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INTRODUCCIÓN 
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La biología, corno conocimiento organizado, probablemente empezó en Grecia. 

GriegoS y Romanos, describen las numerosas variedades de plantas y animales 

conocidas en aquella época. Galeno, corno primer fisiólogo experimental y Plinio, autor 

de diversas enciclopedias sobre biología, mostraron sorprendentes hechos y ficciones 

acerca de la vida, así como Vesalio, Harvey y John Hunter, estudiaron la estructura y 

funciones de animales en general y en particular del hombre, fundando así las bases ..-44e 

la anatomía y fisiología. Más tarde, con el invento del microscopio a principios del siglo 

XVII Malpighi, Swarnmerdam y Leeuwerilloek pudieron estudiar la estructura fina je 

varios tejidos vegetales y animales. 

Para los estudiosos Je la biología, es claro que va, reir, fue el fundador de fa 

teoría moderna Je la evolución. En 1531 el joven Charles Darwin zarpó de ingaterra 

para inc:ar el que habría de ser el viaje más trascendental de la historia de la biologa. 

Aunque no sobresaliente corno estudiante, Darwin era un asiduo observador de la 

naturaleza con especial énfasis en la botánica y geología, aunque sus colecciones 

sobre escarabajos y moluscos son también sobresalientes. Cuando el capitán del barco 

topOgráfico 	Beagle, ofreció llevar a cualquier joven que quisiera viajar sin paga 

cómo observador de la naturaleza, Darwin aprovechó encantado la oportunidad de 

escapar de Cambridge. Este viaje, que duró cinco ayos, trazó el curso de su futura 

labor. 
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De este viaje, Darwin anotó: " Con posterioridad, al hacerme amigo íntimo de 

Fitz Rby (el capitán del Beagie), me enteré de que había estado a punto de rechazarme 

por la forma de mi nariz; el estaba convencido de que podía juzgar el carácter de un 

hombre por sus rasgos faciples y dudaba que una persona con una nariz corro la mía, 

poseyese suficiente energía = determinación para hacer el viaje, pero creo que después 

se convenció de que mi nariz le había dado un mensaje falso ".1 

La ciencia, sea biología o de otro tipo, es una manera de buscar principios 

ordenadores, al igual que en otras áreas lo hace el arte, la religión o la filosofía. La 

ciencia se diferencia en que limita su búsqueda al mundo natural y en el 	físico, 

además, y tal vez más importante aún, difiere de las otras disciplinas) en el valor 

central que asigna a !a observación.z Los biólogos inician su búsqueda acumulando 

datos y tratando de 'encuadrar estos en sistemas ordenados o esquemas 

conceptuales que organizan esta información de alguna manera con más sentido. 

Dicho de otro modo, los científicos acumulan datos como un recurso para elucidar una 

interrogante o fundamentar o rechazar una intuición como generadora de una 

hipótesis.:' 

1.- Charles Darwin, 1834. The Voyage of thc Beagle. 

2.- Curtis, H., 1985. 5iología. Editorial Mexicana F'anarneric.ana. México. 

3.- Sugden, A.,198g. Diccionario Ilustrado de 3otánica. Printer Colombiana LTDA. P•ogotá. Celar ia. 
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Una vez que un biólogo reúne suficientes clatos para furJamentar una 

conclusión en particular, comunica los resultados a otros científicos, en la actualidad 

tales comunicaciones se suelen hacer en reuniones científicas (como La reunión en la 

cual se leyeron los trabajos de Darwin y de Wallace) o en una pu9icaeión científica 

como "El origen de las especies", que realizó Darwin).4 

4.- Ver. Mehlintg, A., 1994. Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Tesis de Licenciatura, Facultad 

de Arquitectura, UTA. México. 
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ANTECEDENTES 



Como se sabe la investigación científica y tecnológica, no sólo en México sino en todo el 

mundo, es de vital importancia para que las naciones puedan desarrollarse con su proria 

tecnología y avances científicos, Je acuerdo con 5U realidad económica, política y social. Esto 

evita que se tenga que comprar tecnología y conocimientos a otros países desarro!l¿.-jos; en 

cambio pueden ser un medio para obtener ingresos al vender estos mismos ova rices re,:alizad.os en 

el país a otras naciones que lo soliciten, además de que estos sean sobre todo para aumentar al 

nivel de vida de los habitantes donde sean generados.s 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se llevan a cabo, una gran proporción de las 

investigaciones que se realizan en México, con esto se convierte en la institución que además de 

ser la más importante en educación universitaria en el país, es _sobresaliente la investigación 

científica que en ella se realiza. Es comprensible que al igual que otras instituciones donde se 

realizan este tipo de actividades. deben estar estructuradas de acuerdo a la importancia que 

estas actividades representan al país para que pueden realizarse lo mas óptimamente posible, 

considerando la comodidad y funcionalidad del sitio donde se realizan, para obtener así, mejores 

resultados. 

5.- Ver: Valdés, (4. J., 199u. 5csenza años del Instituto de Biología. Ciencias 1,5: (Suplemento). 
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Es por esto que a través del tiempo los institutos de investigación en México, han tenido la 
necesidad de cambiar su sede en varias ocasiones para ir mejorando sus instalaciones de 

trabajo, hasta que, algunas de las que son administradas por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, fueron integradas en Ciudad Universitaria, esto ocasionó que se construyeran edificios 

específicamente diseñados  pera las necesidades y funciones para estos institutos. Al paso del 

tiempo, algunos de estos edificios resultaron inadecuados en función, pero sobre todo en espacio. 

Actualmente, es de suma importancia que las instalaciones de los institutos de investigación 

científica, cumplen con las normas de eficiencia, comodidad y en nuestro caso de estética, para 

que las actividades que se realicen en ellos se puedan hacer de una manera más aecuada y 

eficiente. La investigación biológica dentro de la Universidad, es realizada básicamente por el 

personal de carrera (profesores y técnicos) organizados en laboratorios o grupos de 

Durante mucho tiempo no se contó con instalaciones adecuadas para trabajo de 

investigación en Biología. El primer esfuerzo en este sentido se realizó en 1972, al construirse el 

actual edificio del Instituto de biología el cual en menos de diez anos ya fue insuficiente, como lo 

sigue siendo hasta la fecha. En ese mismo año, al Departamento de Ciencias del Mar y Límnología. 

se le construyó un gran ala junto a este edificio. En este crecimiento se conjugaron varios 

factores, corno el auge económico de la época, el inicio formal de las actividades en las diferentes 

estaciones de campo, la expansión del Jardín Botánico y el incremento de los departamentos de 

Zoología, Botánica y biología experimental, lo que originó que a fines de 1975, e! personal de este 

ultimo Departamento decidiera independizarse administrativamente más no en espacio físico, 

ocurriendo esto último hasta en anos muy recientes. 
13.-Vrr 15rAilovr" H. y C-tímra, f3. (Compt5.) 11193. GoIrcÁ;ionr1) biológicas NaGionalet, cid Instituto rir. tSiotocía. 
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Considerando que el primer instituto de Biología-, llamado en su época Instituto Médico 

Nacional el cual existió de las& a 1915 (27 años), reemplazándolo la Dirección de Estudios 

Biológicos de 1915 a 1929 (14 años), para finalizar en el actual Instituto de Biología: esta 

institución ha permanecido durante más de 70 aloe, albergando, formando y auspiciando, la 

formación de líderes nacionales en diversos campos de la biología, principalmente en dos de sus 

grandes vertientes: la botánica y la zoología y dentro de ellas, en numerosas especialidades como 

la taxonomía de muy diversos grupos de seres, la ecología, la etnobiología, mastozoología, 

entomología, microbiología y otras muchas ramas.4 

Los objetivos generales de este centro de investigación son: 

1. Ser el depositario de las colecciones que se producen dentro de la universidad, producto de la 

investigación y l¿,1 docencia. 

2. Ser un centro que albergue colecciones científicas organizadas para su consulta, va sea 1.5cir 

investigadores, estudiantes o interesados en estos recursos naturales. 

3. Realizar investigación original principalmente en las .áreas de faunística, taxonomía y 

biogeografía, entre otras áreas. 

4. Establecer intercambio con otras colecciones, principalmente del extranjero, para tener en 

México una colección representativa de los paratipos de especies mexicanos. 

5. Servir de apoyo a la docencia en licenciatura y postrado a estudiantes que estén realizando su 

trabajo de tesis. 

