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que estábamos de acuerdo. A manera de ejemplo, uno de los 
puntos fue que, siempre que se reciba a grupos, el personal 
de seguridad será el encargado de dar las indicaciones corres-
pondientes en caso de una emergencia, coordinándose para 
ello en todo momento con las asesoras educativas.

El conjunto de acciones que se han ido sumando a partir 
del sismo del 19 de septiembre de 2017 es una muestra de 
orgullo y digna de mencionarse, que permite darnos cuenta 
de que sabemos sumarnos en beneficio de un mismo objeti-
vo y, en suma, de todos.

conclusiones

A manera de conclusión, hago la invitación para que la gente 
aporte sus comentarios en pro de la seguridad de los inmue-
bles donde cada persona colabore. Asimismo es importante 
participar, si no en forma activa, al menos con sugerencias 
para los ejercicios de simulacros, de modo que en todo mo-
mento se sigan las recomendaciones hechas por el personal  
de seguridad o de Protección Civil. Es necesario capacitarse 
permanentemente en este tema —es importante continuar 
aprendiendo— y, sobre todo, darle la importancia que se me-

rece a la seguridad e integridad de nuestras propias personas. 
Recordemos que, entre más conozcamos del tema, mejor 
será nuestra actuación y podremos ayudar a alguien más, ya 
sea en nuestros centros de trabajo o en casa ✣

* Museo Nacional de las Intervenciones, inah.
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Reseñas

El Museo de Geofísica
de la unam

Ana María Soler Arechalde*

El Museo de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) 
ocupa las instalaciones de la Estación 
Central de la Red Sismológica Mexicana, 
inaugurada el 5 de septiembre de 1910  
como parte de los festejos del Centenario 
de la Independencia, con domicilio en 
General Victoriano Zepeda núm. 53, 
en el barrio de Tacubaya.

Sus instalaciones son las de un ob-
servatorio sismológico de principios 
del siglo xx en el que, para efectuar el 
registro de la actividad sísmica lejana, 
se requerían péndulos de gran masa, 
en este caso uno invertido de 17 tone-
ladas. Las naves que albergan el acervo 
se diseñaron de manera expresa para  
mantener una presión y una tempera-
tura fijas en su interior, con el objetivo 
de minimizar compresiones o dilata-
ciones en algunos componentes de los 
instrumentos y también para evitar vi-
braciones que no provengan de sismos.

En 1929 el Observatorio Nacional 
fue transferido del Ministerio de Fo-
mento e Industria a la unam, y en 1949, 
al fundarse el Instituto de Geofísica, el 
Servicio Sismológico Nacional (ssn) se 
incorpora a él. Con el traslado de la 
unam a Ciudad Universitaria, el ssn se 
instaló allí, aunque los instrumentos 
de Tacubaya continuaron en operación 
hasta la década de 1990.

Para celebrar el centenario del ssn 
se recuperó el espacio del Observa-
torio Sismológico de Tacubaya. Ex-
pertos restauradores de la Dirección 
General de Obras y Patrimonio de la 
unam trabajaron durante dos años en 
la recuperación y rehabilitación de 
este inmueble. Así, el 5 de septiem-
bre de 2010 se inauguró el Museo de  
Geofísica donde, además de mostrar los 

sismógrafos, se presenta una colección 
diversa de instrumentos de medición del 
campo magnético terrestre, como brú-
julas, magnetómetros y variógrafos;  
piranómetros y pirheliómetros para de-
terminar la radiación solar, así como 
detectores de rayos cósmicos y mareó-
grafos que miden la variación del nivel 
del mar.

Hoy en día la antigua oficina de la 
Estación Central es un auditorio para 

60 personas, en cuyo sótano se cuenta 
con un área dedicada a la geodesia y 
la gravimetría. En la sala 1 se observa el  
gran sismógrafo Wiechert de 17 tone-
ladas, propio para la detección y estu-
dio de sismos lejanos, y otro, con un 
peso de 80 kilogramos, para el estu-
dio de la sismicidad nacional. También 
se incluyen cédulas con información 
acerca de los grandes sismos naciona-
les del siglo xx, las enseñanzas del de 

* Museo de Geofísica, unam.
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1985 y la información que provee el 
ssn a través de su página web.

