de computadora, impresiones, papel, luz, etcétera, 20% de utilidades, 
en el que cobramos nuestros servicios de diseño. Además hay que agregar 

el 15% de IVA. 

	

$ 34,172.20 + 	 Costo de producción 

	

2,000,00 + 	 Embalaje 

	

600.00 + 	 Transportación 

	

4,000.00 	 Montaje 

40,772.20 + 

	

2,038.60 	 5% de gastos imprevistos 
42,810,80 + 

	

6 421.60 	 15% Gastos indirectos 
49,232,40 + 

	

9,846.50 	 20% Utilidades  

$ 59,078,90 	 PRECIO DE VENTA 

• 
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Al desarrollar este proyecto, pudimos darnos cuenta que en el diseño de 

una exhibición interactiva, aún cuando su principal valor es la estética, no 

se debe, por ningún motivo, sacrificar su objetivo que es el de enseñar o 

por lo menos despertar el interés del niño, estimulándolo a seguir 

investigando sobre un tema. 

La Exhibición Interactiva Infantil CONSTELACIONES resulta 

atractiva para los niños por sus dimensiones, colores y formas, que lo 

invitan a entrar en ella. Una vez que se ha capturado el interés del niño lo 

más importante es conservado, para ello la exhibición cuenta con elementos 

ambientales que mantienen al usuario receptivo de la información. 

De que la exhibición no sólo atraiga, sino conserve la atención del 

niño, depende el éxito de su función. 

La exhibición en su totalidad conforma una unidad de aprendizaje, 

que a su vez puede formar parte de una unidad mayor. La información se 

transmite gradualmente, partiendo de conceptos básicos hasta comprender 

el concepto central. El niño aprende qué es una estrella, su localización en 

el universo para finalmente entender qué es una Constelación; además 

esta información le será útil en la comprensión de otros temas incluidos en 

el área de astronomía o el Universo. 

Proponemos que la planeación seguida en el diseño de esta 

exhibición, sea considerada también en el diseño de las áreas de los 

museos. Permitiendo que las exhibiciones se complementen entre ellas 

para dejar de ser elementos aislados de conocimiento. 

Este proyecto sienta bases para el diseño de nuevas exhibiciones 

interactivas que se propongan lograr algo más que entretener al niño. 

Estas bases se sustentan sobre una investigación profunda acerca de como 

el niño se relaciona con su entorno, comprende las relaciones de las causas 

y efectos de los fenómenos, y cómo desarrollar el interés nato que posee 

por las ciencias. 

Aún cuando los costos de estas exhibiciones son elevados resultan 

una inversión redituable económica y socialmente. 

Actualmente el diseño de exhibiciones constituye un amplio campo 

de trabajo para el Diseñador Industrial. 
Cabe mencionar que las aportaciones de la Exhibición Interactiva 

Infantil CONSTELACIONES han sido reconocidas por instituciones del 

área. 
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El diseño de la Exhibición Interactiva Infantil CONSTELACIONES nos 

ha permitido conococer un amplio campo de trabajo del Diseñador Industilal. 

El cual nos parece atractivo y en el que desearíamos desenvolvernos como 

profesionistas. 

El desarrollo de esta tesis nos ha dado experiencias y nos ha abierto 

las puertas a esta área del diseño; además nos ha permitido relacionarnos 

con los protagonistas del ramo. A quienes pudimos hacer ver que es nece-

saria la intervención del Diseñador Industrial para brindar soluciones reales 

a las necesidades que se presentan. 

También ha servido de promoción del Diseño Industrial en otras áreas, 

donde las personas lo consideraban ajeno, como la astronomía, demostran-

do que está en todos lados y forma parte de nuestra vida diaria. 

Ha sido muy satisfactorio para nosotros que, en estas áreas, recono-

cieran la importancia de la labor del Diseñador Industrial, y en lo personal, 

que la exhibición los haya complacido. Lo que dió pie a que nos hicieran 
saber muchas necesidades más que tienen y que requieren ser atendidas 

por un profesional del Diseño Industrial. 

Esto representa otro campo de trabajo para nosotras con amplias 

posibilidades, en el que podríamos incursionar. 

Todo lo anterior se presenta ante nosotros como la confirmación de 

que poseemos los conocimientos suficientes para desempeñar exitosamen-

te la profesión de Diseñador Industrial y corno recompensa a la dedicación 

de los maestros, directivos, compañeros y de nosotras mismas a la carrera 

en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Además nos motiva 

a seguimos preparando y a enfrentarnos dignamente a la vida, 
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Pasillo de salida 

• Mesa de controles 

• Mesa de actividades 1 

• Mesa de actividades 2 
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EXHIBICION INTERACTIVA INFANTIL 	No. de Plano 

VOLUMEN 

Vista Superior 	  

Vista Frontal y Lateral 	  2 

Isométrico 	  3 

Despiece General 	  4 

Estuctura 

Piso 1 	  5 

Piso 2 	  6 

Piso 3 	  7 

Piso Centro 	  8 

Despiece Piso 	  9 

Techo 1 	  10 

Techo 2 	  11 

Techo 3 	  12 

Conector de estructura 	  13 

Unión para cúpula 	  14 

Media cúpula 	  15 

Despiece Techo 	  16 

Soporte vertical 	  17 

Superficie metálica 1 	  18 

Superficie metálica 2 	  iO 

Superficie metálica 3 	  20 
Superficie metálica 4 	  21 

Superficie metálica 5 	  22 

Superficie metálica 6 	  23 

Superficie metálica 7 	  24 

Recubrimiento 

Panel 	  25 

Superficie hule 1 	  26 

Superficie hule 2 	  27 

Superficie hule 3 	  28 

Superficie hule 4 	  29 

Superficie hule 5 	  30 

Superficie hule 6 	  31 

Superficie hule 7 	  32 



Superficie aglomerado 1 	  33 

Superficie aglomerado 2 	  34 

Superficie aglomerado 3 	  35 

Superficie aglomerado 4 	  36 

Superficie aglomerado 5 	  37 

Superficie aglomerado 6 	  38 

Cúpula exterior 	  39 

Cúpula interior 	  40 

Sección cúpula interior 	  41 

Sección cúpula interior 1 	  42 

Sección cúpula interior 2 	  43 

Sección cúpula interior 3 	  44 

Sección cúpula interior 4 	  45 

Sección cúpula interior 5 	  46 

Sección cúpula interior 6 	  47 
Sección cúpula interior 7 	  48 

Sección cúpula interior 8 	  49 
Sección cúpula interior 9 	  50 

Sección cúpula interior 10 	  51 
Sección cúpula interior 11 	  52 

Sección cúpula interior 12 	  53 

Unión para foco de cópula 	  54 
Horizonte 

Despiece 	  55 
Horizonte 	  56 
Soporte para horizonte 	  57 
Soporte de posición 	  58 
Módulo 

Vistas Generales 	  59 
Despiece 	 60 
Pieza Frontal 

Despiece 	 61 
Cara frontal 	  62 
Cara lateral 	  63 
Moldura 	  64 



,„1 _ 5 4‘.., 	 1.4 	1 	 * 

Módulo de Audio 

Despiece 	  65 

Tapa inferior 	  	  66 

Tapa superior 	  66 

Moldura 	  67 

Tapa lateral 	  67 

Pieza Posterior 

Vista Frontal 	  68 

Vista Superior y Lateral 	  69 

Despiece 	  70 

Base 	  71 

Soporte 	  71 

Panel Frontal 	  72 

Panel Frontal A 	  73 

Modelos Módulo A 	  74 

Isométrico Módulo A 	  75 

Panel Frontal B 	  76 

Modelos Módulo 6 	  77 

Isométrico Módulo B 	  78 

Panel Frontal C 	  79 

Contenido Módulo C 

Despiece 	  80 

Sujetador 	  81 

Mirilla 

Vistas Generales 	  82 

Despiece 	  83 

Unión lateral 	  84 

Soporte lateral 	  84 

Unión inferior 	  85 

Soporte vertical 	  85 

Unión con soporte 	  86 

Aro de Mirilla 	  86 

Detalle de unión inferior 	  37 

Plano de colocación 	  88 

Isométrico Módulo C 	  89 

Unión derecha 	  90 



vor 

Unión izquierda 	  91 

Mesa de Controles 

Vistas Generales 	  92 

Isométrico 	  93 

Ciase de controles 	  94 

Soporte de controles 	 	  95 

Lateral de controles 	  96 

Tablero de controles 	  97 

Centro de controles-orientación 	  98 

Detalle A y 13 	  99 

Perfil de tablero de controles 	  100 

Perfil de canto 	  100 

Zoclo para mesa de controles 	  100 

Perfil de base 	  101 

MESA DE ACTIVIDADES 

Vista Superior 	  102 

Vista Frontal 	  103 

Detalles C y D 	  104 

Isométrico 	  105 

Despiece 	  106 

Lista de partes 	  107 

Base 	  108 

Soporte 	  109 

Lateral 	  110 

Tablero de actividades 	  111 

Centro 	  112 

Perfil de tablero de actividades 	  113 

Zoclo para mesa de actividades 	  113 

Mesa de Actividades 1 

Isométrico 	  114 

Vistas Generales 	  115 

Tablero de mesa para actividad 1 	  116 

Respaldo del fondo 	  116 

Fondo blanco 	  116 

Marco para pizarrón 	  117 

Pizarrón 	  117 
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Estilete-lápiz mágico 	  117 

