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INTRODUCCION 

Hacer "arte urbano" implica en la prác· 
tica la realización de una obra artlstica en la 
ciudad, o bien, construir a la ciudad entera 
como obra de arte. 

En este trabajo se suponen factibles 
ambas posibilidades y se proponen so· 
luciones escultóricas que parten de la 
ciudad y la problemática urbana del es· 
pacio. 

Para hacer arte urbano en la ciudad de 
México actual se requiere solamente de 
participar en el ámbito urbano con una obra 
de arte, la que sea, utilizando el espacio 
como receptáculo de experiencias aisla· 
das, como lugar donde se manifiesta la cul· 
tura artística. 

¿Y para qué hacer en este caso es· 
cultura urbana? Para embellecer a la 
ciudad de México y hacerla más bonita. 
más habitable, más humana quizás. Pero 
no creo en esta posibilidad. 

En la primera parte del experimento la 
escultura que propongo sea construida, 
confunde, crea pánico y al verla nos motiva 
al cambio de lo existente. 

En la segunda parte del experimento 
me he tomado la libertad de proponer a la 
ciudad entera, concebida como obra de ar
te, porque soluciono una posible imagen 
escultórica de la ciudad a partir de un su
puesto desarrollo socioeconómico del país 
futuro. Fundamentado en el método geo
métrico que nos muestra el orden de creci
miento natural y en la técnica constructiva 
denominada "estructuras espaciales", pro
pongo modelos que sin ser arquitectónica
mente habitables son soluciones escultóri
cas con posibilidad de serlo, puesto que 
se trata de ciudades imaginarias. 

Ambas partes de este experimento 
conforman una "experiencia escultórica en 
la ciudad" que explico en te orla y práctica 
para la realización de una tesis visual. 

FEDERICO SILVA LOMBARDO 

l. FASE TEORICA 

1.1. EVOCACIONES DE CARACTER 
EXPLICATIVO 

1.1.A. Imagen de Futuro Desarrollo. 

Los teóricos imperialistas suponen que en un 
futuro el mundo eslará a sus pies, a su servicio; 
que la inteligencia del hombre, la mano de obra 
y la naturaleza serán sólo para beneficio de 
aquellos económicamente luertes. El mundo 
subdesarrollado será pastizal, mina y fábrica 
para impulsar la sociedad imperial que seguirá 
adelante. A partir de este razonamiento se tra· 
baja en todos los campos preparando a la so· 
ciedad, disponiendo el gran ejército para con· 
quistar un presente con futuro. 

El gobierno imperial lrabaja para mostrar a su 
pueblo que gracias a Dios son tan poderosos y 
ricos que las fronteras que limitan al país son 
estrecl1as, que sus conocimientos son lales 
que pueden y deben ser los guías mundiales 
hacia la prosperidad. Los teóricos del de· 
sarrollo imperial saben que las técnicas más 
avanzadas permitirán el dominio de la naturale· 
za la construcción de ciudades, laboratorios Y 
m~quinarias que facilitarán el avance del 
hombre en la conquista del universo. Sin em· 
bargo, no preven el avance en el plano de las 
relaciones humanas, suponen que la ética y la 
moral idealista del yanqui actual se mantendrá 
superándose en lo religioso, pero manteniendo 
e incremenlando su relación de poder econó· 
mico y dominio hacia el resto de los países del 
mundo. 

Esta es la diferencia fundamental con los teó· 
ricos del comunismo mundial, los comunistas 
planteamos la superación tecnológica y cíen· 
tífica a beneficio de toda la humanidad, las 
relaciones entre los pueblos serán de apoyo 
mutuo, sabemos que la fuerza de la especie 
humana consiste en su capacidad de mantener 
las relaciones armónicas entre los hombres y la 
naturaleza. Los objetivos planteados hacia 
la conquista del cosmos y de la naturaleza 
terrenal seran fines mundiales que impliquen 
los intereses de la humanidad entera. Proble· 
máticos locales serán resueltos colectivamente 
en el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales. La competencia entre los hombres 
se dará en el campo específico de la actividad 
desarrollada, superando sus metas, enfocadas 
al avance de la humanidad en el planeta y la 
conquisla pacifica del cosmos. 
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1.1.B. Diagnóstico de la Situación Actual. 

Suponer que los artistas no deben (bajo pe· 
ligro de dejar de serlo) vincularse con los 
problemas políticos mundiales, es equivocado 
y profundamente reaccionario, puesto que de 
esa manera se dejan absorber y utilizar fácil
mente por quienes si se interesan en el futuro 
socio-económico del pais. 

En México, al igual que en otros paises sub
desarrollados (colonizados), eP los que no se 
ha desatado la revolución armada. el trabajador 
de la cultura artlstica y cientilica tiene un mayor 
compromiso con su actividad social. La activi
dad artlstica y científica es en principio l1umani
taria, es decir, sirve para el hombre y sus bene
ficios ideológicos, técnicos y perceptuales. por 
esto, entonces. el trabajador deberá dir:gir sus 
esfuerzos al desarrollo de la 9ra11 colectividad, 
es decir, hacia la satisfacción de sus internses 
y nec<,sidades. Esto no quiere decir populismo 
o panllelismo. La capacidad de transformación 
emotiva y conceplual que presenta una obra de 
arte ante el espectador es la calidad revolu
cionaria de la obra en si misma, incide en el co
nocimiento del espectador modificando su nivel 
intelectual y perceptual en la comunicación 
lograda. 

El primer compromiso del artista consiste en 
la superación cualitativa de la obra en si misma, 
es la superación de los cánones formales 
establecidos o impuestos Su segundo com
promiso es servir con la obra a las grandes 
mayorlas de población. En los campos de la in
vestigación, docencia o producción, los esfuer
zos deberán dirigirse hncia la satisfacción de 
necesidades colectivas, la obra de arte deberá 
ser un instrumento útil a la sociedad en su con
junto. De nada serviré, una obra dirigida hacia 
las clases populares si su contenido formal es 
mediocre, al contrario, sólo deforma y enajena, 
tampoco será importante la realización de una 
obra destinada a sor vista solo por aquellos 
que pueden por sus capacidades económicas, 
puesto que la superficialidad comunicativa es 
también insuliciente. 

El arte dirigido a la gran colectividad deberá 
de ser de gran calidad, es decir que modifi
que las soluciones formales logradas, superán
dolas, para esto se requiere de asimilar la obra 
artlstica realizada por la humanidad, entender la 
época vivida y sintetizarla mediante un lenguaje 
propio, aportando asi en el campo del conocí· 
miento artístico. 

El trabajo artlstico independientemente del 
sistema social en que se viva, siempre será una 
actividad transformadora necesaria, que impli
que como condición de su existencia, cambio, 
modificación en la capacidad perceptual del 
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hombre, pero en una sociedad donde la revolu
ción social es inminente, donde el cambio en el 
orden económico es obligado para la supervi
vencia del hombre, el arte como cualquier acti
vidad se verá vinculada directamente a esta 
necesidad revolucionaria de los pueblos. 

En una sociedad reaccionaria, es decir, 
donde las decisiones tomadas son siempre a 
favor de las minorías dominantes, la política cul
tural seguida será pam apoyar las manifesta
ciones "artísticas" que no impliquen modifica
ción en los esquemas formales impuestos por 
grupos que tienen en sus manos los medios de 
comunicación. El "artista" se hace un decora
dor del sistema, sus expresiones abyectas no 
hacen más que recrear las imágenes acordes a 
una realidad en decadencia. 

La actividad artística, ahora mas que nunca 
requiere no sólo fa entrega emotiva y el dominio 
de un oficio. sino también y fundamentalmente, 
del razonamiento y análisis social. Requiere, 
ademas, de un esfuerzo distinto hacia el cono
cimiento de soluciones constructivas y uso de 
la naturnleza, puesto que las diversas técnicas 
para la realización de una obra representan un 
sistema complejo de alternallvas cada vez ma
yor conforme pasa el tiempo 

Es te enfoque nos obliga abordar el problema 
artlstico desde una disciplina metodológica que 
nos permita abarcarlo y lograr nuestros obje
tivos. 

En la época de Siqueiros, Rivera y Orozco la 
situación era distinta, los gobernantes de en
tonces, académicos cultos, cercanos a la revo
lución mexicana, inmersos en auténtico na
cionalismo, apoyaron mucl1as veces al artista 
que inflamado en un verdadero esplritu revolu
cionario deseaba participar en la creación de 
un país apenas en formación definitiva. Ahora y 
cada vez más, la posición cultural dominante 
impone soluciones con criterios mercantilistas 
ajenos al arte verdadero, y la realización de un 
artista se ha tornado aún más conflictiva y re
quiere de un gran esfuerzo para construir su 
obra. 

Los "artistas"' actualmente triunfadores son 
personajes ajenos a la problemática social que 
vive el pals, desvinculados de las necesidadas 
colectivas o con mensajes y soluciones forma
les carentes de innovación e importancia, 
demagogos de la expresión artlstica. 

El trabajo independiente, mediante la agrupa
ción solidaria, se torna ahora indispensable 
como alternativa posible hacia fa liberación de 
un estado asfixiante impuesto por enemigos 
del arte y amigos del comercio. 

El artista se vuelve por necesidad un oportu
nista, un buscador de coyunturas que ya ni en 
las instituciones autónomas se encuentran. A 



nadie le interesa el arte y un creador, si por an
siedad acepta las actitudes impuestas, acaba 
regalando su trabajo y perdiendo la vida. Las 
obras destinadas a la colectividad en una so
ciedad en decadencia. se realizan no para 
cumplir con las necesidades del hombre, sino 
para beneficios de intereses privados u ofi
ciales que buscan en la construcción ganan
cias económicas, paliativos a los conflictos 
surgidos y símbolos de apoyo a la ideología do· 
minante. 

La acción artística en la ciudad. haría posible 
la solución adecuada para tiacer el espacio 
habitable, pero si un sistema de control no 
permite la realización artística o en términos ge
nerales la realización del hombre en su comuni
cación plena, entonces, las ciudades como 
México serán caóticas e inhabitables. El arte 
como actividad aislada. no va a propiciar la hu
manización de la ciudad, porque el arte es re
sultado de la sociedad misma. La acción artisti
ca en la urbe deberá ser instrumentada por una 
organización socio-política que resuelva las 
necesidades de la colectividad. Deberemos 
plantearnos las perspectivas artísticas de la 
ciudad o la humanización de la gran urbe. de 
acuerdo al sistema socio-político supuesto 
para un futuro de la humanidad. 

En esta época no podremos hacer conside
raciones sobre el futuro de un país, sin abordar 
el problema mundialmente, la ciudad como fe
nómeno espacial es producto influenciado por 
situaciones socio-económicas y culturales 
existentes en el mundo entero. 

Actualmente las ciudades construidas en los 
paises socialistas son muy distintas a las exis
tentes en el capitalismo. el fenómeno es dis
tinto, puesto que una ciudad la hace la so
ciedad, las relaciones sociales conforman los 
espacios habitables. 