En la sala 2 se puede visitar la ofici-
na del sismólogo, además de conocer 
la evolución de los sismógrafos y de los 
mecánicos a los digitales, enterarse de 
la forma en que se realiza el monitoreo  
de actividad volcánica, información so-
bre los volcanes activos de México y 
observar instrumentos de radiación so-
lar, detectores de rayos cósmicos y, por 
último, instrumentos de medición del 
campo geomagnético.

De gran importancia en ambas sa-
las son los relojes de péndulo, ya que la 
medición del tiempo resulta fundamen-
tal para el registro de la actividad sísmi-
ca. También se muestra que el registro 
gráfico de los sismos se hacía en papel 
ahumado, el cual luego era laqueado.

En las visitas organizadas por el mu-
seo se promueve el diálogo a partir de 
preguntas y el planteamiento de proble-
mas, con la ejemplificación de principios 
de física relacionados con el funciona-
miento de los instrumentos. Así creamos 
conciencia de la actividad tectónica en el  
país y de la interacción del planeta con 
el Sol y el Universo. 

Además, promovemos la reflexión so-
bre la importancia de los datos obtenidos 
con fines de investigación y prevención 
de riesgos. Nos interesa que los visitantes 
piensen en el avance del conocimiento 
de la Tierra y en su relación con el desa-
rrollo de la humanidad.

Todas estas ideas se adecúan al grado 
de conocimiento de nuestros visitantes: 
nos interesa que vivan la experiencia 
del museo, por lo que solicitamos a los 
profesores de los alumnos que nos visi-
tan que no les pidan tomar notas y que  
envíen por escrito los puntos que de-
sean que tratemos durante la visita.

Asimismo organizamos talleres dise-
ñados para que los participantes, de una 
manera sencilla y muchas veces lúdica, 
conozcan y comprendan los fenómenos 
terrestres, así como las labores más inte-
resantes de los geocientíficos.

Exposiciones que formaron 
parte del homenaje A 30 
años del sismo en el Museo 
de la Ciudad de México

Viviana Martínez*

Como parte del homenaje A 30 años 
del sismo que realizó el gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Se-
cretaría de Cultura capitalina, el jueves 
17 de septiembre de 2017 se inaugu- 
raron dos exposiciones temporales: 
19/09/1985/07:19. A 30 años del sismo. 
Emergencia, solidaridad y cultura política, 
así como Réplicas. El imaginario colectivo 
del sismo / 1985.

En la primera se exploró el temblor 
como un fenómeno natural: su ori-
gen geológico y su naturaleza física, 
y se realizó un análisis de la situación 
sismológica del territorio del valle de 
México.

Del mismo modo, se ofreció una re-
flexión acerca de las consecuencias y el 
impacto social a partir de distintos testi-

monios personales, políticos, documen-
tales, artísticos, científicos y literarios 
que destacan el papel de la sociedad ci-
vil durante y después de la emergencia.

La exhibición combinó recursos na-
rrativos audiovisuales, literarios, perio-
dísticos y objetuales, entre otros, como 
un instrumento educativo e informativo 
para recuperar la memoria histórica de 
la capital, y cómo todo esto ha deriva-
do en medidas a favor de la cultura de 
la prevención, tanto a escala doméstica 
como institucional.

Sergio Raúl Arroyo, curador de la 
muestra, explicó que la propuesta ge-
neral de la muestra estuvo dirigida a 
mostrar cómo los sismos ocurridos 
hace 30 años propiciaron una situa-
ción social que abrió una serie de fren-
tes comunitarios, los cuales actuaron 
a favor de la consolidación de la so-
ciedad civil. Además consideró im-
portante recordar aquel capítulo de la 
historia de la ciudad, ya que constitu-
ye una lección de vida.

