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'La Arquitectura, BS cosa de afte, un fenómeno de emociones, que queda fuera
y más allá de las cuestlones constructivas, El propósito de la Construcción es:

mantener las cosas juntas, y el de la arquitectura es:
Deleitarnos."

Le Corbusier



INTRODUCCIÓN

'El Rasgo distintivo del Arte, es la creación de formas"

Aristóteles

"La Arquitectura es el sabio juego, correcto y magnffico de los volúrnenes

compuestos bajo la luz'

Le Corbusler.

Esta tesis busca lograr un arte a partir de otro arte, que se considera, va

de la mano con la Arquitectura: La Plntura.

Trata de un Conjunto Habltaclonal en una zona Residenclal llamado Playa de

Vacas; la finalidad de la propuesta ss mezclar la arquitectura con las artes

Plástlcas; tratando que el arte de un plntor, sea el complemento. Dentro de

ésta misma, se presentará una serie de estudios reallzados, para Ia

comprensión delvtnculo entre la Plntura y ta Arquitectura; el proceso de diseño

y la metodologfa que permitló llegar hasta la finalidad de mi proyecto.

El conjunto habitacional, utlliza un mismo estllo arquitectónico,

diferentes plnturas del mismo autor jugando con volúmenes, colores y lfneas,

tomando como base las lfneas de las plnturas y utilizándolas como la

estructura de las diferentes casas, para poder lograr la unificación y la

Integración del proyecto; al igual que €n las plnturas; tratando que el proyecto

se integre al entomo ftsico y social en el que se encuentra.



CAPÍTULO I

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualment€, un problema que aqueja a la sociedad es el riesgo de las

tendencias del crecimiento de la población, ya que hay dos caminos para éste

crecimlento: uno es el crecimiento apropiado, que es el que logra una armonfa

con el exterior; y el crecimiento inaproplado, que eS una población con

proyección de ciudades masificadas y simples, que gen€ran un contraste

negativo dentro de la poblaclón que no logra unificarse al entorno. Estos son

los conjuntos que realizan una repetlción indiscriminada de un modelo o la

construcción de conjuntos de casas sin armon[a tipológica.

Queda muy claro que la econom[a y la funcionalidad desempeñan un

papel fundamental en el negocio de la construcción, pero no por eso Vamos a

olvldar qus una casa habitación, es nuestro refugio, donde la familla pasa la

mayor parte del tiempo, el lugar donde nos sentlmos más cómodos; por esto y

más, la casa habitación llega a ser de suma importancia pare cada individuo.

siendo la casa tan lmportante para todos nosotros, ¿porqué

considerarla como un simplo inmueble, enfocándose principalmente en el

beneficio monetario? Es allf cuando el dlseño de la casa o la funcionalidad de

ésta pasa a segundo plano. Es cuando empiezan a surgir las
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clonaciones de las casas, es decir, las casas habitación que poseen a grandeS

rasgos, las mismas caracterfsticas en cuanto al interior como al exterior,

dimensiones y precio.

Corregtr o impedlr que este proceso avancs no implica una desorbitada

inverslón económica, una escandalosa subida de precios y convertir en

inaccesible que cada cludadano ocupé su parcela dentro de la ciudad, sino un

camblo muy grande al principio, en la mentalidad; Se necesita un nuevo

concepto y en esta tesls se propone que ese concepto sea artfstico'

No es que se esté en desacuerdo con ese tipo de casas, pero los

arquitectos deberlan de tomar en cuenta que la arquitectura es un arte y como

tal hay que respetarlo, no hacer coplas de su propio arte. Por otra parte, el

arquitecto debe respetar el medio que rodea la ubicación de su obra.

El Ejido de Playa de Vacas, en Medellfn de Bravo, ha sufrido un camblo

repentino en su mayorfa, ya que anteriormente esa población contaba con

pocos recursos económicos, el valor que tenlan era sólo de uso rural, pero

gracias al crecimiento de los municipios de Veracruz, Boca del rfo, Medellfn,

todos éstos crecieron hacia el sur y llegaron a éstas tierras y dadas a la

ubicación frente al rlo, a las abundantes áreas verdes y a lo alejado de la

.clvilización", a la explotación del turismo, también la realización de un puente

que va desde el munlcipio de boca del rto hacia Playa de Vacas y el proyecto

que se está empezando una construcción para un fraccionamiento de 40

hectáreas. Todo esto y más ha hecho que la gente de alto poder adquisitivo

que lo ha ido poblando, ha ldo invlillendo de poco a poco en agua potable,

energfa eléctrica, etc. y todo esto ha hecho que Se convlefta en una zona

residenclal.

En el Ejido Playa ds Vacas, exlste un terreno en el cual una familia

decide hacer casas habitación. Algo que es muy lmpoflante para ellos, es quÉ

se siga respetando un punto de encuentro para poder hacer reuniones

famlllares, ya que ese fue el prlncipal motivo para comprar dicho terreno; y al
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mlsmo tlempo que cada casa tenga su propio espaclo, (alberca, jardfn) para

que en un futuro sl quleren vender, cada qulen su parte no haya problemas

entre las demás casas.

I.2 OBJET¡VOS.

2.2.I GENERAL

El objetivo general, es crear un proyecto que logre resolver integración

e lndlvldualldad a la vez; poder encontrar el punto medlo para convlvlr con los

demás, tratar de lograr un conjunto habitacional que aporten con la

contribución artfstica, tanto humanismo y belleza como calidad de vida para

sus habltantes; y lograr que sea un ejemplo para los futuros conjuntos

resldenclales de la zona de playa de Vacas.

2.2.2 ESPECIFTCOS

2.2.1Lograr un conjunto arquitectónico con la integración de elementos

artfsticos que llenen de contenidos culturales y den vida a la arquitectura de las

casas, basándose en la Pintura.

Z.Z.ZUtilizar la mejor vista como referencia visual o punto de partlda

para la unlón famlllar.

Z.2.3Rescatar y resaltar la naturaleza del lugar e integrarla en el diseño

de las casas.

Z.2.45esarrollar espacios arquitectónicos para aparentar que fuera una

obra de arte, siendo en realidad un conjunto habitaclonal de 4 casas con sus

jardines, teniendo cada una su propio acceso uniflcándolo con un mismo

elemento de entrada y contando cada casa con su propio garaje.

Z.Z.STratar de lograr unas casas abiertas con mucha luz y aprovechar

las vistas del entomo, al mlsmo tlempo de tener una fachada que de el aspecto

de que fueran un objeto, tal y como se representan las pinturas abstractas.
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?.Z.6El interior de las casas a lo contrario de las fachadas, contarán con

una buena distribución, logrando en su totalidad una casa funclonal, cómoda y

s€gura.

I.3 LIMITACIONES.

Esta tesis no profundlza lo que es la solución económica o técnicas

constructivas, más que nada es tratar de resolver la problemática en el área

del proyecto, tratando de dar un ejemplo de integrldad espaclal combinando la

arquitectura con el arte abstracto, tratando de lograr un modelo de integración,

en cuanto a las limitaciones de mercado de mi proyecto serán exclusivamente

de tipo residencial.

Climátlca y Geográficamente las limltaciones serán del estado de

Veracruz ya que ml proyecto se basa en un entorno cálido, por lo tanto

construir este tipo de casas en otro Estado con diferentes caracterfsticas

climáticas no ser[a convenlente.

Otra llmitante es que se generará basándose en diferentes pinturas,

hasta encontrar las adecuadas para la realizaciÓn del proyecto.

1.4 ALCANCES.

La solución del problema ser[a hacer una propuesta de diseño de un

conJunto de integración habitacional en cuestiones residenciales, que slrua de

ejemplo para las otras personas que quleran hacer conjuntos habitacionales en

ese tlpo de zonas.



r.5 HIPÓTESIS

Actualmente es muy común ver conjuntos habitacionales que cuentan

con la repetición exacta de sus obras arquitectónicas, carentes de un

significado propio.En las que no existe ninguna vinculación en la Arqultectura y

el diseño de las mlsmas; y esto hace que los proyectos caigan en formas

cotldianas y repetitivas.

Esta tesis propone realizar un conjunto habltaclonal, partlendo de varlos

diseños de cuadros realizados por diferentes plntores famosos, y asf poder

realizar una Arquitectura basada en el Arte Plástico.

La propuesta para la realización del proyecto, serfa lotificar en 4 paÉes

iguales el terreno, y ya de ahl ir formando 4 casas diferentes con su propio

Jardfn, alberca, garaje y áreas verdes, logrando la unificación de las mismas;

basándose sn una arquitectura lineal y pura, dando una continuldad de las

formas de las pinturas; para poder lograr que pareciera que fuera una obra de

arte más que una casa; proponiendo espacios abiertos, albercas, áreas de

juegos, tenazas y tratar de adaptarlo al entomo natural.



CAPITULO II

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 TNTRODUCCIÓN.

"La plntura es sl arte que enseña a representar en una superflcie plana

cualquier objeto visible o lmaginario, o a sugerirlo, por medio de la lfnea y del

color."
Anónlmo'

En el siguiente capitulo, se expondrán datos que sirvieron como

referencia para poder desarrollar ol trabajo, ya que en éste capftulo explica de

donde se han orlginado las diferentes corrlentes arquitectónicas y de que

tratan las mlsmas en las qu€ Se basa para realizar el proyecto; asf como

también de la investigación de la relación que tlene la plástica con la

arqultectura.

2.2. BUSOUEDA ESPACIAL.

Las formas arquitectÓnicas, texturas, materiales, modulación de luz,

sombra y color, son combinadas para imprimir calidad en el medlo urbano y

como elementos de articulación de los espacios'
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Se puede delimitar un espaclo recurrlendo a elementos estructurales,

como las paredes; pero, mejor aún, también se puede infundir el espacio un

espfritu que se relacione con las actividades que se dan en é1, y que estimulan

los sentldos y las emociones de la gente que los usa.

2.3. LA PLASTICA.

2.3.1 INTRODUGCIÓN DE LA PLASTICA.

La arquitectura es la concepción inteligente de formas habitables de

mansra que exprssen una ldea. Pero la idea que tienen que transmitir viene

dada por la plástica y la estética de cada forma o espacio.

A través del tiempo la técnica constructiva y los materiales, junto con la

manera de pensar de cada perfodo, van conociéndose y desarrollándose, y asf

mismo cambia la forma del envolvente ediflcatorio. La plástica varfa y con ella

las expresiones generales y particulares de una época o arquitecto.

El concepto de plástica es una muestra de su evolución en la historia

arqultectónlca, las formas básicas que permiten su desarrollo y como

transformarlas, todo esto de acuerdo a los principios básicos compositivos.

2.3.2 LA PLASTICA

Dos definiclones que expresan que quiere decir Plástica son:

r Plástica es el arte de plasmar o modelar una materia para

moldearla de una determinada forma.

r Es la correcta y adecuada forma que da el artista a los materiales

puestos a su disposición y los cuales va a utilizar en su obra. La

plástica, corresponde a la belleza.



Se puede declr, que todo ediflclo o monumento tiene:

1. La plástica propia de los materiales que forman los volúmenes o

estructuras Y,

2. La plástica o belleza que obtiene con materiales aplicados

posteriorment€, o sea, superpuestos a gsas estructuras.

Es por medio de la plástica arquitectónica, que los crfticos e

hlstoriadores han llenado textos y tratados, convirtiendo la arqultectura en arte.

2.3.3 ELEMENTOS DE LA PIASNCA

Los tres elementos de la plástica son:

r FORMA: Es la concepción espacial del espacio o envolvente, capaz de

crear una sensación determinada.

r MATERIAL: Es lo que determina la posibil idad de realización de una

idea. Presenta caracterfsticas propias de textura y color.

r COLOR: Un elemento de la plástica que permite crear sensaclones

rápidas de percepción visual mediante la pintura aplicada a las

caracterfsticas o materiales. 1

2.3.4 LA PLASTTCA (ESTEflcA) Y EL ARQUITECTO

La palabra Estética fue creada en el siglo XVlll para deslgnar el estudio

de lo bello. La plástica en las artes busca jugar o satisfacer con los principios

estéticos básicos en sus composlclones para crear emoclones y sensaciones.