No es posible abstraerse estando en Wash
ington, a pesar de ser una bonita ciudad. de la 
discriminación racial o del contenido de la Casa 
Blanca, puesto que desde allí se deciden las 
matanzas en Latinoamérica. Lo urbano, dice 
Lefevbre, crea situaciones y actos, en igual o 
mayor medida que objetos. 

Las ciudades, el ambiente urbano se define 
por la forma ael espacio y su contenido, la for
ma son las emociones físicas percibidas por el 
hombre y el contenido es el uso que se le da 
al espacio. 

Las funciones no pueden inventarse, surgen 
naturalmente con las necesidades del hombre 
en sociedad. Cuando una ciudad se construye 
por mandato superior sin tener en cuenta las 
necesidades reales de los habitantes, asig
nando (unciones diversas a cada edificio y 
armando la ciudad conjunto, como si fuera una 
máquina. Lo que se logra, es sólo una gran es
cenografía, donde el usuario es víctima Y 
espectador frustrado. El ejemplo más notorio 
es Brasilia. ' 

La problemática de una ciudad, es de un país 
entero. la contradicción establecida entre la 
ciudad y el campo es propia del capitalismo y 
enfatizado en el subdesarrollo. No cumplimos 
con las necesidades del habitante urbano, por
que no cumplimos con las del campesino. La 
carencia de lo elemental, la miseria flsica y mo
ral hacen el ambiente urbano de la Ciudad de 
México y el paisaje de la República Nacional. 

Es tamos obligados a resolver las necesida
des prácticas de los habitantes que por la fal
ta de condiciones materiales adecuadas para la 
vida en comunidad sufren en terrible lucha por 
sobrevivir. La acción artística en las urbes es 
indispensable para cualquier pals del mundo, 
pero en la gran Ciudad de México hacer arte ur
':Jano, es como el alcantarillado o la construc
ción de escuelas -problema de primera nece
sidad que requiere de atención inmediata. 

No es posible pensar en un Arte Urbano si no 
consideramos a la ciudad en su conjunto, re
querimientos para la vida cotidiana, transporte 
colectivo, áreas verdes, viviendas, etc .... y 
arte urbano, pero no como un complemento de 
la ciudad, sino como una práctica más, también 
indispensable. En una ciudad no hay salud 
entre sus pobladores sin drenaje, hospitales y 
arte urbano, asl como no hay arte urbano en 
una ciudad si no hay drenaje y hospitales. 2 

Es tan ineficiente el número y la calidad de 
las viviendas que se construyen en el pals pa
ra los trabajadores como la acción arllstica en la 
ciudad, esto no quiere decir que necesitamos 
más estatuas públicas, sino que debemos mo
dificar el concepto y la práctica constructiva pa
ra cumplir con requerimientos globales del es
pacio urbano y satisfacer necesidades colecti
vas urgentes. Se requiere de un enfoque en la 
planificación a nivel estatal, dirigido a solu
cionar necesidades de los pobladores y su es
pacio a nivel local, zonal y regional, pero esto 

1 ''Brasilia fue imaginada como una nueva sociedad abstracta, en la que desaparecería la lucha de clases, !a es.pecul?ción 
sobre el territorio. Suponer que dentro del sistema capitalista surgen las proposiciones arquitectónicas o urbanísticas a1enas 
a tas contradicciones económicas y sociales, es una utopla evasiva, ajena a la realidad objetiva". 

"Las estructuras ambientales en América Lalina''. Roberto Segre. Pág. 105, ed. SIGLO XXI, 2a. ed. 
2 1961: "¡Qué lejos estamos del tema "el arte por el arte!" La plasl1cidad es alimento que a todos debe darse. al mismo 

titulo que el conocimiento, el ritmo, el canto o las vitaminas". 
"El arte personal evolucionará hacia el arte social: es la ley de las condic.:iones nuevas". Vasarely: "Ciudad Plasticidad" 

Ed. Extemporáneos, pág. 177. 
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será posible en la práctica y sólo si existe apo
yo estructural en el sistema de orden y toma de 
decis;ones. 

Los proyectos elaborados por el Estado lla
mados Plan Nacional de Desarrollo Urbano. o 
Plan Estatal de Desarrollo, plantean metas y 
objetivos que de acuerdo a su estrategia sólo 
pueden cumplirse para satisfacer necesidades 
de minorías. o bien, el interés teórico por resol
ver requerimientos colectivos se frustra en la 
práclica por carecer de los instrumentos políti
cos necesarios." 

El problema de desequilibrio ecológico mani
festado en el mundo entero y agudizado en las 
ciudades por la concentración tecnológica del 
hombre y la falta de control suficiente o correc
to aprovechamiento de los recursos, se agudi
za en las ciudades capitalistas y es particular
mente grave en los territorios subdesarrollados 
(colonizados). El conflicto entre el hombre y la 
naturaleza es la lucha del hombre contra si mis
mo. La destrucción de la biósfera denota la in
capacidad social del hombre por desarrollarse 
en armonía con su espacio vital, la ciudad de 
México es el mejor ejemplo. Esta imposibilidad 
del hombre por respirar aire puro es la misma 
incapacidad del trabajador por recibir salario 
justo en la fábrica. La iniciativa privada, dueña 
de los medios de producción, decide y ordena. 
apoyada por el Estado, las condiciones de vida 
para el hombre en sociedad, la conservación 
de la naturaleza y la relación entre ambos. 

La Ciudad de México no es de sus habitan
tes, ni el arte callejero es público; las ciudades 
capitalistas armadas con las reglas que el régi
men de propiedad privada establece con con
juntos desarticulados, donde los subespacios 
ocupados se definen por la diferencia de cla
ses entre los usuarios. 

Una ciudad es de todos sus habitantes en la 
medida en que se resuelvan las necesidades 
del grupo de pobladores y un arte es verdade
ramente colectivo cuando cada c.bservador se
pa que le pertenece materialmente la obra 
es decir.'. que no es adorno para la empresa: 
decorac1on ajena al usuario, aislada dentro de 
un epsacio privado. Igualmente, un obrero 
sabrá que la fábrica es suya cuando la produc
ción le pertenezca. 

La experiencia ambiental de un habitante ur
bano no se resuelve sólo por la visión superfi
cial del conjunto, ni por el aspecto formal de 
cada uno de los objetos distintos entre ellos si
no que a través del tiempo y mediante el ~so 
del espacio cotidianamente, el habitante 
comprenderá la experiencia. 

No se puede hablar de Arte Urbano en Méxi
co más que en términos de contradicción ro
tunda, de violación a lo existente, suponer ar
menia ambiental por pintar paredes con flores. 
o construir esculturas bonitas es falso y dema
gógico. Se siembran árboles en arterias con
gestionadas para oxigenar y se secan por el 
smog, se construyen rutas escultóricas de la 
amistad 68 sólo para automovilistas. inclusive 
ejemplos plásticos únicos. como es el Espacio 
Escultórico de la UNAM pierde interés formal 
con el tiempo, al dejarse construir en sus alre
dedores inmediatos. edilicaciones fuera de es
cala o mutilarse con el paso de ejes viales. 

Violación de lo existente. transformación ro
tunda de la realidad urbana es la única manera 
de hacer Arte Urbano. Para esto no es necesa
rio construir o destruir edificaciones e infra
estructuras existentes. sino que habrá que re
ordenar. Se requiere de un organismo político 
capaz de resolver los intereses de todos los 
habitantes, éste será el promotor de la gran po
sibilidad artística: la urbe como obra de arte. En 
una ciudad asi construida por una sociedad jus
ta, el colocar una escultura en la calle se practi
cará de la misma manera como se siembre un 
árbol o se construya un edificio. 

¿Pero qué pasa ahora con el sis tema socio
económico que genera ciudades como la de 
México? El llamado arte urbano que se hace, 
en el caso de la escultura, no es más que el 
objeto aislado, en un contexto espacial que 
nada tiene que ver con el arte y tan raro de 
encontrarse que se pierde en la memoria del 
usuario citadino durante su experiencia urbana. 
Si es que aquel desea una experiencia artis ti
ca. se verá obligado a entrar a un museo y abs
traerse de la vida exterior. El arte en una ciudad 
como México no existe para la gran mayoría de 
sus habitantes, al contrario, hay que salirse 
de esta ciudad para encontrarse con el arte y la 
naturaleza. 

En la Ciudad de México sobrevives en la calle 
y vives en tu casa, en tu cueva escuchas, 
atiendes, descansas o trabajas, te aislas del 
espacio público de nadie, lugar que todos 
pueden mancillar sin que a nadie le importe, es 
el sitio de la agresión y el desprecio. 

t.1.C. Pronóstico dol Futuro. 

El reto para el arte público está en la partici
pación directa en el espacio conflicto, lugar 
donde más se requiere de su existencia. 

Las ciudades, como el ámbito propicio para 
el desarrollo del hombre, ya no serán las cons-

3 T~si~ de licencíatura en Arquitectura l~mada "Plan de Reordenamiento Territorial del Area Norte del Estado do 
Coahu1la . Pág. 75, ENA UNAM, 1980. Traba¡o coleclivo 
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trucciones aisladas en el vasto territorio, las 
comunicaciones entre los diversos focos de 
actividad emplazados en el planeta, permitirán 
la integración del conjunto. La contradicción 
entre ciudad y campo dejará de existir próxima· 
mente y manifestarse en el espacio construido. 
podremos disfrutar la naturaleza en el centro 
mismo de las grandes ciudades, viviremos ple· 
narnente en un espacio donde la ciudad y el 
campo se confundan en sus limites y el campe
sino contará con los beneficios de la civiliza· 
ción, tanto corno el ciudadano disfrutará del 
campo. 

En un futuro. el e¡ercicio del artista urbano 
especializado será al servicio de los habitantes 
del planeta' 

En las ciudades corno México. D. F. el llama· 
do Arte Urbano, actualmente se plantea como 
ejercicio excluyente. ¿Se podria hablar en
tonces de Arte Campesino? 

La contradicción absoluta entre ciudad y 
campo y la concentración del conflicto social 
en las ciudades hace actualmente del Arte Ur· 
bano paradógicarnente un objetivo manifiesto 
corno necesidad urgente y como un imposible. 

La única manera de plantearse en términos 
reales la acción práctica de un Arte Urbano 
será a partir de fundamentar su ejercicio en la 
organización social que por su capacidad 
estructural permita realizarlo. Nos vemos ante 
ta consideración necesariamente global del 
proceso hacia la revolución urbana que no es 
sino revolución social como suceso indispen
sable. 5 

Para Lefevbre, lo urbano es la nueva era de 
la humanidad''. representará su liberación 
de tos determinismos y exigencias de las fases 
agrlcola e industrial anteriores a la era urbana. 