Mesa de Actividades 2 

Isométrico 	  118 

Vistas Generales 	  119 

Tablero de mesa para actividad 2 	  120 

Caja de Cubos 	  120 

Despiece 	  121 

Lateral     122 

Lateral de ejes 	  122 
Cubo 	  123 
Eje de giro 	  123 

Etiqueta 	  124 

Cubierta 	  124 
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C I DI Fac. Arquitectura UNAM 

EXHIBICION INTERACTIVA INFANTIL 

Vista superior 
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Martha Martínez rocha 
Laura Sánchez C I D 	Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 
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Martha Martínez 
Laura Sánchez 

A 
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CIDI rae', Arquitectura UNAM 

EXHIBICION INTERACTIVA INFANTIL 

Isométrico 

fecha 

mayo '96 

Escala 

1:50 
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Martha Martínez 

Laura Sánchez 
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Procesos y Acabados 

Fecha 

CIDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 
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ESTRUCTURA 

Planos por pieza 

i 	Pintura necropulyorlzodo color negro, 

Procesos y Acabados 

Fecha 
	

Escota 

FOC , Arquitectura UNAM mayo '96 
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E.P2 	Piso 2 
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Cal Malerlol 
D 

CID! Fac. Arquitectura UNAM 
recua 

mayo '96 

Corlo, barrenada, rolado y soldadura 
Pintora mIcrupulyoreado color negro. 

Procesos y Acabados 

A4 
Cqtas 
rnm 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA 

Plano por pieza 
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1:P3 	Fstruc lorodo na-! 3 

clavo , Nombro 

2 	Pul pliul ni 2v1 	rl 3/32 	 C0,10 curvmodo soldudo, Pinto 

oco3os y Acoboaczi 

Martha Martínez 
	 Pucho  

Laura Sánchez 
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ESTRUCTURA 

Planos por pieza 
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EPC 	Estructura do piso conttu 1 	1 	i  P111 tunos:total col 3/32' , 1 si', 2d 

1 	1  
clave i Nombra 	Cant 	i Matailal 

1 	 Martha Martínez 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA 

Planos por pieza 

Cote, curveado, usIdado; 'untura negra tnictoputst. 

Procesas y Acabados 	
1 	D 

A4 

Fuella 

C ID 1 Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 



Pro ostructotol de 1' x l' y dr12' r l' de 1 /13 Corte. barrenado, rolocto y  soldadura. 
Pintura rolcropulyeraldu Color negro 

Procesos y Acabados Cont; Matuñol 

E.PC 	Peso C . 
E.P3 	Piso 3 

E P2 	Pro 2 

P-P1 	P/o 1 

Clave! NCY11,1)1t) 

Fecha 	acolo 
CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 	1;100 

r

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA - PISO 
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n'n Desplace isométrico 
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E-P E-P3 

E-PC 

A 



R 2250 

i• 

- 
" 

I 	er(3, 

g.\  

R 4200 

10 
124 

2 	 3 4 	 5 	 6 

o 
o 

1 
El 1 	Eshuctiras do locho I 

	
2 , Pin oslitiettirol 	1 	2211' 

clavo 1 Nornbio 	 iCant,i MaloSal  

Corlo, cuna:oda soldado: Pinium negra micropuly• 

PIOCOSCIS y Acabados 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA 

Planos por pieza 

Fecma 	 Escala 

CID 	Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 	1:50 
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•• 
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clava Nembre Card Material 

Martha Martínez. 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA 

3 

2110 
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o 

1 Coito, curveado soldado: Pintura negra reicropulv. 

Procesos y Acollada 

Fecha 	 Escala 

C IDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 	1:50 

A4 1*:j 
Plano por pieza 
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mm 
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C13 	Estructura no tecno 3 
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coi 3/ 32 	)! 2)1 

Cual 	Mal 1.111(li 

C)rto, colmada. saldada Pintura nogra rnicropuly. 

i 	Procesos y Acabados 
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CID I Fac. Aradectura UNAM 	mayo '96 
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Cotas 
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Unión de soldadura 7018 
de tipo cordón de 5mm en 
el perímetro de la pieza. 

... 	 _ 

FU 	I Conecto, de estructura 	 44 1 Lámina do MUJO cal 14 
	

1 Corte. barrenado, doblado y soldado 

Clava 1 Nombre 
	

Cont.1 Material 
	 Pr oc esos y Acabados 

Martha Martínez 
Laura Sánchez C I D I Fac. Arquitectura 	UNAM 

ESTRUCTURA 
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1  Plano por pieza 
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1
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Unión de soldadura 7018 
do tipo cordón de 5rnm en 
el perímetro de la pieza. 

9 	 3 	 5 	 6 

40 

t1 	Unkin para cúpula 

Nu.; Nombro 

Cotas 
mm 

B 

a 1 Lamina negra calibre 18 	 Doblez y soldadura 

;Coal 	Malarlal 	 1 	Procesos y Acabados 

Martha Ma tínez 
Laura Sánchez 

• 

UNIÓN PARA CÚPULA 

Vistas generales e Isométrico 

. - 	Fecho 	 Escala 
CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 	1:1 

A4 	(0- {-II- I 
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Clavo i Nombro  

2 I 	tubo de fierro o I 'y 1/2 . col. 22 ;c.drc,l 1/4'. i Corto, rolado y soldadura. 'Liado y pintado 

¡Card' Molerle' 	 I PIOCOSOd y Acabados 

Escala 

1:20 
Martha Martínez 
Laura Sánchez 

ESTRUCTURA 

Plano por pieza 

Fecho 

C 1 D 1 íac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 
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11,12 leche2 2 
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Corte, barrenado, rolado y soldadura. 
Plnlura rislcroputverlada color negro 

Procesos y Acabados 

Fecha 

CIDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 
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Martha Martínez 
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A4 
Calas 

Vistas generales 	 mm 

Martha Martínez 
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SM1 	Superficie ~teca) 

Clavel Nombro 

.• 	 . 	_ 
12 ' Metal desplegado Industrial planchado 1/2 1118 I Corte ycldado. Pintura negra rnIcropuiverizado 

Carrt Maternal 	Procesos y ACabadoS 

Fecha 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 
Martha Martínez 
Laura Sánchez 

SUPERFICIE METÁLICA 1 

Vistas generales 113 Colas 
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mayo '96 	1:20 CIDI Fac, Arquitectura UNAM 

SUPERFICIE METALICA 2 

Planos por pieza 
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SM2 	Supe dicio metállca 1 

Clavel Nombro 

I 	1 	I Metal dezplegado Industrial planchado 1/2' #11 	Capto y soldado_ Pintura negra inIcictpulyetizada 

lb-nt 	Material 	 Inocesos y Acabados 
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1  

Laura Sánchez 
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A4 
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Vistas generales 	 mm 

Martha Martínez Fucha 

lile, Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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SMA i Superficie metálica 
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100 

1 Moral deaalopado Indildriol planchado la 018 1 Codo y soldado. Pintura negra mIcropulyerlzada 

Cantl Material 	 1 	Procesos y Acabados 

A 

c 

Martha Martínez 
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	CIDI Fac. Arquitectura UNAM 

SUPERFICIE METÁLICA 4 

Vistas generales 
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Martha Martínez 	 Fecha 
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SUPERFICIE METÁLICA 6 
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Martha Martínez 
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SUPERFICIE METÁLICA 7 	 A4 
	

(, r ---3 

I 	Vistas generales 
	 Cotas 



1 Poner 

clavel Nombre 

y 
A 

o 
Lo 

Lo 
nt- 

Ay 

Á A 

o tü 

1200 

6 4 	i 	5 

0 6 (1/4") 

A 
P  

P2 

P4 
P5 

L  P6 

P1 1 10-50 - 
2400 

2100 
2200 
2300 
250 
2400 

2
P3 

2400 
2000 
050 	

- 2100 
2200 
2100--- 
2350 

- 	Aglonserado alto pesen 6 ove 	 Corlo, barrenado. Moksmkia C.010101 

Procosas y acabados 

Fecho 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

A4 
Cotas 
mm 

A 

Can?' Material 

Martha Martínez 
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Martha Martínez 
Laura Sánchez 
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C 1 D 1 Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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i 	Vistas generales 

A4 in--c:21 
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Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Vistas generales 
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CIDI Fac. Arqultec+ura UNAM 	mayo '96 
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Clave! Nombre !Can? Material Procesos yÁCaballos— 	• 	• 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

SUPERFICIE HULE 4 
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C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 	1:20 
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C I D I Fac, Arquitectura UNIAM 

