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A T I MADRE, TE ENTREGO ESTE OBSEQUIO COMO UN VERSO A TUS 
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A MIS HERMANOS: 
LILIA. ÜSCAR. JULIO CESAR. 

POR SU APOYO SIEMPRE INCONDICIONAL: 
SR. MANUEL ARCE AVILÉS. 

LIC. HÉCTOR ARCE MORENO. 
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H IERRO GÓMEZ (PRESID ENTE), POR HABER CREÍDO D ESDE EL PRINCIPIO EN ESTA 

INVESTIGACIÓN. EXTIENDO EL PRESENTE A MIS S INODALES. QUE SE FUERON 

INCORPORANDO AL TRABAJO Y QUE IGUALMENTE FUERON F IRMES EN SU APOYO: DRA. EN 
ARQ . C ONSUELO FARÍAS-VAN ROSMAL EN ; DR. EN ARQ. FERNANDO MARTÍN JUEZ; ARQ. 

NORMA S USANA O RTEGA RUBIO Y: MTRO. EN ARQ. ALEJANDRO CABEZA PÉREZ. 

NO QUIERO DEJ AR PASAR LA OPORTUN IDAD PARA AGRADECER TAMBIÉN A QUIENES 
DEDICARON UN POCO O MUCHO DE SU VALIOSO T IEMPO OR IENTÁNDOME EN ASPECT OS 
ESPECÍFICOS: S ILVIA DURÁN PAYÁN (LIC. EN F ILOSOFÍA Y L ETRAS): JORGE NAVARRO ISLAS 

(INGENIERO Clv1L): ANA GABRIELA PARDO FERNÁNDEZ (ACTUAL MENTE CURSANDO LA 
CARRERA DE C OMERC IO INTERNACIONAL); HÉCTOR ARCE MORENO (ABOGADO); CAROLINA 

A RCE MORENO (E DITORA). 

NOTAS • e e••• e e e••••••••••• + 
1 IN MEMORIAM. 

También quiero hacer patente mí agradecimiento 
especial a los que me han criticado 
negativamente y se me han acercado de manera 
hipócrita y cínica, así como a los que lo siguen 
haciendo, porque sin saberlo, me hacen 
reflexionar y así mis deseos se vuelven al ejercicio 
de la razón2 y puedo, entonces, ser mejor, 
gracias. 

~DIC~T0RMI 

A MI HIJO "EL AMADO" 
DIEGO JIMÉNEZ CASILLAS 

2 Dicho en palabras de Raymond Bayer • .. .los deseos ex1s1en únii:amen1e para perm1i1r a la ratón ejerci/arse· BAYER. Raymond, His1oria de la Es1é11i:a, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998, 
México, Edil. Fondo de Culwra Económica, p. 46. 
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«La realidad de U/1Q caSQ no reside 
l1 i en su techo ni en sus paredes, 
SÍ/lO en el espacio que encierran· ;, 

PARA lOS MAESTROS, MUERTOS O VIVOS, QUE 
ME HACEN COMPRENDER MI ESTANCIA EN 
ESTA VIDA. 
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Texto del documento: 

Citas: 

Paráfra sis: 

Texto resaltado: 

"Texto enfatizado": 

Bibl iografía : 

Comentarios adicionales: 
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De esta m anera se presenta el texto propio d el documento, con una sangría 

francesa pa ra rema rcar el número de párrafo que se h a colocado a l inicio 
del mismo. 

En itálicas se coloca lo que textualmente dice un autor con una nota al pie 
rejerenciando la fuente. 4 

Con la misma tipografía que el texto del documento, se hacen las 
paráfra sis, coloca ndo, igual que en el caso de las citas , una nota al pie 

referenciando la fu en te y a n tepon iendo "Cfr." como referencia cruzadas. 

Tipografía que se utiliza para enfatizar conceptos nuevos propuestos en 

esta investigación cuyo sustento se encontrará en la misma lectura y/o al 
final del trabajo, en el Glosario. 

Entre comillas se coloca e l texto que se quiere "enfatizar" , con la tipografía 
del "texto del documento". 

Esta es la tipografía utiliz ada en la mención de la s 
fuentes informativas. 

Ocasiona lmente, se liga alguna idea paralela al texto, éstas se presentan en recuadro 6. 

tlOTAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4 Aqui la b1blíoqraíia o comenrano personal del cual se ha obtemdo la wa. 

5 Aqui la b1blioqrafia o comentano personal del cual se ha obtemdo la paraíras1s. Cfr [l(aS, en esra misma páq1na. 

6 Véase e1emplo en páq1na XIII. 



Ref l ex i ones de Arqu i teuu r o . . 
.& , ... 

Jo s e Luis Jimenez Moren o .. 
LLE 3 -- ___ EL&&_, 

L 
os conceptos que se proponen a través de la 
investigación , se han colocado con la tipografía del 

texto resaltado cuando se pre sen ta su primera 

a parición, m ás una n ota al pie que indica revisar el término en 

el Glosario, mismo que se encuentra al final de la 

investigación, en: Fuentes . 

Pos teriormente, dichos conceptos a pa recen con la tipografía 

normal del documento pero en mayúsculas-minúsculas (los 
más importantes), para que sea fácil la asociación d e la 

pa labra que en ese momento se presen ta , con e l concepto que 

ya antes se ha definido. 

Es importa nte a tender las primeras apariciones de los 
conceptos, tanto la explicación en el documento propiamente, 

como la información que se proporciona en el Glosario , esto 

ayudará a no perder el sentido d e la lectu ra . Posteriormente a 
la primera a parición, ya no se explican dichos conceptos. 

D eliberadamen te , en las notas a l pie que aparecen a 
lo la rgo de la investigación, se ha omitido utiliza r la 

sintaxis adecuada rep itie ndo en varias ocasiones la 
fue n te completa. 

Considerando que la investigac ión tendrá una posterior etapa 

de madurez, se prevé que una fu ente intermedia futura 

pudiera referenciar erróneamente las consecuentes . 

Siendo el de la arquitectura un quehacer tan 
antiguo, mucho se ha dicho resp ecto de él. 
Esto no implica que la veta impida escarbar 
más profundamente, y tal vez nos remita a 
vericuetos poco explorados o, quizá, a 
pasadizos p eligrosos. 7 

Hay que aventurarnos, si no lo hacemos nosotros, otros lo 
harán, si no lo hacemos ahora, lo hará n después, ¿por qué no 
hacerlo nosotros? y ¿por qué no ahora? 

NOTAS •• e e e e e••••• e e e e e e e•+ 

7 VE/ASCO LEÓN, Ernesro, Como Acercarse a la Arquirecrura, Ira. Ed., Met1co, Edil. Olfecc1ón General de Public8Clones del Conse10 Nacional para la Culrura y las Arres, 1990, p. l 





 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Reflexiones de Arq~itectura ... José Luis Jiménez Moreno .. 

LEL .w. . ~· a . su ca && .&a&m L . E ~. L ··~ª ···- ..... 
c0nrr~n100 

.PR.ff-11(10 ______________________ ~ 

.P-AU.f un0: 1-AS'.fS' T.f0RlrnS" (C0íllPR.fílS"l0n D.fl UffiA) __________ ~ 
lnTRODUWón_______ __________ !; 

ffil!RCO HÓRICO________________ 22 

HPHULllCIÓíl 29 
Hl HPúU!íl(--,IÓ_O_.f_O _,~l--------------------------30 

?0HULílDO'í ?O 
tMPll<R00íl D{ L4l HPÚÜl~ÓÜíl ... . . . ;¡ 

0t!JHIV0{ .{íl Lll mmTl(rfl(IÓíl l;} 

lnVHTICrfl(IÓíl DIRIC,IDll ll J(¡ 

ti.{nH1c10 D.{ LHR mll 1nvm1Crflc1ón Jti 

C0ílCLU{l0íl.{{ J!; 



Rl!'(ll!' xfo nl!' s di!' Arqultl!'cturo ... 
E 

l\l\llft(l:0·. f'ftTrft .1 

Josi Lu is Jfm i nez M oreno .. --
La arquitectura, vista a través de aspectos inherentes al hombre como medio de conocimiento y entendimiento, motiva esta investigación 
que surge por necesidades actuales de revalorizar la actividad de hacerla y vivirla, por ello, se considera como Marco Teórico al mismo ser 
humano el cual queda comprendido en Cinco Regiones que repercuten y nos hacen hacer y entender a la arquitectura, se desarrollan: El 
Alma, El Espíritu, La Conciencia, El Cuerpo y La Realidad. Estas regiones nos permiten compenetrarnos en una complejidad de elementos 
y circunstancias que intervienen en la creación y vivencia de lo que en la investigación se llama Objeto Arquitectónico y que forman lo que 
se maneja como el Yo Absoluto y no simplemente Lo Absoluto, el primero cognoscitivo, el segundo agnóstico. En cada una de las regiones 
se tratan aspectos inherentes que repercuten en ta arquitectura de manera directa e/o indirec ta formando un sistema complejo que es en sí 
el ser humano, así, en Et Alma se aprecia la estructura, en El Espíritu la fuerza del sistema, en las dos anteriores lo metafís ico, en El Cuerpo 
las necesidades propias, en La Realidad las consideraciones de la edificación y, en La Conciencia, que es el ca so particular más importante 
como seres humanos, la solución a todos estos requerimient os que se colisionan en ella para llegar a una determinación arquitectónica. 

Se propone que no solo las cond ic iones climáticas, las circunstancias geográficas, económicas o políticas de un determinado lugar tiempo
espacio influyen en el diseño de la arquitectura !esto cabe solo en La Realidad!, sino que, la solución dada rebasa por mucho estos 
requerimientos penetrando los rincones intrínsecos del hombre, en lo cual surge una complejidad que solo el arquitecto, ingeniero civil o 
constructor con mucha experiencia, pueden llegar a resolver adecuadamente. 

En esta investigación, que inició hace siete años y medio, intervienen y se consideran a filósofos y arquitectos principalmente. 

Los temas que se tra tan son diversos, teniendo entre sí la relación inherente que se hace patente a través de ellos, la arquitectura vista a 
través de la vida y la vida vista a través de la arquitec tura 

Por la diversidad de autores, temas y tiempos históricos que se tratan, no es de ningún interés el compenetrarse en cada uno de estos 
momentos que para ello existe bastante y excelente bibliografía, por ello, el interés único ha sido plantear un panorama general, confrontar 
las ideas, y sacar conclusiones que permitan avanzar en los objetivos propuestos de esta inves tigación, la revalorac ión, para llegar a una 
reconceptualización del Objeto Arqu itectónico. 

En general, se quiere mostrar a la arquitectura con un enfoque un tanto diferente, indica ndo que la misma no solo es concreto, muros, 
pintura, aluminio, vidrios y por supuesto espacio, sino que existe algo mucho más profundo en ella que ta hace va lidar la misma acción del 
hombre y por lo cual fue concebida, el amor expresado al prój imo, que en la práctica se refleja como ta protección física y seguridad 
psicológica de los individuos, siendo aspectos que deberá poseer lo que comúnmente conocem os como arquitectura. 

Estas reflexiones están enfocadas a la comprensión del proceso creativo de la arquitec tura y al entend imiento del confort que tenemos o 
deberíamos obtener de ella en las vivencias cotidianas. 
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1. El hombre siempre ha tenido necesidad de hábitat, visto esto como los lugares donde 
ha de poder solventar sus exigencias, estos, son e l espacio donde cada uno como 
individuo particular o en sociedad , reconforta , o debería reconfortar , su espíritu. 

Esto deberá transmitirlo a cada una de s us facetas para poder llegar a complemen tar 

la integridad de su ser, como la realización plena de su naturaleza y no como el 
intento de pretender ser, reflejo de la imposibilidad , incapacidad o impotencia, para 
realizar sus anhelos o deseos conscientes y sus necesidades aun, inconscien tes . 

2 . La ciencia , la tecnología, el conocimiento, el arte, la cultura, en fin , todo cualquier 
a lgo con lo que el ser humano tiene contacto, avanza de m anera exponencial, en e l 
devenir de cada área o campo de acción , cada una se esfuerza por alcanzar una mejor 
cultura, la cual pueda coexistir en armonía con la natura, formando de esta manera 

su todo en complicidad sana ele sus semejantes. 

3. A cada cual le corresponde avanzar, evolucionar en aquello a lo que se dedica, al 

arquitecto le corresponde no solo e l proyectar y hacer que sus ideas se exterioricen 
mediante la ed ificación, sino ver por la salud de los usuarios en tocios lo sentidos: 
espacio, función, utilidad, economía, psicología , salud, etc., en todo aquello que 
guarda una relación del espacio con el usuario final. Así, a los arquitectos les 
corresponde pensar, teorizar, conceptualizar y manejar todos los factores que le son 

inherentes, él es el idóneo para hacer juicio y critica sobre esta labor, no le 
corresponde a los médicos ni a los psicólogos ni a los astronautas aunque casi 

siempre al arquitecto le corresponde llevar la batuta ante otras muy variadas 

disciplinas. Por ello, el arquitecto es el más indicado para replantearse la actividad 

de concebir todo hábitat del ser humano, si un hombre es un buen matemático, un 

buen fisico o un buen químico, solo pueden juzgarlo otros matemáticos, fisicos o 

químicosª , nótese que el aforismo no dice "deberían" sino "pueden" aunque parece que 

lo correcto es decir que "deben" y "pueden" alternando con los que no poseen el 

conocimiento y que por esto no pueden y por lo tanto, no deben. Esto cancela de 

manera drástica la aceptación ele una incapacida d para juzgar ele todos aquellos que 
no son inherentes al conocimiento que por lo tanto, detentan. Esto se vuelve la 
inquietud que mueve al espíritu en el camino de la razón compartida y qne lleva a 
replantearse el ¿por qué se hace lo que se hace? y ¿por qué se hace como se hace?, 

actualmente el quehacer a rquitectónico. Por ello, solo el arquitecto debe y puede 
criticar positivamente a otros arquitectos o a la arquitectura misma, cuando esta 
actividad se da, surge la honestidad para con su activida d y así, procura e intenta a 

cada momento hacer perfecta su obra aunque sepa de antema no que no lo será, todo 
artista procura objetivar su inquietud interior creadora, más todo artista se en camina 
hacia el in tento y no hacia la realización total que ella misma pide ser, ejemplos 

sobran, recordemos a Van Gogh cuando dice: No se si podré pintar al cartero tal como 

lo siento ¿por qué?, porque la imagen ob1etiva que un hombre o un objeto trasladan al 
público es una cosa, y su contenido íntimo, que el artista debe descubrir y quizás hasta 

inventar, es otra9 . Así, toda obra siempre parece inconclusa para su dise11.ador, se 

vuelve tan solo una causa de otras y para otras, un instante, una fracc ión de 
satisfacción. Picasso apoya esta tesis cuando dice que: Nunca hay w1 momento en el 

que puedas decir: He trabajado mucho y mañana es domingo. Tan pronto como 
terminas, vuelves a empezar. Puedes dejar a un lado una tela diciendo que ya no la 

tocas más. Pero nunca puedes poner la palabra fin to. 

4 · Con base en las s iempre inconclusas obras es que surge la trillada pregunta de ¿qué 
es la arquitectura? pues en la respuesta sabremos si en un momento dado podemos 

NOTAS • e•••••• e•••••••••••+ 
8 RUSSEll. Bertrand, Porque no soy casuano. Ira. Ed .. 20ma. Re1mp .. Edu. Hermes. Míwco. 1996, p.158. 

9 Extracto carta de Van Gogh a su hermano Theo. ·Enrender la Pmtura '. Vincent Van Gogh, Ed1C1ones Orb1S, 1994, p. JO. 

10 Pablo Picasso. 'Entender la Pü1tura ·. P1casso. Ediciones Orbis, 1994, p l. 
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decir de una obra que está acabada o no, esto no es en cierto modo difícil de 

contestar, en tan to cada persona tiene su propia idea de lo que esto es o debería ser, 

sin embargo, cuestionarse si e l concepto de a rquitectura que tenemos es vigente, 

sólido y comprensible a los demás no es ya tan sencillo. Al observar a l Objeto 

Arquitectónico11 pensamos que a quien debe en principio se rvir es al hombre , así, 

pensamos en medidas antropométricas, en que debe brindar protección respecto de 

las inclemencias del tiempo, brindar segurida d , tranquilidad, paz. Como entes 

arquitectónicos, somos los conformadores del espa cio en que el hombre habita, pero 
existe mucho más en esta formación , soluciona mos la manera en que el hombre 
interactúa, se comunica, se traslada, respondemos a la manera en que los vehículos 

circulan, así, las áreas de comercio funcionan, la educación se a prehende , la vivienda 
se emancipa, el trabajo se disfruta , etc., creamos, en poca s palabras, el hábitat del 

hombre y da ndo respuesta a la ma n era en que éstt; se comunica con sus congéneres, 

y esto es lo importante , la manera de comunicar. Es ta comunicación se da de 
conciencia a conciencia en el espacio urba no o a rquitectónico , en este sentido, somos 

en cierta manera responsables directa o indirectamente d e los cánceres sociales como 
de la armonía d el hombre porque, a unque el usua rio final no lo sepa, su 
subconsciente le hace sentirse en concordancia plena con su medio o en total 

confrontación y esta confrontación le produce a nsia y en esa ansia puede perderse en 
el estrés , la desesperación y consecuentemente, la apa tía, la pa tología, la enfermedad , 
que es principio de muerte, en la perspectiva contraria, mientras se identifica con su 
medio, se siente p leno , satisfecho, con energía , con amabilidad, en armonía, se 

emancipa la vida. 

5. Por lo a nterior pensamos que el ser huma no tiene necesidades conscientes e 

inconscientes , o sea, no todos se internan en la comprensión del devenir del OA12 y 

sin embargo, a todos nos atañe su conocimiento, en esta nueva medida , los conceptos 

se modifican para llevar a cabo esa comprensión que es revelada como parte inherente 

del objeto, en este punto , además d e incursionar en los ma teriales, en el espacio, en el 

tiempo, etc., e} ente arquitectónico se adentra en la perfección de su obra , perfección 

en tanto es útil no solo como realida d , como satisfactor de necesidades corporales, 
sino también de n ecesidades espirituales netamente conscientes , viva s y reales pues 

en la medida de esto la comunicación psicológica que el hombre tiene con los demás y 

con el medio es más satisfactoria, en este sentido , e l ente a rquitectónico ta mbién ve 
por la sanidad mental de los usuarios . 

6 · Entre tantas expectativas que se exigen de la arquitectura, que siempre acrisola un 
gra n porcentaje d e arte y otro más de ciencia, se percibe siempre inacabada , porque 
e lla mis ma exige ser algo m ás de lo que se le ha dotado, parece que para entenderlo, 
tendría mos que retroceder en el campo, desmenuzar el proceso que la lleva a ser . La 
arquitectura que hoy día se hace , es resultado d e teoría s, de procesos, de 

metodologías y de un grado mayor o menor d e cultura en la materia, sin emba rgo, 
estos no son los orígenes d e la a rquitectura como teoría, aunque si lo son como 
práctica. La práctica, refiriéndonos a la edificación , es ciencia de la física , requiere de 

procedimientos constructivos y ma teriales pa ra representarse a sí misma; la teoría 

lleva consigo aspectos más profundos que se encu entra n arra igados en el que la 
concibe, a s í, el diseño del espacio se percibe por la s ideas que s e forman en la 
conciencia como objetos tangibles que la mis ma exterioriza; finalmente , la 
composición del espacio es resul tado de diferentes umbrales en el ser huma no que se 

dan como figuras de él mismo, de lo que la conciencia posteriormente querrá que sean 

estos espacios por influencia de estos umbrales, a sí, la construcción se vuelve la 
exteriorización de la conciencia en la cu a l surge el proyecto. Por e llo, a mba s son 

cada una (la prá ctica y la teoría), una pa rticula ridad de la arquitectura y a l mismo 
tiempo, son universo de otras pa rticula ridades , de otras facetas o procesos de la 

mente o del proyecto , aunque visto de manera objetiva, lo externo es solamente 

expres ión de lo interno13, lo interno como tal debe tener un externo y una figura , ni más 

ni menos que lo externo como tal, pues es un objeto o, dicho de otro modo, ello mismo se 

pone como lo que es y se halla presente para la observación14, la simulta neidad se 

comprueba cuando lo interno es a lo que p ertenece la universalidad fenoménica, y lo 

NOTAS e e e e• e e e e e•• e e• e e e••+ 

1 1 Cfr. Glosario. 

1 2 En lo sucesivo. se nombrará al Ob1iJ10 Arqu11mónico simplemenre como OA. 

13 HEGEL. Georq. Wilhelm fried11ch. fenomenoloqía del Espí11iu, Ira. Ed. Esp. 1996. l lma. Re1mp. 1998, México, Edír. fondo de Culrura Económica. p.162. 

14 HEGEL, Georq, W1!helm f11iid11ch, fenomenoloqía del Esp1iiru, Ira. Ed. Esp. 1996, l lma. Reimp. 1998, México, Edil. Fondo de Culrura Económica, p.162. 
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externo, a lo que pertenecen las partes de la figura quieta ts, reafirmando estas 

sentencias la ley proclama que lo externo es expresión de lo internot6, para encontrar 

que lo interno del todo es la relación con su propio externo . Lo externo, considerado 

para sí, es la configuración en generalª La esencia de la arquitectura radica en la 

conciencia, en la particularidad del ser , el Yo (el en sí), el para Yo (el para sí), esta 

esencia está formada por idealismo to (como una totalidad), o lo que le llega del a lma , y 

de la rea lidad, o sea, parte de nuestras propias necesidades que no son más que 

mitad corpóreo, mitad incorpóreo, la esencia es, pues, pura pasividad, absoluto 
reposo. La esencia es el ser en cuanto que se presenta como algo que está más allá del 

hacert9, en connotaciones aristotélicas, refiriéndonos a l Acto y Potencia20, lo 

primeramente esencial es el acto (el que produce la teoría), su exponente , lo hecho (lo 
que refleja la práctica), es la potencia de esa esencia. Por ser primero el acto, se 

vuelve imprescindible para la potencia pues esta no podría llegar a ser sin aquella, por 

otro lado, paradójicamente, esta potencia se vuelve importante en tanto es la única 
forma en que el acto puede llegar a ser, pues aque llo que no tiene potencia no está en 

acto, o sea, no puede ser pues aún lo inexistente posee una esencia, propia mente la 

de lo que no existe , que es precisamente ella misma y que en sí es también acto, pues 
refleja por ejemplo, los inventos, que representan su potencia. De esto podemos 

concluir que todo está en acto y por consiguiente , en potencia. Dicho en otras 
palabras, el "simplemente ser" d e a lgo, conlleva a la posibilidad de "llegar a ser 

maduro" de ese "ser". Mas cuando el acto evoluciona, ha alcanzado su madurez, se 

ha manifestado su potencia y es seguro que esta, seguirá evolucionando y madurando 
siendo así, un nuevo acto, por lo tanto, todo acto y potencia tienen su particular 

esencia. Pero entonces ¿cuál sería la esencia de la esencia?, esta sería la idea de ser 
en sí misma , en sí y para si , a_¡ena a toda otra idea que no sea la d e ella misma, 
negando así figura, contenido y naturaleza de todo lo que no sea en s í misma, en sí y 

para s í. Así, la conciencia creadora, debido a esos umbrales (de los que ya h emos 

hablado), se agita y, el embrión de la a rquitectura surge desde su propia esencia para 
posteriormente desenvolverse como idea y ser en ese instante, e l acto de la 

arquitectura . 

7. En la evolución de una cosa, cu alquier causa final siempre estará en acto y toda 

especulación que tengamos de ésta, siempre será su potencia la cual deberá poderse 

llevar a cabo en la realidad, no en un plano utópico2t o idealista. El acto y potencia 

pueden ser expresados matemáticamente como un número exponencial que a su vez, 
puede ser traducido a la arquitectura, así, e l acto de e lla, o sea, de la edificación, es el 
motivo de apreciación actual, tangible totalmente, la cual viene a ser el número base 
OA, y su exponente representa la potencia aristotélica, así , toda arquitectura elevada 

a ella misma se expresará como OA l , este exponente no es más que el resultado final 

del acto del objeto que se ana liza, y que no es más que ella misma, ni an tes , ni 

después, ni arriba, ni abajo. Así, si a nalizamos la arquitectura gótica como tal, ésta 

sería expresada como OA en donde OA-1 correspondería a la arquitectura románica y 
OA2, correspondería a la arquitectura renacentista, en este ejemplo, OAl es e l acto del 

objeto analizado (en este caso la arquitectura gótica). En este ejemplo, el románico es 

acto del gótico; el gótico potencia del románico y acto del renacentista que a su vez es 
potencia del gótico . El mismo objeto final es circunstancia, como hito, como punto, 
como referencia de un todo que no t iene fin en el devenir del tiempo y de la 

arquitectura misma, como parte de ese todo que existe, que es la idea misma, 

derivada del concepto llamado arquitectura y que por estar involucrado (el concepto), 
está involucrado el espíritu y por este hecho, es un todo que aunque exista, no 
podemos conocer en su totalidad, porque todo concepto no es m ás que un espasmo 

del alma que se ha manifestado en él (en el concepto). La arquitectura, es un 
continuo ejercitar que va transmutando. El arquitecto, es e l contemplador de la obra 
creada y el diseñador de la obra contemplada. En los hitos, las apreciaciones no son 
más que contemplaciones que permiten la reflexión , el conocimiento de OAn, no es 

conocido y no lo será, como tampoco lo es OA-n, por e llo OA se puede entender 

NOTAS •• e e e e e e e e e e e e e e e e e• + 

1 5 HEGEi, Georg, Wilhelm friednch, fenomenologia del Espiriru, Ira. Ed. Esp. 1996. lima. Re11np. 1998, Mr!xtco, Ed11 fondo de Culrura Económica, p. 168. 

1 6 HEGEi, Georg, Wilhelm fnl!dnch, fenomenologia del Espiflfu, Ira. Ed. Esp. 1996. l lma. Rcirnp. 1998, MéXICO, Ed11. fondo de Cu/iura Económ1ca, p. 169. 

17 HEGEi, Georg, Wilhelm fnednch, fenomenologia del Espimu, Ira. Ed. Esp. 1996, lima. Rem1p. 1998, MéXICO, Edil. fondo de Culrura Económica, p.111. 

18 Cfr. Glosario. 

19 BERGAMO, Mino, la Anaromia del Alma, Ira. Ed. , Edil. Troua, Madnd, 1998, p. 139. 

20 ARISTÓTElES, Me1afis1ca, Duodécima Ed. , Edil Porrua, Colección Sepan Cuanros .. . , No. 120, MéXICO, 1996, pp. l /Vl V. 