1 
$COTT. ROBERT, "Fundamentog del Disofio'o.46
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El arquitecto, consclente de esos principios, genera formas y espacios

que, de la misma manera de las demás artes, causan efectos en el hombre

que los usa y observa, utilizando todos los elementos de la plástica que le

ayuden en su fln.

2.3.5 LA PLASTICA ARQUITECTÓNICA AYER, HOY Y EN LOS

PRINCIPALES PERÍODOS HISTÓRICOS Y ESTILOS.

La arquitectura, y por ende la plástica arqultectónica, se Inicia en el

perfodo neolttico al comenzar Ia época sedentaria del hombre primitivo. Desde

sus inicios la arquitectura depende de los conocimientos de la técnica

constructiva y de los materiales disponibles. Esta arquitectura prehistórica

obedece a profundas preocupaciones religiosas.

2.3.5.1 LA EDAD DE PIEDRA.

En ésta época el hombre usa la piedra grande y sln desbastar.

2.3.5.2 EDAD DE LOS METALES.

Se usa la piedra desbastada y sin mortero para formar paredes.

2.3.5.3 ARQUITECTURA ANTÍGUA.

La arquitectura antigua está formada por la arquitectura de las

clvilizaciones de Mesopotamia, Caldea, Babilonia, Asia y Egipto.

En las prlmeras, habfa escasez de piedra y madera lmposlbilitando la

utilización de vigas, lo que hizo que desarrollaran el ladrillo sin cocer, adobe, y

luego el ladrillo cocido, que dieron paso a la invención del arco y la bóveda.

La más importante de las clvillzaciones antlguas fue la egipcia.
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En Egipto la arquitectura era diferente graclas a la existencia de canteras de

piedra. Entre sus caracterfsticas principales están:

1. Arquitectura arquitrabada o estática.

2. Techos planos constituidos por grandes losas.

3. Predomlnio de la horlzontalidad, de manera especial en los templos.

4. Hay pocos vanos; las ventanas son muy raras.

5. Los muros son extraordinariamente gruesos.

6. El estilo es columnario y adlntelado.

7. Emplean el talud (paramento inclinado) a fin de conseguir mayor

estabilidad.

L Las molduras son muy escasas.

2.3.5.4 ARQUITEGTURA CIASICI.

La arquitectura clásica está compuesta por las edificaciones de las

civillzaclones griegas y romanas, caracterizada por la armonfa y el equilibrio.

Es une arquitectura esencialmente humana.

a) Caracterfstlcas de la Arqultectura Grlega:

1. En los templos generalmente usan plantas rectangulares. Los teatros al

aire libre la tienen clrcular.

2. Los muros son de sillares de piedra o mármol sin argamasa en las

Junturas.
Las fachadas carecén de aberturas y ventanas.

No emplearon ni el arco ni la bóveda.

Los techos a dos aguas eran de finas losas de mármol sostenidas por

vigas de madera.

Las columnas son el elemento esencial'

Como ornamento utilizan las molduras.

3.

4.

5.

6.

7.
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b) Garacterfstlcas de la Arqultecture Romana:

1. Es grandiosa y sólida y tiende al colosalismo.

2. Utiliza los arcos y las bóvedas como base de su sistema constructivo.

3. Emplea el mortero, ladrillo y la mamposterfa.

4. Inventa gran variedad de plantas para sus edificios.

5. En las grandes fachadas superponen los diversos órdenes.

6. En los muros abundan las ventanas.

7. Los espaclos Interiores son grandes gracias al uso de las bóvedas de

arlsta y de medio cañón,

L Es un arte completamente utilitario y práctico.

2.3.5.5 ARQUITECTU RA MEDIEVAL.

Dentro de la arqultectura medleval se encuentra a la civilización

bizantina, además de los perfodos del románlco y gótico,

La arquitectura bizantina es una mezcla admirable de la organización

adminlstrativa romana y del reflnado luJo oriental.

a) Caracterfsticas de la Arqultectura Blzantlna:

1. Las plantas adoptan la forma de cruz griega de ramas lguales que

suelen originar 3 ábsides.

2. Uso de la cúpula de media naranja sobre pechinas.

3. Empleo de la bóveda de penetración y de aristas.

4. Uso de arcadas sobre columnas.

5. Uso de caplteles de doble plso.

6. Uso de ventanas germinadas como medio de i luminación.

7. Aspecto exterior pesado y carente de interés mientras que el aspecto

Interlor es muy rlco y suntuoso.
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b) Garacterlstlcas de la Arqultectura Románlca:

1. La planta tfpica de las iglesias románicas es la cruz latina coronada por

un campanario.

2. La cubierta puede ser de madera o de bóveda de piedra. Si la cubierta

es abovedada suele ser de caflón seguido.

3. Los muros se refuerzan por salientes llamados contrafuefies.

4. El conjunto presenta un aspecto macizo y pesado debldo a los gruesos

muros.

5. Los arcos son en común de medio punto.

c) Caracterfsticas de la Arqultectura Gótlca:

1. El gótico presenta naves mucho más altas que el románico.

2. Uso de bóvedas de arlsta.

3. Uso del arco ojival.

4. Los contrafuertes se hacen más obvios.

5. Uso del arbotante.

6. Grandes aberturas para ventanas, vitrales y rosetón. Predomlnio del

vaclo frente a lo lleno.

7. Elementos más esbeltos: las lfneas verticales predominan sobre las

horizontales.

En estos perfodos se desanolló otra arquitectura que, aun siendo

menos artfstica, desempeña un papel conslderable dentro del feudalismo

guerrero: la arqultectura militar. Esta se caracterizó por los castillos en forma

de fortaleza flanqueado por torres y bordeado por cortlnas.

En la arqultectura privada, el gótico influenció notablemente haciendo

que los techos a dos aguas se hicieran más pronunciados y agudos.
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2.3.5.6 ARQUITECTU RA RENACENTISTA.

De la misma man6ra que la arquitectura gÓtica habfa nacido a

consecuenda de una serie de necesidades constructivas, en especial la

necesidad de iluminación interior a base de enormes ventanales, en el sur la

presencia constante de las soluciones clásicas y el auge econÓmico de las

ciudades comerciales italianas lmpulsó hacia mediados del siglo )0/ un cambio

que aprovechara los conocimientos tradicionales en materia de construcciÓn.

La cúpula És uno de los elementos principales de esta arquitectura. Es

elegante y elevada, y reemplaza a la ojiva gótica. Suele ser doble: semiesférlca

la interior y peraltada la exterior.

El palacio renacentista municipal presenta aspecto de fortaleza

medleval. El palacio renacentlsta habitaclonal es un gran cubo coronado con

cornisa, caracterizado por un patio central'

2.3.5.7 ARQU ITECTU RA BARROCA.

La finalidad de la arquitectura barroca es la expresión del espacio. Para

ello se abandonan las lfneas definidas y rectas del Renacimiento, para dar

preferencia a la ltnea curva por ser más dinámica. El conjunto arquitectónlco

está generalmente concebido en función del lugar, plaza o calle, a que Se

destina. Las fachadas adquleren gran lmportancia, a vÉcss, casi

independencia del resto de la obra; mientras que en los lnteriores, las l[neas

constructivas desaparecen bajo una abundante ornamentación con

exuberancia de flora y fauna, sobre numsrosas cornlsas y columnas griegas y

romanas. De éStas, laS retOrCidas, llamadaS salomónicas, Son las más

comunes. También las plantas constructivas camblan, manifestándose

preferencia por las circulares, elfpticas o mixtilfneas.
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2.3.5.8 ARQUITECTU R^A N EOCLASICA.

El estilo neoclásico se desarrolla entre mediados del siglo )O/lll y las

primeras décadas del XlX. Se redescubre la antigüedad clásica a través de los

hallazgos arqueológicos y de los escritos de los filósofos alemanes, El centro

del nuevo movimiento fue Francia pero rápidamente se extendió por toda

Europa y América. Se construyeron igleslas a modo de templos clásicos pero

también escuelas, hospitales, mercados, cárceles o cuafteles.

2.3.5.9 ARQUITECTURA DEL SIGLO XX

Los precedentes inmedlatos de la arqultectura del slglo XX los pautaron

la Escuela de Chicago y el Modernlsmo:

2.3.5.9.I ESCUELA DE CHICAGO

El movimiento arquitectónico estadounidense, que surgió a finales del

siglo XIX en Chicago, cuyos seguidores proyectaron rascacielos, una de las

primeras tipologtas especfficas de la arquitectura moderna. Los prlnclpios de la

escuela de Chicago sobre claridad funcional y empleo de materlales modernos

se transmitieron a través de Frank Lloyd Wrlght.

2.3.5.s.2 MODERNISMO

El Modernismo es definido como una reacción esteticista contra la

civilización industrial, nutriéndose a la vez del slmbolismo y de la morfologfa de

la naturaleza, enfrentándose a los academlcismos e historicismos eclécticos.

Se trata de un estilo más decorativo que estructural, por lo que las artes

que más desarrollo obtuvo fue la arquitectura y las artes decoratlvas. El
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modernismo tenfa como objeto el descubrir una forma de hacer artfculos

valiosamente artfsticos, volviendo a la artesan[a y sin renunciar a la

creatividad. De ahf la gran originalidad del modernismo.

Se ha dicho que el modernismo represente la inquietud de una época, el

final del siglo XlX, el cambio histórico. Fue como el broche de oro del fin del

siglo, el punto de convergencia entre todas las corrlentes inmediatamente

anteriores y el trampolfn desde donde se apuntó buena parte del manlfiesto del

arte contemporáneo.

El modernismo desea romper con las amarras del pasado y alumbrar

formas artfsticas que empleartan técnicas y materiales nuevos,

desanollándose un ostilo original; lucha contra le repetitivo y lo mecánico

derivado de la industrialización. Este movimlento dejó visibles los elementos

constructlvos, especialmente el hieno para decorar fachadas, balcones y

escaleras.

2.3.5.9.3 RACIONALISMO.

Racionalismo, coniente arquitectónica que surge en el primer tercio del

siglo XX a partir de una serie de circunstancias culturales y,

fundamentalmente, sociales que van a desembocar en la bÚsqueda de una

forma de hacer arquitectura cada vez más despojada de ornamento, desligada

del pasado académico o historicista, y estrictamente ligada a la función.

Arquitectos como Adolf Loos, Tony Gamier y Theo van Doesburg preparan las

bases sobre las que se asentará la obra de tres de los principales exponentes

de la arquitectura raclonalista: Walter Gropius, Mles van der Rohe y Le

Corbusler.

2.3.5.9.4 FUNCIONALISMO

El Funcionalismo es una tendencia de la arquitectura contemporánea

que, entre todas las consideraciones del proyecto, hace hincapié en aquellas
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que se refieren a la función por encima de cualquier consideración meramente

estética. En consecuencia rechaza la ornamentación y considera que la

composición de un edificio debe sólo expresar su cometido. El máximo

representante del funclonallsmo fue Le Corbusier, quien definió su modelo de

vivienda como una máquina para vivir, realizada en serie y con una gran eco-

nomfa de espacio, Esto modelo de casa mfnima se basaba en la máxima

pureza de las formas geométricas.

2.3.5.9.5 EL ORGANtCtSMO.

El Organlclsmo fue una arquitectura que desarrolló sus partes en planos

horizontales y verticales, en combinación con el paisaje y los elementos

naturales empleados. Wright, uno de sus principales representantes, es

reconocido mundíalmente por su obra la Casa sobre la cascada (Pensilvania,

1936). Esta obra asimétrica, con amplias terrazas perpendiculares de hormigón

y peffectamente Integrada en la naturaleza, revolucionó la vivienda individual.

2.3.5.9.6 BRUTALISMO

El aspecto integrador de la naturaleza en la arquitectura organicista se

perdló completamente con el Brutalismo, que fue movimiento arquitectónico

británico de la década de 1950 que se caracterizó por la utilización de

materiales vistos y por la consideración de los v[nculos sociales en el hábitat.

2.3.5.9.7 ARQUITEGTU RA POSMODERNA.

El concepto de Arquitectura Posmoderna s6 utilizó por primera vez hacia

1975 por el arquitecto Charles Jenks. En su €stud¡o El lenguaJe de la

arquitectura posmoderna, de 1977, Jenks hízo híncapié en la necesidad de

comblnar varios estilos, de dialogar con el públlco y de volver parcialmente a la

arqultectura tradicional. Por ello, los arquitectos posmodernos tomaron ejemplo
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del nuevo esti lo japonés, que logró conjugar elementos tradicionales japoneses

con la arquitectura de Le Corbusier. lntroducir estos elementos

desproporcionados fue uno de los recursos de los arquitectos posmodernistas

para denunciar los clichés del rfgido afte moderno.