También comentó, en primer lugar, 
la gran organización civil —en una ac-
titud que se puede denominar como 
heroica— desplegada por los propios 
habitantes de la capital, provenientes 
de todas las condiciones sociales, para 

Cartel de la exposición 19/09 1985/07:19. A 30 años del sismo. Emergencia, solidaridad y cultura política
Fotografía © Museo de la Ciudad de México
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 de Cultura de la Ciudad de México.



58 GACETA DE MUSEOS

1985 y la información que provee el 
ssn a través de su página web.

En la sala 2 se puede visitar la ofici-
na del sismólogo, además de conocer 
la evolución de los sismógrafos y de los 
mecánicos a los digitales, enterarse de 
la forma en que se realiza el monitoreo  
de actividad volcánica, información so-
bre los volcanes activos de México y 
observar instrumentos de radiación so-
lar, detectores de rayos cósmicos y, por 
último, instrumentos de medición del 
campo geomagnético.

De gran importancia en ambas sa-
las son los relojes de péndulo, ya que la 
medición del tiempo resulta fundamen-
tal para el registro de la actividad sísmi-
ca. También se muestra que el registro 
gráfico de los sismos se hacía en papel 
ahumado, el cual luego era laqueado.

En las visitas organizadas por el mu-
seo se promueve el diálogo a partir de 
preguntas y el planteamiento de proble-
mas, con la ejemplificación de principios 
de física relacionados con el funciona-
miento de los instrumentos. Así creamos 
conciencia de la actividad tectónica en el  
país y de la interacción del planeta con 
el Sol y el Universo. 

Además, promovemos la reflexión so-
bre la importancia de los datos obtenidos 
con fines de investigación y prevención 
de riesgos. Nos interesa que los visitantes 
piensen en el avance del conocimiento 
de la Tierra y en su relación con el desa-
rrollo de la humanidad.

Todas estas ideas se adecúan al grado 
de conocimiento de nuestros visitantes: 
nos interesa que vivan la experiencia 
del museo, por lo que solicitamos a los 
profesores de los alumnos que nos visi-
tan que no les pidan tomar notas y que  
envíen por escrito los puntos que de-
sean que tratemos durante la visita.

Asimismo organizamos talleres dise-
ñados para que los participantes, de una 
manera sencilla y muchas veces lúdica, 
conozcan y comprendan los fenómenos 
terrestres, así como las labores más inte-
resantes de los geocientíficos.

Exposiciones que formaron 
parte del homenaje A 30 
años del sismo en el Museo 
de la Ciudad de México

Viviana Martínez*

Como parte del homenaje A 30 años 
del sismo que realizó el gobierno de la 
Ciudad de México a través de la Se-
cretaría de Cultura capitalina, el jueves 
17 de septiembre de 2017 se inaugu- 
raron dos exposiciones temporales: 
19/09/1985/07:19. A 30 años del sismo. 
Emergencia, solidaridad y cultura política, 
así como Réplicas. El imaginario colectivo 
del sismo / 1985.

En la primera se exploró el temblor 
como un fenómeno natural: su ori-
gen geológico y su naturaleza física, 
y se realizó un análisis de la situación 
sismológica del territorio del valle de 
México.

Del mismo modo, se ofreció una re-
flexión acerca de las consecuencias y el 
impacto social a partir de distintos testi-

monios personales, políticos, documen-
tales, artísticos, científicos y literarios 
que destacan el papel de la sociedad ci-
vil durante y después de la emergencia.

La exhibición combinó recursos na-
rrativos audiovisuales, literarios, perio-
dísticos y objetuales, entre otros, como 
un instrumento educativo e informativo 
para recuperar la memoria histórica de 
la capital, y cómo todo esto ha deriva-
do en medidas a favor de la cultura de 
la prevención, tanto a escala doméstica 
como institucional.

Sergio Raúl Arroyo, curador de la 
muestra, explicó que la propuesta ge-
neral de la muestra estuvo dirigida a 
mostrar cómo los sismos ocurridos 
hace 30 años propiciaron una situa-
ción social que abrió una serie de fren-
tes comunitarios, los cuales actuaron 
a favor de la consolidación de la so-
ciedad civil. Además consideró im-
portante recordar aquel capítulo de la 
historia de la ciudad, ya que constitu-
ye una lección de vida.