21 Cfr. Uropia en Glosario. 
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solamente en la medida 
en que pierde su 
intemporalidad y la 
fijamos en un punto del 

tiempo-espacio. 
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La calidad en todo lo que se hace y se desarrolla no es un simple lujo para 
algunos sino una necesidad para todos. Quien no tenga vigencia, 
tecnología y calidad, está fuera de las decisiones y responsabilidades del 
país ya que estos tres factores nos darán la competitividad. 

8 . Así, la edificación (potencia de la teoría), se vuelve sierva de la teoría (acto de la 

edificación), es su juguete, su plastilina (la edificación de la teoría), aunque la teoría, 

no es m ás que un servidor a su vez del concepto de estos umbrales que han mudado y 
formado su ser en sí y que reflejan sus mandatos en las ideas concebidas como 

objetos de la mente, donde la misma conciencia se hace patente por la necesidad de 

ser inherente del hombre. 

9 . Debido a estos umbrales, la arquitectura se vue lve un complejo laberinto de 
realizaciones que expresan la s necesidades y el sentir de una época, de una sociedad 

y hasta de una sola vida. Las opciones o viabilidades existentes para llevar a cabo 
esa arquitectura , son un laberinto de fórmulas , o más bien d eberíamos decir un 

Conjunto de Algoritmos lmpredecibles22, que se fusionan en la conciencia para 

llevarla a cabo. 

10 . El término de Conjunto de Algoritmos Impredecibles queda bien aplicado, pues son 

muchos los factores que intervienen para su realización. Es obvio que la arquitectura 
surge de una necesidad porque sin ésta, el resultado sería una simple escenografía; es 
claro también que requiere de una connotación tiempo-espacio para efectuarse; 
igualmente claro nos queda que para poderla llevar a cabo se requieren recursos 
humanos, económicos, ideológicos, etc .; de la misma forma es claro que el resultado 
trata de ser congruente con su época, que expresa su sentimiento y creencias y que 

igualmente refleja soluciones recíprocamente proporcionales a las necesidades o 
requerimientos que en su momento se exigió y exige que resuelva. 

11 · Por otro lado, la arquitectura no es solo resultado de una necesidad tangible, sino 

también trascendental, por siglos se ha relacionado al producto no solo con un 

mundo objetivo, palpable, sino que se le ha visto relacionada con el espíritu y el alma, 

e l de una época, el de un diseñador. Indistintamente se ha tratado la mayoría de las 

veces al espíritu y a lma como una misma cosa y como tal se ha relacionado al OA 
como un reflejo y /o resultado de esa parte intangible pero pa lpable intelectualmente 

como son las emociones , los sentimientos, los gustos que muchas veces derivan en 
modas y en el mejor de los casos, en estilos. 

12 · El momento que nos corresponde, el momento histórico que vivimos ahora, es d e 
grandes cambios, tanto tecnológicos como conceptuales, una cosa es dar solución a 
necesidades específicas como un teatro o un aeropu erto, y otra muy diferente que el 

teatro o el aeropuerto puedan conceptualizarse o enmarcarse bajo diferentes 
arquitecturas, ¿cuál de ellas resuelve mejor el problema? , ¿se debe utiliza r 

Arquitectura Autosuficiente? o quizá ¿Arquitectura Bioclimática?, o ¿ lo mejor es 
arquitectura High Tech?, porque si el tipo de a rquitectura que resuelve bien un 
problema de arquitectura, es el High Tech o la Domótica, todas las casas deberían ser 
como la de Bill Gates y todos los edificios de ofi cinas deberían estar resueltos como el 

Banco de Hong Kong y Shanghai en Hong Kong de Norman Foster, ¿qué tienen que 
hacer en arquitectura términos como "Edificio Verde", "Arquitectura Bioclimática", o 
"Arquitectura Autosustentable"?. 

13 · El problema principal es, comprender mejor a l OA, que precisamente es lo que 
buscamos en esta investigación. Una vez aprehendido esto, estaremos en posibilidad 

de determinar cual de todas las arquitecturas es la que se puede uti lizar, o quizá 
ninguna de ellas, o tal vez todas sean correctas. 

14 - La arquitectura no existe en un ámbito solo, particular, viviendo solo en s í misma, es 
más bien un cohabitar con el hombre y un coexistir con e l tiempo y e l espacio, ella 

sola no puede llevarse a cabo, no existe intención, conciencia, ni vida, estas 

características están solo en el hombre genérico , en su mente , en la concepción de la 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
22 Cír. Glosario. 
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& ª realidad y de su rcalidad que a fin de cuentas no es mas 
adjetivos y sin posesión . 
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lS · Si mezclamos estos ingredientes para llevar a cabo lo que conocemos como 
arquitectura. nos damos cuenta de lo complejo que resulta crearla pues es claro 
también que el resultado no solo dependa ya de una necesidad que motIVa recursos 
humanos y económicos. sino mas bien es resultado de muchas neccsidndes que se 

suman a lo anterior, en ellas vemos dos principales tipos, por un lado Necesidades 

Objetivas23, por otro Necesidades SubjetivasU . 

16. Las Necesidades Objetivas son los requerimientos que aparentemente nos resultan ser 
los mas obvios y/o tangibles de la arquitectura para cumplir las expectativas que la 
originan en el mundo real. Dentro de estas encontramos un lugar donde vivir, donde 
trabajar, donde descansar, derivado d e esto tenemos la necesidad de aeropuertos, 
escuelas, hospitales, etc., o de lugares publicas de convivencia entre los seres 
humanos, todos ellos requeriran lógicamente de un impulso financiero, de una base 
social e intelectual, pero tambien se requiere de un espado donde edificarla, de 
cxigencias y requerimientos minimos que marcan los reglamentos y especificaciones 
de un proyecto dado, se requiere igualmente de la mano de obra imprescindible y 
dentro de ésta, recurrimos a especialistas en su ramo donde encontramos desde el 
que sabe colocar un simple ladrillo, hasta el conjunto de especialistas q\le nos ayu da n 
a automatiz<'\r todo un complejo d e edificaciones que requieren de instalaciones 
especifit:as, bien determinadas y bien desarrolladas. en resumen , en este aspecto caen 
todas las circunstanc!<ls que regularmente consideramos como neCí::sarias y obViaS 
para llevar a cabo un proyecto y una construcción de arqultectura_ Estas 

Necesidades Objetivas se diViden en Generales25 y Particulares26. Para las primeras 

ya se han dado ejemplos , son pues las circunstancias motlvantes que mellan a la 

creación de un proyecto y a la edificación del propio hábitat. Dent ro de las 
Particulares encontramos a aquellas que son especificas de la arquitectura como la 

isocefalia 21, longitud. peso, volumen. masa. centroide, momento de inerCia. tenSión , 

compresión. espacio, tiempo, ritmo, proporción, etc. , todas estas son medibles, poseen 

magnitud y i:>C encuentran en la determinaclon2 8. se calculan y se obtienen resultados 

reales, tangibles, requieren del número y repercuten de manera directa en los 
resultados que siempre son , en estos casos, explicables y demostrables. Las 
necesidades Generales son netamente contmgentes y pOI· lo tanto, dependen de las 
circunstancias. visto esto desde el OA. Las necesidades Particulares son netamente 
medibles y dependen del arquitecto. 

],7 . Las Necesidades Subjetivas por otro lado, y complementando a las antenl'res, son 
aquellas que se fusionan en la conciencia para crear arquitectura y que no dependen 
tanto de los requerimientos externos y tangibles que la hacen manifestarse . En este 
otro esquema encontramos siempre la intención de crear de una determinada manera, 
de una persona o de un grupo de profesionales que plasman un sello a lo que crean. 
este sello se encuentra determinado por el gusto, el deseo. las VIvencias, la 
idiosincrasia, la lilosofia de vida. la atracción, la sensualidad. etc. Se d:ln como un 
conjunto de impresiones que se plasman en la idea y que , finalmente se reflcj<.l!l en un 
proyecto. Aspectos como la escala, mas que la simple proporción, se manifIestan 
aqui. también encontramos el gusto, la sensualidad. ese aspecto que nos motiva y nos 
hace sentirnos bien en un espacIo; la justicia , ese aspecto redentor que fnlstra 
co nciencias mientras a otras las satisface. En este ambito encontramos los aspectos 
arquitectónicos que no son contingentes ni medibles. sino impredecibles. el número 
no les es necesario pues no responden a la demostración sino a la simple mostración , 
sin embargo poseen la intensidad que las hace manifestarst: de manera jerarquica y 
con cIerto orden en el objeto, pueden darse a nivel macro o micro y no poseen una 
división como las Necesidades Objetivas. Entrc estas encontramos la beUeza, lo 
bonito. justicia, felicidad, etica. moral, amor. eSC<.lla. etc . 

~¡AS ••••••••••••••• ••• • • • 
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24 Ct, CiQWI(J 

2S CIr GIourJlJ 

26 CIr 6kJu¡JII. 

27 í'r""J;PIII!I " qm '¡MIS lIS rllRll<. 1I'I1II1:;ut1l dtt:' ~ 1 r~ aril "'" 1nISn¡IWdPIfI CIl'IIftl'J Q lltWRd RlIMd!t;. r~ _ ¡_ tslJli/cca l1li .IcmCl1.'/I fIIIm o:lI'I lo liI>u 
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1 8. Las Necesidades Objetivas , que provienen del clien te, del u su ario, y de las bases 
económicas, políticas , socia les , del clima, de la topografía , edafología, etc. , que la 
motivan, son muchas veces inamovibles, debemos ajustarnos a ellas para cumplir con 
la s exigencias que se nos solicitan. Por otro la do, las Necesidades Subjetivas, que 

son principalmente del diseñador como con cepción d e su propia cultura-tiempo
espacio, deben ajustarse y tener un margen de manifestación en la obra a c rear pues 

resultado de ello es la satisfacción de crear, manifestación que ya no solo se 

encu en tra en la conciencia creadora, s ino en la conciencia qu e la vive, que la disfruta, 

que la acepta o rechaza. Para que la conciencia quede satisfecha de lo que crea y 

vive , debe existir un equilibrio de ambas necesidades, este equ ilibrio no implica que 

deban estar atend idas en el mismo porcentaje, regularmente las Necesidades 
Objetivas predominan pues las otras tienden más a lo poético. Por lo anterior, la 

colisión29 de la percepción arquitectónica se da en la con ciencia cu a ndo compara su 

realidad con su idea, así, ambas (la realidad y la idea), solo pueden ser valoradas por 
la conciencia. Esta posición representa la dualidad entre lo objetivo y lo espiritual de 

la arqu itectura , que cuando se inclina a ser solo con strucción, se convierte en útil 
objeto s in ningún interés emocional sino solo como satisfactor del cuerpo, en ta nto 

está resu elta . Por otro lado, en tanto se inclina más a l espíritu , corre el riesgo de n o 

cubrir las necesidades corporales , siendo en sí misma poesía neta que niega e l en sí 

de e lla misma (de la arquitectura) y el para sí de la conciencia que no es más que su 

realidad, pudiendo dejar de ser así, propiamente, arquitectura, la quietud en sí misma 

y la d irección hacia e l espectador, ciertamente han de darse en la Obra de Arte, pero los 

dos aspectos tienen que encontrarse en el más puro equilibrio3o. 

19. En este complejo tejido de crear, parece hace fa lta una revaloración d e aspectos que 
nos permita determinarnos como arquitectos y por otro lado, determina r a l OA y su 

esencia. Esta revaloración nos permitirá toma r una línea de conceptualización que 

no se vea depauperada o frustrada por las coacciones31 que nos rodean o qu e rodean 

a l objeto creado . Por coacciones en te ndemos a las circun stan cias que impulsan el 

devenir a rquitectónico, en ellas encontramos la política , la economía, la religión, la 

ecología , la incertidumbre , la pobreza, la violencia, la fi la n tropía, etc. La 

arquitectura, a l ser resultado de muchos factores que la intervien en, se vuelve un 
Conjunto de Algoritmos Impredecibles que se deben llevar a cabo en la conciencia 

creadora pues su creación no es solo reflejo del mundo en que vive su diseñador, sino 
que es refl ejo de sí mismo (de ese diseñador), expresado a su mundo real, tangible, y a 
su mundo espiritua l, intan gible y emocional. Dicen que e l dinero no lo es todo, pero 
como ayuda, en efecto, la problemática de la arquitectura, en este aspecto, se ve más 
enfatizada en los países subdesarrollados ya que a falta de recursos económicos se 
observan disfunciones en las ciudades que con struimos , la autocon strucción, el 
sacrific io de espacios e instalaciones , la frustración de un buen proyecto ante la fa lta 
de soporte que lo lleve a su realización , etc ., son aspectos que debemos saber 

manejar, no pa rece válido que se tenga que sacrificar a las Necesidades Subjetivas por 

cu estiones tan mezquinas y paradójicamente necesarias como los recursos fi nancieros 
o la fa lta de visión o cu ltura a l respecto de un cliente determina do, es menester de los 

arquitectos poder desarrolla rse comple tos y hacer que la arquitectura a su vez, no se 

vea mutilada por carencias o deficiencias de este tipo , la revaloración del concepto 
a rquitectura mediante el análisis nos permitirá no frustrar ni frustrarnos com o 
creadores, edificadores, proyectistas, analistas o historiadores del punto de apoyo que 
ten emos para movernos, a l respecto, la a rquitectura . 

2 O· Este es el punto sobre el cual se mueven los factores que motivan a indagar al OA, 

para finalmente, escla recer a l objeto y a nosotros mismos como person as, y como 
arquitectos, pues es aspecto que nos compete y no debemos dejar de lado, la 

conclusión32 deberá ser e l en cu entro con nuestra propia verdad d el OA. 

21. Existen dos formas de llegar a la verdad, una creyendo, respetando y a poyando lo que 

ya otros dijeron o hicieron ; la otra es descubrir por uno mismo su propia verdad. 
Entre estos dos aspectos, es mucho más valioso determinarla por uno mismo pues la 

NOTAS •• e e e• e•••••• • ••••••• 
2 9 Cir G!osano. 

30 HEGEL, Georg, Wí!hefm FniJdrich, Es1e1ica !!, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ediciones Peninsufa, 1991. p. 184. 

31 Cfr. G!osano. 

32 Cfr. Giosano. 
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pregunta de ¿que es entonces la verdad? no sera tan importante comparada con ¿cual 
es mi propia verdad? porque denvado de esta podremos bosquejar 10 que es entonces. 
«la verdadB

• Llegar a una filosol1a de vida mediante el propio dcscubnmLento del 
éamino es algo dil1cil, con demasiados riesgos. Se descubre constantemente el hLlo 
negro, pero la recompensa es hermosa y gigante, ¿quién puede debatir sobre el 
camino cuando solo se le ha mostrado la meta ante aquel que lo ha recorrida? , b 
convicción adquirida y la segundad de 10 que se hace y dice es mucho mas valioso que 
la cómoda adopción de la verdad adquirida por ósmosis. 

22 . En esta investigación incurSIonaremos en lo necesario para rehacer el concepto 
arquitectura y encontrar una verdad auto-convincen te, durable y autentica que logre 
ligar esas necesidades Objetivas y Subjetivas. Mucho se ha dicho que la arquitectura 

también es arte. que también es resultado del espíritu. entendemos también que el 
gw.¡(o es algo no posible de explicar. por ejemplo, podemos demostrar que la ventana 
es cuadrada pero no podemos demostra r que nos guste o no y tal vez este mismo 
gusto, que conlleva a una corriente de pensamiento, no deba ser intentado explicar, 
sin embargo, si tiene caso entender, comprender como algo existente, real, aunq ue no 
podamos tocarlo, en este sentido, el OA cn si es la parte real, todas las Necesidades 
Subjetivas son la parte virtual. Mucho se ha dicho que el espiritu o el alma (de 
manera indistinta\, cuando se trata de arquitectura. inteIVienen. Intentaremos en 
eSta investigación escla recer este punto, se exponen conceptos que pueden lIevarno::; a 
ésta tarea, determinar el alma. al e::;piritu y fusionarlos con las Necesidades Objetivas 
en la conciencia que crea, que disfruta, que retoma y reconsidera para mejorar sus 
creaciones cada vez. 

23 . Ambo::; tipos de necesidades debemos entenderlas como 10 auténtico y verdadero del 
OA , asi, la verdad en arqUItectura no solo son las indicadas por José Villagran Garda 

en su lista de verdades33 , los acontecimientos aCLUales tan rápido::; y sofisticados en 

que viVImos nos estlin eXigiendo mas para con el objeto con el fin de com prender el 
mundo que nos rodea, Debemos comprender que el todo esta formado por pequeños 
universos, que son las partes donde eada una de ellas tiene sus propios impulsos de 

existencia y funcionamiento lógico. la arqui tectura no es caso aislado. si queremos 
entenderla, debemos analizar al que la crea y al que la vive. Todo en te no consciente 
no puede producirla aunque si pueda vivirla y no cuestionarla y si dLsfrutarla o 
rechazarla, desde este punto de Vista, todas las formas de crear y vivir la a rquitectura 
se atropellan en un cuello de botella paro dejar sa!ir dd otro lado solamente, al ser 
humano. En efecto, el hombre es el unlco racional sobre la tierra y derivado de esto, 
es el unico que puede crear y vivir la arquitectu ra de manera consciente. Dadas 
estas circunstancias, para entender a la arquitectura debemos entender 
paralelamente al ser humano. cuales son sus necesidades, cuale::; sus exigencias, de 
que manera disfruta y se interrelaciona con sus semejantes, como percibe al medio 
que le rodea, etc. 

24 . En este abanico de posibilidades, deberemos analizar a l hombre en si. postenormente 

con lo que le rodea y, para el caso especifico de esta investigación, consideraremos 
que lo que lo rodea sea la arquitectura, entendida como el espacio en si, aunque ésta, 
por ser resultado de condiciones objetivas y subjetivas como ya se dijo, no se vera 
aislada sino al contrario, se verá empapada e interrelacionada eon otras activLdade::; y 
emociones del hombre y siendo mas especificas, de la conciencia para con la 
arquitectura, 

25 . Desde el alma, hasta la realidad, el OA se ve manifestado y se manil1esta en y para el 
ser humano mediante una compleja con viCCión que se da en la conciencia, en ésta. 
una preocupación sobre la teoria y la practica dentro de la arquitectura es aspecto 
que debe ser constantemente revisado. De los requerimientos de a mbos puntos y de 
la necesidad de teorizar como fundamento , primero, para que en segundo lugar 
podamos llegar a vislumbrar soluciones mas óptimas, y por lo tanto factibles de los 
problemas que actualmente vivimos. es que surge la necesidad de la comprensión del 
Yo, esto, inlroduclra a nuevos paradigmas arquitectónicos en la manera del pensar y 
del hacer que puedan coadyuvar en problemas epistemológicos y lógicos futuros. 

lIOT>S ••••••••••••••••••••• 
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26· Desde este nuevo enfoque. debemos revisar la vigencia de los conceptos, de las ideas y 

de las realizaciones, los cambios constantes que se dan a nivel internacional en torno 
al quehacer y critica de la arqui tectura, no son lineales sino exponenciales, esto nos 
induce a tenc"r que estar actualizados a cada momento por los medios que sea, co n el 
fin de poder ser competitivos. Existen aun varios maestros que enseñan lo que 
aprendieron en sus viejas clases cuando fueron estudiantes, la epoca que estamos 
viviendo nos ha enseñado que au nque ya no seamos estudiantes, debemos esta r 
siempre actualizados lo mas posible, ¿para quien sera mas necesario? ¿para el 
profesor que debe instruir con SlI sapiencia, o para el alumno que es el futuro soporte 
de nuestro país?, para ambos, 

27 · Los cambios han abarcado todo, tanto disciplinas como actividades del ser humano. 
la arquitectura no es excepción, entcnde r los acontecimientos actu ales no es fici!. 
para lograrlo es necesario hacer ana lisis minucioso y concienzudo de los mismos, 
tomando como experiencia los pasados, para proyectar un mejor futuro. La 

necesidad del hombre de un lugar donde protegerse de las bestias y animales salvajes, 
asi como de protección ante las inclemencias del tiempo, llevó a los primeros 
pobladores a buscar lugares naturales que cumplieran con sus expectativas, despues, 
aprendieron a culllvar la tierra, así. se convierten de nómadas a sedentarios, en estos 
orígenes, vemos claramente la necesidad de espacios diversos que solucionaran 
problemas diversos, su rge entonces la practica arquitectónica, seguramente no le 

dieron ese nombre, no sabia n que hacian rnquilectura SÚ¡ arquileclOs34 como dice 

Bernard Rudofsky, lo que deb'emos tomar en cuenta es que ya se hacia lo que 
llamamos arquitectura pllCSto que ésta actividad tenía las ca racterísticas necesarias 
para ser tal. Conforme el tlempo va pasando, ésta necesidad de tener una morada se 
va haciendo mas compleja hasta llegar el momento en que el hombre se cuestiona lo 

que hace, y como lo hace, y propone maneras diferentes de cómo podría o debería 
hacerlo, es aqui donde surge la teoría, esta, mediante investigación y observación, 
ayuda al avance arquitectónico, mas, a traves de los tiempos, han existido diferentes 
teorias que valoradas en su tiempo y bajo sus circunstancias, han resuelto bien o 
regular las necesidades, requerimientos y problemas que se les presentaron, estO nos 
lleva a vislumbrar la importancia de la actividad de investigar, que finalmente es la 
fuente donde ha surgido roda la Ciencia que el hombre posee, gracias a ella (a la 
investigación), se ha llegado a la luna, se puede viajar en aVión, se tiene una cama y 
hasta se ha diseñado un tenedor para comer, todo responde a funciones diversas, y 
aquí viene lo interesante, las funciones cambian, unas mas que otras; primero, 
porque la manera de llevar a cabo esas funciones cambia porque los objetivos o 
necesidades se han modificado, y como segundo punto, van también surgiendo 
nuevas funciones, nuevas necesidades, nuevos objetivos, producto de avances 
tecnológicos, sociales, políticos. económicos. etc., esto nos lleva al razonamiento 
conocido de que lo que fue bueno en un tiempo, no necesariamente lo es para el 
momento actual, de aqui la necesidad de hacer un paréntesis en la actiVidad 
arquitectónica. Replantearnos como la estamos llevando a cabo, que metodologías 
utilizamos, como manejamos ahora los materiales, los espacios, los volumen es, la 
escala, en fin. todos los IIlstrumentos de nuestra orquesta estan cambiando y 
multiplicando, es entonces necesario replantearse varios aspectos con el fin de Filtrar 
lo que es vigente, lo que debe cambiar y lo que no se había contemplado, todo esto, 
forma parte de nuevos enfoques arqUitectónicos, forma parte de nuevos 
planteamientos especulativos que debemos aprender a resolver si no queremos que el 
tiempo y las circunstancias nos rebasen y llegue el momento en que no podamos 
controlar dichos factores. 

28. Por lo anterior dicho, surge la inquietud de analizar lo que han hecho nuestros 
antecesores y. eomo se observa en la actualidad, ¿cómo se reflejan los estudios y 
preparación de grandes pensadores , eruditos y teóricos de nuestra disciplina a 
aquellos que hacen que las ciudades crezcan?, ¿cómo se replantean los principios de 
la arquitectura en la actualidad?, ¿que parametros impulsan el discilo actual?, ¿cómo 
se da?, ¿quiénes resuelven los problemas adecuadamente O mas o menos bien, y 
quienes no, y por que?, ¿que pasa de la escuela al ejercicio profesional?, ¿qué se gana, 
que se pierde , en estas transiciones escolar-profesionales? 

29. La realidad es esta, los problemas existen, los medicas han aprendido mediante 
investigación a elevar el promedio de vida del hombre. Los cientificos nos han 

NOI/Os •••••••• o •• o ••••••••• 
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&JL L .. L&& a . .a .. HL .. JL . EL 
en señ ado más acerca del universo en que vivimos . Los grandes pensadores nos h an 

tratado de mostrar el camino a la comprensión del Yo y lo que nos rodea . Cad a uno 
en su campo ha incursionado, ha arriesgado y ha ganado. Al arquitecto le 
éorresponde buscar m ecanismos para que la gente tenga un lugar digno donde vivir, 

e limina ndo en lo posible tanta caren cia de vivienda, le corresponde crear espacios 
más huma nizad os, más sanos, seguros , duraderos y acordes a su s circunsta n cias de 
vida, porque ¿a quién deberá acercarse la gente cuando de espacios para vivir se 

trata?, a l a rquitecto35, y esto só lo se logrará , tal vez no totalmente , pero si en gran 

medida , hasta que recapacitemos, h asta que revalorem os lo que esta mos h aciendo , 

hasta que a prend a mos a observar y de aquí a a nalizar, acto seguido, a concretar, en 

fin, a teorizar, no todo lo debemos ver con escepticism o, por muy variadas 

circunstancias y presiones a las que esta sujeta la arquitectura y e l arquitecto, tal vez 

no sea posible a lca nzar la mejoría total que nos gustaría para nuestras ciudades36 

pero debemos pensar en hace r e l mejor esfue rzo , pensar d e manera contraria es 
pensar de manera pobre , Solo ella -la ciencia libre, comparándola con el hombre libre-, 
efectivamente depende de si misma. Y así con razón, debe mirarse como cosa 
sobrehumana la posesión de esta ciencia. Porque la naturaleza del hombre es esclava 
en tantos respectos, que solo Dios, hablando como Simónides, debería disfn.1.tar de este 
precioso privilegio. Sin embargo, es indigno del hombre no ir en busca de una ciencia a 

que puede aspirar 37. 

30 . Debemos asimila r que estamos ya en un nuevo siglo , muchos son los re tos qu e se 

presentan a la humanidad y muchos en los que ha trabajado para bien o para ma l, la 
pobreza, la violencia, la ince rtidumbre, e l asesinato, el a nsia , el desequilibrio m ental, 

etc., son Va lores Negativos Universa les3B que siguen existiendo y con los cu a les 

debe mos a p render a vivir, y a los cuales debemos hacer lo posible por e liminar. 
Debemos estimular los buenos valores como los derechos humanos , e l a ltru ismo, la 

fi la n trop ía , la buena fe, la honestidad, la ética, etc., los cuales podemos entender 

como los Valores Positivos Universales39, vistos como una mejora del entorno en el 

cu a l e l hombre vive. 

31 · Dentro de estos Valores Positivos Universales se encuentra el propio ser humano 

superior, para el que en el transcurso de los tiempos , h a ido cambiando su entorno 

inmediato, ha podido llegar a las selvas, a los desiertos, a las profundidades del m a r y 

a los océan os, incluso a la luna y de una manera indirecta o virtu al, viajar por el 
inmenso universo, ese hombre , ese ser pequeño que puede contemplar la inmensidad 
del macrocosmos y microcosmos en que h abita, se hace entonces un gigante que 
cuando se de cuenta de las a rmas qu e tiene , pod rá inventar, luch ar y ganar 
honrosam ente y que lo ha hecho , aunque no siempre h a ganado, pues están en 
conflicto los lla ma dos Va lores Negativos Universales. 

