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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
    La arquitectura es testimonio y a la vez representación de un tiempo y de un espacio determinados, testigo y testimonio de la cultura.  A través de 
las obras de arquitectura representativas recogemos del pasado y nos son comunicadas otras culturas que nos explica las relaciones de la 
civilizaciones con la naturaleza. La obra arquitectónica es rastro y huella de la actividad humana. 
    Una obra arquitectónica está destinada a ser útil dentro de 50 y 100 años y el arquitecto tiene que imaginar cómo va a ser la sociedad y cómo se 
van a relacionar los hombres de otras generaciones con su obra. 
    Una obra arquitectónica es siempre un acto de comunicación.  
    Si toda obra arquitectónica que perdura, es un acto comunicativo, es preciso ponderar que un Museo, en grado sumo, nace en cuanto una 
idea, se concibe, se diseña, se construye y finalmente se yergue en una sociedad como un esfuerzo de comunicación por excelencia. 
Comunicación de la cultura que representa y exhibe comunicación del patrimonio pasado o presente de una sociedad. 
    El museo de hoy no puede considerarse como un depósito de objetos, ni visto como un lugar de las “musas” no resuelve ya las demandas y 
necesidades de los grandes públicos. El museo de hoy no puede ser un “colección de tesoros”, el museo debe ser una manifestación de un saber 
colectivo que merece ser exhibido. 
    Un museo debe concebirse como un centro de enseñanza objetiva y permanente, por lo que tiene que estar al alcance de comprensión de 
todos lo niveles culturales. El museo debe estimular el deseo de aprender, la curiosidad de los visitantes, y así se constituye en una auténtica 
institución de enseñanza. 
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2. ANTECEDENTES. 
 

 
    El hecho es que las soluciones a los espacios de exhibición han cambiado enormemente desde que a fines del siglo XVII se inauguró la era de los 
museos cuando abrió sus puertas el de la Universidad de Basilea, en Suiza, al cual le siguieron otros ubicados en Inglaterra y el Vaticano, hasta que 
el Louvre de París vio la luz en el siglo XVIII. 
    Luego de innumerables adecuaciones a las exigencias expositivas, desde principios del presente siglo han alternado diversas tendencias en las 
propuestas arquitectónicas de estos inmuebles considerados, por su valor simbólico, como una caja que alberga objetos o como un tesoro 
sagrado. En pos de la funcionalidad y la flexibilidad, a partir de los años 30, se consolida el concepto de la transparencia, de la planta libre y la 
precisión tecnológica como elemento identificatorio de los museos. Mies Van Der Rohe y Le Corbousier se convierten en epígonos de estas 
tendencias y sobre estas bases se sustentan algunos de los preceptos que aún mantienen su vigencia en la museología actual. 
    Pero, esa idea del espacio transparente aún no arraiga en todas partes. En el umbral de los años 60, los norteamericanos, entre otras razones por 
la seguridad de las colecciones, promueven los museos-bunkers  y, ya en los ochenta proliferan los museos especializados con una dualidad de 
arquitecturas. Por una parte, están los de tamaño medio e iluminación natural. Otros en cambio, buscan contenedores industriales o grandes 
inmuebles en desuso que se adapten a los requerimientos de la exposición. Entre las tendencias también está la de un regreso a la tipología 
primigenia, con el sistema tradicional de salas continuas. 
    La década en curso marca la pauta para la expansión de conjuntos museísticos de vanguardia denominado interactivos. Son verdaderos centros 
de investigación donde se reinterpreta el pasado, se explica el presente y se propone el futuro. Un proyecto como el que se plantea exige una 
minuciosa planeación, que abarca tres dominios esenciales: la arquitectura, el equipamiento y el funcionamiento, así como la labor coordinada de 
un equipo interdisciplinario  que incluya a arquitectos, museógrafos, diseñadores industriales y gráficos, entre otros. 
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2.1. HISTORIA DE LOS MUSEOS. 
 
Museo. 
 
    Es aquella institución pública o privada que alberga colecciones de objetos de interés artístico, histórico o científico, conservados y exhibidos 
para la educación y entretenimiento del público. 
    Algunas de las organizaciones que en la actualidad conducen la política y el trabajo de los museos de todo el mundo han propuesto definiciones 
parecidas sobre la naturaleza y los objetivos de un museo. Entre estas organizaciones se encuentran el Consejo Internacional de Museos (ICOM), 
fundado en 1947. El ICOM es una organización profesional independiente que, mediante sus comités, publicaciones y actividades, constituye una 
tribuna para más de 7.000 miembros en 119 países. En estrecha colaboración con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
Educación, la Ciencia y la Cultura) y otras organizaciones internacionales, su misión consiste en desarrollar nuevos museos y crear vínculos entre los 
ya existentes, a través de comités directivos nacionales que son responsables del organismo central. Cada tres años se celebra una reunión general 
del ICOM en un país distinto y durante los periodos intermedios se reúnen unos 20 comités internacionales. 
 
Historia de los museos. 
 
    Museum es una palabra latina, derivada del griego Μουσείον, que en principio se refería a un templo dedicado a las nueve musas. Hasta el 
renacimiento no se aplicó este término para referirse a una colección de objetos bellos y valiosos.   
A continuación otros significados de museos: 
♦ Lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales. 
♦ Espacio donde se guardan y exponen objetos notables relativos a las ciencias y a las artes. 
♦ Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que 

mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 
♦ Recinto donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer al interés del público, con fines turísticos. 
♦ "Casa Poderosa" como la define La Asociación Americana Museos, o bien institución permanente no lucrativa  con propósitos eminentemente 

educativos o estéticos siendo un centro de desarrollo cultural de una comunidad. 
♦ El International Counsil of Museums lo define como "un establecimiento permanente para conservar, estudiar, poner en valor por medios 

diversos y esencialmente exponer para delectación y educación del  público las colecciones de interés artístico, histórico, científico o técnico. 
Como podemos ver el concepto de Museos se define como un espacio que anida la inspiración estética y perfectible del arte, siendo está la 
diferencia más notable entre otras instituciones culturales. 
 
Los Museos en México. 
 
Entre los museos más importantes del siglo XX se encuentran el Museo Nacional de Antropología de México, proyectado por el Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez (1964),  el cual destaca arquitectónicamente por patio central, cubierto por una gran fuente conocida como “el paraguas” y una 
monumental columna con relieves, el Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, de Edward Durrel Stone y Asociados (1984), con espacios 
generosos que se extiende de un extremo a otro de la construcción, los programas arquitectónico y museográfico son de Jorge Agostoni e Iker 
Larrauri de Museográfica, S.C.(1986); el Museo de Sitio, Zona Arqueológica de El Tajín de Teodoro González de León (1991), la distribución parte de 
un camino simbólicamente ascendente que va hacia las ruinas, Universum de Héctor Meza y Jorge Flores en la Ciudad de México, CU, UNAM 
(1992), Museo de Ciencia y Tecnología en Xalapa, Veracruz, Francisco López Guerra; con espacios herméticos, cúbicos y masivos; Museo Papalote 
en la Ciudad de México realizado por Legorreta arquitectos, primer museo en su género, con gran éxito a nivel mundial, entre otros. 
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2.2. TIPO DE MUSEOS. 
 
Según la temática que desarrollan los museos se clasifican en: 
 

• Arte Contemporáneo. Son aquellos que presentan colecciones recientes y actualizadas de artistas contemporáneos o de moda. 
• Ciencia y Técnica. En ellos se exponen los avances más notables dentro de la ciencia y la tecnología, así como los inventos y progresos 

dentro de los campos de la física, matemática y cibernética. 
• De Masa. Son aquellos que se visitan por su colección o atractivo comercial temporal. 
• Dinámicos. Son espacios atractivos e innovadores en donde la distribución de sus áreas está ligada a los recursos museográficos más 

modernos. 
• Escolares y/o Comunitarios. Sirven para la conservación y divulgación de los testimonios naturales y culturales de su ámbito. 
• Especializados. En ellos se exhiben objetos específicos de un tema en especial (armas, medicina, ecología, embarcaciones, etc.) 
• Experimentales o Interactivo. Se basan e el uso de métodos didácticos novedosos que convierten al público en participante de todo un 

espectáculo de dinamismo. Los museos por ser centros de enseñanza objetiva y permanente deben tener la capacidad de presentar gran 
variedad de temas a partir de lo cual se tiene una clasificación especializada y un nombre específico según lo que se exhibe. 

• Históricos. Las colecciones presentadas y exhibidas hablan de la historia de la nación, lugares o individuos. Se dividen en dos categorías: 
aquellos que concentran eventos, lugares y personas y dedicados a un periodo o modo de vida en particular de una región. 

         Por el lugar donde se ubican se clasifican en. 
• De Sitio. Están ubicados en las zonas arqueológicas o en determinados monumentos históricos importantes; funcionan como introductores a 

los recorridos por dichas zonas (Museo del Templo Mayor, en México, el de las pirámides de    Egipto, etc.) 
• Locales. Están integrados por diversas colecciones o testimonios culturales del lugar (Museo Histórico Fuerte de San Diego, Muralla china, 

etc.) 
• Nacionales. Pretende dar una visión general de la formación histórica del país, desde sus orígenes hasta el presente. 
• Regionales. Muestran el desarrollo histórico de cada estado o región del país. En la actualidad el museo tiene que ser fundamentalmente 

un centro de comunicación entre el objeto y el espectador que propicie al hombre a vivir emocional y psicológicamente la confrontación 
con el objeto y su significado. 

 
 
 

2.3. LOS MUSEOS DEL SIGLO XX EN MÉXICO. 
 

  
1911 y 1925 Durante estos años el museo público en México cambia su enfoque hacia la educación pública como parte fundamental del museo. 
1913 Se inaugura el museo del Chopo como Museo de Historia Natural. 
1918  Museo del Estado de Jalisco. 
1923 Se inauguró el Museo de Pintura y Mineralogía en Guanajuato. 

Abrió sus puertas el Museo de Zacatecas, El Museo Guadalupano y el Museo de Arte Colonial de San Agustín de Acolman. 
Se estrenaron el Museo de Arte Colonial de Tepotzotlán, el Museo Industrial de Puebla y el Museo de Querétaro y de Cuernavaca. 

1925 Se propuso como área cultural el Bosque de Chapultepec. 
1934 Se inauguró el Museo de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes. 
1939 Creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el Museo Nacional de Moneda. 
1940 Se creó el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec con fondos provenientes del Museo Nacional de la calle de Moneda. 
1947 Museo de Prehistoria del Valle de México proyecto y museografía de Miguel Celorio B. En el que la idea principal fue presentar al público un 

acopio de piezas y datos que le permitan reconstruir las circunstancias ecológicas y culturales que vivieron los primitivos pobladores del 
Valle de México. 
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1951 Apertura del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. 
1952 El Museo Experimental EL ECO, de Mathias Goeritz no solo destaco en México, sino a nivel internacional. 
1959 Creación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. 
1960 Se inauguró la Galería del Museo Nacional de Historia de Pedro Ramírez Vázquez el escultor José Chávez y museografía de Julio Prieto. 
1964 Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México, de Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Jorge Campuzano; fue un hito dentro 

de la aportación a museos de antropología a nivel mundial, destaca la distribución de sus salas y su techumbre de paraguas.  
Museo de Arte Moderno de Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Carlos Cázares; diseño funcionalista. 
Museo de Historia Natural UNAM, de Alejandro Caso Lombardo, Jorge Stepanenko y Margarita Chávez de Caso. 

1964 Museo Anahuacalli (Casa de Anahuac) México D.F., de Diego Rivera, Juan O’Gorman y Ruth Rivera Marín, con reminiscencias 
prehispánicas. 

1965 Se inauguró el Nuevo Museo Nacional de las Culturas en la Casa de Moneda. 
1974 Se inauguró el Museo de Arte Carrillo Gill, en la Ciudad de México de Augusto H. Álvarez; aportación por sus circulaciones en rampas. 
1981 Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo en la Ciudad de México, de Teodoro González de León y Abraham 

Zabludovsky; emplazamiento contextual dentro del bosque, volumetría en talúd y ritmos masivos. 
1986 Museo Franz Mayer, centro histórico Ciudad de México siglo XVII, readaptación. 

Centro Cultural de Arte Contemporáneo, en México, D.F., de Javier Sordo Madaleno, antes centro internacional de prensa; uso de 
precolados y lenguaje de plantas libres. 
Museo de Antropología en Xalapa de Edward Durrel, con espacios generosos para las exposiciones. 
Museo de Arte Moderno de Mario Schjetnan Garduño, José Luis Pérez Maldonado y Gonzalo Gómez Palacio, grupo de diseño urbano, 
localizado dentro del Centro Cultural Mexiquense, en Toluca. 

1987 Museo del Templo Mayor, en la México, D.F. de Pedro Ramírez Vázquez. 
1990 Galería Mexicana de Diseño de Claudio Gantous. 
1991 Museo de Arte Contemporáneo (Marco), en Monterrey N.L., de Legorreta Arquitectos; punto de cierre de la macro-plaza. 
1991-1992 Museo José Luis cuevas, de Rivadereyra Arquitectos, readaptación centro histórico de la Ciudad de México. 
1992 Museo de Ciencia y tecnología en Xalapa, Veracruz, de Francisco López Guerra; espacios herméticos, cúbicos y masivos. 
1992 Universum Museo de las Ciencias de Hector Meza y Jorge Flores, en la Ciudad de México. 
1993 Museo Papalote de la Ciudad de México de Legorreta Arquitectos, primer museo en su género, con gran éxito a nivel mundial. 
1993-1994 Se inauguró el Museo del Pueblo Maya de Fernando González Gortázar, en Dzibilchaltún, Yucatán, proyecto que    corresponde a la 
naturaleza del lugar. 
1994 Museo de Historia Mexicana en Monterrey, N.L., de la firma A+B Álvarez y Bulnes Arquitectos, S.C., Museográfica, S.C.,  Jorge Agostini e

 Iker Larrauri. 
1996 Mueso Descubre en Aguascalientes, de López Guerra Arquitectos y museografía de Museotec. Primer museo interactivo de ciencias 

naturales. 
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2.4. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LOS MUSEOS. 
 
 
    Puesto que los museos existen para coleccionar, conservar, estudiar e interpretar diferentes objetos, sus colecciones deben formarse de acuerdo 
con objetivos y normas de calidad bien definidas. Los objetos elegidos, siempre que sea posible, deben ser obras originales, y aptos para la 
exhibición, para el estudio, o para ambas cosas. Deben estar documentados con información bien organizada y asequibles, estar asegurados y se 
debe evitar su destrucción o deterioro. 
    El personal profesional del museo lo componen conservadores, bibliotecarios, diseñadores y conferenciantes. Algunos museos también cuentan 
con personal especializado en el área educativa. Trabajar en un museo está reconocido internacionalmente como profesión y requiere cierto nivel 
de educación y formación académicas, que dependen de la función que se vaya a realizar. 
 
