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1. iNTRoDUCCIoN 

Fué en 1980 cuando tomamos conocimiento del problema, a través 
del contacto con el personal del taller coreografico de la UNAM, 
quienes manifestaron su preocupación por las deficientes instala-
clones en las que actualmente desarrollan sus actividades tanto-
académicas como de difusión. 

Asimismo se nos Informó que en base a las múltiples peticiones 
hechas a la Rectoría y ante el importante papel que deben. des -
empeñar en una sociedad como la nuestra todo tipo de represen-
taciones artísticas, la U .N.A .M . está comprometida y tiene la-
intención de promoverlas mediante la solución de todos los pro-
blemas que precisamente le impiden una óptima difusión, pero - 
para ésto, es menester del taller coreográfico, realizar la pre--
sentacibn formal de todos sus requerimientos, por lo cual nos - 
propusieron que desarrollásemos un proyecto que respaldara en - 
términos arquitectónicos sus pretensiones. 
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Como primer punto, nos propusimos determinar la importancia que 
representan tanto el teatro como la danza, en el ámbito cultural -
de México. 

Entendiendo el Teatro: como la suma de las disciplinas que el --
hombre ha descubierto para transmitir sus vivencias. 

Como la reunión permanente y efímera de las formas de arte que-
activan la creatividad, susceptible de generar paisajes, estados - 
emocionales y construcciones intelectuales por medio de la pala - 
bra, el gesto, el ademán, para producir espectáctulos generado--
res de imágenes como otras tantas posibilidades de vida. 

Y entendiendo la Danza: como una forma perceptible que expresa 
la naturaleza del sentimiento humano, es decir, una composición 
de tensiones y resoluciones, de equilibrio y desequilibrio y de - 
coherencias rítmicas. 

De esta manera determinamos que ambas, realizan un papel im - 
portante en la medida que implican la posibilidad de una expre -
sión colectiva, representativa del quehacer y sentir del hombre. 

Posteriormente como resultado de nuestras primeras aproximacio -
nes sobre el problema, logramos concluir que una Escuela y Tea 
tro anexos destinados al taller coreográfico, que cuenta actual —
mente con 15 bailarines profesionales y con un seminario aproxi 
madamente de 150 alumnos, resultaría incosteable, pero era evi-
dente que la demanda podría verse enriquecida por los diferentes 
grupos de teatro y danza de la U .N .A .M . que presentaran los --
mismos problemas. 
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Por otra parte, pensamos que la Universidad tiene un compromiso 
cultural con la comunidad y debe procurar los medios para la for 
mación de profesionales Idóneos en el campo de las Artes Escént 
cas. 

Por lo tanto, realizamos este proyecto con la intención de que - 
su realización contribuya al desarrollo de la enseñanza y prScti-
ca del arte en México. 

Este procedimiento requirió de una serie de Informaciones preci--
sas con respecto a ciertos marcos de referencia, como son: 

- 	Marco Socio Cultural 
- 	Marco Físico 
- 	Marco Funcional 
- 	Marco Técnico 

La recolección de datos con respecto a estos marcos, nos dió un 
panorama de la realidad y nos arrojó los requisitos que resolví--
mos en términos arquitectónicos. 

Concluyendo, este método nos permitió tener un proceso ordenado 
de pasos a seguir para organizar la información y conocer, con - 
respecto a una meta, la realidad sobre la cual vamos a operar. 
La demanda así, se convierte en un programa que busca la com-
prensión ordenada del problema que nos dá como resultado, la so 
lución de ésta en una forma satisfactoria. 
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2. MARCO SOCIO-CULTURAL 

Las acciones humanas se orientan siempre a la satisfacción de una 
necesidad determinada por un deseo, sin embargo las acciones en-
tic sí no nos dicen nada, si no las relacionamos con un marco so-
cio-cultural. 

Sabemos que las acciones humanas son el producto de un medio>o-
sea que se encuentran determinadas por condiciones sociales que a 
su vez suponen la participación a ciertos valores culturales. Las - 
necesidades son satisfechas por la sociedad a través de institucio-
nes y éstas disciplinan al individuo con respecto a los otros a tra 
vés de una serie de valores, llamados objetos culturales. 

Los objetos culturales son modos de vida, ideas filosóficas, códi-
gos morales, creencias religiosas, que se manifiestan a través de 
los roles, los grupos y las instituciones llamados objetos sociales, 
y los objetos físicos que sirven a la vida social. 
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Los objetos culturales son transmitidos a través de la educación, y 
trascienden al tiempo, podemos entender los valores de los griegos, 
lo que no podemos hacer es vivir en una sociedad griega, mantfes -
tación de estos valores. La sociedad y sus valores son expresados 
asf por medio de la flrquitectura. 