Si organizamos el análisis de transformación 
a partir de la fundamentación teórica que plan· 
tea ta hipótesis de que la relación entre so· 
ciedad y espacio es función de la organización 
particular de tos modos de producción que co· 
existen históricamente en una formación social 
concreta. as! como de la estructura interna de 
cada uno de dichos modos de producción. y :>i 
suponemos posible la revolución social. en· 
tonces, la conquista colectiva por el intelectual, 

obrero y campesino de tos medios de produc
ción, apropiándoselos para su beneficio, será 
el camino hacia la transformación radical del es· 
pacio. 

La organización estatal que represente los 
verdaderos intereses de la gran colectividad 
(incluyendo a los artistas visuales) permitirá la 
construcción constante del espacio adecuado 
al hombre, y este espacio seguramente no se· 
rá el escenario de la lucha de clases. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo propone lo 
siguiente: 

Elaboración de una obra de carácter esculló· 
rico que perrnit3 acercarse a la construcción y 
análisis de la experiencia estética colectiva su· 
cedida en la ciudad actual y en la urbe futura 
imaginaria. Es decir, se plantean do;; posibilida· 
des de acción artlstica, diferenciadas solarnen· 
te por su ubicación en el periodo de tiempo 
considerado. 

De acuerdo a la idea planteada, actualmente 
no podemos suponer arte real un Arte Urbano 
en México, tal vez de ejercicios aislados en la 
ciudad que si bien logran diferenciarse de lo 
existente. por su fuerza de manifestación, son 
intentos insuficientes dentro de la gran expe· 
riencia urbana. En todo caso son propuestas 
aisladas para la urbe o para un arte callejero en 
la ciudad. 

La participación en la ciudad actual supone la 
posibilidad de acción arlistica en el espacio 
público exterior. Propongo soluciones esculló· 
ricas aisladas para diversos espacios tipicos de 
la Ciudad de México, utilizando los edificios 
construidos como bases de apoyo para los "tri· 
podes estructurales", participando con un Ob· 
jeto más en el ámbito visual del usuario. Me 
propongo la creación de un espectáculo públi· 
ca mediante el uso de la escultura como ve· 
hiculo. Este objeto escultórico enmarca o atora 
el acontecer cotidiano y valoriza et caos evi· 
denciándoto. 

De características formales propias estable· 
ce el objeto-relación con su contexto contra· 

4 ". , .la abolición perseverante de las causas de fncciorws locales y la bUsqueda de factores de acercamiento enlre las 
naciones y razas nos encaminará hacia la edad de oro, no ya de un grupo lócnico privilegiado, sino de la tierra toda. Los gran· 
des polos de atracción que permitirán la convergencia de los pueblos hacia esta meta son indiscutiblemente las ciencias y las 
artes que en este tiempo se confundirán". 

" .. . dentro del sistema materialista equilalivo, cómodo y nuevo, se distribuirá sabiamente el conocimiento; otra voz se 
encomendará al arte el papel de educar a los hombres". 

"Las artes plásticas, por ser portadoras de un men:;aje universal, deben ser accesibles a los grandes eslratos de la huma
nidad". 

Vasarely. IDEM. págs. 174. 175, 170. 

• M. Caslells "La Cueslión Urbana", ed. Siglo XXI, 4 ed .. pág.111. 
e H. Lelevbre "La Revolución Urbana", Ed. Alianza Edilorial, pág. 52. 
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dicción rotunda, niega violando la geometría del 
espacio existente y adorna a la ciudad, de la 
misma manera que se venera a la muerte colo
cando flores sobre las criptas de concreto. 

El segundo objetivo se propone la construc
ción de una imagen urbana, donde el hombre 
como especie en sociedad, vive satisfaciendo 
sus necesidades prácticas y espirituales en ar
menia consigo mismo y la naturaleza. 

Dicho objetivo se plantea a partir de un su
puesto futuro desarrollo que concibe el cambio 
del sistema politice-económico dependiente 
que actualmente sufre México y del aprovecha
miento correcto de la más desarrollada tecnolo
gla de la construcción arquitectónica con la que 
se cuenta, al menos teóricamente, en la actua
lidad. 

Ubicándose asl, esta propuesta, en un futuro 
incierto (como periodo de tiempo) desde el 
punto de vista sociológico, pero fundamentado 
en técnicas actuales de construcción. 

Utilizando la técnica constructiva llamada 
estructuras espaciales, propongo soluciones 
abstractas de ciudades, donde las artes rigen 
las decisiones de transformación formal. 

Se trata simplemente de lograr expresar la 
imagen personal de un espacio urbano de inte
rés plástico, donde los limites formales entre la 
arquitectura y la escultura se contundan hasta 
perderse. 

Me propongo mostrar conjuntos CIUDAD que 
visualmente se integren al paisaje natural defini
do por los campos, los mares. las montañas, 
las nubes y las estrellas. 

El objetivo de esta obra no es plantear pro
puestas arquitectónicas, puesto que no existen 
los usuarios que muestren la necesidad especi
fica y tampoco estará definida la función de 
cada uno de los edificios-volumen. No me pro
pongo hacer vivir gente dentro de dichos espa
cios, no serán soluciones arquitectónicas, sino 
que serán paisajes conceptuales, para el uso 
imaginario de una ciudad que no pretende nun
ca ser construida, pero que si pretende como 
planteamiento teórico y formal, acercarse a lo 
que en un futuro será la imagen del ámbito ur
bano adecuado para la vida de la humanidad en 
el planeta. 

1.3. ESTRATEGIA 

Habiéndose planteado en el trabajo dos obje
tivos diferenciados, deberemos de considerar 
para la realización de los mismos, estrate
gias que permitan particularizar en ambos 
problemas. 

El primer objetivo plantea la construcción del 
objeto escultórico en distintos espacios públi
cos de la ciudad, esto implica que a partir de un 
concepto general de solución, particularizare
mos en cada uno de los ejercicios para definir 
la forma propuesta a partir de las siguientes 
consideraciones: 

Generales-

l. ¿Cuáles son las necesidades prácticas y 
formales que los usuarios del lugar y del oi
tio mismo de emplazamiento, presentan para la 
realización de la obra? 

Formales-' 

1. Características geométricas del espacio, 
análisis métrico, proxémico, de escala y pro
porción. 

2. Análisis de ámbito, temperatura, humedad 
ambiental, luz, olor, sonido. 

3. Análisis de figura: linea, superficie, volu
men, textura, color. 

4. Análisis de secuencia visual apreciada por 
el espectador en su movimiento por el espacio. 
Cambios de secuencia espacial, formal y de in
terferencia. 

5. Apreciación del paisaje: urbano y nalural 
desde el sitio mismo de emplazamiento y den
tro del área de influencia visual de la escultura. 

Consideraciones teóricas -
1. Análisis histórico del conjunto. 
2. Análisis serniológico; implicaciones signifi

cativas de la obra en relación al contexto. 
3. Análisis sociológico del problema. ¿Qué 

implicaciones ideológicas contiene la construc
ción de la escultura? ¿Para quién se conslruye 
y con qué fin? 

Consideraciones técnicas -

1. Factibilidad estructural del objeto. 
2. Análisis estructural de los apoyos, donde 

se colocará el trlpode escultórico. 

Estas consideraciones, previas a la realiza
ción de la obra, se harán para conocer con pre
cisión el lugar mismo donde se erigirá la pieza, 
prever el resultado y cumplir eficazmente con 
el objetivo. 

Conocer y manejar todos y cada uno de los 
factores o consideraciones mencionadas, de
terminantes del resultado y evaluar estas 
variables en el proceso de diseño es un ejerci
cio sumamente complejo de preguntas y res-

1 Arq. santos E. Ruíz "Metodología para Determinar 1a Imagen Urbana". Documento fotocopiado. ENA, UNAM. 1981. 
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puestas hasta llegar a la slntesis y proponer 
soluciones. 

Dicho análisis, dado su amplitud en los diver
sos campos del conocimiento (teórico, técni
co, formal) requerirá de la participación multi
disciplinaria de especialistas interesados. en' el 
fenómeno urbano como posible foro experi
mental, en búsqueda de resultados plásticos 
que incidan en el compor1amiento de los 
usuarios y en las características espaciales de 
la ciudad. 

El diseño de un concepto formal es producto 
de especulaciones de orden objetivo y subjeti· 
vo alrededor de una idea, el uso de la máquina 
computadora como herramienta en el proceso, 
permite enriquecer el concepto dentro del 
campo objetivo de realización. Dependerá de 
cada ejercicio en particular. en cuáles etapas 
de dicho proceso convendrá su uso. 

Cuando me propongo cons1ruir un objeto 
determinado en un espacio de la ciudad, la rela· 
ción contexto-objeto es la causante funda
mental en la definición formal de la pieza. 

Conocer el lugar acordado, decidir. cuáles 
serán las determinantes que influirán en la obra 
y cómo participan en la solución formal, me per
mitirán elaborar un desarrollo metódico simple 
o algorítmico que con o sin el uso de la compu
tadora me llevará a conclusiones formales. Pe
ro el uso de la máquina facilitará encon1rar 
alterna1ivas de solución formal y técnicas de 
orden constructivo. El cálculo estructural se 
resuelve con precisión y rapidamente cono
ciendo los programas de computación ya exis
tentes. pero si se pretende usar la máquina 
como herramienta en la búsqueda formal del 
objeto, habrá que, de acuerdo con los determi
nantes decididos, elaborar el programa y en es
to también estriba la creatividad del artista. 

Un aspecto impor1ante de mencionar en la 
elaboración de la estrategia, es el que se re
fiere al grupo de personas o clase social hacia 
et que está dirigida la construcción de la obra. 
Si ta Ciudad de México está subdividida en "es
pacios sociales" con caracterlsticas de uso de 
acuerdo al nivel económico de los habitantes y 
el objetivo es construir la escultura a corto pla
zo, entonces, el artista deberá ubicarse dentro 
del grupo diferenciado de la sociedad y militar 
con su obra de acuerdo con los intereses de 
clase para quien trabaje. La búsqueda de cana
les sociales para la realización de la obra es de 
gran importancia, cuando se trata de la escultu
ra urbana monumental, puesto que con la cons
trucción del modelo a escala, elaborado en la 
intimidad del taller, no se concluye con la pro
puesta y habrá que salir a la calle, al espacio 
póblico y comprobar la hipótesis estética. 

Desgraciadamente, en una sociedad como la 
nuestra, a nadie o a muy pocos les interesan 
las necesidades colectivas de carácter arlístico 
y entonces. la labor del escultor es en este 
sentido de oportunistas, demagogos t:ulturales 
o participes de una politica que nada tiene que 
ver con el desarrollo del arte colectivo o ur
bano. 

A pesar de que el segundo objetivo se plan
tea 3 partir de la imagen de un futuro desarrollo 
que concibe un sistema socio-económico dis
tinto al que actualmente vive México; no quiere 
decir que debemos de esperar hasta entonces 
para lograr lo propuesto o que ;;e deba de ela
borar una estrategia de revr_.lución social como 
parte de la propuesta escultórica. En este ca
so, el objetivo de orden plástico se cumple en 
el intericr del taller de trabajo, en la realización 
escultórica de una ciudad que no pretende ja
más ser construida. Se cumplirá el objetivo en 
la medida en que se logre expresar con eficacia 
formal la imagen teórica de un espacio precon
cebido. 