SUPERFICIE HULE 6 

Vistas generales 
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!Can? 	Material 	 I 	Procesas y Acabados 
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C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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1  Corle . ~mina color negro 

Clavo Nombre 	 ICanli Matorral 	 l 	Procreas y Acabados 
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	 • L  ha 	tínez 
CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 
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SUPERFICIE AGLOMERADO 1 	 A4 
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A4 49 1 - 
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.... 	 . 
Curtir Material 	 1 	Procesos y Acabados 

Fecha 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

SUPERFICIE AGLOMERADO 3 	 A4 
Vistas generales 

Clavel Nombre 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 
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Vistas generales 36, 
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Aglomerado alta presión 6 aun 	 Codo , Mehala° color nogio 
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Martha Mart nez 
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C. I D I Fao, Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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Corlo . Melarana color negro 

Procems y Acabados 
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Material 
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CIDI Fac. Arquitectura UNAM 

SUPERFICIE AGLOMERADO 5 

Vistas generales 
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SA6 	Supellcde aglomerado 6 	 2 	Aolornotado alta Tuesten 6 mre 
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Martha Martínez 
Laura Sánchez 

SUPERFICIE AGLOMERADO 6 

Vistas generales 
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Procesos y Acabados 

Fecho 

CIDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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Socclón cúpula exterior 	 I ó 

Clavo Nombro 	 Cant 

Comercial 

Lona plástica B30 
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Remachada 

Corte, costura y remaches. 

Procesos y Acabados 

Fecha 

mayo '96 C 1 D I Fac. Arquitectura UNAM 

CUPULA EXTERIOR 

Desarrollo secciones de lona 
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Procesos y Acabados 
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FaC i Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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mm 

sTrcciór cúpula interior 
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Material 

Martha Martínez 
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CUPULA INTERIOR 
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SI 	Sección cúpula interior I 	1 I Cunha negra calibro ?U 

Clavel Nombro 	 leant 	Material 	 1 	Procosori y Acabadas 
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Martha Martínez 	 Fecha 

Laura Sánchez 	C 1 D 	Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 

CUPULA INTERIOR 	 A4 
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1.  corto y perforado. Pintura negra micropulyetizado 
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C 1 01 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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CUPULA INTERIOR 
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1 	Lómin a negra calibre 20 	 corte y perforado. Pintura negra micropulvarizada 
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CUPULA INTERIOR 
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C I D I Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 
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Martha Martínez 
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Planos pot pieza 
Caten 
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Laura Sánchez C I D I Fac, Arquitectura UNAN,/ 

A 

0 30 

LO 

o 

Y 

A 

y 



135 15 100 
10. 

Á 

3 

4 

0 30 

o 

--020 

1 	 2 	 3 5 	 6 

  

A 

B 

55 	SoccIón copula Infolio( 

Clavel Nornbto  

1 	lamina nogla calibre 20 	 1 corle y perforado. Pintura negra rnicropulyorizada 

-t.  Procesos y Acabados Cont Material 

i 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 
	

C 1 D 1 Feta, Arquitectura UNAM 

CUPULA INTERIOR 

Planos por pieza 

Fecha 
	

Escala 

mayo '96 
	

1:10 

A4 
Cotas 	 46 
rnrn 

24 



1 	Lambo negra calibre 20 	 corte y perforada Pintura negro mIcropulYediacla 

anl 	Material 	 PIOCMOS y Acabados 

Fecha 

C I D 1 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 

Sección cúpula 'Mona 

doy Nombre 

- • 

CUPULA INTERIOR 

Planos por pieza 

A4 
Colas 
mm 

• 

3 

A 4 

o 

B 

145 



CIDI 

CUPULA INTERIOR 

Planos por pieza 

corte y perluado, Pintura negra rnicropulverizoda 

Procesos y Acobados 

Fecho 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 

A4 
Colas 
mm 

3 	 1 	 5 	 6 

Á 

8 

-0 30 

0 40 

- 	I S7 	I Sección cúpula Interior 	 1 	lámina negro calibro 20 

Clavel..  Nombro 	 Can' 	Material 



6 3 4 	 5 1 	 2 

A 

0 40 

8 

150 
-14.1 

SO 'Sección copula 'Mena 	 I 1 1 tórnIna negra calibre 20 
I 

Cloycl Nombro 	 Cont' Molerlo, 

CUPULA INTERIOR 

Planos por plazo 

corle y perforado Pintura negra microputyorlzada 

NOMAS y Acabada; 

Fecha 

mayo '96 

A4 
Cotas 
mm 

C 1 D 1 Fac, Arquitectura UNAM 

[3 



Ci 

co 

o 
rN,  

80 

CIDI 

CUPULA INTERIOR 

Planos por pieza 

2 	 3 	 4 	 5 	 6 

59 Sección cúpula Interior 	 I 	I lámina negro calibre 20 corte y per? crack,. PIM= negra rnIcropulyerlzada 

Clavo Nombra 	 Cant Material Procesas y Acabados 

A 

Fecha 

Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

A4 
Cotas 
erre 



80 80 

2 	3 	 4 

90 	60 

!^« 

5 

7-4 

‘t 

Y 

6 

A 

Can! Material 

B 

coito y perlor ado. Pintura negro micicpuiverizude 

Procesos y Accibadm 

Fecha 

C ID 1 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

A4 
Corno 
mm 

sra 1 

Clavel Nombre 

Sección cúpula hieda 	 1 	Union ~yo callbto 20 

Planos por pieza 

CUPULA INTERIOR 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



1 	 2 4 5 	 6 

280 

o 

o 

o 

corto y ¡Morado Pintura negro micropulyorizada 

I 	Procosos y Acabados 

I Pecha 

I D 1 Fac. Arquitectura UNAM ' mayo '96 

} 	Sección cúpula intorla 	 1 	lamina negra calibra 20 

Clave Nombro 	 Canlj Malefial 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

CUPULA INTERIOR 

I 	Planos por pieza 

A4 
Cotas 
mm 



1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 

115 	50 

o r 

O 

o 
CV 

95 

:112 Sección cúpula interior 

Clavel Nombro 

1 	Lámina negra calibro 20 
1--  I 
Carril Material 

coito y perforado. Pintura negra inIcropulverdada 

Proceros y Acabados 

Fecha 	 FECCIIU 
mayo '96 	1:10 CIDI Fac. Arquitectura UNAM 

I CUPULA INTERIOR 

Planos por pieza 

A4 
Colas 
rnm 

53 
124 

k.,!. -171 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



Vistas generales e isométrico 
Cotas 
rara 

1 	 2 	3 

10 5 
Lor ►-i 

40 

I 	I 

O , 

-• 0 6,3 (1/4") 

Unión de soldadura 7018 
de tipo cordón de 5mm en 
el perímetro de la pieza, 

5  

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	
Fecha 

i  mayo '96 

UNIÓN PARA FOCO DE CÚPULA 	 A4 

6 

I 	- 
co 

Unión pura loco 

Nombro 
UF 
No. 

	

45 	Lamino negra calibre 18 	 Doblo?, barrenado y soldadura 

	

Cont 	Material 	 Proceso5 y Acabados 



3 5 6 

8 

Doblez Comercial Faca do luz nean 

Corle y barrenado Pintura negro inicrapuIvorizadu 8 	I amber negra calibro 211 

, 
P111 usnuctural Tit 2 cal. 3/32 

	
Corlo, doblez y barrenado. Pintura 'logia tnicrop. 

Procatos y Acabada; 	 D 
Fecha 	 Escalo 

CID 1 rae. Arquitectura UNAM 	mayo 96 	1:10 

H F 

H S 

III 	Horizonte 

11,5 	Soporte paro tramonto 

No. Nombre 

A4 
Colas 

A 

:ant. 	Material 

HORIZONTE 

Despiece 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

• 01•11•1•1111 



20 040 

HORIZONTE 

Plano por pieza '124 

1 	 2 	3 	 II 5 	 6 

1200 
r.4  - 

•3x06(1/4") 

A 

D 

1 

4 

o 
o (ID 

Nota: la silueta de fas diferentes 
secciones de horizonte están 1110 
codas en la sección de gráficos 
con el nombre de 111,112, 113, 114, 
115,116,117 y118 

Localizar:3On del hen/orne en el penal 

II 	l'entente 	8  I lamine negra calibre 20 	 Collo y barrenado. Pintura negra encropulvenZada 

No I Nombro 	 ean): 	Material 	 1 	Procesos y Acabados 

Fecha 	 Encala 

0 1 D1 Iba. Arquitectura UNAM 	mayo '96 	1:10 

Colon 



Corte. doblez y barrenado. Pintura miro micropuly. 