Nosotros nos proponemos por medio de este marco, aclarar la deman 
da con respecto a metas, antecedentes históricos, jerarquía de ro- -
les, carácter ambiental y estadística. 
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2.1. DEMANDA 

La demanda surge por una preocupación en común de los diferentes 
grupos de teatro y danza estudiantil. Tanto el Taller Coreográfico 
de la UNAM, el Centro Universitario de Teatro, el Laboratorio de -
Artes Escénicas como el Taller de Danza Folklórica y la Escuela --
de Artes Dramáticas, pretenden resolver las carencias que se pre - 
sentan en la educación artística de la comunidad universitaria, for 
mándose como objetivo, la superación de las deficiencias académi-
cas generadas en parte por las inadecuadas instalaciones con que- 
cuentan para desempeñar sus funciones provocándose asf, una des-
virtualizaclón o falta de interés por la enseñanza y practica del --
arte. 

Todas estas instituciones cuentan con una serie de problemas en -
común como son, la falta de personal especializado en la enseñan 
za, instalaciones, equipo y espacios adecuados para el desarrollo 
de sus actividades; por lo que tienen que limitar la admisión de -- 
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alumnos a los seminarios que imparten, provocándose asf, la im-
posibilidad de crecer en su población estudiantil. Todo esto im-
plica un bajo desarrollo a nivel cualitativo y cuantitativo de las-
artes escénicas en México. 

El Taller Coreográfico de la UNAM, tiene una población de 165 - 
personas; 15 bailarines profesionales y 150 alumnos en su semina 
rio de danza, y desarrollan sus actividades en el local y teatro - 
de la Escuela Nacional de Arquitectura, presentándose también - -
aquf, todas las carencias expuestas anteriormente. Por otra par-
te, este teatro, deberla funcionar para las representaciones de to 
dos los grupos de teatro y danza de la Universidad, lo que resul-
ta imposible debido a que por la falta de instalaciones de tipo --
académico adecuadas, el taller coreográfico se ve en la necesidad 
de ocupar la mayor parte del tiempo estos locales y también por - 
la deficiente administración del organismo responsable de coordinar 
las representaciones en estos sitios. 

Como anteriormente se menciona, dentro de los grupos que presen-
tan problemas para el desarrollo de sus actividades académicas y -
para efectuar sus representaciones, se encuentran: El Centro Uni-
versitario de Teatro, que cuenta con una población de 150 alumnos; 
El Teatro Estudiantil, formado por 10 grupos de 10 alumnos; La Es-
cuela de Arte Dramático de la Facultad de Filosofía y Letras, que -
consta de 160 alumnos, resultando una población estudiantil de 599 
alumnos con una demanda en comen: instalaciones de tipo académi-
co para las artes escénicas, donde se complementará su formación-
artística. 
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2.2. METAS 

Una Escuela de Artes Escénicas en la que se puedan incorporar 
los diferentes grupos y talleres existentes, formando un bloque 
cultural que permita evitar la duplicidad de funciones, presu- - 
puestos, etc., no existe en México, por lo que la condición - 
inicial que plantea su establecimiento, abrirá caminos que siem 
pro son necesarios en el campo escénico, pues mediante su --
operación funcionará un centro de difusión y de entrenamiento - 
que mejorará las condiciones del artista. 

Para lograrlo, analizamos las carencias expuestas en la deman-
da y fijamos los siguientes objetivos: 

- Satisfacer las demandas espaciales y los requerimientos téc-
nicos y humanos, mediante la creación de un recinto donde-
puedan todos estos grupos de arte, (Taller Coreográfico, - - 
Centro Universitario de Teatro, Taller de Danza Folklórica, - 
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Escuela de Artes Dramáticas de la Escuela de Filosofía y Letras) 
realizar adecuadamente sus actividades y al mismo tiempo dar --
una significación a sus actos mediante el uso que de él hagan. 

- Canalizar las inquietudes artísticas, proporcionando los recursos 
que la técnica actual ha puesto al servicio del arte, configuran-
do su sensibilidad para adaptarla a los nuevos problemas que en 
frente el artista sin perder el marco de la realidad con que se - 
configura el fenómeno artístico. 

- Profesionalizar las artes escénicas, con el fin de formar maes-
tros y especialistas en las diferentes disciplinas artísticas, am-
pliando así, el radio de influencia de la educación. 

Creemos por otra parte, que las instituciones que pretenden abarcar 
dentro de sus funciones la formación de actores, no se puden dedi-
car exclusivamente a un adiestramiento de los medios de expresión-
propios del actor, pues ésto implicarla ponerlos en condición de --
vendedores de habilidades. 

Pensamos que lo fundamental es obligarlos a responsabilizarse des -
de su formación estudiantil como creadores responsables, tanto de - 
su dominio técnico, como de su condición de críticos de la vida; --
es decir, que sus medios de expresión estén siempre vinculados al 
servicio de sus opiniones y de sus juicios, y no sólo ésto, sino - 
orientarlos para que tanto juicios y opiniones sean generosas con - 
respecto a la comunidad que los alberga. 
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2.3. ANTECEDENTES HISTORICOS 

A través de la caracterización arquitectónica, el hombre ha buscado 
siempre de representar sus valores culturales y sus instituciones, - 
creando el ambiente físico. 