2.3.5.9.8 DECONSTRUCTIVISMO.

Movimiento que surge en los años de 1960 y tiene su apogeo en los

años de 1980 a 1990 y aún el 2000. Esta corriente se enfrenta a toda la

arquitectura, aún la actual y desplaza al Postmodernismo. Pretende crear una

imagen global pero para conseguirlo debe romper principalmente con las

funciones, las formas, los materiales y aún con los volúmenes creando una

confusión geométrica a gran escala. El deconstructivismo perece una escultura

integrada a la arquitectura pero a diferencia de las demás corrientes ésta se

aprecia como una tendencia donde la orientación social y aun la estética y la

belleza son descartadas radicalmente dejando por tierra todas las propuestas

para mantener vivo el concepto de arte después de la Revolución Industrial.

IMAGEN 1. Estación de Bomberos de Vitra

Saha Had id ,  A lemania  tgg t - tgg¡ t

'  
http://www.bcn.es/publicacions/b mm/ebmm62/bmm62 qc70-htm
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2.4 LAS FORMAS.

2.4.1 FORMA Y ESPACIO.

El campo visual se compone de elementos heterogéneos, de objetos de

diferente forma, color, tamaño, etc. Con el propósito de perfeccionar la

comprensión de la estructura del campo visual, se tiende a organizar los

elementos que lo integran en dos grupos opuestos: los elementos positivos

que se perciben como figuras y los negativos que proporcionan un fondo para

las mismas.

La percepción y comprensión que se tenga de una composición

dependen de la interpretación que se de la interacción visual entre los

elementos positivos y negativos situados en el campo. Las figuras, los

elementos positivos que atraen la atención no podrfan existir sino fuera por el

contraste existente con elfondo. Por consiguiente las figuras y su fondo son

algo más que meros elementos contrapuestos. Conjuntamente integran una

realldad lnseparable, una unidad de contrarlos, y asf constituyen también la

realidad de la arqultectura.

2.4.2 LAS FORMAS BASICAS DIMENSIONALES,

Son las formas esenciales que pueden engendrar todas las demás por

medio de las variaciones de sus componentes. A partir de la geometrfa se

sabe que las formas básicas bidimensionales son:

r EL PUNTO: lndica una posición en el espacio. Es un elemento de la

plástica que genera formas.
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r LA tfNgn: Es una sucesión de puntos. Puede ser recta o curva.

. EL PI-ANO: Surge de la extensión a lo ancho de una l[nea.

. LA CIRCUNFERENCIA: Es un conjunto de puntos situados a una

misma distancla respecto a otro llamado centro. Es una figura centrada

e introspectiva, generalmente estable.

. EL TRÁNGULO: ES

ángulos. El triángulo

de sus lados.

una figura plana de

significa estabilídad

tres lados que forman tres

cuando descansa sobre uno

r EL CUADRADO: Es una flgura de cuatro lados iguales y cuatro ángulos

rectos. El cuadrado reprÉSsnta lo puro y lo racional. Es una figura

estática y neutra. Carece de una dirección concreta.3

3 "Arqultectura: Forma, Espacio v Orden'Autor: CHING. FRANK Ed, 1?r. Edicion 1943.
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2.4.3 LAS FORMAS BASICAS TRIDIMENCIONALES.

Las formas tridimensionales básicas son aquellas que surgen de una

interpretación tridimensional de aquellas bidlmensionales. Estas son:

r El cubo.

. Prisma.

. Cil indro.

2.4.4 GENERACIÓN Y DEGENERACIÓN DE FORMAS.

En el amplio campo de la plástica pura y en los estudios o ensayos de

morfolog[a arquitectónlca, el afán de crear nuevas formas y de degenerar o

transformar las que existen, han sido temas de pasión y contenido en materia

de la plásüca.

En la arquitectura, especfficamente no existe un método especfflco que

nos permita deformar formas exlstentes y generar nuevas formas, debldo a

que cada proyecto arquitectónico es una problemática especfflca y en

consecuencia tendrán condiciones y requerimientos diferentes.

Cada espacio tiene su forma y cada forma tiene su expresión tangible, y

la misma nos va a sugerir como se la puede deformar hasta lograr la solución

plástica adecuada. Las cualidades espaciales (caras, bordes, dímenslones,

etc.) constituyen las caracterfsticas ftslcas de los espacios. Las mismas a su

vez aportarán las herramientas que, sumadas a la formación, permitan utilizar

criterios formales para estructurar una composición plástlca coherente.4

4 WONG, WUCIU$ 'Fundamentos del Dlseño bi v trldimenelonal',
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2.4.5 PRINCIPIOS DE LA COMPOSICIÓN BIDIMENSIONAL.

. UNIDAD: Cuando un conjunto de cuerpos organizados, relaclonados entre

s[, representan uno solo.

r VARIEDAD: Es la organización de elementos contrastantes dentro del

conjunto.

r MOVIMIENTO: Gonsiste en la capacldad o forma de manejar la ruta de

percepción del que observa,

r EQUILIBRIO: Gonsiste en la lgualdad de oposición, abarcando desde la

forma en sf hasta la forma en relacfón al conjunto.

r PROPORCIÓN: Es la caracterfstica del diseño que marca las varlaciones

respecto a algo constants, afectando esto los elementos.

r RITMO: Es la caracterfstica que define la repetición de una forma en el

diseflo.

r ARMONIA: Es la correcta relación entre las condiciones que determinan la

unidad y varledad, haciendo un diseño funcionaly estéticamente agradable,s

5 
CHIN. FRANK. 1943 "Arqultectura, Forma,Especio v ord€n. Ed. 12r, EdiciÓn'
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2.5 EL ARTE ABSTRACTO.

2.5.1 EI FAUVISMO.

El término Fauvismo, quiere decir "f ieras" y en un principio fue uti l izado

despectivamente por un sector de la crlt ica para nombrar a un grupo de

artistas que, entre 1904 y 1908 expusieron en conjunto y se caracterizaron por

el uso de colores violentos y de un trazo muy marcado.

Fundamentalmente el Fauvismo supone una reacción contra el

lmpresionismo en pro del color y del objeto, que los pintores a f in de siglo

habfan reducido a tonalidades luminosas.

El color vuelve a ser el ingrediente principal del cuadro y se uti l iza de

manera apasionada Pero no se trata de una escuela artística, con un

programa elaborado, pero sirve para agrupar a un buen número de pintores,

animados, durante un período por los mismos o parecidos propósitos.

IMAGEN 2. " Vista de Coll ioure

AUTOR: Henr i  Mat isse (1905)

- - ú r -
I  * F

s
,*
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2.5.2 EL CUBISMO.

Entre 1907 y 1914, Pablo Plcasso y Georges Braque desarrollaron el

cubismo en Parfs, inspirándose en la forma, cada vez más geométrica, que

tenfa Cézanne de representar los paisajes y las naturalezas muertas, y en las

formas dinámicas de la escultura africana e ibérica. El cubismo llegó a ser el

estilo artfstico que más influencia ejerció entodo el siglo XX; se basa en poner

de relieve la bidimensionalidad del plano pictórico, rechazando los valores

tradicionales de perspectlva, escorzo, modelado y claroscuro. La plntura

cubista atravesó diferentes fases, entre las manos de Picasso y Braque

inicialmente, y más tarde las de Fernand Léger, Robert Delaunay, Sonia

Delaunay y Juan Gris, para ser modificado posteriormente por un grupo de

artistas ltalianos entre los que se encontraban Gino Severini, Umbefto

Boccioni, Carlo Carragrave; y Giacomo Balla. El cubismo en América Latina

ti€ne, entre otros representantes, al cubano Wifredo Lam y al mexicano Diego

Rivera sn su obra de caballete. Su intención de expresar en el arte el avance

dinámlco del siglo XX se conoce como futurismo, En los años 1930 se da a

conocer el uruguayo Joaqufn Garc[a Torres, precursor del arte constructivo,

Con el Cublsmo la pintura inicia un viaje apasionante por las realidades

que el cerebro humano puede construir o destrulr llbremente. Plcasso y Braque

fueron las dos flguras cublstas Inspiradoras.

El cubismo presenta los objetos tal y como son concebidos por la mente

y como existen, no mmo son vlstos.
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IMAGEN 3. " lL POETA" (El Poeta)

AUTOR: Pablo R. Picasso (1912)

IMAGEN 4. " Señoritas de Avignon"

AUTOR: Pablo R.  P¡casso (1907)
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2.5.3 EL FUTURISMO

La pintura futurista puede considerarse una especie de "cubismo

dinámico", cuyo desarrollo tiene lugar en ltalia Caracterfstico de este esti lo

será otorgar a los objetos una serie de posiciones sobre un plano con el deseo

de representar el movimiento

Los seguidores de este movimiento se oponían al academicismo y a

moral tradicional Su ideario era la exaltaciÓn del mundo moderno:

velocidad, la energía, las máquinas industriales, etc

En arte se preocupa particularmente por el estudio del movimiento y se

puede relacionar con el cubismo (por la descomposiciÓn de planos y de

volúmenes).

IMAGEN S."Manifiesto del Futurismo"

AUTOR: Carlo Carrá (1S09)

IMAGEN 6."Simultanni Vizze"

AUTOR: Humbedo Boccioni

l a

la
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2.5.4 EL EXPRESIONISMO.

La obra de los aftistas más preocupados por plasmar sentimientos y

respuestas subjetivos, por medio de la distorsión de la lfnea y del color, QUE
por representar fielmente la realidad externa, se fundió en un movímiento

conocldo como expresionismo. En Alemania, el movimiento abarcaba dos

grupos. Los artistas jóvenes, activos entre 1905 y 1913, que componfan el

grupo Dle Bruumcke estaban, como los fauves, Inspirados en el arte africano,

cuya fuerza y energfa trasladaban a su propia obra. Representaban los

sufrimientos de la humanldad con un estilo parecido, en cierto modo, al

fauvismo, pero con el ingrediente añadido de la angusüa. La obra temprana del

noruego Eduard Munch, de gran carga emocional, era blgn conocida en

Alemania y produjo honda impresión en los artistas de Die Bruuml;cke. Algo

más tarde, en 191 1, Franz Marc y el artista nacldo en Rusia Wassily Kandinsky

encabezaron la otra fase del expresionismo alemán, por medio del grupo Der

Blaue Reiter, en Munich; se inspiraban en el llamado arte prlmitivo, en el

fauvismo, y en el arte popular, y la modalidad expresionista que practicaban

evolucionó hacia una forma de plntar seml-abstracta.E

8'Enclclonedia Microsoft Encqrts. Vereión On-Line'
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IMAGEN 7.  "ElGrt to"

AUTOR: Edvard Munich (1893)

IMAGEN 8. "La Madona"
AUTOR: Edvard Munich (1894-5)
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2.5.5 EL SURREALISMO.

Los artistas surrealistas están interesados por el inconsciente, los

sueños, el absurdo. El Surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños,

de los fenómenos subconscientes, soterrados por la conciencia, fenómenos

cuya importancia estaba siendo demostrada por el psicoanálisis.$e propugna

un esteticismo involuntario que se basa en el automatismo, en el grafismo

instintivo, en el que la mano no se deja conducir por ningún dictado del

pensamiento. Se pueden distinguir dos corrientes dentro del Surrealismo, el

Surrealismo abstracto (Miró), y el surrealismo figurativo(Dalí).

IMAGEN 9. "La Persistencia de la Memoria"

AUTOR: Salvador Dal f  (1931).
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IMAGEN 10. "Metamor{osis de Narciso

AUTOR: Salvador Dal í  (1936-7)

IMAGEN 11. "Mae West"

AUTOR:  Sa lvador  Da l f  (1931)
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2.5.6 LA PINTURA ABSTRACTA.

Wassili Kandinsky es el iniciador de la abstracción, corriente que será

trascendental para las segundas vanguardias. La abstracción es un leguaje no

figurativo. De la realidad se toma lo esenclal y se abstrae lo secundario. La

primera etapa de la abstracción (1900-191a) la representa Kandinsky. Su

código es libre e intuitivo, trabaja con formas irregulares y con gran gama

cromática. A Kandinsky le importa la mancha de color y la expresión.