También comentó, en primer lugar, 
la gran organización civil —en una ac-
titud que se puede denominar como 
heroica— desplegada por los propios 
habitantes de la capital, provenientes 
de todas las condiciones sociales, para 

Cartel de la exposición 19/09 1985/07:19. A 30 años del sismo. Emergencia, solidaridad y cultura política
Fotografía © Museo de la Ciudad de México

* Museo de la Ciudad de México, Secretaría

 de Cultura de la Ciudad de México.

59GACETA DE MUSEOS

rescatar a otros seres humanos y apo-
yar a los damnificados.

En segundo término, opinó que ese 
rescate también puede verse como 
un valioso acto de defensa y recono-
cimiento de los derechos ciudadanos 
y, por supuesto, como un formidable 
acto de rescate de la ciudad misma, 
ante la insuficiente capacidad de los 
organismos de gobierno.

En su opinión, el fenómeno natural 
tuvo importantes consecuencias socia-
les: hizo visibles varios escenarios de la 
vida de la ciudad que para muchos es-
taban ocultos, como la situación laboral 
de las costureras y otros gremios, ade-
más de la enorme corrupción en los sis-
temas de ejecución de obra pública.

Por último hizo patente lo que él lla-
mó “la urgencia de contar con mejores 

formas de regulación para garantizar 
la seguridad de una ciudad desborda-
da demográficamente y la necesidad de 
contar con una cultura de la seguridad 
que pudiese mitigar fenómenos como el 
sismo del 19 de septiembre de 1985”.

Réplicas

En cuanto a la segunda muestra, ésta 
abordó las expresiones afectivas, artís-
ticas e intelectuales derivadas de la ca-
tástrofe natural. El Museo de la Ciudad 
de México seleccionó 54 obras a par-
tir de una convocatoria realizada por la 
Secretaría de Cultura capitalina, en un 
ejercicio que congregó a un grupo he-
terogéneo de ciudadanos, entre artistas  
visuales, escritores, profesionales de di-
ferentes disciplinas del conocimiento y 
aficionados.

La exposición dio testimonio del 
sentido de identidad y solidaridad que 
surgió de ese fenómeno natural y del 
ejercicio del derecho ciudadano a la 
memoria histórica. Las expresiones 
pictóricas, gráficas, propuestas alterna-
tivas, poéticas y ensayísticas estuvieron 
presentes allí, en un afán de conme-
morar ese acontecimiento y visuali-
zar cómo desde entonces ha surgido 
una cultura preventiva y una concien-
cia cívica.

La exposición, según explicó la cu-
radora Luisa Barrios, se estructuró 
a partir de dos tipos de propuestas,  
tanto visuales como literarias (ensa-
yística y poética). Por un lado estaba 
la percepción de las personas que vi-
vieron el fenómeno y, por el otro, 
aquellos artistas jóvenes o extranjeros 
que sabían de él mediante su propia 
investigación.

“El núcleo 1 está conformado por 
obra conceptual de jóvenes artistas con 
propuestas y soportes muy contempo-
ráneos; el segundo núcleo considera el 
trabajo más convencional como pintu-
ra y dibujo, y el tercer núcleo resguarda 
la obra gráfica que incluye grabado, fo-
tografía y estampa (serigrafía y offset). 

Cartel de la exposición 19/09 1985/07:19. A 30 años del sismo. Emergencia, solidaridad y cultura política
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El último núcleo es una suerte de apén-
dice de toda la exposición. Todas las 
salas tienen obra bidimensional y tridi-
mensional (instalación) y video”, preci-
só Barrios.

En opinión de la curadora, fue de 
relevancia recordar el sismo de 1985 
“porque es una experiencia que trans-
formó a la sociedad mexicana en todos 
los términos, marcó un antes y un des-
pués; y, además, es importante generar 
una cultura de protección civil, porque 
no estamos exentos de otra catástrofe 
como aquélla”.

