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UNA REFLEXION ANTES DE EMPEZAR. 

Algunas consideraciones tedricas de la arquitectura cn general. 

“aunque los medios implicados en el 
programa de un cohete para ir a la luna son casi 
infinitamente complejos, su objetivo es simple y 
contiene pocas contradicciones; aunque los 
medios implicados en el programa y estructura 
de los edificios son mds simples y menos 
sofisticados tecnolégicamente que casi cualquier 
otro proyecto de ingenieria, el propésito cs mas 
complejo y a menudo inherentemente ambiguo.” 

R. Venturi 
Complejidad y contradiccién en la arquitectura. 

Cualquier critica arquitecténica queda siempre al margen 

de una posible objctividad. Aun asi las argumentaciones de la 

critica arquitcctonica no son de ninguna manera cuestiones 

supcrficiales y de hecho pucden Hegar a afectar directamente en la 

forma cn como vemos una obra arquitectonica. Esta cs ~-a mi 

manera de ver— una de las caracteristicas esenciales de la 

arquitectura. 

Comenzaré primero con wna breve definicion del fin de las 

humanidades (campo dentro del cual cstaria la teoria de la 

arquitcctura), continuaré con algunas consideracioncs acerca de la
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arquitectura —-mi intencién esta mas bien encaminada a analizar 

las cuestiones de hecho (es decir, a hacer observaciones) que las 

cuestiones de derecho (las razones de por qué son las cosas asi)—, 

y al final intcntaré hacer una pequefia critica a ciertas formas de 

hacer arquitcctura que cn mi opinidn estan csencialmente 

equivocadas. 

I. Dentro de la realidad se distinguen dos campos de estudio: 

cl de la naturaleza y el de fa cultura. El primero es investigado por 

la ciencia, cl segundo cs estudiado por las humanidades. Mientras 

la cicncia intenta transformar ta varicdad cadtica de los fendmenos 

naturales en lo que podria Hamarse un cosmos de la naturaleza, las 

humanidades intentan transformar la variedad cadtica de los 

fendmenos de la creacién humana en lo que podria llamarse un 

cosmos de Ia cultura’. 

Ambas, ciencia y humanidades, son conocimientos de tipo 

especulativo, lo que quicre decir que no ticnen ningun fin practico 

—en primera instancia. Su importancia sin embargo, parte del 

hecho de que es imposible ver el mundo que nos rodea en términos 

' Erwin Panofsky Hi significado de las artes visuales. p2t. 

de accién tnicamente. Ejemplo, cl que toma una manzana a 

cambio de tres pesos realiza el mismo acto de fe que el que en la 

edad media compraba una indulgencia a la iglesia’. Hoy en dia nos 

pareceria inexplicable el acto medieval de comprar una indulgencia 

si no conociésemos el pensamiento de ésa época. Las humanidades 

son las encargadas de investigar la cultura para ordenarla dentro de 

un sistema légico con cf cual interpretar los hechos de la cultura --- 

digase, “cl pensamiento cn ta edad media” por cjemplo. 

Las humanidades no solo estan encargadas de explicar la 

cultura del pasado, sino también la de hoy, la que nos rodea —-que 

muchas veces esta tan cerca que es dificil realizar cl acto de 

abstraccién para analizarla. Este tipo de disciplinas pucs, forman 

parte de nuestra interpretacion del mundo; explican una parte 

importante de la realidad. 

La tcoria de la arquitectura sc ocupa de investigar cl 

fenémeno de la arquitectura con fines especulativos. Intenta tomar 

toda la variedad de fendmenos de la arquitectura y ordenarlos en 

un sistema légico, en decir, en una teoria (muy diferente a lo que 

hace !a critica arquitecténica que defiendc una postura). La base 

de una teoria es la distinci6n del elemento esencial de la 

? Erwin Panofsky. op. cit. p36.
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arquitectura para poder ordenar todos los fenomenos bajo cste 

elemento : la doctrina del cspacio —el espacio como la esencia de 

toda creacion arquitectonica---, la doctrina funcionalista —-la 

funcién como lo principal, que debe ser seguido por la forma—, 

etc. 

El pensamiento y 1a experiencia. 

IL. Generalmente se tiene la idea de la teoria como algo que no 

interviene en la experiencia arquitectonica; como si en cl momento 

de ver un edificio todas esas ideas quedasen a un lado, en una 

experiencia meramente visual. Sin embargo, ambas cstan tan 

estrechamente unidas que algunas veces es dificil distinguirlas, y 

de hecho cs una de las caractcristicas principales de la 

arquitectura. 

Probablemente resulte conveniente empezar por distinguir 

entre dos tipos de percepciones, segin R. Scruton : la percepcién 

literal y la percepcién imaginativa’. La percepcion literal la 

tienen todos los animales, un perro que oye ja palabra “siéntate” 

recibe una excitacion pavloviana y realiza la accion; no porque 

> Roger Scruton. La estética de la arguitectura, p87. 

haya captado el significado de la palabra, sino porque cxiste una 

relacion causa-efecto entre a palabra y su accién*. Un ser humano 

por el contrario, capta significados, relaciona cl objeto ——el 

sonido— con un concepto —lo que pucde dar lugar 

interpretaciones diferentes (pucde cuestionar si cs él el que ha de 

sentarse), cl perro simplemente realiza la accion. La percepcién 

literal la tienen todos los animales y es de tipo inmediato. EI ser 

humano ticne ademas una facultad reflexiva que da la posibilidad 

de una percepcion imaginativa mediada por un concepto. 

Los objetos que se forman bajo estos dos tipos de 

percepciones son muy diferentes; en espafiol tenemos palabras para 

distinguirlos : “oir” y “escuchar”, “ver” y “observar”; podcmos oir 

una palabra, sin captar su significado, sin escuchar; igualmente 

podemos ver un objeto sin observarlo, sin analizarlo. 

La percepcién imaginativa da lugar a un ente cn cl que 

estan fundidos dos factores : cl objeto (cl sonido, por ejemplo) y 

cl concepto (el significado de una palabra). La distincién entre 

objeto y concepto es cn ultima instancia superficial, se trata mas 

bien de un solo elemento en el que podemos distinguir dos 

“ Roger Scruton. op. cit. p85.  
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caracteristicas’. Lo importante por cl momento cs saber que en Ja 

percepcién imaginativa participan los dos, objeto y concepto — 

experiencia y pensamiento. 

Un cjemplo de percepcién imaginativa pude ser cl 

siguiente: En la figura que se encuentra abajo, si se ve su forma en 

general, puede parecer una vaso 0 un platon para frutas. Pero si se 

le observa atendiendo al contorno de uno de los lados puede 

parecer cl perfil de un hombre. El objeto se modifica 

inmediatamente en el momento en que cambia la perspectiva desde 

donde se ve, lo experimentamos de una manera diferente debido a 

que cambia el concepto bajo el cual lo observamos. En un caso 

puede ser un platén, cn otro dos perfiles de dos personas y es 

inevitable mirar al objeto sin que el pensamiento intervenga. 

Ambos, objeto y concepto estan estrechamente unidos y es dificil 

distinguir ¢l uno del otro. La experiencia que podamos tener de un 

objeto y cl significado que podamos captar cambia dependiendo de} 

concepto que intervenga cn la percepcion imaginativa. 

5 Kant escribid acerca del complicado proceso en el cual se forma un objeto en 
la percepcion imaginativa en una facuitad que Mama imaginacién 
trascendental. La Critica de la razén pura. 1a ed. 

4Un platén o dos caras? 

  

La apreciacién de la arquitectura sc realiza principalmente 

desde la percepcién imaginativa. Tomemos cl ejemplo de dos 

columnas, una de marmol, y otra de tablaroca con algun acabado 

idéntico al del marmol; a simple vista es imposible distinguirlas y 

podriamos pensar en primera instancia que es indistinto utilizar 

una u otra puesto que visualmente son idénticas. Pero si por 

casualidad se acerca algtin conocedor de la arquitectura y las 

golpca, en seguida detecta que una es de cllas es hueca y 

encontrara mas venerable la columna de marmol. {Por qué? 

Precisamente porque su objeto no esta determinado unicamente por 

lo que ve, sino que también interviene su pensamiento. El concepto 

de “columna” esta determinado por una scric de caracteristicas: 

que sea solida, que tenga una funcién estructural, cte. —todos ellos 

convencionalismos que forman parte de las estética de la



@
®
e
e
e
o
e
s
v
s
e
e
e
n
e
e
n
2
e
n
e
a
e
n
e
e
a
e
n
e
n
e
n
e
a
e
e
e
 

6
 
@
 
@
 

Direccién General de Actividades Cinemalogrificas. 

arquitectura. Al momento de descubrir la ausencia de alguna de 

estas caracteristicas, cl objeto que se habia formado cn la 

percepcion imaginativa desaparece. La columna ya no es el mismo 

objeto del principio, su significado es ahora diferente. Ef concepto 

pues, modifica a la experiencia. 