"En la pintura - escribe Kandlnsky - una mancha redonda puede ser más

significativa que una figura humana"T

Malevich publica en 1915 Manifiesto del Suprematlsmo, con é1, se inicia

en Rusia la abstracción geométrica, Mihail Larionov y Natalia Gontcharova

publican en 1909 el Manifiesto Rayonista. Con Malevich y el Suprematismo se

va caminando hacla una plástica pura en las artes flgurativas. El uso

restringido del color y las formas simples, caracterizan el Suprematismo.

La abstracción geométrica es muy importante en Holanda con la

aportaclón del grupo De Stijl, 1917. La coniente abstracta se denominó

Neoplasticisrno, pronto contactaron con la Bauhaus alemana, se ponen a punto

conocimientos comunes de arquitectura y pintura. En en esta lfnea destacan

Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Se basan en una plntura que pretende la

bldimensionalidad del plano. Se fundan en el empleo del rectángulo y del

cuadrado. Se persigue la armonfa aunque desechan la simetrfa. Se usan

colores primarios: azul, roJo, amarlllo. El blanco se usa como fondo neutro y el

negro como lineal delimltatorlo o contorno.

1' hftp://aountes,rlncondelva



IMAGEN {2. 'Black and Violet"
AUTOR: Wassili Kandinski (1923)

IMAGEN l3. "Upwards'

AUTOR: Wassili Kandinski (1 923)
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2.5.T EL N EOPLAST¡ CISMO.

El Neoplasticismo es una corriente artfstica impulsada por Piet Mondrian

en 1917 que proponfa despojar al arte de todo elemento accesorio en un

intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como

consecuencia, universal, Junto con Theo van Doesburg fundó la revista De

Stijl, principal órgano de difusión del movimiento, en cuyo primer número

apareció publicado el maniflesto neoplasticista.

Las teorfas de Mondrian, que tienen su origen en las obras cubistas de

Georges Braque y Picasso y en la teosofla, reivindican un proceso de

abstracción progresiva en virtud del cual las formas se irfan reduciendo a

lfneas rectas horizontales y verticales, y los colores al negro, el blanco, el gris y

los tres primarlos.

Entre sus principales representantes se encontraban, además de Van

Doesburg, el pintor Wilmos Huszár, el escultor Georges Vantongerloo y los

arquitectos Jacobus Johannes Pieter Oud y Gerrit Thomas Rietvel, entre

otros.E

El excesivo rigor de las propuestas de Mondrian provocó vlolentas

crlücas tanto dentro como fuera de su clrculo de adeptos. No obstante, el

neoplastlcismo está considerado, junto con el suprematismo de Maliévich, el

origen de la abstracción geométrica.

Van Doesburg fue la personalidad más activa del grupo, pues era a la

vez pintor, escultor, arquítecto, poeta y novelista. El dinamismo geométrico de

las l[neas y los planos de las pinturas de Mondrian aleJado de cualquler

Intención de simetrfa, encuentra su conelato en la descomposición

elementarista de los polémlcos proyectos de Rletveld y van Eesteren, asf como

en la vibración plástica del café-cabaret Aubette de van Doesburg.

I 
BALJEU, Joost. 'Theo Van Doesburq".Macmillan Publlshinq. New Cork. 1974 232op,
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La influencia del movimiento neoplástico se hizo sentir en la Bauhaus,

con la cual había una fuerte corriente de intercambios. De hecho, la etapa

berlinesa de Mies van der Rohe, antes de su exil io en Estados Unidos, está

fuerlemente signada por la experiencia neoplástica

Tanto su serie de proyectos de casas con patios como el célebre

Monumento a Rosa Luxemburgo registran esa impronta estética. Pero la

culminación de la manera neoplástica de Mies van der Rohe la constituye sin

lugar a dudas el magntflco Pabellón Alemán de la Exposición de Barcelona, en

el cual el elementarismo centrtfugo y a la Vez Sereno de los planos fugando

hacia el espacio y desdibujando las nociones de espacio interior y exterior

alcanzan un grado de sfntesis no superado.9

IMAGEN 14. "Composición 10".
AUTOR: Piet Mondrian (19a0)

v 
htto ://www. profesoren I i nea. cl/a rtes/neop
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2.6 LA INTERVENCIÓN DE LA PIASICN EN LA ARQUITECTURA.

La íntervención o la modificación en la arquitectura, el urbanismo o el

paisaje es al lgual que la pintura o la escultura un arte que refleja, de manera

semejante la identidad de un pueblo y marca los determinados periodos de un

pafs.

Son sorprendentes y acelerados, sobre todo en ésta última etapa, los

cambios que estas dos actuacioneg (la modificación y la intervención) han

protagonlzado a través de los siglos, lo cual no es sólo debido a una

sustitución y aportación de nuevos elementos en el orden estético y plástico,

sino también a un cambio de estructuras en el pensamiento, que Se ha visto

forzado por la evolución de la práctica y la necesldad de diferentes usos,

dados por las costumbres de una sociedad que crece y SB transforma

constantemsnte.

En este proyecto, contemplo distintas actuaciones, la integración de

elementos artfsticos que llenen de contenidos culturales y den vida a la

arquitectura. Lo que se propone es introducir elementos simbólicos que

sorprendan y animen la vislón cotidiana del espectador y provocar en él la

inquietud y la Intrlga de encontrar el signlficado y descubrir el mlsterio de cada

una de sus obras ahl plasmadas. El objetivo es cumplir un doble propósito: el

prlmero es trasladar el Arte a la calle, y a la vlda de los ciudadanos, para que

puedan participar de sus resultados plásticos y humanos. El segundo, puede

ser complemento del primero, ss remarcar la importancia y las posibilidades de

la incidencia delArte en la Arquitectura.l0

El proyecto se completa cuando se decoran y transforman también los

exteriores de estas viviendas, sigulendo el mismo patrÓn que el de las casas,

los jardines, las áreas de las albercas, los garajes, etc., estarán igualmente

adecuados a las plnturas.

10 
RAGON, Michel.'Nsclmlento de la Aroultecturs Moderna'. Divlslón de extenslón Culturslde

la Unlversldad Central de Venezuela Facultad de Aroultectura v Urbanlsmo. Edlta el No. 15 de
In Coleccl'on v Eepacro v
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2.7 CONCLUSTÓN.

La arquitectura es un lenguaje que se materializa dfa a d[a, con o sin

arqultecto incluido. Pero con esta materialización es que se significa lo que

somos y lo que pensamos, y la manera que se utilice para g€nerar y degenerar

como arqultectos, es lo que representará la propla humanidad frente a nuestro

futuro.11

La plástica, slempre ha sido el elemento que ha estado presente, y el

que nos representará asf como lo ha ldo hacíendo. Por esto se quiere generar

una arqultectura que cuente con la integración de elementos artfsticos para

que le den vida y formas, basadas en la plástica.

11 'euadro: Revlsta de la Unlvereidad Veracruzana sobre lae artes plástlcae v la literetura' Ed,

De la Unlversldadielleracru¡
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2.8 TEORIAS Y FILOSOFÍAS DE APOYO.

2.8.1 EL CONSTRUCTIVISMO RUSO.

Durante la turbulencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución

Rusa, en Rusia hubo un florecimiento del arte creativo.La década iniciada en

el año 1g10 con las conferencias de Marinetti en Rusia, vio a los artistas de

esta nación absorber las nuevas ideas del cubismo y del futurismo con la

rapidez sorprendente para después continuar con diferentes innovaciones.

La vanguardía rusa tenla suficientes Rasgos comunes con el cubismo y

el futurismo para acuñar el término cubofuturlsmo. Kasmir Malevich (1878-

1935) fundó el suprematismo, que consiste en la búsqueda de armon[as entre

formas geométricas simples (rectángulo, cfrculo, triángulo y cruz) de colores

planos, situados sobre un fondo blanco.

El propósito era crear un mundo privado de objetos, deseaba construir

sólo con imágenes coloreadas. Para ello, Dec[a, que era necesarla una tarea

educativa que obligara al prlblico a buscar una belleza distinta a la rutinaria.

Después de trabajar a la manera del futurismo y del cubismo, Malevich creó

una abstracción geométrica elemental que era nueva, no obJetiva y pura'

Rechazaba tanto la función utilitaria como la representación gráflca, ya que

Malevlch buscaba "La expresión suprema del sentimiento, sin buscar valores

prácticos, nl ldeas, ni la tierra prometida".12

Pensador lógico con un conocimiento lrJcido, Malevich se dio cuenta de

que la esencia de la experiencla artfstica es el efecto perceptivo del color.

Para demostrarlo, en el año 1913 Malevlch expuso un cuadrado negro pintado

sobre un fondo blanco; en el que aflrmaba que el sentimiento evocado por este

contraste era la esencia del arte.

l2 "El Constru.tluismo Rus
LOUIS Ed. Edlclones del$erhil L
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El movimiento fue acelerado por la RevoluciÓn, pues se concedió el

arte un rol soclal que raramente se asignaba.Los artistas revolucionarlos se

habfan opuesto al viejo orden y al arte visual conservador. En el año 1917

pusieron sus energ[as en la propaganda masiva.

Uno de los primeros Intentos para formular una ldeologta constructiva

fue el folleto Konstruktivizm del año 1922, en el que crlticaba a los pintores

abstractos por ser capac€s de romper el cordón umbilical del aile tradicional y

se Jactaba de que el constructivismo se habfa trasladado del trabaJo del

laboratorio a la aplicación práctica. Gan escribió que los tres principios del

constructivismo son la arquitectura, la textura y la construcciÓn-

La arquitectura representaba la unificación de la ideologta comunista

con la forma vlsual. La textura significaba la naturaleza de los materlales y

cómo son empleados en la producción Industrial.La construcción slmboliza el

proceso creatlvo y la brisqueda de leyes de la producciÓn visual.

En 1919, Marc Chagall, director de la escuela de Arte en Vitebsk, invitó

a Llsstlnsky a unirse al cuerpo de profesores.Malevich daba clases ahf y se

convirtió en la influencia más importante para Lisstinsky, quién desarrolló un

estilo de plntura al cual denominó PROUNS (abreviatura de "proyectos para el

establecimiento -afirmación- de un arte nuevo'). En contraste con la llanura

absoluta del plano pictórlco de Malevich, PROUNS introdujo ilusiones

trldimenslonales que, al mismo tlempo, se alejaban de atrás del plano pictórico

(en cuanto a la profundidad positiva). Lisstinsky llamaba PROUNS a "un estado

de intercamblo entre la pintura y la arquitectura"; también decfa que PROUNS

señalaba el camino para la aplicación de los conceptos de la forma y del

espacio en la pintura moderna al diseño aplicado.
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Lissitzky uti l izaba a menudo la construcción con instrumentos de dibujo

y maqueta para realizar sus diseños; a continuación, un ejemplo de cÓmo

empezaba con pinturas, y siguiendo los trazos, l legaba a la arquitectura.

"La destrucción del volumen; la destrucciÓn de la caja; arquitectura

como un objeto; pintura como arquitectura - arquitectura como pintura "13

IMAGEN 15. Paso 1
AUTOR: Wassi l i  Kandinski
Kandinski

IMAGEN 16. Paso 2
AUTOR: Wassi l i  Kandinski

I iJ IAGEN 17.  Paso 3
AUTOR:Wassi l i

IMAGEN 18.  Paso 4
AUTOR: Wassi l i  Kandinski

13 "ElConstruct¡v¡smo Ruso" Autor :LOODER. CRISTINA Ed.  Al ianza 1988.
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2.8.2 NEOPLASTICISMO, MOVIMIENTO "DE STIJL'' EN LA PINTURA

NEOCLASICA.

El neoplasticismo o movimiento De St¡jl (El Estllo)propugna una estética

renovadora basada en la depuración formal.El planteamiento básico de este

movimiento queda perfectamente claro en la frase programática de uno de sus

creadores, Doesburg, que diJo:

"Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo quedará el

€sti lo."14

"Ds Stijl" fue un movlmiento integradorde las distlntas artes

que buscaba una total(arqultectura, diseño industrial, artes plásticas)

renovación estética del entorno humano basada

nuevos unlversales y mas puros.