Digamos que la realización de la obra se dará 
en el plazo de tiempo que yo mismo me planteé 
y que la construcción de la misma dependa de 
mis posibilidades. En éste sentido la estrategia 
de realización deberá dirigirse hacia la recopila
ción y procesamiento de la información exis
tente alrededor del tema y hacia la aprehensión 
de conocimientos teóricos y técnicos necesa
rios par,1 la suficiente exposición de la idea. 

La ciudad actual es tomada como pretexto 
teórico y formal para plantear la solución visual 
imaginaria de una nueva urbe, expresada sólo a 
manera de bosquejo tridimensional, mediante 
el uso de un mlnimo de variantes compositivas. 
Propongo el conjunto escultórico que intenta 
acercarse visualmente al más grande complejo 
constructivo realizado por el hombre, lugar, 
donde se acumulan en la historia todas y cada 
una de las transformaciones sociales de la hu
manidad. 

La estrategia propone al realismo imaginario, 
como posible manera de expresar visualmene a 
la urbe del futuro próximo. 

El trabajo presentado no será la culminación 
de un Intento, ni la veta interminable de un po
sible desarrollo futuro, pretende ser en un pla
zo de tiempo indefinido aún y asl lo concibe la 
estrategia, antecedente de una factible investi
gación y práctica arquitectónica de algún 
ejemplo real que permita expresar en la prácti
ca la integración entre la arquitectura y la 
escultura como solución habitable. 
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11. FASE EMPIRICA 

11.1. ELABORACION DE HIPOTESIS 

Fundamento la propuesta sobre dos supues
tos teóricos de realización plástica concebidos 
uno en la ciudad actual y otro para la futura 
ciudad imaginaria. 

Hipótesis 1: 

La experiencia estética colectiva se hará po
sible por participar los habitantes durante el 
uso cotidiano de su espacio público, del gran 
espectáculo logrado al relacionarse la escultura 
construida con el espacio urbano existente. 

Hipótesis ti: 

Las ciudades serán construidas y crecerán 
en el tiempo en relación armónica total con la 
naturaleza. De tal manera que la urbe será el 
espacio integral entre ciudad y campo para asl 
cumplir plenamente con las necesidades prác
ticas y espirituales del hombre en sociedad. 

El desarrollo estructural de las ciudades será 
controlado geométricamente y construidas con 
las técnicas avanzadas que permitan la máxima 
eficiencia. Criterios 8rtísticos regirán su trans
formación formal. 

En la práctica la arquitectura será inseparable 
de la acción escultórica. Cada una de las edifi-
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caciones mantendrá relación formal equilibrada 
con el resto construido y responderá perfecta
mente a las necesidades cambiantes de los 
usuarios. 

La infraestructura urbana dotará al conjunto 
de edificaciones los servicios necesarios para 
vitalizar el espacio, conectándose en organiza
ción correcta, cada uno de los elementos que 
conforman el conjunto. El sistema infraestruc
tura! de las ciudades permitirá extraer a benefi
cio del hombre los recursos naturales de la 
biósfera y del cosmos, permitirá el vinculo 
entre cada espacio habitable existente en el 
planeta, para el intercambio y desarrollo de 
la especie humana en su conjunto. 

11.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

tt.2.A. Proyecto Escultórico para la Ciudad 
Existente. 

La primera parte de la experiencia consiste 
en la construcción de una escultura en la 
ciudad, motivando el gran espectáculo visual 
para el usuario del sitio mediante el uso del ob
jeto propuesto. La obra se realizará con la in
tegracion simultánea entre el objeto, el lugar y 
el usuario o espectador del sitio mismo. Es 
decir, los tres elementos constitutivos son 
igualmente importantes e inseparables en la 
concepción del experimento. 

Dicha propuesta, de acuerdo con la estrate
gia de realización planteada, se fundamenta en 
los siguientes lineamientos para su diseño: 



· De lugar 

La obra se desarrolla en cada uno de los dis
tintos subespacios típicos de la ciudad de Mé
xico: plaza, eje vial, parque, glorieta, manzana. 
calle. . la urbe dividida claramente en subes
pacios diferenciados por sus calidades métri
cas y caracterlsllcas funcionales. será el esce
nario de realización 

Los edificios construidos se utilizan como 
bases para apoyar los "trípodes estructurales" 

La escullura se desarrolla dentro de un espa
cio ortogonal estratificado horizontalmente. a 
partir del nivel menos 30 mis !metro subtemi
neo) hasta el último piso de rascacielos mas 
alto. 

Los actuales espacios públicos de la ciudad 
de México se les aprovecha considerando sus 
características geométricas, pero para contra
decir formalmente las soluciones existentes. 

El objeto utiliza el cielo como fondo contras
tante para no desaparecer en el escándalo que 
impera sobre la primera superficie. 

La construcción de la escultura genera un 
nuevo espacio que enmarca, destacándolo, el 
caos del sitio. La valoración del ambiente caó
tico cotidiano está presenle como elemento 
sustancial para la creación de la obra. 

Propongo la modificación del pertil urbano 
mediante la integración del objeto al paisaje na
tural definido por las nubes, las montañas y las 
estrellas. 
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Del objeto escultórico 

Dos variables fundamentales def111en b<isica· 
mente el diseno propio de la escultura: lineas 
rectas y articulaciones. Mediante la modifica· 
ción de éstas dos variables se logran mülliples 
combinaciones formales 

Manteniendo como constantes el numero de 
apoyos sobre los ed1tic1os construidos. la es· 
cultura es adaptable al sitio como cu;rndo los 111 
sectas caminan sobre supert•c1es irregulares 
en la forma correcta para lowar su estabilidad 

El objeto propuesto ser;\ dotado de capac1· 
dad para la adaptación formal con el medio am· 
biente, mediante la comurncación. a través del 
dialogo directo y matizado que establewr;i la 
acción-reaccion entre !a escultura y el sitio 

La pieza tendrá capacidad de conversar con 
el espacio. Su 1nteligenc1a c1bernél1ca le perm1· 
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tira por si misma la modificación de estimulan 
tes -ópticos significativos al espectador. La 
escultura. de acuerdo con la intención progra· 
rnada. dará respuesta al acontecer. e tal mane· 
m que los resultados visuales serán producto 
del suceder en el tiempo y el espacio. La es· 
cultura será un elemento vivo dotado con un 
sistema nervioso de interpretación y respuesta 
al e•/ento real causado por la vida de un subes· 
pac10 urbano Es decir, la escultura cumpl1ra 
con In función pmct1ca que se requiera en el 
rnornento preciso ele la obser',ru.ció1, Sus ca· 
rciclerist1cas formales y s11 ub1cac1ón central 
C!nlro los ed1f1c1os perrnil1r;i servir 31 conjunto 
C:"spacial que "cubre .. 

Como s1slorna de 1lum1nac1on lunc1onarü am· 
b1entando con luz tenue y difusa la p!11zn o es· 
pac10 abierto y con posibles reflectores colo· 
cadas en la pieza, se enfatizará sobre éireas 



determinadas o detalles volumétricos de in· 
terés arquitectónico. Respuestas luminosas 
permitirán conocer al peatón o automovilista 
condiciones fisicas diversas como son las ca· 
racteristicas atmosféricas: de humedad. veloci· 
dad de viento y temperatura. Su calidad de Hito 
en el paisaje urbano permile la orientación del 
habitante y mediante su respuesta luminosa da· 
rá información útil acerca de la intensidad de 
tráfico automovilistico en el crucero o acerca 
también de lo que sucede al interior de los edifi· 
cios, sobre los cuales se apoya, permitiendo al 
observador conocer la situación interna sin re· 
querir penelrar en ellos. 

Como sistema pararrayos. al elevarse al 
centro de los edificios construidos, se logra la 
protección del conjunto, evitando la solución 
aislada para cada una de las construcciones. 

El trlpode estructural funcionará como apoyo 
de antenas para radio y televisión, luciendo los 
captadores como parte lormal de la escultura, 
ubicándose en los puntos de menor interfe· 
rencia. 

El elemento fuente en las ciudades siempre 
(si es que hay suficiente agua) es agradable en 
la ambientación que produce sonidos y hume
dad refrescante para que los niños jueguen en 
el verano caluroso. La escultura volará en el es
pacio público vertiendo el agua desde arriba 
hacia una área concentrada, o bién, para cubrir 
a manera de lluvia el jardin o la plaza utilizada. 

La trama formada por la construcción de va
rias piezas elevadas en una área de la ciudad 
será la pantalla para la creación de eventos lu· 
mlnicos para definir el conjunto arquitectónico 
como unidad de uso. 

Del usuario espectador 

De acuerdo con la estrategia planteada debe· 
remos abordar el problema a partir de dos con· 
sideraciones relativas al usuario: las necesida· 
des prácticas que presenta el habitante del 
lugar (público) y las distintas secuencias vi· 
suales determinadas por la ubicación dinámica 
del espectador en el sitio. El espectador es 
considerado móvil y estable en su tránsito por 
el lugar desde su acceso al mismo y durante to
do et tiempo que utilice el área de influencia e 
interección con la escultura. 

Los cambios de secuencia visual, llamados 
por el arquitecto Santos Rulz espaciales, far· 

males y de interferencia son considerados para 
la definición geométrica de la pieza. Lineas rec
tas y articulaciones son las variables de compo
sición: el uso de éstos dos componentes en el 
espacio definido permitirá al habitante hacer 
uso visual de la escultura desde casi cualquier 
punto interior o exterior del espacio mismo. En 
el vacio generado por las edificaciones, se 
construye la escultura, enfatizando en los pun
tos más céntricos de la perspectiva visual del 
espectador, peatón, automobilista y habitante 
interior de los volúmenes edificados, contras
tando la figura contra el cielo, único lugar de 
libre interferencia visual. ' 

Conocer las necesidades del usuario permiti
rá decidir sobre el uso práctico que se le dará a 
la escultura e influir asl en el correcto funciona
miento arquitectónico. 

11.2.B. Imagen Visual de lo Ciudad Futura. 

Tres principales fuentes de información vi
sual han sido base para et desarrollo de ésta 
segunda parte del trabajo: las ciudades ac
tuales, los proyectos llamados Megaestructu
ras y las ciudades mexicanas precolombinas. 

La ciudad actual es la referencia existente, el 
ejemplo real, comprobación de lo correcto e in
correcto. 

Los proyectos desarrollados en los años se
sentas llamados Magaestructuras son fuentes 
importantes. porque se fundamentan (dado su 
carácter totaliante) en las técnicas más avanza
das de construcción, y además, son conjuntos 
arquitectónicos que, algunos construidos es
pontáneamente, otros premeditados a medio 
construir y la gran mayorla irrealizados, plan
tean el desarrollo del conjunto como un todo 
organizado entre cada una de sus partes. Estas 
propuestas arquitectónicas contradicen radi· 
calmente las soluciones técnicas y formales de 
la ciudad actual, logrando propuestas visuales 
muy sugerentes y atractivas. 2 Sin embargo, y 
en ésto consiste la principal diferencia teórica 
con el proyecto que hoy propongo, son plan
tees arquitectóncos y de carácter utópico. 