Para reconocer el papel que juega esta simbolización cultural en ar 
quitectura, es necesario entender cómo y porqué en diferentes épo-
cas históricas, determinados signos arquitectónicos fueron elegidos 
y manejados en cierto modo, aunque la función permaneciera inalte-
rada. 

Por ejemplo : 	Durante el periodo medieval y el renacimiento, la-
caracterización formal de la Iglesia es diferente, - 
aunque las actividades que en ella se desarrolla-
ron queden inalteradas. 

Nosotros para reconocer este proceso, hemos dividido los anteceden 
tes históricos en: Socio-Culturales y Espaciales. 
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Numerosas culturas han desarrollado tradiciones teatrales independien 
tes entre sf, o solo accidentalmente relacionadas. 

En China, una hipótesis generalmente aceptada, vincula el origen del 
teatro con los cánticos en honor de los antepasados, en todo caso, -
el nacimiento de una representación dramática en la que seguía predo 
minando sin embargo la narración épica, ha de situarse en el siglo - 
XXIII-XVIII A.C. Bajo la dinastía Chou (S. XII-III A. C.), este em-
brión de teatro adquiere un carácter definitivamente dramático y es --
hasta la dinastía mongólica, cuando surge el moderno teatro chino,en 
el cual lo dramático prepondera aún más sobre los pasajes lírico-na -
rrativos. El drama chino se representa sobre un tablado abierto por-
tres lados al público, casi sin escenografía, ésta se sustituye por la 
gesticulación de los actores, que evocan simbólicamente el lugar en-
que el drama se desarrolla. 

En el occidente la tradición teatral nace en Grecia, las innovaciones 
y las interrupciones que el tiempo trajo consigo no bastan para des - 
truir su continuidad. También aquí, el origen del espectáculo teatral 
es cívico-religioso, y se vincula con el culto a Di6nisios. 

El edificio en principio, era mínimo, sobre un rellano en una ladera, 
junto a un "Thymele" (altar, consagrado a Diónisios), se situaba un 
espacio circular destinado a las danzas rituales (orchesta), junto a-
la orchesta había una cabaña (Skene) destinada a los cambios de - -
vestimenta de los actores. 

Los espectadores se colocaban en la colina en torno del rellano na -
tural en que se situaban los actores. Posteriormente alrededor de --
este núcleo se desarrolla el edificio teatral, se disponen gradas, pri 
mero de madera y luego de piedra, para los espectadores. La Skene 
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evoluciona hasta transformarse en un fondo de decorado, comple-
tado con decoraciones laterales que llegaron a construirse en pie 
dra y representaban casas, palacios reales y templos; a esas de 
coraciones permanentes se añadían otras pintadas que se cambia 
ban en cada caso. El escenario era de acción simultánea, repre 
sentaba al mismo tiempo lugares muy diversos sin cambios de de 
coración; la relativa vastedad de la escena (unos 20 m de frente-
e igual extensión de fondo) hacía que los movimientos del actor-
de un extremo a otro de ella, sugiriese con fuerza suficiente un-
desplazamiento importante hacia el lugar en que se situaba la ac 
ción. 

Los actores no vestían ropas especiales, pero sf usban máscaras 
y calzaban elevados coturnos; gracias al cambio de máscara, un-
mismo actor podía encarnar sucesivamente personajes muy diver - 
sos. 

En cuanto a México, algunos autores han llegado a sostener la - 
existencia de un teatro prehispánico. Esta afirmación alude más 
bien, a que teatro y religión han sido en el albor de las civiliza 
clones, dos formas de conducta que se corresponden en su dise-
ño y realización, pues a un sistema elaborado de sentimientos (re 
liglón) corresponde otro igualmente complejo capáz de contenerlo-
en un acto ritual (teatro) . 

El testimonio de los cronistas del Siglo XVI, nos han permitido - 
advertir las siguientes características en las representaciones pre 
cortestanas: 

Diálogos entre varios personajes de origen divino;  con otros de - 
carácter humano; divertimientos en los que resalta la interpreta- -
ción cómica, particularmente zoomorfista; y expresiones de la vida 
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familiar y social, anecdóticas e incluso semihistóricas. Un dra 
ma Maya-Quiché destaca en esta producción de bosquejos teatra 
les: El Rabinal Achf, en el cual el ademán, la palabra y la má_ 
sica están utilizados de manera genuina sin la más mínima traza 
de un hecho de origen europeo. Formas como ésta (meros juegos 
dramáticos) fueron sustituidas una vez consumada la conquista,--
por las representaciones religiosas. 

El regreso a las concepciones del medioevo (Teatro Evangelizador, 
Catequfstico) con su espíritu renacentista, emprendido por los - - 
franciscanos, propició que el teatro ocupara los claustros, las au 
las, las naves del templo, y días más tarde, el campus universi-
tarlo. En los muros de los conventos, aparecieron decoraciones - 
murales que ilustraban la vida santoral y al mismo tiempo dotaban 
de escenografía a las representaciones, sirviéndoles de ciclorama-
y de telón de fondo. En esa arquitectura surgió la innovación de 
la Capilla abierta. 