• Comisarios.  
 
    Los comisarios de las colecciones son intermediarios entre las necesidades y los intereses del museo, sus departamentos, y en mantener relaciones 
con investigadores y con el gran público. Hoy día, una de las tareas fundamentales del comisariado, además de la configuración de la colección, 
es el montaje de las exhibiciones o exposiciones temporales. Como guardianes del legado nacional y cultural, los comisarios de los grandes museos 
nacionales de Europa tienen rango de funcionarios. 
 
• Conservadores. 
 
    El mantenimiento de los objetos del museo es responsabilidad de los conservadores y los restauradores, ya sean miembros del personal del museo 
o asesores temporales. Su tarea consiste en evaluar las condiciones de temperatura, iluminación y exposición, hacer recomendaciones para la 
protección de los objetos que se exponen o que están almacenados y asegurarse de que los objetos no se dañen durante los intercambios con 
otros museos. 
    Los especialistas en conservación tienen que tener conocimientos de física y química, así como formación en historia del arte, métodos 
arqueológicos, estudios y medios científicos y técnicas de restauración. En Europa se imparte una excelente formación en centros como Villa 
Schifanoia y el Colegio del Rosario en Florencia, en la Escuela de Arqueología de la Universidad de Londres y, en los Estados Unidos, en el 
Laboratorio de Conservación de la Institución Smithsoniana, en la ciudad de Washington y en el Centro de Conservación del Instituto de Bellas Artes 
de la Universidad de Nueva York. 
 
• Interpretación. 
 
    Entre las actividades educativas, uno de los objetivos principales de los museos contemporáneos es la interpretación de las colecciones mediante 
muestras permanentes y exposiciones especiales, programas para escolares en sus colegios o en el museo, visitas guiadas por el personal del museo 
o por especialistas, conferencias y recorridos para adultos, programas de televisión y radio, proyección de películas y representaciones artísticas.    
Muchos museos prestan objetos con cierta frecuencia a otras instituciones para exposiciones y también organizan muestras itinerantes para visitar 
otras ciudades y difundir así sus pertenencias. Estas actividades hacen que los temas especializados estén a disposición de un público más amplio. 
    Los museos de arte suelen publicar catálogos de sus colecciones y exposiciones, a menudo ilustrados y con información sobre la apariencia física, 
la historia y, si lo consideran conveniente, la función que desempeñan los objetos. En cambio, pocos museos de ciencias y de historia hacen lo 
mismo. Los museos de las escuelas universitarias y de las universidades desarrollan una actividad educativa mediante sus publicaciones, 
exposiciones y colecciones. 
    La mayoría de los museos importantes crean y mantienen bibliotecas para la investigación y documentación de las colecciones.     También 
cuentan con instalaciones independientes para las colecciones de diapositivas. Muchos museos —el Museo Británico, por ejemplo— comenzaron 
siendo al mismo tiempo bibliotecas y colecciones de objetos. 
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    El personal de una biblioteca de museo da entrada y clasifica el material para uso del personal y de los investigadores, y si el personal de la 
biblioteca y el espacio lo permiten, para el público. Por lo general los bibliotecarios tienen un título académico y a menudo se les exige una 
formación específica en algún tema. 
 

• Adquisición. 
 
    Las colecciones de ejemplares de historia natural y de objetos arqueológicos y etnográficos se suelen adquirir como consecuencia del trabajo de 
campo. En la formación de otro tipo de colecciones son importantes los legados y las donaciones. La compra de ejemplares o de obras artísticas es 
una forma muy costosa de aumentar los fondos, sobre todo por la dificultad cada vez mayor de encontrar obras de primera categoría en el 
mercado. Una vez adquirida por el museo, a la pieza (o en ocasiones, a la colección completa) se le da un número de entrada único. El objeto se 
marca de forma clara con este número de modo que sea visible pero que no afecte a su apariencia o condición. 
    Además de un catálogo completo de los fondos del museo realizado por el departamento de registro general, los departamentos específicos 
realizan catálogos de los objetos de los que tienen responsabilidad directa y recogen información que describe o documenta cada objeto de la 
forma más completa posible: dibujo o fotografía, referencias bibliográficas pertinentes, informe de las condiciones en el momento de su adquisición, 
dimensiones de la pieza, y fuente y fecha de adquisición. Muchos museos utilizan bases de datos para agilizar el almacenamiento y utilización de la 
información del catálogo. 
 

• Organización del museo. 
 

    En la actualidad, los museos, como organizaciones no lucrativas, están gestionados por un consejo de administración. Sus miembros son elegidos 
por sus dotes profesionales y de gestión y tienen a su cargo los bienes del museo. Los administradores forman un organismo político que también 
toma decisiones sobre las adquisiciones (siguiendo las recomendaciones del director), cuida del edificio y de la contratación del personal, y tiene a 
su cargo los presupuestos, la captación y la inversión de los fondos económicos del museo. 
 

• Directores de museo.  
 

    Por lo general, el consejo de administración del museo designa al director, que actúa como jefe ejecutivo y recaudador de fondos. Los directores 
trabajan en estrecha colaboración con los comisarios y con los jefes de los departamentos legales, financieros y de servicio, sirviendo de enlace 
entre el personal y la administración. La mayoría de los directores son designados entre los comisarios y deben ser expertos en administración, 
captación de fondos y relaciones públicas. También deben tener conocimientos de arquitectura y de diseño, para dirimir entre los que promueven 
un exagerado diseño funcional de los espacios interior y exterior y quienes pretenden conservar el concepto tradicional del museo como 
monumento cultural por sí mismo. 
 

• Financiación. 
 

    Los recientes recortes en el gasto público han llevado a los museos a buscar nuevas fuentes de ingresos. Entre los medios de captación de fondos 
se encuentran las organizaciones de socios (como Los Amigos del Museo del Prado) y la venta de publicaciones y de reproducciones de obras de 
arte de las propias colecciones de los museos. Algunos han optado por el cobro de la entrada, pero otros se oponen a ello, basándose en que la 
entrada a las instituciones educativas y culturales debe ser gratuita. El Museo Victoria y Alberto de Londres ha adoptado como compromiso una 
política de contribución voluntaria, con la sugerencia de una cantidad para la entrada. Algunos museos sólo cobran en exposiciones especiales. En 
España es obligatorio el pago de una entrada, aunque es gratuita en días especiales y para determinados colectivos. 
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• Problemas actuales.  
 

    En los últimos años, las grandes exposiciones -enormes muestras itinerantes que gozan del favor del público- han atraído multitudes, entre las que 
había mucha gente que no solía visitar los museos con frecuencia. El pequeño o gran impacto popular de este tipo de exposición tiene que 
valorarse todavía con relación a las metas educativas de los museos. A algunos profesionales les preocupa que la atención de los medios de 
comunicación se centre en estos acontecimientos espectaculares y que los comisarios desatiendan la investigación, las publicaciones y las 
actividades educativas, que son los auténticos objetivos de los museos.  
    Otros arguyen que esta asistencia masiva sirve para atraer la financiación gubernamental y privada, y prestar un nuevo apoyo público a los 
museos. 
    Además de la necesidad de incrementar el personal profesional de gestión, diseño y educación, hay una demanda de nuevas instalaciones para 
bibliotecas y galerías infantiles, así como trabajos de conservación y restauración. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN. 
 

 
    La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución pública, un organismo descentralizado del Estado Mexicano, dotado de plena 
capacidad jurídica y que tiene como finalidad impartir la educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
técnicos útiles a la sociedad, además de organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales así 
como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.  
     
Dicha institución se localiza al sur de la ciudad de México en lo que se conoce como ciudad universitaria la cual fue inaugurada el 20 de noviembre 
de 1952, sin embargo a sido tal el crecimiento de esta institución que cuenta con diversos campus a lo largo de la República mexicana y uno de 
ellos es el que se localiza en Juriquilla, Querétaro en donde como parte de su extensión cultural se tiene previsto la construcción de un museo de 
ciencia interactivo. 
 
    En la universidad está presente una gran diversidad de manifestaciones culturales, como esculturas, carteles, murales y edificios arquitectónicos, 
además de varios recintos dedicados a las expresiones artísticas, las cuales tienen como finalidad la difusión de la cultura. 
 
    La idea de realizar este proyecto surge de la necesidad que existe no sólo en el estado sino en todo el país de inducir a la juventud en general a 
interesarse por la ciencia así como en cada una de sus campos además de ser una repuesta inmediata a lo que ofrece la universidad.  
 
    Por otra parte, el motivo por el cual se seleccionó como sede para este museo la localidad de Juriquilla en el estado de Querétaro, es debido a 
que varios estados de la República Mexicana ya cuentan con museos de este tipo, por ejemplo: al sur de Pachuca en el Edo. De Hidalgo, se 
encuentra el "Rehilete", en Jalapa, Veracruz se encuentra el "Museo de Ciencia y Tecnología", en  Aguascalientes, Aguascalientes se encuentra el 
Museo "Descubre", en León, Guanajuato se encuentra el Museo "Explora", en el D.F. se encuentran el "Papalote" y "Universum", por lo que en el 
Estado de Querétaro se pretende cuente con un museo de igual importancia. 
     
   Ahora bien la zona de Juriquilla se perfila como un polo de desarrollo para la ciudad de Querétaro que albergará actividades educativas, 
culturales, residenciales y turísticas. La zona cuenta con una gran dinámica inmobiliaria, por lo que los valores del suelo tienden a elevarse y a 
convertirse en un sitio atractivo para la inversión de capital. 
 
    El objetivo principal del proyecto "Museo de Ciencia" es crear en la juventud del estado de Querétaro el interés y el gusto por la ciencia mediante 
la correlación creativa entre el juego y el aprendizaje, mediante el cual el visitante participa activamente  del conocimiento, esto se logrará 
mediante el lema de "Prohibido no tocar" así como "Prohibido no divertirse". 
 
    El tema del museo será el de: "LA ENERGÍA SOLAR" y con respecto a este tema se introducirá la ciencia en sus diversos campos como lo son: 
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Ciencias Humanas   Humanidades 
 

Ciencias Exactas y   Matemáticas, Física, Biología, 
Naturales Química,    Ciencias de la Tierra 

 
CAMPOS DE   Tecnología y    Ingeniería 
LAS CIENCIA     Ciencias    Ciencias Silvo agropecuarias 

 
Antropología y Arqueología 

Ciencias Sociales   Sociología, Educación, 
Psicología, Arquitectura 

 
Ciencias Jurídicas   Derecho, Administración 
Económicas     y Administrativas Economía 

 
 
 
    Otro objetivo de este proyecto es crear un centro recreativo e interactivo en el que niños, jóvenes y adultos tendrán la posibilidad de divertirse 
aprendiendo un poco más acerca de la ciencia, mediante juegos, talleres, experimentos, etc., además de que se fomentará el gusto por la ciencia 
en los niños, jóvenes y adultos de todas las edades.  
    Con todo lo antes mencionado se pretende que el museo aparte de ser un centro cultural y educativo, sea también una alternativa más en 
cuanto a lugares de esparcimiento, diversión y distracción para los habitantes del estado y sobre todo de la ciudad de Querétaro por su cercanía, 
es decir, que los queretanos tengan un lugar más el cual visitar en sus ratos de ocio y/o libres que pudiesen llegar a tener.  
 
    El proyecto se desarrollará en un predio perteneciente al campus de la UNAM, conocido como Juriquilla ubicado a 15min. aproximadamente de 
la ciudad de Querétaro, este complejo se encuentra localizado dentro de la delegación de Santa Rosa Jáuregui, al oriente de la carretera  
Querétaro - San Luis Potosí, en el kilómetro 15 esta la desviación a Juriquilla y a 2 kilómetros, está el campus. Este campus se encuentra a unos 12 
kilómetros del centro de la ciudad de Querétaro. Las coordenadas de la ubicación del campus son las siguientes: 101° 30' latitud norte y 20° 45' 
longitud oeste.  Con una altitud máxima sobre el nivel del mar de 1950.00mts. 
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3.2. LISTADO DE NECESIDADES. 
 
1. ZONA EXTERIOR 
 

1.1  Caseta de Control y Vigilancia de Acceso a Estacionamiento 
1.2  Acceso Vehicular 
1.3  Estacionamiento 
1.4  Áreas Verdes 
1.5  Espacios Exteriores 

 
2. ZONA PÚBLICA 
 

2.1  Vestíbulo General 
2.2  Servicios Para El Visitante 
2.3  Servicios Complementarios 
2.4  Sala de Exposiciones (permanentes) 

 
3. ZONA ADMINISTRATIVA 
 

3.1  Of. De Director General del Museo 
3.2  Secretaría 
3.3  Of. De Administrador del Museo 
3.4  Of. Del Secretario General del Museo 
3.5  Of. Del Coordinador de Eventos 
3.6  Of. Del Museólogo 
3.7  Área Secretarial 
3.8  Sala de espera 
3.9  Sala de Descanso para Empleados 
3.10 Núcleo de Sanitarios 

 
4. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 

4.1  Talleres de Mantenimiento 
4.2  Cuartos de Herramientas 
4.3  Of. De Conservadores y Restauradores 
4.4  Núcleos Sanitarios 

 
 
5. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 

5.1 Of. De Encargado de Mantenimiento 
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3.3. DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
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Cafetería y 
Restaurante 

Tienda del 
Museo 

Auditorio 

Biblioteca 
Y Videoteca 

Servicios 
Escolares 

Sanitarios 

Exposiciones 
Permanentes 

Exposiciones 
Temporales 

Oficinas 
Administrativas 

Bodegas de 
Colección 

Áreas de Circulación 

Entrada de Servicios 

Coordinación 
De Servicios 

De Operación 

Servicios 
Generales 

Servicios 
Al Personal 

 
Mantenimiento 

Cuarto de 
Máquinas 

Acceso Servicios 
Técnicos 

DIAGRAMA GENERAL 

Personal del Museo 

Público 

Grupos Escolares 

Colecciones 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso 
Exterior 
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DIAGRAMA  DE 
FUCIONAMIENTO 

Estacionamiento 

Acceso 
Interno 

Servicios 
Al Público 
Tiendas, 

Sanitarios, etc. 

Acceso 
Discapacitados 

Administración 

 
 

Vestíbulo 

Estacionamiento 

 
Exposiciones: 
Permanente, 

temporal, 
Posibles 

Actividades 
Con exposición 

permanente 
 



 17

 
 
 
 



 18

 
 

• 
, 

• 

.~ , . -<N "" 1 ..... " , , ' "'- ,-, 

'OC' -r ..... , ... 
I 

• ~ 

-
U Y-M, 

• 

"'" ... 

• 

r , 

•• 
~ 

" 

, \ 

·.e __ m"", ~ 

....... "O .... ~""""--''''''' 

.J,," ,"'-''''''''-
-4 C<u: ....... , .K=>..J 
~ .. ,., ...... .. 
!~.""'... ) 

_. - I'\,¡~n ... ~ ~ ..... , 

-
• 

"" .. ","... j. - .... '. "'-

... eL-C<. 