4.- Ver: Mchfing, A., 1994. Centro de investigación Cicritifíca y Educación Superior de Ensenada. Tesis de Licenciatura, Faculta de 

Arquitectura, 1.JiA. 1.1'éxico. 
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Escogí el tema del Centro de Investigaciones biológicas de la Universidad 

Nacional Autonoma de México, porque al realizar la investigación preliminar en el 

Departamento de Obras y Proyectos de la U NAM, entre los edificios que podría reaii-zar 

en el proyecto de tesis, me interesé por un edificio de investigación, algo que 

representa una interesante alternativa constructiva por la complejidad de conjuntar 

las múltiples necesidades de los investigadores, funcionalidad y estética 

arquitectónica. 

Al visitar las instalaciones del Instituto de biología, me di cuenta de que su 

edificio que ellos denominan "Museo de Historia Natural" es sumamente deficiente en 

cuanto al lugar de trabajo, en su área administrativa o de experimentación e 

investigación científica. 

Es importante mencionar, que lo que ellos llaman Museo de Historia Natural, 

es una parte dei Instituto, que se dedica al cuidado y estudio de las colecciones 

biológicas (entre ellas el Herbario Nacional), a los lugares de trabajo de los 

investigadores y técnicos (llámense Cubículos, módulos o laboratorios), lugares para 

los directores y zona administrativa; lugares de acceso al público para que conozcan 

todas las investigaciones que ahí se realizan y demás actividades que ayudan a 

realizar las investigaciones. Corno se verá más adelante (parte histórica); este 

Instituto cuenta con varias secciones o departamentos específicos por áreas, no 

obstante, muchas veces no conjuntados físicamente por ejemplo, el Jardín Botánico el 



cual aunque dentro de Ciudad Universitaria y a pesar que- todavía cumple 

satisfactoriamente su objetivo por el cual fue hecho, permanece alejado de los dern:15s. 

Volviendo al planteamiento del problema, la deficiencia más notable en las 

actuales instaiaciones es la falta de espacio para las colecciones biológicas 

nacionales, que requieren de un lugar adecuado tanto en espacio como en 

requerimientos especiales. La falta sobre todo de espacio, ha obligado a colocar las 

gavetas donde se guardan los especímenes, en lugares como pasillos, vestíbulos, áreas 

de descanso y hasta en los mismos laboratorios (cuando se cuenta con uno), no 

obstante de ser los peores lugares para este cometido, sobre todo los de la planta de 

acceso, ya qu e en éstos, la luz y el calor entran en forma directa lo cual puede 

ocasionar alteración en sus características, aunado a que bloquean y disminuyen la 

circulación. Un ejemplo de lo anterior puede observarse en el laboratorio de 

Herpetología, que cuenta actualmente con unas mesas o mas bien barras y un lavabo 

alrededor de un cuarto donde además de efectuarse aquí investigaciones, se guardan 

la colección de especímene-s, disminuyendo con esto los pasillos de circulación a un 

máximo de 90 cm. 

Varios de los investigadores, técnicos y becarios no tienen un lugar de trabajo, 

de manera parcial, esto se ha resuelto poniendo en algunos pasillos escritorios donde 

se trabajan en pésimas condiciones de ventilación, iluminación y 2.1cilstica: !o cual, como 

es obvio, se viene a reflejar en el rendimiento de las personas que ahí trabajan. 
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Otro de los problemas son los reducidos cubícalos de algunos investigadores en 

los cuales apenas cabe un individuo en ellos para trabajar cómodamente, si otra 

persona intentara trabajar ahí mismo, se vería dificultada la labor en ese lugar. Otros 

ni siquiera cuentan con un cubículo y solo tienen acceso a trabajar en los laboratorios 

y áreas comunes. 

Otro problema es la falta de locales para la realización de algunas actividades 

específicas corno por ejemplo, en el departamento de botánica la falta de un cuarto de 

secado, refrigeración, 	clasificación y montaje así corno otros requerimientos 

necesarios para la preparación de ejemplares. 

Otro de tantos factores que se implementó con el crecimiento académico de la 

Universidad, fue la creación del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el cual vino 

a ocupar todo un ala del actual Instituto de biología, con una problemática de espacio 

similar que aunada a las otras hacen de todo esto un problema-  de gran magnitud. 

For todo lo anteriormente expresado, el departamento de Obras de la UNAM 

tiene previsto la realización de un proyecto y la construcción de un instituto que 

solucione esta problemática, siendo uno de los mas factibles y necesarios para fa 

Universidad. Un tema muy interesante y lógico para una tesis de Arquitectura. 
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EL INSTITUTO DE 5IOLOGÍA EN LA HISTORIA 



La vida universitaria del Instituto de biología se inició precisamente en el año 

de su autonomía, 9 de noviembre de 1929, fecha en que su primer director nombrado 

por el H. Consejo Universitario, Profesor Issac Ochoterena, recibió a nombre de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, lo existente de la antigua Dirección de 

estudios f3iológicos. El oficio numero 5860 de la Secretaría de Agricultura y Fomento 

en su hoja numero 9, hace mención en términos francamente dramáticos de lo 

inadecuado de los edificios y de las pésimas condiciones en que se encontraban, la 

escasez y deterioro del equipo y de la completa desorganización de la valiosísima 

biblioteca y el abandono en que se encontraban los archivos. 

El patrimonio físico consistió de dos edificios en el Bosque de Chapultede,-; y el 

Museo de Historia Natural establecido en la colonia de Santa María de la Ribera, en 

fas calles del Chopo. Los edificios de Chapultepec fueron la bellísima Casa del Lago y la 

llamada Casa de la Reja. De los años 1919 a 1929 la Dirección de Estudios 5iol6gicos 

contenía además de las instalaciones otorgadas a la UNAM, el Jardín botánico de 

Chapultepec (actualmente desaparacido) y el parque Zoológico. 

En sus Primeros años de funcionamiento el Instituto estuvo organizado en 

secciones, siendo la mas conocida la de Botánica, que en aquel entonces contenía al 

Herbario Nacional, con un acervo de 30 000 ejemplares los que afortunadamente se 

catalogaron rápidamente. La sección de zoología estuvo formada por varios 

laboratorios, dedicados a diferentes especialidades como Entomología, además de sus 

secciones de vertebrados, histología, hidrobiología y helmintoiogía. 
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A fines de lo década de los años treinta y durante los primeros o?ics de -ls 

cuarenta, las condiciones presupuestales permitieron el ingreso de nuevos elementos 

del personal académico, esto determinó una nueva estructura formado por 

departamentos donde se agrupaban los secciones ya existentes con algunos- nuevas. 

Así se formaron dos grandes departamentos, el de botánica y el de Zcoirigía. El de 

15otánica contaba con dos secciones: Criptologamia y Forierogamio. 

El deportarnento de Zoología estaba formado por las secciones de 

Entomología, Helmintología, Ictiología, Herpetología, Ornitología, Mastcznologío, 

ilidroHoogía y Paleontología. Durante sus primeros .37 años de existencia el instituto 

de Biología tuvo tan solo dos directores. 

En lo década de los años cincuenta, el Instituto experimentó un comPlo radical, 

como ocurrió con todo la Universidad, ye que por una parte en 1954 se establecieron 

los nc.,rnPrornientos de investigadores de tiempo completo y por otra parte se 

construyó e inauguró Ciudad Universitaria, en lo cual, por primero vez, se pudieron: 

concentrar todos los institutos de investigación cientí fica. Ve 135e o 195a se realizó 

el cambio a las nuevas instalaciones, lo que desde luego implicó e laborioso y delicado 

traslado del equipo y de las ya valiosas colecciones de plantas y animales, así comió de 

la biblioteca. En estos nuevos instalaciones de Ciudad Universitaria, inicalrrente el 

personol académico pudo disfrutar de cuPícUlos privados y de locales Poro los 

colecciones, equipo y materiales. 
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En 1959 la Universidad se dedicó a ID creación de un Jardín 5otánico. que por 

una parte, venía a reponer el desaparecido en Chapultepec. Este jardín_ universitario 

nació como una institución independiente, pero pocos años después fue incorporado al 

Instituto. Sin embargo, el Museo de Historia Natural no tubo cabida en la planeación 

de la Ciudad Universitaria y permaneció en su inadecuado y cada vez mas deteriorado 

edificio del Chopo, lo que dio como resultado que se perdieran y destruyeran numerosos 

ejemplares, hasta que en la década de los años sesenta, se tomó la decisión de 

cerrarlo a! público. 