En el siglo XVII aparece la búsqueda de una referencia de identi-
dad para lo mexicano: determinado por la fuerza psíquica que el - 
autor imprime a cada uno de los sujetos del drama, sus persona -
jes no son producto ancilar de la trama, ni tampoco se despren-
den de la circunstancia real para convertirse en meros símbolos; - 
más bien, poseen personalidad escénica propia de generar impul - 
sos que se proyectan al ánimo del observador para informarlo. 

En el siglo XVIII, México encontró en lo barroco su expresión más 
idónea. La identidad nacional sentida o presentida, aunque no --
discernida, se oscurecía por la ausencia de imágenes originales, - 
pero se iluminaba ante las fachadas y retablos de Santa Prisca y -
Tepotzotlán, o en la Gruta Dorada de Tonanztntla, donde los idea-
les de libertad fueron trasladados a la piedra, a la madera y a la 
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argamasa por la sensibilidad popular de los alarifes y los arte-
sanos. Este predominio del sentimiento sobre el pensamiento - 
condujo a la exaltación de las emociones. La reflexión analfti 
ca, la serenidad, las medidas de la prudencia, alterarían con - 
la depresión el crepúsculo ténue y la frivolidad del rococó, tra 
tando de llenar los vacíos de una sociedad desajustada. La re 
beldfa y la inconformidad, la lucha por la transformación social 
y las frustraciones empezaron a despertar el espíritu crítico, to 
do ésto, se vió reflejado en las representaciones teatrales de - 
esta época. 

En el siglo XIX, México quedó confinado teatralmente a las ac-
titudes decadentes, de acuerdo con el romanticismo de la épo - 
ca, el cual impidió que los asuntos reales llegaran al escena-
rio, en este tiempo el teatro fue de excusas, de evasión, de - 
sensaciones e ideas limitadas, producto de un estrecho concep-
to de la vida. 

En el siglo XX, durante la época Porfírista, la importación de - 
espectáculos de primera calidad propició la construcción de gran 
des coliseos, como el Teatro Degollado en Guadalajara, el Tea-
tro Juárez en Guanajuato, el Teatro de la Paz en San Luis Poto-
sí, El Macedonio Alcalá en Oaxaca, El Hinojosa en Jeréz, etc. 

Un tiempo después con la aparición de las primeras exhibiciones 
cinematográficas en México, las representaciones teatrales su- - 
frieron un proceso de decadencia y desaliento, situación que se 
afirma más tarde con la aparición de la televisión . 

No obstante ésto, los tres sectores del teatro (oficial, comercial 
y experimental) están en un proceso de recaptura del público, de 
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sarrollando una labor importante; como el teatro jóven de Mé-
xico representado en parte por los Grupos Universitarios, gen 
te j6ven con el ímpetu y la osadía de todas las juventudes, - 
pero con una osadía y un Ímpetu gobernados por la curiosidad 
por inquietudes de orden espiritual, por el afán de saber y de 
hacer., y principalmente por estar comprometidos socialmente. 



2.3.1. DEL TEATRO 

El teatro actual es parte de un patrón establecido en Grecia en 
el siglo IV A.C., que consta de dos partes principales: El --
Escenario y el Auditorio, esta división era muy simple, lo úni-
co que se requería era que el lugar escogido tuviera una peque 
ña colina para mejorar la visión de los espectadores, los cua - 
les se sentaban en el suelo en forma semicircular alrededor de 
los actores, de hecho, el escenario y auditorio son las partes-
mas importantes en que está dividido un teatro. 

Estos están colocados uno al frente del otro y comunicados en-
tre sf por un arco que los separa, filas de asientos que permi-
ten al publico ver el escenario y la escenografía que lo encua-
dra en el interior. 

El área que el público puede ver es la que está destinada a la 
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actuación y se llama área de actuación, al resto del escenario 
se le llama alas izquierda, derecha y telón de fondo. El esce 
narco es una estructura plana y rectangular por lo general, - - 
mientras que el auditorio está compuesto por un número varia -
ble de niveles inclinados. En muchos teatros un foro para la-
orquesta separa el auditorio del escenario. 

La palabra proscencio, tiene varios significados, en un tiempo 
se refirió a le plataforma levantada para la actuación, hasta - 
que el teatro italiano desarrolló lo que se llama área escénica, 
es decir, aquello que está detrás de un marco llamado arco del 
proscenio o marco de visión, manteniendo el concepto de esce-
nario cerrado a diferencia del teatro moderno, el cual rompe - -
con esta estructura para formar el escenario abierto, que es --
aquél que tiene muy poca escenografía, el auditorio y el esce-
nario están en un mismo local encuadrado por las paredes. El 
marco de visión queda eliminado y en el escenario o proscenio 
sólo permanece el cuadro chico de actuación. 