32 · Por fortuna y por desgracia, a l paso del tiempo, el hombre h a dej a do a su paso a 

través de los siglos , rastro d e a mbos valores, por necesidad y por n aturaleza, ha 

modificado su entorno, desde el punto de vista natural , social, económico, político, 

psicológico, etc. , a mbientes que por naturaleza ya existían y a mbientes que él mismo 

ha creado, le ha n servido para procu rarse una mejor estadía y esto ha ido , con el paso 
del tiempo, desequilibrando más y más todos los ecosistemas, las formas de vida, las 
mentalidades, incluso todas las fu nciones de la tierra, graves problemas se h a n venido 
dando con los a ños, a lgunos anticipados por los científicos, por los biólogos, por los 
sociólogos, etc ., mucho antes d e que se d ieran. Así tenemos la ruptura de la capa de 

ozono, la tala de bosques, la aglomeración de la basura, la destrucción de los mares, 
la contaminación del aire, d el a gua, de la sociedad , ¿dónde acabaríamos si no es por 
personas y organismos d edicados y preocupados por la fil antropía, por su prójimo, 

por sus hijos?, tal vez en una autodestrucción paulatina, total e inevitable. 

NOTAS•••••••••••••••••••• • 
3 S Nos refeomos en es1e sen/Ido a Pla1ón en "La República o de lo Jus10'. cuando 01scu1e con Polemarca sobre lo que le corresponde a cada quien. refiriéndose a la conmuwón d1i:e -Y para la 

cons1ruwón de una casa, ¿Vale más que acudamos al hombre ¡usw me;ar que al no arqui1ec10 ? Todo lo conrrar10 '. PLATÓN, 01á/oqos. Viqes1mocuar1a Ed., Ed11. Porrúa, Colece1ón Sepan Cuan/os... , 
No. 13, MéX!CO, 1996, p. 439. 

3 6 Al refeornos a una me¡oría 101al pensamos en la sus1en1abilldad como 11!rmino ideal y a la ve1 u1óp1co, pero 1amblén en un plan1eam1en10, que en vías de es1a sos1emb1lidad, pueda llevarnos a 

qrandes me¡oras en iodos los aspee/OS, aunque no alcancemos la perfección que pudiera esperarse de es1as 1eooas suS1en1ables. Clr Par/e Seis: La Realidad y Par1e Ocho: Conclusiones. 
37 Se hace referencia a la "Moral a Nicómaco ·: x. 7,8. ·no debemos, a pesar de no ser más que hombres, l!m1tarnos, como qweren algunos, a los conoclfmenros y senum1entos puramente humanos: 

m reducirnos, mona/es como somos, a una cond1óón mor/a(· es preciso, por lo coniraoo. que en cuanio de naso/ros dependa nos desalemos de los la1os de la cond1óón mona( y haqamos iodo lo 
posible por vivir conforme a lo me1ar que hay en naso/ros· Cfr. Aris1ó1eles, Me1afis1ca. Colección "Sepan Cuan1os· No. 120. Traducción de Frane1sco /arroyo, Mi!Xli:o, 1996, p. 8. 

3 8 Cfr. Glosario. 

3 9 Cfr Glosaoa. 



Re flexiones de Arquitectura .. Jos e Luis Jim é nez Moreno .. 

33 . Comentado lo a nterior, es obvio que el a rquitecto tiene mucho que ver con la la bor d e 
m ejoría , pues es é l quien propone a los peatones los espacios urbanos y da respuesta 
a las necesidádes espaciales h a bitab les , por ello, ha de estar re lacionado con aspectos 

espacia les y ps icológicos para definir las conven iencias más propicias que brinda rá a 

sus congéneres y obtener as í un desarrollo social adecu a do procurando obtener a l 
fin a l un Valor Positivo Universal. En este camino , el arquitecto ha d e relacionarse 

con psicó logos, sociólogos , a ntropólogos, urbanistas, médicos, economi stas, etc ., pues 
es e l camino de la mejor solución, la ac titud interdisciplinaria. Más cuando d e crear 

espacios habitables se trata , el arquitecto h a de llevar la dirección d el equipo 

interdisciplinario, en este momento se d efin en muchas posturas, a nivel urba no y/o 
a rquitectónico pues con los resul tados obtenidos, de manera tácita se induce el 
comporta miento de la sociedad. A nivel urba no , a l crear plazas , avenidas, 
circulaciones , etc .; el arquitecto dice con pa labras tácitas a los habitantes: "por aquí 
puedes caminar", "este espejo de agu a te indica que no puedes acercarte al edificio", 

"la cortina de á rboles te protegerá del viento y lluvia, circula por este lado", "en esta 

á rea verde tus hijos pueden jugar, la cerca indica que no d eberán pasar más a llá pues 
el intenso trá fico los pondría en peligro , por e llo , h e puesto esa gran rej a ", "Ja 
banqueta y guarnición se construyeron para proteger tu camino a pie del peligro d e 

los vehícu los motores, circula por e lla", etc. A nivel a rquitectónico, la forma e 

interrelación d e los espa cios, así como la solución de sus instalaciones , también lleva 

mensajes tácitos : "e l a ncho de las co lumna s te dará seguridad psico lógica4 º (a d emás 

de Ja estructural que regularmente no ve un u suario común)" , "Ja form a de los 
espacios te hará sentir seguro", "los colores propuestos te h a rán sentir cómodo en tus 
horarios d e trabajo", "la ubicación de los servicios te dirá inmedia tamente donde se 
localizan elevadores, extinguidores, sanita rios, escaleras", etc . Después de llevar a 

cabo diferentes a nális is, el arquitecto debe dar los resulta dos óptimos que deriven sus 

estudios y que se reflejan princi pa lmente en planos, especificaciones, notas, 

a claraciones, presupuesto, e tc. , en ellos , h a n de encontrarse las soluciones a los 

requerimientos que los usuarios tienen pues debe ser resultado de sus estudios 
espaciales, estructurales, psicológicos, fotométri cos, climáticos, visuales, propuesta de 
tamaños de espacio, colores, texturas, etc.; revisará como se han d e sentir en los 

espacios propuestos y derivado d e esto , h a de procurar no dar resulta dos que creen 
demasia do estrés, enfermedades psicológicas, físicas, etc . La eficacia de Ja 
a rquitectura se hace importantísima y para lograrla , es n ecesario un pa réntesis, una 

reflexión, un respiro , mismo que procura esta investigación. 

3 4 · Esa eficacia debe verse reflejad a en las so luciones, que expresan continuamen te 
a daptaciones a las cambiantes necesida des , pero, ¿ n ecesida des de qu ién?, los 
requerimientos para llevar a cabo la edificación se ven modificados con s tantemente 
por nu evos equipos , h erramientas, procesos y actividades que el se r humano lleva a 
ca bo en su vida contemporánea, todo esto, trae como con secu en cia un cambio 
sustan cia l que involucra a la a rquitectura, pero ello no implica que ésta deba 
contempla r uno, muchos, o todos estos cambios tecnológicos, tampoco implica que n o 

deba incluirlos porque, entonces su rge una pregunta ¿_si los incluye, es a rquitectura y 

si n o, no? . Para poder proporcionar nuevas soluciones, acordes con el momento 
histórico que les co rresponde, es necesario que desd e las bases, en Ja escuela, se 
oriente h acia ese fin para poder llegar a estas determinaciones, se h ace a su vez 
necesario el p la ntear y repla ntear constantemente todas las ideas y conceptos que 

mueven a la profesión a ser, es así que s e hace pa tente la teoría. De esta compleja 

situación, se derivan las diferentes metodologías que devienen posteriormente en 

resultados tangibles que podemos evaluar, y criticar con el único fin de m ejorar el 

siguiente desarrollo, todo esto se sucede en el devenir completo y complejo de la 
misma a rquitectura y todas sus implicaciones a través de la historia, desde el enfoque 
que se le quiera dar. Este pensar y repensar se da en una colectividad, pero ta mbién 

a nivel particular o individua l, o sea, en cada a rquitecto , en cada fase de su vida 
profesiona l. Estas reflexiones son las que mejoran o ayudan a mejorar la teoría , 
camino de m etodologías mej ores y/ o al terna tivas que permitan proporcionar mejores 
objetos , en este caso, arquitectónicos. 

3 5 · Se tendría que enfatizar el crecimiento del abanico de la tecnología y d e bases 
ideológicas nuevas cada vez, la a rquitectura se ha ido a decu a ndo y reforma ndo, 

NOTAS • e• e e e e e e e e e e e e e e e e e+ 

4 o Un e1emplo represen1a11vo es la Torre EJ/lel donde Gus1ave ·cologó' Di arco que sube hasia la pomera pla1alorma sm con/flbulf en nada a la eslabilldad es1ruc1Ural. Clr GOSSEL, Pe1er, 
IEUTllÁUSER. Ga!mele. Arqul/ecwra del Siglo XX, Ira. Ed., España, [di/. Taschen. 1997, p. JO. 
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actualizándose en todas sus á reas. 
repercutido en la arquitectura actual, 

José Luis Jiménez Moreno .. 

.. . LEL... .. . .EL .. ... 
Uno de los cambios tecnológicos que han 

es el invento del Jardinero Joseph Monier, al 
construir sus macetas a base de hormigón, patentó su invento iniciando así una 
riueva era que hasta el momento sigue siendo vigente en la construcción , lo que 

conocemos como concreto armado . Este punto importantísimo deriva en nuevas 

escuelas de arquitectura, en nuevas creaciones, ya no se seguirá más una línea de 
ejecución , un estilo que determina y marca una época, ahora, la tecnología creciente, 
los nuevos materiales y procesos constructivos, apertura la posibilidad de nuevas 

concepciones espaciales . El acero y el vidrio evolucionarían a l OA en un 

Modernismo, Posmodernismo, Brutalismo, Minimalismo, Constructivismo, 

Deconstructivismo, etc., de pronto, desde finales del s.XIX, la mentalidad 

arqu itectónica se abrió41, descubrió y se reveló con sus congéneres, d erivado de esto, 

nuevas empresas, nuevos despachos, nuevas constructoras comenzarían a acaparar y 

en cierta medida a marcar ciertas líneas de crecimiento, ejemplo d e esto tenemos la 

Bauhaus en Dessau, el grupo Archigram, Jorhn Utzon, Luis Barragán, Alejandro 

Coderch , etc., todos motiva dos en su época formaron una ideología nueva, una forma 
diferente de decir "así también se puede hacer", claro, la arquitectura siempre está 
sujeta a la política, a la economía, a las necesidades, y en esto hay mucho que decir. 

36 . En lo dicho, no se deben dejar de lado los avances ingenieriles sin los cuales much as 

de las propuestas del ú ltimo siglo y más de finales , no hubieran sido posibles, el 

mismo proyecto de John Urtzon (La Opera d e Sydney), no era tan factible de realizar, 
a Ove Arup le costó mucho esfuerzo su realización. Los programas informáticos h a n 
coadyuvado en los mismos logros , proyectos sumamente complejos han requerido de 
software de punta para poder comprender y resolver la propuesta arquitectónica. 

3 7. Derivado de esto, grandes empresas trasnacionales ha n traspasado sus fronteras 

geográficas y han crea do nuevas fronteras ideológicas, económicas, cultu rales, etc ., 
que han modificado los entornos y los contextos del mundo actual , potencias 
aparentemente invisibles que están marcando el camino a seguir en todos los 

aspectos, y por supuesto, la arquitectura no es excepción, quedando ésta sofocada por 
todas esas fuerzas invisibles que muy pocas veces forman a un auténtico arqu itecto , y 
que las más de las veces , contribuye n más bien a deformar la ideología arquitectónica 

que debería ser reflejo inmediato del contexto en el que se está viviendo, que por 
desgracia, muchas veces es ma nifestación no incitada en las aulas de los mismos 

maestros. En esto, tiene razón el arquitecto Ernesto Velasco León cuando dice que la 
alternativa de los países desarrollados se complica y los encierra en una dinámica 
particular que, a la vez que resuelve algunos problemas y fascina con su proyección 
futurista, crea otros y, al estar aplicados a sociedades dominadas por economías de 
consumo, los estilos se transforman en modas, las soluciones son siempre provisionales 

y caducan con creciente rapidez42. Podemos deducir en síntesis, que entre las 

potencias económicas que trascienden sus horizontes territoriales y los países 

subdesarrollados, son los primeros los que tienen la capacidad de crear un estilo, 
mismo que en los países en vías de desarrollo , se convierte en moda, aunque por otro 

lado tenemos líneas regionales, que también forman verdaderos estilos, ejemplos 
sobran, Barragán, lo mismo que Coderch, supieron imponerse al tajante Internacional 

Style que empapaba su época, la reivind icación está después en la reflexión , por 
desgracia, tiene razón el arquitecto Velasco León . Las comunicaciones y más bien, 

las telecomunicaciones , han enviado esta ecuación de cambio a la enésirrw. potencia, 
hoy día podemos saber lo que pasa en cualquier parte del mundo con solo prender la 
televisión, comprar un periódico, entrar a la internet, nos hemos convertido en 

consumistas empedernidos que todo lo queremos y lo tragamos, ya sean libros, 
música, viajes, tecnología, servicios, etc., pero lo realmente importante, la familia, los 
amigos, los herma nos ¿dónde esta?, quedan sumergidos sin darnos cuenta en esa 
coacción de la que hablábamos, en la misma en que se encuentra la mayoría de la 
comunidad joven arquitectónica. ¿cómo dar solución a los graves problemas que nos 
aquejan si a ntes de analizarlos de manera concienzuda, ya se están bosquejando las 
grandes fachadas integrales que impresionen, los acabados más impactantes, la 
instrumentación de tecnología e instalaciones, etc.?, ¿quién se encarga de los otros?, 

¿quién quiere ganar menos para ofrecer a lternativas a los que no tienen con que pagar 
los elevados honorarios de un arquitecto?, ¿dónde entonces, quedan las grandes 
pobres urbes , las grandes aglomeraciones humanas?. En América Latina las grandes 

NOTAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • + 

41 'enórneno que 1n1i:ió con la comple1a Revolución lnduslflal 1170019501. 

4 2 VEIASCO LEÓN, Ernes10, Como Acercarse a la Arqw1ecwra, Ira. Ed., M(!,,co, Edil. Dliección General de Publli:aaones del Conse10 Nac1nal para la Culwra y las Afies, 1990, p.103. 
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aglomeraciones se presentan en la Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río 

de Janeiro con entre 1 O y 20 millones de habitantes. Les siguen ciudades con entre 5 
y 8 m illones de habitantes Lima, Bogotá, Santiago y Caracas; y el tercer grupo por 
debajo de los -4 millones de habitantes como Montevideo, La Habana, Santo Domingo, 

Asunción , Guatemala o San José, las cuales tienen poca actividad productiva 
constituidas por centros regionales de economías subnacionales como Guadalajara, 
Monterrey, Belo Horizonte, Salvador, Medellín, Cali, Porto Alegre, La Paz, Curitiba, 

Recife, Barranquilla, Guayaquil , Brasilia o Quito43. La vida así, en las metrópolis, se 

vuelve difícil ele resolver, luchando por pagar un departamento, un automóvil, la 

educación de unos hijos o la preocupación diaria por la alimentación y la educación, 

las grandes aglomeraciones contribuyen al desgaste y uso inadecuado de los recursos 
de la nación , ya sean económicos, políticos, sociales, etc. , pero existen otros recursos 

má s importantes que se utilizan también indiscriminadamente y que son actos de 
vandalismo y violencia contra si mismos sin darse cuenta de ello, como la tala y por 

ende, destrucción de los bosques, la contaminación del aire, de las aguas, el 

desaprovechamiento de la tierra , etc. , como ya se comentó, todo esto se traduce en 
una percepción ambiental que es la vis ión de los habitantes de la ciudad donde viven , 

esto provoca la Ciudad Subjetiva44, la que se forma de deseos y expectativas 

individuales y que se acomoda o se revela contra la Ciudad Objetiva4s, la que se forma 

de la sociedad y donde queda asentado el sentimiento de pertenencia de los 

habitantes, esto es, el sentido de ciudadanía. 

3 8. Toda esta gama de circunstancia s trae consecuencias, sin embargo, el grave contraste 

de la polarizada mancuerna riqueza-pobreza es uno de los ingredientes de la reacción 
contra todo el sistema, desahoga do de ma nera inadecuada, tal vez por ignorancia, ta l 

vez por impotencia, se convierten estas circunstancias en reacciones de violencia, en 
pobreza y en conílictos sociales que se reílejan en drogadicción, fármaco-dependencia, 

alcoholismo, tabaquismo, etc. lo que se traduce como cáncer social. 

39 . Esto trae consecuencias graves en la a rquitectura que se ve limitada o encuadrada a 
un esquema económico, político y social que la obliga a ser de un a manera 
determinada y que repercute a su vez en la psicología , salud mental y física de sus 

usuarios, el arquitecto debe buscar mecanismos que puedan resolver o disminuir 
estos problemas, estos Valores Nega tivos Universales, pues en sus m a nos está el 
conocimiento de los materiales , la a preciación del espacio y el vislumbrar el 
comportamiento futuro de una socieda d con base en las propuestas que da , como 
determinaciones finales de las necesidades que se le presentan. 

4 O. Estos problemas de fronteras virtuales de que hemos hablado, que modifican la 

idiosincrasia, traen como consecuencia ma los hábitos , como el diseño no bien 
estudiado de espacios en edificios y zonas urbanas que tienen un fuerte impacto en 
su entorno inmediato, resultado de esto, son zonas con problemas delictivos, zonas de 

bajo nivel de seguridad en las que se pueden encontrar indicios vagos o claros de un 
mal planteamiento arquitectónico, resultado de esto también , son construcciones 

donde los materiales se han utilizado inadecuadamente, donde los espacios son 

deprimentes o expansivos, fuera de escala, de proporción, donde no se contempló 

adecuadamente la ventilación , iluminación, orientación de los diferentes locales de un 
edificio , consecuencias de no haber adquirid o un buen hábito y reílejo de una esencia 
en la noción de lo que son las verdaderas necesidades del usuario, y de cómo llevar a 

cabo el programa arquitectónico, reílejando éste en un diseño para edificarlo y por 

último, de cómo mantenerlo y conserva rlo. Son muchas las circunstancias que los 

a rquitectos no han resuelto a pesar de que ha habido también buenos intentos y otros 
muchos y demasiados logros exitosos. Estas malas circunstancias vienen a crear 
ambientes enfermizos, insanos, inapropiados para el ser humano que tiene que 
trabajar muchas horas diarias en ellos , que tiene que descansar en ellos, que tiene 

que recrearse en ellos y que al no estar bien resueltos, lejos de proteger a sus 
usuarios, inyecta en ellos un ánimo deprimente, que los agobia, los oprime, espacios 
en los que tiene que aprender a sobrevivir, espacios en los que tiene, tan solo , ... que 

NOTAS •• e e e••• e e e e e e e e e e e e• 

43 Cfr. Ne1ia, Eduardo, 'El Desalfollo Sus1en1able v las Me1rópolis Launoameni:anas'. El ColegJO de Mexico, Prog1ama de las Naoones Unidas para el Medio AmbJi1n1e. Oficina RegJOnal para Aménca 
Launa y el Caribe, Ira. Ed., 1996. 

44 Concep1os de !1alo Ca/vino y Félir Gua1arí, del ar1ículo "El Desalfollo Susren1able v las Merrópolis larmoamericanas· Clr Neira Eduardo. 'El Desarrollo Susrenrab/e y las Merrópolis 

larmoamencanas·. El Colegio de MéXJCO. Programa de las NaC1ones Umdas para el Medio Ambienre. Ofiána RegJOnal para Aménca launa v el Caribe, 1 ra. Ed., 1996 Cfr. Glosano. 
4 5 Concepros de !ralo Ca/vino y Félix Guaran, del arrículo 'El Desarrollo Susrenrable v las Merrópolis launoamericanas'. Cfr. Nelfa Eduardo, 'El Desarrollo Susrenrable y tas Merrópolis 

larmoamericanas·. El ColegJO de MéXJi:O, Programa de las NaC1ones Umdas para el Medio Ambienre, Oficina Regional para América launa y el Caribe. Ira. Ed.. 1996. Cfr Glosaf/O. 
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tiene que. Es el momento d e reaccionar, es e l momento de tomar conciencia y querer 

hacer las cosas, otras ciencias avanzan, otras disciplinas procuran dar pasos, los 
arqu itectos necesitamos dar respuesta a todas estas circunstancias, se habla aqu í de 
muchos, más no d e la totalidad, pero debe h a ber una tendencia a mejorar, la cultura, 
la política y la economía deben estar encaminadas a ello. 

41. Lo anterior no quiere decir que en el campo arquitectónico no existan buenos logros, 
avances y grandes re tos, por supuesto que sí, como ejemplos tenemos : e l Gótico como 

estilo; la Ciudad Satélite como concepto; las Torres Petrona como desarrollo 

tecnológico; las propuestas de Jean Nico las Louis Durand con la inclusión de manera 

inherente de los aspectos económicos , con e l concepto de los costes en las propuestas 

a rqu itectónicas; o la certera condición de ser del OA enfatizado de manera universal 

por Marco Lucio Vitruvio Polión con su firmitas, utilitas, venustas; etc., por ello, el 
párrafo anterior tiene más bien la intención de estimular más avance en nuestro 

campo, pero también intenta sacar de la apatía a muchos otros. Dejarse llevar solo 

por el marketing sin cuidar un buen diseño ya es muestra de apatía y reflejo de un 
mundo actual en el cual todo debe reflejarse en dinero y que por desgracia lleva 
muchas veces lleva a pla ntea mientos express que muestran una baja calidad 

arquitectónica y casi siempre con deficiencias en cada especialidad, despachos de este 

tipo a bundad. 

4 2 . Por lo ante rior dicho, estas condiciones de ser humano y de ser arquitecto , llevan a l 

constante replanteamiento de la creación a rquitectónica, el interés por componer 

Espacios Funcionales46 y por diseñar Espacios Formales47 razonables, equitativos y 

justificados, se convierte en una constante en la cual debemos preocuparnos por la 
vida que se propiciara en los edificios que se construyen, ya que esto ayudará a no 

di señar espacios enfermos con poca luz o poca ventilación, con vanos inadecuados, 

con accesos deprimentes, con orientaciones equivocadas, en fin, hay mucho que h acer 
en el campo de la arquitectura, pero es el momento de considerar las c ircunstancias 

del país y tratar de vislumbrar hacia donde se mueve para poder determinar cual ha 
de ser el camino a seguir, con tropiezos seguramente, pero con una inercia h a cia el 

cambio, hacia la mejora de lo que proponemos, y claro, no con esto decimos que 

tengamos que ser funcion a listas, formalistas o futuristas, debemos dar a las 
soluciones lo que ellas piden como necesario y óptimo, así como la fachada y la p lanta 
se van desarrollando de manera mutua, la arquitectura se debe desarrolla r de manera 
mutua de la y con la, necesidad. En este sentido , el concepto d e a rquitectura 
organica de Frank Lloyd Wright, que dice: Si usted r·ealmente quiere estudiar 
edificación, la naturaleza es un buen sitio ... Ninguna deja de expresar su principio, ése 

que les dio el nacimiento y que rige todo nacimiento4º, suena razonable, también Louis 

Sullivan apoya esto al decir que debe dejar que un edificio se desarrolle en forma 

natural, lógica y poética, a partir de su condición. Las apariencias exteriores deben 

mostrar las apariencias interiores4 9 , misma opinión de Hegel , como ya se vio y un poco 

a la manera de Jhon Ruskin como se verá. 

4 3 · No olvidemos que el hombre in teractúa constantemente con la a rquitectura, hablamos 
de tantos términos y conceptos como nos es posible, en ello , se presupone se conoce 
la materia de lo que se habla , en este sentido nos adherimos a Sócrates en su manera 
de preguntar, tenemos de él muchos ejemplos: "¿No hará falta, para ello, que uno sea 

labrador, otro arquitecto, otro tejedor?"5 º ; en esto, presuponía que los demás sabían lo 

que es un labrador, un arquitecto o un tejedor. 

44 , El lidiar constantemente con los términos, 
induce a aceptar como u n h echo aquello que en 
ocasiones no conocemos y que en ocasiones 
creemos conocer, de aquí, detentamos o ; 

.. . saber que no se sabe nada, es 
el principio de la verdadera 
sabiduría. s1 

dragoneamos , lo mismo pasa con otras J!l!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!.l .. !l!! .. !!!!!!.l ... l._lllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!&I!~ 

preguntas como ¿no ves aqui cuatro lineas iguales que encierran este espacio?SZ; 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
4 6 Clr Glosaoo 

4 7 Cfr. Glosaoo. 

48 Wflghl. /Ci1ado por: SENOSIAIN. Javier, B10 Arqul{ecwra, En Busca de un Espac10, lia. Ed. 1996, MéXlco, Edl{. /!musa. p. 801. 

49 Lows Sullivan. !Diado por: SENOSIAIN. Javier, B10 Arqui1ec1ura, En Busca de un Espacio. Ira. Ed. 1996, MéXlco, Edli llfnusa. p. 741. 