Durante 1967, los departamentos de Botánica y de Zoología-  se reforzaron. el 

departamento de 5loquímica se transformó en el de Biología experimental y se creo 

uno nuevo, el de Ciencias del Mar y Lirrnología. Precisamente en esta época se 

comenzaron a tomar las ideas, nacidas en el Jardín E5otánico, que consitan de 

contar en lo futuro con estaciones de campo. 

El nuevo edificio del Instituto d.e 5iología fue el primero en construirse y en 

empezar a funcionar en la actual área de investigación a fines Je 1972; pero 

precisamente en ese momento, durante la década de los setenta, corro otros 

institutos de investigación de la Universidad, el de 5iología disf-rutá de; auge 

econórnico de esa época, de forma tal que el nuevo edificio que, en 1972 ¡;arep,ló 

adecuado, en menos de diez años ya fue insuficiente, corno lo sigue siendo hasta la 

fecha. Al Departamento de Ciencias del Mar y Limnología, se le asignó un ala del nuevo 

edificio y en 1973 se independizó del Instituto de 5iología. 
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A principios de los arios ochenta, dos grandes departamentos, el de _Botánica y 

el de Zoología, recibieron también un vigoroso impulso, en particular lo due respecta a 

las diferentes colecciones de ejemplares conservados, ya que a principios de los años 

ochenta, el instituto, tras complicadas negociaciones consiguió del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología un fuerte apoyo económico para enriquecerías y conservarlas 

con el carácter de colecciones nacionales.5 Estas colecciones, las más importantes del 

país, constituyen un invaluable acervo científico, que la Nación y la Universidad nan 

puesto en custodia permanente del Instituto de Biología y que, en conjunto suman más 

de tres millones y medio de ejemplares catálogados.7 Las más importantes por su 

volumen son el Herbario Nacional, con 540,000 ejemplares de plantas conservadas y 

la colección entomológica, con más de dos millones y medio, además de los mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios, peces, crustáceos y gusanos. c. 

El Instituto Médico Nacional, fundado en laaa funcionó hasta 1915 (27 all''os), 

año en que cambia a Dirección de Estudios Biológicos de,nomirándose así de 1315 a 

1929 (apenas 14 años) y a partir de este año, es considerado como Instituto de 

.3ología, que a la fecha lleva 06 anos de actividad dentro de la investioación en el 

país.›,  

5.- Ver: Valdés, G. J.. 199U. Sesenta años del Instituto de Biología. Ciencias 15: (Suplemento,). 

Ver: firailovelz:.,r, H. y nórnez, 7.5. (Conos.) 1993. Colecciones biológicas Nacien.ales del Insei:Lt e C*;,::: 

biología:  Colecciones Zoológicas. Universidad Nacional P•utonórna de México, ?,,,1£-^ico. 

7.- vcr:  Liorentr, J., A. (4.arees, T. Pulido e I. Luna. (Trad.). 1983. Manual de Keeolección y r rcEai-acion do 

Amirrizilcs. Coordinación de Servicios Editoriales, Facultad de Ciencias, UNAM. 

5.- Ver: E'arbiaux, 5., 1991. Instituto de biología. Tesis de Licenciatura, Facultad de .Arquitcctura, 

UNAtvl. México. 
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COLECCIONES DEL INSTITUTO 
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Una de las medidas que un país tiene del conocimiento de !a r:dueza y 

. diversidad de su flora y fauna, se encuentra en el desarrollo de sus acerics de 

colecciones científicas. 

La Universidad Nacional a través del Instituto de biología, tiene en cuy Cofia 

colecciones de plantas y animales más importantes, de México; por io cual necesita 

instalaciones adecuadas para su almacenamiento y cuidado. 

El Herbario Nacional, es la colección más importante de plantas mexicanas en 

el mundo con aproximadamente 582,230 ejemplares. De 1990 al primer trimestre de 

1995, el acervo de la colección, integrado básicamente por plantas vasculares-, 

briofitas, hongos, algas, además de la xiloteca, colecciones de frutos y semillas, se 

incrementó en más de 93,870 ejemplares que desde 1989 cuenta ya con información 

procesada. 

El herbario  fue visitado para consulta y estudio de plantas mexicanas, por ,más 

de 1,000 personas provenientes de instituciones extranjeras y 4,000 del país. La falta 

de laboratorios equipados y de espacio en general, es una limitarte real 91.1e c',71  la 

actualidad está dejando almacenados a cerca de 300,000 ejemplares listos para 

montaje e intercalado en la colección. (Germán y Souza, 1980). 
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LAS COLECCIONES 

Con el incremento en los programas de colectas y los proyectos de 
investigación del Herbario Nacional de México, actualmente se cuenta con alrededor de 

4,900 ejemplares Tipo. 

Con base en esta información, se está elaborando un catálogo de Tipos del 

Herbario Nacional de México (MEXU). Dicho catálogo posee la siguiente información: 

Nombre c4 el t--azon, clase de Tipo colector y número de coiecta, número de ejemplar. cita 

bibliográfica, intercalado bajo el nombre de (en caso de basónirnoM y verificado por 

(nombre del especialista). Dicha información ha sido automatizada para facilidad de 

los usuarios. 



Familias de faner6gamas con mayor número de Tipos 

Acanthaceae 45 Legurninosae 411 

Agavaceae 65  Liliaceae 34  

Araceae 55 Loranthaceae 25 

\\\  45 tVWVelCeae 

50n.99,i1.90eZie 31 Myrtaceae 24- 

5rorr6iaceae 44 Orchiceae 40 

Corripcsitae 512 Finac,-,eae 63 

Grassulaceae 75 Folygonaceae 25 

Eupfioriaceae 115 RuHaceae 

Fagaceae 32 Kutaceae 32 

Gramireae 100 Scrophulariaceae 49 

Laiatae 95 Solanaceee 50 

Lauraceae 35 Veri7enaceae 44 

Número total de Tipos de criptinamas: 2E55 

5riofit‘as 
	

245 

Fterio,dofitaa 
	

33 

Hongos 

Algas 
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Para efecto de un entendimiento más claro de las colecciones existentes en el 

Herbario Nacional de México, se discuten por separado las colecciones ficológica, 

micológica, 'Priológica y plantas vasculares pteridofitas y fanerógamas). cara cada 

caso se mencionan datos sobre le historia de la colección, número de ejemplares en 

diferentes épocas, zonas mejor colectadas y colectores sobresalientes. 

Colección ficológica 

Para 1375, existían 2,150 ejemplares en la colección. Actualmente el  nrJrnero r 

ascendido a 5,400. 
C Cortinano mayor 

Cortinarios praestans 

Colección micológica 

La colección de hongos fitopategenos asciende a 2,000 ejernnlare.-s arreglados 

y catalogados. Hasta 1965 existían cerca de 1,000 ejemplares de ilquenes y 100 de 

Myxamicetes y algo más de 4,000 ejemplares de Macromycetes. Actualmente en, esta 

colección existen 20,000 ejemplares, pertenecientes en su mayor'a a. gri,..pc, re  

i5asidiornycetes. 

C Tachuela 
Gomphio'ium grutinosus 
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NC Cyathus strratus 

NC Falsos clavos 
Nematoloma (Hypholoma) lasciculare 

Colección briológica 

Actualmente la colección de Priofites comprende 31,000 ejempir-res 

principalmente de musgos. Los investigadores considerar-, que el grupo de ías 

hepáticas es casi desconocido y poco colectado en México. 

Colección de pteridofitas y fanerógamas 

Le colección de plantas vasculares y pt.,., r-Wofits es sin luber 	 n'•as 

cuantiosa de todas les existentes en el Herbario Nacional de México. 

El primer dato +9,1je se tiene del número de ejemplares en el herbar_-) es e "204, 

oliendo existían 5,036 ejemplares. Las siguientes estimaciones fueron en 1925, con 

21,357 ejemplares; en 1937, ascendió a 25,000; en 1953, se cuantificeron 70,000 y en 

19e5, 117,200. 

De 19e5 a 1976 el acervo aumentó a 240,000 plantas vasculares. En 1979, el 

herbario contaba con 295,177 ejemplares, mientras que en 1955 el m'imero había 

ascendido a más de 400,000 plantas. 

Hasta Agosto de 1990, la colección de plantas vasculares del Herbario 

Nacional constaba, de 500,000 ejemplares. 
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COLECCIONES ANEXAS 

Xiloteca 

La colección de maderas o xiloteca se inició) en 1954. En 1970, Luis Manuel 

Pinzón organizó las muestras, incrementando la cofe,cción a través de colectas 

person2.31es e intercambios, se obtuvieron así 265 duplicados de rnader.,:ls de 

Centroamérica  y México, haciendo un total de, 970 ejemplares hasta 197E'. 