1 " • • el vigor de la escultura recortada contra el cielo, ocupando la centralidad perspectiva de lo urbano para el transeún· 
te -vial o peatonaJ- omnubilará o remelirá a un segundo plano el parámetro perspectivo tradicional de ese lugar". Carlos 
González Lobo. Comentarios acerca de mi obra, expuesta en 1980. Material fotocopiado "Hacia un arte urbano, dinámi
co . .. ", Arq. Carlos González Lobo. Fracción del escrito elaborado para la presentación de la Exposición en el Museo Carrillo 
Gil en diciembre de 1981. 

2 "Magaestructuras". ReynerBanham, ed., Gustavo Gili, la. ed. en español. 
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La ciudad precolombina es la referencia po
ética contundente, su liga espiritual y formal 
con la naturaleza me produce el vértigo e in· 
certidumbre de especulación creativa. 

Para diseñar la segunda parte del experimen· 
to, plantearemos, a manera de slntesis, los 
criterios generales que fundamentan la 11 a. 
hipótesis: 

1. El desarrollo a las ciudades se dará en re· 
lación armónica total con la naturaleza y su 
crecimiento de conjunto se manifestará equi· 
librado. De tal manera que la Urbe será el espa
cio-unión entre Ciudad y Campo. 

2. Mediante una geometría controlada y diri· 
gida, las ciudades crecerán, manteniéndose la 
integración formal equilibrada entre las edifica· 
cienes del conjunto con el paisaje natural. 

3. La ciudad futura será construida mediante 
la técnica constructiva más avanzada, optimi· 
zando espacios y uso de materiales. 

4. La base infraestructura! de las ciudades 
será el sistema red que mantendrá el vinculo 
funcional al interior del conjunto entre cada uno 
de los edificios y en todo el planeta, ligando ca· 
da una de las ciudades, facilitando la comunica· 
ción y abastecimiento del Espacio Urbano. 

El desarrollo de éste experimento se estable· 
ce a partir de éstos planteamientos de orden 
teórico, no son entre si contradictorios, sino 
incluyentes y su conjugación nos llevará en la 
práctica de laboratorio al resultado de orden 
plástico visual. A continuación, de manera or
denada, se da la explicación de cada uno de 
éstos cuatro puntos señalados. 

La optimización de la biósfera depende de la 
optimización de los satisfactores humanos. 
Cumplir con la necesidad primordial del hombre 
por habitar el espacio adecuado a sus requeri· 
mientes prácticos y espirituales, implica hacer 
uso integral de la naturaleza y sus recursos. Lo 
ideal serla que el hombre y la naturaleza coexis· 
tieran en condiciones irrepresivas y creadoras. 
Bajo la influencia del progreso técnico, median· 
te la reconstrucción cientificamente pensada, 
la naturaleza "salvaje" puede mejorarse, bonifi· 
carse. 3 

En "El cuento de Invierno" de Shakespeare, 
el rey de Bohemia, Polixeno, rechazando la in· 
ju ria contra los alhelles, "porque sus sunt~0sas 
galas no han sido proporcionadas por la natura· 
leza, sino por el arte", dice sabiamente: 

J "Sociedad y naturaleza". 1 a. Novik, ed. Progreso, pág. 12. 

• Revisla "Sputnik", No. 2, 1979, Moscú. Pag. 104·109. 
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" ... lo que a natura el arte agrega 
Natura hace ... 

El arte mismo naturaleza es". 

La naturaleza es componente inseparable del 
sistema de ser del hombre en todas las etapas 
de su desarrollo. En la época moderna es vital· 
mente importante la ambivalente armonización 
de las relaciones entre el hombre y la natura
leza. 

Para la construcción de una ciudad imaginaria 
propongo que el proceso del trabajo sea el pro
ceso de transformación racional del material 
natural con la ayuda de la técnica y el arte. 

El crecimiento de las ciudades se dará en si· 
multánea transformación con el ámbito natura
leza, de tal manera que el resultado visual del 
espacio construido será producto del correcto 
aprovechamiento de los recursos técnicos y 
naturales. Las ciudades, entonces, nacerán 
y crecerán planificadas como un campo de 
alhelles. Coro: lindo capullo de alhell, si lú su· 
pieras mi dolor, calmarlas mis sufrimientos. 

El uso de la técnica constructiva más avanza· 
da y la integración formal de las construcciones 
con la naturaleza son preceptos coincidentes 
en tanto que ambos permitirán la optimización 
del medio urbano. Actualmente existe una rama 
de la construcción llamada Bio·Arquitectura 
que plantea seguir en et campo de la Biónica, 
las estructuras naturales como ejemplo fun
cional a seguir en las edificaciones. Puesto que 
observamos que los mecanismos animales, ve· 
ge tales y minerales resuelven su desarrollo con 
un máximo de eficiencia. 4 

'I 



La c1udacJ COrTHJ ,._itJn1;1 u éH]rupric1on rfo cons 
trucc1ones 1c~ldC1(Jíl,iC!.is r_,ntr~: s1. •,::;el cunJtHl!o 
m<:'is cornple¡o n:,-i1::;1dc, pnr ,-.¡ llGn1t.ire y para su 

solución construc!i.r1 ;i tr,r;cs del t1(JíllPO 

habr;] que recurrir l':fl ;~c.n•.:n 1n!t:•rd1sc1plm;ir1;1 d 

imitar ci 1;1 naltiralr:...:11 rT11croscup1r;;i. rnacroscn
prca y cosm1ca para tnnslonnarla y hacf.'r el pcJ. 

pac10 urbano 
Mediante el uso de: Id lec111ca avanzada y t~l 

método c1cnt1f1co hl-frernos posibles cd1f1c1os 
funcionales y lt:rn b(~llos corno un p,JF-iro o 1mc1 
montaria 

En conjunto de edif1cac1ones resuellas sera 
et m1cropaisaje. donde todas cada una ele las 
partes integrantes se relacionen entre si para 
cumplir con el objetivo común de hacer el espa· 
cio habitable 

En una ciudad el transporte será muy parecí· 
Jo d un mo.:,co o duna lombnz. ol edificio -a 
u1n hopo, J una p1edrn-, el aire sera puro y 
ín:sco y los ríos l1mp1os y caudalosos 

[11 iol traba¡o propuesto planteo la imagen del 
L-Spac10 llilb1table. donde el con1unto de edifi· 
c~1c1ones se resuelve mediante J3 técnica llama
dn ·Estructuras espaciales·· Dicha técnica 
reproc1uce a semejanza de la naturaleza órde· 
nes espaciales cristalinos. Un cristal es un 
cuerpo de naturaleza química definida con or
oenación interior. En la naturaleza la forma 
qeométrica de un cristal es la manifestación ex
terna de 1Jna ordenación interior. El que un 
cuerpo sea consistente o fluido, depende de 
su frotamiento interno o viscosidad.· 

17 



Las edificaciones propuestas son conjuntos 
formados por poliedros que al igual que la natu
raleza mantienen un orden interno (función ar
quitectónica) para generar la forma urbana. 

Antecedontos históricos y caracorlsticas 
general os de la técnica utilizada en 
la realización de las maquetas: 

La técnica llamada "Estructuras espaciales" 
se empieza a desarrollar a mediados del siglo 
XVIII, cuando se cuelan por primera vez barras 
de fierro fundido, construyéndose en 1790 la 
iglesia de St. Anne en Liverpool. Durante el 
siglo XIX se desarrollan diversos métodos en 
la fabricación de acero y vidrio, abriéndose 
nuevas posibilidades a la arquitectura, numero
sos ejemplos se realizan, como el Palacio de 
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Cristal de Paxton, en 18 51, la biblioteca St. 
Genevieve. en 1845 y la obra en acero más im
portante del siglo fue la Sala de Máquinas de la 
expo-mundial de Paris en 1889 de Dutert y 
Contamin con un claro de 115 mts. en arcos 
de tres articulaciones. 

Max Mengeringhausen, Dr. Ingeniero de Ale
mania, es uno de los pioneros de las armaduras 
espaciales, ha propuesto en sus publicaciones 
toda una sistemática para las armaduras espa
ciales que se basa en el principio del "paquete 
concentrado de esferas", "los puntos medios 
del paquete concentrado de esferas en el es
pacio, forman un módulo espacial natural y son 
al mismo tiempo nudos en potencia para una ar
madura espacial de barras". 

A continuación desglosamos sintéticamente 
la "ley de estabilidad de las armaduras espa
ciales": 



1 . Las armaduras espaciales se forman más 
completamente con triángulos rectángulos o 
equiláteros, de tal forma que produzcan po
liedros regulares en forma de tetraedros, cu
bos octaedros y cuboctaedros (cubos des
puntados) o partes de ello>: 

2. Las estructuras espaciales asl formadas 
son más completas. porque: 

2.1. Garantizan condiciones estáticas ópti
mas (y en comparación con construcciones 
irregulares, óptimo gasto de material). 

2.2 Es posible la construcción con barras del 
mismo tamaño y con conectores unifomes (que 
es condición para la producción industrial 
en serie). 

3. Et largo de las barras de los poliedros an· 
tes nombrados forman una "progresión geo· 
métrica de crecimiento natural" con factor 

2. Esto es, si tomamos dos barras cortas 
como catetos con longitud 1. la hipotenusa se· 
rá 2; el siguiente triángulo tendrá como cate· 
tos de longitud 2, por lo que la hipotenusa 
será 2, o sea, el doble de los primeros catetos 
y de ésta manera sigue la "progresión geo
métrica de crecimiento natural" que representa 
un caracol armónico, usado en ta cibernética 
y en la antropometrla arquitectónica. 

4. Con n diferentes largos de barra de la 
progresión geométrica, se pueden contruir se· 
ries de poliedros regulares semejantes: 

N cuerpos con 1 largo de barras (tetraedros, 
octaedros); 

N - 2 cuerpos con 2 largos de barras (cu· 
bos triangulados con diagonales); 

N - 2 cuerpos con 3 largos de barras (me
dio cubo despuntado con triangulaciones 
diagonales). 

5. Los cuerpos nombrados en el inciso ante· 
rior forman progresiones.' 

Numerosos investigadores de la construc· 
ción han desarrollado en los últimos tiempos 
interesantes sistemas constructivos de arma
duras espaciales, por ejemplo: Richard Buch
mister Fuller en 1944 desarrolla un sistema 
constructivo muy complejo denominado "Sy· 
nergetic Energetic Geometry"; Honrad Wach
mann investiga sobre tos elementos espaciales 
reproducibles en serie, diseñando reticulados y 
conectores. 

Heberto Castillo, ingeniero mexicano, de
sarrolla la tridilosa como procedimiento cons
tructivo de entrepisos con grandes ventajas 
sobre la obra sólida convencional, puesto que 
se reduce el peso muerto, haciendo trabajar al 

máximo el concreto en compresión por estar si· 
tuado por encima del eje neutro de la armadura. 