~ "'-'"-, .. ~ • 

c...,#·· ........... 



 19

 

 
 

• -8 

l tvt- .. 

L/.v. ..... 
-,,~-Q 

C~ I#o..~" ........... , ...... 
• -. 

• • 

'-.--A..~ 1_ --... ~. 
.¿, '" .¿.Ir 

< • 

-
• 

\ 

, 
• • 

_'-A"l 1,/'''''00 ~ .,,, I '.. .. _.-"'-' oe:-~ 

• 

.... ............ ~~ e 
... ....... -_ •• 'Q 

...... """ .- , .... ''- ~ 

. -
< " . ,~ 

I 

.¡,.o..c: 1 , 

• 



 20

 
 
 
 

<. 

;- • 

\ • • 

• 

~ .",- ~ T"¿' '-'#" .... '" 

..-... - .. ., ........ .:.,-.,,, 
~ u;¡ _ ........ , ... 

.... t-.,.,. (-<. ~ ~ "-'...... "-

~ ~ ..... -, - ~ , 

L.. _ ........ ''''' 

,\ 

• 



 21

3.4. REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Los requerimientos de habitabilidad y funcionamiento se apegan a los citados por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
comprendidos en sus títulos 1 al 10 referentes a este tipo de edificios.  
La razón por la cual se toman dichos requerimientos del reglamento antes citado y no del reglamento de la localidad (Reglamento de 
Construcciones de Querétaro) esto  debido a que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal es el más completo y actualizado en 
cuanto a reglamentos de construcción se refiere. 
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3.5. ESTUDIO DE EJEMPLOS ANÁLOGOS. 
 
 
"Museo del Papalote" 
 
 
Ubicación: México, D.F. 
Terreno: 23,917m2 
Superficie Construida: 12,640m2. 
Proyecto Arquitectónico: Arq. Ricardo Legorreta. 

 
 
El museo del niño es un espacio donde a través de la acción concreta y directa sobre elementos a su alcance, niños y adultos, entienden el 

porque suceden las cosas. Se les permite conocer, explicar, experimentar, sentir y cuestionar; Ofrece una nueva forma de aprendizaje por medio 
del juego. 

Toda Esta experiencia educativa trata de ser congruente con los objetivos de la autosuficiencia. 
Los objetivos de éste museo son los siguientes: Experiencia educativa interactiva, calidad de servicio, óptimo mantenimiento en las 

instalaciones y exhibiciones, renovación e innovación permanente de alternativas de aprendizaje, concepción del museo como un espacio 
popular, accesible a todo el público, lograr la autosuficiencia financiera. 

El funcionamiento de éste museo se basa en dos puntos fundamentales para lograr el buen funcionamiento del museo: 
1.Las exhibiciones interactivas, aparatos que reproducen fenómenos, que faciliten la comprensión de cómo funcionan las cosas y las 

máquinas, estimulen la creatividad y la imaginación. 
2. Las guías o facilitadores llamados ”cuates”, son el elemento humano necesario para la mejor comprensión de las exhibiciones, porque 

permiten establecer el vínculo entre estas y los usuarios del museo, respondiendo a sus necesidades concretas de información, apoyo y contacto 
humano, indispensable en el aprendizaje. 

Estos dos aspectos se complementan para fomentar el descubrimiento a través de la acción directa; funcionando al ritmo de cada usuario, 
de manera agradable y divertida. 
 
Guión Temático. 
 

Cuatro temas relacionados con la ciencia, tecnología y el arte configuran el contenido, estos temas están organizados a su vez en 
subtemas. 

Este guión temático es proporcionado por un  museógrafo, que después de un análisis del lugar donde va a ser construido el museo y sus 
costumbres, da un guión educativo, y a su vez propone los temas y subtemas. 
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El Museo del Papalote cuenta con los siguientes temas: 
 
  
1.- Nuestro Mundo 
 

Nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo, 
Fenómenos Naturales, 
Animales y Plantas. 
 

2.-Cuerpo Humano 
 

El cerebro y la memoria 
Mi cuerpo en acción 
Los sentidos 
Nacer, crecer y salud 
Que pasaría si no pudieras? 
 
Estos temas pueden ser identificados por los colores que tiene el museo en su interior. También cuenta con talleres relacionados con la 
temática, como: re uso, computación, encuadernación y sentidos. 
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El Edificio. 
 

El museo fue diseñado por el Arq. Ricardo Legorreta y está constituido por tres principales volúmenes. 
El primer volumen esta ocupado por la megapantalla, en donde también está ubicado el guardarropa. Las exhibiciones temporales, la cafetería, la 
tienda, el teatro al aire libre y la salida. 
El siguiente volumen es la esfera, que es el edificio principal y por último el edificio de las pirámides, donde se encuentra la mayoría de las salas de 
exhibición. 
 
El museo ocupa una superficie de 23,917.00 m2. y se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
Terreno     23,917.00 m2. 
Área construida    12,640.00 m2. 
Área de exhibiciones   10,186.00 m2. 
Exhibiciones temporales        450.00 m2. 
Imax (pantalla)      1,357.00 m2. 
Jardines      4,438.00 m2. 
Concesiones         748.00 m2. 
Oficinas       1,868.00 m2. 
Patios y estacionamiento    1,807.00 m2. 
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 "Centro de Ciencias de Sinaloa" 
  
 
Ubicación: Culiacán, Sinaloa. 
Terreno: 400,000m2. 
Superficie Construida: 10,250m2. 
Proyecto Arquitectónico: Antonio Toca y Juan Carlos Mercado. 
 
    Este es un centro de ciencias interactivo el cual se encuentra dividido en dos partes: una que es la explicación (teoría) y otra que es la de los 
talleres y laboratorios, en los cuales se pone en práctica lo aprendido en la primera parte del museo. 
    El centro se encuentra ubicado dentro del parque San Miguel de Culiacán, en el cual existe un parque muy utilizado para caminar y cruzando la 
calle se encuentra el campus perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
    El conjunto se encuentra constituido por diversos volúmenes que destacan su función interior y tienen una presencia individual desde el exterior, 
tanto en su forma como en su colorido, el que también lleva un mensaje de atención, ya que si bien debido a la brillantez  del sol se manejaron en 
una generalidad tonos neutros, un gran muro amarillo acentúa el acceso (ver foto #1) y le da un carácter individual. Este inmueble además sirve de 
referencia urbana ya que el conjunto tiene 12 metros de altura y las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado miden 16 metros de 
alto, por lo que es fácilmente identificable. 
    Como se observa en la foto #1 el vestíbulo se distingue por el gran prisma, el auditorio por su pared curva, la zona de exhibición, los talleres, 
laboratorios y el prisma hexagonal que se repite con un doble tambor para el planetario. 
 
    El centro cuenta con un vestíbulo principal de planta hexagonal, el cual es un lugar de transición a la vista y prepara el estado de ánimo del 
visitante, ya que este generoso espacio de triple altura, se encuentra cubierto por un vitral diseñado por el arquitecto Salvador Pinoncelly, de cuyo 
centro oscila suave, hipnóticamente, un péndulo de Foucault; es desde esta área que se puede acceder a las 10 salas de exhibición permanente y 
una de muestras temporales, a la cafetería, al planetario (el cual tiene 10 metros de diámetro en su interior), al auditorio el cual tiene capacidad 
para 250 personas, y cuenta con un equipo de proyecciones, de transparencias de 16 milímetros y hasta es posible desde ahí el tener una 
teleconferencia hecha a través de satélite; también cuenta con 12 talleres y laboratorios para prácticas en los que se encuentran un taller de 
química, uno de física, uno de matemáticas, uno de robótica, uno de instrumentación en el cual se puede ver y sentir físicamente con modelos 
como se transmite la energía de diferentes maneras, un taller de procesamiento de alimentos, y un taller de biología y laboratorio de computación 
(ver esquema de planta). 
    Cuenta además con un estacionamiento con 120 cajones y otro para autobuses. 
    Absolutamente todo el conjunto está modulado sobre una red triangular (triángulos equiláteros) de 5.50 metros de lado, en el que se dio especial 
importancia a las orientaciones. 
 
Elementos constructivos: 
 
    El sistema constructivo de los grandes claros es a base de una estructura mixta de columnas de concreto las cuales tienen un capitel metálico el 
cual permite la salida de las trabes metálicas de alma abierta, que reciben una losa metálica. 
    En cuanto a los claros de menores dimensiones como en la administración, biblioteca y talleres y laboratorios, la estructura es metálica, 
soportando una losa normal. 
Acabados: 
    Todos los acabados son aparentes o aplanados con pintura epóxica y en las áreas que no pertenecen a la zona de exhibición se tienen muros de 
block aislante con aplanado de cal. 
    Los equipos de aire acondicionado se encuentran en torres separadas de los edificios, para facilitar su operación y mantenimiento. 
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Fachada principal 
 
 
 

                       
      
Detalle de volumetría      Vista de vestíbulo   Vista interior de sala de exposiciones             
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Museo "El Rehilete". 
 
 
Ubicación: Pachuca, Hidalgo. 
Terreno: 70,000 m2. 
Superficie Construida: 6,500 m2. 
Proyecto Arquitectónico: Arturo Alcocer Martínez y Eduardo Romo de Vivar. 
 
 
    El Rehilete se ubica al sur de Pachuca, en el kilómetro 84.5 de la carretera  que lleva a México, frente a la zona turística del Hotel Club Campestre. 
El predio en el cual está ubicado el museo es propiedad de la Secretaría de Educación Pública estatal, alrededor  se encuentran diversas 
instalaciones que va desde escuelas primarias hasta escuelas de educación especial y telesecundarias, así como algunas oficinas administrativas, 
de capacitación para maestros y del sindicato. El acceso al museo está garantizado ya que a menos de un kilómetro se encuentra la autopista 
México-Pachuca, la carretera a Querétaro y San Luis Potosí y la de Tuxpan-Tampico. 
    El museo tiene cuatro áreas de exhibición que corresponden a cuatro temas principales que son: Ciencia, Tecnología, Arte y Nuestro Mundo, 
además del concepto del Universo que corresponde al planetario ya existente. 
    El museo está conformado por un grupo de edificios que sobresalen en una planicie rodeada por montañas, áreas verdes y aire. La volumetría es 
singular ya que en ella existe una serie de elementos geométricos en los que se combinan la línea recta con la curva. 
    Existen dos volúmenes principales de los cuales uno corresponde al museo y el otro al planetario. El primero, en planta, corresponde a un polígono 
de 24 caras, y tiene de extremo a extremo 44 metros. Sobre su cara sur, abarcando una tercera parte de su perímetro, se desarrolla -a manera de 
abanico abierto- un edificio cuyo ancho es de 24 metros, ocho de los cuales corresponden a la cubierta de la circulación exterior que vestibula y 
protege el acceso principal. La parte poniente de dicho edificio cuenta con un segundo nivel que se destaca en sendos volúmenes rectangulares 
por encima del andador de entrada. Mucho más pequeño y de menor altura, adosado a la cara norponiente del cuerpo principal, existe otro 
pequeño abanico que contiene áreas de servicio del museo. 
    Por su parte, el planetario es circular y mide 18 metros de diámetro, está coronado por una cúpula y bordeado por una escalera helicoidal. 
Ambos volúmenes se conectan entre sí a través de un puente. 
    En la parte central del cuerpo principal sobresale un cilindro hexagonal truncado de 17 metros de altura, este es el elemento distintivo del 
conjunto ya que esta coronado por una estructura a manera de rehilete (con seis gajos de colores amarillo, verde, rojo, morado, beige y azul) y es 
solo visible desde la carretera. 
    Las fachadas son sencillas con acabados en tonos grises y blancos. 
    El acceso principal, se encuentra de frente al sur y está diseñado de tal forma que se puede llegar a él por el costado oriente, en donde se 
encuentra un paradero de autobuses, o bien, por el poniente ya que por ese sitio se encuentra el estacionamiento general.  
    El interior del cuerpo básico (museo) en planta es un gran polígono compuesto por anillos concéntricos, al centro, en el nivel 1.20, con 16 metros 
de diámetro y 12 de altura libre, se encuentra el llamado plato central el cual contiene parte del área de Ciencia, alrededor de éste se desarrolla, 
con tres metros de ancho, el primer anillo (rampa de circulación), que del nivel cero asciende hasta el 2.40, en torno a éste, con ocho metros de 
amplitud, otro anillo, planteado en desniveles, contiene: a 2.40, la segunda sección de Ciencia, a 3.60. Tecnología y a 4.80, una vídeo pantalla y 
servicios sanitarios. Mediante las rampas se recorre y se sube al mismo tiempo hacia la cuarta parte de un círculo para entrar a una zona de 
exhibición, y esto se repite para cada cambio de nivel. En este edificio también se encuentra al centro el vestíbulo principal, cuya forma es la de un 
cilindro truncado, con 11 metros de diámetro y siete de altura, cubierto con una estructura trimétrica de color amarillo yema, y en los extremos, en 
la planta baja, el área de exposiciones temporales y Arte, que se conecta al exterior con la zona arqueológica y, en planta alta, la administración 
del museo y la sección de Nuestro Mundo. Para acceder al plato central desde el vestíbulo, se tiene que ingresar a una espacie de túnel el cual 
atraviesa el cuerpo principal y a cuyos costados se encuentran los sanitarios públicos, y a los extremos se localizan los espacios para los empleados. 
Bajo la segunda sección de Ciencia se localiza un área de oficinas y un taller de mantenimiento. Todas las zonas de apoyo cuentan con accesos 
directos a las áreas de exhibiciones y con accesos independientes. 



 29

         
 

Fachada de Planetario 

 
 

Fachada Principal
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Elementos constructivos: 
 
    La estructura del museo es a base de columnas metálicas (placa) y de vigas "I", la cubierta es de losacero ROMSA. 
    El claro mayor, perteneciente al diámetro del plato central, tiene 22 metros y se libra con una viga cuadrada de 1.50 metros de peralte de alma 
abierta. Ésta soporta a las trabes radiales de menor dimensión y que salvan intervalos de entre seis y nueve metros. 
Acabados: 
    El firme del museo es de cemento pulido sobre el cual se colocó el clásico piso Euzkadi de ampolla para evitar que los niños resbalen, en cuanto 
al piso del acceso se encuentra recubierto con mármol travertino negro; el piso de los servicios sanitarios es de un mármol beige, y el de los 
exteriores es concreto lavado. 
    Los muros divisorios son de block hueco, mientras que el confinamiento de la estructura se logró con módulos de concreto prefabricado, variables 
dependiendo de su ubicación. 
    La iluminación y la ventilación es a base de sistemas artificiales. La cancelaría se conforma por tubos de 2 1/2 pulgadas a 1.20 metros de distancia 
en ambos sentidos. 
    Las instalaciones se encuentran visibles y están pintadas de color, pero a cierta altura, el plafón es negro mate. 
 