Procesos y Acabados 

HS 1 Soporte para horizonte 
I 
No. r Nombro 

tubo Plfl estructural 2.'x 2' 

¡Card.' 	Material 

Fecho 	Escala 

mayo '96 	1:10 C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 
Martha Martínez 
Laura Sánchez 

HORIZONTE 

Planos por pieza 

A4 
57, , 

124 
Cotas 
Intn 

5 	 6 

12 1150 

 

A(1H) 

Nota: el soporte del tubo es 
igual para todas las secciones 
de horizonte 



Martha Martínez 
Laura Sánchez 
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3 	 4 	 5 	 6 
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o 

 

   

   

   

A 

Unión de soldadura 7018 
de tipo cordón de 5mm en 
el perímetro de la pieza. 

o 

14 1 Lámina noto cal. 20 

Conf. Material 

P 	1 Soporto do posición 

Clavo1 Nornbut 

• I Corlo doblet. widada •  

SOPORTE DE POSICION 

Vistas generales e Isométrico 

i Procesos y acabados 

Fecha 	 Escala 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 	2:1 

A4 	(:9...E.:773 

Colas 
m'a 58. 

124 

D 



3 4 

o 

o I 
O 

A 

13 

1180 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MÓDULO 

Vistas generales 

Fecha 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

A4 
Cola6 
mrn 



tv11 

B 

Escala 

1:20 

60 
- 124 

2 	3 

1 

mi 
A 

MA 

Tablero aglomerado olla demudad 19 mm 

MA 1 	triángulo de audio 

mp 
I 	

Meza posleriur 

MF 	Pieza frontal 

clavel Nombro 

1. 
3 

kan!' Material 

Martha Martínez 
Lauro Sánchez 

MODULO 

Despiece isométrico 

corlo, bollonado y unión con pernos. 
Melamina color negro 

Pf OC esas y Acabados 

Facha 

C 1 D 1 Fac, Arquitectura UNAM 
	

mayo '96 

A4 
Colas 
ruin 



ME3 Mddura 

MQ 	Cara lateral 

MFI 	Cara liontaI 
> 	. 

clave Nombro 

3 	Madva aserrada de pirro 

3 	tablero agbriunada de alta densidad 19 mm 

I 3  t 
ICant. Matorral 

Corte, barrenado. Laca color negro mate 

Corte, barrenado y unión con pernos. 
Molanna color negro 

Procesos y Acabados 

Martha Martínez 
Laura Sánchez C I D 1 Fac. Arquitectura UNAM 

MF PIEZA FRONTAL 

Despiece isométrico 

3 	 /I 

M F2 
A 

MF3 

MF I 
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M Fl 	Cara frontal 	 1 3  I 	tobtoro aglomerado do alta densidad 19 mol 	Corto barrenado, MelarnIno color negro 

Material 	 [ 
	

Procesas y Acabado, 

Martha Martínez 	 Fecha 

Laura Sánchez 	0 1 D 1 Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 

MF1 CARA FRONTAL 

Planos por pieza 
Cotas 	 62 mm 	1 24 

clave 	Nombro 



o 

no 

o up 

Á 

o 

• O I 

MF2 Caro lotera.  3 Tablero oglornorado de olla densidad 19 nvn 

clavo Nombre [Coal Material 

FOGII a 

C I DI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MF2 CARA LATERAL 

Planos por pieza 

Corle , barrenado. Melanina Color negro 

Prora:os Y Acabados 

A4 
Cotas 
mm 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

63 
124 

1 	 2 
	

6 

1•••ºts a,.••••uever.v.u. ...nen...La... 

•••••• ••••••••••••••••••••• 	• 

A (1:1) 

A 



2 
	

4 	 5 	 6 

A 

A (1:1) 

MF3 	Moldura 	 3 {Madero aseviada, pino, pea 1 /4 bozel de 1" I 	Corto barrenado. Sellador. taco color negro mote 

clavo 	Nombro 	 Cont.! 	Material 	 Procesos y Acabados 

Martha Martínez 	 Facha 	 Escala 

Laura Sánchez 	CIDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 	1:20 

MF3 MOLDURA 

Cotas 
Planos por pieza 	 real 

.41100111111.11.1.1111•••••••••••••• 

A4 (i) 

,•‘124 



MAI 

MA3 

MA4 

1 	 2 	3 	 5 

MA4 	moldura 

MA3 	topa Ir ilerlor 
-• 

MA2 	lapa superior 

MAI 	tapa lateral 

3 	Madera aserrada, pino, perfil /4 

lobloro aglornorado 14 ruta 

bozal do I" 	corte, ranurado. Sonador. Laca color negro mate 

corto, ranurado. Molarnina color negro 

corte, barrenado, ranurado, Melarrdna color negro 

Procesos o acabados 

Fecha 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MA MODULO DE AUDIO 

Despiece isométrico 

- t- 

65 
124 



A 

'1•4  

A (1:1) 

Escala 

1:5 

66 
124 

105 

O 
tí) 

250 

/1 

250 

MA2 

MA3¡ 
	

tapaInl tror 

MA2 	tapo suben°,  

clavel Nombro 

#1....••••401 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Planos por pieza 

MA MODULO DE AUDIO 

Carel Material 

5 
Tablero agiumerado olla densidad 19 ril(11 

1 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 

corte, ranurado, unión con ranura. 
Melornina color negro 

Procesos y acabados 

rocha 

mayo '96 

80 



:3 II 	 2 	 6 

A ( 	) 

A 

250 15 

 

liluotaguraftamones..11•2111.111 

 

  

   

MA4 

MAA 	moldura 
I 	, 

3 	Madera amada de pino 	 Coila, ranurado. laca catar negro mate 

MAl 	 I 	corte, ranurado. unión con ranura. Melanina color 

3 	
Tablao aglomerado olla denedad 19 rnm 	nesya  

clavo! Nombro card' Material Proce3fX5 y acabadas 

Fecho 
CID I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 

MA MODULO DE AUDIO 

Planos por pieza 
colas 	67 
mm 	

124 
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O 

1024 

1075 

Martha Martínez 
Laura Sánchez OIDI Fac, Arquitectura UNAM 

MP PIEZA POSTERIOR 

Vistas generales 

Fecha 

mayo 96 

A4 
Cotal 
mm 

68 
124 
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2 5 	 6 

o 

1 Martha Martínez 
Laura Sánchez 	C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 

MP PIEZA POSTERIOR 

i Vistas generales 

 

Fecha 

mayo '96 

A4 
Cotas 
rnm 

  

  

    



2 3 	 4 6 

M P1 

M P2 

  

MP3 

MP2 

  

MPI 

  

MP3 pone' tiento' 

MP2 baso Aylart retado do olla densidad 19 nen 

MP I sopado 6 

¿lave! Nombra Cant Matarla? 

corte, barrenado, unión con pernos. 
Melorrina colar negro 

Martha Martínez 
Laura Sánchez  C I D 1 Fac. Arquitectura UNAM 

MP PIEZA POSTERIOR 

Despiece 



2 3 	 4 5 	i 	6 

1Cant li Mutado! 

Tablero aglomerado alfa densidad 	1 	corte. barrenado. unión roa dwanr, 
19 rnm. 	 inelurnina c blof negro 

Procesw, y Acubudct 

Martha Martínez 	 1:¿c 	 alo 

Laura Sánchez 	C 1 D 1 Fao. Arquitectura UNAM 	mayo '96 	1:10 

A4 
MAIWIWIrepron.MrnwhoganloorrnemoNeedn 

MP PIEZA POSTERIOR 

Planos por pieza r 

A (11) 

4 x 06.36 (1/4") 

13 x 06.36 (1 /4") 

3 x 259 (=177) 

259 
4.1 

32 

12 x 80 (.960) 

1024 

13 x 06,36 (1/4") 

13 x 06.36 (1/4") 	C 

30 

	AreITT1411“/M101111e. 

(1:1) 

I 	I 

I 	I 
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I 	I 

12 x 5 (=960) 

1075 

MÍ ,2 	fiase 

M P I 	Sopo, to 

cJivo Nombre, 



L 

5 3 4 6 

Escalo 

1:10 

Corto, bononado, unón con pertiosisleiarrsoa colar negro 

Procesas y Acabados 

Fecha 

C 1 DI Fac, Arquitectura UNAM : mayo '96 

MP PIEZA POSTERIOR 

Planos por pieza 

M P3 I Poner frontal 

Clavel Nombre 

A 

Molerlo' 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

plernerocro olla densidad 19 eirn, 



5 3 	 4 

I 	-0 300 

413 567 

2 6 

—050 

0 150 

O) 
lo 
to 

340 

MP3AI Panal Irantal A 

clava! Nombro  

1 	Aulonviatin olla densidad 19 loro 

K:ariri 	Material 	 Parc EASOS y Acabarlos 
wan...meurzuemvanointormernannumonwral 	 , 	..„ . 

Martha Martínez Facha 

Laura Sánchez 	CIDI 1-'0C. Arquitectura IJNAM 	¡t.; '96 	10 

MP3 A PANEL FRONTAL 	 A4 

Vistas generales 
73 

124 

baironacla. unión can poinolMolamina r negra 



9 a 6 3 	 4 

• 0 300 

413 
1.4 • 	- 	 P.; 

li1611-111.1.Al4I1W21.,,M141.CS.11. 