Sin embargo, a pesar de que actualmente se 
sigue investigando sobre el tema y cada dla 
se construye más con el sistema de armaduras 
espaciales, la posibilidad construciva no ha 
sido plenamente desarrollada y representa 
grandes posibilidades técnicas y formales. 

La transformación del espacio urbano a tra· 
vés del tiempo es factor determinante en la de
cisión técnica adoptada, ya que la flexibilidad 
permitida por las estructuras espaciales concl· 
be un espacio dinámico real, adaptable a las 
continuas modificaciones en la necesidad de 
los habitantes. 

Et espacio modulado, armable requiere la 
prefabricación de elementos aligerados cons
truidos exprofeso en serie. 

La relación armónica seriada entre cada uno 
de tos elementos y tas progresiones numéri· 
cas de orden y crecimiento permite el uso de la 
máquina computadora en el análisis geométrico 
y la definición de volúmenes necesarios, facili
tándose el control formal y topológico del espa· 
cio urbano futuro. 

Debo aclarar que en los modelos escultóri
cos propuestos uso la técnica estructural de 
armaduras espaciales, limitándome a esquema
tizar la imagen de una ciudad que seguramente 
será construida con múltiples técnicas cons· 
tructivas dado la complejidad del problema, pe
ro sin embargo, debido a la riqueza formal que 
permite la solución utilizada, me acerco visual· 
mente a la impresión del espacio urbano futuro. 

El sistema red infraestructura! supuesto para 
la urbe imaginaria, se plantea al igual que en la 
primera parte del trabajo, como el sistema obje
to de función práctica y estética en el uso del 
espacio habitable. 

Se trata de construir el gran objeto escultóri
co, como el sistema independiente al conjunto 
edificado, pero totalmente integrado al mismo, 
ya que será la escultura el objeto transporte, el 
objeto luz, el objeto agua y el objeto eléctrico 
que abastezca y permita la comunicación entre 
las diversas edificaciones. Sus caracterlslicas 
formales estarán definidas por soluciones geo
métricas que aseguran armenia técnica y visual 
con el conjunto habitable. 

La planificación de ésta red escultórica se ha
rá simultáneamente con la arquitectura prevista 
de tal manera que el entorno construido se ma· 
nifieste como la organización total entre las par
tes. La diferencia entre los objetos arquitectó· 
nicos, ingenieriles y escultóricos se confundan 
en la apreciación y uso cotidiano del espacio 
urbano. 

6 "Armaduras espaciales". José Miraluentes. CIA., UNAM, la. edición, pág. 9, 10 y 11. 1979. 
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11.2.C. Resultados Tridimoncianalos 
a Escala. 

Para la real1zac1ón de la 3'1 parle del exper1· 
mento llamada 'TJroyecto escultórico pnra la 
Ciudad existente' se elaboraron 20 (veinte) 
maquetas a escala. simulando espacios tip1cos 
de la Ciudad de México: la plaza. la calle. el eje 
vial, la glorieta. la manzana, el parque. . sub· 
espacios ortogonales. en los cuales se ubico la 
"escultura lripode", concebida como un solo 
objeto del conjunto en 1 7 maquetas. como un 
sistema de varios objelos entrelazados en 2 
(dos) de los modelos y corno el objeto repetido 
muchas veces cubriendo la ciudad entera en 1 
(uno) de las maquetas. Dicho lraba10 lue ex· 
puesto, acompñado de totogratias y escritos 
alusivos al lema de varios escultores mex1ca· 
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nos. en ul Musco Cnrri!lo Gil. de d1c1ernbrc de 
1 080 a lebrero de 1981 

La se¡11mda parle clel cxperirnento llamada 
"lrn;igen v1su;il de la Ciudad Futura" es la que 
en ésta ocasión l1e desarrollado en la practica 
rnedranle la realización de 3 pre zas modelo. es
quemas graticos y tologr<iticos explicalrvos. La 
necesidad de expresar la idea completa y 
loqrar expresar con oficac1n forrn~~d la imagen 
teórica del espacio preconcebido. me permite 
constuir un rninirno de maquetas. bosquejos o 
soluciones esquemáticas de la urbe imaginaria. 

El diser1o del experimento plantea la solución 
torrnal del espacio habitable. utilizando las 
estructuras geomélric;is que la naturaleza cós· 
mica. macro y mrcroscóp1ca sigue en su de· 
s;irrollo. La técnica utrlizada es la llamada 
"Estructuras Espaci;iles" para la realización de 
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las maquetas Fundamenta su orden geometn· 
. co en comportamientos físicos y b1oquirn1cos 
sucedidos en la naturaleza 

Desde los tiempos mas r~moios nrqu1tecros 
y pintores se valen de armonías goometnc;i.s 
rnclonales o inconscientes raro la renl1zoc1<'m 
de obras de arte Cuadros rje cab¡:¡l!ete. c::t· 

tedralAS y castt!iOS ftwron tra:rtciOS ou;irdancjr¡ 
relaciones equ!l1br.:HJ<1s entr~) •;ti:~ p;Htes. \':tru
bio. Luca Pac::c1oi1 AIL11·r,. ~-.1 f) 1Hd i-1'· ... '~" :irck· ,.. 
V1nc1. Copr:1 rn1cc '/ t:uc:l:n•~s / ... r)t' e ~:[! (!•~)1 

caha.ri k1::-; fp;1urni·nc·s n.J!tJfd!t". .Hk.;:li_;.:-· 
mediante! ,111,'11i'>: 

ObJ(!l1-..•,1 
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E:J avance de in C!l~ncia y la lecrnca t:fl ei des· 
cubrimiento de !as leyt::s naturales nos perm1te 
entender cada· día miis los comportamientos 
qeomCtricos rnateria!es Sul: 1Jd1dos en ei 
t10nipo 

S; durante ci íle:nacmw}n!o l;_-:i proporción 
:H;r;: 1 :u1: ut:\j;·~ad:: ro~;tr!n~;m:r:ntf:> Le Corbti· 

c·l Modulor v !.1 fJnih,11r~ .-J.y;.:rr1.1liJn P1 

•..:11 :,1¡ pr:11..:t:c.:,1 dílfrr1ool!H!lr1·.~¡1 fJ1.' 

¡·,;,,'l!,t1f1fi 'r t '.<' k''.1..:.··.,~ 1·1 .. HJdi. -·. r·r. ,t:11n-.r,1:· 
:t11¡. 



maticá en la arquitectura. nos h;¡ abierto posibi· 
lidades distintas en la concopción de 
espacios." 

La imagen de! hombre surnerq1do en lo~; volu
rnenes habitab!os cl<isicos y constructivistas ha 
evolucionado pnralekirnente con l;i ohservnc1on 
y ané1l1s1s {jpl co::;mos L11 ub:c;ic1on el':! h,-;rnbrt"1 

r~n el r•SprlC!U <'.,¡• ¡ifl'(:ISd. ~l'llPikH1dO l:l f:PtOf'l·' 

rlP accion p,:r._i ·-.u !l'.:l-·'..1k·1r:1 r-·r,·¡,· t11·1-, y (".,¡~: 

[~n lr1, •·r1·,~11¡ ;·~1 1 i11 .¡r·;\¡:¡ .. r_t 1 .1~:·,·d :•!•iil'tJ!f• 

rc!;1(,i()f)f:~ t1rnltJ(l¡;)~,;1:) dL' (j!}(!IJH~'.ru r·rJrll¡JiJf'_•" 

~ .1 ' ' 

ta han sido resueltos en el trazado de planta y 
fachada para Is edificaciones, pero siempre los 
t~l~rnentos estnicturnles compos1t1vos han sicto 
apoyos arqueados o perpendiculares al suelo 
l1orrzonfal para el soporte de lechos planos o 
.¡bovctiados 

L-: f(:)(¡Cj()I] \'l~jt¡;ti V f<.in0stétic;1 (•rl{f{; p¡ 
~ ;r•;t:,rp >' ,_•! t~sp,1C:\; cu11:.;lnJl(fO :;e t1¡¡ lir1ntadc) d 

f'.1 rJ 1_•rspr:1:tl'/i: de• ílHJfOS '/ iach;ida:-; ·:erfit ;--1IP'.; 

rPíll<Jf(lcJdS rJ(lí tec;hU/Jibres d1versOS 

¡:,1r,11·1 l11-•,.-11•r i1u r!•:· l(J i.-·c:r:d 

, 'l'.Jt! prct_;,ll,·h·'l·t:·n!!.~ í1'i !•..:íln1r~<1 

u:rl'.l 'l·~ le·~· rn;j!e11,¡i(•::; fu(• 

;., lv~ ;; .. (. ': 1 '' /i ' 
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La diferencia conceptual establecida entre el 
espacio maquinal propuesto por la Bauhaus y la 
idea del espacio habitable como "organismo 
vivo" nos define la pauta teórica a seguir en la 
búsqueda de soluciones actuales. 

Las nuevas posibilidades constructivas ac
tualmente en desarrollo, como las llamadas 
estructuras espaciales, neumáticas, cascaro
nes y laminares con redes de cables nos abren 
el panorama técnico para responder mejor a 
las necesidades arquitectónicas del hombre 
actual. 

Las tres maquetas en éste trabajo desarrolla
das Intentan modificar mediante el sistema de 
estructuras espaciales el esquema formal y 
compositivo de volúmenes y ciudades exis
tentes. 

Las conformaciones edificadas en los mode· 
los son soluciones geométricas de poliedros 
regulares semejantes, que agrupados en se
ries, llamadas "progresiones geométricas natu
rales", constituyen armonlas formales. Los 
poliedros básicos utilizados formados con trián
gulos rectángulos y equiláteros son: tetrae
dros, cubos, octaedros y cuboctaedros. Cada 
uno de éstos cuerpos existe de tal manera que 
la relación entre sus partes (lados, caras y án
gulos) guardan relaciones numéricas armo
niosas y equilibradas. Dichos volúmenes for
man parte del sistema proporcional utilizado 
desde el pasado remoto en la arquitectura. Son 
generados por 1 2 (doce) esferas, unidos en 
paquete cerrado como lo muestran las figuras 
A y 8. Estas pueden ser expresadas geométri
camente en un plano. La figura A' muestra las 
relaciones entre los triángulos y exágonos en 
su disminución proporcional. La función mate
mática 1: '\Í3 está expresada en el dibujo por 
las longitudes: de 1 a 2 = la unidad y de 1 a 
3 = tl3ó 1.732051. 

El dibujo 2 es la expresión diagramática de la 
serie armónica ralz 2, conocida en arquitectura 
como serie de Pell, basada en la proporción nu
mérica 1, 2, 5, 12, 29, etc. El valor numérico 
ff = 1 .4142, es la diagonal del cuadra do con 
lados de longitud 1 . ' En el dibujo A' de 1 a 2 
es la longitud 1, la diagonal de 1 a 3 es ralz 2. A 
ésto puede llamársele disminución armónica. 
Este sistema de proporciones está asocido 
también con el octágono R, S, T, W, Y y Z, con
tenido en el modelo. 