   
         

       
                                 
 

Vista de Acceso        Detalle de Exterior
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El museo ocupa una superficie de 70,000.00 m2. y se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
 
Área Terreno       70,000.00m2. 
Área construida       6,500.00m2. 
Área de exhibiciones      1,768.85m2. 
Exhibiciones temporales      No aplica               
Imax (pantalla)        No aplica               
Jardines       4,438.00m2. 
Concesiones          440.00m2. 
Oficinas              261.53m2. 
Patios y estacionamiento                 63,500.00m2. 
Planetario          176.71m2. 
Acceso y desalojo         265.02m2.                             
Túnel de ingreso             106.29m2. 
Sanitarios núcleo (4)           55.95m2. 
Área de empleados y guías (núcleo)(2)         174.42m2. 
Salida de emergencia                46.07m2. 
Talleres de Mantenimiento        531.45m2. 
Subestación eléctrica         259.91m2. 
Exhibición de arqueología          36.00m2.  
Terraza             79.62m2. 
Puente de enlace           37.50m2. 
Video Pantalla                92.15m2. 
Circulación        2168.48m2. 
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Museo "Descubre".  
 
Ubicación: Aguascalientes, Aguascalientes. 
Terreno: 
Superficie Construida: 6,465 m2. 
Proyecto Arquitectónico:  López Guerra y Asociados. 
 
 
    El museo "descubre" se encuentra ubicado en un parque ecológico de la ciudad de Aguascalientes llamado Héroes Mexicanos. 
 
    Este museo está enfocado a las ciencias de la vida, de la tierra y sociales y el lema dentro del museo es el de "Prohibido no tocar". 
 
    Descubre está hecho con la tradicional cantera naranja de la región, en combinación con elementos de concreto (columnas) y elementos 
metálicos los cuales ayudan a salvar los grandes claros existentes.  
 
   En la fachada principal (foto # 3), se puede apreciar perfectamente el color naranja de la cantera, además de los materiales típicos del Bajío.  
 
   El concepto de este museo está basado en un espiral, sin embargo si observamos la planta el museo esta compuesto por círculos los cuales 
forman un gran elipse y en alzado son enormes cilindros. Todo el conjunto sin embargo tiene un eje el cual esta marcado de alguna manera muy 
franca por el acceso peatonal. 
 
   Este acceso peatonal por cierto bastante amplio cuenta con rampas para minusválidos a los extremos lo cual enfatiza a un más el eje. Este 
inmueble se ubica sobre un espejo de agua. 
 
   Del acceso peatonal se pasa por un vestíbulo el cual tiene una doble función ya que ahí se colocan las exposiciones temporales, enseguida se 
encuentra un enorme patio circular interior, en el cual se encuentra un mástil formado por tres tubos de acero que sostienen una lona a gran altura 
la cual permite asegurar un ambiente de sombra y evita que la lluvia penetre a este espacio, el cual también sirve de vestíbulo ya que de ahí se 
puede ir a cualquier parte del conjunto lo cual permite al visitante ir a cualquier parte del museo sin necesidad de pasar por todas las áreas y así 
poder visitar el área de su interés si es que así lo desea. 
 
    Otro de los atractivos de Descubre es la sala cinematográfica que cuenta con un sistema de proyección Omnimax, la sala se encuentra ubicada 
dentro de uno de los cilindros que está formado por muros de contención de concreto, este edificio se comparte con un salón para talleres de 
mantenimiento, con la biblioteca y las bodegas generales del museo, este edificio esta resuelto con un sistema de losas y trabes, su estructura 
contempla marcos rígidos en dos direcciones ortogonales y está revestido con tabique.  
 
    El museo también cuenta con una cafetería la cual se encuentra en un cuerpo independiente de arquitectura modernista y que remata la 
circulación del patio central. (Ver planta arquitectónica). 
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Fachada Principal 
 

      
 

Vista interior de vestíbulo     Vista de accesos a sala de exposiciones 
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Planta de Conjunto        Planta Arquitectónica 
 

 
 

Corte Longitudinal 
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4. ZONA DE ESTUDIO 
 

 
4.1. LOCALIZACION. 

 
    El predio se localiza dentro del Campus UNAM - Juriquilla, el cual se encuentra localizado dentro de la delegación Santa Rosa Jáuregui, al oriente 
de la carretera Querétaro - San Luis Potosí, en el kilómetro  11 1/2 está la desviación a Juriquilla y a 2 kilómetros, se encuentra el campus. 
Aproximadamente a 12 km. al norte del centro de la ciudad de Querétaro. Las coordenadas de ubicación del campus son: 101°30' latitud norte y 
20°45' longitud oeste, con una altitud máxima de 1950 msnm (metros sobre el nivel del mar).   
 
 

                          
 

Localización Regional    Croquis de Localización 
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4.2. EL PREDIO. 
 

El predio en el que se desarrollara el proyecto se localiza dentro del sector "A" del campus, es de forma regular y sus colindancias y medidas  son las 
siguientes: 
Al norte 298.89 mts. y colinda con la Av. Villas del Mesón (Carretera a Juriquilla). 
Al sur 175.67 mts. y colinda con el circuito del campus y con el terreno ubicado en la parte más alta del sector "A". 
Al este 75.21 mts. y colinda con el circuito del campus en la parte del acceso existente. 
Al oeste 197.24 mts. y  colinda con el circuito del campus (terracería). 
 
Topografía: El predio es de forma regular y presenta un desnivel de sur a norte de aproximadamente 5.60 mts. (Ver plano topográfico A0-01). 
 
Tipo de Suelo: Resistencia de 20t/m. aproximadamente. 
 
 

4.2.1. LO GEOFÍSICO. 
 
 

Hidrografía: 
El Campus UNAM - Juriquilla se ubica en el sistema de cuencas Lerma - Chápala - Santiago, Región Hidrológica H12. El suelo presenta un 

coeficiente de infiltración del 0 al 5%, es decir, el  suelo no tiene una gran capacidad de absorción, ni de almacenamiento del agua observándose 
líneas de escurrimiento bien marcadas. Por otro lado el campus cuenta con un pozo que opera actualmente con una capacidad de 15 l/seg. 
Desde este poza se alimentan las instalaciones del campus y una parte de su caudal se distribuye al pueblo de Juriquilla. 
 
Clima: 

En esta región el clima es de tipo BS1hw(w)(e)g, que indica un clima semicálido - semiseco, el menos seco del grupo con lluvia de verano y 
la precipitación invernal es menor al 5% de la anual, por lo que al invierno corresponde la época más seca. Es extremoso y presenta marcha 
Ganges, es decir, que el mes más cálido es antes de junio. 
La precipitación anual es de 545 mm. Y la temperatura media anual es de 18.8 °C. 
 
Vientos Dominantes: 

Al estar ubicado el terreno de norte a sur, los vientos dominantes que se presentan en el lugar van en dirección noreste-suroeste y suroeste -
noreste. 
 
Relieve: 

De acuerdo al plan maestro del Campus UNAM - Juriquilla el Sector "A" en el cual se localiza el predio en el cual se desarrollara el proyecto 
presenta los siguientes tres tipos de suelo los cuales se asocian principalmente a la topografía del sitio, en la parte alta del sector se presenta un 
suelo pedregoso de color obscuro, en donde se encuentra la mayor parte de la vegetación conservada, el suelo presenta las primeras fases de 
erosión asociadas al escurrimiento.  
En la parte media del sector, el suelo es somero, arenoso de color claro, limitado por una capa dúrica que afecta el drenaje. Es la zona más 
afectada por la infraestructura. 
En  la parte más baja del sector se encontró un suelo de arrastre, de color negro obscuro y que forma una capa gruesa mayor a 80 cm. Es un suelo 
rico en arcillas y materia orgánica, es el suelo más fértil. 
Pendientes: la pendiente del Sector "A" va del 5% al 20% y la dominante, que cubre más de la mitad del terreno es del 10% con un orientación norte 
sur. 
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Flora: 
El ecosistema original en la zona es el matorral xerófilo. Dentro del Sector "A" se encuentran dos manchones que están conservados y que 

presentan la estructura original de la comunidad vegetal, en donde las especies  dominantes son: Acacia farnesiana (huizache), Prosopis juliflora 
(mezquite), Myrtillocactus geometrizans (garambullo), Agave atrivirens (maguey) y algunos nopales como Opuntia ficus-indica, Opuntia microdasys, 
Jatropha dioica (Sangre de drago), Brusera fagaroides (Papelillo). 
En la zona se encuentran de manera abundante Opuntia imbricata (Choya) y algunas gramíneas (pastos), lo que nos habla de que el sitio fue 
inicialmente impactado por el pastoreo. Por último en la evolución del terreno existen áreas sin vegetación con el suelo expuesto y compactado 
por el paso vehicular y de la infraestructura de la propias instalaciones universitarias. También se observan un gran número de especies introducidas 
en las áreas jardinadas de los edificios existentes, que en su mayoría han presentado problemas de adaptación y no responden a criterios de 
diseño, observándose una mezcla abundante de plantas con requerimientos diversos. 
En el Sector "B" se presenta un alto grado de erosión, tanto por extracción de materiales  pétreos, como por la presencia de las instalaciones  
deportivas. En los Sectores "C" y "D" la única vegetación que existe  es de tipo ruderal, o sea aquella asociada a la habitación  del hombre. 
 

Fauna: 
En la sierra de Amealco: ardilla, tuza, güico, huilota, paloma de alas blancas, pájaro carpintero; en los llanos centrales y El Bajío: zorrillo, 

tlacuache, tuza, rata, gorrión y paloma; en la Sierra Gorda: venado cola blanca, puma, mapache, halcón de cola roja; en la Sierra Madre: gato 
montés, comadreja, martucha, venado, garza blanca, chachalaca y martín pescador. 
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4.3. ANÁLISIS DEL SITIO. 
 
Ahora bien, este campus se encuentra dividido en cuatro sectores;  
 

• Sector "A" - Jurica la Mesa, cuenta con un área de 323,677.31 m2,  y colinda al norte con la Av. Villas del Mesón (Carretera a Juriquilla), al sur 
con predios ejidales, al oeste con el fraccionamiento Jurica San Francisco y al este con un terreno perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  

 
• Sector "B" - Jurica Misión San Miguel (fracción 1), cuenta con un área de 189,007.80 m2, y colinda al norte con la Av. Villas del Mesón 

(Carretera a Juriquilla), al sur con el Fraccionamiento San Francisco, al oeste con el Fraccionamiento Jurica Mesón y al este con la Av., San 
Francisco. 

 
• Sector "C" - Jurica Misión San Miguel (fracción 2), cuenta con un área de 15,487.84 m2, y colinda al norte con un terreno que es propiedad 

del Gobierno del Estado, al sur con la Av. Villas del Mesón (Carretera a Juriquilla), al oeste con un terreno que es propiedad del Gobierno 
del Estado, y al este  con una calle que aun esta en proyecto.  

 
• Sector  "D" - Jurica Misión San Miguel (fracción 3), cuenta con un área de 21,730.53 m2, y colinda al norte con el Fraccionamiento Jurica Real 

del Convento, al sur con la Av. Villas del Mesón (Carretera a Juriquilla), al oeste con una calle que esta en proyecto y al este con un terreno 
que es propiedad del Gobierno del Estado. 

  
 

                                       
 

División de Sectores del Campus Juriquilla 
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4.4. CONTEXTO. 
 
    El predio como ya se hizo mención se encuentra dentro del campus UNAM - Juriquilla y este a su vez se localiza en un área la cual esta en vías de 
ocupación, por lo que aún se encuentran lotes baldíos, sin embargo, la mayoría de estos lotes están destinados para un uso residencial 
habitacional. Cabe mencionar que en esta zona se pueden encontrar un gran número de instalaciones universitarias de dependencias tales como 
la Universidad Iberoamericana (UIA), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad de Valle de México (UVM) y de  la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ); esta última aun no tiene actividad. Por lo antes mencionado sabemos que el predio se encuentra en una zona de expansión, la 
cual tiene una densidad baja. 
 
     El contexto arquitectónico es bajo y pobre debido a que el predio se encuentra en una zona en pleno desarrollo dentro del campus de la UNAM 
y de la UAQ por lo que el contexto arquitectónico que se tiene en la zona es de llanura, sin embargo, frente al campus se encuentra el campus de 
la UVM el cual no tiene una  muy favorable influencia ni aportación arquitectónica ya que solo se ve una barda blanca con una moldura azul en la 
parte alta de la barda, esta barda es de aproximadamente 3.00mts. de altura, la cual no permite la visibilidad hacia el interior de las instalaciones. 
 
    Cabe mencionar que dentro del campus en el cual se encuentra el predio propuesto para este  proyecto existen cuatro construcciones 
relativamente nuevas, las cuales destacan por el buen empleo, tanto de los rasgos arquitectónicos de la zona así como del uso de los materiales 
que se utilizan y fabrican en la región. Las construcciones mencionadas son las siguientes: 
 

• Centro de Neurobiología de la UNAM. 
• Fac. de Contaduría Campus Juriquilla (Postgrado). 
• I.F.A.T.A.: Instituto de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. 
• Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra.   
•  

    Es importante mencionar que la zona ubicada entre el campus en el que se ubica el predio y la carretera a San Luis Potosí tiene un uso 
habitacional predominante, aunque  esta zona es la menos consolidada del sitio debido a la calidad de sus viviendas y la dotación de sus servicios. 
 
    Hacia el sur del campus colindante con los dos terrenos principales, podemos encontrar en la actualidad la fase final de la construcción de un 
fraccionamiento residencial, este esquema se repite en toda la zona. 
 
    Al poniente del campus se encuentra el Fraccionamiento Misión Juriquilla, en el que el uso es habitacional residencial, por lo que la mayoría de 
sus construcciones son residencias de fin de semana por tal motivo la ocupación de dichas residencias o construcciones es temporal. 
 
    Dentro  del fraccionamiento se encuentran las instalaciones de la Ex hacienda Juriquilla, las cuales albergan en la actualidad un hotel de cinco 
estrellas conocido como Hotel Misión Juriquilla. 
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Campus Juriquilla, Estado Actual del Conjunto 
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4.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE. 
 
   Las principales vías de comunicación al campus UNAM - Juriquilla están constituidas por la autopista a San Luis Potosí. Existen dos caminos o rutas 
para acceder de la carretera antes mencionada al campus, del sentido sur - norte se llega por un puente que se encuentra en el entronque de la 
autopista con la carretera a Juriquilla y en el sentido contrario (norte - sur), parte un ramal de la carretera a Juriquilla; cabe señalar que dicho 
entronque se encuentra en malas condiciones, más adelante esta carretera  se une con el puente que se mencionó anteriormente. 
 