• 

B 

o 

340 	101 
N4  

A 

MP3AJ Panal l'unta; A 

clavel Nombro 

; 	 Aglomerado alta densidad 19 mol 	¡Codo, barrenado, unión con pan cs,Motamln a r negra 

'Cant 	Material 	 Proce6os y Acabadce 

Martha Martínez 
[aula Sánchez 

Fecho 

C I DI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MP3 A PANEL FRONTAL 

Vistos generales 

A4 
Catas 
ITlf TI 



32 	00 
IX.- 13 x 06.36 (1 /4") 

131 259 
16.1 	1-61 

3 x 259 (-11"/; 

4 ó 

A (1:1) 

4 x 06.36 (1 /4") 

12 x 60 (.960) 

102.4 

MP2 

M PI 

clavo 

paso 

Soporto 

Nombre ean' 

laOloro aglomerado alfa densidad 
19 mm. 

Mateilal 

corte, barrenado, unión roo pernos 
rnelomina color 110910 

Procesos y Acabadcx 

CIDI Fac, Arquitectura UNAM 

MP PIEZA POSTERIOR 

Planos por pieza 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



MP PIEZA POSTERIOR A4 
Colas 

6 

(1:1) 	A 

13 x 06,36 (1/4") 

MP31 Panel hontal 	 Aglomerada alta densidad )9 alfil 	'Corle barrenada, unión con perneMelornina color negro 

clavel Nombro 	 Card' 	~vial 	 Procesos Acabados 

Fecha 

CIDI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

Planos por pieza 

2 5 3 	 4 

o 

o 
o 

, 	 i 	 I 

13 x 80 (.1040) 

40 

o 
o 

1127 



5 ó 2 	3 

0O00 

C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 

MP3 A PANEL FRONTAL 

Vistas generales 

Con ti 	Molada' 

Aglomowdo olla danyldad 19 nye 	Code badenodo, unión con pernori.Molamln I ne a gro 

Procesos y Acabados 

Fecha 

mayo '96 

clavel Nombra 

A4 

Colas 
Infn 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



0 3000 

Nota: las piezas van 
adheridas a la MPA 
con pegamento 

MPAS bona 

MPA2 tuno 

MPA1 	Sol . _ 
clave 1 Nombro 

1 	Globo terráqueo o SO cm 

I 	Luna 5 cm 

I 	cúpula do vidrio o 15cm 

Cont 	Material 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MODELOS MODULO A 

Planos por pieza 

r:&cuiu 
15 

A4 • 
Colas 
mm 124 

echo 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

Mocosos y acabados 

MPA3 

comercial 

2 	3 	4 	 5 	 6 

G.) 
o 
o 

C2 

1500 A 

4 

	'500 

iy 

MPA2 

   

 

o 

 



Martha Martínez 
Laura Sánchez CIDI Fac, Arquitectura UNAM 

MODULO A 

Isométrico 

 

Fediu 
mayo '96 

A4 
Cotos 
mm 

Escala 

1:20 

2 	3 	4 	 5 

A 

ó 



MP313 	Panel frontal 11 

Clavo Nombre 

1 	Aglomerado alto densidad 19 rnm 	1Corle, barrenado. unión con pornos.Melarnina calor negro 

Canl 	Material 	 ('rocornsy Acabados 

MP3 B PANEL FRONTAL 

Fecho 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 

A4 
: 	Colas 

n'un Vistas generales 

2 	3 	4 	 5 	 6 

A 

353 333 

0 290 

0 100 

o 

737 

CN 
O 

017 

B 



Martha Martínez 
	

Fecha 

Laura Sánchez 
	

IDI km, Arquitectura UNAM 	mayo 96 

MODELOS MODULO B 

Planos por pieza 

1 	 2 	3 	 4 5 	 6 

A 

01000 1r 5 170 

     

     

     

 

MPB2 

   

     

B 

1.1:0 
ID 
o 

      

 

02900 

    

     

      

      

      

Nota: las piezas van 
adheridas a la MPB 
con pegamento 

     

     

  

MPB3 

  

      

19P113 

MPB2 

MPB 

clavo 

s012 

nutra 2 

Luna 2 

Nombro 

; 

1
. 

1 

cúpula no VICJI,C.1 0 22 	rn 

globo ter/aqueo o 10 cm 

luna o 2 cm 

Matonol 
.1 

comercial 

. 
nrocems y Acabada, 



Cotas 	" 
mai 

C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 

MODULO B 

isométrico 

1111§.111tlIN 	 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



o 
ll) 
SN 

A 581 488 

336 

B 

Á 

oa 
'1 

MpaCi,  Panel !molde 

clovei Nombre 

Aglomerada alto e/9)11am/ 19 nyn 	leude, barrenada, tralón con pernos,Molarntria colot negro 
' I - 

Cantl 	Matorral 	 Proceem y Acabadas 

Escala 

1:10 
Fecha 

OIDI Fele, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MP3 C PANEL FRONTAL 

Vistas generales 

A4 
Colas 
rnrn 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 
	

6 



Martha Martínez 	 1 Fecha 

Laura Sánchez 	C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 

MPCC Contenido módulo C 

Planos por pieza 

A4 

1 	 2 	3 5 	 6 

      

MPCC4 

       

     

MPCC3 

       

 

MPCC1 	1 

   

       

MPCC2 

MPCC4 FOCO ; 	7 - 1—  C UMOIC itli  	1 Comercial 
MPCC3 . 	Aislante JI! Cortón comprIrrMa Corto 

MPCC2 Socket 1 	7  Comercial Comercial 
MPCC1 Sujetador r 	/ Tuba búfalo 3/4 cal. 20 Corte. Pintura negra microptivereada 

Clave Nombre ; Cont. 	i Material Procesos y AcabadOG 



A 
T 1 	50 
T2 	80 
T3 	120 
T4 	120 
T5 60 
T 6 	120 
T7 - 110 

1 	 2 
	

3 
	

4 	 5 
	

6 

• 0 19 (3/4") 

A 

Martha Martínez 
La Uta Sánchez CIDI Fac. Arquitectura UNAM 

Fecha 
mayo '96 

A4 
Colas 
radi 

MPCC11 Sujetador 

Clave 	N01111)10 

lubo búlalo 3/4 tal. 20 	Godo. Pinillf(3 negra micropulverlzada 

Material 	 Procesos y Acabados Can?. • I 

MPCC Contenido módulo C 

Planos por pieza 



1 3 6 

Fecho 

Fac. Arquitectura UNAM 
I 

mayo 1 96 

A4 

mm 

A 

IB 

o 
o 1  

I

I

I 	 1 

1 	

i 

i 	
V.. 	.. 

A 

Martha Martínez 

1141 
 Laura Sánchez 

1 MIRILLA 

1 	Vistas generales 

• — • 

CIDI 
Escalo 

1:2 



MM4 

MM5 

corte, barrenarlo, soldado. 
Pintura negra mrcropulverlzodcr 

corto y toldado 

pintura negra relcropulventodo 

maquinado, corlo, soldado. Platera negra rrIctopuly. 

corte, doblado, soldado. Pintura negra mIcropuly. 

Procesos y Acabados 

Fecho 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

5 	 6 3 
	 4 

o 

MM3 

MMI 
r11.141.111.0..11 

A 

MM2 

• 

mm6 	unión lateral 	 1 
lamino negra cal 16 

MM S 	unión Interior 	 1 

MM4 	soporte vertical 	 1 	Tubo bulalo o 3/4' 

MM3 	soporte lateral 	 1 	Tubo burato 03/4' 

MM2 	untan con soporte 	 1 I 	Barra de metal o 3/ 4' 

MMI 	mode mirilla 	 Varilla card rallad o 1 / 4' 

clavo 	NO4 nbre 	 Contl 	Material 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MIRILLA 

Despiece isométrico 

CIDI 



4. 

o 
o 

Escalo 

1:2 

84 
' 124 

4 5 	 6 

o I 
C\ 

30 

0 0 

e‹,  

(c) 

4 

...0 5 (1/4") 

0 19 (3/4") 

Mbter Unión lotería' 	 I Iárnlnanegracal.ló Corlo, barrenada soldado, Pintura negra inleropulyoiltado 

MM3 Soporte lateral 1 I 	tubo bufara 3/1' Corte y soldado. Pintura negro intropulveritada 

clavo Nombro Conf. Material Procesos y acabados 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MIRILLA 

Planos por pieza  

C 1 D 1 tac, Arquitectura UNAM 
Pocha 

mayo '96 

A4 
Catas 
mm 



m m5 1 	llnion interior 

MM4I 	soporto vertical 

clavel Nombre 

i Corto barrenado. soldado. Pintura negra micropulvereada 
I 

lamina negra cal, 16 

1 	tubo burato 3/4' 	 1 Corlo y soldada. Platera negra mIcropervenzada 

Canta Molerlo' 	 1  Procesos y acabados 

I MIRILLA 

Planos por plaza 

Fecha 

1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 96 

6 

A 

1M1 



Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MIRILLA 

2 	3 	 4 6 

050(2) 

A 

 

 

05(1/4") 

I 	B 

M Ml 

• 0 18 

 

o 

 

I 

; Card. 