50 P/a1ón. DiJ/ogos. la República o de lo Juslo, Colección 'Sepan Cuanws .. ·No. IJ, 24º Ed, MéXlco, 1996. p.463. 

51 SCH!JRE. Eduardo, los Grandes lmaados. Ira. Ed., fdl{. O/lmpo, M!!XICO. 1912. p. 259. 
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¿quieren que seas dichoso y te impiden hacer tu voluntad~53_ Los ejemplos sobran, lo 

importante es darnos cuenta que en cada una de las preguntas, se presupone el 
conocimiento de aquello de lo que se habla , pero, ¿no debe ser siempre así cuando 

nos comunicámos con otras personas?, a esto se llama entendimiento, pero, ¿en 
verdad se entiende aquello de lo que se habla?, muchas veces no, este es el punto, si 

hacemos la misma pregunta respecto de ¿qué es la arquitectura? a arqu itectos, ¿qué 

sucede?, empieza la polémica, aquí vemos la importancia de la manera de preguntar 

de Sócrates, la sencilla pregunta, se torna compleja Toda ciencia, excepto la filosofía, 
tratan de objetos que se dan por supuestos. Los temas a investigar son simplemente 
aceptados antes de la investigación científica. De igual modo, las interpretaciones 
hechas de esta manera se verifican remontándose al material dado. Matemáticas, 
jurisprndencia, medicina, zoología, botánica, etc., presuponen naturalmente la 
existencia de magnitud, espacio, número, derecho, enfermedad, animales, plantas, 

etc_ 54_ Este es el punto, presuponemos que existe lo que llamamos arquitectura, pero 

vale la pena replantearse el concepto, si el camino no es la simple suposición, 

entonces se hace necesario otro camino, es diferente con la filosofía, la filosofía 
comienza en la duda y en la argumentación. Se abre con una pregunta acerca de sí 
misma._. El objeto y el método de la filosofía no son algo supuesto, o que se acuerda, 
antes de empezar a filosofar. La filosofía investiga estas cosas y esto es lo que la hace 
problemática. De un lado, la filosofía debe comenzar investigándose a sí misma, y de 
otro lado, debe mediar con el mundo. Este necesario unir lo inmediato con lo mediato 

es la filosofía ss_ Aparentemente tan obvias, cualquier pregunta se torna compleja, si 

preguntamos ¿qué es la arquitectura? a arquitectos, la sencillez se puede tornar 
complejidad, la pregunta hace reílexionar y finalmente cada uno dará su propia 

definición, lo interesante es que se lleguen a formular conceptos y definiciones tan 

sorpresivos de lo que se entiende por arquitectura, como "Arquitectura Bioclimática", 

"Edificio Inteligente", "Edificio Verde", "Arquitectura Vernácula", "Arquitectura 

Popular", "Arquitectura Moderna", "Arquitectura Bizantina", "Arquitectura Gótica", 

etc., por supuesto sabemos a lo que se refiere esto pero, respecto de una base 

conceptua l, ¿realmente existen tantos tipos de arquitectura?, o ¿es que algunas no 

son arquitectura?, o ¿mas bien cada una de ellas es parte de la arquitectura?, o 
¿ninguna es arquitectura?, ¿son corrientes, estilos, tendencias, modas o antojos del 

hombre?, las preguntas pueden continuar, pero la más importante seria entonces 

¿qué es la arquitectura? porque con base en la comprensión de ésta , las demás 

preguntas quedarán satisfechas directa o indirectamente. Las técnicas modernas, los 

procesos constructivos y la tecnología lla mada de punta en todos los aspectos del OA 
¿han desvirtuado a l mismo objeto, o lo han reafirmado, o complementado?, Tal vez 
materiales como el aluminio, el acero y el plástico, hijos todos de este siglo, sean los que 
nos den alguna pista para encontrar las diferencias entre el hombre egipcio, el romano y 

el del siglo XX. Es necesario detenemos aquí para hacer un paréntesis, una reflexión: 
¿no estaremos en el mundo actual retrocediendo precisamente en nombre de la técnica? 

¿no valdría preguntamos de nuevo a quien s irve la arquitectura?56_ 

Como consecuencia de lo anterior y enfocándonos a la arquitectura, este trabajo 

incursiona en la labor arquitectónica, ¿cómo se hace?, ¿bajo que principios, bases o 
conceptos?, ¿con qué objetivos?, ¿con qué recursos ideológicos?, ¿bajo qué 

lineamientos?; por lo que se ha dicho hasta ahora , se vuelve importante revalorizar 
nuestros conceptos y saber si el conocimiento arqu itectónico ¿se posee o se detenta?, 
¿cómo llegar a l entendimiento de la a rquitectura?, ¿dónde deberíamos buscarlo?, 

¿cómo se puede llegar a él?, ¿para qué nos sirve todo lo a nterior en la teoría y 
posteriormente en la práctica?, ¿qué nos fa lta comprender o, tenemos ya la 

comprensión absoluta de lo que es?, la práctica del OA requiere de la teoría del OA 

porque la arquitectura es arte, pero necesita de una técnica; todo arte la necesita57, en 

beneficio de una mejor práctica, revisemos la teoría. 

4 6 · Grandes y extensas son las realizaciones que el hombre ha tenido a bien hacer 
durante el transcurso de los años , y en el campo del diseño como hábitat para el ser 

NOTAS CONTINÜAN • e • • e • e • e • • e • • • • • • • e • 

52 Piarán. Diálagas. l a República a de la Jusra. Colección ·sepan Cuanras . . • Na.13, 24º Ed .. Mex1ca. 1996, pl16. 

53 Piarán. Dialogas. l a Republ1ca a de la Jusra. Colección 'Sepan Cuanras . . ·Na. IJ. 24º Ed.. México, 1996, p.64. 

54 Enciclopedia de las Ciencias F1losófli:as en Compendio de Hegel. STRA THERN. Paul, Hegel en 90 Minuros. /Ja. Ed., fdl(_ Siglo XXI de España Edüores, España. 2000, pp. 6768. 

55 Enc1dopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio de Hegel. STRATHERN. Paul, Hegel en 90 Mkwros. Ira. Ed .. Edii Sigla XXI de España Edirares, España, 2000, p. 68. 

56 VE/ASCO LEÓN. Ernesro, Como Acercarse a la Arqwiecrura, Ira. Ed .. MéXlco. Ed11. 011ecaón General de Publicacwnes del Conseja Nacmal para la Culrura y las Arres, 1990. p 80. 

57 VE/ASCO LEÓN, Ernesra, Coma Acercarse a la Arqu11ecrura, Ira. Ed., MéXlco, Ed1r iliieCCJón General de Pub/JcaCJones del Conse10 Nacli1al para la Culrura y las Arres, 1990. p.52. 
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humano no se ha quedado atr5s, que in te resante ha sido descubrir como vivion los 
primeros pobladores en Alt('lImrá o los de Lascaux, pasando pOI" el Código de 

Harnmurabi; SLOnehenge, los Inicios del mundo occidental, asiático II onenta l. 
cuantas cIVIlizaciones nos preceden, pero ... , ¿para que nos sirve saber todo acerca de 
nuestros antepasados?; primeramente para en tender un poco nuestro presente y acto 

seguido para proyectar un mejor futuro, 0, ¿no es asi como deberla funCIOnar el 
conOCimiento de la hIstoria?, para qUIen sepa entender y disfru tar su presente, el 
pasado habni sido una gran leCCión y el futuro una gigante y hermosa promes<I . 

47. El estudio de la Teoria de la ArqUItectu ra y todas las racetas que esto encierra, no 

deben dejarse de lado como en algunas partes de la historia se ha intentado: En el 
tiempo que corre, ciertas ideas Inspiradas en el anticu/turalismo de los mios sesenta y 

diversas filosofias, lIeuaron a Iwest ras escuelas de arquitectura a desestimar el estudio 

de la Teon'a del Arte y a iml/ar los progrnmas de Olras escuelas, pa r ticulannenre 

Ilorteamencanas, para impregnar las enSelíQllZaS de Ull sabor tipo tecnicista y restarle 

Q nuestra actIVidad el pupel de une mayor que la Ira distinguido por siglos, para acabar 

consideróndola como UlW d e esas ortes del disello que por ser de fócil acceso y IZO 
requ.en"r prep aración cultural y cielllifico de cierta altura, hall tenido demanda como 

carreras cortas y a la moda56. No estaremos en los sesenta pero el problema sib'l.le 

vigente, en la mayoria de las veces, los cgresados de licenciatura salen con la idea de 

construir un Centro de las Artes; una Casa del Aire; un Banco de China o un Instituto 

del Mundo Árabe, no Importa de que pais se trate, se sale con la idea de que se van a 
realizar edificaciones similares y la realidad es otra, no a todos les tocará ser 

estrellita s o vedeues de la arqultectur<I, de aqui la importancia de conoccr nucstras 

circunstancias. nuestras rcalidades, nuestras necesidades. nuestros problemas. para 
no terminar frustrados ql1!cn sabe en que actividades pero lejos de la arqulle<.:tura. 

porque no se comprendió realmente a esta, su importancia para la humallldad y su 

enfoque netamente social con repercusiones culturales, económicas y en ocasiones 

politicas. la satisfacción de hacer algo bien , tiene un premio personal que pocas vece~ 

es reconocido o valorado. pero hacerlo, implica haber logrado lener la cabeza en el 
cielo y los pies en la tierra, esto es, haber soñado y haber realizado. La formoción 

artisrica, por r.allto, deben'a estar dinglda IZO solamellte a aprender W l lenyuaJe y 1111 

ofiCIO, SinO al desarrollo de ulZa pel"solZalidlldjiJerte!J eqwlibrado59 . 

48, Por ello, la posibilidad de entender al QA 5010 es \'iable en la medida en que se 

entiendn a la especie humana, en tanto esto se de. se podrá llegar a mejores teorias y 
objetos que determinen tilla vida mas tranquIla, mas humana y mas cálida de 

nuestros congéneres en los ca mbios constantes del mundo que nos ha LOcado 

compartir. Acertadamen te, sobre el frontis del Templo de Delfos en la antigüedad. 
promovido por las pitias o pitOnisas, se leía "Conócete a ti mismo", por esto, en busca 

de ese autoconocimiento y en focado a nuestro OA, nos refugiaremos en la Plimera 

Filosofia o el ESlUdio del Ser en Gelleral6 0 como la llamara Aristóteles, para poder 

enfocarnos posteriormente cn cl estudio de la Arquitectu ra o Segunda Filosofía, como 

queda sobreentendido por el Estttdio del Ser cn General. 

49 , Lo anterior es Important ísImo pUes el producto (el OA), es resultado de ese 
conocimiento, es dificil concebir, en el inicio del siglo XXI que un arquitecto pueda 

crear una obra a rquitectónica sin la teoria previa, ésta, es sustento y b.'lse de la 

práctica. si se aprehendc la teoria, se podrán concebir mejores solUCIones en todos los 

aspectos ya que la teoria no es una o lzmitada , sino varias y bastas, pero, para 

mejorar la teoria habría que pregumarse ¿qllé le hace Falta a la teoria?, ¿que pide en 
ocasiones de manera sucinta y en otras de manera declarada y a gritos que se le de?, 
¿qué requiere para ser mejor, o dicho de otra manera, qu e se necesita hacer para 
poseer una mejor teoria?, parece que es la refleXIón. Esta deberá estar empapada de 
honestidad y de inclinación a la verdad, a la propia realidad . Más en esta búsqueda 

es cierto también que si se compite, no es por el tercer lugar, ni acaso el segu ndo, 

porque quien piense asi, de antemano está derrotado, hay que hacer siempre el mejor 
esfuerzo por llegar a la mela, llegar bicn, llegar éticamente, obtener el primer lugar de 

IIOIM ••••••••••••••••••• • • 
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m anera honesta, buscarlo sin miedo , con esta mentalidad, siempre se ganará, porque 

aunque no se logrará lo esperado, lo obtenido, por ser fruto de lo mejor de uno, 
siempre será una gran satisfacción , quien luche mediana mente gozará 
mediocremente, una cosa es perder y otra dejarse ganar. 

5 O. Si hemos de buscar los principios y las bases que son para la teoría, nos habremos d e 
basar en la reflexión, y si queremos que ésta sea profunda para llegar a la meta que 

nos hemos propuesto , habremos d e llegar a sus últimas consecuencias , si tenemos 
que pasar por la idea para llegar a l concepto y a l llegar nos damos cuenta de que hay 

a lgo má s (como ya se h a bosquejado), debemos ir en busca de ello, o ¿vamos a esperar 

que otros lo hagan?, ¿cuándo?, ¿por qué no ahora?, ¿por qué no nosotros?, y 

concluyendo, si tenemos que llegar a la filosofía como la reflexión concebida y 

esperada ¿no habremos de ir a ella por una mejor teoría que repercuta en una mejor 

práctica? Encontrar el génesis de la teoría, siempre con apego a la arquitectura no es 
sencillo, pero si hemos de incursionar en otros campos para llegar a l conocimiento 

buscado, lo haremos lo mejor posible , solo esperamos, en vías de la razón , no 
detenta r , porque pa ra empezar y aclarar, el camino a seguir es e l de la a rquitectura, la 

reflexión fungirá como la herramienta para llegar a la verda d buscada, será el medio 

no el fin , para ello h abrá que a provechar los avances de otros, los que han recorrido el 

ca mino, o mejor dicho , su ca mino , a ntes que nosotros, en este sentido, no se inventa 

nada, tan solo se procura esclarecer el entendimiento, y por lo tanto se h ace necesario 

considerar todo camino proba ble. Más se espera, dentro de los propósitos de esta 
investigación , no copiar a muchos, ni s iquiera a uno, dando el respectivo y justo 
crédito a cada autor según se a precie sirve a los propósitos de este trabajo. En este 

sentido, justas y apropiadas son las pa labras de Benito Pérez Galdós cuando dice: 

Seamos modestos y aprendamos a no estirar la pierna de nuestras iniciativas más allá 

de lo que alcanza la sábana de nuestras facultades. Hagamos cada cual, dentro de la 
propia esfera , lo que sepamos y podamos: el que pueda mucho, mucho; poquito el que 
poquito pueda, y el que no pueda nada, o casi nada, estese callado y circunspecto 
viendo la labor de los demás. 

51 · La arquitectura es una práctica del hombre debida a una necesidad de espacio 
habitable o a un deseo de mejorarlo , porque es en ella donde el hombre convive, 
realizarla viene del pensamiento para otros pensamientos, va d e una conciencia para 

otras conciencias, viene del espíritu y d el a lma en bien de otros espíritus y otras 
a lmas, d e ah í la comprensión de los otros pa ra con él, los que no son él, el ente 
diseñ ador, en este caso, el arquitecto. 

52 · En resumen, en esta investigación se a nalizan algunos aspectos inherentes a la 

arquitectura y todas las actividades que esta conlleva, como la verdad, la belleza, el 
ritmo, la escala , etc., el enfoque es netamente teórico y se procura abarcar los 

a spectos más represen tativos de la sociedad contemporánea en su relación con el OA. 

53 · En el trabajo, se piensa en voz a lta, se divaga un poco, se imagina y se forman 
pequeñas hipótesis aisladas sobre algunos puntos de interés. En ello se procura 
tener cuidado, porque corremos el riesgo de quedar sumidos en un ciclo difícil de 
romper porque : ¿qué es el conocimiento, sino una form a de expresión de la verdad?, 

luego en tonces, ¿estamos condenados a vivir en una mentira y en una verdad 

relativas?, ó ¿es que no hay mas conocimiento y por lo ta nto , más verdades , que la 

vida que un mortal pueda tener?, ¿No hay m á s tiempo que vida?. Sabemos que el 

conocimiento es muy a mplio y gua rda tantas verdades ... , que debemos dar gracias a 

la vida por concedernos la oportunidad de darnos cuenta d e ello, porque el solo 
h echo , d e que esto su cediera, ya es ha ber dado un gra n paso . 

5 4 · Considerando el naciente s iglo en que vivimos y todos los que nos preceden, tenemos 
un gran cúmulo de conocimiento del cual aprender para mejorar el futuro, valorar y 
disfrutar e l presente, no solo se trata d e la técnica, de la magnitud, d el número , sin o 

también d e lo no medible, de lo tran s personal, de lo subjetivo y en esto , las emociones 
y sentimientos que empapan el espíritu mismo, decía Louis Sullivan: El mundo está 
lleno de conocimientos, pero casi vacío de comprensión, porque, p ermítanme decirlo, el 

conocimiento es de la mente, la comprensión del corazón61_ 
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6 1 Su!l1Van. ICirado por: RUDOFSKY, Bernard. Consrrucrores Prod1g1osos, Ira. Ed., MéXICO. Edil. Concep10, S.A., 1984, p. 111. 
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55 . El conocimiento y la comprensión son inherentes del hombre, por e llo entendemos 
que para poder satisfacer sus requerimientos , debemos desmenuza rlo lo mejor 
p-osible. Al reflexiona r sobre esto, nos damos cuenta de que en él coexisten diferentes 
niveles coherentes de interre lación que exigen de él, lo que é l debe ser y 

paralelamente, revelan de él, lo que él es. 

5 6 . En este camino, el hombre está compuesto por varias partes esenciales que hasta 

ahora las hemos mencionado como umbrales y que a tal efecto, son precisamente por 

los cuales el objeto se conceptualiza, se vivifica y se transforma al paso del tiempo, por 

ello, en esta investigación no es el marco teórico la economía, o la política u otros 

factores que puedan existir y que al margen existen muchos y que en efecto, el objeto 

puede ser estudiado desde cualquiera de ellos, pero, el objeto en sí, no es 

circunstancia de estas contingencias sino que lo es del hombre que aprehende a estas 
como exigencias para sí las cuales deben ser solventadas en beneficio del mismo 
hombre , mediante la arquitectura. Las contingencias en sí, son circunstancias de la 

arquitectura más no su naturaleza y son reflejo de la condición del ser humano, quien 

realmente se vuelve el Marco Teórico del OA. 

5 7. Si estamos de acuerdo en que e l OA sirve principalmente a l ser huma no, debemos, en 
lo mejor posible , comprender y entender al propio ser huma no y cuestionarnos ¿qué 

es lo más útil?, ¿qu é es lo más agradable?, ¿qué es lo más importante de este objeto 
pa ra el ser human o?. En esta búsqueda, estamos ya internándonos en un ámbito 
relacionado pero jamás apartado del objeto . 

58 . Con base en estas preocupaciones es que surge la idea de analizar a l OA y como se ha 
dicho, para entenderlo, debemos entender al ser humano, en lo futuro 

incursionaremos a lo más íntimo del ser humano para comprender su composición y 
posteriormente, analizar de que manera estas partes se interrelacionan para 
manifestarse y manifestar a la a rquitectura . 

5 9 · El ser humano, condicionado y condicionante del med io que lo rodea, y del cual se 
supone por ahora existe un hito dividido en dos partes, intenta congeniar su interior 

con su exterior con el fin de sentirse m ás estable, más confortable y derivado de esto, 
llevar una vida más placentera . Estas dos partes se interpolan continuamente en el 

entendimiento del propio Yo, por un lado se encuentra la búsqueda del entendimiento 
de sí mismo, por otro, la búsqueda de la comprensión del entorno. 

60 · Por lo anterior, muchas son las maneras como se diseña, desde la "Casa 

Autosuficiente", hasta el "Diseño Bioclimático", en esta investigación se intenta algo 
parecido, tal vez algo con más peso, ya que contempla muchos más aspectos que los 

de arquitectura y arqu itecto trad iciona les, entran mu chas disciplinas y por lo tanto 

muchos profesionales, se tiene que hacer un análisis inverso, del construir a l 
concebir, y s i se permite , hasta del concepto inherente del espíritu llegando a l alma. 

En esta retrospectiva de la arquitectura vamos a pasar de una de las actividades del 

hombre , en este caso la arqu itectura, al hombre mismo. En este sentido, mucha de 
la investigación y del análisis que aquí se hace está muy ligado al pensamiento, 

conocimiento y sentimiento del hombre en términos genéricos y particulares, para lo 

cual se aclara, por este hecho, no debe sorprendernos que a través del texto se ha ble 
del respeto, del amor o de los problemas de la sociedad como reflejo de malos 
planteamientos dentro del contexto familiar ya que estos problemas derivan a la, y en 
ocasiones de la, arqu itectura. 

61. Para poder plantear o vislumbra r caminos viables de mejora en las propuestas 
a rquitectónicas , es necesa rio replantearse nuestra estancia como seres humanos, con 
nosotros y con todo lo que nos rodea, para esto, tenemos que partir de la rea lidad al 
Yo , del para sí, a l en sí, de la objetividad, que no es más que el objeto tangible, a la 

particularidad, que no es más que la conciencia consigo misma. En este momento, 
se bifurca la búsqueda, por un lado, a l trascender la frontera de la particularidad 
humana se ha dejado atrás toda realización , toda objetividad, ya no existe el afuera, 
tan solo el adentro. Aquí , debemos penetrar en las necesidades físi cas y materiales a 
la vez que emociona les y espirituales de la propia intimidad (dentro de la concien cia ), 
así llegaremos al origen del todo en cuanto con ciencia consciente de sí y de todo lo 
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que la rodea . Ahora, la mente empieza a divagar en e l Yo y ha olvidado todo lo que 

e lla no es, la negación de sí mis ma, para bu scar su esencia, una vez que la en cu entre, 
podrá manifestar a su realidad, lo qu e necesita como tal , y coexistien do en un cuerpo, 
manifestará también, lo que ese cuerpo necesita. Cuando esta información llegu e 

esclarecida a la con cien cia, ésta podrá fusionar sus necesidades con su rea lidad y 
ajustará o delimitará, en lo que es posible y lo qu e no , lo que depende d e ella misma, y 

lo que depende de su realidad, o sea, imaginación e idealismo con tra materialización 

fís ica y escala. 

6 2. Pasemos entonces a visualizar propia mente nuestro Marco Teórico . 

6 3 . Aristóteles dice que: La sustancia de una cosa es, primero, lo que esa cosa es de 
manera necesaria. El juicio Sócrates es un hombre, no p uede negarse sin que Sócrates 

deje de ser Sócrates, puesto que no puede s er al mismo tiempo Sócrates y no-hombre62. 

Derivado de esto , pensamos que a l ser un hombre, se poseen las cualidades, 

características y capacida des p ropias de lo que conocemos como hombre , de tal suerte 

que, de an tem a no entendíamos lo que era un hombre y qu e Sócrates es ta l. Con esto 

nos damos cu enta que en la dialéctica de nuestro entendimiento aprehendemos la 
concepción de la esencia de lo que un hombre debe ser. El concepto derivado de la 

esencia es lo que atacaremos como compren sión del hombre. 

6 4 • Ángeles García Ranz nos dice : El pensamiento conceptual es característico del intelecto 

y funciona de esta manera: a partir de la percepción de un número de especímenes 
como por ejemplo encinos, robles, castml.os, abetos, etc., aísla una cantidad estable y 

dominante de caracteres comunes que se generaliza y designa por una misma palabra, 

ésta es la formación del concepto de á rbo/6 3. Nu evamen te el concepto patente y solo 

aprehen sible por la esencia . 

6 5 . Mediante el concepto que se hace comprensible por la esencia , suponemos que 
conocemos todo aquello de lo que hablamos, más como se ha comentado, el aparente 
conocimiento t iende a tornarse no tan fácilmente perceptible. De manera análoga, y 
para demostrar que se presupone aqu ello de lo que se h abla citemos un ejemplo en el 
que se reúne a cinco diseñadores y se les encomienda d isei'lar una silla , a l cabo d e un 
tiempo, cada uno obtendrá en efecto una s illa, la diferenc ia es que uno la presentará 
en plástico, otro en madera, otro en me tal, otro la d iseñará para niños, o tro con un 

gran respaldo , etc ., y s in embargo tend remos la certeza de que los cinco cumplieron 
con el trabajo indicado, habiendo dado so lo una instrucción (la d e diseñar una s illa ), 

pues todos te nía mos la esen cia, d e lo que ta l objeto implica. De la misma m a nera 

sucede con el género h ombre, sabiendo lo que es , existirá también gran diversid a d , 
morenos, claros , altos, bajos, mexica nos, holandeses, etc ., y sin emba rgo, no 
dudaríamos un instante en pensar en que cad a uno de nosotros somos seres 

humanos, ele diferentes cualidades, calidades y cantidades, más no se confunda la 

sustancia d e la s illa o la del hombre con su naturaleza, que es la de prop iamente ser 

como es particularmente, y n o la d e existir simplemente (sustancia )64. En lo a nterior, 

apreciamos d iferentes aspectos del ser humano donde encontramos que en cada uno 

existe a lgo que permanece como constante y algo que va cambia ndo , de tal suerte que 

nos proyectamos hacia el futuro con cambios y constantes. Protágoras a l decir: ese 

río en el que nos bañamos ayer es el mismo , y a la vez no lo es , marca un axioma, o 
¿hay alguien que despu és d e veinte años siga siendo el mismo de hace veinte?, y sin 

embargo ¿no es cier to que es é l mismo, y n o otra persona?. En esta comprensión d e 

estabilidad y movimiento Pa rménides m ostró el cuestionamiento del cambio a l 
expresar e l en tendido del "ser" y "no ser" en su axioma: lo que es, no puede no ser, y lo 

que no es , no puede ser65 , postulado en el cual concluye diciendo que el movimiento, el 
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62 ARISTOTElES. Merahsica, Duodr!C1ma Ed., Edil. Porrua, Colección Sepan Cuanros ... , No. 120, Mr!Xlco, 1996, p.l/V 

6 3 RANZ, Ángeles. El Amsra lnrenor, De lo espmwal en el desarrollo arris(ICO, Ira. Ed., Edlf. Plm y Valdés /Piensa. Mét1co. 1999. p. 161 

64 Clr Susrancia y Nawralm en Glosano. 

65 ARISTÓTELES. Acerca del Alma. Ira. Ed., 4ra. Re1mpres1ón. Ed11. Gredas. España, 1918. p. 45. 
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ca mbio, / 10 son algo real, sino una mera ilusión o apariencia: la uerrladera realidad es 

rnmutable, 111 engendrado e !mperecederatiti. 

66 · De esto deducimos que la esencia particular del genero hombre proviene de una 

esencia superior o lugar, este lugar es Intelectual y es del cual provienen todas las 
esencias a la conciencia, las cuales son estimuladas por los conceptos que se 

transforman en ideas. Este movimiento o cnmbio del cunl hablamos, deriva cn 

muchas variantes conceptuales y que mdependientemente de ellas, la idea general cs 

a la conciencia una comUnión de conCiencias. un consenso que es el resultado de 10 

que en fi losofia puede del¡omillarse esencia por la fuerza del uso y de la tmdicióll6 1. 

La misma idea general que define al scr hu mano y a la arquitectu ra. La esencia de 

estas dos ideas deriva entonces de ese lugar intelectual de consenso que gunrda lo 

que es de uso y tradición y al cual conoceremos como Conc ie n ciOl Unive r s a l " . 

67 , En el cuerpo encontramos a la conciencia, dentro del pensamiento que es la razón 
(cuando el mismo pensamiento está sano. Aunque en el pensamiento encontramos 

otras disposiciones como se vera en la Parte Cuatro: La Conciencia). También 
encontramos un espíritu y el alma. pero, además, este cuerpo posee una realidad, 

estos factores con diferentes horí7.ontes y capacidades. son herram ientns quc cada 
uno aprovecha para ser productivo y mejor en el rendimiento de su vida. Conforme 

avanzamos, vamos aprend iendo y comprendiendo de lo que entendemos como bueno 

.Y malo, se Visualiza una meta y un cammo a seguIr, el cuerpo, que un día llegamos a 

poseer, es el de un bebé, con el tiempo el de un niño, el de un adolescente. el de un 
adulto, el de un anciano y finalmente se obscrva quieto c inerte. En estas e tap¡¡s, la 

conciencia dcbera cuidar su entorno, de esforzarse por tener un cuerpo sano, ya que 

esto le dará mejores oportumdades de pasar de una etapa <l otra. para esto es 
necesario una alimentación adecuada, y ejerciCIO, La acti tud de cuidado radica en 

un órgano muy importante, el cerebro (sin mencionar otro tipo de circunstancias ° 
enfermedades psicológicas, emocionales, patológicas y/o físicas), en el cual esta 

constituida la mente y dentro, la conciencia. La parte mas importante del cuerpo con 
la que contamos es este órgano (el cerebro) y tal vez por eso la naturaleza 10 dotó de 

un caparazón rígido, tratando de protegerlo. En efecto, si alguna persona carece de 

una mano, de un pie o de un ri fl ón, sigue pensando, sigue teniendo conciencia de él y 

de lo que le rodea , el cuerpo le es muy importa nte ya que al mantenerlo en buena 

condición podrá mantener en buena forma también al cerebro, que es el órgano quc 

va a lidiar con el espíritu y el cuerpo de manera directa, mediante la condencia, el 
pensamiento y la memoria, ya que si bien es cierto que el cerebro es importante, 

requiere a su vez de otros órganos para poder existir, entre ellos el corazón. pero son 
esenciales todos los órganos y sistcmas del cuerpo, mas es aqui (en el cerebro), dunde 

se conforman las ideas, las decisiones, donde se reciben los estímulos del cucrpo, las 

sensaciones de hambre. de !Janto y también de amor (reacción fisico-quimico
anatómica que se llega a compartir y percibir en lodo el cucrpo), cuando tenemos que 

optar por una actitud buena o mala69 no hay mejor consejero que la conciencia y 

también aqui, se concibe, se apreciu, valora y disfru ta, al DA. 