    En general las condiciones de vialidad son buenas en la actualidad, sin embargo, las exigencias futuras serán mayores y esto puede llegar a 
ocasionar algunos problemas sobre todo en los siguientes puntos:  
 
    El primer punto que puede llegar a ser conflictivo se localiza frente al acceso actual del campus, en donde se localiza un entronque con una 
vialidad que tiene camellón y dos carriles por un sentido, este actualmente opera en buenas condiciones, pero no se debe descartar que con el 
tiempo y con el mayor transito de automóviles, su funcionamiento puede llegar a ser deficiente. 
 
    Otro punto que puede llegar a ser conflictivo es el que se encuentra seccionando a los dos terrenos principales del campus, el cual es el acceso 
al fraccionamiento Jurica San Francisco, aquí se localiza una vialidad de dos carriles por sentido y camellón (Av. San Francisco). 
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4.5.1. TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA. 
 
    En cuanto al transporte se refiere, el servicio es de los más deficientes del lugar, el principal medio de transporte para llegar al sitio es mediante un 
camión que recorre una ruta sobre la carretera a San Luis Potosí y que une a la ciudad de Querétaro con la localidad de Santa Rosa Jáuregui, la 
cual se ubica al norte del campus. 
    Además  de este transporte, en la intersección de la carretera a San Luis Potosí y la carretera a Juriquilla se encuentra una terminal de peseros 
frente al hotel Misión Juriquilla, estas unidades en su recorrido pasan frente a las instalaciones universitarias, pero son pocas las unidades  que 
prestan este servicio y además solo laboran durante unas horas al día. 
    Otro medio de transporte es mediante taxis, sin embargo cabe mencionar que no se encontró ningún sitio o terminal de taxis cercana. 
    En lo que al transporte universitario se refiere solo se cuenta con una unidad, la cual presta sus servicios tres veces al día hasta las cinco de la 
tarde y parte del campus hacia el centro de la ciudad de Querétaro. 
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4.6. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
   La zona de Juriquilla cuenta con todos los servicios de redes: agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado y electrificación. 
 

• Agua Potable.  
Existe un pozo ubicado en el Sector “A” del cual, se extrae el agua que se almacena en un tanque subterráneo ubicado frente al acceso 
actual en la parte más alta del terreno, el agua que guarda este pozo es bombeada a las construcciones existentes por medio de dos 
bombas de 10 HP cada una, llenando los depósitos particulares de los edificios, de los cuales se distribuye al interior por medio de quipos 
hidroneumáticos de acuerdo a la información proporcionada por la DGOSG. 
Cabe mencionar que se encuentra una línea que surte directamente al tanque subterráneo y otra de 6” que va hasta la parte alta junto al 
tanque, para después tenderse hasta la colindancia oeste del Sector “A” bajando paralela al lindero, que surte al fraccionamiento. 
Sin embargo se construirán dos tanques elevados, uno en la parte más alta del sector “A” (20 mts. de altura) y el otro en la parte más alta 
del Sector “B”, con esto se tratara de eliminar en lo posible el uso de bombas y equipos hidroneumáticos ya que la altura de los tanques 
servirá para tener la presión necesaria en cada edificio del campus. 

 
• Drenaje y alcantarillado. 

Se encuentra una red de drenaje sanitario que empieza en el edificio de Ciencias de la Tierra, cruza por el exterior de lado oeste del edificio 
de Física Aplicada para luego cruzar por debajo de éste hasta el edificio de Neurobiología, con una salida que atraviesa la vialidad 
desembocando en la planta de tratamiento de aguas residuales que se ubica en la parte más baja de la zona del Sector “A”, que colinda 
con el predio de la UAQ, esta planta tiene una capacidad para el tratamiento de aguas residuales 15 lts./seg.  
Por el momento no se ha construido ninguna red para captación de aguas pluviales ni la red de alcantarillado, lo cual ocasiona serios 
problema en época de lluvias ya que la vialidad del campus se convierte en un río, pues no existen sistemas adecuados para la captación 
y dirección de estas aguas.  
Cabe señalar que en el plan maestro del campus se tiene contemplado la construcción de dos líneas paralelas a la vialidad entre ésta y los 
edificios para captar el agua, conectándose por el circuito a los edificios para recolectar el agua y así conducirla a la planta de 
tratamiento existente para almacenarla en un tanque o pasarla a un pozo de absorción. 

 
• Alumbrado público y electrificación. 

Este servicio es prácticamente nulo al menos en la carretera, por lo que durante la noche se convierte en una zona bastante insegura.  
En lo que se refiere a la electrificación, esta se hace por un tendido aéreo de alta tensión el cual corre principalmente sobre la carretera a 
Juriquilla.  
De acuerdo al plan maestro del campus, se colocará un circuito perimetral de lata tensión subterráneo en los diferentes sectores del 
campus, encontrándose la acometida general en el acceso actual al campus, de donde se distribuirá a los circuitos iniciando por el Sector 
“A”, a cada 40 mts. de distancia interpostal entre cada registro hasta completar el circuito y los pozos de visita se indicarán dependiendo 
de las necesidades de cada proyecto. 
Ahora bien en lo que se refiere al alumbrado público los arbotantes deberán colocarse distribuidos a cada 30 mts. en todo el camellón y en 
el caso de las placas de estacionamiento los arbotantes están especificados en el manual de diseño de la UNAM. En el interior del campus 
la iluminación se dará en los andadores a través de luz rasante y subterránea. 
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4.7. LO HUMANO LOCAL.   
 
 
• Demografía:  

Actualmente el Edo. De Querétaro cuenta con 18 municipios y 1,471 localidades. Sus principales ciudades son: Querétaro, que es la capital del 
estado y cuenta con 385,503 habitantes, está ciudad es la más cercana (15 min. Aprox.) del campus de la UNAM ubicado en Juriquilla y en el 
cual se realizará el proyecto. La población total del estado es de 1, 250,476 habitantes (1995) de los cuales el 49.20% son hombres y el 50.80% 
restante son mujeres. Esta población a su vez se subdivide de la siguiente manera: 
58.10%  es población de entre 15 y 64 años. 
La superficie total del estado es de 11,769 km2. 

 
• Economía: 

A partir de la década de 1960 se inició un importante despegue industrial; la actividad extractiva se basa en la exploración de yacimientos de 
mercurio, plomo, plata, cobre y zinc además de minerales no metálicos como mármol, ópalo y bentonita. La industria de transformación se 
realiza en los Parques Industriales de Querétaro, ubicados en la ciudad del mismo nombre y en San Juan del Río; cuenta con industria 
automotriz, fabricación de maquinaria, alimenticia con productos lácteos, empacadoras de frutas y legumbres y alimento para animales. 
Sus principales atractivos turísticos son la arquitectura colonial con lugares históricos trascendentales, variados centros de recreación y 
artesanales, además de la sierra Gorda, donde se localizan las misiones de Bucareli, Jalpan y Tancoyol, entre otras, fundadas entre 1550 y 1600. 
Por su situación geográfica está bien comunicado, tiene 903 km de carreteras pavimentadas y 298 km de vías férreas, y cuenta con un 
aeropuerto de corto alcance.  

 
• Cultura: 

Originalmente, el territorio estuvo ocupado por otomíes y después por chichimecas y tarascos, por lo que hay dos corrientes que determinan el 
origen del nombre, una significa "lugar del juego de pelota", y otra quiere decir "lugar de piedras o peñas, los poblados de los otomíes se 
localizaron en las lomas y llanos altos de la Sierra de Amealco; pame, jonace, ximpece y otomí en los llanos centrales y el Bajío queretano; 
pueblos nómadas, como la chichimeca, en la sierra y el norte. Las influencias culturales que se tienen en el estado son: olmeca, teotihuacana, 
tolteca y mexica. Se han hecho famosas las reuniones de la "Academia Literaria", donde asistían, entre otros, el cura don Miguel Hidalgo y 
Costilla y doña Josefa Ortíz de Domínguez, para discutir las estrategias de independencia. 

 
• Música popular: 

Bandas de aliento que interpretan sones, marchas, valses y mazurkas en los llanos centrales y la sierra de Amealco; grupos de mariachi en el 
Bajío queretano; danza de concheros y grupos de huehuetl, chirimía y teponaxtle para acompañar la danza de matlachines en la sierra de 
Amealco; danzas de apaches, pastoras y aztecas en los llanos centrales y El Bajío; corridos interpretados en guitarra en el Bajío y los llanos 
centrales; huapangos en la sierra y danza chichimeca con violín y tambora. 

 
• Restos y sitios arqueológicos:  

Instrumentos y armas en la Cueva de san Nicolás, al noreste de San Juan del Río, que datan de 7000 y 3500 años a.C. 
Toluquilla, Ranas, Cerro de las Campanas, Cerro del Sapo, Lobos y Sabino. 
 
 
 
 
 

 
 



5. EL PROYECTO. 

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

La U.N.A.M. tiene den1ro de sus planes de 1rabajo la cons1rucción de un Museo Inlerac1ivo el cual será llamado "El Sol", ubicado denlro del 
Campus Juriquilla en elseclor "A" en la Delegación de Sonia Rosa Jáuregui, Querélaro. 

El concepfo para lo generoción del proyecfo denominado "El Sol" se boso en el Sol yo partir de esfe y simulando los royos del mismo nacen 
varios ejes de composición, tomando como principales los que coinciden con las cualro pun10s cardinales, ¡node, sur, esle y oesfe), mismos que 
dividen al museo creando espacios agradables para los usuarios ya que por medio de estos se crean ambienfes de convivencia, medianfe la 
interacción de espocios delimitados y delimitantes. 

El Sol se desarrolla básicamenfe en una plaza de acceso, cuafro edificios, una lerraza-cafefería, una plaza inferior, un área de mirador en 
donde se encuentra un reloj solar y una zona de es1acionamienl0 los cuales se dis1ribuyen de la siguienle manera: 

Plaza de acceso o la cual se ingreso desde el circuifo del campus ó del es1acionamiento el cual tiene una capacidad para 208 cajones de 
los cuales el 3% es para minusválidos y lo discapacitados, además de conlar con 9 cajones para aufobuses de lurismo en la zona ponienle del 
conjunto, de esta misma plaza se accede al vestíbulo principal, de dicho vesfíbulo se accede a una plaza interior la cual esfa semi-cubierfa para 
evilar un poco el paso de los rayos del sol así como el paso de la lluvia, dicha plaza fiene la función de dislribuir a los usuarios a los diferenles 
edificios que componen el conjunlo yola vez funciona 1ambién como un espacio para exposiciones lemporales y/o conciertos al aire libre, ya que 
sus escalinafas sirven como gradas para los visifanles. 

El edificio "A" o de Gobierno ubicado 01 sur del complejo cuenfa con uno superficie de 680.52m2 desarrollado en dos niveles y piola boja, 
en el nivel de planla baja se encuenlra una lienda de souvenirs, el área de loquillas, guardarropa, un área de vigilancia y/o moniloreo, una cocina 
que da servicio a la cafetería que se encuenlra a un cosfado del edificio y un núcleo de sanitarios destinada para los usuarios de la cafe1ería
terraza. En el primer nivel estón ubicados un órea secretorial, una sala de espera, una serie de cubículos poro personal del museo, ademós de uno 
sala de descanso que incluye una pequeña cocinela para el uso del personal así como un núcleo de sanilarios el cual le dará servicio a los usuarios, 
en el segundo nivel al igual que en el primero se encuenlran más cubículos una sala de junlas y la dirección del museo; 

El edificio "B" de Servicios ubicado al esle, con un superficie de 806.09m2 conslruidos, en esle edificio se localiza un núcleo de sanilarios el 
cual da servicio al público que visifa el museo así como baños y veslidores para empleados, en esfe mismo nivel se encuenfran al área desfinada 
para talleres de manfenimiento, una bodega y una subestación elécfrica a la cual se puede acceder desde el inferior del muso o bien desde el 
anden localizado al frenle de la subeslación elécfrica. En el segundo nivel de esle edificio se localizan una serie de oficinas desfinadas para los jefes 
de mantenimien10 y en otra área ubicada en el mismo nivel se encuenlran oficinas desfinadas para reslauradores y conservadores del museo así 
como para becarios. 

En el edificio "C" ubicado al norte del conjunlo, se encuenfra el área deslinada para las exposiciones permanenles del museo con un área 
de 1615.65m2 . 

El edificio "D" ubicado al oeste del conjunto se localiza un audiforio en el cual se fiene una pan1alla Imax, con una superficie de 851.07m? 
en donde se cuenta con núcleo de sanilarios para servicio del público, además cuenla con un par de camerinos, así como un local para la cabina 
de proyección. 

La lerraza-cafelería que se ubica enlre los edificios de "A" y "D" liene un área de 246.15m2 . y la plaza inlerior así como el área del veslíbulo 
se desarrollaron en 1195.16m2 . 

Abastecimiento de agua: 

El abaslecimien10 de agua polable se hará a parlir de un 1anque elevado siluado en la parle más olla del campus, la cual se localiza al sur 
del predio que ocupa el museo. 
Los gastos de diseño se obluvieron con el mélodo de probabilíslica de Hunler que asigna unidades mueble a cada fipo de salida y 
permite delerminar el gaslo máximo inslanláneo dependiendo del uso simulláneo probable en la inslalación. 
Se ulilizarán muebles de bajo consumo y disposifivos ahorradores en llaves: los excusados tendrán un consumo de 6 lilros por descarga, los 
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mingitorios consumirán 3 litros de descorgo y los llaves tendrán un gasto de 10 litros por minuto, aproximadamente. 
Se abastecerá como medida prevenliva con una línea de agua potable a la planla de lralamienl0 de aguos pora el coso de falla. 

Equipo de bombeo: 

A parlir del cuorto de máquinos general y utilizando un equipo hidroneumálico de bombeo, se alimentorán los servicios del museo con 
agua polable de la cisterna. 
El equipo de bombeo consta de 3 bombos idénlicos, pora manejor cada una el 100% del gosto máximo instantáneo. 
Los bombos estorán conectados a dos tanques hidroneumáticos precorgados de fibra de vidrio con una cubierta de membrana. 

Almacenamiento de agua: 

El almacenamiento del agua potable, se lIevorá a cabo en una cisterna general, considerando una porte pora el consumo de los servicios 
del museo y otra porte adicional que se calcula como un volumen por m2 . de construcción de reserva para el equipo contra incendio. 
Pora gorantizor que esta reserva contra incendio sea exclusiva pora esle fin, se ubicorá la succión de los bombos de agua de los servicios 
del museo por encima del volumen destinado pora la protección contra incendio. 