Sus planteamientos fueron expuestos en 1918 en el "Primer manifiesto"

del movimlento.

piet Mondrian fue quien formuló las bases teóricas de la nueva estética

y quB posterionnente denominarfa "Neoplasticismo".

2.8.2.1 LAS CARACTERISTI CAS

r Búsqueda de la renovaciÓn estética y de la configuraclón de un nuevo

orden armónico de valor universal.

Depuración de las formas hasta llegar a EuS componentes fundamentales:

lfneas, planos y cubos.

Planteamlento totalmente racionallsta.

1a 
WARNCxe, Carsten-Peter. 

'El art de la Forma ldeal De Stlil I 91 7-1 931 ' Edit. Taschen'

Alemanla. 1€9Q?lS pn-

en unos valores Plásticos
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Estructuración a base de una armonfa de lfneas y masas coloreadas

rectangulares de diversa proporción, siempre verticales, horizontales o

formando ángulos rectos.

Greación de ritmos asimétricos, pero con gran sentido del equiribrio.

colores planos, de carácter saturado (primarios: amarillo, azul, rojo) o tonar

(blanco, nsgro y grises).

Empleo de fondos claros.15

2.8.3 PABLO RUIZ PIGASSO

su nombre completo: "Pablo Diego José Francisco de paura Juan

Nepomuceno Crispfn Crispiano de la Santfsima Trinidad Ruiz Blasco Picasso y

López.'18 Pintor y escultor español, que generalmente es considerado el artista

más grande del siglo XX. Fue único como inventor de formas, como innovador

de estilos y técnicas, como un maestro de varios medios de comunicación
artfstica, y, sobre todo, como uno de los artistas más prolfficos en la historia.

Llegó a crear más de 20,000 obras. Nacido en Málaga el zs de octubre de
1881, Picasso era hijo de José Ruiz Blasco, un profesor de arte, y Marfa
Picasso y López. Hasta 1898 siempre usó el nombre de su padre, Rulz, y el

apellido de soltera de su madre, Picasso, para flrmar sus cuadros. Después

aproximadamente hacia 1901 dejó de usar " Ruiz" y solo uti l izó el apell ido de

soltera de su madre para flrmar sus obras. El genio de Picasso se manifestó
pronto: A la edad de 10 años hizo sus primeras pinturas, y a los 1s trabajó

intensamente para aprobar los exámenes de entrada en la Escuela de Bellas

Aftes de Barcelona.

l5 "Pablo Plcasso:18fl1-1973'Autor:WARNCKE. CARSTEN-PETER Ed. lnqo F, Walter. 1g97

l5 "Picasso" Autor: DUANE, O.B. Ed. Broockhampton Press, 1996.
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2.8.3.1 PICASSO PERIODO AZUL.

Perfodo Azul: Entre 1900 y 1902, Picasso hizo tres viajes a París'

f inalmente se instaló allf en 1904. Se encontró con la vida bohemia de la

ciudad y quedó fascinado. Sus obras de esa época fueron de gente en salones

de baile y espectáculos de cafés y bohemia. Asimiló el postimpresionismo de

Gauguin , lo que los pintores simbolistas l lamaron el Nabis. Temas de Degas y

Toulouse - Lautrec, ejercieron una fuerte influencia en el joven Picasso. El

Cuarto Azul, (1901, Phil l ips Collection, Washington, C C.) refleja la influencia

de estos pintores y, al mismo tiempo, muestra su evoluciÓn hacia el Perlodo

Azul, porque las sombras en azul dominan todo su trabajo durante los

próximos años. Expresa, en eSte perfodo, la miseria humana. Las pinturas

muestran figuras ciegas, mendigos, alcohólicos, y prostitutas, con cuerpos algo

alargados evocadores de la obra del Greco.

IMAGEN 19. La Mujer Azul
AUTOR; Pablo Ruiz Picasso (Periodo Azul)
AzulX1903)

IMAGEN 20. Los DesamParados
AUTOR: Pablo Ruiz Picasso (Per iodo



43

2.8.3.2 PTCASSO PERTODO ROSA.

Perfodo Rosa: Un poco después de Parfs se instala en un lamentable
apartamento en construcción llamado Le Bateau - Lavoir (" la barcaza de la
lavanderfa "), Picasso encontró en Fernande olivier, el primero de muchos
compañeros para influirle en esta temática, el estilo, y humor de su trabajo.
con esta relación, Picasso cambió su paleta a rosas y rojos; asf llaman a los
años entre 1904 y 1905, el Perfodo Rosa. Muchos sujetos fueron dibujados del
mundo del circo, el que Plcasso visitaba varias veces a la semana; una pintura
de esta época es la Familia de saltimbanquis (190s, Galerta Nacíonal,
washington, c.C.) . En la figura der arlequfn, picasso representó su alter ego,
una práctica que repitió en trabajos posteriores también. En la estancia de su
primera década en Parfs hace amistades con el poeta Max Jacob, el escritor
Gulllaume Apollinalre, los marchantes Ambroise Vollard y Danlel Henry
Kahnweiler, y los escritores exlliados americanos Gertrudis Stein y su hermano
Leo, quienes fueron sus primeros clientes importantes. Picasso realizó los
retratos de todos ellos.



IMAGEN 21.  Retrato de la  Señora Canals

AUTOR: P.R.  Picasso (Per iodo Rosa)(1905)

IMAGEN 22. Busto Femenino
AUTOR: P R. Picasso (Periodo Rosa)
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2.8.3.3 PICASSO ANALITICO, GUBISMO Y SINTEilCO,

Analftico, Cubismo y Sintético. Inspirado en el tratamiento volumétrico

de la forma por el artista francés postimpresionista Paul Cezanne, Picasso y el

artista francés Georges Braque pintaron paisajes en 1908 en un estilo más

tarde descrito por un crftico como hecho " por cubos". Asf fue como se

introdujo el término "Crrbismo". Sus pinturas son tan similares que es diflcil

catalogarlas aparte. Trabajando Juntos entre 1908 y 1911, estuvleron

preocupados con la desaparicíón y el análisis de la forma, y juntos

desarrollaron la primera fase del cubismo, l lamado como "Cubismo Anal[t lco".

Combinaciones de colores monocromáticos son favorecidos en sus pinturas de

formas radicalmente fragmentadas, cuyos lados se muestran simultáneamente.

El tema favorito de Picasso fueron instrumentos muslcales, obJetos de

naturaleza mu€rta, y sus amigos; (" Retrato de Daniel Henry Kahnweller"

1910, Instituto De arte de Chicago). En 1912, pegando papel y un pedazo de

hule al lienzo y combinando las áreas pintadas, Picasso creó su primer
"Collage", Naturaleza muerta con la Silla Caning (Musée Picasso, Parfs).

Esta técnica marcó una transición al cubismo sintético. Esta segunda

fase de cublsmo tiene más color y es más decorativa, el color juega un papel

princlpal, y aunque las formas psrmanezcan, se fragmentan y se apartan.

Picasso debe a la práctica del cubismo sintético gran pade de su carrera

pictórica.
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IMAGEN 23."Las Meninas Conjunto"
AUTOR: Pablo Ruiz Picasso (1957)

IMAGEN 24.  .St i l l -L i fe"  (1945).
AUTOR: Pablo Ruiz Picasso
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IMAGEN 25. "Figura en la PlaYa"
AUTOR: Pablo Ruiz Picasso (1931)

IMAGEN26: 
"Mujer  L lorando"

AUTOR: Pablo Ruiz Picasso (1937)
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2.8.4 ROMERO BRITTO.

Esta tesis tiene como objetivo la investigación de varios pintores, para

as[ dar a conocer sus principios, es interesante investigar diferentes tipos de

pinturas y pintores, con personalidades diferentes. Aunque no es tan conocido

como Picasso y Mondrian, És un pintor, que al igual que ellos, no pinta lo que

realmente ve, sino lo que siente.

Romero Britto, es en la actualidad, un aftista de arte moderno, quien

combina las Influenclas de sus maestros, como Matlsse y Toulouse Lautrec,

con los elementos de su cultura brasilefla para crear su propio estilo; un estilo

que le ha dado la vuelta al mundo y es reconocido por su caracterfstica "8" de

Britto y los colores-

Para é1, el arte celebra las cosas pequeñas e importantes de la vida, Es

por eso que todas sus piezas llevan colores vlbrantes, y todos tienen amarillo,

como sfmbolo de la felicidad.

Normalmente Britto busca insplración escuchando música ecléctica. A

donde viaje siempre se lleva varias telas ya que en los lugares menos

esperados es donde se ha Inspirado para muchas de las obras que ha

desarrollado.

Su trabajo ha aparecido en publicaciones numerosas en los Estados

Unldos en internacionalmente, incluyendo arte en América; ha exhibido

extensamente, particularmente en los Estados Unidos, Europa y Japón; y ha

trabajado con Grandes Compañfas: Grand Marnier, Pepsi Cola, Banco Suizo,

entre muchas otras.

En las pinturas altamente enérgicas y las seda-pantallas de Brltto los

colores vibrantes y en negrilla, subtropicales son separados y acentuados por

las l[neas negras gruesas. Por la repetlción controlada de ciertos temas, el

trabajo de Britto proporciona una Vista sobre las preocupaciones centrales de

su propia vida. Nacido en Recife, Brasil, una ciudad sobre todo pobre y
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agrfcola, Britto ve el arte como veh[culo para los mensajes que lfevan de la
alegr[a y de la celebración de la vida, contrariando los ambientes solitarios de

la pobreza, dolor y enfermedad.lT

Aunque la vida de Romero Brltto es el arte, tiene una fijación con los

autos; dado el caso Britto, combinó sus dos aficiones y los plasmo en su coche
preferido, su Ferrari; posteriormente comenzó a pintar una Harly Davidson, un

casco, un Mini Cooper, aros, etc. Todo esto lo hacta por gusto.

Después de ver su gran aflción, la compaflfa de Coches "Volvo" lo
contrató para que pintara uno de sus coches, y en tan sólo cuatro semanas
recibió la camioneta, desanolló el concepto creativo y la pintó. Siguiendo su
filosoffa de que el arte es un reflejo de la vida y la felicidad. Para la realización

de su proyecto, analizó la percepción de los compradores de volvo: personas

dinámicas, profesionales, les gusta el deporte, y quieren argo bueno pero no
son ostentosos. También buscan intervenir en un auto seguro y Conflable.

uno de los elementos que más le atraJo al programa fue er diseño

escandinavo. según Britto, "el diseño escandlnavo es uno inesperado que

cuenta con l[neas definidas, curuas sutiles y mlnlmalista".

1 7

httn://translate.qooqle,com/trqnslate?hl=es&sl=en&u=htto:/ ¡/ww,brltto.com/&orev=/search%3Fo%3D

Ro m ero % 2 B B rltto %28 h | % 3 D es %2 6 | rol03 D %Z€sa % 3 D G
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IMAGEN 27. Foto Delantera delcoche Pintado por Britto

IMAGEN 28. Firma que representa a Britto. IMAGEN 29."theater" AUTOR: R Britto

IMAGEN 30. "Jardln de Britto" IMAGEN 31 "Van Bri t to" IMAGEN 32. "ElAmor Florece"
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2.8.5 PIET MONDRIAN

Piet Mondrian, inició su carrera con trabajos que luego le servirfa de
base para hacer lo que verdaderamente le gustaba pintar, después de varios
años de experiencia como pintor, Pieter Comelis Mondrian, realizó una serie
de cuadros, que son conocidos como los 'mas - menog' dado que una de sus

fraces favoritas era la de "Menos es casi siempre Más" 18.