Actualmente la xiloteca cuenta con 2,100 tablillas. Por último, también se 

cuenta con una colección de preparaciones fijes de alrededor de 2,000 laminilla-s. 

Falinoteca 

En 1975, se organiza formalmente la colección de polen,. Actu.-91nit,'rite 

colección consta de 5.000 preparaciones; las familias mejor representadas son: 

Cyperaceae, Legurniriosae, Malvaceae, Nyctaginac--eae, P€cera cae, 

F'olypodiaceae, 52.-Ipindaceae, Sterculiaceae y Tiliaceae. 

Colección de frutos y semillas 

Esta colección fue iniciada en 1974. Gran parte de la colección de frutos y 

semillas pertenece a playas mexicanas, en especial de los estados de Veracruz, 
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Quintana Roo y Oaxaca, aunque también hay colectas importantes del P_:._St¿ijO je 

México y Centroamérica. 

Colección fotográfica 

Esta colección se inició a partir de la donación del Herbario LArnagatali al 

Herbario Nacional de México, a principios de los años setenta. Corno parte de esta 

donación se recibieron cerca de 5,000 fotografías; actualmente el Herbario Nacional 

cuenta con alrededor de 1,500 Fototipos intercalados en el acervo general del 

Herbario. Además, el Herbario Nacional adquirió recientemente las microfichas Je las 

colecciones tipo del New York botanical Garden y del Smithsonian institution. 

Biblioteca 

Al igual que al hablar de la historia y antecedentes del Herbario Naciera':. se 

llega a ia conclusión de que han existido diversas instituciones y acervos que, en 

conjunto formaron lo que hoy conocemos corro la 5iblioteca de Botón: ca del Herbs-:r:o 

Nacional. 

En la actualidad, en la Biblioteca de Botánica existen 790 títulos de revistas 

perió.dicas, 6,140 títulos de libros, 229 libros antiguos todos ellos de valor incalculable. 
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También esta biblioteca posee 41- paquetes de microfichas que incluyen Iler7-arics 

famosos e importantes del mundo, entre otras cosas. 

Aproximadamente se estima que 13,500 visitantes anuales hacen :so dei 

acervo contenido en esta biblioteca. 

En le actualidad el herbario recibe anualmente alrededor  de 1,50:: vlisltarres. 

De este total, un 50'/ lo forman estudiantes de licenciatura y postrado que realizan 

tesis sobre florística y taxonomía. Un 30% esta representado por los investigadores 

nacionales provenientes de diversas instituciones educativas y científicas del país. Un 

15% se refiere a los investigadores extranjeros, que visitan el herbario en busoa de 

información sobre nuestra flora y el 5% restsnte, lo constituye un grup::,  l-leterne,n‘ 

viis,-;tántes GOrl diversos intereses y profesiones. (Germán y Souza,13a0; Oiermar. y 

Dávila 1991). 

El personal académico hasta 1995 lo forman 290 académicos,  divididos en: 130 

investigadores y 160 técnicos. 

COLECCIONES ZOOLÓGICAS 

Actualmente dentro del Departamento de Zoología, existen nueve colecciones 

las cuales han sido conformadas por los diferentes especialistas, además de la 
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donación o adquisición de otras que han sido incorporadas a partir Je 193. A 

continuación se reseña brevemente corno están constituidas en la actualidad: 

Colección Helmintológica 

Esta colección fue iniciada el año de 1932 y en la actualidad cuenta con poco 

mas de 22,000 ejemplares distribuidos en 2,059 lotes, con 179 holotipos y 3a 

generotipos. incluye a heimintos principalmente de México y de otros países. Esta 

colección se encuentra dividida en tres partes, que ocupan cuatro mue,b'es o»e 

contienen 100 jarras de museo para exhibición, las cuales albergan cerca de 1,500 

ejemplares de heirnintos; otra es la de preparaciones que consta hasta ano-a de 

12,000 ejemplares teñidos y montados, que ocupan tres muebles esoec.:isies rd 

preparaciones microscópicas; en otra se encuentran la de frascos, r.,-Ive ocupa cuatro 

gavetas y alberga unos 9,000 ejemplares y por último, existe una colección 	unos 

15,000 sobretiros arreglados taxonómicamente. 

Colección Malacológica 

Esta colección está integrada por la que se conforma dentro del PepzArtslmento 

die Zoología y la proveniente de la Estación de L3iolog,ía Charnela (,.&isco). En total las 

dos colecciones cuentan con 560 lotes catalogados. Dentro de las familias 
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representadas, el 54% son terrestres, 24% duiceacuícolas y 	21% marinas, con 

ejemplares de 14 estados de la Replica Mexicana. 

Por otro lado también, son de importancia los ejemplares de moluscos que 

provienen de diferentes regiones del mundo, que permiten estudios taxonómicos y de 

diversidad biológica. Esta colección se encuentra actualmente en proceso de curación 

y cuenta con alrededor de 1,000 lotes, primordialmente marinos, aunque hay algunos 

marinos y dulceacurcolas. 

Existe también una colección de sobretiros que cuenta con más de 500 

separatas, con una temática principal sobre sistemática y biogeografra. 

Colección Acarológica 

Esta colección la constituyen el grupo más diverso de artrópodos queiicerados, 

3 pesar de que el número de especies descritas hasta la fecha sea menor que e! de .as 

ararías (Aranae). Actualmente se dividen en tres órdenes (Opilioaca-iformies. 

Farasitioforrnes; y Acariformes) y aproximadamente 450 familias, 3,200 géneros y 

20,000 especies nominadas. 

La colección que ha sido nombrada "Amito Hoffmann", está constituida por más 

de 12,000 laminillas microscópicas, unas 1,500 especies y más de .300 tipos y 

paratipos, además de innumerables ejemplares en alcohol, entre los que sobresalen los 

que constituyen la colección de garrapatas. De manera más reciente, esta colección se 
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Ciervo volador 

ha incrementad.o con 5,000 laminillas microscópicas y 1,000 tubos con ácaros en 

alcohol, con su correspondiente hemeroteca. 

Recientemente, el Instituto adquirió la colección de a lacranes 	 que 

posee representantes de toda la República. 

Colección Carcinológica 

Esta colección a la fecha cuenta con más de 133,000 ejemplares, 

pertenecientes a cuatro clases, siete subclases, once órdenes, más de setenta y n^eve 

familias, más de doscientos sesenta géneros y cerca de setecientas especies. 

Orden N EUROPTEROS 
.--...;:.....,...._ 	Hormiga león 

-<-,,,!, • • _.,...,,,---•••.,._ ---:-., 	 -'''--•-• 
^a".§.-2,-;,;,, • • ..-- 

-;.x.•,:-'1!.-tr.t.:;  ';.I1,...,... 
.....,r .-,f4.-~ • 	‘ -,..- .,-r--. 	:s...›;-,i,, 

l ' 

Colección Entomológica 

Esta colección, tiene el reconocimiento de Colección Nacional, es la más antigu,9 

del país, con una trayectoria ininterrumpida de más de 60 aFIoe.5. La riqueza 

entomofaunística que se ha acumulado durante más de seis dt'.,ciadas, son 

importantes por el apoyo que ofrece a la comunidad tanto en ciencia básica, como 

aplicada así como el respaldo que ha brindado continuamente a científicos n,D:;ic_-•nz,-Ies 

e internacionales y a estudiantes de grado. En el siguiente cuadro, se muctr,.-3 

gráficamente el número de ejemplares depositados para cada uno de los -_';rr,lenes. 
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A 

COLEOFTEgA 

DERMAFTEKA 

DIFIERA 

130,000 

4,500 

60,000 

32 

10 

500,000 100,000 

40 

5,000 

EMBIOFTERA 

E_FHEMEKOFTERA 

HEM1FTEgA-HETEKOFTERA 260,000 100,000 100,000 

HEM1FTERA-HOMOFTERA 10,000 10,000 

HYMENOFTEgA 25,000 

1SOFTERA 3,000 

LEFIDOFTEgA 56,000 900,000 

MECOPTERA 10 

NEUROPTERA 228 

ODONATA 10,000 20.000 

ORTHOPTERA 90,000 15,000 1,000 

PLECOPTERA 263 2,000 

PSOCOPTERA 2,500 100,000 

STREFS1FTEgA 4 16 

THYSANOFTERA 25,000 20,000 

TR1CHOPTERA 25,000 300,000 

ZOIAFTEgA 15 

TOTALES 674.033 27,514 1,547,000 633,071 

Ejemplares: A: montados, 5: en preparaciones fijas, G: conservados en seco, D: en DI c oh ot 



Colección lctiológica 

Actualmente la colección ictiolágica alberga aproximadamente 100,000 

ejemplares je peces pertenecientes a más de 1,000 especies; la aran rn¿.--yon:',9 están 

preservados en frascos con alcohol, aunque también se tienen preparaciones de peces 

teIlidos, aclarados y conservados en glicerina, así corno en disecciones y c-,-sq:.,:elet,,-;e, 

además de otras estructuras corno escamas y otolitos que se encuentran en cajas y 

portaobjetos ya preparados para su observación; en archivos especiales se mantienen 

los registros radiológicos y fotográficos. Todos los ejemplares se encuentran 

ordenados en estantes y gavetas de acuerdo a un catálogo taxonómico. 