Sistema de drenajes: 

Como requerimiento del reglamento de construcciones, se tendrá una planta de tratamiento de aguas residuales pora reutilizar el agua en 
el abastecimiento o los núcleos sonitorios alimentando a los w.c. y mingitorios. 
En el inlerior del museo se seporon los aguos en uno red de aguos jabonosas y uno de aguos negras las cuales se envían hosta una planto 
de tratamiento de aguos ubicada en la parle exterior del conjunto. 
La descorga de las aguas negros será básicamente la de los sanitorios. Adicionalmente el resto de los servicios es el drenaje en los equipos 
de aire lavado y/o minisplits. 
El gos10 máximo instantáneo de agua negra se determina con el método de Hunter, calculando los tuberíos con la fórmula de Manning, 

Aguas pluviales: 

Los gaslos pluviales se calculoron tomando como bose una precipitación de diseño poro un periodo de retorno de 50 años durante 30 
minutos, lomando como bose los isoyetos de lo Secretoria de Comunicaciones y Transporles resultando de 105 mm/30 mino 

Sistema contra incendio: 

Se proyectorá un sistema de protección contra incendio cumpliendo el reglamento en la materia, a bose de hidrantes que contorá con los 
siguientes elementos: tomos siamesas ubicadas en puntos estratégicos, reserva en cisterna, equipos de bombeo con motor eléctrico y de 
combustión interna con motor de diesel, hidrantes con manguera de 30 metros de longitud y extintores manuales de polvo químico tipo 
ABC. 

47 



.- 1 I! 

.-
• .-

. -

.-

.-

I 

" + 

,'. r 

I 

I 

.. 

I 

I , 

, 
,~ -h -

7- , 
.... i..; ., 

-...,. , 

~. 

1 
_ . . . - '. 

I I -

-
~ - . -,,' - -\' .;. 

~ -' . 
"' • /-1 

. \ • • 1< 
\ . 

, 
)1 , 

V 
-

~== • ;~ .--

l· 

-------

----

• -.. -



\. 
, . - . . --

--

. --
~. -~ 

-~"!.~. 
_. 

\ 

-~-- .s 

\ 

I 

~ 
~._-- -_.--.. ~ --~ 

--ii:& 

-, -----



-

- • • • 

• ',1-' , 
¡ 

tU 
, 

1 
~ 

l ,~ • --
'-"":- ........ • .... ' . 

_ ' ..... _11<4_" .. - . .. 



- , 
f;",.".., /' • X ". 

• 
~ - • 

• 
• • 

~ .- • ... 

- -

Cmqui¡ de C O~ÍJnto 

" 



• .t. • ~ ~ ~ • 
':' I 

. -. M _.- ) 

~ ... - , ) ~. 

u_ -¡ .-, • ,~ 

,s'- > <-

f • , 
t... #.L.;.''lo ~vf .--

>-1' .... , 
\. / 

I ,.. -~-Ir . ' ...... 
, --, • 

• - -U~ .-.,... ".. -,. 
~, ... 

¡ .......... ~.OOI 

, 
.M 

1J,"C'~_ 

• 1 .... . .... :oc_ ~ 0:.,.. - '2.'. ;;.,( .. 

• '.~ r . , so f • , ~ """.M .. ~ ... ! -., .. ~ '.-
.". - '-=''' 

CIOqV Cl de Im ol(. 



I 
, • 
, 

, .. , ,--

I 
JI 

" t. 

• 

.. 

.. 

,. 
..... --

I ---- '., 
• -
~ 

• ~ 

- ''''' .... ~ .. 



--
------
• 

t ... ¡:.' 

-

• • • , 

= -'o 

, 
1 -' 

---

'1..:. 
\ - .(. 
\ 
\ 

~ 

~'-" 

_ ... ----

+ 

\ • -

\ ' 

,-, 

- • - -----,
• -I ¡-·\JL 

_ ,. -... 11'1" 

_______________________ '-~.~-~::~ __ _=_=_==_ ___ v> ____ _='-~~_==_ ________ _'rc~.~.· -= __ -'~______ ~0' .¡ L AI.fI 

_ .. '-



, 
-~'. ; 

" 

...:-· .. u 

, 
, 

\ , , 
\, 

... 

, 
-, ' , , . -

""-
< 

~ , / , 

I \ 

, -~ 
, ( , ~ 

~', (' ': \ ,/' 
"-. -~ . ,--. .,------

1. '. 

, 

• 
_ :"-



.' -4' ,) 

I . " =r-t--- -." 

~-

r ' 
,_ I 

í -
~-~ 

'-

• 
" 
"' 

• 

• ~.\- -';o: -

\, 
< " 

." , 

, 
--/-.. 
/' 

/",. 

, , -

, , 

" 

.. - ~' , -_'::'" ..... 
~.....,-o . -,,--.f L AJ./I 



r -
- -
- -" -, 

/" 

r '-
• ~ 

.' " 

--

-- -

I - j l · .' 

f~ ¡! - , 

----

-
--

• 

, 
- --

• --
--~ 



-, 

--

... -- ~ ---
---- ... -,... .. 

-~ -
"----

, '1 
- --

-~--

-

I 

.. ~ "-

- --

..,....- -
• -~ .... -
~~ --;;;,r_~ • 
-lt-- ~~ 



--~-
~ -------~ 

" . 
---" . ..•. 

-
• • -

, 
• 

.. ". 

• , . " 

-. 
' . 

•• _. 
• -..... .. -----



_. 
oo . 

, ... 
... 

• 

.~ •••• o,. 0_' ~~ •• , 

_. 

.. .. 

• • • • • • • • . -

oo • • --,~ .. _ _ ......... !.~~!!~~:. ...... ..J" .. .l ______________________________________ J. __ ..':':::¡;~ _. 
~ 

U~A~ ----

--

~c= 

;. o-:,= .. ===... 

~.-

• - -... ... -



....... -.". 

. .. ~ .". 

_. 
_. 

,., ..•. ".,." 

- -
. ' .".- .. - . 

¡:Hltf ü ] () 
IIJ!II 01 e D ['H.l1J 

. ..... , 

. . -- . 

• • . , , 

--

- I 

--

.- -~._--

• - -----
---L-________________________________________________________________________ ~ ~i- ~~ 



.c 

o .,. 
., 0 

o 

o 

= 

, .. , 

'. 

L~---=

=" 

/' 
l o 

I 

--

o o 
o 

-':':=-
o 

----- -

o 

\ • • 

• 
• 

• 

."...'-'-~:.~-
S~ 

----
,=:;:-
;.::.=--:c :: 
11== . " 
r. 

• - -----



.. ' 

,-, 

-
- , - , - -

'. 

I 

• - -
• 

-
• 

--".. --- . 
-'R'.-

I ~ L ,1,2.11/ ----



= -I 

.c 

• ~. 

"". 
'1;. 
, 

• • 
• 

• • 
• 

• 
, 

• 
/' 

#~ 

• 

• 

• • 
• . \ 

• 

/ • • 
• 

I • 
-:.:=-

• 
• • 

~ ..... ~ 

-- - -- --

• • 
• ~ 

\ • 

-

• 
• - --- - -

~-~ ___ 'e_'~_. ______ ._ .. _____ ~·~~"=_~:: ____ =_ ____________________________ ~~~~.=!c:==.=~= .. =o ________ ~1 ~~~\ 



, . 

• 
• 

R .j.ia-. 
,:--=--_.-

.. 
. " 

" ' l( 

, 

• 

/ 
• • 

• 

". 

, , 

/ 

I 

• 
/ • • 

-¡¿:::-
• • • 

+ .. .. 

., 

\ 

.......... -

-
_ .-

.~ 

• - ----



--
• 

-1 .. , 

• 

-~ 

• 

• - -

I~ 

.,. , 
4> , -." 

1 
¡ 

• • 

• 

\" 
,\' 

-"1.. 

.-

• 

• • 

.-:---~-=::~- = -, . .:J;,=--' 
:~---.-

~.-

• - _. ---



• 

• 
• 

• • • _. 
.~ ..•. , .... ~, -" 

_. 
-. _. 
= 

•• < • • , . _ . ', 

• 
'"- "--

• 
- . • 

• • • •• 

• .. 
• 

~--

-

_. 
.... . 0 DI C , "" CU ~ 

" . • • 

.--

• 

... 

_._., ._-. --_._-

,_,_o _._.
~ '.-.--.----~.~~ ---.---

-----"==" 

-
-
....... ..."... 

~;-
~-----
r~ .. =-=.= ~;;--.~ -

~ • - ----



• 

.•••.•. o,,, , 

. . ... 
_. 
-_. 

.......... ,. " 

• 
¡:Hl tf o (J () 

IIaIl .UHI · :"'I U IJ 

.. ." 

• 

• 

, 
, 

v-'---

• 

-

-. 
0 -

= 

=."...."".-_. 
~~_ ....... ..-

_._." .. _. --_._-

::-.=-----

.-

.- .~ .. _-

.-.-

.~ 

• - -----



= , ~----

,,' 
~ , , 

, 
-. I 

, 
/' 

, 
• 

I ."""..: 
• 

\ 

• 

, 
'. , 

, .' 

=. 
-••• 

.-

~ es ¡ 

."-...,,."';;-
S~ 

. _-
" o:--==-.;.=--i - -'" 
11 =::-:::. 
t === .. 

• - -----
~~,./ :;-:;:: 

~ ____________________ -",~~~::~ __ ~ ______________ -=-======~ __ ~==~~~~ ______________ ~ ~~ M4\ 



, " --" 

' ... ~--

-""" ..... 
-

-,--
~-----

-
-

• - ----



. - o --- F~~ == _. 
~ 

uP· - -
I -

• '. 
~ . 

I I 
- ,<,-'-=. ~ • -, '1.-

-L ;.. -
-----' - - • ---• 

, 

---
•• ) , , 

--
. 

.---=.¡. 
- ~ -

, 

-
I i 

-, 

-

. • . 

-. 
----•• 

\. 

• 

~~ 

~-~= , 
__ I I 

., 

=-= -~.~ -_._-
; :::=-

---

_.---~---

- _.-..... _,,-

=:::;--

-
• • 

• - ----
-



.-

" 

, 
/

' . . 

/ 

~~.:~ • 
TtMk tA ~ SO..AR ~ u. 0fN0A 

" c_ 

(~ ~ .. 
'/ 

/, • o 
• 

• 
¡dO~· • 

-"- -"-

/ 

• o. 
• 

-
-1 
/ 

L 

l·,· 

~._""_.Il - "1> _-= _ 

:~~~~:, ---.;. _ .. --,_.-----
~- ------...... _...... _ ... -_ .. _-

::::::=~.':,:r 
.~ -_ .::.:-.!:'.!'~ 

:;--
~.'--

..... 

• ~ -_ .... .... 



'1 
'" 

• 

.~ .. 
0'-

-
1 ir: 

11 

-.-- .. 

~ • -" --

,' ... , ..... , 
o . ' 

-O" _.- -.-
--

--

... ... 

--

• 

--

-
o ... ~ ... ... 

lt ... 

,...
"~ ..-

1 
él 

u ~ ~_ ... _.-
~ 
"-

-

• - -- - -



... ~ 
•• 
_.' 

•• 

.. " -. 
',. -_. 

• 

•• 

'-

. . ._. .. 
-

• 

• 

• • 

.= . .:1.< , 

0_·'_-·'-_· __ · ---_. __ .- ,._-_ .. _._. __ . __ .-----_.-0 _______ •• __ 

---_._---.-------------------------......... __ ._--
---_. __ ._--------_._--_. ..... _------0 ______ ----=--_._--_. __ . 
----_._----._----_ .. _--
~--_._--_._--=' ... _. __ ._--
--_._._---- .... --_.-_._-

--",. 

"--- ...."...,_.-_..----
.. . . 
•• 

" •• 

• -------------------------
:::E..~-:.;:::' 

w,,"' .. ----___ o 

"'=." 

-

r"~C-

._-_. 

.;.=--¡ -.= 

. ~----.~ -

• - ----



,~ '" 
~O' eoDI:c;.>.. 5AN we COteTllOCÓl 

PVJIT,l. =.IG (2[l) 
rwJOO .• ~ 

~D~nrc~" 
~.c() v _~W """","'_010 --

'"' 

'"~ 

'"' 
'"" 
~~ 

~~ 
(-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-'\ 

! ..... ~ cmlTllJruGA ~. 

"i !IOMM ctNOO!'\JG>, 1.'nI' 
~~"" 3 

! • . ,.,. !IOMM CZNTlW'\JG,O. i _,, __ 

i =-_. TIo.IIlD!DOI1 >10.2 
\ ~T_ ¿ 
,_ ••.•.•.......•.• _ ..•. !! 1.J2!'Q!l~~m:g •.••.•.•..•.•.........•.•..•.•....•....•.•. __ •.••...••.•.•.. _ o'" 

--

-
•. ,~ 

• - ----



g 
! ~.o ~ Ji ¡~J! '! I ~ ~ 

""A_ 
I ---l ~fIi ~ J, -p~; ~ , ¡'~ l.to; , , , 

I -!¡,nLll. ~!~<,~!~¡g ~, !~~I~' ", -
" " d • -

f~~q¡~ 1" ill~tI·' I ij :~ ij lIi la;¡·!¡ /ti ~¡ 
" o ' '" 

, 
I 

• I .. -

• • I 
1: , 

• • • 
• • • 

~~:~., 

I ~r;~ 

I 
I 

I " , 
, I¡ , I 

, 
!ii~! ,¡ I I , , 

, I ' I ¡¡ , I ' , • • 1, . I 
, 

, , • I · - ! 
~ , , 1: 

~ 
• • • • - ------" """" .",,'-----

''o ~ ,~ ...... 



,.. . 

.' 

~;J~)'J \G 7't:>rA 
CI.oI.'úoI.",M., ) 

'. 

J..C't".l ~ T":"C~:C.'ttO 

l'':'i.5.l'': 1$ TlCO. . 

·. 

:.,\) , 

~JooX'; 
r:.t.:.:...Qll( j 

.¡. 

• 

n 



52. PRQYECtO UtBUCIU RAI. 

Para -' di>ef>::> de lo drnentoci6n .. co",jdero un ..... 10 con capaddod de corgo """irna de 20 tan/m". do "",-o., al rni<>rme p''' .. ntada ..... It> 
mKótka de ",lb$. 

Lo clmentoclón <eIÓ O !)(toe ese IJ:lPOIO' o~, <1'" COftC .. IO Olrn<>d<:l y Habe1 de liO<I poro lo, c....,1 "" de_O empleo! VI' COtlc.ela con lO, 
.... 1&1 COIOCl«l>llccu 101110 l1dicoclón COr'Ilforlo en la, pIOr>QI: 

o ) R".I'Hlnclo a la c~e.16n fc ~ 250 19Jcm'. CIO .. 1 can pelO YOlumelrico Igual a m:r;a ° 2.2 I""j m" en e"odo "''''''0. Con uno 
laleronclDo..!:UCm.a 2800 .. 

b) T<JrTU'\o~d&lOgregadO~ 2.5 mm. 
c) h"..nh\ifonlo I1(IIT'jno!l1"06.oimo; ........ 1 Dt2 

El PfOmedla de 101 pt\Iel)Ol eon~ ... 'r...o, de '"lIenela de lodo!. 101 gn.opo debel6 19...a1Ol o e.c6dlll ~ fe. ""'ovno p-uebo lndIvIdvoI oe .e<llIeroc:lo 
IpromedloOll ~ c.-...o.¡ ~ do! VI' "1U~"...".,,(je 3$lgJcrrt . bOlo I·c. 
En cuanlo 01 oc.ro de ,e/uwm .... ellMe. ene dIIDtK6 le"", lo, lIgulen"', corocterinlcoo; 

1',..200 ~.Icm'. 