68 . Cuando la conciencia no ha mndurado estas definicIOnes fallan , es entonces necesario 
tener un maestro que vaya orien tando en los ca minos y los baches que se presenlan 

(como en un niño), pero cuando se es adulto, nadie diga jamas que no sabia lo qllC 

hacia, pucsto que se ha adqUirido un conOCImIento suficiente para llegar a tomar 
deciSIOnes. Las circunstancl<ls muchas veces pueden mfluir en nuestro est¡;do de 

animo y esto Pllede traer como consecuencia una mala decisión. lejos de negar o 
rechazar una mala decisión tomada, hay que aceptarla. corregirla si es posible y 

procurar no caer en el m ismo error, porque como personas, el riesgo de cometer 
errores es latente, la diferencia es que algunos lo acepten y corrijan y otros no. Estos 

últimos, de un espiritu pobre, no pueden atesorar grandes beneficios en su alma, se 

alejan de la verdad y al hacerlo, se indinan a los vicios y la podred umbre, Sócrates 

decia que la maldad sólo proviene de la ignorancia, y puesto que la virtud reposa en el 

IlOll.S • ••••••••••• • ••••• • •• 
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saber, puede enseñarse7o. Frida Ka hlo en la transición a la adolescencia, tiempo 

despu és d e su accidente, comentaba sobre sus vecinos: Mi vida estaba resueltamente 
orientada hacia lo universal, y terminaba hasta por olvidar mi pierna. Nunca más oí el 
ruido sordo de una piedrita lanzada contra mi bota, inútil signo de desprecio, cosas de 
gente que no tiene qué hacer con su vida y se rebaja más aún tratando de alcanzar la 
de otros, hijos de una imaginación y unos juegos enfermos, a quienes les han enseñado 
que la seguridad en s í mismo se adquiere humillando a otro ... Mientras que toda fu erza 

verdadera se enmascara de vulnerabilidad; una comodidad, casi un lujo71 Estas 

ac titudes empobrecen a l hombre, como consecu encia de esto, el cuerpo se degrada y 

lo m ás penoso, la conciencia se va fracturando, lejos de alcanzar la virtud, llega a l 

vicio, el vicio d e la conciencia puede ser eterno, es una mancha que se va expandiendo 

y a medida que avanza lo conta mina todo, llegando a la destrucción del ser cuando se 
manifiesta también en el alma y en e l cuerpo . Un ser que está en vías de ma durez 

puede corregir todos los síntomas de la destrucción, en otras palabras, siempre , 
mientras se tenga vida, se tiene la opción de hacerlo, porque el camino es d e 
constan te a prendizaje, constante m adu ración, y en este camino, se vive en un estado 

de felicidad72. 

6 9 . El OA es la potencia d e la idea, misma que se concibe como la potencia del concepto y 

éste, representa la potencia de la esencia , todos estos elem entos, solo pueden n acer y 

desarrollarse en una conciencia madu ra . 

70 . Al ser la con cien cia donde se gestan las ideas y decisiones, es d e suma importancia 

que esté sana. Para que la concien cia logre un nivel aceptable d e sa lud, d ebe existir 

una inercia a la mejoría , cu a ndo dos partes del pensamiento se encuentran en 
conflicto, es recomendable un nuevo a ná lisis de las circuns tancias . El cuerpo debe 
estar en con stante m a ntenimiento, ya que de su sa lud, depende la salud d e la 

con cien cia que habita en la mente. A la mente hay que alimentarla y sostenerla 

sanamente , por un lado con ejercicio (físico y educativo), por otro , con buena 

a limentación y descanso. Una conciencia psicológicamente sana en un cerebro 
fí s icamente sano, pero mal educada, está desaprovechada, el que no se esfuerza, es 

como el ciego, como el sordo, como el manco, como el cojo, y esto lleva a pensar que 

vive también con una discapacidad , incluso puede llegar a un estado vegetal y 

mediocre. El conocimiento debe estar ligado a la humildad , a la honestida d , porque 
el m ismo conocimiento nos lleva a la comprensión de la verdad y la verdad es el fin 
último de toda búsqueda del mismo conocimiento que es en sí humilde en tanto no 
tiene pretensiones, solo es devenir de él mis mo. De esto podemos pensar que la 
mediocridad, es el estado d e la conciencia que se conforma con ser como es y estar 
donde está, una persona que lucha diariamen te por ser mejor y trascender, por 

supuesto no es mediocre, y una persona que tien e igua l espíritu de lucha y no logra 

avances, ta mpoco lo es (hab ría que a na lizar las circun s tancias), luego entonces, 
podemos pen sar que los ingredientes para ser med iocre son el conformismo, la a pa tía 

y la pereza, así, podemos pen sar que en estas personas hay poca inte ligencia (no 
con fu ndir con astucia ), puesto que no la desarrollan a l no eje rcita r la, de aquí 

podemos pensar que la mediocridad tiene un a liga directa con la inteligencia y esta 
con e l conocimiento , ya que n o es la cantidad de conocimiento lo que puede h acer a 
un hombre má s intelige n te solo por el hecho de poseerlo, a l ejercitarse este 
conocimiento, la conciencia se vuelve más brilla nte puesto que aprovech a las 
herramientas para ser m ejor, a provechar el conoc imiento para la ma ldad no h ace más 

que expresar una gran ignorancia pues todo mal que se rea liza a l Medio Ambiente 73 o 

a sus semejantes, se revierte a sí mis mo d e manera directa o indirecta en tanto ese 
mal form a pa rte del mismo ecosistema. La conciencia que actúa contra otras 
conciencia s actúa contra sí misma en tanto ataca a sus raíces que la sostienen como 

ser humano pues sola, moriría, esto es grave error cometido a sus semejantes al 
colocarles una pa ñoleta en los ojos d e la mente, d el espíritu y de la conciencia. Estos 

tumores son el resultado d e nuestras ma las acciones producto de pensamientos 

nocivos. Análogamente, diría Friedrich Engels: Ninguna nación puede ser libre si 

oprime a otras naciones74. Si se coloca constantemente veneno para ratas en un 

NOTAS ••••••••••••••••••••+ 
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jardín de h ermosas rosas , no se dudad. en qu e despu és de a lgún tie;:Tipo las rosas 

m orirá n aunque posiblemente la ra ta no , en este ejemplo, la persona que ha querido 
h acer daño a la rata se lo h a hecho a sí misma pues carece a h ora, de sus hermosas 
rosas. Los seres virtuosos son reflejo de nosotros también , como resultado de lo 
bueno que podemos llevar dentro como sociedad. en la m edida en que la semilla esté 
bien colocad a los frutos serán buenos o excelentes . 

• (puede haber astucia, 
puedehaberhum~dad) 

' • 

ME·ntOC~lUAO -• ----• tNTEtlGENClA -· ---• CONOCtMl~TO 
(conformismo, (aprovecham iento (cantidad de 

apatía, pereza) del conocímíento información 9ue 
(carencia de en e l bíen común) se tiene) 

astucia !j visión) ' 

(aprovechamiento del 
conocimiento de manera 

circunstancial) 

l/ustroción J: f?elació11 de In f11teligencia. 

1 

• 
lONOM ClA 

(puede haber astucia, 
no puede haber humildad) 

71 · La conciencia que se comprende a s í misma com o en grane de un todo, entiende y 
asimila que no puede oprimir o forzar nada, sabe que debe proporcionar a todos los 
acontecimientos la n a turalidad de la armonía, como ejercicio m áximo de una acer tada 
conclusión , la cual no es posible sino hasta que se resuelva con scien temente la 
colisión en la misma determinación que quiere llevar a cabo . El OA queda entonces 
en tendido como la determinación , resultado de lo que debería ser una adecuada 
conclu sión que refleja una colisión que se h a d a do en la con ciencia y que no es m ás 

que, o debería no ser más que, el resultado o reflejo óptimo a las exigen cias de esos 
umbrales . Como consecu encia, el objeto debe ser mejorado , debe existir un esfuerzo 

constante por entenderlo, por ejercitarlo de m a nera a decu a da, de obtener 

con secuencias satisfactorias, el esfuerzo debe re flejar las circunsta ncias que lo hacen 
ser, no puede salir buena a rquitectu ra de una m ente confundida, desesperada, 
oscura, la comprensión de la con ciencia pa ra con ella misma h ace a l objeto ser mejor 
en el ámbito de lo eterno, de lo bello, de lo sublime y s iendo a trevidos, hasta de lo 
sagrado. 

72. En torno a esta única circunstancia lla m ada ser huma no, se mueve el OA, la 
necesidad de comprender esto llevará a la postulación de propuestas de mejora en la 

via bilidad de un desarrollo mejor, existe una necesidad de camina r en todo lo que no 
es el Yo , hacia todo lo que es el Yo, con el fin de desmenuzar esa realidad qu e 

queremos a n alizar y comprender m ejor. Hemos visto así qu e en la complejida d y en 

el a bsoluto de cada uno de nosotros existen lo que hem os lla m a do temporalmente 
umbra les , a hora, ha llegado el momento de conocerlos y darles nombre, ya antes los 
h abíamos insinuado cuando h abla mos de los factores que posee cada ser humano, 

ahora, por fin , podemos indicarlos abierta m ente , a sa ber, tenemos el primero El 

Alma75, el segundo El Espíritu76, el tercero La Conciencia77, el cu a rto El Cuerpo7B y el 

qu into La Realidad79 del Yo. 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
7 5 Cfr. Parre Dos: El Alma. 

76 Cfr. Parre Tres: El Espifliu. 

77 Cfr. Paf/8 Cua/fo: la Conaencia. 

7 8 Cfr. Parre Cmco: El Cuerpo. 

79 Cfr. Parre Seis. la Realidad. 
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73. Estos cinco an teriormente llamados umbrales, los vamos o entender y a referir de 

ahora en adelante como cinco regiones 8 0 que cada persona posee, y que son en efecto, 
las mismas que impregnan , la esencia , el concepto y por supuesto, la idea. Como 
lógica consecuencia , el 0/\ esta impregnado de estas ClIlCO regiones que juntas, 

conoceremos como Las Cinco Regiones del Yo81. 

7 4 . El primer nive l en jera rquía de 1...'1$ Cinco ReglOnes del Yo. seria el alma, ongen de 
todos los actos humanos que se manifiesta como espasmos d(' perfección idealista él la 
concienc ia para c rear la propia realidad por medio del espiritu y que a pesar de venir 
de lo mas in terno y s u perior que podemos tener como seres humanos, esa realidad 
creada que es el resultado, se convierte en lo que no somos, en lo que al cuerpo no 
satisface y en 10 que al a lma no le interesa conocer. En este sentido, el DA creado, 
edificado, termina siendo lo que no somos nosotros, termina por no complacer en su 
totalidad a l cuerpo pues este siempre esta exigiendo mas, nuevas tecnologías, nuevos 
procesos, nuevas necesidades, etc .. para el alma esto no es importame. ni siquiera lo 
interpreta. ella misma es en si misma y por si misma, nada le hace falta del mundo 
real que la conciencia conoce, por el comrario. ella (el alma), se manifiesta a esa 
realidad en espasmos, no porque ella lo pretenda , busque o in terese , sino 
simplemente porque es u n deve nir que irradia en todas direcciones y en este sentido . 
llega a penetrar a la conciencia en la cua l se manifiesta como Idea , muchas veces 

indemostrable. 

75 · La segunda región que trataremos en la investigacIón es el espíritu, energía pura que 
se genera a sí misma y que impulsa a la conciencia a realizar lo que ha decidido 
hacer, lo que es su decisión, pueme entre el alma y la conciencia de tocio lo que 
deviene de una a otra . Se manifiesta siempre. durante toda la vida, se repercute en 
tanto la conciencia ejecuta malas determinaciones mas no se sanciona, no se 
cuestiona, no tiene esta capacidad que es solo de la conciencia, de igual manera se 
purifica (como energia no como divinidad) en tantO la conciencia resuelve o conlleva 

buenas82 determinaciones. 

76 · La tercera región en que incursionamos es la co nciencia. lu gar en tiempo y espacio 

donde se gesta por el pensamiento el ser u no mismo , de existir como re f1 ejo de lo que 
no somos, y que gracias a este ref1ejo es que se da la colisión interior y surge entonces 
la reflexión como cuestiona miento de lo que nos rodea , y en ese cuestionamien to es 
que nos damos cuent¡¡ que existimos. De esta mi~ma manera, el OA que se refleja en 
la conciencia se vuelve eXi"llcn te, cuando esto sucede. la co nciencia se ha reflejado 
tambien al DA , en este momento la conciencia es conscien te de su existencia. se 
vuelve contra su objeto y lo Aprueba u s>l"ciona. Oespues. viene e l análisis que 
devendra en fórmulas e idea.; pa ra mejorm al mismo ohjeto, surge la teoría gracias a 
esta sin tesis que es resultado de l¡eI rcflexión . 

77 . La concie ncia es la antepenúltima en jcrarr¡uia que requiere de la penúltima. el 

cuerpo. este le silVe como factor de existencia y de s~bcr que cs. La culminación del 
Yo es la rea lidad. que es su negación (de la conclcncia), está realidad es aspiración y 
suspiro de lo qu e la conciencia quien' que s~a pero no pucoC' llega r a determinarla 

completa, a si, en ocasiones es u n:.¡ u topia, y en (l("a~io!!es es Vil Idealismo, aunque por 
Otro lado, sea conocida simplemente como realidnd. En la conciend a, se fusiona la 
necesidad del cu erpo con el devenir del al ma por medio del '.!spiritu . de esta fusión 
surge la belleza, la justicia, la felicidad , como idt:a lismo o utopía, pero tam bien se 
refleja en objetiVIdad hacia la realidad , la quinta región , como ejemplo, el DA , nonde 
encontramos espasmos del alma.Y de su propia reüli c! nd , existir y ser. 

78 . La quinta región, ya I.tn ticipada. es la propia rea lidad, un concepto demasiado 

complejo para definir y explicor pues es sumamcn~c subjetivo y en el cua l 
encontramos circunstanci~~ diversas que rodean al homhre, objetos ajenos a sí 
mismo qu e se convierttll en un re fl ejo a la conciCI1l:10 por medio del cua l la misma 
sa be que hay algo fuera de ella , y que por un efecto de reCiprocidad sabe que existe. 
Por med io de este ref1ejo en tiende su rea lidad y cncueHtra ur :-ignificado de vida, en 
tanto c rea símbolos y conHotdciones que asocia en si. 
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autoentendimiento que puede explayar en la concepción de lo que fonnula, el DA es 
resultado de este proceso en tanto la conciencia lo crea, le da un uso y lo explota. 

79 . Cada una de estas regiones es en si. generador y transfonnador de energia que se 
transmuta en creación palpable para nosotros como individuos, todo cuanto es no 
seria si nosotros no lo hicieramos ser, la conciencia ha generado la propia realidad y 

complementariamente, gracias H esto, conocemos nuestras determinaciones, o sea , el 
Yo mismo y precisamente, por esa realidad consciente, nos conocemos gracias a todo 
lo que no somos, a este respectO Hegel comentaba que ... el mdw!duo, ral corno aparece 

en el mundo cotidiano y prosaico, no es actwo desde su propia tolalidad y no es 

comprensible desde si mismo, SITIO desde algo distinl08.J, mas adelante suma que lo ({!le 

interesa primeramenle a los hombres es Iml sólo la relación con sus propios fines e 

intencioness" . y fi nalmente dice que ... Iodo vivlenle l/ldividua/ permanece en la 

contradiceióll de ser para s( IIHsmo una unidad cerrada y, sill embargo, depellder 

!gualmenle de OtfOsS5. 

80, Aceptar estO es imprescindible, no podemos pensa r arquitectura si no pensamos en el 
ser humano. no podemos comprender a la arquitectura si no nos comprendemos a 
nosotros mismos. la reflexión sobre el objeto conduce hacia la búsqueda del génesis 
de la misma, y en este cammo. nos encontramos con Las Cinco Regiones del Yo, al 
observarlas nos damos cuenta que cualquier acontecimiento, actitud, actividad o 
hecho del hombre como género. nos lleva a las mismas regiones si queremos 
comprenderlo. En este P\lOto , el mismo objeto nos conduce a esto, si la búsqueda 
fuera en el campo de la biologia, la pSlcologia o incluso de fisica, química o cuántica 
nuclear, el retroceso para desmenuzar las panes nos llevadan al mismo cu adro, Las 
Cinco Regiones del Yo, donde todo hombre se manifiesta en si y para si, en dIo se 
congratula y en ello vive, porque es el mismo y no puede negarse, ya que esto forma 
su propio ser, su absoluto. Dependiendo de la actividad que la conciencia quiera 
desarrollar, es que las regiones se jerarquizan en puntoS especificos, más al buscar la 

respuesta al ¿por que se hace esto y de esta manera? se vuelve al ser humano, 
motivo de todo cuanto conocemos y de lo que no conocemos, en este sentido, somos 
universales, particulares, cognoscitivos e intemporalcs. 

81· Mas, ¿por que cinco? Existen varios autores que han creado un vinculo entre el 
alma y el cuerpo, Aristóteles fue uno de ellos aunque existan otros que dejaron una 
huella antes de eJ, por desgracia mucha de esa información esta convertida en 
leyenda, mito o información apócrifa en tanto no se dejó un legado sólido del cu a l 
pudieramos valernos para demostrar la eXIstencia de ello . De Aristóteles tenemos 

mucha infonnación y aunque alguna es de dudosa procedencia86• si nos expresa el 
sen ur y pensar de un hombre y su época, aunque su obra haya pasado por varias 
interpretaciones, comentarios y traducciones. Ya él definía en la comprensión de la 
alllropología una concepción tria lista compuesta por el cuerpo, el alma y el intelc.cto 
mas parece que esto no es el todo en el ser humano para ser completo y sentirse como 
tal. En este sen tido, Holderlin mostraba u na preocupación del Yo como Absoluto del 
que hablara Fichte pues piensa que en tanto este absoluto encierra la realidad, 10 es 
todo y fuera de el, no puede existir nada. asi H61derlin queda atrapado en el ciclo 
cerrado de la idea cuando comenta a Hegel ... ulta conciencia Slll objeto es impensal)le: 

incluso si yo mismo soy ese objeto, en ClHUUO la! me Ilallo Ilecesonamente limitado, 
aunque sea en e/tiempo; por tanto, /la soy absoluto. De modo que uno conciencia es 

impensable ell el Yo absoluto, como Yo absoluto no tengo íxmciencia. y, en tanto en 

cuanto no tengo conciencia, soy Ilada (para miJy e/ Yo absoluto es (pa ra mi) nadasl. Es 
cierto que una conciencia sin objeto es impensable porque al no tener objeto algu no, 
no es consciente de nada y si no cs consciente, no puede ser conciencia. En la 
segunda parte de esta reflexión, H6ldcrlin rati fi ca a la primera parte al decir que si el 
fuese el objeto de la conciencia, ésta sería en erecto, conciencia, al poseer objeto, que 
seria él mismo y tampoco podria ser. En este momento, él como hombre, queda 
atrapado como objeto de la conciencia y por lo tan to no puede ser absoluto (más no Yo 
Absoluto), por otro lado, la conciencia que posee ahora al hombre como objeto, no 
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puede ser tampoco absoluta porqu e ella tendría que poseerlo LOdo, incluso a si misma 
y en este sentido no puede haber resolución por ello. para Holdedin el Yo Absoluto es, 
nada. 

82 · En 10 que hemos visto, Hólderlin no acepta un Yo Absoluto, sin embargo, el sentido en 
que se expresa hace pensar más en un Vo Absoluto y no precisamente en un "Yo 
AbsolulO", En esto, existe diferencia nada sutil. ya que por un lado tenemos "Lo 

Absoluto"S8 y por otro, lo "Yo Absoluto"S9, sin embargo comprendemos que si esto es 

verdad no puede existir entonces 10 absoluto y lo Yo Absoluto en tanto existe una 
división del término en tanto su significación es diferente, a este respecto se puede 
adUCir que no existe tal diviSIón y esto se debe a que no existe ~ lo absoluto· en tanto 
la respuesta a ¿que es lo absoluto?, deriva en la imposibilidad de lo absoluto. Nos 
queda el ~Yo absoluto~ en tanto la respuesta a ¿que es el Yo absoluto?, solo puede ser 
encontrada en el mismo conocimiento y aceptación del Yo. Como una comprensión 
de saberse el centro del universo y no por poseer a todos los objetos, pues esto es una 
imposibilidad, sino por tener la posibil idad de poder contemplar y analizar a cuantos 
objetos se le puedan presentar en vida. y esto es en si. el cien por ciento de 
posibilidad, como se ha dicho antes "todo cuanto es, es porque nOSOtros lo hacemos 
ser asi~, o sea, al existir uno mismo , y estar conciente de esto y de 10 que nos rodea, 
nos volvemos absolutos, mejor dic ho, nos convertimos en un Yo Absoluto. En este 
sentido, y una vez comprendido y aceptado esto, entendemos que el «Yo absoluto~ es 
lo único que puede contener a todo lo que no es el y al mIsmo tiempo a el mismo. para 
ello, la única capacidad de demostración es la concienCIa . Como conciencia 
particular puede existir el Yo absoluto. que es en si, la conciencia misma , en ésta, se 
determina como tal cl Yo ab~oluto en tanto es creadora conceptual de todo 10 que la 
rodea incluso a si misma. Scr consclcme de la posibilidad del todo, no implica 
poseerlo todo, esta conciencia y no poscsión es una apreciación que su rge de adentro 
haCIa fuera como inquietud que se formula la conciencia, por lo que existe de afuera 
hacia adentro (lo que es ajeno a eHa), logrando la percepCión de lo que no es eHa como 
una inquietud de conocer y en esa inquietud, la conciencia se encuentra a sí misma 
como reflejo de 10 que precisamente y como ya se dijo, no es ella. Sintetizando, 
diremos que Hólderlin tiene razón parcialmente, si cambiamos el sentido de sus 
palabras de ·Yo Absoluto~ a "Lo Absoluto" , sin embargo. no existe lo absoluto, por otro 
lado, y de esto la parcialidad y contradicción de su pensamiento, sí el Yo absoluto. 
Hay un Yo Absoluto pero no un Lo Absoluto de todo conocimiento y razón, esta es 
relativa en todo su devenir y solo localmente completo y vive en el mundo de lo 
agnóstico. En este Yo Absoluto, la causa primera jo sea, pretender Lo Absoluto) , del 
todo es la ultima causa en 10 conciencia cognoscitiva que lo acepta (o sea, el 
comprender el Yo Absoluto). Solo ésta conciencia es capaz de aprehender el todo 
como mera parcialidad y circunstancia propia actual que significa y desarrolla el Yo 
Absoluto, la capacidad de esta aprehensión esta dada por la aceptación en si misma 
de la conciencia y su:; circunsll:incia:;, recordemos que para Hegel la ~[nfinita 

Negatividad Absoluta~S'o es la (Iclividad da [a idea, que en lo finito y particular se niega 

a si misma como lo lI1finito y universal, y suprime de lluevo esta negación para 

restablecer lo universal e i71fillito en lo fillito y particularS'1. En esta declaración y 

definiCIón hegeliana. encontramos la esencia de lo que estamos definiendo como el Yo 
Absoluto, que en tanto el hombre lo pudiera l!egar a negar desde su particularidad y 
finitud, restablece, al suprimirlo, a lo infinito y universal en su pa rticularidad y 

finitud, o sea, el Yo Absoluto. El hombre , que en sus circunstancias de vida se 
acepta como existente con ca pacidades de pensar, de sentir, de simplemente ser, o 
sea, limitado, niega por estas circunstancias el poder contener un todo, elevarse al 
nivel de un Yo Absoluto, más cuando se da cuenta que esas circunstancias, que ve 
como simples. son las mismas y únicas que le permiten contemplar. aceptar y 

comprender a su manera el inmenso universo, se desenvuelve en una 
retroalimentación en la cual la conciencia le dice ·tu eres el único en ti. la vida no es 
sin ti y todo lo que existe y no CXiSLC es por ti y en ti", por ello, cuando la conciencia 
ratifica la negación de 10 infinito y ulllversal desde lo finito y particular, lo único que 
hace es restablecer lo universal e infinito desde lo finito y particular, o sea, la In finita 
Negatividad Absoluta. Lo unive rsa l y aceptado por todos. es lo que conocimos como 

P!Olo\!; •••••••••• ••••• •• • ••• 
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Conciencia Universal. Gracias a esto, la conciencia puede ahora encontrar 10 infinito 
y universal en lo finito y particular. ahora, el hombre se contempla como absoluto en 
sus circunstancias, en sus percepciones y en su siempre relativo conocimiento, lo Yo 
Absolu to aqui está dado precisamente por esta aprehensión de un todo que forma la 
vida misma , el cual se desarrollará en las diferentes partes de esta IIlvestlgac ii>n pues 
este Yo Absoluto esta representado nada mas ni nada menos que por Las Cinco 
Regiones del Yo en las cuales se aba rca lo que es in te rior, panicular y propio. pero 
wmbicn se aprecia lo que es exterior, general yajcno. 