Las dos exposiciones recibieron un 
total de 21 819 visitantes.

Los sismos: las enseñanzas 
que nos dejaron. Visión 
de la problemática

Ana Graciela Bedolla Giles*

En el marco del Seminario Patrimo-
nio Cultural: Antropología, Historia y 
Legislación, que dirige el doctor Bol-
fy Cottom, en la Dirección de Estudios 
Históricos del inah, el 13 de noviem-

bre de 2017 tuvo lugar una reunión de 
especialistas en diferentes aspectos téc-
nicos y científicos sobre los movimien-
tos telúricos de septiembre, quienes 
construyeron una visión panorámica 
tanto de sus devastadores efectos como 
de valiosos aprendizajes para futuros 
eventos de esta índole.

La primera parte estuvo dedicada a 
la explicación de las características de 
los fenómenos. La doctora Xyoli Pérez 
Campos, directora del Servicio Sismo-
lógico Nacional, el doctor Javier Ler-
mo, del Instituto de Ingeniería de la 
unam, y el doctor Manuel Perló, del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
de la unam, mostraron cómo los sismos 
pusieron al descubierto vulnerabilida-
des históricas de las áreas afectadas por 
causas naturales, pero también las ori-
ginadas por causas sociales.

Los doctores Pérez Campos y Ler-
mo explicaron que cada movimiento 
o ruptura de placas tectónicas ha per-
mitido ampliar el conocimiento de es-
tos fenómenos, documentados desde 
1480, para ubicar la franja con mayor 
incidencia en las costas del Pacífico, 
desde Chiapas hasta Jalisco, así como 
la península de Baja California.

Pero además ha crecido la capacidad 
de identificar las zonas donde todavía 
no hay ruptura de placas, así como de 
medir la amplitud, duración y frecuen-
cia de las ondas sísmicas en función 
del tipo de suelo, lo cual hace posible  
predecir el modo de vibración que expe-
rimentarían los inmuebles y, en especial, 
los monumentos históricos, de acuerdo 
con modelos elaborados para sismos de 
distintas fuentes.

El doctor Perló mostró que el daño 
en la infraestructura hidráulica fue des-
comunal en la ciudad, el cual resul-
tó acentuado no sólo porque se fundó 
sobre un lago, sino por la sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos, hun-
dimientos, fugas, rupturas en redes y  
acueductos, entre otros factores. No obs-
tante, señaló opciones para resolver la 

* Coordinación Nacional de Museos y 

Exposiciones, inah.

Cartel de la exposición Réplicas. El imaginario colectivo del sismo / 1985 Fotografía © Museo de la Ciudad de México
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* Coordinación Nacional de Museos y 
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exigüidad del agua, como la creación 
de hidroparques, superficies de absor-
ción, camellones infiltrantes o de de-
pósitos profundos de agua de lluvia.

Los tres ponentes coincidieron en 
que los desastres no son naturales, sino 
construidos, y enfatizaron en la nece-
sidad de regular el uso de suelo, evi-
tar construcciones en zonas de riesgo 
y aplicar el reglamento con rigor, entre 
otras medidas para disminuir en forma 
significativa el efecto nocivo de even-
tos futuros.

En ese mismo sentido participó el 
arquitecto Raúl Delgado, director ge-
neral de Sitios y Monumentos del Pa-
trimonio Cultural de la Secretaría de 
Cultura, quien refirió la desaparición 
de Lisboa por un terremoto en 1755, 
el cual movió la tierra, pero también el 
pensamiento. En el marco de una po-
lémica con Voltaire, Rousseau señala-
ba que el hacinamiento, la desigualdad 
social y las construcciones de más de 
seis pisos habían provocado la devas-
tación. Así, se provocó un cambio en 
la forma de construir y se edificó una 
nueva ciudad.