Existen además algunas colecciones anexas a esta corno son: 

a) colección de 16 lotes de holotipos y paratipos de peces dulc.ea.cuícolas lje tA'Xk,C,, 

parati90 de pez colombiano y más de 70 topotipos y paratopotipos. 

b) colección de escamas de peces. 

c) colección de otolitos, que son las estructuras óseas encontradas en el oído ,nterno 

de los peces. 

d) colección de peces en sus faces juveniles, conocido como ictioploncton. 
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e) fototeca, dOnde se pueden obtener los datos de la coloración en fresco je mGchos 

de los ejemplares que se encuentran en la colección. 

f) acervo bibliográfico, con más de 500 títulos de libros y una hemeroteca con más 

5,000 artículos especializados. El crecimiento de este acer`✓o es rápido, 

incorporándose en promedio 1,000 nuevas referencias anualmente. 

Colección Herpetológica 

Dentro de esta colección se cuenta con más de 21,000 especímenes, los cuales 

pertenecen a 36 familias de las 4-0 existentes en México, a 155 géneros y a 766 

especies y subespecies. Son pocos los espec.ímenes de ejemplares mexicanos ,:vue 

faltan por representar en esta colección corno puede observarse en el siguiente cuadro. 

Registradas 	Existentes en 

para México 	!a colección 

Familias 40 36 90 

Géneros 195 155 sO 

Especies y Subespecies 1512 766 51 
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"ara el mejor trabajo de la colección, a partir del año de 1374. se inició el 

desarrollo de las colecciones anexas, existiendo en la actualidad una pequeña colección 

de pieles, otra de esqueletos y dientes; existe además una colección de fotos y 

diapositivas. También existe una biblioteca especializadas, anexa e la colección. 

Colección Ornitológico 

Las aves, por su belleza y colorido, representan uno de los grupos más 

conocidos por el hombre; su capacidad de vuelo les ha permitido adaptarse a varios 

ambientes ocupando casi todo el globo terráqueo, lo que, en cierto modo les ha 

conferido el título de amos del aire. La importancia de estos oroanismos va más allá 

de ser simples figuras de ornato, su valor estriba en el papel que, deserripe"nan en el 

equilibrio de los diferentes ecosistemas, así como por su interés sociocultural. 

Actualmente la colección cuenta con 21,798 ejemplares en total; de los cuales 

19,955 corresponden a pieles, 1,045, a esqueletos, 243 elemplares er 

nidos y 41e huevos. 

Colección Mastozoológica 

La colección Mastozoolágica se encuentra a la vanguardia en nuestro país y en 

Latinoamérica y cuenta con el reconocimiento internacional de la ASSObatiOrl of 
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Systernatics Collections. Cuenta con 35,000 ejemplares catalogados, los cuales 

incluyen piel y cráneo, piel y esqueleto, sólo cráneo, sólo esqueleto completo, piel 

curtida y ejemplares preservados en alcohol. Del número total de elemplares 

catalogados, casi el 95% equivale a murciélagos y roedores, mientras que eri orden de 

importancia continúan los carnívoros, tlacuaches, conejos y liebres y el resto 

corresponde con órdenes con menos del 05%. En este material se iicluyen 

ejemplares Tipo correspondientes a 15 taxa: un insectívoro, 7 murciélagos, 5 roedores y 

2 carnívoros. 

mund o existen poco más de 4,000 especies de mamíferos. México s,iebr,9 

con 	aproximadamente 490 especies de mamíferos terrestres y ac_-.L.it icos. 

/i3Otualmente la colección tiene representadas 514 especies de nnarrifeircis, -1e ic5 

cuales 395 corresponden a mamíferos mexicanos. 

El personal asociado permanece de diferente manera, ya sea como personai  

académico de la UNAN (tiempo completo, medio tiempo o por horas de ahoyo), como 

estudiante de licenciatura y postrado, como tesista, corno becario i',-1:;C";AF.Ai 

CONAC,V), o personal técnico pagado a través de proyectos fina--,ciados 

externamente. Cada una de las colecciones cuenta con un responsable o curador, el 

cual es, un académico de tiempo completo o por horas, o un estudiante de: ::,os-trado 

(becario). El otro personal asociado lo integran los académicos por =oras y íos 

estudiantes de varios niveles, así como los profesores externos asociados o invitados. 

En particular se cuenta actualmente con una gran cantidad de estudiantes becarios 
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de licenciatura y postrado ( PGAFA y CONAGYT), que son apoyos que hasta muy 

recientemente se han obtenido. 

En !as colecciones zoológicas. el personal básicamente está interaid:-: 

aproximadamente 30 investigadores, 21 técnicos académicos y varios colectcres y 

colaboradores. 

Parte medular del personal son aquellos profesores e invest.inadorrs externos 

con los cuales se llevan a cabo proyectos conjuntos, o que asesoran de morena directa 

los trabajos de las colecciones. Ellos han venido a realizar trabajos je cc-37-n173. o;r: cer 

cursos y conferencias, redactar artículos y libros de investigación, docencia y difusión. 

ayudar a la determinación del material y obtener recursos financieros del exterior para 

la realización de proyectos y compra de equipo. 

Ver: Lamo-the - Argumcdo. R.1952. Coiecci6n Helmintológica del Instituto de Biología (Funcionamiento). Anales Instituto de F,icinaila. 

UNAN. r,.i .éxico. Ser. Zoológica. 52 (1): 459-491. 

Llamas, E. 1904. Treinta y circo aloc de Labores del Instituto de Biología. Anuario del Instituto de Biología. 35:159-1e2. 

Urbano Vidales, 6. y O. Sánchez Herrera, 1952. Colección tv1,113-tozoológica del Instituto de Biología, UNAM. Instituto dr. Biologia. 

UNAM. Wvico. (15 p.) 

Navarro, A. y J. Llorcntc. Muscos, colecciones biológicas y la conservación de b biodiversidad. En: Memorias del Simposio 

Internacional y1' Congreso Mundial sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural. Madrid, 

Liorente, J.. A. (brees. T. Pulido e I. Luna. (Trad.) 1955. Manual de Recolección y Preparación de Animales. Coordinación de Ser% icios 

Editoriales, Facultad de Ciencias, UNAM. 235 pp. 

León, L. Algunos aspectos de la Taxonomía Mastozoolóaica en México: Historia, Problemática y Alternativas. En: LIcrentc. J. c I. Luna 

(Fas.). La Taxonomía en Mrfxico. Fondo dr Cultura Ec6nornic.a. 
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EL INSTITUTO EN EL FUTURO 
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Cada día se reconoce más la necesidad del uso de las colecciones para resolver 

problemas básicos de prioridad nacional. Por otro lado, la creciente preocupación del 

país por conocer y preservar nuestros recursos naturales y la difusión de estos 

conocimientos, se incrementa día a día. 

Parte importante del papel de estas colecciones en el futuro es el de diseñar 

estudios encaminados a la conservación, a través de diferentes programas de 

investigaciones taxonómicas, biogeográficas y ecológicas principalmente lo oue 

representa una fórmula para aminorar el grave problema oue sufren actualmente 

nuestros ecosistemas y corno consecuencia, la diversidad biológica Sur sostienen. 