El dibujo 8 1 muestra la progresjón de pentá
gonos; el diagrama ilustra por si mismo las rela
ciones entre las estrellas, la "progresión armó
nica natural" se expresa, porque la distancia 

entre 1 (abajo a la derecha) y A es la longitud 
que guarda relación dorada con la distancia 
entre 1 y 2. Igualmente se establece entre la 
distancia de 2 a A con la de 2 a 3. Esta función 
se basa en la proporción de "extremo medio" 
expresada en la fracción: 

+ ~ 5 = 1.618033 
2 

los resultados como las otras fracciones pro
porcionales son números irrac¡onales. Pitágo
ras descubre la longitud propbrcional de las 
secuencias musicales, mostradas en el dibujo 
8'. 

Los digujos C y e• muestran el método usado 
para formar el rectángulo de Regla de Oro. la 
diagonal de medio cadrado es la base para con
formar el Rectángulo Dorado del cuadrado. La 
diagonal 3 - 4 contiene el Rectángulo de Oro 
de X, Y y Z (dibujo C•), el ángulo recto trazado 
desde el punto 4 hasta la prolongación del lado 
en 5, genera el segudo Rectángulo Dorado (di
bujo C1). 

La combinación de A' y A2 muestra como los 
sistemas ralz 3 y ralz 2 pueden ser integrados. 
Un circulo y un cuadrado inscrito están dibuja
dos y dentro de éste cuadrado se dibujó otro 
circulo con cuadrado inscrito. Desde el segun
do cuadrado dos lineas paralelas se extienden 
hasta que tocan el primer circulo en 2; el rec
tángulo formado es ralz 3 y el rombo formado 
por dos triángulos equiláteros se muestra ins
crito al circulo. Este proceso se repite tres ve
ces en el dibujo. Este es el diagrama maestro 
de las catedrales Góticas. 

La combinación A' + 8' es el bien conocido 
método de obtener el Rectánculo Dorado del 
cuadrado de un.lado chico, dejando cada vez 
un Rectángulo Dorado del cual su lado largo es 
ahora igual al chico del cuadrado original. Asl 
se genera una espiral logarltmica encontrada 
en las estructuras botánicas. El dibujo muestra 
7 (siete) disminuciones del proceso'° 

Estas proporciones numéricas explicadas 
están contenidas en los cuerpos geométricos 
utilizados en la realización de los modelos, se 
suceden también en desarrollos armónicos 
cuando se agrupan ordenadamente los diver
sos poliedros semejantes mencionados, ar
mándose cadenas y conjuntos equilibrados 
entre sus partes. 

Para la construcción de las maquetas se utili
zó como unidad geométrica fundamental el 

9 BuckminsterFuller ha propuesto que la diagonal sea vista como la longitud 1. 

10 "OROER IN SPACE"-Keith Crilchlow. Thames and Hudson. London, 1969. Prlnted and bound in Hong Kong. Resu
men traducido. 
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cuerpo llamado octaedro-truncado, debido a 
que éste volumen presenta las siguientes ca· 
racteristicas particulares: 

Formado por 14 caras, 8 exagonales y 6 
cuadros es uno de los ocho poliedros llamados 
de paquete cerrado que por si mismos, al agru· 
parse, "llenan el espacio". 

De estos ocho es el llamado sólido maestro, 
puesto que con un mlnimo de superficie cubre 
el máximo de volumen interior, ésto se cumple 
debido a que sus 1 4 caras están generadas 
por las 1 4 direcciones que a partir del centro 
común de un cubo intersectan con los 6 (seis) 
centros de las caras y los 8 (ocho) vértices del 
volumen, asegurándonos del paquete cerrado 
ideal. 

El octaedro truncado puede ser construido 
por la unión de 20 octaedros y 30 tetraedros, 
o bien, por 6 1 /2 octaedros y 8 1 /2 cuboc· 
taedros. 

La Regla de Oro V, se genera 8 (ocho) veces 
para cada una de las 6 (seis) caras; el sistema 
ralz 2 puede ser generado de dos maneras en 
las seis direcciones desde el centro a través 
de las 6 (seis) caras exagonales. 

De esto podemos observar que es posible 
generar sis temas proporcionales multidirec· 
cionales en consideración al centro del volu· 
men11. 

11 ldem .. pAg. 88. 

El volumen maestro o "mecen" contiene las 
siguientes caracteristicas: 

24 vértices. 
36 lados. 
14 caras. 
90 °-120° ángulos entre sus caras. 

4 6 
125º-16' 190°-28' ángulosdiédros. 

6 6 
11,31371 V' volumen. 
El octaedro truncado es uno de los 6 (seis) 

volúmenes Arquimedianos, miembro de la tabla 
periódica de elementos de orden espacial con 
3 (tres) ejes simétricos de 2, 3, 4 pliegues de 
simetrla. 

El octaedro truncado fue utilizado en la cons
trucción de las maquetas, como unidad volu· 
métrica fundamental o módulo básico que en
tero o clivado a través de sus pliegues de 
simetrla, conformó los conjuntos construidos. 
Dichos cortes o clivaciones generan 1 4 po
sibles direcciones de los planos (triangulares y 
cuadrados), permitiéndonos mediante la repeti
ción del módulo armónico conformaciones or
denadas o patrones geométricos de caracterls· 
ticas métricas cognoscibles y controlables, 
constituyendo as! formas 12 escultóricas o 
paisajes geométricos de interés visual. 

El conjunto volumétrico asl resuelto es la ima
gen plástica de las edificaciones urbanas lrnagi· 
narias. 

12 "Cristalografla Geométrica", Teoría de las Formas: "Las operaciones de simetría exigen por su nab.Jraleza que todo pla· 
no (h, k, 1) sometido a su acción, se repita en el espacio para constib..tir un conjunto llamado Forma (h, k, IJ''. Francisco J. 
Fabrega\ G. Ed. UNAM, lnstiluto deGeologla. 
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El llamado sistema red de infraestructura es 
la escultura colocada como parte misma de las 
edificaciones. El criterio de funcionalidad prác
tica y estética, nos obliga a cumplir con requeri
mientos formales y técnicos para la realización 
de fa obra. Deberemos "abarcar" el conjunto 
edificado para abastecerlo, en integración o 
equilibrio geométrico con las edificaciones. 

La solución geométrica de la escultura es 
muy simple, se trata del tetraedro semiregular 
recortado por una de sus puntas en proporción 
armónica a su altura (esto es una de las condi
ciones para el equilibrio de la pieza). los vér
tices de la base triangular son los puntos de 
apoyo del trlpode sobre las edificaciones, los 
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lados laterales son aristas del tetraedro y 
los elementos centrales de unión arman en
contrándose los esfuerzos puntualmente en 
unión equilibrada. 

Cada uno de los 3 (tres) elementos (aristas) 
del objeto se diseñarán de acuerdo a la función 
práctica que cumplan siendo estos, más a me
nos reforzados, más a menos abiertos, etc. 
de acuerdo al requerimiento. 

La solución técnica de estos elementos es 
también respuesta de las llamadas "estructuras 
espaciales", armazones tridimensionales enca
denadas modularmente formando plumas o 
secciones rectas si'7lilares a las gruas utilizadas 
en la construccic' • · 



11.2.D. Resultadas gróficos 
y fotogróflcos 

Seis fotograflas en blanco y negro y una a ce· 
lor son el documento visual para expresar los 
resultados de la primera parte del experimento. 

La secuencia fotográfica para demostrar la 
factibilidad constructiva del objeto escultural se 
siguió cubriéndose 2 (dos) aspectos: técnicos 
de la construcción (detalle, conjunto y montaje) 
y de adecuación formal al paisaje. 

En la tercer parte del experimento llamada 
"Imagen de la Ciudad Futura", se ha utilizado el 
recurso fotográfico para la edición del trabajo. 

Los resultados gráficos de esta etapa son di· 
bujes casi exactos de los modelos construidos 

y se realizaron con dos intenciones generales: 
1 a. el uso de la variable color en los conjuntos 
supuestos; 2a. expresar la integración al paisa· 
je natural de la "ciudad imaginaria". La técnica 
utilizada es la isometria y el método llama· 
do "Novomoskovsk" es un invento propio (al 
menos no estudiado en ningún libro), muy ele· 
mental, consiste en dibujar los volúmenes 
geométricos sobm una red o patrón numérico 
determinado a partir de la repetición ordenada 
de tetraedros y octaedros. 13 Esta red contiene 
todas las coordenadas (X, Y, Z) necesarias pa· 
rala definición de cualquier estruc·1ura espacial. 
Es un sistema numérico exacto que permite uti· 
lizar la computadora como herramienta en la 
expresión de imagen y cálculo estructural del 
volumen. 
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111. FASE DE COMPROBACION 
DE LA OBRA 

111. 1. Construcción de la escultura 
en la ex-hacienda "Retana", ahora 

compañia "Productora Arte-Difusión" 

Para comprobar la posibilidad real de acción 
artistica en el espacio público exterior, se re
quiere construir el espectáculo visual mediante 
el uso de la escultura como vehiculo, es decir, 
llevar a la práctica el objeto propuesto en la 1 a. 
parte de esta investigación. 

La obra que demuestra la factibilidad cons
tructiva de la idea propuesta se realizó en este 
caso no en el espacio urbano real, sino que en 
el espacio rural en el paisaje natural, enmarca
do por un gran valle rodeado de montanas y 
volcanes y un paisaje arquitectónico caracteri
zado por su originalidad vernácula. 

El objetivo teórico que olantea al ámbito urba
no como sitio experimental no ha sido logrado, 
pero el desarrollo estratégico señalado para la 
realización de la obra se cumplió, considerán
dose todas las variables supuestas en la con
cepción del espectáculo. 

Es asi como podemos saber que el concepto 
general de solución ha sido llevado a su 
comprobación en la práctica. 

Describir el análisis previo, seguido de acuer
do a la estrategia planteada para la realiza
ción de la escultura y explicar los resultados 
obtenidos en la experiencia, será un trabajo 
amplio y paralelo al que ahora presento. 

Las soluciones técnicas utilizadas para la 
construcción de esta obra, funcionarán similar
mente en cualquiera de las futuras piezas, inde
pendientemente de los resultados generales, 
teóricos y formales obtenidos en la experien
cia, puesto que la escultura es sólo el vehlculo 
detonante. Es por eso que a continuación des
cribo las caracteristicas técnicas generales de 
la pieza construida. 

La estructura fundamental de la escultura se 
compone de los siguientes elementos constitu
tivos: 

1. Cuerpo de la escultura: elementos A, B, 
C. A-fijo, B, C-móviles. 

2. Apoyos: prisma Zapata t fijo: edificios A, B 
-móviles. 

UI A JfrlS NB DEIE 
SAi.iR DE LA ~t~~iüTECA 

3. Nudos fijos y articu!aciones: 
1. central y 
2. de punta B, C 
3. tensores o cables. -

4. Instrumentos: antenas-radio, microondas 
T.V., 

pararrayos, 
sistema eléctrico de luz. 