Planos por pieza 

MM2 	unión con soporte 

mmi ; ara de mirilla 

clave Nombre  

maquinado. corle. soldado. Pintura negra inIcropulv. 

corte, doblado, soldado, Pintura negra mIcroplilvorlzada 

Procesos y Acabados 

1, 	Fecho 

CIDI tac, Arquitectura UNAM 	mayo 96 

Burro de metal 314" 

VulilO coló ollod 11' 

Material 

A4 
Cotas 
mis] 



coros 
nro 

I MIRILLA 

Detalle unían inferior 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 
Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Fecho 	Escalo 

mayo 96 	1:2 

A4 

3 
	4 	 5 	 6 

1 	

1, 

A 

1 
	 2  



Martha Martínez 
Laura Sánchez 

3 1 

550 

Fecha 
C 1 D I Fac Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MIRILLA 

Plano de colocación 



5 	 6 4 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MODULO C 

Isométrico 

tocho 

1 D1 Fac. Arquitectura UNAM 	!payo 96 

A4 
Cotas 
mm 

A 

Escala 

1:20 

D 

09 
'-124 



Unión derecha pala exhIbIclot 	12 	lamino negro callb!o 16 

Nombro 	 Cor11. Matelul 

doblado,banenado 

PIncosos y Acabados 

A4
..  

COI 35 	90 ,  
- 'I 24 

UNION DERECHA 

I 	Vistas generales e Isométrico 

24 

0.901:11=1:-`19 

159 

A 	Á 

Á 

i 
o 
La 

I 	i 

IT  

2 x 0 6.36 (1 /4") 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 	C I D I fac, Arquitectura UNAM 

Pocha 	twoia 

mayo '96 	1:2 

A 

B 

o 



Martha Martínez 
Laura Sánchez 

1 	 2 5 	 6 

110° 

4 Á 

o o 

V 

O 
C.) 
CN 

2x 06.36(1/4") 

o 

MUI 	unión licluireclo poto oxfllbUk5n 	12 	¡anula negro colayo 16 corte , doblado, l'alienado 

clavo 	Nombre 	 iCanti 	Matufia! 	 I 	Procesos y acabados 

Fecho 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo '96 

IJNION IZQUIERDA 

Vistas generales e Isométrico 

A4 
Colas 
mrn 



Escota 

1:10 

Fecha 

CIDI l'ag. Arquitectura UNAM 	mayo'96 

MESA DE CONTROLES 

Vistas Generales 

4 	 5 	 6 

1300 

200 

3 

400 

y 

--„,---,:'/ 

A 

1 	 2 

o 

i 

o 

B 

C 

1 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

A2f,(-oy 

Cola!' 	 92 
• ITIM 	

' 124 



A 

 

o 

  

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

D 
Foch. 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo •96 

MESA DE CONTROLES A4 
Isométrico Cotas 

mm 



CD 
CD 

o 

250 1 

80x 2 (.160) 

80 45 

Cii 	Base do cordiales 

Clave Nombro 

Aglomerado 19 mm 

Cant Material 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MESA DE CONTROLES 

Plano por Pieza 

A4 
Cotos 
mm 

Facha 	 Escalo 

C ID 	Fac, Arquitectura UNAM mayo'96 	1:2 

94 
•,124 

Corto y burronado. Melanina 

Procesos y Acabados 

1 	 2 	 3 
	

4 	 5 
	

o 

Ch t 
	 A 

r-- 	CP 

1111  

A 

2 06.35 (1/4") 



D 
Escalo 

10:1 

24 0 6,35 (1/4") 

1 • 

Corto y barretIC1(1). %.111.1i111. 

I Procesos y Acabados 

CS 	Sopada do controles 	 I ! Adornando do 19 inm 

k2ant¡ Material CIOVO 	NO11111h) 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Fecha 
C I DI Fac, Arquitectura UNAM 	mayo '96 

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por pieza 

A4 
Cotos 
ron) 

1 	 2 	 3 	 5 	 6 

800 

400 
.01 

40 80 
-44 

A 

• 0 25,4(1") E) 

36 0 6,3 (1/4") 

A 



CL 

Clave 

Acilanissudo do 19 rryn 

.ant 	Mcrrrr,kri 

Escala Martha Martínez 
Laura Sánchez C 1 D 1 rac, Arquitectura UNAM 

MESA DE ACTIVIDADES 

¡ 	Plano por pieza 

. _ 

laboral do emboles 

Nombro 

Cofia y bovionaao. Molamlna. 

Ploce?scay Acabados 

1 	Fecha 

mayo '96 J5:1 

1A4. 

Cotas 	 96 
ihm 

'124 

9 	 3 	 5 

40 6,35(1 /d )  

480 

 

80 x 4 (,360) 19 

80 

 

lo  
le- - -4 

U 

V 



220 

1205 
0 31 '(1 1 / 4') 

80 

5 0 635(1/4") 

Y MINWil".1111.1.11.11•11111MIME, 	  
- - - 

A
IN.101.1~14114W*1••1.011110110~01~11 

45 

Corto, borronado. Melarnina. 6 r 	Aglomerado do olla r)orn'idad do Irthpur. 

C:t.antj Maleriol 	 I Procesos y Acabado) 

FIcald lecha 

mayo' 96 	1:5 

A4 	1 (1') 

4 

8(1:1) 

Cl 	fablvrd de controlos 

Clavo 	Nentbre 

Fac, Arquitectura UNAM 

.40 

80 
1-1 

poi 

IV 
(3 
cg 

410 

Cola) 
Mr11 124 

A 
CD 

Cd 

CIDI 

I MESA DE CONTROLES 

Plano por pieza 

80X 4(,-.320) 



4 	 5 6 

cc 
co 

migailX•01. 

A 

220 
4. 

73s., 

CC 	Coalla de controles- orientación 	Vidilo 

CldVe
I-  

Nombre 	 ¡Cubil Molerla. 

Plano por pieza 

1 ' Coito 

Procesos y Acabadas 

Fecha 	Escoj" 
CID 	F. Arquitectura UNAM ' mayo'96 1:2 

MESA DE CONTROLES  

	

Colas 	 98 

	

mrn 	 124 

1 

C 



Etcala 

1:10 
1 Martha Martínez 	CIDI Fac, Arquitectura UNAM 

Laura Sánchez 

MESA DE CONTROLES 

Detalles 

rocha 

A2 
Cotas 
mm 

1 	 2 	3 	 4 	 5 	 6 

09 I 
Á 

 



MESA DE CONTROLES 	 Í A4 
Plano por pieza 

3 5 6 

250 

o 
OI 

1 

25,4 

'12.7, 
, 	rui 

2 0 6,35(1/4") 

y 

O O 

NOTA: ol /OCIO se 
uno o lo pieza CB 
con pegornneln 
do contacto. 

410 

80x4(360) 

45 80 

- 	0 6.35(1/4") 

CP 	Perfil do tableta do ccotroieS 
M (Id do gx,ouada, pino. peilt) 1/4 bo201 de 1'1 	Coito, bollonado. 

P I 	1 	Podll de corito 	 1 24 ', 	 l 
.. 	 .1 

CZ 	Zoclo poro mero do controles 	1 O 	Corle. Color negro. libio pasillo nolo trafico posado, 

Clave I Nombre 	 C ant 1 Material 	 1  Procesos y Acabados 
1. 	 1 	orilldeiroponte,ra yodo, color negto. 

i 

pocho Martha Martínez 	c I D I r-ac, Arquitectura UNAM I mayo  '96 
Laura Sánchez 

EtCala 

1;2 

cr1 Iroornownh • 



CN u) 
CN 

700 

8 x 80 (,640) 

80 

-'1 

B 

9 0 6,35(1/4") 
12,7 

P2 
	

l'edil 2 

Clavo 
	

Noinbro 

5 	 6 

A 

C 

1 
	Modelo ~Pad». pulo perfil 114 bozel de 	Codo. bupenado taco tionspoiento. 

• i 
!Card Motodul 
	

Psocesos y Acubudds 

Pedid Martha Martínez 	
CID I Fac, Arquitectura UNAM • mayo'96 Laura Sánchez 

MESA DE CONTROLES 
	

A4 	• 

Colar, 
mrn 

	