El conocimiento más amplio de estas colecciones biológicas nacionales, aunado 

a una infraestructura funcional en cuanto a espacios interiores y exteriores, 

adecuados a su momento debe respaldar a las ideas y a los proyectos de 

investigadores actuales y por venir, lo cual se verá reflejado en un mejor desarrollo de 

los estudios encaminados a obtener los inventarios faunísticos y florísticos de México. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 



•kk  

CENTRO CE inrves-rtoA CIONEB BIOLOO OCRE 

• • • • 



GEOMORFOLOGÍA 

Fisiográficamente, el área basáltica de la Ciudad Universitaria forma parte del 

Valle de México y pertenece a la zona basáltica conocida-  corno el Pedregal  de San 
Angel. Geornorfológicamente, corresponde a un mal terreno. La zona del Pedregal cubre 

Una extensión de unos 80 km Cuadrados, que abarca desde las faldas del Ajusco 

hasta los alrededores de Huipulco. El desarrollo urbano de la ciudad de México en este 
sector ha diarninuido el área aflorante de basalto. En la zona del centro escultórico de 
la UNAM (localizado a unos 300 m del terreno para el proyecto), la superficie 
Pedregal está intensamente quePrs-Oa, es irregular y corresponde principalmente al 

tipo de s,olidificación pahoence dermolítico; este tipo de solidificación presenta una 
serie de formas superficiales caprichosas como costras acordonadas, fragrnentr.s 

torcidos de lava'y surcos acordonados, vesiculariedades y oquedades. En el sector de 
Ciudad Universitaria también se presentan derrames compactos, masivos y 
vesiculares en la parte superior, son comunes las peque-rlas chimeneas y tubos de 

explosión. En el área adyacente a la sala Nezahualcoyotl están expuestas algunas 

formas dórnicas conocidas como túmulos. En general Las partes mas superficiales de 

estas lavas presentan pequeñas cavidades irregulares de orientación preferentemente 

horizontal, y otras más grandes con incipientes desarrollos de lava-estela¿.-.titas y 

lava-estalagnitas. Las fracturas llegan hasta unos dos metros disminuyendo a mayor 

profundidad. Este sistema de fracturas tiene longitudes hasta de 4-0 metros, 
asociados principalmente a crestas de presión inmutes. Durante el presente estudio 
fueron reconocidas otras estructuras como: lavas prateaux (superficies casi planas 

de lava de estructura acordonada); depresiones de colapso (hondonadas cerradas, 
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irregulares localmente de forma semicircular con bordes asociados a crestas de 

presión) y cuevas de lava caves, estas depresiones llegan a tener hasta unos tres 

metros de profundidad. 

GEOLOGÍA 

En algunas partes, donde está expuesta la base de los basaltos se pueden 

ob_serrr evidencias de metamorfismo de contacto, producido por las lavas al escurrir 

sobre rocas y suelos más antiguos. 

En general, el espesor de las lavas basálticas del Pedregal, varía de unos 50 crrl 

hasta un poco más de 10 m. Las secciones mejores expuestas son aquéllas en las que 

se han realizado cortes. Es posible que las lavas del Pedregal correspondan al tipo de 

volcanismo islándico, caracterizado por la efusión lenta de lava fluida a lo largo de una 

fractura de más de 7 km de longitud, según lo sugiere la alineación Xitle-oloica. En 

general la cima de las lavas basálticas en el área de Ciudad Universitaria es una 

superficie de erosión, en la que, se ha desarrollado una muy escasa cubierta de suelo 

vegetal, que, en algunos lugares no llega a 5 cm de espesor. La mayor parte de la 

superficie lávica está desprovista de suelo blando, por lo que la vegetación tiende de 

preferencia a desarrollarse en zonas de fracturas. 
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LA VEGETACIÓN 

A todo lo largo del eje volcánico mexicano es común la preseno-ia de corrientes 

Je lava Harnadas pedregales, sitios notables por la abundancia de espeoies ve2etales 

El Pedregal de San Angel no es una excepción, y presenta una flora muy variada, de ido 

a que las diferencias topográficas han formado numerosos microhaitate, permitiendo 

la existencia de plantas de diversas especies. 

Las rocas han tenido que sufrir un largo proceso de intemperización antes de 

acumular en determinados sitios suficiente suelo vegetal para sostener el crecimiento 

de algunas especies, cuando los depósitos de suelo son grandes se pueden encontrar 

árboles. La falta de suelo trae corno consecuencia una capacidad de retención de agua 

muy red ucida. 
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FERSI9ECTIVAS DE CRECIMIENTO 



CKOQUIS DE LOCALIZACIÓN. 



El trazo de Ciudad Universitaria fue proyectado en un principio, considerando 

que: todas las escuelas, facultades y oficinas administrativas quedaran dentro de un 

mismo circuito. Fero se ha estado modificando conforme a las necesidades de las 

diferentes instancias, incluyendo las instalaciones, no obedeciendo el planteamiento 

original, lo cual ha originado el no tener un trazo definido. Actualmente, el criterio rae 

prevalece es sólo crear líneas, venas o calzadas necesarias para lograr la circulación 

de los automóviles que necesitan tener acceso a los nuevos edificios construidos 

recientemente por la universidad, cuyas instalaciones son de mayor capacird y 

características propias de cada institución. 

Actualmente el área donde principalmente se realizan los proyectos y 

construcción de nuevos edificios, es en el lado sur de Ciudad Universitaria, donde 

están por concluirse gran parte de ellas. Es dentro de esta área, en la cual queda 

incluida mi propuesta de terreno, para la realización de este proyecto ya que cuenta 

con las condiciones y los servicios necesarios para la realización del mismo. 
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EL TERRENO 



La ubicación del terreno que se consideró para realizar este proyecto, se 

encuentra dentro de Ciudad Universitaria, teniendo como colindancias más próximas al 

norte el Centro Cultural Universitario, al sur la Zona Administrativa-  Exterirr, a; oriente 

una vialidad secundaria y al poniente la Zona de la Reserva Ecolódica del Pedregal. 

El terreno tiene una configuración accidentada debido a que está compuesto 

de roca volcánica en toda su superficie, teniendo una pendiente irregular en toda el 

área. 

TEMPERATURA.- En Ciudad Universitaria, la temperatura máxima es de 

grados centígrados, siendo la temperatura promedio anual de 14 grados centígrados, 

por lo que pertenece al tipo de clima templado húmedo. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL.- Por contar con un clima templado húmedo, su 

régimen pluvial es de todo el año, pero con un porcentaje de lluvia invernal menor de 18 

mm con respecto a la media anual. El promedio anual de precipitación se conserva 

entre los 150 mm y la precipitación del mes más seco se reduce a ;os 40 mm. Su 

humedad relativa tiene un promedio de 24%. 

CAPACIDAD DE CARGA.- Los suelos de esta zona no plantean problemas de 

asentamientos importantes y su resistencia al corte es elevada; la capacidad de 

carga del terreno es de 20 toneladas por metro cuadrado. 
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INFRAESTRUCTURA 

CALLES.- En su gran mayoría, tanto calzadas como estacionamientos, son 

losas de concreto hidráulico de '15 a 20 cm de espesor con una longitud de 6.00 a 

6.50 m y un ancho de 3.5 ni, con juntas de chapopote que permiten la dilatación de la 

placa; el ancho del arroyo de las calzadas es en general, de una dimensión más o 

menos estandarizada de 8.65 ni. 

RED DE DRENAJE.-' Las aguas negras, son recogidas por un recolector 

general, el cual no sigue un trazo homogánearnente distribuido de seguimiento a las 

vialidades ya sea oculto o visible, si no que su distribución está dado de acuen:4c.,  a as 

necesidades de llevar a determinado punto la tubería, sin importar atravesar cimpos, 

jardineras, estacionamientos, etc. no obstante, todo queda conectado a ur7a mierna 

red, que sale al colector principal por la parte este de Ciudad Universitaria. 

RED HIDRÁULICA.- El abastecimiento de agua en Ciudad Univer-sitaria, 	de 

dos tir)ce: municipal y de pozo. Ei municipal alimenta a un tanque airea 	don 

localizado del lado sureste del Estadio Olímpico. Tarribián se cuenta con iJzalimentación 

de un pozo profundo del lado sur del mismo estadio. Con esto se puede considerar que 

no hay problema por el abastecimiento de agua, ya que son contadas ocasiones 

cuando llega a faltar agua en la red general. En nuestro terreno en cuestión tenemos el 

paso de una línea de abastecimiento de agua, de un diámetro aproKirrado de "f- to 

pulgadas. 



RED DE ALUMBRADO Y APROVISIONAMIENTO.- Ciudad.  Universitaria cuenta 

para su ab.astecimiento de energía eléctrica con una acometida je alto V5'!17,9 je oye 

desemboca en la subestación general localizada frente ala Facultad de Fsicploga, je 

la cual se desprenden ramificaciones ¿-.1 las subestaciones localizadas en jf-e-entes 
puntos estratégicos de Ciudad Universitaria. Entre la Facultad de Ciencias F',...)i'rt;cas y 
la Avenida Dalias, existe una subestación la cual es la más cercarla a tiLeStr:,' 

considerado. El alumbrado sobre las calzadas es a base de luz mercurial, c ccada•rie 

un solo lado de las vialidades. 
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`PLANO DE UDICACIÓN. 