La doctora Julia Tuñón, investigado-
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tástrofes, a partir de la que se constru-
yó durante los sismos de 1985. Refirió 
que el relato —el cual, aunque deba-
tible, puede convertirse en hegemó-
nico— tiene una función terapéutica,  
que articula una serie de eventos y  
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el relato acerca de 1985 fue construido  
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El bloque dedicado al patrimonio 
cultural bajo custodia del inah estu-
vo conformado por el licenciado José 

Luis Gómez, representante de Previ-
nah y subdirector de Enlace y Concer-
tación de la Coordinación Nacional de 
Centros inah, el maestro Manuel Villa-
rruel, subdirector de Autorizaciones e 
Inspecciones de la Coordinación Na-
cional de Monumentos Históricos, y  
la maestra Liliana Giorguli, coordinado-
ra nacional de Conservación del Patri-
monio Cultural, quienes expresaron 

que los daños sufridos en septiembre 
representan el mayor reto que ha en-
frentado el inah en toda su historia, ya 
que afectaron a más de 2 000 monu-
mentos en 694 municipios de 11 es-
tados, y a poco menos de 20 millones 
de personas.

Se informó de los protocolos de ac-
tuación para la prevención, actuación y 
recuperación de los bienes culturales, 
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de los esfuerzos de capacitación y coor-
dinación con instancias de los tres órde-
nes de gobierno, así como con pueblos 
y comunidades, a lo largo del territo-
rio nacional.

Entre las enseñanzas más relevantes, 
señalaron la conveniencia de diagnós-
ticos integrales, producto del trabajo 
interdisciplinario, con inmuebles, in-
muebles por destino y muebles, inclu-
yendo archivos; documentar a detalle 
los daños y las intervenciones, pues 
forman parte de la historia de los bie-
nes culturales; reforzar la conciencia 
de que el patrimonio tiene un valor 
histórico y estético, pero más allá del 
aspecto religioso, ya que constituye re-
ferentes de identidad y mantiene la co-
hesión social.

La maestra Giorguli puso el acen-
to en la responsabilidad de todos los 
especialistas del instituto en el com-
promiso del bien hacer, y en que los 
sismos afectaron al patrimonio inma-
terial, al vulnerar aspectos centrales de 
la vida de los pueblos. Por eso, dijo, 
también se requiere el trabajo antro-
pológico en las comunidades, pues el 

patrimonio cultural aporta un senti-
do. No se trata de un discurso, sino de 
una realidad.

Setenta años del icom

Rosa María Sánchez Lara*

En 2017, el Comité Mexicano del Con-
sejo Internacional de Museos (iCom, 
por sus siglas en inglés), dependiente 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesCo, por sus siglas en 
inglés), celebró 70 años de su funda-
ción en este país: un acontecimiento 
que se llevó a cabo apenas un año des-
pués del encuentro internacional orga-
nizado en el Louvre, en noviembre de 
1946. En este último participaron los 
museólogos más eminentes del mun-
do, y el resultado de la reunión fue 
el surgimiento del Comité Internacio-
nal, con sede en París. El objetivo era 

la creación de una organización sólida 
de cooperación internacional entre los 
distintos museos del mundo para ser-
vir a la institución y a las profesiones 
museísticas.

Después de algunos años de trabajo, 
en la década de 1970 el iCom interna-
cional se abrió hacia el mundo, confir-
mando su carácter, que se ampliaría a 
partir de 2014 hacia los países de Asia. 
Como parte importante de la labor de 
los museos se buscaba el intercambio 
de objetos dentro del marco de la paz 
y respeto hacia las más diversas cul-
turas, de acuerdo con Luisa Fernanda 
Rico Mansard.

Un año después de su fundación, en 
1947, se realizó en México la Primera 
Asamblea General de esta organización, 
en el marco de la Segunda Conferencia 
General de la unesCo, integrando como 
miembros individuales a los profesio-
nales de museos, a quienes se buscaba 
capacitar, además de intercambiar ex-
periencias con otros países.

La creación del Comité Mexicano se 
sumaba a la búsqueda de la moderni-
zación del país, a su participación en 
los movimientos económicos y cultu-
rales y al mejoramiento de la educa-
ción en México. 