8 3 . En este sentido, en la conCIenCia se gesta la existencia (propia), miu; no la realidad 
(que solo es una percepción), ya que en la primera. debe en efecto, existir la decisión. 
que queda entendida aqui como la autorreflexión y la 3ccptación de ser en si, 13 
segunda, es inde pendiente de la primera y gmclas a estc hecho es que puede existir el 
Yo Absoluto, solo que este Yo Absoluto es acot.ado en tiempo-espacio y circunstanCIas 
de vida visto como un reflejo de su negación y de su ser en si, que sumados forman lo 
que hemos denominado propiamente el Yo absoluto. Aquí. participa algo muy 
importante, el devenir del conocimIento en si mismo, pues este conocimiento no es 
aba rcable por la conciencia en tanto es una situación agnóstica pues al no pOder 
contener al conocimiento futuro y pasado, la conciencia se enfrenta a ulla relatividad 
del mismo, en la cual enCllentra un Yo Absoluto, que se expresa y es explicitamcntc, 
poder ser en el conOCImIento acotado, o sea, el objeto de estudio dehmltado, en 
nu estro caso, el OA , nunca como un absoluto de el mismo, siempre como un 
conocimiento relativo acotado. 

84 . Este Yo Absoluto, real, existente. para que pueda ser tal, debera entonces conlener 
lodo lo que es el Yo y todo lo que no es el Yo, en este sentido, la llnica manera de 
posibilidad de existencia de este Yo Absoluto se dara mediante el conocimiento de su 

Zona Metafis ica 92 en la que encontramos el a lma y el espiritu : su Zona Intan9ible93, la 

conciencia: su Zona Tan9ible94, el cuerpo y por último, su Zona Negada95. In realidad. 

De esta manera se descubren Las Cuatro Zonas Dete rminantes del Yo Abs oluto98, que 
vienen a complementar lo integro. 

8S · La conciencia, donde se gesta la conclusión de lo que se entiende como existencia y 
realidad, se cuestiona por que son tales y, en este cuestionamiento llega a la 
cenidu mbre e incertidumbre de si. Ahora, investiga sobre su existenCia y sobre su 
realidad para entender alOA a lo cual aduce a Las Ci nco Regiones del Yo . Una vt:z 
respondido el cuestiona miento, el OA podrá ser mejorado y entendido en pro de una 
conciencia mas revelada, franc,l , honesta y placentera . 

8b · Proponer una Hipotesis implica adentrarse en un mundo cientifico, terreno que no 
pisará frecuentemente esta investigación, pues como se ha comentado, las Partes Dos 
y Tres son mostrativas y no dcmostrativas, con lo cual decimos que al no eXIstIr una 
repetición de hechos que medIante el Metodo Cientifico puedan ser comprobables, no 
puede haber afirmación sobre una comprobación de resultados igu ales y repelibles 
inexistentes. Para que se pueda proporcionar una Hipótesis, debe darse la 
posibilidad de que en un momento dado pueda demostrarse que ella no es valida. de 
poder refuta rla y, en tan to no existe esta posibilidad, no puede existir hipótesis. 
Albert Einstein decia: Una infinidad de expenmenlos 110 hastan para probar que esloy 

en lo cierto; f.//I s olo expen'mellto puede demostrar que lile equilJOc091'. Como se vera en 
lo futuro, la propuesta de esta investigación para concebir alOA, no es demostrable 
en su totalidad y por lo tan to, carece de validez cientifica, pues aunque mcluso 
mIllones estuviésemos de acuerdo en que es asi, nunca existirá la posibilidad de 
demostrar que no es asi y por lo tanto, no se puede formular una Hipótesis en sentido 

I(¡IAS •••••••••••••••••••• • 
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explicito . Ya Hegel, hablando de lo bello, nos dice que COIl mayor razón puede parecer 
que, aun cuando el arte bello en general fuera susceptible de reflexiones filosóficas, sin 
embargo, 110 seria ¡jIl objeto adecuado para un tratado auténlioomenle cien tifico. En 

efecto, la bef(eza artislica se ofrece al semido, a la sensación, a la intuición, a la 
imaginación, tiene un tern'tono distimo del que corresponde al pensa miento, y por ello la 
captación de su actwidad y sus productos exige ¡ji! órgano dis tinto del pensarmento 

ciel1lifico98. Y hablando de lo bello arti:;tico nos d ice que el metodo fi losófico /10 admite 
meras suposiCIones, pues, lo que ha de valer para el debe ser demostrado en Sl/ verdad, 

es dec1r, mostrarse como necesan099• 

8 7 . Paradójicamente, al argumenwr de tal manera esta especulación, estamos volviendo a 
la Infinita Negatividad Absoluta y, por lo tanto, podemos entender paralela y 
paradójicamente esta argumentación, como la propia hipótesis. 

8 8 · Sin embargo. la investigación ha tenido una base especulatIva, la cual es valida en pro 
de u na opinión persona l a manera de ensayo y estil. sustentada por varios postulados 
que se dc::>cribcn a continuación: 

89. ¿ La arquitectura que teorizamos y practicamos no será 
en realidad la negación o fractura de la arquitectura, al 

ser nuestra teoría y práctica agnósticas ?, porque si es 

así, el desarrollo del OA no será entonces la ¿Visión 

Limitada roo de una Verdad Relativa101 ? 

P011UUID0S 

L SI PARTIMOS DE UNA TEORíA DE LA ARQUITECTURA ADECUADA A 
NUESTRAS NECESIDADES ACTUALES, SE LLEGARÁ A MEJORES 
SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS. 

n, REPLANTEAR LOS CONCEPTOS, LAS IDEAS, LAS INTENCIONES 
DEL HACER ARQUITECTÓNICO, NOS LLEVARÁ A PROYECTAR CON 
MAS CARÁCTER, CON UN ESTILO PERSONAL IDONEO PARA 
NUESTRA SOCIEDAD, LA DE CADA CUAL. 

!lL DARLE NUEVOS ESCENARIOS A LAS TEORíAS TRAERÁ 
SATISFACCIONES PERSONALES Y SOCIALES, YA QUE LOS MAS 
BENEFICIADOS SERÁN LOS USUARIOS Y EN UN SENTIDO AMPLIO, 
LA HUMANIDAD. 

lV, EL RESULTADO DEL REHACER CAMBIA CON LA INTENCiÓN DEL 
PENSAR, PUES EL PENSAR ES ANTES DEL REHACER. EL HACER 
YA PASÓ HACE MUCHOS AÑOS Y EL REHACER ES COTIDIANO, Y 
POR LO TANTO, EL PENSAR, EN ESTE DEVENIR, SE PIENSA A sí 
MISMO O SEA, SE REPIENSA, TRANSMUTANDO SU CONCEPTO Y 

NOT.0.5 ••••••••••••••••••••• 
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SIENDO PARA MODIFICARSE Y ADECUARSE EN EL DEVENIR DE SU 
PROPIO TIEMPO, BAJO SUS INHERENTES CIRCUNSTANCIAS.102 

A TRAVÉS DE V. SE HA RELACIONADO 
ARQUITECTURA CON EL ARTE, CON LA 

LOS SIGLOS A 
TÉCNICA, CON 

LA 
EL 

HOMBRE, CON EL ALMA, CON EL ESPÍRITU, PERO AL 
TRANSCURSO DE LOS SIGLOS, NO SE HA PLANTEADO DE MANERA 
CLARA LA RELACIÓN DE ESTAS PARTES INHERENTES, Y NI 
SIQUIERA SE HA DEFINIDO TOTALMENTE SI SON ESTAS LAS 
TOTALES O SOBRANTES DEL HACER ARQUITECTÓNICO, Y DE QUE 
MANERA SE INVOLUCRAN Y LIGAN . 

9 O. Pudiera ser que la relatividad de nuestro conocimiento sobre la arquitectura, nos lleve 
a reflexionarla y edificarla consecuentemente fracturada, fraccionada o incompleta, 

aunque desde nuestro punto de vista, nuestro conocimiento, al ser el que poseemos 

sobre el objeto, es conocimiento universal y por lo tanto, relativo. Así, nuestra 

a preciación o ejecución se vuelven a lo que es general y no a lo que es particular, 

propiedad solo del objeto y apreciado solo por la concien cia cuando éste objeto se ha 

manifestado a través de diferentes Filtros 1º3. Para no distraer el flujo de Ja lectura, 

entenda mos por lo pronto a los Filtros como la información que la conciencia recibe y 

que destila, analiza y procesa, para llegar a una conclusión . Surgen aquí (en la 

conciencia ), las maneras propias del ente, de constituir y concebir el OA, aunque del 

otro lado (el del objeto), este posea su propia constitución , resultado de la concepción 

que lo hace ser, concepción que no radica en el objeto, sino en la conciencia. 

91 . La arquitectura, desde cualquier punto que se lo observe, es en esencia ciencia, ya se 

le vea a través de su parte científica o de su parte artística, porque el mismo arte es 

ciencia, la ciencia que produce lo bello , aunque la parte de belleza que le corresponde 

(al OA), es deleite de la conciencia de cada uno de nosotros como reflejo del alma, que 

se da a través del espíritu como percepción de su realidad. La parte de ciencia 

propiamente dicha, que le corresponde a la arqu itectu ra, debe cumplir en ella misma 
en cuanto a su constitución estática, rígida, útil, sincera, etc., que ella pueda tener, 

pero también es deleite de la conciencia en cuanto el objeto le brinda seguridad, 

tranquilidad , confort etc. 

9 2 . La universal idad n os permite conocer en efecto algo, nos permite vislumbrar, pero no 

llegar a lo verdadero particular, ya que esto s e encuentra propiamente en el objeto y 

su naturaleza, y no en lo gen eral, así, lo universal de la arquitectura, corresponde solo 

a los que son ajenos a l con ocimiento com o tal de este saber, y lo particular, a los que 

tienen u n interés especial por él, principalmente los arquitectos. A Jos primeros se 
les puede disculpar por su ignorancia en su hecho, la a utoconstrucción o crítica; a los 

segundos, n o h ay m a n era de ayudarlos ya que al cometer aberraciones en lo que es 

su campo o conocim iento, no están a lejados de la verdad s ino que la disfrazan 
cometiendo suicidio y volviéndose por lo tanto, sofistas. Es verdad que en este 
conocimiento de la arquitectura, como en cualquier otro, derivado del estudio y el 

minucioso análisis, existen grados de profundidad, niveles de entendimiento, por esto, 
al que inicia los estudios de a rquitectura no se le impondrá n las mismas exigen cias 

que a un veterano , al primero se le orienta en sus fallas, a l segundo se le critica 
severamente. 

93 · Ha blando de grados de profundidad, en el conocimiento que nos atañe, el que se 

especializa en aire acondicionado tiene m ayor conocimiento sobre esta materia 

comparado con el que solo estudió una carrera de a rquitectura y vio el tema de 
manera somera, los que estudiamos una maestría deberíamos adquirir una verdad 

mayor que los de licen ciatura, hablando del mismo conocimiento . En esta posición, 
NOTAS •• e e e e e e e e e• e•••••••+ 

102 Por HACER nos releamos a la causa primera que originó todo lo demás y a la cual es 1mpos1ble llegar ya que no la conocemos. Una vez que se ha hecho algo, el hombre piensa sobre el algo y 

su creadón se mejora en su mente volviendo a crear, pero en realidad está REHACIENDO, tal vez de otra manera. seguramente con otra visión pero siempre con la necesidad de crear, de transformJr 
su medio, Y pnncipalmente, de me1orar su estadía. Cuando observa por pnmera ve? al algo REHECHO y no a lo HECHO, está pensando sobre lo pensado, luego entonces, REPIENSA y transmuta al 
algo. Así es el devemr arqu1iectómco, nosotros arquitectos, somos el impulso, su fJn, el de la arquitectura, es el hombre en genera( su med10, es mucho conocido pero no ha llegado a su fin de 
entend1m1ento, el úmco medio conoC1do es el mismo arqutiecto. Por esto la arquoecrura se vuelve una utopía y en o¡;¡¡s1ones un idealismo. 

103 Cfr. Glosario, Parte Cuatro: la ConC1encia y Parte Cinco: El Cuerpo. 
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el que estudia un doctorado es más especialista que todos los demás en eso a lo que 

ha dedicado su tiempo, pero es muy probable que al avanzar en el conocimiento de 
a lgo , este (el conocimiento), se vea madurado, transmute o simplemente deje de ser, al 
ser el resultado, otro totalmente diferente del que Jo vio nacer, podríamos decir que es 

y no es el mismo conocimiento, pero es seguro que este conocimiento resultante, no es 
el conocimiento absoluto del objeto, ya que derivará seguramente en otro, así, el 

conocimiento nunca es absolu to sino tan solo una causa derivada de otra y que 
devendrá en otras más, estas causas, sí son absolutas en tanto que poseen un 
principio y un fin , pero se vuelven relativas en el devenir del conocimiento completo 

del objeto porque de este conocimiento aparen temente completo, no se conoce su 

génesis ni se conocerá su fin , tan solo es causa y consecuencia (nuevamente Acto y 
Potencia), dándose de manera infinita para uno y para el otro, hacia el pasado y hacia 

el futuro. En arquitectura podemos pensar que en efecto existe un principio, pero 

este principio es el origen en efecto, de Jo que conocemos como OA, pero al analizar la 
materia, nos damos cuenta que no solo por el hecho de tener ante nosotros una 
construcción, pensamos que el concepto arquitectura es solo materialización, pues 
más bien es reflejo de muchas causas internas e intrínsecas del ser humano y, en este 
sentido, no conocemos el principio de tales atributos y sin embargo, pensamos que 
existe a lgo de lo cual emanan y que no está en el objeto constru ido, sino en el 
conocimiento sensorial que n os deviene de a lgo muy profundo en nosotros. 

9 4 . Por todo esto, parece que no h emos llegado a tangibilizar totalmente la esencia de la 

arqu itectura (este es el punto de la especulación), Jo que desea mos que sea, lo que 
siempre hemos intentado que sea y lo que quisiéramos debe ser, hablando 
retóricamente. El problema (de no conocer en su totalidad al OA), que se expande y 
crece con el tiempo, no encuentra solución y, de esta manera se agud iza. Para 
solucionarlo, primero habría que replantearlo, posteriormente analizarlo, acto 

seguido , buscar alternativas que nos lleven a su solución. Es seguro que este 
problema se ha replanteado varias veces en la historia del arte y de nuestro OA 

específicamente, pero como todo, es necesario volver a hacerlo y, en lo futuro ésta 

necesidad seguirá siendo válida pues las circunstancias no son impasibles sino que 
están en constante transmutación y/o movimiento. Al no replantearse este 

paradigma, no se puede, por lo tanto, hacer y pensar verdadera arquitectura, lo que 

nos aleja de la aprehensión del conocimiento de lo que es en sí y para sí, o sea, en ella 
y para ella, o en el otro y para el otro , o sea, en nosotros y para nosotros. 

95 . Debido a esto, la teoría y la práctica que hacemos se vuelven universales y no 
particulares y así, se especula por ahora que nuestro objeto se convierte en la 
negación del mismo porque la conciencia, a l no tener las herramientas necesarias 
para hacer tangible la esencia del objeto, esto es, Ja impotencia de no poder realizar a 
plenitud de todo lo que debe ser o quiere que sea, fa lla para con el objeto (la 
conciencia creadora para con el objeto tangible) a l intentar recrear a lgo que no conoce, 
produciendo así un juicio a priori, un pre-juicio, pre-supuesto, suposición o 
especu lación . Todo juicio a priori o pre-juicio intentan decir sobre a lgo que no 

conocen y que no es su materia al no tener todas las causas que lo llevan a ser (al 
objeto). Su apreciación (teoría ), y su resultado (el OA), contendrán entonces aciertos, 
pero también pueden contener fallas, así, se convierten en sofismas quebrantados y 
quebrantables, corruptos y corrompibles, que lejos de predicar la verdad, la 
confunden, cometiendo doble suicidio, el de su conciencia creadora y el del objeto, así, 

nuestra teoría y práctica sobre la misma se vuelve contra ella, la predica en mayor o 
menor grado en cuanto a lo que debería ser, por esto, el objeto que construimos se 
vuelve la negación del mismo , pero a la vez, y de manera paradójica, su única 
posibilidad, pues no podría llegar a existir si no fuera por estos espasmos de virtud 
general que se exteriorizan mediante la individualidad o la colectividad. 

96 . Aunque antes de demostrar nada, sería bueno preguntarse si ¿la esencia de la 
arquitectura radica en el alma, en el espíritu, en la conciencia o en el objeto?, la 
arquitectura ¿es n ecesidad de quién? , ¿para quién es importante?, ¿quién o que la 

motiva a ser?, solo así, comparando los resultados a su origen, podremos saber si es 
una negación o no, de lo que es y/ o debería ser. 
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97. La Eplstemologia Practica 104 (pensamiento que analiza al objeto ya constituido) . 5u rge 

de una Epis temologia Teorica'05 (pensamiento que analiza al objeto antes O dcspues 

d~ ser constituido). La pnmera es un devenir en las circunstancias qtlt! le son 

propias como la economía, la ut¡)idad, funcionalidad, fortaleza, belleza, 10 sociable, 
politico, elC., que contrariamente a lo que en ocasiones pensamos, no son el objeto, 
sino sus atribulos, dados en calidades y cantidades como virtudes y vicios. Mientras 
que la segunda. tiene dos retos que romper; por un lado la falta de reflexión en si 
mIsma y por otro, y derivado de esa falta de reflexión, necesita una comunicación 
directa con ia conciencia creadora, una reconciHación mutua ya que es esta, donde se 
origina la propia teoria. Cuando esta comunicación se logra de manera franca. 
abierta, positiva y sobre todo honesta, la teoria puede ser superada y canalizada 
adecuadamente, el resultado final deberan ser mejores soluciones espaciaJes, 
conceptuales, u!cnicas y una mejor etica de quien la practica, porque no solo la 
practica quien la ejecuta en terminos reales, sino quien sabe comunicarse con ella de 
manera intelectual para poder darle su justo valor, aunque para llegar a esto, se dan 
coexistencialmente lo bello, lo útil , lo agradable, las causas, la neccsidad , etc., esas 
Necesidades Objetivas y Subjctivas de que hemos hablado. 

98· Replantear el concepto arqu itec tura en la profesión. como el punto sobre el cual se 
conceptuaHza todo lo que nos es inherente como arquitectos y todo lo que es 
indivisible de la arquitectura, es necesidad que requiere constantemente re plantea rse, 
con los nuevos paradigmas. con las necesidades aparentemente añejas y con las 
aparentemente , nuevas necesidades. 

99 . Procurar en lo posible mejores soluciones y no meramente justificaciones cómodas. 

100· 

101. 

102. 

1 03· 

104. 

105· 

Es necesario conCienciar en la labor que nos atañe. El objetivo se bifurca, por un 
lado hacia la Epistemología Teórica y por otro. hacia la Epistemologia Prac tica , como 
a nteriormente se insinuó. 

Para los estudian tes de licenciatura, esta investigación intenta los ayude en el 
momento en que se abre la puerta (que en ocasiones jamas se cerrara). a esta 
disciplina y base importante en el momento del hacer. en el momento de practicar con 
cierta similitud lo que otros, pri ncipalmente contemporaneos, hacen, pues se pretende 
inyectar la sensibilidad que el mundo occidental ha perdido al paso de los años. 

Reconocer las á reas in lemas y externas que motivan en el arquitecto la actividad 
arquitectónica , procumndo que esto funja como guia de importantes expectativas e n 
la vida persona! y profesional al comprender las diferentes partes que integran su ser. 

Esclarecer las ligas que por siglos se han adjudicado a la arquitectura con el espiritu. 
el alma, la belleza, lo útil. e lC. 

Proporcionar otra forma de apreciar a la arquitec LUra mediante un lengllajc que 
permita la critica y ana lisis, debido principalmente a los términos que se utilizan para 
de finir muchos de los aspectos de la actiVidad. 

Estimular el desarrollo de los proyectos desde otra perspectiva. El análisis 

compacto '0~ de esta investigación en pequeños puntos, permitid guiarnos formando 
en nuestra mente un cambio de actitud y de concienCIa hasta reflejar este cambio en 
nuestras vidas, como usuarios y /o como conceptualistas, ideologistas, proyectistas y 
finalmen te, constructores. 

Reflexionar sobre la Teoria de la Ar4uiteclura con el fin de revalorizarla y/o adecu a rla 
a los requerimientos actuales. Para e llo, se procura que las conclusiones a rroje n 
información clara y limpia sobre el lema, sicmpre alineadas dentro de lo que es la 
arquitectura, no solo de nombre o nomenclatura, sino de esencia y natura leza . 

,IOTAS ••••••••••••••••••••• 

104 Cf¡. G/crwIrJ 

105 el, Gl¡¡WIIJ. 
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Visualizar a la arquitectura desde otro punto de vista con el fin de entenderla y dar un 
mejor confort y seguridad a los usuarios finales, ya que esto forma parte de una mejor 
Calidad de Vfda que junto con otros muchos aspectos, pueda complementarse para 

formar una vida mejor. 

Se pretende, ayude a recapitular información que actualice nuestra personal Teoría de 

la Arquitectura. Por los temas en sí, por las fuentes o confrontaciones que en 

algunas partes se hacen y por la vinculación muy especial que se hace de la 
arquitectura con el comportamiento, pensar y sentir del ser humano, se espera, esta 

investigación cumpla su cometido. 

La propuesta de esta investigación es hacer un paréntesis en la inercia de la 
arquitectura, retomar los lineamientos bajo los cuales se rige y determinar si lo que se 
h ace en la actualidad responde adecuadamente al hombre y a ese Conjunto de 
Algoritmos Impredecibles, al final, encontraremos una alimentación sustanciosa, la 
investigación llevará a visualizar la respuesta de estos cuestionamientos que muchas 

veces, cuando no nos hacemos, ayudan, desgraciadamente, a formar la barrera del 

hombre con el crecimiento personal y lógicamente del país. 

Por ello, esta investigación va dirigida a todos los que ejercen de manera teórica y 
práctica la profesión de arquitecto, también a todo aquel que se dedique al arte en 
general y que agrade relacionarse con él en alguna de sus variadas expresiones. 

Todo aquel que guste de la cultura en general como medio de expresión, como energía 

que estimula el conocimiento y como generadora del arte, la estética, la historia, la 

cultura, el devenir humano en sí. 

Todo estudiante de licenciatura de arquitectura para esclarecer y comprender 

conceptos que faciliten el panorama de ideologías arquitectónicas que pueda 
posteriormente maneja r y comprender, saber y entender, así, el terreno en el que se 
está moviendo y en el que está viviendo . 

Todo profesionista o estudiante que esté interesado en adquirir una visión más amplia 
en aspectos que se tratan de arquitectura, no como un diccionario, sino como un 
orientador de conceptos, de ideas, de reflexión que pueda ayudar en un momento 

dado a formar su propio código y teoría. 

Toda persona interesada en el conocimiento del Yo en relación con su realidad como 
punto de búsqueda de cuestionamiento, y no precisamente de respuesta, pues las 
circunstancias de vida son diferentes, sin embargo, estas se ven delineadas por lo 
interno en nosotros y por lo externo, al cual nos reflejamos y del cual nos reflejamos y 
por lo cual nos sabemos existentes. 

Inducir a un cambio en la actitud que tomamos ante diferentes problemas de nuestro 
país, ante las circunstancias que nos rodean, ante las soluciones que proporcionamos 

como arquitectos. El cambiar la actitud y mentalidad, mejorará o creará una cultura 
diferente , posiblemente con mejores perspectivas de vida, esto se reflejaría en una 

mejor Calidad de Vida. Al arquitecto le corresponde mucha de esta labor al ser su 
producto, los espacios tan complejos que debe concebir para que el ser humano, como 
usuario de los resultados de estas concepciones, pueda vivir y coexistir con sus 

semejantes. Una solución sana no es solo la que es estética, sino la que involucre 
todos los elementos inherentes en su desarrollo, desde el proyecto, hasta la 
edificación, ya hablemos del sitio, de los materiales, de los procesos constructivos, de 
los financiamientos, de la escala, del ritmo, del color, de la iluminación o ventilación, 
etc. El a rquitecto, en este sentido, debe ser visionario e interdisciplinario llegando a 

relacionarse con psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores , etc., dependiendo 
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de la magnitud del proyecto , requerirá a los especialistas de cada una de las ramas en 

beneficio de su propuesta como solución de todos los profesionales involucrados a las 

exigencias que se solicitan. 

El hecho de que en los primeros semestres de licenciatura se pueda aprehender el 

conocimiento de esta investigación , florecerá en la mentalidad de los nuevos egresados 

como un punto muy importante de apoyo, dándose cuenta que no solo es pensar en la 

proporción, en el espacio, en el color o en el material, la obra arquitectónica 

trasciende, se hace patente en la ciudad y a la ciudad, algunos de sus edificios son 

mudos, otros hablan e incluso otros, los más raros cantan, no precisamente producto 

de su formalismo y contenido, sino como resultado de un todo y a la vez 

particularidad de otro universo mayor, el mismo ser humano y no ya tan solo , la 

arquitectura. 

Mejorar la teoría implica mejorar la práctica, incluso las diferentes metodologías se 

verán modificadas si se toma en serio el papel que desempeñan estas, no solo como 

promotoras de la edificación o el proyecto, sino como trascendentales hitos que 

devendrán a la edificación misma y por supuesto, al despacho, pues el uso adecuado 

de todas las partes trae consigo beneficios no solo económicos, sino también 
persona les, emocionales, espirituales , etc. 

Entendemos que la arquitectura cumple una labor social, el arquitecto debe saber 

resolver adecuadamente los problemas que se le plantean de manera consciente y 

razonada, esta investigación intenta proporcionar nuevas maneras de percibir a la 

arquitectura procurando concienciar al diseñador. 

Se busca recapitular lo que hasta el momento conocemos y manejamos, por otro lado, 

sirve como orientador a los que inician en el campo arquitectónico, pero el punto 

principal, objetivo de este trabajo, es volver a pensar en la actividad de conceptualizar 

y de hacer arquitectura , ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿para quiénes?, 

y sacar conclusiones que nos orienten en una proyección hacia el futuro tratando de 
entender lo actual y mejorar el mañana, como ya se comentó. Nos corresponde como 

arquitectos todo lo inherente , nadie más lo hará y a nadie más le corresponde de 

manera directa. Cuando viajamos a otra ciudad, antes de conocer su gente, su 

cultura, su idiosincrasia, etc., lo primero que se fija en nuestras mentes es su paisaje, 
sus edificios, lugares sin los que el hombre no podría vivir ni desarrollarse, ya una vez 

pasó, si no existieran edificios, el hombre volvería a inventarlos y se valida la 

necesidad de ellos en el hombre, o ¿no es así como sucedió?. 

Se espera que los objetivos de esta investigación no sean a mbiciosos o pedantes, se 

espera abran la posibilidad de conceptualizar a la arquitectura ligando y relacionando 
de manera lógica y epistemológica los diferentes elementos que la integran , ante esa 

puerta, no debemos quedarnos estáticos, debemos cruzarla y arrojarnos a lo 

aparentemente conocido en pro de una aventura que nos reditúe ganancias el e vida, 

recordemos a Alfonso Reyes: Hay que tener el valor de decirle a los jóvenes que hay 
que estudiarlo todo y que por ahí se empieza, no por ahí se termina. 