La catedral metropolitana pucde ser vista como una 

composicién formada de cinco partes, cada una de ellas separada 

por los contrafuertes, la de la pucrta principal, la de las dos puertas 

laterales y las dos torres. Pero si sc observa con cuidado, puede 

parecer como si la parte central junto con la de las dos puertas 

laterales hubicscn sido concebidas como en sola pieza. La 

composicién cambia y ahora nos parece como si la fachada 

estuvicse hecha de tres partes : la parte central y las dos torres a 

los lados. Una vez mas, cl concepto modifica nuestra experiencia. 

   Fachada de la 

' Catedral de México 

R. Venturi advierte de las diferentes cxpericncias 

arquitectonicas causadas por los diferentes conceptos desde el cual 

se observa a la obra, algunas veces contradictorios entre si. Por 

citar uno de sus ejemplos, un edificio en Filadelfia que ticne un 

rotulo en su parte superior’. Si se le juzga desde la idea de que no 

es posible verlo desde la calle, nos parece incorrecta su colocacién. 

Pero si sc le analiza a partir de !a idea de que cl cdificio se 

relaciona con toda la ciudad debido a su altura y escala pucde 

parecernos correcta. La experiencia se ve modificada dependicndo 

del concepto bajo el cual se le juzga. 

Edificio P.S.F.S. 
en Filadelfia 

  
6 R. Venturi. Complejidad y contradiccién en arquitectura. p 49. El libro esta 

leno de ejemplos de este tipo.



Direccién General de Actividades Cinematograficas. 

Una teoria arquitectonica crea conceptos que también 

interviencn en el momento de experimentar una obra. B. Zevi por 

gjemplo, define la esencia arquitecténica con la idea de espacio de 

la siguiente manera : “La esencia de la arquitcctura... esta en el 

modo en que cl espacio queda organizado cn forma significativa a 

través de un proceso de limitacién’”. Atendicndo a esta nocién, 

podemos interpretar San Pedro en Roma como una caja 

rectangular que descansa en un semicilindro (la boveda de cafién 

corrido), perforado por otras formas gcométricas a un ritmo 

determinado (arcadas)*. 

Interior de San Pedro 
en Roma 

  

7 Bruno Zevi. Saber ver la arquitectura. p30. 

§ Si bien es una explicacion un poco simplista, la teoria del espacio se centra en 
este tipo de interpretaciones. 

Como explicar la manera en que una idca tan abstracta 

como la de espacio afecta nuestra experiencia? A fin de cuentas, 

ho contamos con ningtin organo sensorial con el cual pudiésemos 

percibir cl espacio (en cl sentido que Ie da Zevi), de la misma 

manera en como percibimos el sonido con el oido. Sin embargo, 

después de entender la teoria del cspacio vemos distinto al edificio, 

lo experimentamos de manera distinta. 

El pensamiento es pues, una parte determinante en la 

manera que apreciamos la arquitcctura; no son simples formas 

visuales las que afectan nuestra experiencia arquitccténica, sino 

que ademas  interviene nuestro pensamiento —nuestros 

coneeptos—; obtenemos significados y sacamos interpretaciones 

de las formas visuales. 

Los conceptos indispensables. 

Hil. A pesar de todas Jas disputas entre las diferentes tcorias, 

existen cicrtos conceptos en los cuales todos los conocedores 

coinciden en que son indispensables para la comprension de toda 

obra arquitecténica. Podemos citar, por ejemplo cl critcrio de 

utilidad, sin cl cual cualquier experiencia de la arquitectura estaria 

incomplcta. No es posible ver un edificio por cjemplo, de !a misma 

mancra que a una escultura debido a que en la escultura no existe
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la nocién de utilidad; el significado que pueda tener una columna 

es diferente pucs se atendcria inicamente a su forma sin tomar en 

cucnta su funcién de soportar peso. En ese sentido podemos decir 

que seria una experiencia errénea de la arquitectura y cualquier 

juicio que sc desprenda de ésta, cstaria escncialmente 

desencaminado. 

Existe otro tipo de conceptos indispensables para entender 

el significado de ciertas obras arquitectonicas; es decir, de algun 

estilo determinado. Para entender el gesto manicrista de romper un 

fronton es neccsario tener un concepto de lo que cs un fronton 

completo. El desconocimiento de estos conceptos por parte del 

observador hace que la obra resulte incomprensible. De esta 

manera podemos explicar la aversion de muchas personas hacia el 

arte moderno —generalmente es mas falta de comprension que 

desagrado’. 

Podriamos pensar cn un grupo de personas que 

interpretara una obra arquitcctonica bajo conceptos distintos, pero 

sabriamos que cstarian equivocados de la misma mancra en como 

un grupo de personas que pensara que el sol gira alrededor de la 

ticrra (que incluso podrian formar sociedades para protegerse 

° Ortega y Gasset. La deshumanizacion del arte, 

frente a las abundantes pruebas en sentido contrario). Esta creencia 

scria manifestacién de una falta de comprension. 

Lo simple y lo complejo. 

Iv. Ahora bien, dentro de la cultura podemos distinguir dos 

tipos de objctos de acuerdo a su significado: los objetos complejos 

y los objetos simples. Un ejemplo de objeto simple puede ser una 

sefial de transito, cn la cual a una forma corresponde solo un 

significado y solo uno; cs univoco. Una pintura por cl contrario, sc 

presta a un analisis mas amplio y no nos ¢s tan facil agotar todo lo 

que nos puede decir; cs un objeto complejo. 

Pensemos en uno de los esclavos de Miguel Angel, con 

partes de la piedra sin trabajar (dejadas asi intencionalmente). En 

un primer vistazo la escultura ticne un significado univoco: se trata 

de una figura humana. Pero, en un segundo vistazo cmpezamos a 

encontrar mas significados : podemos interpretar al csclavo como 

luchando contra la picdra-atadura, misma de la cual surge hacia la 

libertad. Los significados pueden ser distintos y sus 

interpretaciones también, esta pluralidad de significados es lo que 

caracteriza a un objeto complejo y lo diferencia de uno simple. La 

escultura del esclavo es un objeto complejo por la variedad de 

significados e interpretacioncs que podemos encontrar en clla —
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existe una cicrta ambigiicdad de significado en los objetos 

complejos. 

Esclavo 
Miguel Angel 

  

No es facil hacer una divisién rigurosa entre ambos tipos 

de objetos; de hecho parte del objeto complejo tiene un significado 

univoco —en el esclavo de Miguel Angel no hay duda que Ja figura 

que se esta representando es una figura humana y no un animal. 

También existen objetos simples que se pueden prestar a diferentes 

interpretaciones y por tanto a una ambigiicdad de significado —a 

un escocés a lo mejor le resulta dificil reconocer la sefializacién de 

un baijo de hombres. 

Probablemente algo que pueda ayudar un poco a 

distinguirlos es la intencién. Una sefial de transito fue fabricada 

con la intencién de transmitir un significado preciso. En la 

escultura del esclavo de Miguel Angel la intencidn significativa es 

mucho mas amplia y ambigua. 

Es obvio que el observador necesita tener ciertos 

conocimientos para poder captar csta diferencia (en arquitectura 

son los conceptos necesarios para entenderla que se mencionaban 

antcriormente en cl numero Ill). El significado es pues, algo que 

ha sido puesto en ec! objeto desde su fabricacién intencionalmenite, 

como un sello. 

Los objetos complejos son los que pueden tener un interés 

estético’” para nosotros debido a que es cuando aparece una 

interaccién entre cl objeto y cl observador. Para explicar esto 

quiza sirva un poco el cjercicio siguiente : Imaginemos que 

tenemos que adivinar una palabra de cinco letras. Conocemos la 

© 12] sentido del termino “interés estético” se ha extendido actualmente. 

Anteriormente solo podria entrar dentro del término aquellas obras que 
cumplian con los ideales griegos de “belleza”. Podemos ver obras que son 
consideradas arte y que no son precisamente bellas. Probablemente una un 
sentido mas preciso del término interés estélico sea el de “expresion”. 
Ramon Vargas, en el prologo de Teorta de la Arguitectura de José 
Villagran.
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Kao, 
primera Ietra “p”; cl cjercicio nos Hama la atencién porque 

podemos participar cn ¢l, podemos interacturar con cl objeto. Nos 

dicen que la ultima letra es “o”, podemos pensar en varias 

palabras, “perro” o “paseo”, la complejidad del ejercicio es menor, 

pero sigue atrayéndonos la atencién. Si conocemos la tercera y 

cuarta Ictra también “p _ imo” ct ejercicio se vuelve muy facil pucs 

es muy obvio de la palabra que se trata, nuestro interés empieza a 

disminuir un poco. Y cuando finalmente sabemos que se trata de 

la palabra “primo”, desaparece nuestro interés. El] ejercicio nos 

result6 interesante mientras cxistia un grado de complejidad; pero 

cuando ésta disminuy6, se volvid demasiado facil y por 

consiguiente aburrido —como sucedid con la palabra cuando 

conocimos todas sus Ictras. 