Pintando igualmente telas donde disponfa cuadrados y rectángulos

coloreados con la genlalidad de una paleta con tres colores primarios. 1e

Este genio de la pintura sostenfa que el arte no debfa reproducir
literalmente imágenes de objetos reales, sino expresar únicamente lo absoluto
y universal, es decir, el trasnfondo que se oculta detrás de la realidad.

lmaginaba que tenfa un paisaje y lo reducfa después de mucho pensar
a una serie de l[neas y colores, es algo complejo, pero de esa abstracción es

de donde sale lo que el pintor plasma en sus obras. 20

Algo que llama mucho la atención de Mondrian, fue su enfoque en sólo
una paleta de colores y en las lfneas rectas que formaban rectángulos y
cuadrados. Desds 1918, las formas geométricas ocuparon la totalidad de la
superficie del cuadro, delimitados por su contorno gris. Mondrian optó por una
composición que caracterizó el resto de si obra; las llamadas Más-Menos, a
contlnuacíón se presentan unas de sus obras:

18 
Plntor Pleter Cornetts Mondrlan

19'Plet 
Mondrlan 187?-1944: Comoosición sobre elVscfo'Autor:  DETCHER: SUSANE Ed,

--  .Plet Mondrien'Autor;  APOLLONIO. UMBRO Ed. Codex. 1964.
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IMAGEN 32 . .MoMa RBY"

AUTOR: Piet  Mondr ian.2 l

IMAGEN 33. -Dusseldotf '

AUTOR: Piet Mondrian

IMAGEN 35. "Lauder"

AUTOR: Piet Mondrian

IMAGEN 36. "Ottawa"

AUTOR: Piet  Mondr ian.

IMAGEN 34."Trafalgar Square"

AUTOR: Piet Mondrian 
22

21 
http://www.culturaqeneral neUpintura/cuadros/monroama htm

22 http://www.aft museums. harvard edu/mondrian/catS html
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Piet Mondrlan, el pintor más importante del grupo, repite en sus lienzos

una y otra vez variantes de rectángulos de distinto tamaño, para los que usa

solamente colores primarios, el blanco y el negro. Mondrian busca un "arte

puro" despojado de lo pafticular y basado en alguna supuesta ley universal.

Para Mondrian sus obras son una necesidad moral más que un principio

estético.

Piet Mondrian, decfa que "el afte no debfa reproducir literalmente

imágenes de objetos reales, sino expresar únicamente lo absoluto y universal,
es decir, el trasfondo que se ocutta detrás de la realidad."23

23 
www,lespana.es/leqlslaclpnes/Piet Mondrian,htm
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO III: CASO$ ANALOGOS

3.1 TNTRODUCC|ON.

El siguiente capltulo expone las imágenes de diferentes obras
arquitectónicas y pictóricas con sus respectivas explicaciones de cada una de
ellas y teorfas de diferentes Arquitectos y Pintores, que servirán como ejemplo,
y a la vez como gufa para poder lograr los objetivos deseados en la solución
del proyecto.

3.1 ARQ. MIES VAN DER ROHE

3.I.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La arquitectura de Mies Van der Rohe guarda un paralelismo con los
principios del Neoplasticlsmo.

Esta referencia al Neoplasticismo en la arquitectura de Mies van der
Rohe se hace patente en la época berlinesa del arquitecto, antes de su exilio a
los Estados Unidos.

En obras como los proyectos para las casas patios, o el Monumento a
Rosa Luxemburgo, pero es en el Pabellón Alemán, dónde Mies hace evidentes
los prlncipios Neoplásicos.

La abstracción en planos verticales y horizontales es la manera con que

Mies proyecta el espacio del Pabellón Alemán. Un espacio dónde el interior y

el exterior se confunden.
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3.I.2 PROCESO CONSTRUCTIVO

Con este edificio Mies Van der Rohe abre las pueftas a una nueva forma

de entender y hacer arquitectura

Mies singulariza los elementos estructurales con respecto a los de

cerramiento o de partición, con lo que consigue una libertad para concebir el

espacio, debido justamente a esta l iberación de la trama rtgida estructural.

Adopta la cubierta plana siguiendo con los principios del neoplasticismo,

considerándola como un muro más.

Desde el punto de vista constructivo el Pabellón Alemán guarda en su

interior una contradicción, respecto a la concepción filosÓfica de Mies sobre el

Pabellón bajo los principios compositivos del Neoplasticismo.

Esta construcción es más que un edificio. Se ha convertido en Lln

sfmbolo, en un punto de referencia de la arquitectura moderna europea de la

que Mies Van der Rohe fue protagonista

#-.!

IMAGEN 37. Vista de la ventana trasera del Pabellón Alemán



56

El Pabellón Alemán de Mies Van der Rohe se levanta sobre un plano

horizontal a modo de basamento de origen clásico. Este basamento además

de ser el soporte del Pabellón, aleja a éste de la calle.

Sobre el basamento, s€ proyecta una serie de muros quÉ parecÉn

deslizar entre ellos, con el fin de organizar el espaclo buscado. En este Juego
de muros, también se incluye la cubierta, que actúa como un muro horizontal

deslizándose sobre los verticales.

Estos muros guardan entre sf una relaclón de perpendicularidad y su

dlsposición crea dos patios dónde el arquitecto proyecta dos lámínas de agua

que potencian la horizontalidad del conjunto, además de conseguir unos

efectos reflectantes, que son constantes en todo el Pabellón, gracias a la

textura de la superficie de los materlales utilizados, la pledra natural y los

diferentes tipos de vídrio llegan a tener la mlsma propiedad reflectante de las

láminas de agua.

La planta y los diferentes alzados guardan una misma lectura. La planta

está formada por superficies y ltneas al lgual que los alzados, lenguaje

uti l izado es el mlsmo.

Estos planos verticales y horizontales consiguen que el espacio fluya

manteniendo slempre una continuidad que no se rompe en las transiciones del

lnterior al exterior. 2a

24 
http:/lwww.bulldnet,es/provectoe/obrah€hellon aleman/pabellon aleman.htm#presentaclon
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IMAGEN 38. Las lfneas y los planos son los elementos generadores tanto de la planta como
de los alzados y secciones

3.1.3 SENCILLEZ Y ABSTRACCIÓN.

El pabellón alemán, hace gala a la famosa frase de Mies Van Der Rohe:
"Menos es Más.

Esta Abstracción con la que Mies concibe el pabellón alemán,

influenciado por los principios compositivos de De Stij l , le l levan a la

descomposición elemental de las formas en planos individuales y sencil los

dónde el ángulo recto es el único posible para resolver los encuentros entre

el los.
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IMAGEN 39. Es la disposición de los muros lo que consigue un espacio continuo y fluido entre
el interior y el exterior.
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3.2 ANTONIO GAUDI

Uno de los puntales más imporlantes sobre los que se basa el arte de

Gaudf es Su inspiración directa en la naturaleza, el empleo de sus formas y

estructuras. La naturaleza y SuS formas encierran una capacidad de

generación geométrica y unas posibil idades plásticas excepcionales, y Gaudt

es el primero en descubrirlas y plasmarlas.

La geometrfa es la esencia de la arquitectura. Gaudl trabajó con la

geometrfa de las superficies regladas, inducido por el análisis que desde la

infancia habta hecho de formas naturales, y por el dominio que tenfa de la

geometría del espacio, que le l levaba a experimentar con las tres dimensiones.

La geometrfa de Gaudí está destinada a facil i tar los procesos constructivos, a

sacar el máximo provecho de las fórmulas tradicionales y a asegurar la

estabil idad de los edificios, y nace de los descubrimientos personales que hizo

después de una búsqueda continuada.2s

La naturaleza proporciona a Gaudí el modelo a partir del cual diseña las

estructuras y las originales formas que caracterizan su obra. Las hipérbolas,

las parábolas, las espirales, las elipses o las catenarias que se encuentran en

las formas de las ramas y de las hojas de los árboles, en los caparazones y las

extremidades de los animales son observadas por el arquitecto y evocadas en

sus arcos, en sus columnas, en sus fachadas.

IMAGEN 40. Antonio Gaudf , inspiraba su arquitectura en formas de la naturaleza

-" "Anton¡o Cau¿t" nutor
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As[, invierte las bóvedas tradicionales para crear las bóvedas colgadas

de la lglesia de la Golonia Güell; elabora con hilos, cadenas y saquitos,

maquetas suspendidas que traspone mediante espejos o fotograffas para

determinar la construcción de los arcos paraboloides del Colegio Teresiano;

confecciona columnas de doble glro a partir de la intersección de columnas

salomónicas de orientación contraria en La Sagrada Familia..,

La originalidad de Gaudl estriba, pues, en que en pocas ocasiones un

arquitecto ha vuelto la vista para mirar cómo construfa la naturaleza. De la

geometrfa euclidiana, la más empleada en la arquitectura, caracterizada por

módulos cuadrados, circulares y, en ocasiones, triangulares, reflejo del estudio

y de la matemática, Gaudf deriva su mirada hacia la forma de construir del

mundo natural, mucho más sólida tectónicamente y dotada de más ritmo Y

variedad.
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3.3 GRISTOBAL GABARRON.

El pintor y Escultor Vall isoletano, Cristóbal Gabarrón, mantiene una gran

relación espiritual y artfstica con Valladolid,

Cristóbal Gabarrón es un artista imprevisible que se niega a plegarse a

las exigencias de las modas o el mercado, y que se considera a sf mismo más

un investigador, que un artista y, de hecho, no se somete a ninguna técnica y

es un creador que pinta, modela y hasta rehace. Ejemplo de ello, está en éste

proyecto que voy a presentar l lamado: "El Barrio del Color en Valladolid,

España',

3.3.1 EL BARRIO DEL COLOR EN VALLADOLID.

Este proyecto, antiguamente fue un Barrio muy marginado y de gran

conflictividad soclal, en el que vlvfan un conjunto de personas de escasos

recursos que fabricaron sus casas de la manera como podtan evldentemente,

incluso hubo unas que las fabricaron con barro; y obviamente ni las plntaron,

entonces era un barrio muy pobre y sin vlda.

El proyecto es la adaptación plástica y la intervención completa del

conjunto de una serle de casas.

Hubo que cambiar la estructura plásticamente no agradable y a parte

estructuralmente mal; hubo que adaptarlo a éste proyecto, que fue en parte

mejorar la forma y la uniflcaclón de la plaza y de las calles, para adaptarlo a un

proyecto que mantenga la ilusión.

Por un lado era la aplicación de cosas artfsticas en las fachadas y atraer

la curiosidad de la gente tanto de Valladolid, como de otros lugares; que

permltleran que éste barrio dejara de ser marglnal como lo fue durante mucho

tiempo; que pudieran venir personas e integrarse a la gente del mismo barrio, y
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que dejase convertirse en la racíón y en la normalidad de cualquier lado de la

ciudad.26

El diseño de las casas, son paftes de las obras de ros cuadros y

pinturas del artista Cristóbal Gabarrón; el planteamiento que mezcló es el de
pensar que es un gran mural en el cual uti l izó materiales como madera, metal,

cemento y color, como sl fuera un cuadro p€ro en grande; contando con el
problema de que los huecos de las ventanas y las puerlas tenfan que

respetarlas tal y como estaban, ya que la clara normativa no permitfa que las

modificáramos.

El planteamlento era hacer un gran mural con elementos muy locos,
como podfan ser desde metales hasta cerámicas.

Los vecinos estaban muy entuslasmados por el proyecto; cosa que le

dio una gran satisfacción al Artista; ya que se dio cuenta que no sólo era para

el gusto de la gente que sabe de plntura y que era del agrado de toda la

gente, para quÉ las vean, les agrade y la defiendan.Para cristóbal Gabarrón

fue todo un éxito convertir en prlmer lugar que su proyecto logró que el barrio
se conviftiera en el centro de atención para los turistas y que los vecinos
pod[an vivir en mejores condiciones.

Con ésta ilustrativa el barrio de España cambió sus tonos grises del

cemento, por un banio lleno de vida y color, los colores más predominantes

fueron los azules, rosas y amarillos; y lo más importante BS que dejó de ser un

barrio marginal para convertirse en un barrio en el que la construcción y la vida

de sus veclnos y de los que lo visiten, convivan con el arte.Z7

Los resultados alcanzados han abarcado muy dístintos niveles. En

cuanto a medloambiente Lrrbano, se ha efectuado una lmportante mejora en las

dotaciones báslcas tales como alumbrado o saneamiento. También se han

26 http;//www. fc-gabarron. es/porlalnet/DesktopDefault. aspx?tabid:52

27 htto://www.fc-qabanon,es/oortalneUDesktopDefau lt. aspx?tabid=340
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construido espacios verdes, áreas deportivas, y un punto de recogida de RSU'

En cuanto al empleo, se ha proporcionado formación ocupacional a casi medio

millar de personas y otro tanto accederá al mercado laboral, con inclusiÓn de

minusválidos. Cabe destacar que se ha dado un alto grado de participaciÓn e

integración y se han desarrollado proyectos urbanos y dotacionales con la

intención de integrar estos barrios en la ciudad, con la ubicaciÓn en esta área

de determinadas asociaciones regionales deportivas y culturales.