Desde los años cuarenta, el teatro abierto ha sido el más utilf 
zado y ha evolucionado en tres formas principales: un teatro - 
de forma rectangular con el escenario colocado en un extremo - 
del local, con el público sentado frente a él, se denomina tea-
tro de escenario extremo. Cuando el teatro tiene el escenario-
en una pared lateral y el cuadro de actuación ocupa una parte - 
del auditorio, ya que los asientos están divididos en tres sec - 
clones y lo rodean parcialmente, recibe el nombro de teatro de-
escenario lateral. Por último, si el escenario está en el centro 
del edificio y el público lo rodea completamente, se le llama es 
cenario central. 
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2.3.2. DE LA DANZA 

En su origen, la danza es un hecho fundamentalmente social en 
su contenido inconciente y es un medio a través del cual se ex 
presa la cohesión del grupo. En los pueblos primitivos, las --
danzas son casi siempre colectivas y están estrechamente liga-
das por lo general, a la magia y a las ceremonias rituales, las 
danzas más comunes son las que tienen por objeto provocar un 
acontecimiento beneficioso para el conjunto de la tribu: lograr - 
la fertilidad de los campos y del ganado, debilitar al enemigo, 
etc. 

La danza se halla asociada, igualmente, a formas más desarro-
lladas de la religiosidad. En la antiguedad se le consideraba -
un medio muy eficaz para llegar al estado de éxtasis y de fre-
nes[ que favorecía la Identificación con la divinidad. 

Fue en Occidente donde primero se liberó la danza de sus ele- 
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mentos religiosos. Los griegos despojaron las danzas mímicas 
de su carácter religioso para convertirlas en danzas en las que 
se Imitaban actividades humanas. La danza griega estaba índi 
solublemente unida al canto, al drama y a la poesía, su ritmo 
era el del verso empleado y su misión, esencialmente ilustrati 
va y representativa. Es por eso que en un comienzo la danza 
fue mimada y aunque posteriormente se desarrc:i3ron otras for-
mas, nunca perdió completamente ese carácter. 

También en Roma fue muy popular la danza, particularmente ba-
jo la forma de pantomimas; éstas se representaban en un prínci 
pío como interludios entre los actores de una comedia, más tar 
de adquirieron mayor extensión e importancia y llegaron a cons-
tituir un espectáculo por sí mismas, con un carácter licencioso 
principalmente, pero también desarrollaron paralelamente formas-
trágicas . 

Posteriormente desde la caída del Imperio de Occidente hasta el 
siglo XIV, la danza no recibió ningún impulso nuevo y más bien 
languideció, se mantuvo naturalmente como forma de entreteni- - 
miento popular, pero escacearon sus manifestaciones más refina 
das. 

A fines de la Edad Media, comenzaron a estar en boga los gran 
des bailes organizados, con lo que se puso de moda el llamado 
Banquete - Ballet. 

Posteriormente la danza recibió un gran impulso gracias a la pro 
tecci6n especial que le dispensó LUIS XIV. Este rey fue el pri-
mero en fundar una academia de danza y de música. 
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A comienzos del siglo XIX alcanzaron gran difusión las danzas 
oriundas de Europa Central, como la polka, la mazurca y el - 
galop, pero lo más importante fue el vals, que es la única de 
aquel siglo que ha persistido hasta la actualidad, las restan-
tes desplazadas en el siglo XX por las danzas de origen ame-
ricano. 

En México, en la época prehispánica, la danza acompañaba tg 
das las festividades como acto ritual ejecutado para adorar y-
divertir a los dioses. Las danzas se realizaban de acuerdo - 
con el calendario y en ocasiones representaban fenómenos de -
la naturaleza, siendo a la vez miméticas y petitorias, forma--
ban parte del culto y eran en cierto sentido plegarlas y actos-
mSgicos, como tales se les atribula gran Importancia. Los baí 
larines aprendían desde la infancia gestos y evoluciones en es 
cuelas especiales. 

En las ceremonias tomaban parte centenares y hasta millares - 
de bailarines y había una indumentaria especial para cada una 
de las danzas. Las formaciones más usuales eran los círculos 
concéntricos alrededor de los músicos, de los sacerdotes y de 
la gente importante que constitufa el núcleo interior. 

En la época virreinal, en contraste con su actitud hacia la lite 
ratura y otras expresiones de la cultura indígena, la iglesia no 
se opuso a la danza. Hubo una circunstancia favorable, tam - 
bién en Esparta se usaban bailes religiosos dentro y fuera de - 
la iglesia, a veces actos espectaculares en los que los danzan 
tes iban intercalados en las procesiones, así fue como pudo --
producirse el sincretismo que dura hasta nuestros días. 
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Los frailes evangelizadores comprendieron que sin la danza no 
podían cristianizar a la gente y la fomentaron, considerándola 
expresión Inocente del alma indígena, en vista de que la eje-
cutaban hombres solos ante imágenes santas; de esta manera -
la danza conservó elementos de paganismo. La coreografía pu 
do persistir, a veces también la indumentaria y el rito en sí - 
mismo no cambió, aunque poco a poco los ejecutantes olvida-
ron el significado exacto de sus movimientos, la danza siguió 
siendo un sacrificio placentero en honor de la divinidad. 