El interés estético cs semejantc, la complejidad y la 

ambigtiedad significativa ejerce atraccién sobre nosotros en la 

medida en que podemos participar con el objeto buscando nuevos y 

diferentes significados. Es un objeto que podemos explorar y mirar 

durante mucho tiempo en el que encontramos diferentes mancras de 

verlo. 

Un objeto excesivamente complejo por otro lado, 

dificilmente ejercera atraccién sobre nosotros. Por ejemplo, si se 

tratasc de una palabra muy grande de diez Ictras y solo 

conociésemos la primera letra sc vuelve un cjercicio tan 

complicado, que preferimos hacerlo a un lado —no podemos 

interactuar con el objeto. Debe existir pues, un cierto equilibrio 

un su complejidad. 

Desde luego que el grado de complejidad tiene relacion con 

la informacion que disponga cl observador —cn arquitectura 

equivale a los conceptos que se mencionados en III. {Qué es lo que 

sucederia si nos dijeran que la palabra del ejercicio esta en ruso o 

en un idioma que no conocemos? Si el observador no disponc de 

los conceptos necesarios para intcracturar con el objcto, no pucde 

ejercer atraccion sobre ¢l pucs sc vuelve un objeto excesivamente 

complejo para él. Son casos sin embargo cn los que la intencién 

del objeto es otra y que por falta de informacién del observador se 

ve impedida a llevarse a su fin. 

V. En arquitectura es posible hacer la division entre obras 

complejas y obras simples. Ejemplo de obra compleja pueden ser 

las casas de Barragan en los cuales encontramos una cierta 

ambigiicdad de significado —los muros rosa mexicano {son 

reminiscencias de las arquitectura popular o tienen mas que ver 

con un espiritu minimalista tal vez?. Por mas que analicemos las
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obras de Barragan nunca vamos a poder agotar todas las 

interpretaciones posibles. Por esto, tiene y seguira teniendo interés 

cstético durante mucho tiempo; como llega a suceder con una obra 

clasica que manticne su interés estético siempre al pasar del 

tiempo. 

La obras de la arquitectura vernacula por el contrario, son 

obras simples; no tienen una pluralidad de significados —-en parte 

porque no ha sido buscada, pucs gencralmente se restringe a 

cumplir con su funcion utilitaria de dar un espacio para vivir. Las 

pocas formas que pudiésemos encontrar con una intencion 

significativa son limitadas —c¢jemplo, la tipica rcja con elementos 

decorativos. Son formas que no se prestan a_ significados 

ambiguos; que son repetitivas y que aprehendemos c identificamos 

rapidamente. Scmejante a cuando escuchamos una palabra que en 

un momento dado desconocemos y a base de escucharla muchas 

veces adquierc para nosotros un significado preciso -~sin 

ambigtiedades—- hasta dejar de sernos novedad su utilizacion. 

Clasificacién de la arquitectura. 

Vi. Podemos hacer una division las obras arquitecténicas en, 

por un lado las que son complejas y las que son simples —sentido 

horizontal— (cn lo que concierne a la obra, ver IV). Y por otro 

lado, las que son conocidos sus conceptos necesarios para 

entendcrlos y en las que son desconocidos sus conceptos para el 

publico en gencral (con nivel de educacién medio), —sentido 

vertical — (en lo que concierne al observador, ver III).



complejo 

simple 
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conceptos conocidos Laat 

    

  

a 

Casa Gilardi. México, D.F. (1976) 
Luis Barragdén 

  

conceptos poco conocidos 

  

Edificio del Fondo de Cultura Econdmica. México D.F. (1992) 
Teodoro Gonzalez de Leén 

  

  

Arquitectura vernicula. Tlecotalpan, Ver.   
  

  

Museo de arte Weisman. Minneapolis, Minnesota. (1993) 
Frank O. Gehry
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Obtenemos, en el cuadro de arriba a la izquicrda las obras 

que son estéticamente intercsantes para cl publico, cuyos conceptos 

son familiares y que guardan una cierta complejidad en sus 

significados quc cncontramos interesante. Son obras complejas 

que cntendemos. Ejemplo de este, como ya se dijo, son las casas 

de Barragan; los conceptos necesarios para captar sus significados 

nos son conocidos —podria decirse la arquitectura vernacula y la 

arquitectura moderna—, y por la misma razon podemos encontrar 

también una pluralidad de significados. 

Haciendo una analogia con la musica, scria semejante al 

“Huapango” de Moncayo, a Bethooven; en literatura al “Quijote de 

la Mancha” de Cervantes, a Shakespeare. En pintura podriamos 

citar “El nacimiento de Venus” de Boticelli. 

En cl cuadro de Ja derecha estan Jas obras complejas y que 

utilizan conceptos nuevos y poco conocidos. Un ejemplo puede ser 

el edificio del Fondo de Cultura Econémica, de Gonzalez de Leén, 

que utiliza cstructuras compositivas nuevas —conceptos nuevos. 

Por lo mismo, es cntendido solo por una élite que esta 

familiarizada con estos conceptos nuevos. Con el paso del tiempo 

sin embargo, su ptiblico aumentara al familiarizarse con estas 

nuevas estructuras compositivas y tiende a desplazarse al cuadro 

de la tzquicrda —de la misma manera como sucedié con fa obra de 

Barragan (poco aceptada al principio) o las obras de !a Bauhaus. 

En literatura esta “Ulises” de James Joyce que atin es 

entendida por pocos, al igual que la musica de Carlos Chavez o de 

Schonberg. En pintura podriamos citar a Kandinsky. 

En los cuadros de abajo encontramos las obras simples. A 

la izquierda, aquellas cuyos conceptos conocidas por todos. Su 

interés estético se agota rapidamente —ticnen significados literalcs 

y directos. La arquitectura vernacula es buen ejemplo de este 

género. 

En literatura esta la novela rosa, cn musica la cancion 

popular; cuyos significados y cuyas estructuras son simples y 

facilmente predccibles. Por esta razon, !a musica y literatura de 

este tipo generalmentc pasa de moda rapidamente; son obras que a 

ja larga cansan y caducan. 

Finalmente en el cuadro de la derecha estan las obras 

simples y cuyos conceptos son poco conocidos. Ejemplo de estas 

pueden ser las obras desarrolladas bajo el concepto de casualidad y 

del azar; como la musica aleatoria o la poesia dadaista. Su
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significado cs limitado y por tanto son obras simples —representan 

solo caos y desorden. Si bien algunas veces pueden Negar a tener 

un sentido mas amplio, como cl de hacer una negacién o burla de 

lo establecido, los significados que pudiésemos encontrar no son 

pocos'’, Digamos que no dan Jas bases para poder construir 

diferentes significados, pues no utilizan un Ienguaje o un estilo 

reconocible a partir del cual pudiésemos construirlos'’. Sus 

conceptos son poco conocidos, razén por la cual irritan al ptblico 

generalmente. 

En arquitcctura podriamos citar algunas de las obras de 

Frank O. Gehry, construidas en base al concepto del azar y la 

casualidad. No hace falta mencionar que muchos de los ejemplos 

de la arquitectura de la ultima década caen dentro de este género. 

‘| Dueden prestarse a significados mas amplios, pero en Ultima instancia es 

reducido, gqué tantas interpretaciones diferentes podemos encontrar en un 
cutadro de rayas, dispuestas al azar? Si se Hegan a encontrar diferentes 
interpretaciones es después de darle muchas vuellas a la obra, cosa que se 
puede hacer practicamente con cualquier objeto. 

2 Muchas veces los autores pretenden hacer que tengan significados que no 

tiene realmente la obra, pues la intencién significativa es manejada de 
manera hermética —-solo conocida por el autor. Semejante a alguien que 
inventa una palabra con un significado que solo él conoce, y pretende que 

este sea reconocido por todos. 

VU. Si bien existe la idea muy difundida de que “en cuestiones 

de gusto no se debe discutir, es subjetivo”, cl hecho es que nadie lo 

crec realmente. Es precisamente en cuestiones de gusto donde mas 

nos inclinamos a discutir, a dar razones y explicaciones de lo que 

es falso y correcto, No dejamos de creer que existe una objetividad. 