5. Contrapesos: B, C. 

Estos 5 elementos presentan las siguientes 
caracteristicas generales: 

1. Cuerpo de la escultura. 

Los 3 elementos A, B, C presentan el mismo 
sistema geométrico de armadura: cadenas rec
tas de módulos tetraédicos semirregutares que 
en secuencia de progresión creciente o decre
ciente, hacen secciones de longitud L. Cada 
elemento se compone de dos secciones L, uni
das por los extremos anchos formando los án
gulos , , : de tal manera que cada ele
mento es un compás, cuya abertura y longitud 
de las secciones dependerá del claro que se 
abarque a distancia a la que se encuentran los 
apoyos. El equilibrio del conjunto de los 3 (tres) 
elementos unidos se establece al ubicar la 
unión de éstos en el centro de gravedad es
table para la pieza. Este punto de unión estará 
siempre sobre el peso mayor de los 3 (tres) 
elementos. Para asegurar esto se colocaron 
contrapesos triangulares en el extremo de los 
elementos B, C. 

El cálculo estructural de los elementos se 
realizó mediante el análisis de esfuerzos (ac
ción, tracción, torción) que sufre cada barra 
que conforma el armazón. Considerando que el 
elemento A es apoyo fijo que absorbe los pe
sos de B y C, los cuales reparten sus cargos 
sobre los edificios. Obteniéndose resultados 
positivos de resistencia, se utilizaron módulos 
tetraédricos compuestos por barras angulares 
de acero de 4" X 1 "/4 para las aristas de con
torno y 2" X 1 "/4 de intermedios. El programa 
de computación usado para el análisis fue el lla
mado "Stress", ahora sustituido en el C.l.M. 
A.S. -UNAM- por el llamado "UNIVAC". 1 

13 Un sistema red similar al uhlizado es el que en Flsica Cristalográfica se considera en: "La geometrla de la ordenación 
cristalina interna". 

"Los cuerpos cristalinos delimitan espacioP. materiales, cuya ordenación periódica esencialmente caraclerfstica es llamada 
espacio reticular'', -Francisco Fabregat: "Cristalografla Geométrica''. 
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2. Apoyos. 

El principal apoyo en este caso es base del 
elemento A, contrarresta por peso el empuje 
del cuerpo de la estructura. Consiste en una 
zapata prismática, enterrada 5 mis. de concre
to pobre armado con un peso aproximadamen
te de 40 toneladas. Impide el volteo por palan
ca simple. 

Los apoyos B, C con refuerzos integrados a 
la estructura propia de los edificios, jaula y 
bodega, sobre los cuales se colocaron los ele
mentos. 

3. Nudos fi(os y articulaciones. 

Las articulaciones son piezas esenciales en 
la estabilidad de la escultura, puesto que le per-

miten capacidad hiperestática. Dos funciones 
cumplen las articulaciones de la escultura: Una 
es la de facilitar el manejo o armado de la mis
ma, puesto que los giros o libertades de rótula 
en los apoyos permiten ubicar el punto central 
de unión entre los elementos, moviéndose 
sobre los ejes hasta encontrarse coincidentes. 
La otra función es la de absorber en los codos 
articulados los esfuerzos producidos por movi
mientos de cargas adicionales, como viento, 
sismo y cambio de temperatura. 

Los llamados nudos fijos o tensores sirven 
para reforzar las uniones entre las secciones L 
del cuerpo de la escultura, evitándose defor· 
maciones y rigidizando los componentes. 

1 Cálculo realizado por el arquitecto espociahsla AicardoCamacho. maes!ro en el C r.M AS , UNAM. 
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4. Instrumentos. 

La función de la escultura se cumple en la 
medida en que satisfaga las necesidades prác· 
licas y estéticas de los usuarios. Los instru
mentos siempre serán parte formal de la obra y 
variaran de acuerdo con el requerimiento de 
uso. 

En esle caso. la compañia de Arte Oilus1ón 
requería por sus !unciones de antenas de radio 
y televisión y el con¡unto arqu1loctórnco de apo
yos para la iluminación de la plaza y de protec
ción pararrayos en una área del con¡unto cons
truido. 

La escultura soportante de la antena de radio 
se colocó sobre el vérlice del elemento A del 
de la escultura, en tramos de 3 mis. cada uno. 

lensándose con cables de acero o vientos des
de el exlremo mas allo y desde el punto me
dio de la torre vertical, hasta los vértices de los 
elementos B, C y a la base del elemento A. 

Sobre esla misma estructura vertical que so
porla la antena, se colocó en base indepen· 
diente el mástil de pararrayos paralelo a la ante
na. pero sobresaliendo 50 cm. de altura a ésta. 

La antena de microondas se colocó apoyada 
también en el elemenlo A, al pie de base junto 
a la estructura de la antena de radio, dirigida 
exactamente a la estación repetidora, ubica
da entre los dos volcanes, llamada Paso de 
Cortés 

La escultura cuenta con dos sistemas de ilu· 
minación Uno colocado al interior de los ele· 
menlos B. C y consiste en una serie de tubos 
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de neón a lo largo de las piezas para iluminar te· 
nuemente por las noches la figura translúcida. 
El otro sistema es de iluminación dirigida y con· 
sis te en tres reflectores o spots de cuarzo para 
alumbrar áreas determinadas por su importan· 
cia de uso. 

IV. CONCLUSIONES 
La escultura construida sobre los edificios en 

la plaza del conjunto arquitectónico, los obje· 
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tos, dibujos y fotograflas son las conclusiones 
visuales de la investigación realizada. Para 
la comprensión de este trabajo habrá que ver lo 
presentado, analizar las soluciones formales y 
el concepto que las sustenta. 

Los resultados encontrados no son solu
ciones que culminan con la investigación, habrá 
que continuar en el conocimiento del tema, pa
ra lograr la participación eficiente en la realiza· 
ción de un "Arte Urbano". 



BIBLIOGRAFIA 

1. ForesterW. Jay, "Urban Dinamics". Editorial M.I.T. Press. 1973, 4a. ed. 
2. Mausbach H., "Introducción al Urbanismo''. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona. 1970. 

2a. ed. 
3. Spreiregen, "Compendio de arquitectura urbana". Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona. 

1973. 2a. ed. 
4. Lefevbre Henri, "El derecho a la ciudad''. Editorial Penlnsula. 1975. 3a. ed. 
5. Garcla Ramos Domingo, "Iniciación al urbanismo". U.N.A.M. 1970. 3a. ed. 
6. "La ciudad, su origen, crecimiento e impacto". Selecciones de Scientific American. Editorial 

Blume. Madrid. 1979. 1 a. ed. 
7. Olivire Mario, "Prefabricación o Meta proyecto Constructivo". Editorial Gustavo Gili. Barcelo· 

na. 1972. 
8. Le Corbucier, "Cómo concebir el urbanismo". Editorial Infinito. Buenos Aires. 1976. 
9. Le Corbucier, "Mensaje". Editorial Infinito. Buenos Aires. 1973. 
1 O. Sánchez Vázquez A., "Las ideas estéticas de Marx". Editorial Era. 1975. 2a. ed. 
11. Quarmby A., "Materiales plásticos y arquitectura experimental". Editorial Gustavo Gili. 

1976. 
1 2. Jancks Charles, "Post Modern Architecture". Editorial Academy Editions, London. 1977. 
13. Critchlow Keith, "Order in Space". Editorial Thames and Hudson. London. 1976. 3a. ed. 
14. Tod lan and Wheeler Michael, "Utopia". Editorial Harmony Books. 1945. 
15. Rudofsky Bernard, "Arquitectura sin arquitectos". Ed. Universitaria. Buenos Aires. 1973. 
16. Jenks Charles, "Arquitectura 2000. Predicciones. Métodos". Editorial Blume. 1975. 

2a. ed. 
17. Flores Marini Carlos, "Restauración de ciudades''. Editorial Fondo de Cultura. 1976. 
18. Conrdas Ulrich, "Programas y manifiestos de la arquitectura". Editorial Lumen. 1 973. 
19. Lefevbre Henri, "De lo rural a lo urbano". Editorial Penlnsula. Barcelona. 1978. 4a. ed. 
20. G. Redstone Louis, "Public Art". Editorial Me. Graw Hill. 1981. 
21. Drevser Arthur, "Transformation in Modern Architecture". Editorial M. AM. New York. 

1977. 
22. Asimov Morris, "Introducción al proyecto". Editorial Hnos. Herrero, México. 1975. 4a. ed. 
23. Rodrlguez Jacinto, "Urbanismo y Revolución''. Editorial Blume. Madrid. 1979. 
24. Benévolo Leonardo, "El arte y la ciudad contemporánea". Editorial Gustavo Gili. 1979. 
25. Rossi Aldo, "La arquitectura de la ciudad". Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1971. 
26. Castells Manuel, "La cuestión urbana". Editorial Siglo XXI. 1979. 4a. ed. 
27. Quillichi Vieri, "Ciudad rusa, ciudad soviética". Editorial Gustavo Gili. 1978. 
28. Battcock Gregory, "La idea como arte". Editorial Gustavo Gili. 1977. 
29. Hellman Hal "La ciudad en el mundo del futuro". Editorial Estudiantil. 1976. 
30. Castells Manuel, "Problemas de la investigación en Sociologla urbana". Editorial Siglo XXI. 

México. 1980. 8a. ed. 
31. Reyner Banham, "Megaestructuras". Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1978. 
32. Mirafuentes José, "Armaduras espaciales". U.N. A.M. 1 9 7 5. 
33. Fabregat G. Francisco, "Cristalografla geométrica". U.N.A.M. 1971. 
34. Asimov Isaac, "Civilizaciones extraterrestres". Editorial Bruguera. 1981. 
35. Asimov Isaac, "Bóvedas de acero''. Editorial Bruguera. 1981. 
36. Nóvik l., "Sociedad y naturaleza". Editorial Progreso. 1982. 
37. Pedoe Dan, "La geometrla en el arte". Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1976. 
38. Alexander Ch., "Matemática, diseño y estructura del medio ambiente". Editorial Tulquets. 

1980. 
39. Olea Osear, "El arte urbano". U.N.A.M. 1980. 
40. Lucie·Smith, "Art in the Seventies". Editorial Phaidon Oxford. 1980. 
41 . Wiedenhoeft, "Cities far People" Editorial Van Rostrand Reinhold. 1981. 
42. Bense Max, "Estética e información". Editorial Alberto Corazón. 1972. 
43. Segre Roberto, "Las estructuras ambientales en América Latina". Editorial Siglo XXI. Méxi

co. 1981. 
44. TolstoiV. P. y Belán V. A., "Arte monumental en la URSS". Moscú. 1978. 
45. "La ciudad", EditorialConacyt, números 134-137. 1982. 

33 


	Portada
	Índice
	Texto
	Conclusiones
	Bibliografía