L 124 Perfil 2 

....110111.1.111•111•041~MMella,  

E4cala 

1:2 



MESA DE ACTIVIDADES 

Vista Superior 

A 

C 

o 
co 

\ O  

500 

1-1 

Foch 

1 D1 Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 

coms 	102-- mm 	-124 

3 	 1 	 6 



6 :3 	 4 

O 
O 
C 

C) o 

»I•MV*VIM«:" Sak 

4 

• 

o o 
CJ,  

o 

o 

590 

B 

o 
1010 

210 

A 

A4 	1 (tit) - MESA DE ACTIVIDADES 

Cotos 
mm Vista Frontal 

1 	Foch. 
C I D I Fac. Arquitectura UNAM I mayo'96 

1037 
-124 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



Martha Martínez 
Laura Sánchez 

1 	Foch a 

C 1 D I tac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 

i A4 
1 	Culos 

1111T1 

MESA DE ACTIVIDADES 

Detalles C y D 

D 

104 
-124 

1 	 7 	3 6 

A 

c 
B 



Martha Martínez 
Laura Sánchez CIDI Fac, Arquitectura UNAM 

MESA DE ACTIVIDADES 

Isométrico 

6 1 	 2 	3 	 4 

A 

B 

MEM o 



5 

AC 

Al 

AP 
I.V12.4W111 

P-1 

AL 

/ / 1 

6 

AS 

P-2 

AB 
•••••11•11•••1 

AZ 
4.141.1•••••• 

A4 
1 	Cotas 

mm 

MESA DE ACTIVIDADES 

Despiece isométrico 

I red111 	 Escala 

C I DI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 	1:20 

106 
124 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



1 	 2 3 	 4 5 	 6 

	

i 	llulo pasillo paro eólico pesado, 
AZ ?ocio de mesa de octivIdados 	 te, 

fiare 18 l Aglameroda do alta densidad de 19 mm. 

; arredoiropante, uncido color negro, 	 Cur 

AB  Corlo y barrenado. Molornina color 

; P-3 	Perfil do baso 	 18 	Madera aserrada, pino, perfil 1/4 bozal do 1'. 	Cante y barrenado. Sellador, loca franspuronle. 

AS 	Soporte 	 3 i 	 Corte y barrenado. Natural. 

	

I 	Aglomerudo do alto denegad de 19 nen, 
Al. 	Lateral 	 18 i  

	

I 	 Corte y barrenado. Melanina colar 

P-1 	Por ti de canto 	 211 
Madera aserrada, pino, perfil 1/4 bozal den 	Corte y barrenado. Sellador, loca transparento. 

AP 	Perfil de tablero de actividades 	
18 

 
- -- 	I 

Al 	Tablero de actividades 	 181

- 	

Corle y barrenado. Meromma color 

	

' 	Aglomerado de alto denddod do 19 tren 	.._ ._  

A C 	Centro 	 3 l 	 Corte, MelornInn color 

	

1 	. 	, 

Clave 	Nombre 	 Ford! Material 	 Procesos y Acabados 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 	C 1 D 1 Fac, Arquitectura UNAM 

Fecho 	 Escala 

mayo'96 	1:1 

A4 MESA DE ACTIVIDADES 

Calas 
Despiece isométrico 



2 	3 53 	 6 

A 

k.41..r.....4411.1\9...11,12,.......• u*. u He Oni Wal,..1.1.1111119.1.110.11.1.11...1•20**.j 

40 635 (1/4) 

300 

80 x 3 (.240) 

30 	 80 

B 
Á 

1? 

o 

e 

8 0
 x

  
8

 (
=
6
4
0
)  

Nornbio 

nR 	Baso 

Clavo 

okr A4 
Ccrtos 

18 	Aulorilutuuo 19 I rtni 

'Con? Material 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por Pieza 

Coito y barrenado. Molo rus a 

CIDI 

1 	Procesos V Acabados 

Fecha 	 Escala 

Fac. Arquitectura UNAM 	mayo 9ó 	12 

O 



a. 
o) 
o 

36 0 6,35 (1/4") 

A 

AS I Soporte 

clavo Nombro 

Corto y barrenado. Natural. 

Procesas y Acabados 

Aglomerado de 19 tnlii 

!Canti Matorial 

4  
o1 

— 

36 0 6,35 (W) 

140 180 

1174—  "ed 
I 80 X 3 (=240) 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 
	

CID1 

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por pieza 

Fecha 

Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 

A4 
Calas 
mm 

1 

Escala 

1:10 

109 
'124 

3 
	

4 	 5 	 6 

10(X1 

500 

80 x 5 (z400) 

1.1•1.•1.4 

41 



19 

50 

500 

80 x  5 (.400) 

80 

13 

1 	 2 	 3 	 4 	 > 	 6 

60 6(1/4') 

'-'71117 

f101111.U110/1i• 

AL 	! Lateral 

Clave I Ijorrty, 

Itr 	Aglomerado de 19 min 

rant Material ," 

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por pieza 

Corle y bommudo. Melanina, 

Procesos y Acabadas 

fecha 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 
• 

A4 
Cotos 
mm 

CIDI 

010111.1111.1.111K 

Escalo 

5:1 
Martha Martínez 
Laura Sánchez 



5 	 6 1 	 2 

80 x 5(.400) 

6 0 6,35(1/4") 

CT 
c‘i 

CV) 

E(1:1) 

r• 
AT Tablero do activIdados 18 41o:florado da olla demidnd do 19 mm. Coas, b01101113110. MCIC11111(111. 

aove Nombro Corll.  Material Procesos y Acabados 

CIDI 

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por goza 

Fecho 

Fac. Arquitectura UNAM I mayo'96 

A4 
Color 	1 11 
rara 

-124 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



wenwece.,....uummuumm.arvaawn.....uomaautu 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	mayo.% I 	1:5 
Fecho 	 Eheda 

5 	 6 

565 

AC 	r Ceno 

Clavo Nombro 

Aglomerado de alta denddod de 19 mol 

Curtí' Motellol 

Corte. Metamind, 

Pf000308 NiACjilxTdoí .  

MESA DE ACTIVIDADES 

Plano por pieza 

Wor0141.9•03(.1/31a.rill.11.11.111.0.*••~10.011...11,09.1.11•114e.R.».0411[6.41•1111110:1:19•114 

......131"woumwourdMarourromooemumur~uinorwitwmanmemu 



3 	 6 

)00 

A 

O r 
o 

I 

A 

Ls 

 

510 

80X5(=400) 

O 

55 60 

o 

-6 06,35(1/4) 

r' 	edil do tablero do adivIdoues 	ti 	Madero asedado, pino. pon) U4 boiol do 1. ! Code. barrenado. Loca transparento. 
i 

lacia para moro do actimat,65 	6 	111110 pasillo pura ir&lco pesado an tiderrapan re, .1 
rayado. 	

corte. colo, negro.  

Clavo 	Nombro 	 !Card Motelial 	 j Procesos y Acopados 

	

! 	Fecho 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	rnayo'96 

MESA DE ACTIVIDADES 
	

A4 
Cotas 

Plano par pieza 
	 mm 

_ • 





 

 

El primer paso es colocar las 
secciones del piso, de acuerdo al 
croquis que se encuentra en el cuadro 
2. Se recomienda colocar primero la 
pieza del centro (C) y a partir de ahí 
colocar el resto de las piezas hacia la 
derecha e izquierda. 

Todas fas secciones del piso deben 
quedar finalmente de acuerdo a este 
diagrama. Las secciones del techo se 
colocan en el mismo orden después de 
completar el paso 4, y en el sitio del 
centre se coloca la cúpula 

Para asegurar fas piezas del piso ente 
sí, se utiliza un tomillo con cabeza 
hexagonal de 114" x 2 114" y tuerca, el 
cual se hace pasar por los barrenos 
que se encuentran en los extremos 
inferiores de la pieza. 



Las piezas verticales se unen con el 
piso, ensamblándolas dentro del 
conectar que ha sido previamente 
soldado al piso, asegurando la unión 
por medio de un tomillo con cabeza 
hexagonal de 1/4" y 2 114" y tuerca 
también hexagonal 

La instalación eléctrica se distribuye en 
base a 2 fuentes principales: los 
módulos y secciones de horizonte 111, 
H2, 113 y H4 salen ala fuente 1. 
La cúpula, las lámparas de salida y las 
secciones de horizonte HS, 116, H7 y FiS 
salen a la fuerte 2. 

 

  

2 

 

A continuación, las secciones del techo 
se colocan en el orden correspondiente 
(ver lig_ 2) y se ensamblan con la 
vertical usando el conectar que viene 
soldado al techo. Se asegura usando un 
tomillo con cabeza hexagonal de 114" x 
2 1/4" y tuerca también hexagonal. 

Una vez armada toda la estructura, el 
siguiente paso es colocar los módulos 
en su lugar correspondiente (ver figura 
12). Para ello se utilizan las uniones 
previamente dispuestas para ello y 
soldadas a las estructura. El panel de 
las exhibiciones también trae 
previamente preparados los barrenos 
por donde entrarán los tomillos de 1/4". 

Posteriormente, para colocar la cúpula, 
se utiliza la unión en U soldada 
previamente a la estructura del techo. 
Así la cúpula se asegura con un tomillo 
de 114" x 2 1/4". 

El siguiente paso es colocar los 
panelas que cubrirán las paradas del 
Interior, las cuales son de color negro. 
Se aseguran por medio de tomillos 
Alíen de 1/4" x 1/2". 