Los juicios estéticos son formulados de la misma mancra 

que los juicios morales en el sentido de que tiende hacia un ideal de 

objetividad —sca posible de alcanzar o no. Piénsese en lo 

inaceptable que seria para nosotros después de una discusion que 

nuestro interlocutor concluyera de la manera siguiente : “Admito 

todo lo que acaba de decir sobre el crimen, pero sin embargo me 

sigue atraycndo; y por consiguiente no pucdo dejar de aprobarlo”. 

El juicio estético tienc igualmente esta inclinacién a buscar lo 

objetivo”; no podemos dejar de pensar en que tenemos la razon 

aunque nos resulte dificil dar pruebas irrcfutables. La causa es 

que los interescs estéticos —-al igual que los intereses morales— 

ticnen que ver con principios y partes muy importantes del hombre, 

tales como los valores, el concepto del yo"*. 

'S Roger Scruton, op, cit, p117. 

‘4 Roger Scruton hace un estudio muy completo acerca de este tema en op. cit. 
capitulo 10.



  

Nireccién General de Actividades Cinematograficas. 

Es claro que las obras complejas y de conceptos 

conocidos —cuadro de arriba a la izquierda— son las que ticnen 

un amplio interés estético y son entendidos por el publico. Por el 

contrario, las obras simples y de conceptos poco conocidos — 

cuadro de abajo a la derecha-— tiencn interés estético limitado y 

ptblico reducido. Si buena parte de la arquitectura reciente 

pertenece realmente a este ultimo género, cs preciso hacer la 

pregunta acerca del sentido que tienen este tipo de obras: ademas 

de que su significado es limitado, son entendidas solo por muy 

pocas personas —sin significado para la sociedad—; siendo éste 

uno de los factores esenciales de una ciudad. 

En palabras de I. Calvino ambas, ciudad y memoria son 

redundantes, fa primera se repite para que algo llegue a fijarse en 

la mente, la segunda repite los signos para que la ciudad empiece 

a existir La redundancia solo cs posible cuando existen 

significados, que son entendidos por sus ciudadanos y que por 

tanto sc pueden repetir. {Qué succde en una ciudad hecha sin 

significados, que muy remotamente puede llegar a tener signos 

3 Ttalo Calvino. Las cindades invisibles. p30. 

repetibles? O mas bien la pregunta es gexiste ung ciudad -—-cn el 

sentido amplio de la palabra— cuando no tiene contacto con sus 

ciudadanos? 
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Direccién General de Actividades Cinematograficas. 

INTRODUCCION 

Antecedentes. 

La Direccion General de Actividades Cinematograficas de 

la UNAM tiene como objetivo central preservar y difundir la 

cultura cinematografica en bencficio de la comunidad universitaria 

y nacional. 

Actualmente ubicada en el Antiguo Colegio de San 

Ildefonso, esta dependencia realiza sus funciones a través de dos 

subdirecciones: Cincmatografia y Filmoteca. 

Su origen sec remonta a 1959, cuando se crea cl 

Departamento de Cine, que dependia de la Direccién de Difusion 

Cultural. En 1960 sc establece la Filmoteca como parte det 

Departamento de Cine, y en 1986 aparece la Direecion de 

Cinematografia. Fue hasta 1987 que aparece la Direccion de 

Activadas Cinematograficas con la fusion de la Filmoteca y la 

Direccién de Cinematografia. Finalmente en 1989 se cambia su 

nombre por el actual de Direccion Gencral de Activadas 

Cinematograficas — la D.G.A.C. 

an
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E! organismo nunca ha contado desde entonces con un 

edificto sede. Las oficinas principales se encuentran actualmente en 

el ala este del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Los laboratorios 

estan al norte de la Facultad de Filosofia y Letras en C.U. Las 

bodegas de acervo de peliculas de nitrato estan ubicadas a un lado 

del edificio de bomberos de C.U. La necesidad de tener un edificio 

hecho ex profeso para cl organismo se ha hecho visible durante los 

ultimos afios, pues su importancia ha crecido rapidamente al 

mismo tiempo que sus necesidades de espacio. 

En 1982 la Cineteca Nacional desaparecié con todo su 

acervo al explotar la bodega de peliculas de nitrato —-material 

altamente flamable y explosivo-— debido a que no contaba con 

instalaciones adecuadas. El resultado del sinicstro dejé a la DGAC 

como unico organismo dedicado a la preservacion del patrimonio 

cinematografico de México 

Actividades de la DGAC. 

Los propdsitos principales de la DGAC (Direccion 

General de Actividades Cinematograficas) son los de adquisicidn, 

seleccién, conscrvacion, catalogacién, documentacién y difusidn. 

Adecmas, como funciones secundarias esta la de producir peliculas 

que apoyen la docencia y la investigacion, organizar congresos y 

conferencias, y producir publicaciones que amplien la difusién del 

cine. Esta dividido en diferentes departamentos: 

a) Area Administrativa. 

e Extension académica- encargado de organizar festivales y 

congresos. 

e Distribucién. Encargado de la adquisicion, préstamo e¢ 

intercambio de peliculas. 

e Exhibicién. Tiene bajo su cargo cinco salas cinematograficas, 

entre ellas la Sala Julio Bracho y la José Revueltas ubicadas en 

el Centro Cultural de C.U. 

b) Area Técnica. 

e Conservacién. Las peliculas requieren de una continua 

vigilancia, pues con el tiempo se van detcriorando y este 

departamento sc cncarga de revisar y reparar peliculas del 

acervo ya clasificado. 

e Publicaciones. Actualmente edita o coedita un promedio de tres 

libros al afio. Realiza programas emitidos por Radio UNAM y 

publica mensualmente la revista Butaca.
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Produccién. Aprovechando cl acervo filmico se realizan 

antologias que posteriormente sc exhiben por television y sc 

venden en videocasete. Ademas realiza documentales cientificos 

de la fauna en México. 

Catalogacion. Se hace cargo de la investigacion necesaria para 

realizar la ficha técnica de una pelicula, Ha realizado extensos 

catalogos donde sc incluyen todas las peliculas del cine 

mexicano. 

d) Servicios al publico 

Museologia. Su funcidn consiste en dar resguardo a la 

coleccién de aparatos cinematograficos, asi como la de plancar 

y realizar exposiciones de divulgacién de la cinematografia cn 

diversos muscos del pais. Cuenta con un espacio de 

exposiciones. 

Centro de informacion y documentacion. Cuenta con biblioteca, 

hemcroteca, videoteca, fototcca ¢ iconoteca —para carteles de 

cine—. A él acuden investigadores de diversa indole, al igual 

que aficionados al cine. 

Videoclub y libreria. Cuanta con casi 500 titulos de video y 

vende publicaciones de la DGAC. 

c) Area de acervo 

e Accrvo. Cuenta actualmente con 16,000 titulos bajo su 

custodia. Se ocupa de revisar y reparar las peliculas, pues con 

cl tiempo de van deteriorando y necesitan continuo 

mantenimiento. 

Caracteristicas técnicas de los materiales filmicos.: 

Los archivos filmicos de hoy estan  constituidos 

primordialmente por formatos de 16 y 35 mm, y ocasionalmente 

por 8 y 70 mm. Existen diversos materiales para los filmes, y cada 

uno tiene requerimicntos diferentes para su preservacion. Su 

estructura esta compuesta por tres elementos : la base, el sustrato 

adhesivo y la capa de emulsion. La base y la emulsion son las que 

presentan problemas para su conservacion. 

La base de Jas peliculas viejas —anteriores a 1950.— es de 

nitrocelulosa (pelicula de nitrato). Posteriormente se usd una base 

de acctil celulosa y en el caso de peliculas de 8 mm de poliester. 

Debido a Jas cualidades quimicas cada una de estas es muy 

diferente. Sus promedios de vida y las reacciones a la emulsion
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varian. Las condiciones que se necesitan para la conservacién de 

peliculas de nitrato son diferentes a las de base de poliester o 

acetato. 

La capa de emulsion en condiciones de almacenamiento 

favorables es casi tan durable como la base de acetato o policster a 

que esté fija. En condiciones himedas, sc hincha y se hace 

pegajosa, calor aumenta este peligro. Sc debe tener por to tanto, 

una humedad relativa que no exceda del 60%. Para evitar que por 

otro lado, las peliculas se vuelvan quebradizas, la humedad no 

debe scr menor de 50%. 

Los cambios bruscos en la temperatura afectan 

enormemente a los peliculas. La temperatura de la lata cerrada 

tiene que igualarse con la de la béveda en la que va a ser 

almacenada. Para esto cs necesario dejar la pelicula hasta unos 

treinta dias --dependiendo del formato de la pelicula— en un 

cuarto especial para su aclimatacion. 

1- Bases de la pelicula. 

A) Basc dc nitrato. 

Todavia a principios de fos cincuentas se utilizd éste 

material. Sus caracteristicas son poco favorables para su 

conservacién. La base de nitrato se descompone atin bajo 

condiciones de almacenamiento favorables y libera gases dafinos. 