México en la época moderna, es una de las pocas naciones - 
en que la iglesia católica admite el baile ritual en el atrio --
de sus templos. Entre las danzas religiosas que perduran, es 
té la de cintas, que los capitanes de Cortés bailaban en Tlax 
cala con las jóvenes que les estaban destinadas para esposas. 

Otros bailes que permanecieron son: los Chivos, los Matachi 
nos, los Mudos y los Viejitos. 

Han sufrido cambios debido a los siglos y la inevitable fanta-
sía de los ejecutantes, unas cuantas danzas siguen siendo re-
presentaciones de fenómenos de la naturaleza como los Volado 
res, los Paxtles o los Acatlaxquis. 
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2.4. ESTADISTICA 

La E.N.E.P. de Acatlán, cuenta actualmente con una población 
estudiantil de 15, 180 alumnos distribuidos en las carreras de - 
Actuarfa, Arquitectura, Ciencias Políticas, Derecho, Diseño In 
dustrial, Economía, Filosofía, Historia, Ingenterfa Civil, Litera 
tura y Lenguas Hispánicas, Pedagogía, Periodismo, Relaciones-
Internacionales y Sociología. 

El límite de crecimiento de la E.N.E.P., es de 20,000 alumnos 
y probablemente para 1982 se cubra esta cifra, pues se preve - 
para ese año, un crecimiento a 18,295 alumnos que, incremen-
tados por la población de la escuela de Artes Escénicas (910 --
alumnos) dará una población total de 19,205 alumnos. 

El 
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La demanda actual de la escuela de Artes Escénicas, es de 
599 alumnos y obteniendo los porcentajes de ella para cada 
una de las diferentes carreras y especialidades, y aplicán-
dolo a la capacidad total, determinamos la población para - 
cada una de éstas: 

Escuela de Teatro 

- 	Dirección 	 60 	 460 alumnos 
- Actuación 	400 

Escuela de Danza: 

- Clásica 	 150 
- 	Moderna 	 150 	 450 alumnos 
- Folklórica 	150 

0 
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2.6 CARÁCTER AMBIENTAL 
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LOCALIZACION 

, TRANSPURTC6 
2• 

1 	
3. MARCO FISICO 
Describa la ntación del futuro edificio con su ambiente físico en funcidn de las actividades humanos que se van a desarrollar. 

3.1 DATOS URBANISTICOS 



LO CALIZACION 

La Escuela Nacional de Artes Escénicas, estará situada en la 
E.N.E.P. de Acatlán, misma que se localiza en la Av. jardi-
nes de San Mateo y la Calle Alcánfores, Municipio de Nau--
calpan, Edo. de México, con una superficie total de 5,000-
m2. 

29 



TRANSPORTE 

La E.N.E.P. cuenta con buenos medios de comunicación, exis 
ten varias lineas de transporte colectivo que dan servicio a la 
zona, entre las principales se encuentran: 

- Autobuses México-Tacuba-Huixquilucan 
- 	Urbanos del Valle de Naucalpan 
- 	Circuito Hospitales 
- 	Lomas de Chapultepec, etc. 

Dando facilidades de acceso, traslado y tiempos de recorrido. 
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SERVICIOS URBANOS 

La E.N.E.P. cuenta con todos los elementos de infraestructura 
urbana: energfa eléctrica, agua potable, red de drenaje y al--
cantarillado, líneas telefónicas, banquetas, etc., por lo que - 
se puede deducir un costo mínimo en la instalación de estos - 
servicios . 

31 
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32 DATOS TOPOGRAFICOS 

100.12 

La superficie destinado a la Escuela Nacional de Artes Escenicas 

se encuentra delimitado al norte por la cotindoncia del propio te — 

rreno,cl sur por la zona escolar, al oeste por ee •atacianamiento 

general de lo E.N.E.P. y al este por la calle alcanfores, misma — 

que divide a lo E.N.E.P. en dos secciones. 

La topografía del terreno se presento con ligaras pendientes y 

escaso vegetacion,w conformación es tapelotosa con una re — 

aiitencia de dote toneladas por metro cuadrado. 
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33 DATOS GEOGRAFICOS 
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3N DATOS ANTROPOMETRICOS 
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4. MARCO FUNCIONAL 

Sabemos que las personas hacen algo y necesitan por lo tanto 
de un lugar para hacerlo. Necesitamos ordenar la información 
con respecto a cada acción y definir los requisitos para cada-
actividad. El uso de un árbol del sistema de actividades, nos 
permitirá organizar en sub-sistemas las mismas y así tener un 
cuadro de la totalidad del sistema-demanda. 