13 
El techo se cubre en su cara Interior 
con los paneles correspondientes y se 
aseguran con tomillos Alíen de 1/4" x 
1/2" 

Para Iluminar el paso del visitante, se 
coloca una tira de tivoli en la esquina 
inferior de toda la exhibición. se aseaura 
con grapas. 

Los paneles se colocan de acuerdo a 
este croquis 

Para sujetar las lámparas de horizonte 
a los paneles, primero se coloca el 
tubular y se asegura con tomillos de 
1/4" y se coloca el foco. Finalmente se 
coloca la sección correspondiente del 
horizonte con tomillos de cabeza Mien 
de 1/4" x 1/2". Esto permite que la 
sección se retire faclimente cuando se 
necesite cualquier reparación. 

Una vez colocadas las lámparas Junto 
con toda la Instalación eléctrica que 
requiere la exhibición, se colocan los 
paneles exteriores alrededor de toda la 
exhibición. Usando los mismos tomillos 
que en el Interior (ver flg. 8), a excepción 
de los paneles correspondientes a las 
exhibiciones. 

En total, la disposición de toda la 
exhibición será de acuerdo a este 
croquis, donde los símbolos sionifican lo 
siguiente: 

Mesas de actividades 
• Módulos 
C 	Mesa de controles 
H Secciones de horizonte 
N Norte 
G Gráficos 

Lámparas 



6 q. 1 	 2 

A 

B 

C 

A4 1TH 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Fecha 

C 1 D 1 Frac. Arquitectura UNAM 	mayo' 96 
Leca lo 

1 :1 0 

MESA DE ACTIVIDADES 1 

Isométrico 
Colas 	114 
F111 -124 



1 	 2 3 	4 

280 

tA 

Martha Martínez 	 I 	Fecho 

Laura Sánchez 	C I D I Fac, Arquitectura UNAM 1 mayo'96 
I 

? 	
, 	, ,  

1 	. 
i TABLERO DE ACTIVIDADES 1 	 1 A4 ' E 1 1 1  Col05 
; 	Vistas Generales 	 | 	mm 

Fscak2 

1:5 

>>E- 

124 

A 

1 



4 2 	3 5 	 6 

230 

• a/ 

y 

y 

B 

01-Y 

C 

AT-01 

NOTA. In pieza 01.1 se 
uno o io pieza A1.01 con 
pegamento do contacta. ---
a su vez lo pieza 01-V so 
une a ollas también con 
pegamento do contacto. 01-T 

A 

014 	Rerpoldo del fondo 	 • 6 	Cultulina copio 

01.V 	Fondo blanco 	 VInyl seda cal. 10 . 

A1.01 	Tablero do mesa para actividad I 	6 	Agtorneroda de (1110 dentidad de 19 mrn 

Clavo Nombro 	 1Cant Material 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Procesos y Acabados 

I Fecha 

C I D 1 Fac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 

Corla C0101 blanco 

Code, barrenado y mutada Melanina color. 

Corle. Natural, 

TABLERO DE ACTIVIDADES 1 	 A4 
colo 

Plano por pieza 	 rnin 



B 

C 

1 3 6 

y 
A 

NOTA: falo nioto so une o lo 
parlo postellot de lo pieza 
01-11  con podomenlo do con. 
tacto. 

16 

230 

2151 

1 
y 

5, 

125 

520 

	MI% 

1'11 
60 

01 -1 

01-P Marco para pl2artón I 	6 	Aglomerado de alto prelén de 9 foro Corte. Recubrimiento rnotamlnica 

01-C Pizarrón  6 	I 	Plástico cristal  cli0a 	col. 1 	Coito. Coku violeta. 

01-1 Estilole.43101a010D Velillo do mítico tu 10 mm. 
1 	6 

Codo lomeado. Pulido. 

Clavo Nombro an, 	Material Procesos y Acabados 

A 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

lecho 
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TABLERO DE ACTIVIDADES 1 	 A4 
Colas 

Plano r.)or pieza 	 mm 



Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Fecha 

0 1 D 1 l'ag. Arquitectura UNAM mayo'96 

MESA DE ACTIVIDADES 2 

Isométrico 

A4 
Cotas 
mm 

2 	3 	 4 	 5 6 

A 



A 
200 

210 34 
;so- 	•-.4 

B 

o' 

U) 

510 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 

Vistas Generales 

TABLERO DE ACTIVIDAD 2 

rl,seil 0 	 i &COI° 

C I D I Fac. Arquitectura UNAM 	mayo'96 	1:5 

A4 	14.-ÍJ:::::1 .....,  

Cotos 
mm 

119, 
124 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 



' 34 710 

228 

Á 
vj 

`14.0.1.14.1 

280 

510 

G-G 

J 

A1-02 

Clavo t 

Cojo do cubos 

100190 de alusa para actividad 2 

iJorrate 

6  

iCant 

Aglornerado de 9 uva roadoro aserrada, pino 
de 2 y pold.rollod do 3/8', 

A gfornerada do alta doriddad do 19rnin, 	1 

Matoilal 

Coste, borrarla do. 

Corto. Molarnina cOot 

Piocoms y Acabados 

TABLERO DE ACTIVIDAD 2 

Plano por pieza 

Fecha 

C ID I Fac. Arquitectura UNAM 	rnayo'96 

A4 
Cotas 
Inat 

Escala 

1:5 

rri 

Martha Martínez 
Laura Sánchez 



J-c J-e 	 J-cb J-le 

J.() 	Etiquetas 	 24 	Laxan. cal. 	 Corlo. 'momeen ealgralico. 	. 

Job 	Cubos 	 84 	Madera aserrado. pino. 7. 	 Cepillada corte y barrenado. laca tromporenlo. 

Epa do giro 	 16 	Cold traed de 1/4' 	 Cate. Pintura pulverizada color 

J.c 	Cubierto 	 6 

JI 	lotera do ola; 	 12 	Aglomorado do olla densidad de 19mm. 	Corlo y bollonado. Molomina ebier 

J.I 	(Moral 	 12 

	

L. 
Clave Nombro 	 Caed Molerla Procesa; y Acabados 

Fecho 

C 1 D 1 Fac. Arquitectura UNAM 	rnayo'915 

CAJA DE CUBOS 

Despiece Isométrico 

A 

B 

2 	3 4 6 

ji 



11.41 

A 

3 0 4,76(3/16) 

A 

 J 1  
1411.14414.1.01.4.1.1.11.11-4.1111.././441.5.1.441114.14.1.1.11. 

.11111.1.1.011.0114........1,141111" ariwn 

34 	, 	80 	 80 

Á 

10 

228 

3 	 4 	 5 	 6 

80 34 	 80 
11.1-41 

b 	 _ 	_ 

3 0 06(3/16) 

1-4 
228 

A giornorado do alta podan do 9 mm. 	1 Coito y barrenado. Acabado molarninIca 

Material 	 r Piccosas y Acabados 

rocha 

CID! Fac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 

122 
-124 Plano por pieza 

CAJA DE CUBOS 

Jlo 	Cofa Lateral do ojos 	 1  12 

Caja - laboral 	 12 

Clavo Nombro 

o 

r-p- .1: 	b• A 4 
Cotas 
IIIM 



Martha Martínez 
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CAJA DE CUBOS 

Plano por pieza 

1 	 2 	 3 	 4 
	

6 

. 	0 6.35(1 I,V) 

- 	P3 

    

co 

Y 

  

   

220 
-O 9.52(3/8) 

J•ab Cubo r54-1—Madara aserrada pina. 2', 

La Ele cle glio 18 Cold-rdled. 318'. 

Clavo 	Nombre Canl Matodol 

Cepillado, cado y ba,renada. laca Ilaniparunle. 

Corle. Pintura pulverizada. 

Procesos y Acabados 

Fecha 

CIDI Fac. Arquitectura UNAM 	rnayo'96 

A4 
Colas 
rara 



3 6 /.1 

228 

A 

NOTA: La pieza J-C va unida 
con pegamento a las piezas 
J-1 y J-LE, 

V 

4 
fr! \t)  

14111.1r01".~.~...111.Mi 

C 

NOTA: Las aplicaciones grá-
ficas que van Impresas en 
el reverso de las piezas J-E, 
se encuentran en el capítulo 
correspondiente. 

Esta pieza se une a la 
pieza J-cb con pegamento 
de contacto. 

B 

144 

I 	48 
-rta. 

PI] 
Ja 	Etiqueto 

J-c 	Cubierto 

Clavo Nombro 

taxon, col. 	 Corle. linpreden sorigralleo, 

Aglomerado do alto densidad de 19 ruar. 	Corlo, Molamina color 

Mateibl 	 Procesos y Acabados 

CIDI 

CAJA DE CUBOS 

Pianos por pieza 

Pecho 	 Escala 

Fac, Arquitectura UNAM 	mayo'96 	1:2 

A4 
Cotos 
ITIfT1 
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