Dichos gases tiene un efecto destructivo sobre peliculas de acetato 

almacenadas en cl mismo cuarto. Al pasar ef tiempo de su fecha de 

manufactura, su temperatura de ignicién se va reduciendo, 

Ilegando a los 40°C lo que lo vuelve un material altamente 

explosivo. 

Debe almacenarse en lugares frios —entre 2 °C y 4°C — y 

a prucba de incendio. Sc debe mantener una buena ventilacién para 

liberar gases que producen. No deben almacenarse junto con las 

peliculas de acetato. Las peliculas deben ser almacenadas de 

manera aislada, a una distancia segura de las personas. Las 

bévedas deben contar con sistema contra incendios y salidas de 

emergencia, 

Mientras no exista la tecnologia para la conservacion de 

los filmes de nitrato, cstos deben scr transferidos a acetato tan 

pronto como sea posible. Sin embargo mientras la pelicula de 

nitrato original mantenga una mayor calidad que la que se 

obtendria con la de acctato, e/ original debe conservarse si existen 

condiciones de seguridad apropiadas. 

B) Base de acetato. 

Bajo la influencia del oxigeno el acetato picrde el
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plastiftcante y con el tiempo sc encoge y se vuclve quebradizo. Si 

la humedad es muy alta se cristaliza. Para evitar esto se almacenan 

en fatas herméticamente sclladas. 

Se recomicnda cl control de temperatura (que no pase de 

12 °C) y humedad (maximo 60%), asi como una buena ventilacion. 

Debe contarse con un espacio de transicién con una temperatura 

intermedia para las peliculas que entren o salgan a la boveda. Las 

peliculas que salgan deben permanccer cuando menos 24 horas en 

este espacio y cs necesario abrir las latas para evitar la 

condensacién de agua dentro de estas. 

2- Las capas de emulsion. 

A) Emulsion de blanco y negro. 

Las condiciones de almaccnamicnto de las peliculas cn blanco y 

negro cstan determinadas por la base que tengan. 

B) Emulsion de color. 

Actualmente 90 % de las peliculas producidas son en color. 

Presenta varias dificultades de conservacion. La desintegracion del 

color en la pelicula es un proceso quimico cn cl cual los colorantcs 

de las tres capas sc destruyen. Mientras mas alta cs la temperatura 

cl deterioro se acelera. La humedad también destruyc al color, al 

igual que la luz, especialmente los rayos ultravioleta. 

Para emulsién en color se recomienda una temperatura de 

-5°C y una humedad relativa de entre 20 y 30 %. Debido a que las 

peliculas de nitrato en color son atin mas sensibles en su reaccién 

con los oxidos de nitrégeno que las peliculas de nitrato en blanco y 

negro, nunca deben ser almacenadas herméticamente selladas. 

Requerimientos para las bévedas. 

Sc necesitan por lo menos tres bovedas con condiciones 

climaticas diferentes. Las peliculas de acetato en una temperatura 

entre 6°C y 12°C y una humedad relativa de 60%. Las bévedas de 

nitrato con un clima entre 2°C y 4°C, humedad relativa de 60%. 

Finalmente la béveda de color con una temperatura Optima de 

-5°C, humedad relativa de 30%. Se necesita ademas un cuarto de 

transicién para cuando sale o entra el material a la boveda. Las 

bovedas deben separarse con paredes a prueba de fuego, para 

evitar la pérdida total del acervo en caso de u incendio.
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Espacio Mobiliario Total % total Observaciones 

Administracién 462 8 

! Direccién 

i Privado de} director mesa, sillén, 2 sillas, mesa con 4 sillones 

12 Sala de juntas para 8 personas mesa 2.5x.90, 8 sillas, mesa lateral 

1.3 Area secretarial, espera y archivo mesa, silla, sillon, archiveros 

14 Sanitario privado we, lavabo 

2 Subdireccion 
2.1 Sala espera 
2.2 Pull secretarial (4 secretarias) 

23 Subdirector filmoteca mesa, sillén, 2 sillas 

24 Subdirector cinematografia mesa, sillén, 2 sillas 

2.5 Jefe centro de informacion y documentacion mesa, sillén, 2 sillas 

2.6 Jefe del departamento de acervo mesa, sillén, 2 sillas 

2.7 Departamento de disefio (3 personas) 3 computadoras, estanteria, 2 restiradores 

3 Unidad Administrativa 
3.1 Pull secretarial (4 secretarias) 4 mesas, 4 sillas 

3.2 Privado Secretario administrativo mesa, sillon, 2 sillas 

33 Area de Recursos Financieros 
3.3.1 Privado del jefe 

3.3.2 Area para 2 personas 

3.3.3. Caja general (1 persona) 

34 Recursos Materiales 

3.4.1 Jefe 
3.4.2 Almacén filmico, publicaciones y general 

3.5 Jefe de Recursos Humanos 
3.6 Jefe de Servicios Generales 
4 Subdirecci6n Cinematografia 

41 Pull secretarial (3 secretarias) 

42 Depto de distribucién 

4.2.1 Oficina jefe 

4.2.2 Jefe del area de fragmentacién 

4.3 Area de exhibicion 
43.1 Oficina jefe 

4.3.2. Coordinacién de cine clubes 
4.3.3 Area de manejo administrativo logistico 
4.4 Departamento de extension 

inesa, sillon, 2 sillas 

2 mesas, 2 sillas 

mostrador, silla, caja fuerte 

mesa, sillon, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas 

mesa, sillén 

mesa, sillon, 2 sillas (sin cubiculo)



4.4.1 Oficina jefe departamento 

44.2 Oficina de apoyo académico 
4.4.3 Oficina de programacién 

Areas Comunes 

} Vestibulo 
2 Sanitarios 
2.1 Mujeres 

2.2 Hombres 

Area Técnica 

1 Subdireceion Vilmoteca 

1.1 Taller de Conservacién 

1.1.1 Area recepcién de peliculas 
1.1.2 Bodega de Taller de conseryacion 

1.1.3 Area de trabajo 

1.2 Taller de revision y préstamo 

1.2.1 Recepcidn de peliculas 
1.2.2. Area de abajo 

1.2.3 Boveda de prestamo 

1.3 Departamento de Laboratorio 

1.3.1 Oficina del jefe de peliculas 
1.3.2. Area de recepcién de material 

1.3.3 Area de trabajo 
1.3.4 Departamento de copiado 

1.3.4.1 Copiado 16 mm 

1.3.4.2 Copiado 35 mm 
1.3.4.3 Cambios de formato 

1.3.5 Area de revelado 

1.3.5.1 Area de maquinas de revelar 

1.3.5.2 Bodega reactivos 
1.3.6 Bodega material filmico 
1.3.7. Cuarto obscuro 

1.3.8 Transfer a video 

l4 Area cubiculos proyeccion y moviolas 

(4.t 16mm 

14.2 35mm 

1.4.3 Moviolas 16 mm 
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mesa, sillon, 2 sillas 

mesa, sillén, 2 sillas (sin cubiculo) 

mesa, sillén, 2 sillas (sin cubiculo) 

3we, 3 lavabos 

2 we, 3 ming., 3 lavabos 

mostrador 

4 mesas de revision 

mostrador 

4 mesas de revision (9m2 c/n), 4 sillas, estantes 

4,600 latas 

mesa, sillén, 2 sillas 
mostrador, silla 

3 mesas de revision, maquina de lavado peliculas 

copiadora de 16 mm, 

copiadora de 35 mm, 

blow-up, reductora 

4 dosificadoras, fregadero, recuperadora plata 
10 tambos de 80 cm de didmetro 

bandejas, repronar(70x70) mesa tuz(2x1.2) 

estantes, IV, video, mesa steembek (2x1) 

proyector 16mm, 2 sillas 
proyector 35mm, 2 sillas 

moviola 16mm 

localizado cerca del acervo 

sin entrada de luz natural 

sin entrada de luz natural 

buena ventilacién, agua fria,desagiie 

acceso de servicio 

acceso de servicio 
agua fria, sin entrada de luz natural



    

14.4 

2.1 
2.1.2 

2.1.3.2. 
2.14 
2.1.4.1 

2.1.4.2 
2.1.4.3 

2.1.5 

26 
2.6.3 
2.6.4 

Acervo, 

1.1 

1.1.2 
1.1.3 

1.1.4 
1.1.5 

Moviolas 35 mm 

Subdireccion Cinematografia 
Departamento de producccién 

Mosirador 

Bodega 
Procesos Técnicos 
fdicién de video 

Titulaje 
Sonido 

Unidad de cine y video cientifico 
Departamento de catalogacion 
Cubiculos de catalogacion (4 de 72 c/n) 
Area de apoyo documental y ficheros 