El soclograma del marco social nos define las funciones bási-
cas del edificio, de aquí partiremos para buscar la forma de -
estructurar el árbol del sistema, hasta definir la acción en --
particular. Podemos considerar que esta es la primera toma -
de decisiones, y la manera como se estructure el árbol condi-
cionará su solución arquitectónica. 

El árbol se compone de: 
35 



Sistema general: Define el objetivo del problema y comprende 
todos los elementos. 

Subsistema primario: Son los conjuntos de actividades princi-
pales en que se puede separar el sistema, que corresponderán 
a las zonas arquitectónicas. 

Subsistema secundario: Son los grupos de actividades particu-
lares que componen el sub-sistema superior. 

Elemento: Comprende la actividad particular o sea la unidad - 
más simple del sistema, que corresponden a locales especfff--
cos. 
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4.2 DIAGRAMA DE RELACIONES 
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4.3 DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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4.4. PROGRAMA 

1. 	ESCUELA DE TEATRO 

1.A Escuela de Dirección 
1.A.1 	Aula teórica 
1.A.2 	Aula prácticas 

1.B Escuela de Actuación 
1.B.1 	Aula teórica 
1.B.2 	Aula prácticas 

1.0 Taller de maquillaje 
1.D Teatro de ensayo abierto 

1.E Teatro de ensayo cerrado 
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1.F Cubfculos maestros 
1.G Baños 

2. 	ESCUELA DE DANZA 

2.A Danza Clásica 

2.A.1 	Aula teórica 
2.A.2 	Aula prácticas 

2.B Danza Moderna 

2. B. 1 	Aula teórica 
2. B. 2 	Aula prácticas 

2.0 Danza Folklórica 

2.C. 1 	Aula teórica 

2.C.2 	Aula prácticas 

2.D Taller de maquillaje 

2.E Teatro de ensayos abierto 

2.F Teatro de ensayos cerrado 

2.G Cubiculos maestros 

2.H Baños 
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3. 	ADMINISTRACION 

3.A 	Coordinación general 

3.A.1 Privado del coordinador 

3.A.2 Sala de juntas 
3.A.3 Baño 
3.A.4 Cubfculos de secretario 
3.A.5 Zona de secretarias 
3.A.6 Sala de espera 

3.B 	Coordinación de la escuela de teatro 

3.3.  1 Privado del coordinador de dirección 
3. B. 2 Privado del coordinador de actuación 
3.3.3 Sala de juntas 
3. B. 4 Zona de secretarias 
3.3.5 Sala de espera 

3.0 	Coordinación de la escuela de danza 

3.C.1 Privado del coordinador de danza clásica 
3.C.2 Privado del coordinador de danza moderna 
3.C.3 Privado del coordinador de danza folklórica 
3.C.4 Sala de juntas 
3.C.5 Zona de secretarias 

3.C.6 Sala de espera 
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3. D 	Coordinación de eventos 

3. D. 1 	Privado 
3.D..2  Zona de secretarias 
3. D. 3 Sala de espera 

3.E 	Servicios escolares 

3.E.1 	Privado del coordinador 
3.E.2 	Sala de juntas 
3.E.3 	Zona de secretarias 
3.E.4 	Sala de espera 
3.E.5 Administración 
3.E.6 Archivo 

3.F 	Locales anexos 

3.F.1 	Sala de maestros 
3.F.2 Baños 

4. 	TEATRO 

4.1 Taquilla 
4.2 Vestíbulo 
4.3 Guardarropa 
4.4 Cafetería 
4.5 Foyer 
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1 ,. 

4.6 Sala de espectáculos 
4.7 Baños 
4.8 Escenario 
4.9 Retroescena 
4.10 Tramoyas 
4.11 Caseta de sonido, iluminación y proyección 
4.12 Camerinos solistas 
4.13 Camerinos colectivos 
4.14 Bodega de vestuario 
4.15 Bodega de utilerfa 
4.16 Bodega de personal 
4.17 Baños 

5. 	SERVICIOS 

5.A 	Cafetería 

S.A.1 Cocina 
5.A.2 Bodega 
5.A.3 Cuarto frío 
4.A.4 Caja 
5.A.5 Barra de alimentos 
5.1.6 Comedor 
5.A.7 Baños 
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5.B 	Biblioteca 

5. B.1 	Sala de lectura 
5. B. 2 	Zona de ficheros 

5. B. 3 	Acervo 
5. B. 4 	Entrega, recepción y control 

5.0 	Material audiovisual 

5.C.1 Bodega 
5.C.2 	Entrega, recepción y control 

5. D 	Estacionamientos 

5.E 	Cuarto de maquinas 

S.F 	Alamacén y bodega 

S.G Intendencia 

5.11 	Caseta de control 
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4.s. HIPOTESIS FORMAL 

Manejamos un sistema formal que debe tener un significado. El 
signo arquitectónico por esencia, es el espacio que determina - 
el sistema arquitectónico. 