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 



1.- ZONA DE RECEPCIÓN. 

1.1 	Vestí Pula 

1.2 	Sanitarios 

2.- ZONA DE DIRECCIÓN GENERAL. 

2.1 	Privado del director del Instituto de Biología 

: 2.2 - 	Toilet 

2.3 	Secretaria del director y archivo 

2.4 	Sala de juntas (10 personas) 

2.5 	Saia de espera 

3.- ZONA DE DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA. 

3.1 	Privado del director 

32 Toilet 

3.3 	Secretaria y archivo 

3.4 	Sala de espera 

4.- ZONA DE DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA. 

4.1 	Privado del director 

4.2 	Toilet 
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4.3 	Secretaria y archivo 

4.4 	Saja de espera 

5.- ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE BIOLOGíA. 

Frivado del jefe de unidad administrativa 

6.2 	Área secretaria) (15 personas) 

5.3 	Archivos 

Sanitarios hombres y mujeres 

6.- ÁREAS DE SERVICIO AL PUBLICO. 

ni 	Auditorio (450 personas) 

6.1.1 Cuarto de proyectores 

15.1.2 bodega 

6.2 	5iblioteca 

6.2.1 Encargado y servicio de búsqueda 

6.2.2 Acervo 

6.2.3 Recepción de libros 

6.2.4 Saja de lectura 
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63 	Salón de seminarios 

6.4 	Sala de exposiciones 

7.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA. 

7.1 	Ictiología (colección de peces) 

7.1.1 Sala de colección 

7.1.2 Laboratorios 

7.1.3 Cubículo de curador 

7.1.4 Zona de acuario 

7.1.5 	P,ecepcián de nuevo material y archivo 

7.1.6 Bodega 

7.1.7 Cubículo para investigadores (3) 

7.1.8 Cuarto para técnicos (6 p.) 

7.1.0 Cuarto para becarios e invitados (6 p.) 

7.1.10 Cubículo director 

7.1.11 Área de trabajo o reunión 

7.1.12 Área para secretarias 

7.2 	Carcinología. 

7.2.1 	Sala  de colección 

7.2.2 Laboratorio 
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7.2.3 	Cubículo del curador 

7.2.4 Zona de acuarios 

7.2.5 	I3odega 

7.2.6 	Recepción de nuevo material y archivo 
7.2.7 	Cubículos investigadores (3) 

7.2.8 	Cuarto para técnicos (6 p.) 

7.2.9 	Cuarto para becarios e invitados (6 p.) 

7.2.10 Cubículo director 

7.2.11 Área de trabajo o reunión 

7.2.12 Área para secretarias 

7.3 	Herpetología (reptiles) 

7.3.1 	Sala de colección 

7.3.2 	Laboratorios 

7.3.3 	Cubículo del curador 

7.3.4 EOdega 

7.3.5 	Recepción de nuevo material y archivo 

7.3.6 	Cubículos investigadores (4 p.) 

7.3.7 	Cuarto para técnicos (6 p.) 

7.3.8 	Cuarto para becarios e. invitados (6 p.) 
7.3.9 	Cubículo director 

7.3.10 Área de trabajo o reunión 

7.3.11 	Área para secretaria 
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7.4 	Ornitología (colección de aves) 

7.4.1 	Sala de colección 

7.4.1.1 Zona de huevos y nidos 

7.4.1.2 Zona de ejemplares en alcohol 

7.4.2 	Laboratorios 

7.4.3 	Cuarto de fumigación 

7.4.4 	Cuarto congelación 

7.4.5 	Cubículo curador 

7.4.6 	Bodega 

7.4.7 	recepción de nuevo material y archivo 

7.4.5 	Cubículos investigadores (3) 

7.4.9 	Cuarto de técnicos (6 p.) 

7.4.10 	Cuarto de becarios e invitados (6 p.) 

7.4.11 	Cubículo director 

7.4.12 	Área de trabajo o reunión 

74.13 	Área para secretaria 

7.5 	Ivi¿.-istozooiog,ía (murciélagos, roedores, carnívoros, etc. ) 

7.5.1 	Sala de colección 

7.5.2 	Sala de cetáceos 

7.5.3 	Laboratorios 

7.5.4 	Cuarto de fumigación 

7.5.5 	Cuarto de congelación 

7.5.6 	Cubículo curador 
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7.5.7 	5odega 

7.5.8 	fZecepción de nuevo material y archivo 

7.5.9 	Cubículo investigadores (4) 

7.5.10 	Cuarto de técnicos (6 p.) 

7.5.11 	Cuarto de becarios e invitados (6 p.) 

7.5.12 	Cubículo director 

7.5.13 	Área de trabajo o reunión 

7.5.14 	Área para secretarias 

7.6Entomología (colección de insectos) 

7.6.1 	Sala de colección 

7.6.2 	Laboratorio 

7.6.3 	Cubículo curador 

7.6.4 	Cámara desinfectante 

7.6.5 	Cámara de ventilación 

7.6.6 	E5odega 

7.6.7 	recepción de nuevo material y archivo 

Cubículo-s investigadores (5) 

7.6.9 	Cuarto de técnicos (6 p.) 

7.6.10 	Cuarto de 17 -eca- rios e invitados 

7.6.11 	Cubculo director 

7.6.12 	Área de trabajo o reunión 

7.6.13 	Área para secretarias 
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7.7 	Helmintología (lombrices) 

7.7.1 	Sala de colección 

7.7.2 	Laboratorio 

7.7.3 	Acervo bibliográfico 

7.7.4 	5loterios 

7.7.4.1 	Cuarto de luz ultravioleta 

7.7.5 	Zona de acuario 

7.7.6 	Cuarto estéril para cultivos 

7.7.7 	Cuarto refrigerante para cultivos 

7.7.8 	Área para caja fuerte 

7.7.9 	5odega 

7.7.10 	Cubículos investigadores (4) 

7,7,11 	Cuarto para técnicos (6 p.) 

7.7.12 	Cuarto para becarios e invitados (6 p.) 

7.7.13 	Cubículo director 

7.7.14 	Área de trabajo o reunión 

7.7.15 	Área para secretarias 

7.8 	Cuarto de taxidermia 

7.9 	Laboratorio de fotografía 

7.9.1 	Cuarto obscuro 

Sala de computadoras 
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a- ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA 

5.1 	Herbario Nacional 

5.2 	Laboratorios generales 

8.3 	Xiloteca (maderas y ecosistemas) 
8,31 	Cuarto de estudio 

5.3.2 	Cuarto para cortadoras 
8.3.3 	Área de guardado 

5.4 	Micología (hongos) 
&Al 	Laboratorios 

5.4.2 	Cuarto de clasificación 

incubadoras 

5.4.4 	Cuarto de esterilización 

8.5 	Cubículo del curador 

8.6 	Acervo de apoyo 

E-3odegas (2) 

e>.e, 	Cuarto de fumigación por frío 
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5.9 	Salas de montaje (5) 

8.10 	Salas de clasificación (5) 

S.11 	Cuarto de secado 

b.12 	-Cuarto de estudio: flora de Yucatán 

8.13 	Cuarto de estudio: flora de (..)X3C,9 

S.14 	Sala de computadoras 

8.15 	Zona de Cubículos 

5.15.1 	Cub'ículos investigadores (20) 

8.15.2 	Zona de técnicos 

5.15.5 	Zona de becarios e invitados 

5.16 	Invernadero 

9.- ZONA DE MANIOBRAS. 

Si 	Zona de carga y descarga 

9.2 	Lugar para estacionar un camión 

59 



1 
	

ONAS COMPLEMENTARIAS. 