Subdireccion Filmoteca 

Acervo Filmico 

Area de transicion de peliculas 
Béveda de acervo de peliculas color 

Boveda de acervo de peliculas b/n 
Boveda de acervo de peliculas de nitrato 

Servicios al Publico 

1 

Hl 

12 
1.3 

3 
3.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.5 
44 
441 

4.4.2 
2 
2.1 

Subdireccién Cimematografia 

Sala de cine / foro para 100 personas 

Cabina de proyeccioén 
Bodega 

Departamento de Museologia 
Oficina jefe 

Area investigadores (2 personas) 
Taller de Museclogia 
Bodega de equipo para exhibicion 

Area de exhibicion 
Sanitarios 

Mujeres 

Hombres 
Centro de informacion y documentacion 

Biblioteca 
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moviola 35mm 

mostrador 

mesa de trabajo, 2 sillas, estante 

mesa de trabajo, 2 sillas, estante 

mesa de trabajo, 2 sillas, eslante 

mesa de trabajo, estanteria, silla 

mesa, silla, estantes 

3 computadoras, estantes libros, computadoras 

2959 52 

estantes 

1229 22 

100 butacas, pantalla, tarima 

proyector 

mesa, sillon, 2 sillas 

2 lavabos, 2 we 

2 lavabos, 2 ming, 2 we 

ampliaciones a futuro 

aire acondicionado, sin luz natural 

aire acondicionado, sin luz natural 

sist. contra incendios, aire acondicionadotF 188 

acceso de servicio y patio de trabajo 

 



2.1.1 Control y fichero electrénico 
2.1.2 Area de acervo 
2.14 Area de consulta 

2.2 iconoteca 
2.2.1 Area de planeros y estantes 

2.2.2 Mostrador 
2.2.3 Laboratorio de limpieza y restauracion de 

fotografias ¢ impresos 
2.3 Fototeca 

2.3.1 Acervo fototeca 
2.3.2. Mostrador 

24 Hemeroteca 
2.4.1 Area de acervo 

2.4.2 Mostrador 
2.5 Videoteca 
2.5.1 Acervo 

44 Sanitarios 
4.4.) Mujeres 

4.4.2 Hombres 
4 Concesiones 

41 Cafeteria 
4.1.1 Area de mesas 36 personas 
4.1.2. Barra servicio 
42 Libreria y Video Club 

Patio Techado 

Servicio 

1 Cuarto de maquinas 
i] fiqnipo hidronemiatico, sistema c/incendios 
1.2 Subestacion eléctrica y planta emergencia 
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fichero, 2 computadoras 

10,000 libros (acervo aumtenta 700-800 c/afio) 

12 mesas de 2x.90 

10 planeros1.10x1.35, estantes(!Oml ambos lados) 

2 mesas de 1.2f%2.0a, 2 sillas, estantes 

33 archiveros 

mostrador, silla 

estanteria para 5,000 revistas 

mostrador, silla 

4550 videos 

estantes para 450 videos 

2 lavabos, 2 we 

2 lavabos, 2 ming, 2 we 

barra servicio, 5 mesas (1x1), 20 sillas 
estufa, microondas, refigerador, mostrador 

300 videos, 4000 titulos de libros 

242 

21 

subestacién de 1.20x3.40 

Total} 5710 

0 

M2 

acceso de servicio
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EL TERRENO 

Localizaci6n 

Puesto que cl organismo depende de la UNAM y debido al 

tipo de actividades que realiza -—actividades culturales--., se 

determiné que el lugar mas indicado era en Ciudad Universitaria. 

La eleccién del terreno se realizo entre los solares 

propuestos cn ef Plan Maestro de la UNAM y esta ubicado cn el 

Centro Cultural. Ef acervo filmico aumenta considcrablemente 

cada afio, por lo que se consideré un arca mayor para su 

crecimiento futuro. 

e Al oeste esta cf Centro Cultural Universitario, donde existen 

dos salas de cine (Julio Bracho y José Revueltas) que estan bajo 

el cargo dc la DGAC. Estas podrian ser aprovechadas para 

conferencias organizadas en Ja DGAC. 

e Al! noreste estan los institutos de investigaciones de 

humanidades (Investigaciones Estéticas ¢ Historicas, Juridicas, 

Filosoficas, etc.). Su nueva lucalizacion facilitaria cl acceso a 

investigadores. 

e Al sur colinda con un cstacionamicnto, facilitando el acceso a 

bomberos en caso de incendio —el material filmico es altamente 

explosivo. 

e Al encontrarse al lado de otros edificios de indole cultural, 

facilita Ja Ilegada de un publico mayor y mas diversificado. 

Aspectos climaticos. 

e Et clima esta considerado como templado subhumedo, con una 

temperatura media de 16°C al afio y una precipitacion pluvial 

entre 800 y 700 mm. 

El mes con temperatura mas baja es enero con 12°C promedio y 

el de mas alta cs mayo con 17°C promedio, Eventualmente se 

presentan heladas. 

Del estudio de las oricntaciones hecho sobre la grafica solar 

junto con la grafica de temperaturas, se llegd a las siguicntes 

conclusiones: 

Norte—. la radiacién solar recibida cs casi nula. 

Conveniente para un locales de trabajo y estudio. Vientos 

dominantes por el noreste.
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Sur— Poca penctracién de radiacién solar en verano y 

mayor cn invicrno. 

Este—. radiacién solar durante la majfiana, cuando la 

temperatura no es muy elevada. Se presta para locales de 

trabajo. 

Oeste-- cl sol pega durante la tarde, cuando la 

temperatura del dia es mas alta. Molesto para locates de 

trabajo y para locales de estudio. 

Infraestructura. 

El terreno cuenta con los siguientes servicios: 

Electricidad. 

Red Telefonica. 

Alumbrado publico. 

Agua potable. 

No cuenta con servicio de drenaje. Un solucién puede ser un 

sistema de tratamicnto de aguas negras y después utilizarlas para 

riego. 

Topografia. 

Actualmente existe un estacionamiento sobre el terreno. El 

Plan Maestro de la UNAM contempla una modificacion de éste 

estacionamiento —una regularizacion—, quedando una parte de 

este como 4rea disponible para construir y es donde se propone 

localizar el edificio. La topografia es practicamente plana debido al 

antiguo estacionemiento. 

Subsuelo. 

EI terreno es tipo rocoso de origen voleanico, de una gran 

resistencia (puede llegar hasta 60 ton/m’) y poca compresibilidad. 

Dentro del Reglamento de Construccién para el D.F. esta 

clasificado como zona 1, que cs la de mas bajo riesgo por sismo. 

Se considera un coeficiente sismico de 0.16 para esta zona. 

Es comtin encontrar cavernas en terrenos de este tipo, las cuales 

Ilegan a colapsarsc al aplicarscles fuerzas concentradas, por lo que 

es neccsario realizar exploraciones estatigraficas. 

i)
 
a



CENTRO CULTURAL 
PLAN MAESTRO 

LOCALIZACION 
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FACTIBILIDAD Y COSTOS. 

Financiamiento y beneficio. 

La construccién del edificio daria resguardo seguro a todo 

el acervo de peliculas de Ja filmoteca. Las ventajas de la nueva 

localizacién de la DGAC y sus nuevas instalaciones facilitarian la 

difusion de la cultura del cine. 

La UNAM tiene bajo su responsabilidad cl acervo filmico 

mas grande de México, los cuales estan considcrados como 

documentos historicos y por lo que es importante darle un 

resguardo scguro con un edificio que cumpla con los 

requcrimicntos necesarios para su preservacion. 

Debido a lo anterior, ec! financiamicnto del edificio seria 

dado por la UNAM.



Estimado de costo 

Costo directo aproximado 

Direccién General de Actividades Cinematogrificas. 

No sc incluyen costos de licencias, proyecto, D.G.O.H., ni firmas 

Tampoco incluye mobiliario ni cquipos especiales 

  

Tipo de area Costo directo estimado ($/M2) Areas (M2) Total 

Administracién $3,200.00 462 $1,478,400.00 

Area técnica $3,200.00 468 $t 497,600.00 
Area comin $3,200.00 329 $1,052,800.00 
Acervo $2,200.00 2,959 $6,509,800.00 
Servicios al ptiblico $3,200.00 1229 $3,932,800.00 

Servicio $3,200.00 21 $67,200.00 

Areas semicubiertas $1,000.00 242 $242,000.00 
Area exterior $500.00 242 $121,000.00 

Subtotal 

Costo directo + Utilidades estimadas (25%) 

Total Estimado 

$14,471,400.00 

$3,617,850.00 

$18,089,250.00
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Descripcién del proyecto. 

EI terreno colinda con la Direccién de Teatro y Danza al 

noreste, la sala Nezahualcoyotl al noroeste y al oeste el foro Sor 

Juana Inés de ta Cruz y cl teatro Juan Ruiz de Alarcon. Se buscd 

dar unidad a todos estos edificios a través de una plaza de acceso 

con una escultura al centro. 