En cu-crnlo o ID, ~mno. y Irobel q ...... de~0;nI0r6n ~ la c>-nttnIOCiOfl. .. ptQponen o Da,. de 0<:1t'O. Y lal 11»0. ",,01> de Io.oc.a con un 
ftome de compreolóflt_ piona. eIWvCIUIOI&lJ. 
S. ... .aro oc.,., &lIrUCIUlOl ... ·9'''2·GIt·.so. con '·y.~I~ tgjcrn'. en pe<Re. bmll10d0 •• 
En placas. anctn y.edcndcH .. UIOl"Q oc,,", II..S.T.M. GR·SO F 'y~351 5 I~!crrt. 
LOIlafnilol_ón: ... -~90p'elen>Odo, ..... cane ....... lprinc~ !Irobe-columnol .... ·325 enCOf1eJ<Í:l"'" ¡ __ trobe). 

POlCIlokIO<;h.O'O '" ~ Io.no'mcr ..... w -S. 

lOI >Oidod",O\ pull(Moft dctpo~I(X ..... 11londo CI.>Ok¡,,*a de .... C ... Oll"O proc.l(I, precOllrlcocb. por lo ... WS. $110 lOIcIodura .. mar'luoll'lM.t.W), .. 
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5.3. INSTALACiÓN HIDRÁUUCA. 

Almacenamiento de Agua Potable 

Volumen de la cislerna. 

En el cálculo del volumen, se considera lo siguiente: 

Área de lotal de Museo 13,081.35 m2 . 

Considerando 10.00 lis. por asistente se obtiene: 

Volumen día 990 asistentes x 10.00 lis. = 9900.00 Its. 

Se le agregan 100 Its. I trabajador I día: 

70 Irabajadores x 100 lis. = 7,000.00 Its. 

Volumen total x día = 16,900.00 lis. 

Se considera una reserva de 3 días lo que da un lotal de 50,700.00 lis., sin embargo se considerará un volumen de 52,000.00 Its. para el consumo de 
servicios del museo. 
Para la red conlra incendio de acuerdo a reglamento se requieren 5.00 litros por metro cuadrado de construcción. 

El volumen requerido por día es de: 13,081.35 m2 . x 5 Its. = 65,406.75 Its. 

Pero de acuerdo a la compañía aseguradora se requiere una reserva de 67.2 m3 para que puedan operar dos gabinetes simultáneos próximos al 
evento durante un tiempo de 4 horas, con un gasto de 140 I.p.m. cada uno; por lo que se dejará una reserva de 74.00 m3

., con el fin de que pueda 
entrar en operación otro gabinete más de emergencia por una hora aprox. 
Los módulos de w.c. y mingitorios se abastecerán con agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
De acuerdo a lo anterior, se considera una capacidad total de la cisterna de 126.00 m3. = 130.00 m3. para el consumo del equipo contra incendio y 
servicios de consumo del museo. 
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Diámetro de la toma. 

Gastos: 
Medio diario =16,900.00 I 124 x 3600) = 0.20Ips. 
Máximo diario = 0.20 x 1.2 = 0.24 Ips. 
q máximo horario = 0.24 x 1.5 = 0.36 Ips. 

Diámetro de la toma de la formula de continuidad q = a·v 

Se calcula para el gasto máximo diario, con una velocidad de 1.0 mIs 

si v == 1.00 mis 

pi! 4 == 0.7854 

a == q/v ó también 0.7854 d 2 == q/v, par lo tanto: 

d2 = Iq/v)1 (0.7854) 

d = Ilq)/I0.7854 VJJI/2 

d == ((0.00036)/(l.0 x 0.7854)) 1/2 == (0.021409) 

d == 0.0214 m; par lo tan lo d == 21.0 mm. 

Por lo que el diámetro de la toma será de 25 mm. 
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GASTO MÁXIMO DEL MUSEO. 

Gasto Máximo de Agua Potable. 

Para calcular el gasjo máximo de agua pojable en los servicios del museo se considera el consumo en unidades de gas10. 

Mueble No. u.m. total 

EDIFICIO "A" 

Sanitarios públicos (P.B.) 
Lavabo 6 2 12 
Cocina 
Tarja 2 2 4 
Sanitarios em pleados (1 ero Nivel) 
Lavabo 8 2 16 
Sala de descanso (empleados 1 ero Nvel) 
Tarja 2 2 4 
Tollet 
Lavabo 2 2 

EDIFICIO "B" 

Sanitarios públicos 
Lavabo 16 2 32 
Sanitarios empleados (P.B.) 
Lavabo 4 2 8 
Área de Taller 
Tarja 2 2 
Sanitarios Empleados (1 er.nivel) 
Lavabo 4 2 8 

EDIFICIO "D" 

Sanitarios públicos 
Lavabo 12 2 24 
Sanitarios Camerinos 
Lavabo 2 2 4 
oo ................................................................................................................................................................................................................................... 

Total 116 u.g. 

Tolal de unidades de gaslo en el museo 116 u.g. 
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De acuerdo a la fórmula Hunter: Gasto = ("VU.M.,l /2.3 = 4.68 I.p.s. 

Diámetro del tubo de alimentación seleccionado 75 mm. 

Velocidad. v = 1I /0.012)x rO.07 5/4)2!Jx ¡0.005) 1/2 = l.566 m/seg. 

Perdida de carga en la tubería hf = KLQ2Xl 0-2 = (0.15) 1109.57)[4.68)2 X 10-2 = 3.60 m / 100 m. 

Par lo que el diámetro mínimo principal de alimentación al museo, desde la descarga del equipa hidroneumático es de 75 mm. 

Carga de succión 
Estática 
Operación 
Hf tramo = 
Carga dinámica tolal = 

0.0 m. 
10.0 m. 

12.0 m. 
110 x 0.10 = 11.0 m.c.a. 
33.0 m.c.a. 

h.d.tl = 33.0 m.c.a. = 108.26 pies al arranque 

diferencial de presión = 10.0 m.c.a. = 32.808 pies 

h.d.1. 2 = 43.0 m.c.a. = 141.07 pies al paro. 

Considerando el gasto 0180 % se obtiene: 

4.68 I.p.s. Gasto de proyecto 
Al 80 % Hunter 3.7 4 I.p.s. = 224.40 I.p.m 

= 59.40 g.p.m. 

Se selecciona una bomba centrífuga con succión axial acoplada a motar eléctrico de 5.0 h.p. marca Aurora Picsa. 
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Gasto Máximo de Agua Tratada 
Para calcular el gaslo máximo de agua lralada en los servicios del museo que se bombeará con un equipo hidroneumálico ubicado en la planla 
de Irafamienfo, se considera el consumo en unidades de gasto. 

Mueble No. .!:!.:..!!l total 
SANITARIOS EDIFICIO "A": 
Sanitarios públicos (P.B.) 
Excusado de fluxómelro 5 5 25 
Mingilorio de fluxómelro 2 3 6 

Sanitarios para em pleados (1 ero Nivel) 
Excusado de fluxómelro 6 5 30 
Mingilorio de fluxómelro 3 3 9 

Sanitarios para em pleados (1 ero Nivel) 
Excusado de deposito 3 3 

SANITARIOS EDIFICIO "B": 
Sanitarios públicos (P.B.) 
Excusado de fluxómelro 12 5 60 
Mingilorio de fluxómelro 3 3 9 

Sanitarios para empleados (P.B.) 
Excusado de fluxómelro 3 5 15 
Mingilorio de fluxómelro 3 

Sanitarios para empleados (ler.Nlvel) 
Excusado de fluxómelro 2 5 10 
Mingilorio de fluxómelro 1 3 3 

SANITARIOS EDIFICIO "D": 
Sanitarios públicos (P.B.) 
Excusado de fluxómelro 8 5 40 
Mingiforio de fluxómelro 2 3 6 

Sanitarios empleados (P.B.) 
Excusado de fluxómelro 2 5 10 
(Área de camerinos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total 226 u.g. 

Tolal de unidades de gaslo en el museo 226 ug. 
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Gaslo = ¡-,fU.M.) 12.3 = 6.53I.p.s. 

Diámelro del lubo de alimenlación seleccionado 64 mm. 

Velocidad. v = rlJO.012)xrO.064/4)2/3xrO.005)1/2 = 0.374 mlseg. 

Perd ida de carga en la I ubería hf = KLQ2X 10-2 = /0.15)(205 J( 6.53)2 X 10-2 = 13.11 mil 00 m. 

Por lo que el diámelro mínimo principal de alimenlación al museo, desde la descarga del equipo hidroneumálico es de 64 mm. 

Carga de succión 
Eslálica 10.0 m. 

2.0 m. 

Operación 12.0 m. 
Hf tramo = 205 x 0.10 = 20.5 m.c.a. 
Carga dinámica 10101 = 44.5 m.c.a. 

h.d.l 1 = 44.5 m.c.a. = 145.99 pies al arranque 

diferencial de presión = 10.0 m.c.a. = 32.808 pies 

h.d.1. 2 = 54.5 m.c.a. = 178.80 pies al paro. 

Considerando el gasto 0180 % se obliene: 

Gasto de proyec1o 
Al 80 % Hunler 

6.53I.p.s. 
5.22 Lp.s. = 313.44 I.p.m 

= 82.92 g.p.m. 

Se selecciona un equipo hidroneumálico duplex lipa paquele, con dos lanques precargados fabricados en fibra de vidrio con recubrimienlo de 
membrana de 450 Iilros de capacidad y 2 bombas cenlrifugas con succión axial acoplado o molar eléc1rico de 5.0 h.p. marca Aurora Picsa. 
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del sistema: 
serán 

SANITARIOS EDIFICIO "A": 

Sanitarios 

Excusado de lIuxómelro 
Lavabo 

de fluxómelro 

de Alimentos 

Salidas 
Coladeras de Piso 

Terraza· Ca refería 
Coladeras de Piso 

Sanitarios para 
Coladera en 
Excusado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómelro 

Cocina (Área de 
Ta~O$ 

Coladeras en 

Sanitarios para 
Coladeras en 
Excusado de 
Lavabo 

negras, jabonosas Igrises) y pluviales, para ver 

No. 

2 
5 
6 
2 

2 

3 

4 

(1 er.Nivel) 
2 
6 
8 
3 

2 
1 

consultar los planos de obras exteriores. 

u.m total 

3 6 
5 25 
2 12 
3 6 

2 4 
3 
3 9 

3 12 

3 6 
5 30 
2 16 
3 9 

2 4 

3 3 

3 3 
3 

2 2 
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SANITARIOS EDIFICIO "B": 

Sanitarios públicos (P.B.) 
Coladeras en piso 
Excusado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómetro 

Sanitarios para empleados (P.B.) 
Coladeras en piso 
Excusado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómefro 

Cocina (Área de Descanso) 
Tarjas 
Coladeras en piso 
Salida 

Sanitarios para em pleados (1 ero Nivel) 
Coladeras en piso 
Excusado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómefro 

SANITARIOS EDIFICIO "D": 

Sanitarios públicos (P. B.) 
Coladeras en piso 
Exc usado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómefro 

Sanitarios para empleados (P.B.) 
Coladeras en piso 
Excusado de fluxómetro 
Lavabo 
Mingitorio de fluxómetro 

Total 

Total de unidades de gasto en el museo 440 ug. 

6 
12 
16 
3 

1 
3 
4 

2 
4 
1 

6 
8 

12 
2 

2 
2 
2 

3 
5 
2 
3 

3 
5 
2 
3 

2 
3 
3 

3 
5 
2 
3 

3 
5 
2 
3 

3 
5 
2 
3 

18 
60 
32 

9 

3 
15 
8 

2 
3 
3 

3 
10 
8 
3 

18 
40 
24 

6 

6 
10 

4 

440 u.g. 
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Total de unidades de descargo en el museo 440 u.d. 

por Hunter se tiene un gasto = (~U. M.l /2.3 = 9.12 I.p.s. 

Considerando un diámetro mínimo de 150 mm. del tubo de fierro fundido, con una pendiente del 0.1% y con las valares de: 
Coeficiente de fricción n = 0.012 

La pendiente hidráulica mínima en el tuba de s = 0.005 = 0.5% 

se tiene una velocidad de v = 11/0.012) x [0.15/4)213 x 10.005)1/2= 0.660 m.p.s. 

y un área de 0= (n/4)xd2 = 0.7854 x (0.15)2 =0.018m2 

por lo que el gasto en el tubo qt. es de 

qt = 0.018 x 0.660 = 0.012 m3/seg. 

= 12.0 I.p.s. 

Comparando el gasto de descarga qd .=9.12 I.p.s. con el del tubo de 150mm. de diómetro como mínimo qt.= 12.0 I.p.s. se observa que: 

Qd.<qt; 9.12<12.0 

En el proyecto, el diámetro mínimo de descargo de los aguos negros es de 150mm que cumple con las necesidades de desagüe del museo. 
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5.5. AGUAS PLUVIALES. 

La precipitación de diseño considerada es la correspondiente a lo indicado en las isoyetas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo 
correspondiente a una duración de 30 minutos con un periodo de retorno de 50 años y es de 105mm./30min. 

Las cubiertas de los edificios que conforman el museo son de losa plana con el 1% de pendiente en dirección de las bajadas pluviales. Dichas 
cubiertas se encuentran divididas de la siguiente manera: 

Pendiente: 
Pendiente de 1 %. 

Área de captación: 

Edificio "A" 

El largo del edificio de los ejes 1 al 4 es de 21.20m. 
El ancho del edificio de los ejes A-D es de 10.70m. 
Área total == 226.84m2 . y se divide en dos; 
Área 1 comprendida entre el eje A-D, 1-2' es de 107.12m2 . 

Área 2 comprendida enlre el eje A-D, 2'-4 es de 107.12m2 . 

Edificio "B" 

El largo del edificio de los ejes 1 0116 es de 54.80m. 
El ancho del edificio de los ejes A-D es de 12.20m. 
Área lotal == 668.56m2 . y se divide en; 
Área 1 comprendida enlre el eje A-D, 1- 2 es de 44.84m2 . 

Área 2 comprendida enlre el eje A-D, 2- 4 es de 92.04m2 . 

Área 3 comprendida enlre el eje A-D, 4- 6 es de 92.04m2 . 

Área 4 comprendida entre el eje A-D, 6- 8 es de 92.04m2 . 

Área 5 comprendida enlre el eje A-D, 8-10 es de 92.04m2 . 