	

10.1 	Cocineta 

	

10.2 	Sala 

	

10.3 	Comedor 

	

10.4 	5alos (2) 

11.- CIRCULACIONES (15% DEL ÁREA CONSTRUIDA ) 

12.- ESTACIONAMIENTO 

	

12.1 	Cajones de estacionamiento pare el personal 

	

12.2 	Cajones de estacionamiento para visitantes 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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rara poder proyectar este conjunto fue necesario partir de una or. r1 t-sn 

perfecta corno es el círculo; el cual de,sde, mi punto de vista representa como es el ciclo 

biológico  que sigue la naturaleza, considerando que todo ser vivo nace, vive y muere; 

motivo por el cual el elemento principal del conjunto es una círouriTerencis 

principal) que une a todos los edificios con dos ejes principales y otros n-,5s 

secundarios. generados por la combinación de árgulo&  de 45 grados que se cruzar 

entre si en algún punto del terreno dando corro resultado final formas cirosiares 

derivaciones de estas. Estas estructuras nacen o emergen del suelo (terreno), para 

despus volver a enterrarse en este; todo esto surge al considerar ic,  acci e meado y 

-Formas del terreno. 

de los ejes principales del conjunto (corte, loroitL:clil¿::1) LJivi(Je 

(_,,f-_-_,rris.- -ioarriente a !os edificios más importantes corno lo son el .9udi.t.c-}r- -,?::;-.7er,-.9, 

cuículos de investigación y laboratorios (ver planta de conjunto). A la mitad dr este 

primer eje, se genera un segundo, el cual cruza o divide el tercer edificio (edific.::, sic 

colecciones) no menos importante para el conjunto, ya que es un punto 	esa 

9ue jelirrlita el terreno en la zona oriente. 

El acceso principal esta delimitado por una escalinata ancha, la cual c_-d-ce 

un gran vestíbulo, enmarcado por una cubierta que corresponde al edifico. d 9.3.ri_ern-,; 

t¿...4ribié:n esta misma escalinata conduce a la entrada del .auditorio o a la gran azá 

central, esta última a su vez enlaza a los otros dos edificios duo san ,ie ;r1V?:57',„!j.,J 



El auditorio lo forman una circunferencia que es el punto más-- importante Je 

este:, ya que conforma el foro, este circulo esta integrado a un hexágono y el resto de 

los elementos de su interior presentan una distribución en forma radial, considerando 

la magnitud de los eventos que en el se efectuarán, cuenta con una G3191,-Jc.I.:3D,-) para 

450 personas cómodamente ubicadas. Su construcción esta planeada a base de 

diferentes materiales como cristal, concreto y tabique rojo, además de una cubierta 

ligera de lamina y acero. 

El edificio de gobierno donde quedará ubicada toda la estructura 

administrativa en todos sus niveles, presenta una entrad principal con .un gran rr r-cc, 

esbelto, de no menos de seis metros de altura proyectado en conc reto-r1,3rn-loi y 

c,ristal estructurado con acero; en su interior quedan claramente 

oficinas para directivos, áreas secretariales y sala de juntas. Este edificio se irct-st.¿.,1 

o une- con auditorio conformando un mismo elemento. 

En el edificio más grande quedarán albergadas la biblioteca, los 

investigación referentes a la preservación de ejemplares, colecciones y sois 

exposiciones, para esta parte, se considero la dimensión actual de 

manejo de organismos para su preservación y las posibles perspectivas de crecimento 

a futuro; debido a que los requerimientos de preservación son diferentes dentro de 

ellas, cada acervo cuenta con área separada, considerándose en común sólo la sala de 

exposiciones. este edificio tiene una forma de serpiente que sale de! lado norte del 

terreno y se entierra en el extremo sur; esta proyectado con una estructura de acero 

principalmente en los entrepisos, columnas de concreto-rnarmol y tabique, rojo en 
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todos sus muros las orillas de la figura son grandes de cristal y acero oiue fonman en 

su interior dobles alturas. 

Otro edificio es el de investigación situado en el extremo norte, de la plaza 

principal donde se localizan los cubículos para investigadores, becarios 	1.)tros- 

estudiantes, laboratorios para cada área de investigación relacioiada con as 

diferentes coleccioneS y el bioterio que albergará animales vivos consideranjo 2ue las 

necesidades, sobre todo de iluminación son muy diferentes a las tornadas en c..,;,esta 

para albergar colecciones; en este difícil se consideró mayor cantidad de ilumlnaci¿,n 

natural y necesidades más específicas de cada investigador. "Tiene una -Fornria 

circular dividida por un gran cuadrado, que a su vez es partido por un rectángulo 

rematado por un medio círculo. Su material es concreto en sus laterales, tabique ro jo y 

acero con cristal en sus ventanales. 

También hay un restaurante-cafetería en la parte más, baja del terreno, 

localizado por debajo de la plaza principal en su extremo el cual tiene acceso tanto por 

la plaza principal como por el estacionamiento. Este edificio esta planeado de acero y 

Si un punto relevante dentro de todo esto es la naturaleza, es ir-,rortarte 

mencionar que en general todos los edificios están rodeados por grandes árboles asi 

corno la presencia en la plaza principal de un gran jardín central que armonice con todo 

el conjunto. 
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A la plaza principal se puede llegar también por el estacionamiento. el cual se 

localiza al lado oriente del conjunto en la zona más baja del terreno, siendo esta un 

área sumergida o enterrada que puede albergar hasta cien auto.méviles. El 

estacionamiento lo une una gran escalinata hecha de una mezcla de concreto y piedra 
de mármol, juritear90 con loset9 de barro. 

Es sobresaliente el hecho de que a partir de la plaza principal, se pueda llegar o 

ubicar más fácilmente cualquier parte del conjunto que se quiera. 

Todo el conjunto esta delimitado por el circuito Mario de la Cueva, con una vía 

principal una escudaría. 

Las vistas del terreno son hacia el sur el Ajusco, al norte y oriente la zona de 

reserva natural de la UNAM y al poniente el museo Universum y la zona culturai. 



ESTRUCTUKA 
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El proyecto tiene una solución estructural de la siguiente manera : 

1.- La estructura general es a base de columnas de acero recranguares con 

dimensiones de 0.40 x 0.60 cm y columnas circulares de concreto col un diámetro de 

0.60 crns, de acuerdo al diseño arquitectónico, así corno sus trabes de acero y 9e 

concreto armado. Los entrepisos están di-ser-v3do5 a base L0.5..ACE17:0 sección 

(50213 x 3.5 cros) y sección 4 (05.0 x 6.35) ,con longitudes, mínima 	rr 

máxima de 12.0 m 

2.- Fara el diseco de la cimentación se tomó como base una resistencia 	terreno 

15 a 20 tor/m2 tornando en cuenta que es la zona del pedregal. 

3.- También es torno en consideración para el dise-inc de todo el conunti.)  

muertas o pesos volumétricos actuales y las cargas vivas 9ue se torrarán JP 

reglamento de construcciones de Distrito Federal. 

4.7  Por la gran esbeltez de los elementos diseHados, la longitud de estos, la diferencia 

de alturas y cargas de los :raemos ;5e proponen juntas constructivas entre ellos. 
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5.- En algunas partes del conjunto se propone el uso de LOSACERO sostenida por 

muros de carga y castillos de concreto, también se usará el criterio de la zapata 

corrida. 

6.- Se buscó la uniformidad de los entre,ejes, pero siempre determinados por la función 

arquitectónica de los espacios proyectados. 
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INSTALACIONES 
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PROYECTO. 
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CONCLUSIONES 



Al término de este trabajo y considerando el proyecto general planteado 

inicialmente de acuerdo a las necesidades de los investigadores y los requerimientos 

para albergar IBS colecciones, considero que en este proyecto he logrado conjuntar y 

solucionar los siguientes planteamientos: 

Estética 

El conjunto en general, tiene combinación de formas y materiales no muy 

diversos que mezclan lo construido con la naturaleza. Se trató de cuidar las vistas y 

espacios para que tuvieran iluminación natural. 

Es importante mencionar que además de cuidar la estética del conjunto, no se 

perdió de vista el principal objetivo de que fuera funcional y que sirviera a futuro sin 

necesidad de hacer construcciones anexas. 

Armonía 

El contexto de la zona cultural de la universidad no se altera con el proyecto, 

todos los edificios se entrelazan con la arquitectura existente sin necesidad de poner 

elementos excesivos clue, delimiten o enmarquen determinadas áreas. Cada edificio 

denota el uso que tiene y para el que fue proyectado. 
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Fue primordial mejorar las áreas de trabajo en amplitud. necesidades de 
infraestructura y comodidad, diseñando cada lugar de acuerdo a su uso actual y 

futuro. 

Terreno 

El proyecto en general se adecua al espacio natural sin necesidad de alterar el 

entorno, respetando la fisiografía y formas generales de su superficie. 

Áreas verdes 

El diseño de plazas y jardines que rodean este conjunto arquitectónico se 

realizó procurando no alterar la vegetación existente en el terrero, integrando 

solamente plantas que no desarmonicen con e! conjunto y cuyo desarrollo y 

mantenimiento sea factible en el mismo. 

Finalmente considero que los objetivos del proyecto en general, corno de 

formación profesional por medio de una tesis fueron cumplidos. 
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