Se ticnc un desnivel de dos metros entre ta plaza y el 

terreno, debido a esto se accede al edificio bajando a través de una 

escalcra. Enscguida se llega a un patio de planta cuadrada 

dividido con un muro, la mitad de éste techado con pérgolas de 

seccién triangular —lo cual ayuda a proteger del sol— y laminas 

de policabonato, a un lado existe una fuente; la otra mitad del patio 

sc encuentra abierta al aire libre con una seric de arboles en todo 

su perimetro. A través de este patio sc entra a las diferentes arcas 

del cdificio. 

Sobre el mismo eje de acceso y al otro cxtremo del patio, 

se encuentra el vestibulo de administracion y del area técnica, el 

cual tiene al centro una escalera en forma de “L” que sube a planta 

alta y primer piso, donde se encuentran el resto de las areas 

administrativas y técnicas. Desde el vestibulo cs posible ver cl 

edificio de acervo, el cual tiene un muro inclinado de forma 

triangular —remate visual—. En la planta alta existe un pucnte a 

través del cual es posible pasar al edificio de acervo —el acccso a 

éste es restringido.—-. 

El acceso al Centro de Informacion y Documentacién —. 

biblioteca, hemerotcca, iconoteca (para afiches de cine), fototeca y 

videoteca—— esta al norte del patio. A ta derecha del vestibulo esta 

la iconoteca, la hemcroteca, la fototeca y la vidcoteca, todos éstos 

de accrvo cerrado. A la derecha del vestibulo esta la biblioteca de 

acervo abierto y el drca de consulta. El arca de consulta ticne vista 

a los arbolcs existentes al frente del terreno y da al norte, 

aprovechando la tuz ‘uniforme de esta orientacién; tiene ademas 

entrada de luz cenital cn el techo a través de laminas de 

policarbonato opaco. 

Al oeste del patio esta el area de muscologia y una pequefia 

sala de cine que puede ser utilizada también como sala de 

conferencias. Ambas comparten un mismo vestibulo, lo cual ayuda
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a aumentar cl numero de visitantes al museo —el publico que 

acuda al cine pucde visitarlo cn cl intermedio-—. El arca de 

muscologia cuenta con una bodega (donde se guardan aparatos 

cincmatograficos antiguos), un taller —con un patio de trabajo al 

lado—, y un area de exhibicion. E] arca de exhibicion tiene vista a 

los arboles existentcs al lado del terreno; aunque Ja oricntacion de 

la ventana no es muy favorable —da hacia el oeste— se decidid 

abrir aun asi la ventana para no sacrificar la vista y colocar una 

seric de parteluces para aminorar fa entrada de luz. 

Hay una cafctcria cn cl lado sur del patio cuyas mesas sc 

encuentran en el mismo patio. A la izquierda esta una escalera que 

sube a la libreria y vidcoclub. 

Existe un acceso de servicio al sur, desde cl cual se puede 

entrar al cdificio de acervo, asi también como a la cafeteria, a la 

libreria, al taller de muscologia y al laboratorio —-que pertenece al 

arca técnica. El laboratorio cuenta con unas maquinas de 

revclado —cn la planta baja—. que son alimentadas por unos 

reactivos que bajan por gravedad desde el primer piso. Por esta 

misma raz6n cxiste una cscalera desde la cual se puede dar acceso 

de. servicio a la bodega de rcactivos del primer piso. 

Una parte del area de acervo esta compuesta por peliculas 

de nitrato, material altamente flamable. Por esta razon se decidid 

localizar cl areca de acervo al lado del cstacionamiento para facilitar 

la Ilegada de bomberos cn caso de un incendio. Se dejo un area 

libre entre los volimencs de acervo y las arcas de trabajo para 

mayor seguridad. 

El area de acervo tiene forma de “L” y esta dividido en tres 

espacios con muros de concreto —a prucba de fuego—, cada uno 

de estos con distintas condiciones climaticas segtn lo requieren las 

peliculas —-color, acetato b/n y nitrato. Los cntrepisos son a base 

de un sistema de rejillas sostenidos por los anaqueles -—-ceste 

sistema ticne la ventaja de ser econdmico y facil de colocar cn caso 

de que cn un momento dado se necesiten quitar o poner mas 

anaqueles.
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Criterio de acabados. 

Todos los edificios del Centro Cultural tiencn el mismo 

acabado extcrior : conereto aparente con cimbra cn cstrias y 

martclinado. Se propone utilizar el mismo acabado en exteriorcs 

para integrase al critcrio de los cdificios ya existentes. 

Los acabados propucstos para los interiores no requicren 

mucho mantenimiento y son resistentes : en pisos loseta de 

ceramica de color integral y servicio rudo ..-cxcepto cn area de 

exhibicion de muscologia y la sala de cine, que es parquet de 

madera, y cn el arca de acervo piso de cemento pulido barnizado 

--, yen muros repellado liso con pintura vinilica. Los falsos 

plafones son de tablaroca; en sala de cine es un plafon acustico. La 

mangueteria cs de aluminio anodizado, 

Criterio de instalaciones. 

E] sistema contra incendios cucnta con una bomba 

cléctrica y otra de disel, en caso de que una fallara. Se utilizd 

equipo contra incendios de rociadores cn cl arca de acervo; cl resto 

del cdificio cucntan con gabinctes de mangueras. 

El area de acervo tiene sistema de aire acondicionado, cl 

equipo se localiza en la azotca del nucleo de escaleras de esta arca. 

EI resto del edificio no cuenta con aire acondicionado; las ventanas 

estan remetidas, lo cual ayuda a aminorar ef paso de radiacién 

solar, ademas se penso cn utilizar ventilacion cruzada: cxisten 

ventanas corredizas en ambos extremos y estan localizadas cn la 

parte superior del marco —ayuda a extracr mas facilmente cl aire 

calicnte que tiende a subir. 

EI flujo de alta tensidn al cdificio Ilega a una subestacion 

cléctrica desde cl cual sc distribuye la corriente cléctrica a tos 

distintos circuitos. Sc propone una planta de cmergencia que 

alimente a puntos claves del cdificio —entre ellos cl aire 

acondicionado def area de acervo. 

La instalacién sanitaria ticne registros visitables; conduce 

las aguas negras a una planta de tratamiento, cn donde se procesan 

y almaccnan para después utilizarlas para ricgo. Las aguas 

pluviales llevan una red independicnte que las lleva a una cisterna 

donde sc almacenan para después utilizarlas también para ricgo; en 

caso de que la cisterna se Ilegase a Ilenar, se propone un tubo 

rebosadero a través del cual ef agua sobrante es Ilevada a una 

gricta del terreno donde es absorbida. 
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La alimentacion de !a instalacion hidraulica se realiza a 

través de un sistema hidroneumatico, ubicada en cl cuarto de 

maquinas, justo arriba de la cisterna. 

Criterio estructural. 

Debido a Ia alta resistencia del terreno —roca voleanica— 

cs posible cmplear zapatas aisladas de concreto sin necesidad de 

contratrabes. Sc tiencn contemplados dos cucrpos dentro del 

proyecto, cada uno con caracteristicas estructurales diferentes: 

El primer cuerpo es el arca de acervo de peliculas que ticne 

una superficie considerable y claros grandes. 

Sc eligio un sistema de armaduras metalicas —protegidas 

contra fuego— cubicrtas con lamina de losacero, que aisla 

térmicamente al colocarlc una capa de compresién de concreto, 

Se recurrié a un sistema de anaqueles sobre los cuales se 

apoyan los entrepisos de rejilla metalica. 

Los muros tienen una altura considerable; se propone 

realizarlos cn concreto armado, lo cual ayuda = a aislar 

térmicamente y protegen contra fuego. Su acabado exterior — 

concreto aparente con cimbra de estrias—_ se integra al los 

acabados utilizados en los edificios ya cxistentes en el Centro 

Cultural. 

E} scgundo cuerpo no tiene claros grandes; es cl de las 

arcas de trabajo. El sistema que mas se adapta a la modulacion 

(5.5 x 5.5 m.) cs la losa reticular. 

En algunos casos sc tiene un claro del doble del médulo 

(11 mts.) —cl area de exhibicion, la sala de cine, y ef areca de 

consulta de la biblioteca— cn donde se utilizan armaduras. Sobre 

Jas armaduras se colocan laminas de policarbonato cn cl area de 

exhibicién de museologia, en el area de consulta de la biblioteca — 

mismo sistema quc sc utiliza en la parte techada del patio---; la 

sala de cine esta cubierta con lamina metalica losacero con capa de 

compresion de conercto. 
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ANALISIS DEL EDIFICIO, 

Composici6n. 
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El Centro Cultural esta compucsto por una seric de veredas y 

plazas, y esculturas. 