Área 6 comprendida enlre el eje A-D, 10-12 es de 92.04m2 . 

Área 7 comprendida entre el A-D, 12-13 es de 44.85m2 . 

Área 8 comprendida entre el eje A-D, 13-14 es de 43.72m2 . 

Área 9 comprendida enlre el eje A-D, 15-16 es de 43.72m2 . 

Edificio "c" 

El largo del edificio de los ejes 1 al 10 es de 42.75m. por el lado interno y de 97.21 m. por el exterior. 
El ancho del edificio de los ejes A-D es de 54.80m. 
Área tolal == 1615.66m2 . y se divide en; 
Área 1 comprendida entre el eje A-D, 1-2.5 es de 141.57m2 . 

Área 2 comprendida enlre el eje A-D, 2.5-3.5 es de 191.90m2 . 

Área 3 comprendida enlre el eje A-D, 3.5-4.5 es de 191.89m2 . 

Área 4 comprendida entre el eje A-D, 4.5-5.5 es de 191.89m2 . 
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Área 5 comprendida enlre el eje A-D, 5.5-6.5 es de 191.90m2 . 

Área 6 comprendida enlre el eje A-D, 6.5-7.5 es de 191.90m2 . 

Área 7 comprendida enlre el eje A-D, 7.5-8.5 es de 191.90m2 . 

Área 8 comprendida enlre el eje A-D, 8.5-9.5 es de 191.89m2 . 

Área 9 comprendida enlre el eje A-D, 9.5-10 es de 93.68m2 . 

Edificio "D" 

El largo del edificio de los ejes 1 0113 es de 22.59m. 
El ancho del edificio de los ejes A-I es de 12.00m. por el lado inlerno y de 35.24m. por el exlerior. 
Área 10101 == 597.58m2 . y se divide en dos; 
Área 1 comprendida enlre el eje A-E, 1-13 es de 289.26m2 . 

Área 2 comprendida enlre el eje E-I, 1-13 es de 289.26m2 . 

Áreas totales: 

Edificio "A" Área 10101 == 226.84m2 . 

Edificio "B" Área 10101 == 668.56m2 . 

Edificio "e" Área 10101 =1615.66m2 . 

Edificio "D" Área 10101 == 597.58m2 . 

Gasto: 

El gasto 10101 de las cubiertas de captación, en esta área se considero de 105mm/30min., de precipitación y nos resulta un gasto total de: 
Q=0.2778' e lA 
Edificio "A" == 5.95 I.p.s. 
Edificio "B" == 17.55 I.p.s. 
Edificio "e" == 42.41 I.p.s. 
Edificio "D" = 15.68I.p.s. 

Secciones: 
El diámelro del tubo propueslo en cada b.a.p. es de 01 OOmm. En tubo de foja. lo que cubre satisfactoriamente el requerimiento. 

Bajadas en el eje D del edificio "A". 

Ubicación y aportación de las bajadas de aguas pluviales (S. A .P.) 

B.A.P. Área de Gaslo Ubicación Tubo BAP 
núm. captación == m2 . q = I.p.s. entre los ejes. sección. mm 

1 107.12 2.81 1-2' 0100mm. 
2 107.12 2.81 2'-4 0100mm. 
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Bajadas en el eje A del edificio "B". 

Ubicación y aportación de las bajadas de aguas pluviales (B.A.P.) 

BAP. Área de Gasto Ubicación Tubo BAP 
núm. captación = m2 . q = I.p.s. entre los ejes. sección. mm 

1 44.84 1.17 1- 2 0100mm. 
2 92.04 2.42 2- 4 0100mm. 
3 92.04 2.42 4- 6 0100mm. 
4 92.04 2.42 6- 8 0100mm. 
5 92.04 2.42 8-10 0100mm. 
6 92.04 2.42 10-12 0100mm. 
7 44.85 1.17 12-13 0100mm. 
8 43.72 1.15 13-14 0100mm. 
9 43.72 1.15 14-15 0100mm. 

Bajadas en el eje D del edificio "C". 

Ubicación y aportación de las bajadas de aguas pluviales (B.A.P.) 

B.A.P. Área de Gasto Ubicación Tubo BAP 
núm. captación = m2 . q = I.p.s. entre los ejes. sección. mm 

1 141.57 3.72 1-2.5 20100mm. 
2 191.90 5.04 2.5-3.5 20100mm. 
3 191.89 5.04 3.5-4.5 20100mm. 
4 191.89 5.04 4.5-5.5 20100mm. 
5 191.90 5.04 5.5-6.5 20100mm. 
6 191.90 5.04 6.5-7.5 20100mm. 
7 191.90 5.04 7.5-8.5 20100mm. 
8 191.89 5.04 8.5-9.5 20100mm. 
9 93.68 2.46 9.5-10 20100mm. 

Bajadas en el eje 1 del edificio "D". 

Ubicación y aportación de las bajadas de aguas pluviales (B. A .P.) 

BAP. Área de Gasto Ubicación Tubo BAP 
núm. captación = m2 . q = I.p.s. entre los ejes. Sección. mm 

1 289.26 7.60 1-13 20100mm. 
2 289.26 7.60 1-13 20100mm. 
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5.6. EQUIPO DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIO. 

El sistema de protección contra incendio esta diseñado cumpliendo los reglamentos en vigor y tomando en cuenta las recomendaciones dadas 
por las compañías aseguradoras paro este tipo de eventos. 
Cabe resallar que el diseño opera solo en 2 gabinetes simultóneos 01 100 % de eficiencia y que serán los cercanos al evento, si se operan 
adicionales bajara la eficiencia de los mismos. 
Se instalarán tomas siamesas o coda 90 m. de fachado como máximo. 
La reservo contra incendio se calcula a razón de 5 litros I m 2 construido, utilizando para ello la mismo cisterna destinada 01 agua potable, paro 
asegurar que esta reserva no se use con otros fines, la succión de los equipos de los servicios irá por encima del volumen destinado para el sistema 
de protección contra incendio. 
Se instatarán gabinetes contra incendio para cubrir la totalidad del área construida. 
El equipo de bombeo constará de dos unidades: una acoplada a motor eléctrico y otra a motor de combustión interna de diese!. 
Gasto (2 gabinetes simultáneos) 140 I.p.m. x 2 = 280 I.p.m. (4.667 I.p.s.) = 74 g.p.m. 

Con este gasto el diámetro del tubo de alimentación seleccionado es de 75 mm. y la velocidad del agua en el tubo será de v = 1.056 m/seg. 

Carga 
succión 
estática 
operación 

Fricción: 
Manguera hf 
Tubería hf 
Hf total 
c.d.!. 

3.05 m. 
7.0 m. 

35.0 m.c.a. 

= 10.0 m.c.a. 
=250 m (0.02011) = 5.028 m.c.a. 
= 10.00 + 5.028 = 15.03 m.c.o. 
= 3.05 +7.0 + 35.0 + 10.0 + 5.03 m. = 60.08 m.c.a. = 197.11 pies 

Presión de arranque = 197.11 pies 
presión al paro = 197.11 + 32.808 = 229.92 pies 

Se propone una bomba centrifuga horizontal con succión axial modo 1-1/2 x 2 x 9c marca 
Picsa, acoplada a motor eléctrico de 10.0 h.p. 
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5.6.1. SISTEMA DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIO. 

En base al gasla que requieren das gabineles del sislema canlra incendia. 
y considerando para cada gabinele un gasl0 140 115. I mino 

De 2 gabineles se nene: 
140 x 2 = 280 I.p.m. 

Para un sinieslro de 4 hrs. (sugerencia mínima de seguros), se obliene: 
280 x 4 x 60 = 67,200 lis. 

pero se dejará como reserva un volumen de 74,000115., paro el empleo parcial de airo gabinele duranle 1 haro oproximadomenle. 

Resumen del volumen requerido por la cisterna: 

NOTA: 

Volumen para reserva de 3 días 
Volumen para proleccián conlra incendio 
Volumen tolal requerido en la cislerna 

lOS CAlC UlOS CORRESPONDIENTES A: 

• INSTALACiÓN HIDRÁULICA: 
Almacenamienlo de Agua Polable 
Diámetro de la Toma Domiciliaria 
Gaslo Máximo de Agua Polable 
Gaslo Máximo de Agua Tralada 

• INSTALACiÓN SANITARIA: 
Aguas Negras y Jabonosas 

• AGUAS PLUVIALES 

• EQUIPO DE PROTECCiÓN CONTRA INCENDIO 
Sistema de Proleccián Conlra Incendio 

52,000.00 lis. 
74,000.00 Its. 

126,000.00 115. 

FUERON REALIZADOS TOMANDO COMO BASE EL ANTEPROYECTO, EL CUAL FUE TERMINADO AL FINALIZAR EL SEMINARIO DE TITULACiÓN. 
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5.1. INSTALACiÓN ElÉCTRICA. 

La inslalación eléclrica del canjunta es un sistema alimentada par una subestación a una red de distribución general que da servicia a cada una 
de las edificios y áreas comunes exteriores que comprenden el conjunto con excepción del estacionomiento el cual cuenta con un alumbrado a 
base de postes de 5.00 mis. de allura y 4" de diómetro, con lámparas de baja presión de sodio de 35 watts de luz amarilla, a base de energía solar 
(energía fatovollaica) con encendida y apagado automático con un tiempo controladar programable. El equipo antes mencionado consta de 
posle, luminaria, celda folovollaica y 2 acumuladores de plomo [balerías). 
La red de distribución general es a base de tubería de P.V.c. de uso pesado con registros a cada 10.00 mts. de distancia entre sí, cada edificio 
cuenta con tableras de distribución. 
Las fachadas del conjunlo eslarán iluminadas par reflectores de piso de 90 walls. (Ver Planas A4) 

JJ3 
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6. LA HISTORIA DE UNA TESIS. 
 
 

El año 1999 no pasará inadvertido para ninguno de los que 
estudiamos en ese tiempo en la UNAM. La huelga que estalló en ese 
año marcó la reputación y el curso de muchos alumnos, entre ellos el 
mío.  Esta tesis comenzó a gestarse durante aquella huelga, en las 
clases extramuros que tuvieron lugar en un dispensario ubicado en la 
calle de Tlacoquemecatl de la colonia del Valle.  La investigación 
inicial de mi tesis fue entonces problemática debido a la escasez de 
información, producto del paro de la universidad. 
 

Este periodo fue un poco incierto ya que no sabía si mi 
investigación y todo el trabajo que estaba realizando iba a tener 
alguna validez. Para el año 2000, este tan desafortunado suceso 
terminó y para tratar de recuperar el tiempo perdido se hicieron 
ajustes de tiempo: los semestres se convirtieron así en trimestres por lo 
cual los programas de estudio eran difícilmente completados.  

 
Dada esta situación, tome la decisión de esperar hasta que 

estos periodos escolares se normalizaran y así pudiera concluir mis 
estudios a conciencia y no de manera somera.  

 
Durante este periodo empecé mi desarrollo profesional en 

una empresa que se dedicaba a realizar proyectos de 
telecomunicación y casi un año después (diciembre de 2000) me 
reincorporé a la universidad con el fin de concluir mis estudios así 
como mi tesis; en mayo de 2001 presente mi primer proyecto de tesis 
para aprobar el seminario de tesis.  
 

Una vez que obtuve todos los créditos, consideré terminar mi 
tesis para así presentar mi examen profesional, sin embargo mi 
reincorporación a la actividad profesional me impidió alcanzar mi 
objetivo.  

Desde entonces supe que el trabajo era un impedimento 
para mi titulación, no obstante el trabajar también significaba mi 
propio sustento, por lo cual decidí aplazar mi titulación. A pesar de la 

carga del trabajo, traté de aprovechar mis pocos ratos libres para 
ajustar y revisar mi proyecto de tesis constantemente. 
 

Un año más tarde me incorporé a una empresa en la que 
desarrollaban proyectos de tiendas de autoservicio así como 
proyectos para Aeroméxico y ADO.  

En esta compañía aprendí un poco de instalaciones 
hidrosanitarias y de sistema contra incendio, lo cual me sirvió para 
corregir y complementar ciertos aspectos de mi tesis. Ahí estuve 
trabajando hasta el año 2004 cuando tuve la fortuna de empezar a 
colaborar en el despacho Legorreta + Legorreta, en donde he 
participado en proyectos como Plaza Juárez, EGAP-ITESM en 
Monterrey, Camino Real Monterrey, Edificio de Posgrado de la 
Facultad de Economía entre otros.  
 

La razón por la que he hecho un breve resumen de mi vida 
profesional es porqué quiero mostrar no sólo mi crecimiento como 
persona sino también mi crecimiento profesional.  

Durante este tiempo y en todos mis trabajos he adquirido 
muchos conocimientos que sin duda me han ayudado para 
consolidarme como arquitecto.   

Cada trabajo me ha aportado algo diferente; perspectivas 
nuevas, criterios más exigentes y técnicas siempre a la vanguardia. 
Esto, ha sido determinante para la culminación de esta tesis, ya que 
todo esto me ha servido para revisar y mejorar el proyecto inicial (con 
el cual había concluido el seminario de tesis).   

Después de estos años en el campo laboral, al analizar mi 
proyecto preliminar me di cuenta de lo inexperto que era en ese 
entonces (es decir cuando era estudiante) por lo que consideré 
pertinente realizar modificaciones a mi  proyecto con el fin de 
mejorarlo, aplicando el conocimiento adquirido durante mi vida 
profesional.   

Como ejemplo de estas mejoras, presento a continuación 
plantas de los núcleos sanitarios del proyecto que realicé hace ocho 
años y los del proyecto actual. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

 
Para concluir este trabajo quisiera puntualizar ciertos aspectos de la importancia y el impacto de este trabajo.   
 
El aporte de un museo de este tipo es invaluable para la región en la cual se localiza, no sólo por la construcción del museo en sí;  la cual presupone 
la creación de un reservorio de piezas, si no también la propagación de saberes de una manera amena e interactiva con lo que se beneficia a la 
población en general. 
 
El edificio que se proyectó presenta una forma novedosa, respetando e integrándose al entorno del sitio.  
Se emplean materiales de la región, además es un modelo sustentable ya que entre otras cosas se tiene previsto el reciclaje de aguas negras y 
jabonosas las cuales se reutilizarán para riego y para el gasto diario de los muebles sanitarios (wc. y mingitorios). 
 
 
"El hecho de que un museo de la ciencia exista, y  de que siga adaptando y prosperando a lo largo del tiempo, muestra que la comunidad que lo 
rodea valora la investigación científica y la educación y acepta que la ciencia es importante en la vida cotidiana. En cierto modo, el museo se 
convierte en una especie de vestigio o monumento de la ciencia” 
James Satter. 
 
“The fact that a science museum exists, and continues to adapt and thrive over time, shows that the surrounding community values scientific 
research and education—and sees how science is important in daily life. In a way, the museum itself becomes a kind of artifact or monument of 
science”  
James Satter. 
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