Las siguientes imágenes, $on fotos del Barrio del Color, ubicado en

Valladolid, España; en las que se muestra el colorido y lo que realizÓ el artista

sobre las fachadas de las casas.

R

IMAGEN 41 .lmagen que muestra una parte de las fachadas del Barrio del color.

r

IMAGEN 42.Fachada de una casa del

Color .
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MAGEN 43. Fachada de una casa del Barrio del

Barrio del Color



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE SITIO

4.1 tNTRODUCCtON.

El siguiente cap[tulo expondrá un análisisdel entorno del Municipio de

del terreno sobre el que seMedellín, importante para saber los orfgenes

realizará el proyecto, su ubicación, la imagenurbana con la que cuenta, el

clima, t ipo de suelos, el medio físico. También cuenta con imágenes de el

estado actual de el terreno y su alrededor.

4.2 ANALISIS DEL MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO.

Tf
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IMAGEN 44. Escudo del Municipio de Medell in de Bravo
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El Municipio de Medelltn de Bravo, colinda al Norte con el Estado de

Veracruz, al Sur con Tlalixcoyan, al Este con Boca del Rto y Alvarado, al Oeste

con Manl io Fabio Al tamirano y Jamapa.28

El terreno se encuentra en el Ejido de playa de Vacas, el cual está

ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a Veracruz; al cual se puede

acceder vía la carretera federal Veracruz - Medelltn. El municipio de Medellfn

esta considerado como el nuevo futuro para la construcción, siendo esta un

área considerada apta para urbanización Para l legar a puente moreno, existen

vías de comunicación aptas para una circulación vehicular.2e

4.3 ANTECEDETES DEL TERRENO DEL EJIDO DE PLAYA DE VACAS.

IMAGEN 45. Plano del terreno de Playa de Vacas.

28 
INEGI Anuario Estadlstico Veracruz-Llave Tomo I Edición 2001 www.ineqi.qob.mx

29 INEGI Anuario Estadlstico Veracruz-Llave Tomo I Edición 2001 www.ineqi.oob.mx

R. IO JAMAPA



66

El terreno que se utilizará para hacer el proyecto de tesis, fue comprado
por 4 familias en el año de 1999, éste está ubicado en el Ejido de playa de

Vacas en el Municipio de Medell in. El uso que se le da hasta ahora a éste

terreno, €s meramente para reuniones y flestas familiares. Este es un terreno

muy grande, esta a la ori l la del rfo y la abundante vegetación con la que cuenta

hace de él un buen terreno. Como se puede ver en el plano del terreno, está

lotlficado en 4 partes, el dibujo que tiene el terreno es donde actualmente se

encuentra una pequeña palapa y una alberca, que es donde se hacen las

reunlones. Debido a la escasez de terrenos como €se por la zona en la que

ss encuentra hay mucha demanda por é1. El terreno medfa 74 x 100 mts.,

acaba de ser dividido entre las 4 familias y quedó dividido en 4 terrenos de

17m de ancho por 100 de largo, uno de los terrenos quedó con E metros de

más, pero esos metros van a ser utilizados para poner una entrada, ya sea de

lanchas, o motos de agua, para todas las casas.

Los dueños de los terrenos quieren hacer 4 casas habitacionales en el

terreno, Lo que se propone, es hacer el proyecto de las mismas, pero dándole

un carácter arquitectónico que las enriquezca, tratando de contrastar y al

mismo tiempo lograr la unión y la integración de las mismas.
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4.4 MEDIO FlSlco

4.4.1 EXTENSION

El terreno tiene una
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4.4.2 OROGRAFIA

El munlclpio se encuentra ubicado en la zona central del estado, dentro

de las llanuras de Sotavento.

4.4.3 HIDROGRAFIA

Se encuentra regado por los rfos Jamapa y Cotaxtla.

4.4.4 CLIMA

$u clima es cálido-húmedo-extremoso con una temperatura promedio

de 25,3 C; su precipitación pluvial media anual es de 1,417-8 mm'27

4.4.5 PRINCIPALES ECOSISTEMAS.

Los ecosistemas que coexisten en el municiplo son el de bosque

perenifolio con encinos y donde se desarrolla una fauna compuesta por

pOblaCiOnes de armadillos, ardillas, COneJos, tlacuaChes, comadrejas, zorrillo$,

aves y reptiles.

4.4.6 GARACTERÍSTICAS Y USOS DE SUELOS.

Su suelo es de tipo feozen, se caracteriza por tener una capa superficial

rica en materia orgánica, nutriente, obscura y suave; susceptible a la erosión,

Se utiliza un 65% a la agricultura, 25o/o en vivisnda, 5% para oficinas y

espacios públicos.



4.5.1 CONTORNO URBANO.

(i9

4.6 ANALISIS DEL ENTORNO

IMAGEN 47.Vista del nuevo puente de Boca

del Rio-Medel l in

IMAGEN 4S.Carretera hacia Medell in'

IMAGEN 50. Casa habitaciÓn en Construcción

IMAGEN 51. Casa habitación en Construcción IMAGEN 52. Casa habitación
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4.5.2 ESTADO ACTUAL DEL TERRENO

IMAGEN 53. Foto delTerreno

IMAGEN 55. Vegetación delterreno

4.5.3 VISTAS DEL TERRENO.

IMAGEN 54. Foto de la Palapa y la alberca

IMAGEN 56. Vegetación delterreno

IMAGEN 57. Vista desde la PalaPa l lt lAGEN 58. Vista desde elterreno
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4.6 CONCLUSTóN.

Gracias a éste capftulo, se conoce que Playa de Vacas, localizado en el

Municipio de Medellfn ha tenido un crecimiento y un cambio muy rápido,

debldo al gran crecimiento de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Rfo, y

que ha ido mejorando toda esa zona, al poner una Universldad cerca, un

nuevo Puente que acorta las distancias entre Boca del Rto-Medellfn, el

proyecto que se tiene planeado de el fraccionamiento las palmas de 40

hectáreas y varios proyectos más. El hecho de que el terreno de a la orilla del

rfo, hace que este fraccionamiento se convlerta en una zona residencial; por lo

tanto se realizará un proyecto que pueda servir de ejemplo para este tipo de

zonas Residenciales.
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CAPITULO V

PROYECTO

5.1 TNTRODUCCTÓN.

A continuación se dará a conocer la metodologfa que se realizó hasta

llegar a la concepción del proyecto. En éste capftulo se muestra el estudio y

las propuestas realizadas basadas en diferentes pintores, y el porqué se

escogió tomar como base las pinturas del artlsta.

5.2. FINALIDAD DEL PROYECTO.

La finalidad del proyecto es la de crear un conjunto habitacional cómodo
y funcional, con la integración de elementos arttsticos que llenen de

contenldos culturales y den vlda a la arquitectura de las casas.

La arqultectura es un arte por lo tanto, es posible orlglnar arte por medio

del arte; en este caso: "Pintura'.

Se propone reallzar un conjunto habitacional, partlendo de varios

diseños de cuadros y asf poder lograr una arquitectura basada en conceptos

pictóricos. Los cuadros serán de un mismo pintor, para poder lograr una

continuidad y una organización en las fachadas. Para escoger el pintor

adecuado, se tomó en cuenta lo slgulente:

Después de analizar el concepto de la plástica y las diferentes

corrientes pictóricas, el enfoque se generó más en las pinturas abstractas, ya
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que siempre l laman la atención, por el hecho de que no expresan lo que es la

realidad sino que la sintetizan en su mente y de ahf son plasmadas en el

l ienzo.

El primer pintor, fue Pablo Ruiz Picas$o, que como ya se sabe, fue el

primero en realizar cuadros cubistas, es un estilo muy propio y muy interesante

ya que lo que él hizo en su época, se consideró muy osado, fue más allá de lo

que ve el ojo humano, se deJó llevar por sus sentimientos y plasmo lo que

para él representaba la realidad.

A continuación se dará a conocer la pintura uti l izada, y cómo fue que

surgió la planta de la casa basada en un ejerclclo de Picasso.
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5.3 PRIMER PROYECTO.

5.3.1 PABLO RUIZ PICASSO

Después de analizar los casos análogos y las teorlas de apoyo,

empezaron a surgir ideas, colores, lfneas y planos. La primera idea que

surgió, fue la de uti l izar como base una pintura del Pintor Pablo Picasso.

La pintura que se uti l izÓ, se l lama "Stil l-Life", fue escogida porque al ver

que mezcla el cubismo y el surrealismo llamÓ mucho la atención; y al

observarla detenidamente, pude darme cuenta que de ésta pintura podr[a

lograr una buena distribución de la planta de la casa.

IMAGEN 59. Pintura "Still-Life" lmagen que tomé como base para hacer el proyecto
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Tomando como base principal las lfneas generadas por la pintura,

fueron trazadas y levantadas, formando asf después de varias modificaciones,

una casa; algo que es lmportante mencionar es que las lfneas eran las que

delimitaban los diferentes espacios, y lo que en la pintura está pintado de azul,

es la alberca de la casa.

A continuación se presenta la pintura y las dos plantas, que en conjunto

forman la casa basada en Pablo Ruiz Picasso.
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5.3.2 CONGLUSION DE LA CASA PABLO RUIZ PICASSO.

Una vez comprendidos los espacios que se pudieron obtener de las

lfneas proyectadas por la pintura "Still-Life" de Picasso, surgió la planta baja

de la casa, quedando al lado izquierdo la cochera y de ahf la entrada principal

en ángulo hacia el lado derecho del garage, ufl jardfn en la parte de la

fachada con un espejo de agua; Adentro, el medio baño un hall y las escaleras
que dan a la planta alta y posteriormente la sala y el comedor, con vlsta al
jardfn, no cuenta con muros divisorios; a la derecha, se encuentra la cocina

que da al patio de servicio, y del otro lado hay un espaclo para un bar; que da

al área de la alberca con asoleadero.

Slguiendo las mismas lfneas, en la planta alta, hay un hall y otro medio

baflo, el área de la sala de TV; la entrada a los cuartos, el de la izquierda es el

cuarto principal, que cuenta con su baño, closet un lugar para trabajo una sala

que da hacia la terraza del cuarto, arriba de la alberca, snfrente de el rfo; y la

segunda recamara, cuenta con closet, baño un lugar para trabajar una sala y

una terraza que también da con vista al r[o.

En las plantas, se jugó con el movimiento de las l[neas de la plntura; y

después de estudiar los espacios generados en la planta, se obseruó que se

lograba una buena distribución, pero que se desperdiciaba mucho espacio, y le

faltaba un poco más de integración, por lo cual decidf seguir intentando crear

más composlclones con otro pintor.
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5.4 SEGUNDO PROYECTO.

5.4.1 ROMERO BRITTO.

El siguiente pintor, es Romero Britto. Un artista moderno que combina

influencias de los maestros Matisse y Toulouse Lautrec, con SUS propios

elementos, y gusta mucho por que Son unas pinturas muy alegres, por SUS

formas y colores.

Britto, siempre ha gustado porque hace pinturas muy coloridas y a la

vez tienen un poco de cubista y su esti lo es Único, ya que él pinta con

caricaturas, tratando de representar la felicidad.

La pintura de Romero Britto que se utilizó, se llama Theater; es un

cuadro que está basado en otro afte, en una obra de teatro.

IMAGEN 60. Pintura "theater" lmagen que se tomó como base para hacer el proyecto
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5.4.2 CONCLUSION DE LA CASA ROMERO BRITTO.

Una vez comprendldos los espacios que se pudieron obtener de las

l[neas proyectadas por la pintura "Theated de Britto, surgió la planta baja de la

casa, cuenta con garaJe, a un costado se encuentra la entrada princlpal, un

medio baño, la escalera que lleva a la planta alta; en el mlsmo nlvel se

encuentra la cocina que tiene acceso al patlo de servicio; un abarra de

desayunador en la cocina y con vistas hacia la terraza del jardfn; el comedor y

la sala, dando los dos hacia el jardtn y la alberca, un área del bar. Cabe

destacar, que en la fachada se encuentra al lado izquierdo un pequeño jardfn,

y al lado derecho un espejo de agua.