El arquitecto, en pro del ser humano en general, tiene la necesidad y obligación de 
actualizar sus conceptos, sus ideas y sus resultados, esto es reílejo de nuevas y 

transformadas necesidades, la realización de un buen trabajo de arquitectura es el 

resultado de una buena teoría, de un orden en las ideas y los procesos que 
intervienen en la realización. Se h a dejado claro que para llegar a ello , es menester 

entender "nuevamente" al OA y para ello es necesario llegar al origen del mismo , 
planteado aquí como el ser humano y repetir, "entenderlo nueva mente" , solo así, en 

un campo renovado, el OA podrá encontrar tierra fértil donde pueda realizarse y 

emanciparse. 

Las complicaciones que se presentan en el desarrollo arquitectónico fueron 

denominadas Conjunto de Algoritmos Impredecibles y han sido divididas en 

Necesidades Objetivas y Necesidades Subjetivas las cuales deben llevar a un 
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Jo" Luis JI "" ... ,,"0'"00 . • . - . conocimiento profundo del objeto, mediante valores y escalas que se toman en cuenta, 
en este sentido, quedó tambien claro que los principios de verdad de Villagrim no son 
suficientes pues existen otros mas que intervienen en el todo del OA. 

Valores Positivos y Negativos Universales son aspectos que involucran a la 
arquitcctura, pues en ella el hombre se desarrolla y vive de manera física, psicológica 
y espiritual. Al arquitecto corresponde aminorar los negativos y coadyuva r en los 
positivos, todo esto ha ido despertando una conciencia en los usuarios que reacciona 
ante el oprobio y la deshonra espacial, en 10 urbano y arqu itectónico, ante esas 
potencias económicas que rompen sus propios horizontes geograficos modificando la 
cultu ra de otros paises que por desgracia, en los subdesarrollados, tienden los estilos 
a convertirse en modas que lo llnico que hacen es romper con la a rquitectura 
autentica que es la que responde a precisamente sus condiciones culturales, 
económicas, climáticas, geograficas, etc., dando lugar a la creación de Ciudades 
Subjetivas y Objetivas, donde las primeras expresan el deseo y expectativas 
indiVIduales de los ciudadanos, mientras las segundas quedan formadas propiamente 
por la sociedad que crea un sentido de pertenencia, el sentido de ciudadanía. 

Reencontrar el concepto de arqu itectura puede dar muchos dolores de cabeza a 
aquellos que no estan dispuestos a modificar su cómodo y tranquilo modo de 
concebirla, en esto, la simple palabra "arquitectura~ puede encontrar nuevas vetas 
que la enriquezcan, esto es necesa rio y exigible en y para la sociedad , el OA debe 
encontrar autcn ticidad en las propuestas dadas. 

Se cuestiona la posible realización arquitectónica con mutilaciones o incompleta, 
debido a un agnosticismo en la cognición que tenemos de manera objetiva, pero sobre 
todo subjetiva del objeto, por ello se ha dejado claro que si esto es en verdad así, 
entonces estamos ante la Visión Limitada de Una Verdad Relativa. 

Para poder verificar lo anterior, se ha propuesto como Marco Teórico al mismo ser 
humano, pues se presume, es el el objeto primario de la creación arquitectónica. En 
el ana lisis minucioso que se ha desarrollado, se han encontrado regiones que tienen 
fu nciones especificas en la creación del OA y nos a treveríamos a decir en cualquier 
algo, pues las cosas que existen y las que no existen son en función de la conciencia. 

Estas regiones del ser humano, siendo los umbrales de la arquitectura, se estudian 
desde su parte lógica y epistemológica, las cuales se cree ayudan y se involucran e n la 
revalorización de la teoria y del proyecto arqUitectónico. que no es mas que la 
aceptación primero , y entendimiento despues, de que existen cinco partes que 
conforman al ser, las cuales se ha dado por nombrar Las Cinco Regiones del Yo. 

Las ya nombradas regIOnes son, en orden de 10 interior a lo exterior respecto del 
hombre : el alma; el espintu; la conciencia; cl cuerpo y; la realidad. Cada una de ellas 
realiza y tiene diferentes funciones que en las partes siguientes de la investigación se 
desarrollan. 

Se ha indicado tambien que se esta de acuerdo con Holderlin en una inexistencia de 
Lo Absoluto (si en este sentido deberiamos entender sus palabras), mas es posible un 
Yo Absol u to gracias a las regiones citadas. De acuerdo y correspondencia con la 
aceptación de este Yo Absoluto, las regiones han sido agrupadas en Las Cuatro Zonas 
Determinantes del Yo Absoluto que son: Zona Metafisica en la que encontramos el 
alma y el espiritu; Zona Intangible, la conciencia; Zona Tangible, el cuerpo y por 
ultimo, Zona Negada, la realidad . 

En 10 futuro, se desarro!1arán estas, Las Cinco Regiones de! Yo, en cada una de las 
cua les encontra remos el entendimiento del OA, por el medio, este se vivificara y se 
devendrá como un conocimiento acotado palpable y entendible para la conciencia 
pudiendo c rea r entonces una conclusión en tanto ese conocimiento se de . 
Posteriormente, se vera la forma en que estas regiones se interrelacionan entre sí y 
con la arqutiectura para conformar al objeto. Finalmente, en las conclusiones de la 
investigación, veremos como se reneja todo lo visto anteriormente en el OA. 
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Habla Simmias: 

Pienso como tú, que en estas materias es imposible, o por lo menos muy dificil, saber 
toda la verdad en esta vida; y estoy convencido de que no examinar detenidamente lo 
que se dice, y cansarse antes de haber hecho todos los esfuerzos posibles para 
conseguirlo, es una acción digna de un hombre perezoso y cobarde; porque, una de dos 
cosas: o aprender de los demás la verdad o encontrarla por sí mismo; y si una y otra 
cosa son imposibles, es preciso escoger entre todos los razonamientos humanos el 
mejor y más fuerte.107 

Se quedó en el acuerdo de que así como otros mejoran su campo de acción, al arquitecto le corresponde ver por el 
¡ suyo y quedó invalidado para esto, la intervención de terceras personas, las cuales pueden ser entendidas como 
Í1.3quellas que no t~~~en la capacidad par~ juzg~r la materi~ que no es de su con.o~i~iento o acercamiento. 

NOTAS •••• e e••••••• e e•• e• e+ 
10 7 PLATÓN, Diálogos. Viges1mocuar1a Ed .• Edil. Polfúa. Colewón Sepan Cuan1os .... No.13, MéXJco. 1996, p.408. 
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Esta segunda parte, que tiene el 
primer acercamiento con la 
investigación propiamente, 
procura definir el concepto de 
alma que se propone entender al 

final. Este punto ha sido bien 
estudiado, definido y entendido 
por varios autores a través de los 

Mira, no puede moverse; está más allá de la 
fonna . 
Escucha, no puede oírse; está más allá del 
sonido. 
Cógelo, no puede asirse; es intangible. 
Los tres son indefinibles; 
Por lo tanto forman uno solo. 1os 

siglos, sin embargo, parece necesario tocarlo para comprender en concreto las bases 
sobre las cuales es , el OA. 

Debemos entender primeramente, que la conciencia traspasa las fronteras de sí 
misma en busca, o tal vez como reflejo, de algo que está más allá de sí misma y que 
en sí misma, no puede comprender, por no poseer las particularidades y la veracidad 
sobre esas circunstancias. 

En este campo estarían conceptos como la felicidad , la justicia, la belleza, la ética, la 

moral, la templanza, la libertad , etc ., términos con los cuales nos involucramos como 
arquitectos y pretendemos poseer como conocimiento, en este sentido, estamos 

retando a la ciencia al ir más allá de lo que es científicamente comprobable, pero la 
misma arquitectura va más allá de la obra, más allá de la concepción, ella misma 
traspasa la teoría para adentrarse en el Yo, por ello Fichte comenta que su aspiración 

es ir en la teoría más allá del hecho de la conciencia109 según lo deduce Holderlin. 

Ir más allá de la conciencia, es ir en retrospectiva, de la teoría al alma en la cual se 
encuentra el origen de la percepción de conceptos conocidos pero no posibles de 
explicar, como los anteriormente citados. El alma ha estado relacionada con casos 

paranormales, con reencarnaciones, con epopeyas místicas, existen casos 

aparentemente documentados de personas que regresan a esta vida para concluir 
alguna misión o promesa, o por algún sentido del deber, como un pago a alguna 
acción o como un simple deseo. Personas clínicamente muertas se recuperan y 
comentan visiones y cosas que les sucedieron mientras estuvieron aparentemente 
muertas. Con estos acontecimientos, estamos percibiendo la existencia de que en 
nosotros hay más de lo que vemos, oímos y sentimos, acaso nos preguntaríamos ¿es a 
lo que llamamos alma, lo que mantiene viva a la conciencia en otro nivel de energía?. 

En milésimas de segundo, llegamos a aceptar la posibilidad de que existe un mundo 
invisible a nuestros ojos de humano, un mundo que se mueve en otros niveles, 
pensemos en las frecuencias sonoras que el hombre no puede escuchar y ciertos 
animales sí, la frecuencia modulada, la amplitud modulada, las señales de televisión 

u onda corta, los controles infrarrojos de t.v. y equipos de sonido, etc., el hecho de que 
no las oigamos no significa que no existan, la frecuencia determina el tono de los 
sonidos, así , la nota do mayor es el tono correspondiente a 263 vibraciones por segundo 

(los fisicos dirían 263 hercios;110. Así, llega un instante en que la cantidad de 

vibraciones en un segundo es tan grande que el oído no puede escucharlo, sin 
embargo, existe. El oído humano no puede detectar 20 oscilaciones por segundo o 
menos, las ballenas sí, los perros pueden escuchar arriba de las 20 ,000 oscilaciones 
por segundo, el hombre no , las ondas de radio oscilan en menos de una oscilación por 
segundo y como consecuencia, el odio humano no puede detectarlas. 

NOTAS e e e•• e•••••• e• e e e e• e• 
1 oa l ao·Tse. Tao Te Ching. !Citado por: SPEAR. William. Feng Shw; Ira. Ed., 6ra. Re., Ed1i. Océano de México, S.A. de C. V. , Méx1i:o, 1994, p.41/. 

109 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, EsC1itos de Juvenrud, Ira. Ed., Jra. Reimp., México, Edir. Fondo de Culrura Económica, 1998, p. 51. 

11 O SAGAN, Car!, Miles de Millones, 1 ra. Erf. , Barcelona, Espa~a. Edir. Ediciones B. S.A , p. 48. 
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13 5 . Igual pasa con ciertos colores, la gama que nuestro ojo de humano nos permite ver no 
significa que no puedan existir otros colores frente a nosotros, otros niveles en el 
espectro que la capacidad de nuestra vista no puede apreciar, los rayos gamma 
oscilan a ceréa de un trillón (1018) por segundo y no es posible para el ojo humano 
detectarlos, pero igualmente pasa con los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible y la 
infrarroja, el blanco y negro no se distinguen por su color sino por la cantidad de luz 
que reflejan, así, la melanina no determina el color de la piel sino la cantidad de luz 
que se puede reflejar, en este sentido, la luz reflejada lleva consigo un conjunto de 
saturación de colores que son también reflejados, mientras otro tanto son absorbidos, 
en este sentido, los negros, que tienen mucha melanina, absorben una gran cantidad 
de colores junto con la luz, mientras los que llamamos blancos, reflejan 
.proporcionalmente a su melanina, la cantidad de colores y luz que los hace ser así, 

por ello Car! Sagan dice que en Estados Unidos, casi todo el mundo es moreno111. 

136. 

137. 

lgualmen te pasa con la información, por razones de fisica fundamental formuladas en 
la teoría especial de la relatividad de Einstein, sabemos que no hay forma de enviar 

información a velocidades superiores a la de la luz112. El sonido y la luz son ya 

maneras de comunicar, a los ojos, a los oídos, al tacto, mediante rangos o niveles de 
energía que en ocasiones no podemos detectar a simple apreciación y no por ello 
decimos que no existen. 

En estos mundos alternativos , invisibles para el ojo, sordos para el oído humano 
insensibles a nuestro tacto, se da la posibilidad ya comprobada de circunstancias que 
suceden aunque no las percibamos, igualmente puede pasar que existan 
circunstancias de las cuales la conciencia no se da cuenta que están presentes. 
¿Existen muchas más cosas a nuestro alrededor de las que podemos percibir?, ¿no 
será posible que en efecto, exista otra concepción de energía o mejor dicho, de nivel o 
profundidad de vida? , ¿no será posible que, por circunstancias que desconocemos, 
poseemos algo superior al cuerpo físico que de alguna manera nos hace ir hacia 
adelante, en evolución, creciendo, aprendiendo, mejorando, y que de alguna manera, 
hay circunstancias de nuestra vida que se verán reflejadas en ésta y ésta a su vez 
reflejada en aquellas?, inmediatamente caemos en la cuenta que la ciencia no puede 
explicar esto puesto que no hay una constancia de fenómenos comprobables 
científicamente para poder estudiarlos y por consiguiente, estamos ante un problema 
de lógica y de epistemología de estos fenómenos y por extensión, también de lo que 
pretendemos llamar alma, que es el motivo de esta exposición. Ante fenómenos 
desconocidos no hay comprensión y, entonces sucede una de cinco situaciones: 

#, Se le ignora: 
Se prefiere la indiferencia a afrontarlo ya sea por ignorancia por negligencia o desinterés. 

2, Se le teme: 
El fenómeno se atribuye a causas desconocidas malignas, este temor se debe a la 
información mal manejada por la conciencia debido a su no entendimiento , llegan 
entonces sensaciones de inseguridad, descontrol, inestabilidad , etc., produce ansia y 
temor, temor que no es más que el rechazo declarado de la conciencia ante el hecho que le 
es desconocido como reflejo de una gran ignorancia y poca prudencia . 

.3, Se le adora: 
Aquí , el fenómeno se atribuye a causas desconocidas pero benignas o benevolentes, 
pudiendo tener la misma intensidad con que se le teme. Aquí, como en el caso del temor, 
la acción es resultado del desconocimiento sobre el fenómeno en cuestión , la información 
no es manejada adecuadamente. El hecho se liga a sensaciones agradables, estables, 
comprensibles y aparentemente entendibles por la conciencia, así, esta seguridad embona 
perfectamente con una idea de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, por ello se 
relaciona con la idea de lo bueno, relación de la cual va a surgir una devoción que puede 
derivar en fanatismo pues al no comprender perfectamente al fenómeno y sintiéndose 
bien por él , lo atribuye a causas ajenas que le son superiores. 

//;., Adoración por temor: 
Es una mezcla de las dos anteriores. El fenómeno produce un aparente bienestar que 
por el desconocimiento del mismo, la causa se atribuye igualmente a fuerzas superiores 
que no pueden ser el mismo hombre o por él, solo que en ésta manifestación existe un 
tercer ingrediente: una influencia externa (otra conciencia), que va orientando (o 
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111 SAGAN, Car!. Miles de Millones. Ira. Ed. , Barcelona. España, Edil. Ediciones B. S.A .• p. 52. 

112 SAGAN, Car( Miles de Millones. Ira. Ed .• Barcelona, España, Edil. Ediciones B, S.A., p. 53. 



----~--.,_1--~--...r-""-.:l.~:~~.:._:i----c .. ::5--·-c__..·- ·._ -=--:--::J·~---,,_,.--._r-·~r__,--~.t:.~·· ·-i:..-~:::... ..... __ 
Refle x iones de Arquitectura . . Jos~ Luis J i m~nez MorC"no .. 

138. 

139. 

140. 

desorientando), a los demás miembros del grupo. Este tercer ingrediente se supone es el 
que entiende dichos fenómenos y tiene un contacto más estrecho con los mismos, más, 
por su ignorancia ante el hecho, percibe un cierto temor que manifiesta a los demás pues 
llega un momento en que se supone, él es el único del grupo que entiende perfectamente 
esa fuerza ajena superior , fuerza que se supone da las directrices del comportamiento 
humano. Así, si no se hace tal o cual cosa, si no se sigue un determinado código de 
comportamiento y correspondencia (no al fenómeno sino al líder del grupo), es sancionado 
por los demás miembros. Luego entonces, llega el momento en que el temor se apodera 
de los miembros, como resultado, éstos se ajustan a los "mandatos" de esa fuerza 
superior pues si no lo hace así , saben que tendrán que afrontar las consecuencias. Esta 
situación es sumamente común en la historia, la obediencia y el "buen" comportamiento 
ejercidos y forzados por el temor de represalias. 

S, Surge la razón: 
La opción más certera, ya que es precisamente ésta la que ha llevado a la humanidad al 
progreso, es la razón, ésta es reflejo de la prudencia que se manifiesta ante lo que se 
desconoce . No sataniza , no bea tifica, no juzga, se encuentra a la espera de la 
comprensión en la razón dando como resultado un conocimiento . 

. . . para escribir un tratado científico en forma completa se sentirá obligado a 
mencionar y criticar las diversas definiciones acerca de lo bello. No es nuestro 
propósito ni ofrecer una visión históricamente completa, para conocer las múltiples 
sutilezas de las definiciones, ni dejamos guiar prioritariamente por el interés 
histórico. 113 

El hombre de ciencia en ocasiones ignora también estos aspectos no usuales, esta 

indiferencia es producto de la inconstancia de estos fenómenos ya que se carece de 

elementos suficientes para estudiarlos, pero ¿qué pasaría si varios hombres murieran 
clínicamente y revivieran constantemente?, ante tal fenómeno, aseguro que los 

hombres de ciencia estarían estudiándolos, después de mucho meditar terminarían 
aceptando que en efecto se muere y se revive, más no podrían asegurar lo que pasa en 
ese lapso de tiempo puesto que ellos no han estado en tal situación, por ello, vuelve a 
pasar lo mismo, hasta que no experimenten varias veces el fenómeno , no podrían 
asegurarlo, al no ser demostrable, la ciencia no cree en ello, resultado de esto se le 

llamará superchería, imaginación, ficción, etc. Pero, naturalmente, es mucho más 

fácil suponer que lo que no se entiende no existe114 _ 

En este campo iniciado, el de lo incomprensible , se perfila el alma, concepto derivado 
de la creencia de que hay aspectos má s profundos que sólo la materia física tal cua l la 
conocemos, tal cual la sentimos y que en el devenir del ser humano existen 
alteraciones microscópicas para la vista ordinaria que solo pueden ser percibidas por 
un ojo analítico, y respecto de lo que estudiamos, diremos que de un ojo mucho, 
mucho más espiritual. Para algunos, la conciencia humana puede trasponer el 
umbral de la materia mediante la meditación y el recogimiento, sólo así, puede 

percatarse y comprender el interior del Yo mediante la clarividencia 11s que es un 

estado diferente del sueño y la vigilia que despierta la imaginación, la inteligencia y la 

memoria. 

El alma fluye y queda transfigurada por muchos aspectos que la van conformando de 
una manera determinada, es importante aclarar que este aspecto no es una cuestión 

demostrable y que a tal punto muchos estarán de acuerdo con lo que se diga y otros 

más no. Al respecto, no queda más que rehabilitar las ideas y conceptos que de ella 

tenemos para poder mostrarnos en una tangibilidad que nos es inherente como 
personas y como arquitectos. A este respecto , Mino Bergamo establece dos niveles 

del conocimiento del alma, por un lado tenemos los Modelos del Alma116 y, por otra 

parte las Imágenes de la Estructura del Alma117_ Los primeros son propiamente los 

tratados y apreciaciones generales que los diferentes autores han dado a través del 
tiempo, es un enfoque general y elemental. Los segundos, son las características 
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113 HEGEL, Georg, W!!helm ffledrich, Eslé(lca l. Ira. Ed, Barcelona, Edil. Ediciones Peninsula, 1989, p. 22. 

114 GUSTAV JUNG, Car!. Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arre y en la ffenda. lra.Ed., Edil. Trolla, S.A., Madrid, España. 1999, p. 9. 

11 5 Exisren e1apas de ascendón en la darividencia, las prindpales son: I J. · Re1rospección, que es la vis1on de aconredmienros pasados; 21. Adivinación. visión de aconrecúnienros futuros; JI. . 
Émsis, visión del mundo espioiual donde O/ras almas se comumcan romando la forma de figuras humanas. 
1 16 Cfr. Glosal/O. 

117 Cfr. Glosario. 
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específicas de que se compone y funciona el alma según el modelo del alma de que se 

trate 118. 

Tiene razón Eduardo Sc;hure cuando dice que ver el universo desde el punto de vista 
fisico, o desde el punto de vista espiritual, no es considerar un objeto diferente, es 

contemplar el mundo desde los dos extremos opuestos119. Para comprender al ser 

humano y posteriormente poderlo relacionar con la arquitectura, debemos entenderlo 

compuesto por varias regiones que forman nuestro todo universal y tangible, entre 

ellas encontramos el alma, posteriormente se verá que a través de la historia ésta no 

se ha dado única en contenido, sino más bien plural en su esencia. 

Muchos explican lo que es el espíritu o lo que es el alma, sin embargo y amén de 

respeto y prudencia para con todos ellos, no podemos aceptar sus conjeturas si no 

tenemos la convicción de que es así, en este sentido Platón, Aristóteles120, Tertuliano, 

Rama, Orfeo, etc. han explicado su postura y no siendo aspectos demostrables, nos 
vemos obligados a retomar el camino o, por otro lado, tomar como buenas las 

consideraciones de alguno de ellos. Es notorio que no todos aceptan como válidas las 
premisas de que otros parten o validan como reales o efectivas, ejemplo claro de ello 
es Tertuliano cuando explica lo que para él es el alma en su tratado Acerca del Alma, 

lo primero que nos dice es: me dedicaré con todo ahínco a rebatir a los filósofos121, esto 

muestra venir de un hombre que no estaba convencido de nada anterior a su propia 

existencia queriendo encontrar su propia verdad como lo deja ver también el 
comentario de José Javier Ramos Pasalodos en la introducción del mismo libro al 
decir sobre Tertuliano que se esfuerza en mostrar la imperfección de la filosofia 

superada por los cristianos122. Muchos ejemplos como este encontramos a lo largo de 

la historia, Aristóteles no es excepción, de hecho en su Acerca del Alma, en el Primer 
Libro , intenta analizar las hipótesis anteriores sobre el alma, las debate e intenta 
demostrar porque no son válidas para él. Los resultados a que muchos han llegado 
desde su punto de vista y desde su momento histórico, han sido debatidos y 

reconsiderados, en ellos encontramos aspectos epistemológicos y lógicos que los 
hacen pensar que posiblemente las cosas no son tal cual otros se las han mostrado. 
En este punto, no es solo un derecho, sino una obligación entender nuestra propia 

vida, nuestro propio momento histórico , nuestras propias necesidades, esta es una 
preocupación vigente y lo ha sido al paso de los siglos pues en ella nos desenvolvemos 

y retornamos. En este estado de ser uno mismo y no una extensión de otros, 
encontramos acontecimientos específicos que se envuelven y acrisolan en la 
conciencia la cual tiene la responsabilidad de resolver la ecuación compleja de la 
conclusión, o sea, de la afirmación y acción de lo que da por hecho y de lo que 
manifiesta como resultado. 

Aceptar la existencia del alma es aceptar que no solo somos cuerpo y conciencia, y no 
aceptarla, es aceptar que todo en nosotros es perecedero, pues por medio de ella (del 
alma), pretendemos la existencia eterna por la alimentación que puede producir al OA 

no como finalidad de sí mismo, sino como entendimiento, en sí, de la misma 

conciencia, con el fin de postular la influencia que la misma tiene en la conciencia, 
primero por medio del espíritu y, posteriormente, en la realidad , como resultado de 
todo lo que nos rodea y de todo acto humano, pero específicamente como reflejo a la 
arquitectura, por la condición de ser hombre . 

El ser humano se ha cuestionado a lo largo de su estancia en este mundo, la 
existencia del alma, su origen, el papel que juega en la vida, la ha involucrado primera 
y enfáticamente con un Dios, la ha tratado de explicar fuera de un Dios, ha dicho que 
el alma no existe pero también que si existe, que solo el ser humano la posee o que los 

a nimales y las plantas también la poseen 123, que viene de un Dios o que no viene d e 
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118 En es1a 1nves1igación se presenfa un Modelo del Alma dlferenie a los ya conocidos. sumado a es10, se es1ablecen las especificaciones bajo las cuales 1raba¡a, funciona e mierac1ua és1a con el ser 
humano. lo que vendría a ser su propia Imagen de la Es1rucwra del Alma y como se frasC1ende en el OA .. 

119 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed .. Méxk:o. Edil. Olimpo, 1972, p. 216. 

12º Aris1ó1eles, junio con Sócra1es y Pla1ón, forman el ffiángulo a1eniense del los filósofos más prolíficos de la An{lgOa Grecia. Aris1ó1eles no nacio, vivió o muoó en Grecia, nació en Esiag1ra 

/Tracia/ y muoó en Calc1s /Eubea!, solo paso dos períodos de su vida en A1enas, la pomera ve1 se marcho coinc1d1endo con la muer1e de su maes1ro Platón, la segunda al morir su discipulo Ale¡andro 
Magno, poco tiempo después monda de una enfermedad. 

121 TERTULIANO, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas. lra.Ed .. Ed1i. Adiciones Akal, S.A., Madrid, España, 2001, p. 39. 

122 TERTULIANO, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas, lra.Ed .. Edil. Adiciones Aka( S.A .. Madrid, España, 2001, p. 21. 

123 Recordando a Terwliano, para él las plantas tienen la capwdad de pensar y son inteligentes. Cfr. TERTUl!ANO, OUINTO StPTIMO, Florenie, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos 
Pasa/odas, lra.Ed., Ed1i. Adiciones Akaf. S.A .. Madrid, España, 2001, p. 86. 



Re /ex Iones de Arqulceccura . . . Josr Luis J fmenez Moreno .. . 

145. 

146-

147. 

148 . 

149-

1so. 

un Dios, en fin, la turbulencia en el medio se siente agresiva en tanto no queda 
definido tal aspecto , ya L. Klages llegó a confrontar el alma con el espíritu llegando a 

decir que el espíritu son en realidad las actividades racionales que se encuentran en 

contraposición de las tendencias instintivast24 del almatzs. 

Por lo anterior dicho, nos vemos en la necesidad de trastocar el aspecto del alma pues 

de ella creemos, emanarán importantísimos aspectos del OA. 

Más, antes de iniciar con la presentación que a tal respecto se mostrará, parece, a 
manera de advertencia, indicar porque la creencia o no del alma, así como todos los 
atributos que de ella se han dicho y los propios que se comentarán en esta exposición, 
no son un asunto que pueda ser demostrable. 