Entendemos por espacio arquitectónico lo que se encuentra defi-
nido visualmente por superficies limites, y que permiten el dese 
rrollo de una cierta acción. 

En la búsqueda de este significado dividimos el espacio en in--
terno y externo; el interno es el contenido (significado) y el ex-
terno es el significante (corresponde el envolvente que materiali 
za el signo arquitectónico) . Es el significante (forma) de un --
significado (contenido) . 
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pretendemos una escuela en la cual la forma denote una orga-
nización a la comunidad, mediante la función que desempeña. 

LA FORMA 	DENOTA Y CONNOTA 	LA FUNCION 
(Significante) 	(Proceso de Significación) 	(Significado) 

Manejaremos la forma arquitectónica para su exterioridad apo-
yada en el equilibrio, porque pretendemos que el edificio y el 
espacio se encuentren manifestándose mutuamente y en su es-
tructuración interna, deberá ser pluriespac.ial y asociativa al - 
manejar espacios conformados por unidades espaciales interco - 
municantes . 

A través del factor de similitud (forma, color, tamaño, textura) 
buscaremos que los elementos del conjunto se perciban en una 
forma agrupada, logrando una unidad. 

La percepción de la forma, se da en función de nuestras direc 
trices visuales que dependen de nuestra posición de equilibrio; 
la vertical y la horizontal. Dentro de estas directrices, expe-
rimentamos una sensación de reposo y estaticidad, y nosotros -
pretendemos combinar estas sensaciones con la directriz diago-
nal para imprimir un dinamismo a nuestras percepciones. 

Otra dirección visual que enriquecerá nuestra percepción, será-
la extensión, alto, bajo y profundo. 

El conjunto se manifestará en su linea de contorno, sin embar-
go la percepción será manejada por líneas ocultas. Estas lf- - 
neas ocultas nunca se refieren al contorno sino que forman lo-
que llamarnos el esqueleto estructural. Lo que estructura el -- 
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edificio es su armazón que es capaz de crear la identidad en-
tre un objeto y otro, estos ejes estructurales son los que ma-
nejan nuestro sentido de equilibrio y movimiento dando una - -
pregnancia al conjunto. 

El fenómeno de pregnancia es el grado en que la forma cumple 
su calidad de figura, o sea, para que la forma se considere - 
pregnante debe estar construida de tal manera que sea fácilmen 
te reconocida y descrito por un cierto grado de seguridad inme-
diata. 

Pero no es suficiente establecer que una forma se perciba a tra 
vés de su organización del campo y su pregnancia, para que el 
diseño sea organizado y cumpla sus objetivos de expresión, la-
forma deberá poseer unidad o sea un sistema de ínter-relaciones 
que produzcan unidad y al mismo tiempo variedad. 

Buscaremos lograr la unidad por medio de la estrecha trama orgs 
nica de relaciones funcionales, visuales y expresivas, que ha--
rán de nuestro diseño algo único y autocontenido. 
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s. PROYECTO 

El proceso de diseño, es la secuencia completa de aconteci-
mientos que van desde el comienzo (el deseo de satisfacer a 
un propósito) hasta su terminación total o final. 

Diseño es el resultado final, es el modo en el cual se vie - 
nen organizando y materializando en sentido arquitectónico, - 
los datos de un determinado problema. Después de haber de 
finido a través de los croquis, nuestras intenciones con res-
pecto al problema, fue fijar de modo transmisible la descrip-
ción del objeto arquitectónico e indicar su factibilidad. 

No podemos olvidar que el proyecto arquitectónico no es Ar-
quitectura, sino solamente un conjunto de anotaciones simbó 
licas y gráficas que indican nuestras intenciones arquitectó -
nicas. 
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Plantas, cortes, fachadas, detalles, son anotaciones convencio 
nales que permitirán la realización del objeto. Este paso lo - 
denominamos desarrollo y corresponde a dos métodos. 

- El de la búsqueda de las posibilidades técnicas y de las po-
sibilidades formales. Las primeras se relacionan con la ela-
boración de una técnica al servicio de un esquema que deter-
mina una tipología constructiva, estas posibilidades técnicas 
se refieren a cómo construir para sostener, cerrar, aislar, --
ventilar, proteger, etc., los espacios que satisfacen necesi -
dades particulares. 

Sin embargo, la solución técnica no puede ser el verdadero re -
sultado porque el objetivo de la arquitectura no consiste sola-
mente en proporcionar una protección tectónica, sino también --
busca de dar un marco significante a las acciones humanas y -
representar una cultura. Necesitamos también la búsqueda de - 
las posibilidades formales que se refieren a la elaboración de - 
una organización formal (estética, lenguaje formal) capéz de - - 
transmitir una información, denotando el uso y connotando un - 
modo de vida. "Un sistema técnico busca la perfección, pero-
no proporciona información, no es un sistema de símbolos, si - 
no un medio para realizar materialmente esta información; la ar-
quitectura reducida a la pura técnica, es capéz solamente de --
proveer a funciones físicas". 
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