El trazo de todos los edificios y de las veredas esta basado cn 

una doble reticula a 90° y 45°. 

Existe una uniformidad entre todos los edificios en cuanto a su 

trazo y acabados cxtcriorcs. Sc decidid integrarse a éstce 

contexto desarrollando el nucvo cdificio con la misma doble 

reticula a 90° y 45°, y utilizando cl mismo acabado. 

Se plantea ademas la creacién de una plaza al frente del 

cdificio.
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Emplazamiento. 

© Una parte del arca de accrvo esta compuesto por peliculas de 

material explosivo. EI terreno tiene la ventaja de colindar con 

un _cstacionamiento, lo que facilita cl acceso de bomberos en 

caso de incendio. 

e Se dejé parte del terreno libre pensando cn que otra 

construccion se pudiese desarrollar frente al campus propuesto 

en el Plan Maestro. 

¢ Sc proponc que el acceso al nuevo edificio sca a través de una 

plaza, que también sirva de plaza de acceso a los cdificios 

colindantes. 

        

ESTACIONAMIENTO 

  
 



SERVICIOS AL 

PUBLICS 
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Tipos de Areas. 

e Se tenian principalmente tres areas diferentes. Cada de ellas 

visitada por difcrentcs tipos de usuarios: 

1, Acervo— acceso restringido solo a algunas personas del arca 

técnica. 

2. Arca técnica y administracion— principalmente personas que 

trabajan dentro de la dependencia, y eventualmente visitantes 

extcrnos. 

3. Servicios al publico— acude el visitante externo.



Direccién General de Actividades Cinematogréficas. Ferg ~ eee tn 

Shile i . BA Pepe 

ou Y, 

Organizacion de las areas. ad oLELA 

1. Area de acervo 

e El area de acervo cra uno de los clementos caracteristicos del 
ACLESO 

\ programa, Debido a esto se decidié fuera el remate del eje 

3 U } ' i { 

principal de composicion. i 

{ \ 
1,7 ' ¢ Parte del acervo es de materia! explosivo y por esta razon se le 

' § 3 ' colocé cerca del estacionamiento para facilitar cl acceso de 

a Fe bomberos. Por razones de seguridad se mancjd como un 

= * \ elemento aislado del resto del edificio, dejando un espacio libre. 

Debido a que el acervo se esta constantemente incrementando; 
      se pensO en dejar una parte del terreno libre para una 
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Motivo compositivo. 

e Se buscé un motivo compositivo para unir las areas restantes 

que tenian la caractcristica comin de ser espacios habitables : 

un patio semitechado. 

El patio funciona como elemento distribuidor, dando acceso a 

las diferentes areas alrededor del cual estan agrupadas. La 

mitad de este patio csta cubicrto con una serie de pérgolas —lo 

cual da unidad a las distintas areas (como si fucse un gran 

vestibulo) y protege de la Iluvia—; la otra mitad esta arbolada, 

formando un espacio agradable de estar. 
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2. 
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Area técnica y administracion 

Se consider6é apropiado unir el area técnica y la administracion 

cn un solo vestibulo debido a que existe una fuerte interaccién 

de trabajo entre ambos. 

El area técnica debia estar cn contacto con cl acervo y debia 

tencr ademas un acceso de servicio —para abastecerse de 

reactivos quimicos — 

La disposicion mas apropiada fuc colocar cl vestibulo cn una 

esquina cercana al acervo, con cl arca técnica del lado del 

estacionamiento para poder dar lugar a un acceso de servicio. 

La localizacién del vestibulo en la esquina permitid cstablecer 

una conexion con el area de acervo a través de un pucnte. 
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3. Servicios al publico. 

* ¢ El area de consulta del Centro de Informacién y Documentacion 

VISTA necesitaba luz homogénea durante todo cl dia, por lo que su 

SS orientacién ideal era hacia cl norte, teniendo vista a los arboles 

ya existentes, 

# ¢ Se determiné que cra conveniente unir cl area de muscologia y 

NORTE. la sala cine en un solo vestibulo para que cl cine atrajera mas 

  visitantes al musco. El taller de museologia necesitaba de una 

entrada de servicio por lo que sc colocé cerca del 

estacionamiento, al lado del acceso de servicio. Hacia el oeste 

  se tenia una atractiva vista hacia una arbolada ya existente, por   

  

            

sam lo que se decidié abrir una ventana en el area de exhibicién de 

VISTA —— muscologia aminorando la entrada de luz de la tarde con 

parasoles. 

. S ¢ La cafeteria se colocd al lado del acceso de servicio para 

AGESO DE facilitar su abastccimiento y sobre ésta la libreria, a la cual se 

SERVICIO licga a través de una escalera. Las mesas de la cafeteria estan 

en el la parte del patio techado, creando un espacio agradable. 
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Esquema del recorrido principal. 

El esquema del recorrido se pucde resumir en tres componentes: 

plaza, patio y remate visual. 

. El primer componente es una plaza con una cscultura que 

marca un hito dentro del Centro Cultural. 

. El segundo cs un patio semitechado que funciona de elemento 

distribuidor y alrededor del cual se desarrollaria la vida del 

edificio. 

. El tercero es un remate visual de un muro inclinado en forma de 

un tridngulo que sefiala —-dce mancra simbélica—-, una de las 

areas mas caracteristicas del cdificio: cl acervo.
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Acerca de la complejidad de la obra y sus conceptos. 

(véase la primera parte, titulada Una reflexion antes de empezar) 

Se buscd la compicjidad en la obra con el fin de obtener un 

interés estético. La complejidad existe cuando hay un cicrto 

grado de ambigiicdad misma que se buscd de la siguiente 

mancra: 

Los cucrpos generados por las reticulas a 45° y a 90° dan lugar 

a irregularidades, lo que origina un cierto grado de complejidad 

al momento de ser captados —es decir, la aprchension de las 

formas cs mas dificil a que si fucsen cucrpos geométricos 

puros, como lo seria un cubo o una esfera, lo cual gencra un 

mayor interés estético. 

Los materiales usados son por un lado, metal oxidado, muros 

con acabado repellado en color blanco y terracota, loseta color 

barro, madera, pisos de cemento pulido con barniz brillante; y 

por otro lado muros de concreto aparentc, manguiteria de 

ventanas cn aluminio anodizado, loscta ccramica blanca, 

barandales de vidrio templado. Los primeros con un corrclato 

—-significado— ristico, los scgundos con un_ corrclato 

tendicndo mas a lo moderno. Ambos dan una cicrta ambigiicdad 

de significado, y por tanto complejidad. 

La codificacién de fos significados es de uso comin y es 

conocido por todos: 

La codificacién de los materiales utilizados —-su significado— 

es de uso comin y conocido por casi todos (ios materiales 

rusticos utilizados cominmente cn obras de arquitcctura 

vernacula, los scgundos cn la arquitectura moderna). 

Los cucrpos geométricos puros son conocidos por todos y de 

uso comin. 

Debido a lo anterior, podria situarse a la obra cn el cuadro 

superior izquierdo de la clasificacion (ver pag 1). 
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CATALOGO DE PLANOS. 

Arquitectonicos. 

AO Localizacion 

Al Planta de conjunto 

A2 Planta baja (ese 1:200) 

A3 Planta alta y primer piso (csc 1:200) 

A4 Planta baja (ese 1:125) 

AS Planta alta (esc 1:125) 

A6 Primer piso (ese 1:125) 

A7 Corte por patio interior y corte por patio exterior 

A8 Corte longitudinal 1, corte por acervo. 

AQ Corte longitudinal 2, corte transversal 

A110 Fachada poniente, fachada norte 

All Fachada oriente, fachada sur 

A 12 Albafileria planta baja 
A113 Albafileria planta alta 

Al4_ Albaiiileria primer piso 

A15 Corte por fachada arca administracién, y por muscologia 

A 16 Corte por fachada arca de acervo 

A117 Corte por fachada por patio interior 
A1l8 — Acabados 

A119 Detalles 

A20_ Trazo 

KI Canceleria 

Hl Herreria 

Cl Carpinteria 

Estructurales. 

El Cimentacién 

E2 Zapatas, columnas 

E3 Losa planta alta y azotca 

E4 Losa primer piso 

ES Trabes y nervaduras 

E6 Cubierta area de acervo 

Memoria de calculo estructural. 

Instalaciones. 

TE 1 — Tluminacion planta baja 

IE2 —_Iluminacién planta alta y primer piso 

IE3 — Salidas de fuerza planta baja 

IE 4 — Salidas de fuerza planta alta y primer piso 
HE 1 Instalacién hidraulica 

$1 Aguas pluviales azotea y planta baja 
$2 Drenaje planta baja 

AA 1 Aire acondicionado
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