En la planta alta, hay un hall y un área de TV; el cuarto de los niños que

cuenta con baño, una salita y un espacio de trabajo; y el cuarto principal, con

un baño y una tenaza que da arrlba de la alberca, hacia el jardtn principal en

frente del rfo,

Después de segulr el total movimiento de las lfneas generadas en la

plntura y los espacios que origino, me di cuenta que tuve como resultado las

plantas de una casa funcional, p€ro a mi parecer contaban con mucho

movimlento y preferfa algo un poco más rfgido.
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5.5TERCER PROYECTO.

5.5.I PIET MONDRIAN.

El Siguiente pintor es Piet Mondrian, un artista moderno que por su

influencia en el De Stij l , sus pinturas son basadas en lfneas rectas sun uti l izar

ángulos.

Mondrian eS muy interesante, pensar que las pinturas de líneas negras

horizontales y verticales, con colores primarios representan algo, un árbol, un

paisaje, etc y él lo sintetiza y lo plasma en su pintura. No se compara con las

pinturas de Picasso o con las de Britto, que son las que uti l ice anteriormente,

ya que ellos dos si mezclan imágenes que aunque sean surrealistas o cubistas

representan algo simbólico, pero Mondrian, representa puras líneas rectas con

colores, y eso es lo representativo de é1.

La pintura que se uti l izará será la l lamada "ComposiciÓn con un largo

plano azul, rojo, amaril lo y gris". Es una pintura que nos interesÓ mucho, por su

pureza, ya que es una pintura l impia y ordenada, y a la vez, que va a ser de

mucha ayuda, para la distribuciÓn de la casa.

IMAGEN 61. "Composición con un largo plano azul, rojo, amarillo y gris". Que se tomÓ como
Base para hacer el Proyecto
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5-5.2 CONCLUSION DE LA CASA PIET MONDRIAN.

Al igual que las otras dos plantas, se estudiaron las lfneas y los espacios

creados por las mismas y por los colores, y fueron trazados, pensando en los

espaclos que podr[an generar en su interior.

Quedando una casa de 378 metros cuadrados de construcción, y cuenta

en la planta baja con estacionamiento, la entrada principal, una entrada de

servicio que da al patlo y cuarto de seruicio y a la cocina; después de la

entrada principal hay un hall, las escaleras para el segundo piso y la sala, que

tiene vista hacia la alberca y el jard[n, el comedor, la cocina, el desayunador,

un medio baño y el cuarto de juegos, con vista aljardfn y a la alberca; también

una bodega para guardar las cosas de jardinerfa, y dos medio baños, para el

área de la alberca.

En la planta alta, una sala de televisión, dos cuartos con sus baños y

closets, los dos cuartos, cuentan con una misma terraza que queda como

doble altura arriba de la alberca; también en la planta alta, cuenta con un

cuarto de trabajo y el cuarto prlncipal que cuenta con una sala, bafio, vestidor

y otra terraza separada que da hacia la alberca y eljardfn.

Al parecer fue la mejor de las tres casas; ya que es una casa muy

acertada con relación a la filosofta de Mondrian, una casa sin muros curvos y

una arquitectura pura y limpia.

A continuación, se presentan las transparencias de las plantas de la

casa de Mondrian.
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S.6CONCLUSION

Después de hacer las tres casas basadas en los diferentes pintores, se

compararon los resultados y la que llamó más la atención fue la casa basada

en la pintura de Piet Mondrian, ya que genÉra una arquitectura minimalista, y

el hecho de que Mondrian uti l iza puras lfneas y rectas sin ángulos y el de

tomar como base el color blanco para que el rojo, azul y amarillo generaren un

contraste.

Lo siguiente consiste no sÓlo en generar las otras tres plantas

arquitectónices, sino jugar con las fachadas; para que tenga una relaciÓn con

las pinturas, y con la filosofla del pintor, se tendrá que estudiar la forma en que

se unifiquen las fachadas, para que no rompan el esquema y que puedan

verse como un objeto art[stico a simple vista, pero al habitarlas que sean una$

casas cómodas y seguras; utilizando su misma paleta, lograr un contraste con

el entorno y a la vez se generar una arquitectura que al verla represente el arte

mediante las caSas; y no que Solamente Sean UnaS casas habitacion.

Al tomar la decisión de hacer las casas basadas en las pinturas de Piet

Mondrian, se buscaron diferentes pinturas que puedan servir como base; de

ahf se hizo un estudio de cuales serfan las caracterfsticas más importantes

para hacer las casas:

Expresan el arte de un pintor con sólo ver las fachadas; por lo mismo las

fachadas de las casas no tienen ventanas, y las puertas no van a sobresalir en

la fachada tampoco, la idea es seguir con la frase de éste pintor que dice. "el

arte no debe reproducir literalmente imágenes de objetos reales, sino expresar

únicamente lo absoluto y un¡versal, es decir, el trasfondo que se oculta detrás

de la realidad."3o Por eso, la fachada es como un objeto, una obra de arte,

tratando que no afecte a la distribución de la casa; éstas casas están bien

pensadas, ya que aunque la fachada principal es toda cenada o se podrfa

decir que eS Un muro gigante tiene juegos de volúmenes y al mismo tiempo de

sombras y colores.

30 htto://sula.el-mundo/aula/noticla.pho/2003/03/10/eu1a1047056892.htm1
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5.TDISTRIBUCIÓN DE LAS 3 CASA$.

5.6.1 CASA 2.

La pintura en la que se basó para realizar la casa 2 se l lama "Poema":

Quedando una casa de 17 x 22 metros, por lo tanto son 374 metros cuadrados

de construcción. La distristribución de la casa es la siguiente: Estacionamiento,

el acceso principal, después de la entrada un hall, la sala y el comedor que

dan a la alberca; desayunador y la cocina, y de la cocina hay un acceso al

cuarto y patio de servicio; un medio baño y la escalera para el segundo piso;

unas escaleras que bajan a una terraza donde está localizada la alberca y

justo abajo del baño de la primera planta, se encuentra otro barlo para la

alberca.

En el segundo piso, una sala de televisión, que da hacia un cuarto con

su baño y vestidor y una terraza, ésta misma terraza es la de el cuarto principal

que está junto y da también a la parte superior del área de la alberca; pasando

por el pasillo donde se encuentra la sala de televisión, se encuentra a la

derecha un tercer cuarto con su baño y vestidor. Tiene vista a la alberca con

una terraza en la fachada principal.

A continuación se presentarán la pintura con las plantas y la fachada y

las transparencias de las plantas de la casa basada en la Pintura de

Mondrian.
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5.6.2 CASA 3.

La tercera casa mide 17 por 22 metros, por lo tanto son 374 metros

cuadrados de construcción; y cuenta con estacionamiento; en la parte de la

fachada hay un espejo de agua, y a la derecha de la fachada una pequeña

bodega; la entrada principal, un hall, medio baño, a la izquierda las escaleras

que dan al área de la alberca, a la izquierda de las escaleras se encuentran el

comedor y Ia sala, que dan a una terraza que da a la alberca y al jardfn; el

desayunador y Ia cocina.

El segundo piso, queda en doble altura con el área de la alberca; y se

encuentra un pasillo que da al cuarto principal, que cuenta con una sala, baño

y vestidor, y una terraza que da a la alberca; el pasil lo da a la izquierda a una

sala de televisión y de ahf a un estudio; a la derecha del pasil lo se encuentran

dos cuartos más, cada uno con baño y vestidor, y los dos cuentan con una

misma terraza que da a la parte de la fachada de la cesa.

A continuación se mostrarán la pintura, la fachada, las plantas de la

casa y las transparencias de las plantas de la casa 3 basada en la pintura de

Mondrian.
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5.6.3 CASA 4.

La cuarta y última casa, mide 17 por 20.70 metros, que son 352 metros

cuadrados de construcción; y cuenta con estacionamiento, la losa que lo cubre,

está basada en las lfneas de la misma pintura; una bodega, acceso principal,

un hall y el medio baño; la sala y el comedor, que dan al área de la alberca y al

jardln; el desayunador y la cocina, éstos dos últimos también cuentan un vista

a la alberca y al jardfn; a la derecha de la sala y pasando por el acceso

principal, se encuentran las escaleras para la planta alta: pasando por las

escaleras, hay un jardfn minimalista.

En la planta alta, un cuarto que cuenta con baño vestidor y da la vista

hacia un jardín minimalista y hacia el jardfn principal; el cuarto principal, que

cuenta con baño vestidor y una pequeña sala y cuenta con una terraza que da

al jardfn y a la alberca; una sala de televisión y un estudio; y a la izquierda se

encuentra el tercer cuarto que cuenta con baño, vestidor y una terraza que da

a la alberca y aljardfn.

A continuación se mostrarán la pintura, la fachada, las plantas de la

casa y las transparencias de las plantas de la casa 3 basada en la pintura de

Mondrian.
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A continuación se presentan los diferentes tipos de fachadas, que

aunque sean las mismas casas, (los mismos volúmenes igualmente

acomodados), cambia dependiendo la forma en que sean pintadas, ya que las

fachadas de las casas, también están basadas en las pinturas del mismo

autor.

Por ejemplo:

IMAGEN 62. Ejemplos de fachadas basándome en tres pinturas diferentes.
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De las siguientes imágenes, pudimos obseruar cómo quedan las

diferentes fachadas, de a cuerdo a las pinturas; y la que más se asemeja a las

pinturas de Piet Mondrian, es la tercera opción; debido a que la primera es muy

colorida y aunque a simple vista pareciera ser la que más se enfoca en las

pinturas, es demasiado ostentosa y tiene más colores primarios que blanco y

negro, y en las pinturas del autor esos colores no son los que sobresalen; la

segunda no tiene color y por esta razón no representa tanto al autor; la tercera

que es la que se utilizará para realizar las casas, ya que lleva los colores

esenciales que representan al autor, ya que en la mayorfa de sus pinturas

resaltan los colores blanco y negro, y genera contrastes con pequeños

espacios pintados de rojo, amarillo y azul.



5.7 FACHADAS
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s.sPLANTAS ARQUITECTÓNIGAS DE CONJUNTO.
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s.gPERSPECTIVAS

5.9.1 CASA 1.
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5.9.2 CASA 2
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5.9.3 CASA 3





5.9.4 CASA 4
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5.9.5 PERSPECTIVAS
DEL CONJUNTO HABITACIONAL
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5.9.6 PERSPECTIVAS
DE INTERIORES
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CONCLUSION GENERAL

A lo largo de la tesis, se dio a conocer un poco más acerca de la

plástica y de las diferentes corrientes arquitectónicas; su historia, y su relación

con la arquitectura, asf como la importancia de poder resaltar el arte por medio

de otro arte.

El proceso de diseño fue generado después de investigar a cerca de las

corrientes pictóricas, y de escoger un estilo de pinturas, y jugar con ellas, al

mismo tiempo que crear diferentes espacios. Escogiendo al fin la más

interesante y la que más se apegó a la filosofta del artista; en éste caso fue del

pintor Piet Mondrian.

El desarrollo del proyecto se fue dando según iba investigando más a

fondo el concepto de lo que Mondrian captaba en sus pinturas; fue basado en

frases que él utilizaba, y en sus pinturas; una de las frases más fuertes que

sirvió en la mayorfa del proyecto, fue la de:
"El arte no debla reproducir literalmente imágenes de objetos reales,

sino expresar únicamente lo absoluto y universal, es decir, el trasfondo que se

oculta detrás de la realidad."

El proyecto se convirtió en un conjunto habitacional cuya

conceptualización gen€ra la idea de crear un conjunto habitacional artfstico

basándose en otro arte.

El arte fue una herramienta básica en éste proceso de diseño que

permitió comprender que esto es sólo una entre tantas formas y medios

existentes que se entrelazan con la arquitectura y permiten al mismo tiempo

obtener creaciones y resultados abarcando diversas ramas del Arte.
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"La Arquitectura es un lenguaje que se materializa dfa a d[a, con o sin

arquitecto incluido,Pero con ésta materialización es que

Signiflcamos lo que somos y lo que pensamos, y

la manera que utilicemos para Generar y

degenerar como arquitectos, es que

representará nuestra propia

humanidad frente a

nuestro ahora

Y frente a

nuestro

Futuro.
.Anónimo"
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