Setenta años de labor museística 
profesionalizada es un motivo para ce-
lebrar. Con esta finalidad, el 27 de no-
viembre de 2017 se llevó a cabo el 
coloquio Reflexiones sobre el iCom Mé-
xico en su 70 aniversario, en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes, con el apoyo del iCom Interna-
cional, mediante su Programa de Pro-
yectos Especiales. 

El objetivo específico del evento fue 
continuar con el rescate de la memoria 
histórica, de la trayectoria de nuestro 
comité durante los últimos años, eva-
luar las estrategias emprendidas y ubi-
car los desafíos a que se enfrenta en la 
actualidad. 

Para el desarrollo del programa se in-
vitó al arquitecto Víctor Legorreta, quien 
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habló de su experiencia en la edifica-
ción de museos. Es necesario considerar 
el valor del edificio como contenedor, 
ya sea mediante la restauración del pa-
trimonio construido o la construcción 
ex profeso con esta vocación. En esta  
ponencia magistral hubo una gama de 
ejemplos que han destacado a escala 
internacional por su tipología, valores  
estéticos y adecuación a las funcio-
nes museísticas.

Luisa Fernanda Rico Mansard, vocal 
general del Comité Mexicano y coordi-
nadora de la mesa de trabajo del Comité 
Internacional de Colecciones y Museos 
Universitarios (umaC, por sus siglas en 
inglés), presentó la conferencia “El Co-
mité Nacional Mexicano, 1947-2017”,  
en la cual ofreció una semblanza gene-
ral acerca del iCom, desde su fundación 
hasta los últimos años, en la que des-
tacó la labor de aquellos que han labo-
rado y colaborado en él, así como de 
los presidentes nacionales a la cabeza 
de este organismo.

En su discurso, destacó la importan-
cia de la tarea de las mesas de traba-
jo o comités específicos relacionados 
con los diferentes temas y tipología de 
museos, base estructural de un comi-
té nacional que propicia el intercam-
bio entre la membresía y el desarrollo 
de su quehacer.

Asimismo se instaló una mesa re-
donda con la participación de los ex 
presidentes del comité nacional, en la 
que expusieron sus experiencias, retos 
y logros en el ejercicio de su gestión.  
Con sus comentarios dieron cuenta de 
los desafíos a que se enfrentaron, así 
como de los logros alcanzados duran-
te su gestión. Sabemos que el camino a 
recorrer en estas actividades culturales 
y en especial de los museos tiene mu-
chos momentos difíciles, que una vez 
superados constituyen la historia de 
una asociación de este género.

Una parte siempre grata en el desa-
rrollo de las actividades de nuestro con-
sejo es la entrega del Reconocimiento  

iCom México a la persona elegida en 
virtud de su legado en el campo de los 
museos, su desarrollo y solidez, tan-
to en su operación como en la investi-
gación, difusión, gestión y creación de 
proyectos. En esta ocasión se le otor-
gó a Ana Hortensia Castro por su in-
cansable labor. Asimismo se instituyó 
la entrega del Reconocimiento iCom In 
Memoriam a quienes ya no están con 
nosotros, pero que dejaron una huella 
en la historia de los museos del país, 
como es el caso de Eugenio Sisto, me-
recedor de la presea.

El marco del 70 aniversario fue el 
más propicio para reconocer a quienes 
de una manera sobresaliente han con-
tribuido al desarrollo de una museolo-
gía en México que ha sido reconocida 
a escala internacional por sus indu-
dables logros. Setenta años se dicen 
en un instante; hacer una revisión de 
acontecimientos, hechos y situaciones 
nos lleva a la historia de un consejo 
siempre atento a la presencia y partici-
pación de su membresía a favor de la 
consolidación de la institución museís-
tica per se ✣

De izq. a der.: Luisa Fernanda Rico Mansard, Lourdes Monges, José Enrique Ortiz Lanz, Maya Dávalos de Camacho, Sil-
via Navarrete, Gabriela López, Héctor Rivero Borrel y Graciela Mota Fotografía © Christian Buendía Gama