Al respecto, dentro del campo metafísico, donde se procesa una gran cantidad de 

información, es difícil encontrar un camino que conduzca a la verdad de lo que el 

alma es en sí y para sí. Análogamente, se puede demostrar que una puerta es 

cuadrada, es blanca, es antropométrica, etc., pero no se puede demostrar que nos 
guste o no nos guste. Existen aspectos que no pueden ser motivo de discusión, para 
lo cual es mejor dejar que cada quien piense lo que· más le conviene y convence, si a 
una persona le gusta el azul y a otra el rojo, no hay más que hablar del asunto , no 
puede una forzar a la otra a que piense y sienta como ella pues sería tanto soberbio 
pensar que su posición es la única válida. De manera similar, no es posible 
demostrar la existencia, procedencia, comportamiento y trascendencia del alma, es 

una cuestión de convicción propia que depende de cada cual en la medida de sus 

capacidades cognoscitivas aplicables a l hecho. Los filósofos reconocen que la razón 
es, no obstante, limitada, y que existe un cierto número de problemas frente a los que la 

razón se halla reducida a la impotencia: son los problemas metafisicos126 . 

El alma ha quedado relacionada desde el origen del hombre mismo con la teología, de 
lo cual surgen conceptos que por incomprensión a los fenómenos que envuelven esta 
relación, no pueden ser descifrados, lo que ya antes se ha comentado. Este 
desconocimiento ha creado en las mentes, la necesidad de explicarse de alguna 
manera los fenómenos que le menosprecian en tanto la conciencia no es capaz de 
explicárselos, así, en un origen, los hombres primitivos de cualquiera de las cuatro 

razas127 que se perfilaron en los orígenes del mundo, han mostrado esta posición de 

los acontecimientos que enfrentan ante la naturaleza y es gracias a ese 
desconocimiento que el hombre, al pa so de las adivinaciones, los supuestos castigos 
divinos, los hombres supuestamente escogidos como profetas, etc ., han creado sus 
dioses . En este sentido, es necesario hacer un breve recorrido de los principales 
Modelos del Alma y sus respectivas Imágenes de la Estructura del Alma. 

Entre los principales Modelos de Alma y sus respectivas Imágenes de la Estructura 
del Alma, se mencionarán algunas consideraciones principales, éstas serv1ran para 
visualizar la evolución que ha tenido el concepto del alma y de que manera ha 

repercutido en el avance de la humanidad, en este despliegue de acontecimientos 

históricos, se trata de hacer hincapié en el origen, desarrollo y resultados de los 
diferentes conceptos de alma que se han dado para tener al final, una perspectiva que 
permita entender su relación con el OA. 

En el mismo momento en que el hombre inicia a tomar conciencia de sí y de lo que le 
rodea, empieza a venerar a la naturaleza, como algo superior por escapar a su 
conocimiento la comprensión de ésta. En esa veneración relaciona a fuerzas 
superiores como autores de dichos fenómenos, esas fuerzas solo podían provenir de 
alguien superior a ellos, los dioses, en ese momento en que existe algo o alguien muy 

superior a ellos, se cree que debe forzosamente existir una liga entre ambos, algo 
mágico, superior, que acerca a los hombres a los dioses y a estos al hombres, este lazo 

NOTAS e•••••••••• e e•• e••••• 
124 Durante la investigación, fue el úmco autor que se detectó, adjudicara al alma 'tendencias instintivas'. 

1 25 Cfr. ABBAGNAND, Nicola. Diccionario de Filosoha, Jra. Ed. esp. 1998. Ira. Reimp. 1999, México. Ed1i. Fondo de Cultura Económka. p. 444. 

126 BAYER. Raymond. Historia de la Estética, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998. México, Edit. Fondo de Cultura Económica. p. 159. 

127 Eduardo Schure explica la existencia de cuatro razas puras en el mundo a saber: la raza ro1a la cual habitó el conunenre austral el cual fue absorbido por un gran diluvio y que se conoce ahora 

como la Atlántida; después se tiene la raza negra en el Africa; la raza amafllla en Asia que se conserva en China y; por último la raza blanca que surgió de los bosques europeos. 'Esas mitologias 
hablán también de una raza de giqanres anterior. Se han encontrado en ciertas cavernas del Tibet, osamentas humanas gigamescas, cuya conformación semeja más al mono que al hombre. Ellas se 
relacionan con una humanidad primitiva. 1ntermed1a, aún vecina de la animalidad. que no poseía ni lenguaje artJculado, ni organización social. ni religión '. Cfr. SCHURE. Eduardo, los Grandes 
Iniciados. 1 ra. Ed., E di t. Olimpo, México, 19 72, pp. l 8. 
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ha sido representado desde siempre por el alma, ésta, se convierte en el hito humano 
dual que puede existir en la vida y seguir siendo en la muerte , así, desde los orígenes, 
el concepto del alma ha tenido ya connotaciones inmortales , pasarán siglos para que 
los grandes p .. ensadores. vayan, poco a poco, redefiniendo estas ideas hasta encontrar 
que el alma es parte sustancial del hombre y no necesariamente creada y amenazada 
por una incierta eternidad. Por ello, y para entender mejor lo que aquí se dice , 

hagamos un pequeño recorrido por el tiempo para esclarecer lo dicho con el fin de 

obtener al final una liga o una total desvinculación de un dios o religión con el alma, 

que afecte de manera directa o indirecta al OA. 

Los orígenes se remontan al mismo momento en que el hombre mata para comer y 
protegerse de las bestias, con piedras y huesos crea utensilios que le sirven como 

herramienta para adquirir el alimento y la defensa, liga sus acciones a las fuerzas 
sobrenaturales agradeciendo a sus dioses y ofrendando mucho de lo que tiene con el 
fin de satisfacer y agradecer a los espíritus superiores que le han otorgado un día más 
el alimento y la vida. En estos orígenes, aun no encontramos objetos que no tengan 

ese propósito, por lo tanto, aún no podemos decir que exista el arte. La creencia de 
los dioses se remonta a la Prehistoria en la cu al se asienta el Paleolítico (c.3,000,000-

10,000 años), y en este, al Neanderthal, en el cual observamos dichos inicios, aunque 
también es probable que se dieran ya desde los Pre-Neanderthales. Hesíodo tiene 
razón cuando dice que el origen del mundo está estrechamente ligado al origen de los 

dioses 128. 

Sin embargo, hablando en un tiempo más cercano, fue aproximadamente en el s .VI 
a .C. donde vamos a encontrar a un primer personaje que uniría a las ya mencionadas 
fuerzas superiores espirituales con la vida terrena. Buda, nacido con el nombre de 

Sidarta y conocido como Guatama, se preocupó por los acontecimientos que le 
rodeaban con el fin de mejorar la estadía de sus semejantes, se casó y tuvo un hijo 
llamado Raúla, a l igual que otros que veremos brevemente, se alejó de su pueblo para 
reflexionar, orar, meditar y crecer espiritualmente (lo mismo que hará Jesús) . 
Habiéndose alejado en su caballo Kantaka, tiempo después ·se le encuentra convertido 

en monje, vestido con una túnica (lo mismo que en Jesús) y la cabeza a rapa, en este 
tiempo, los brahmanes le enseñan prácticas de respiración y métodos de meditación, 
así, su máxima iluminación la alcanza en sueños no sin antes penetrar en el Kama 
Loka (mansión de deseos). Es el Amenti egipcio, el Hades griego, el Purgatorio 

cristiano129. Alcanza el Nirvana 130 aunque no logra traspasarlo, lo que se supone 

logra Jesús. Tuvo que pasa r por la tentación (como Jesús), como prueba de su 
fortaleza espiritual enfrentando la invitación de traspasar por fin el Nirvana, y 
sometiéndose a la inclemencia del viento, lluvia, frío, tempestad y tinieblas hasta que 
Mucalinda, rey de las serpientes, se enrosca siete veces sobre Buda para protegerlo, 

después de las inclemencias, la serpiente lo libera, se convierte en mancebo y le rinde 

tributo por conocer la verdad. Predica cuatro verdades: 1.- el sufrimiento; 2. - el 

origen del sufrimiento; 3.- la eliminación del sufrimiento y 4 .- el camino de la 
eliminación. A diferencia de otros, no predica el conocimiento de un Dios y aunque 

sabe de la existencia del alma, no comenta nada. Desconfía de los dioses, porque 
estos desgraciados han creado el mundo. Desconfía de la vida terrestre, porque es la 
matriz de la reencarnación. Desconfía del más allá, porque a pesar de todo aún impera 
la vida y, por lo tanto, el sufrimiento. Desconfía del alma, porque está devorada por la 
sed inextinguible de inmortalidad. La otra vida es, a sus ojos, una nueva forma de 

seducción, una voluptuosidad espiritual131_ Al igual que Pitágoras, desconfía de las 

mujeres siendo ambos la antítesis de Krishna. Divulgó la creencia de la 
reencarna ción y aceptó la creación de conventos de mujeres aunque siempre las alejo 
de ellos . 

Entre el 4,000 y 5,000 a.c. aparecerá Rama, conocido así en Asia o, Ram, como se le 
conoció en Oriente. Hombre mencionado en el Rámayana (epopeya india), como 
Rama, fue conocido por los druidas como "el que sabe" y por el pueblo como "el 
inspirado de la paz" . A través de sueños logró establecer su fuerza espiritual a sus 
congéneres. Quiso eliminar los sacrificios humanos y reconciliar a la mujer con el 
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128 ARISTÓTELES. Merafísica, Duodécima Ed., Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuan ros .. . , No. 120, México, 1996, p. XV. 

129 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 383. 

1 30 liberación del alma respecro del cuerpo y de roda lo que es mundano. Solo puede lograrse mediante la medÍlación, 1lumliiación y recogimiento 1i11error. Se supone que el único que ha 
alcanzado el Nirvana es Jesús. 
131 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Ed1i. Olimpo, México, 1912, p. 392. 
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hombre 132 mediante tareas especificas y reciproca mente necesarias. Logró curar a su 

pueblo mediante pócimas que se le habían reveJado en suenos; instituyó la fiesta de 
Navidad o de la Nueva Salvación colocándola al comienzo de cada año, la llamó 
Noche-Madre (del Nuevo Sol). o la Grande Renovación. Ordenó cuatro gmndesfleslas 
en el Olla: prima vera o de las generaciones; del verano o de las cosechas; de l O/oño y la 

de navidad o de las grandes semelHeras '33. Creó los doce signos zodiacales dándoles 

un triple significado; el primero es la relación del sol con los doce meses; el segundo 
era su propia historia y el tercero guardaba los medios de que se habia valido para 

llegar a sus fines f.J"'. De esta manera, mediante sueños y convicción, los hombres 
fueron poco a poco relacionando los fenómenos naturales con un sentido cognoscitivo 
que les permitía comprender ese temor, inseguridad, asombro, etc., de lo que les 
rodeaba. Ya en los Vedas, los brahmanes veían por fin la esencia de Dios compuesta 

por un lado por 10 eterno masculino '35 y por otro lo eterno femenino /36 dando un 

tercer sentido, el sacrificio perpetuo. Notemos que de esta triada de eleme ntos 
surgid la Santísima Trinidad en el Jesús que reformad el mundo siglos después. 
Los mismos Vedas pensaban ya que el a lma era inmortal y se preocupaban de su 
origen y su destino (10 que a Aristóteles no le preocupó), conceptos de los cuales va a 
surgir el sentido de reencarnación que después apoyaran: el brahmanismo, el 
budismo, los egipcios, los órficos, Pitagoras, Platón, Jesús, entre otros. 

Krishna (3,000 a.C. 131') , cuya vida y genealogía se trata ampliamente en el Harivansha 
(ultimo de los apcndices del Mahabharata), es otro ejemplo de este mundo duo!' 
Piensa que El es triple, por ello encontramos el Brahma que representa al Padre; 
Maya, a la Madre; y Vishnu , al Hijo; los cuales representan la esencia , la sustancia }' 

la vida, cada uno col1tiel1e a los otros dos, y los tres SOIJ uno en lo Inefable /36. En lo 
anterior, !l\ieVamente volvemos a encontrar el antecedente de lo que después sera el 
Mis terio de la Santísima Trinidad de Jesús. Aqui. el sol representa el sexo masculino 
de Dios y la luna el femenino, por primera vez se concibe la encarnación de Dios en el 
hombre. El nacimiento de Krishna se vuelve complicado desde el principio, Dev:lki, 
la madre de Krishna . se ve amenazada desde su embarazo pues alguien le avisa en 
sueños haber visto al rey Kansa sacar la espada contra ella pues concebiría ésta al 
nuevo rey, así. la madre huye, disfrazada sale de palacio para refugiarse en la ciudad 
de Madura donde el rey Vasichta le indica que ha sido escogida para liberar al pueblo 
Y que en su seno, el d ivino debe recibir una forma humana. Similar episodio 
encontraremos poco antes del nacimien to de Jesús pues a Ma ria se le aparece un 
angel en sueños que le indica huir a Egipto y no regresar hasta que todo volviera a la 
calma, también es curioso el hecho de qlie Jesús igualmente fuera escogido pa rn 
liberar a su pueblo. Una noche, bajo un pesado extasis, el cielo se abrió y Oevaki dio 
a luz un niño (el cual sera Krishna). Has concebido en la pureza del corazón !J en el 

amor diuino. Virgen y madre, le saludamos 139 (Sumamente importante este 
acontecimiento pues siglos despues Maria, medre de Jesús, concebiria de igual forma 
en el a mor divino, el corazón puro y a lgo muy importante, tambien virgen) . Una vez 
que Devaki hubo traido al p rometido, alguien la busca para matarla, asi, se ve 
obligada a huir a orillas del monte Meru, ahi, su pequeño hijo podda vivir su juventud 
(igual que pasan) con Jesús al huir sus padres a Egipto). Ya mayor, toma un tiempo 
en retiro, meditación y crecimie nto, ](nshna regresa a su pueblo para defender y 
castigar segUn su juicIO (en Jesús y otros encontramos la misma situación de retiro y 
meditación). Cuando [(rishna se reincorpora a su pueblo, es tentado por Nysumba 
quien le ofrece el mundo, Knshna la ignora, de esta manera rechaza la oferta y 
desprecia la tentación (vease la semejanza con Jesus cua ndo es tentado en el 
desierto) . Krishna sabia de la inmortalidad del alma pues cua ndo su maestro 
Vasichta había sido a travesado por una flecha le deda: Matar es lIallO. [,(1 flecha /la 
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puede herir al alma, y la víctima es el vencedor del asesinot4o. Así, Krishna enseña a 

sus discípulos que el alma es inmorta l, que renace y que está unida místicamente a 
Dios, el cuerp9, envoltura del alma que en él mora, es una cosa finita; pero el alma que 

le habita es invisible, imponderable, incorruptible, eterna. El hombre terrestre es triple 

como la divinidad que refleja; inteligencia, alma y cuerpo141. Krishna otorga, como 

queda demostrado en las anteriores palabras, que el hombre común posee un estado 

triple (lo que Jesús predicaba tácitamente al pueblo y abiertamente a sí mismo). Para 
Krishna, el alma se encuentra en movimiento constante independientemente del 

cuerpo que habita: Cuando el cuerpo se disuelve, y Satwa (l.a sabiduría) domina, e l 

alma se ele va a las regiones de esos seres puros que tienen el conocimiento del 
Altísimo. Cuando el cuerpo experimenta esta disolución, mientras Raja (l.a pasión) 
reina, e l alma vuelve a habitar de nuevo entre los que están apegados a las cosas de la 
tierra. Del mismo modo, si e l cuerpo es destruido cuando Tama (l.a ignorancia) 
predomina, el alma obscurecida por la materia es de nuevo atraída por alguna matriz 

de seres irracionalest4z. Krishna creía en el renacimiento y promovía la humildad y 

la sencillez, la unidad perfecta sobre la sabiduría, el ser divino por encima del alma, 
por encima de la inteligencia y decía que: este ser divino, este amigo sublime, está en 
cada uno de nosotros. Porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos 
saben encontrarle { .. .}. el a lma que ha encontrado a Dios, queda libertada del 

renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la 

inmortalidad 143 (nótese la misma semejanza con las enseñanzas de Jesús). Krishna 

decía a sus más cerca n os los grandes secretos y les pedía tra nsmitir sus enseñanzas a 
la multitud para indicarles el camino de la salvación (nótese la similitud con J esús a l 
se leccionar a sus discípulos y explicar con pa rá bolas su mensaje , que muchas veces 
tenía que ser explicada primero a ellos para posteriormente dirigir el mensaje a las 
masas , posteriormente, a la muerte de Jesús, los discípulos se encargarían de 
transmitir su palabra). Decía que Dios hablaba por su boca y que todo aquel que se 

inclinara a Él ya no renacería de nuevo sino que iría a su lado pues finalmente era 

dueño de todas las criaturas, mandaba en su propia naturaleza, era visible por su 
propia potencia para salvar a l justo, para destruir al malvado y restablecer la virtud 
(véase la similitud cuando J esús expresa que él es el hijo del Dios y que todo aquel 

que le obedeciera encontraría la vida eterna). Krishna decía que: Si acompañas a los 

bue nos, tus ejemplos serán inútiles; no temas el vivir entre los malos para conducirlos 

hacia el bien. f .. .]144 (Jesús copia también esta parte cuando predica que ¿quién 

necesita del médico?, ¿el enfermo o el que está sano?). Promovía devolver el bien por 
el mal (al igual que Jesús); y más aún, kríshna realizó tres siglos antes que Jesús el 
milagro de los peces cuando el Ganges niega da r frutos y Krishna dice a l pescador: El 
fruto del Kataca purifica el agua; de igual modo las buenas acciones purifican e l alma. 

Toma tus redes, Durga, tu barca flota sobre el Ganges. Durga echó sus redes y cuando 

las retiró se rompían bajo el peso del pescado145. Predicaba en las orillas del río 

Ganges, así, mientras unos le siguen, otros le insulta n (lo mismo que en J esús) . Una 
mujer lla mada Sarasvati, pecadora, queda salvada en un instante por h a ber creído en 
él y a partir de ese momento le sigue junto con sus discípulos y otras mujeres (el 

mismo ejemplo que ocurre con Jesús y Maria Magdalena 146) . Muchas son las 

a n a logías que encontramos entre Jesús y Krishna , se supone también que éste último 
plantó el árbol que simboliza la ciencia divina el cual pasa a la tradición caldea y 

posteriormente al Génesis de los h ebreos 147. Pensaba que el alma experimentaba la 

infancia, la juventud y la vejez en el cuerpo (aunque habría que sobrentender que 
podrían ser varios cuerpos mientras el alma no estuviera purificada, pues él mismo 
promueve el renacimiento al que entendemos como reencarnación). Una de las bases 

del Bhagavad Gita muestra la percepción de Krishna ante el alma al d ecir que: Los 
que creen que el alma mata o muere, se engañan igualmente. Ni mata, ni puede ser 
muerta. Ella no ha nacido y no muere, y no puede perder e l ser que siempre ha tenido. 
f. . .j Ni la espada la corta, ni el fuego la quema, ni el agua la moja, ni el aire la seca. Es 
impermeable e incombustible. Duradera, firme, eterna, ella atraviesa todo. Tú no 
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140 SCHURE, Eduardo. los Grandes Iniciados. Ira. Ed .. Ed1i Olimpo, Méxli:o, 1912. p. 54. 

141 Tomado del libro I del Bhagavad Gira. /Cilado por: SCHURE. Eduardo, los Grandes /nidadas, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, pp. 56·511. 

142 Tomado de los libros XIII a XVIII del Bhagavad Gira. /Cirado por: SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed .. Edil. Olimpo, México, 1972. pp. 56·571. 
"" &'.'-Ji 143 Tomado del Bhanavad Gira paSSJm. /Drado por: SCHURE, Eduardo, los Grandes lniCJados, Ira. Ed., Ed11. Olimno, MéXJCO, 1912, p. 581. 

~ , " 144 SCHURE. Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912. p. 60. 

145 SCHURE. Eduardo, los Grandes lniCJados, Ira. Ed .. Ed1i Olimpo, Méxli:o, 1972, p. 60. 

146 iucas 1, Jl-38. 

147 Cfr. SCHURE. Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912. p. 64. 



Re lexiones de Ar ultectura .. Jos é Lufs Jlménez Moreno .. 

155. 

156-

deberías, pues, inquietarte del nacimiento ni de la muerte, ¡oh, Arjuna!, porque para el 

que nace, la muerte es cierta, y para el que muere, lo es el nacimiento14B. Krishna 

debía morir bajo el odio de sus enemigos para poder fortalecer su ideología en sus 

discípulos y en la gente común, muere por voluntad propia a pesar de los la mentos de 
los que le quieren (igual hará Jesús). Una de las mujeres que le acompañan , 
Nichdali, comprendiendo a donde se dirigía el maestro le dijo : Sé a donde vas. Puesto 
que te hemos amado, déjanos seguirte. Krishna respondió: En mi cielo, nada se 

rehusará al amor. Venid149 (igual pasa con Jesús al estar ya en la cruz, uno de los 

ladrones que se encuentra a su lado le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu 

reino15D, a lo que Jesús contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso151) . A su muerte, el cielo se ensombrece, dos mujeres que le acompañ an 

huyen por el miedo, y finalmente , su cuerpo es quemado (en la historia de J esús 
encontramos estos acontecimientos adaptados a su momento histórico creando un 
ambiente de dolor que conmueve, aunque la idea no fue de su originalidad, notemos 
como Jesús y sus seguidores adoptan la misma situación tratando que se cumplieran 
las profecías). Pero ¿cómo pasa toda esta cosmogonía y teología de Krishna a Jesús?, 

¿cómo o por qué la historia de Jesús queda impregnada de hechos que no fueron de 
su invención ni de sus profetas sino que fueron adaptaciones en el escenario?, más 

adelante se intentará dar respuesta a estas interrogantes, sirvan estos comentarios 
para poder determinar más adelante la razón que acompaña esta investigación sobre 

la identidad del alma y su relación con el OA. 

Para el (2,500 a.c.¡1s2, nos encontramos con Zoroastro, nacido en Irá n, a lgunos 

piensan que nació en Bactriana, otros en Rajes y otros más en Teherán. En las 
tribus de Elburz nació llamándose Ardjasp en una familia real, hasta que una voz en 
la montaña le invitó a prepararse espiritualmente lo cual duró diez años en soledad y 
meditación (vemos la misma historia de retraimiento que se ha visto anteriormente y 

que se verá por supuesto, en Jesús) . Después de este tiempo se le conoció como 
Zarathustra que es el nombre zenda y que los griegos conocerían como Zoroastro y los 

Parsis como Zerduscht. En el tiempo de retiro Ormuz, el Dios, se le apareció en 

sueños en forma humana (nótese la analogía con Krishna y con la m adre de J esús 
cuando un ángel le avisa de su concepción divina) , y le mostró la creación del mundo 

y su propio origen. Instituyó jerarquías como los mobeds o sacerdotes y los destores 

o doctores de la ley 153. Zoroastro dio por símbolo a sus bélicos labradores los animales 

sagrados, sus compañeros y colaboradores: el perro fiel, el caballo presto, el gallo 

vigilante154. Notemos como en los orígenes, no existen templos propiamente santos 

que fueran conocidos por el pueblo, fueron más bien lugares que apadrinaron estas 
primeras figuras y que a l paso de los tiempos darían lugar a que con el tiempo se 
fueran creando los santuarios, los templos, que después habrían de aprovechar otros. 
En este momento se está formando un cúmulo de conocimiento, de creación e 
invención que posteriormente será aprovechada por los Esenios. En este momento, 
no existen lugares específicos documentados creados por el hombre para ser de 
manera exprofeso los sitios de retiro y adoración, aun se están gestando en el tiempo 

estos acontecimientos para que el hombre que viene en el futuro los pueda crear. Ta l 

vez en este sentido, la contribución de Zoroastro fue la creación de sacerdotes y 
resguardadores de la ley, conceptos que pbr supuesto, en el futuro cambiarán 
a rraigándose a la cultura creciente y en desarrollo . 

El mundo, en constante avance y ansioso de conocimiento, ha avanzado, ahora tiene 
bases ideológicas para acrecentar su cosmogonía, su ontología, las enseñanzas y el 

camino mostrado por los primeros y otros seguramente olvidados. Estos primeros 
guías han dejado huella que se ha ido expandiendo poco a poco al paso de los siglos 
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148 Base ideológ1ea del Bhagavad G1ia. Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes lmdados, Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1972, p. 66. 

149 SCHURE, Eduardo, los Grandes /nidadas, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 61. 

150 LUCAS 23, 42. 

151 LUCAS 23, 43. 

1 52 'Plimo atribuye a Zoroastro una antigOedad de 1,000 a/Tos antenor a Moisés. Hermipo, que tradu10 sus libros al griego, remonta su existencia a 4,000 años antes de la guerra de Troya. 

Eudoxio, a 6,000 anos antes de la muerte de Platón. la ciencia moderna, después de los condenzudos estudios de Eugenio Burnouf, de Spiege( de James Darmesteter y de Harlez, dedara que es 
imposible fijar la época en que vivió el gran profeta iranio, autor del Zend Avesta, pero la supone, probablemente, a/Id por el ano l,500 antes de JC la fecha indicada por ?linio corresponde casi 
con la época aproximádamente admitida por los modernos orientalistas. Pero Hermipo, que se ocupa especialmente de este asunto, debió poseer, referente a Persia, documentos y rradidones hoy 
desaparecidos. la fecha de 5,000 anos antes de JC, nada tiene de improbable, dada la preh!Stórica antigOedad de la raza aria'. SCHURE, Eduardo, los Grandes /nidadas, Ira. Ed., Edil. Olimpo, 
México, 1972, p. 355 

153 Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 361. 

154 SCHURE, Eduardo, los Grandes lniaados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, Méxli:o, 1912, p. 367. 
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dejando una escuela, una teología monoteísta y politeísta que se ha enriquecido, 

tocará ahora a otros analizar el camino andado y mejorarlo y/ o transformarlo . El 
tiempo ha trascurrido y Egipto se ha convertido en una potencia, es sabido que uno 
de los factores que mueven y motivan al hombre ha sido siempre la creencia en uno o 
varios dioses. Encontramos aquí a Hermes (1,500 a 1,300 a.C.), los griegos lo 
conocían como Hermes Trimegisto, pues era tres veces grande, considerado rey, 
legislador y sacerdote. Explicaba a su discípulo Asclepios que: Ninguno de nuestros 
pensamientos puede concebir a Dios, ni lengua alguna puede definirle. Lo que es 
incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser percibido por nuestros sentidos; lo que es 

eterno, no puede ser medido por la corta regla del tiempo: Dios es, pues, inefabletss. El 

nuevo Dios adopta atributos ya definidos por Krishna, el alma también ha encontrado 

nuevos atributos pues siempre ha estado ligada a Dios: El alma tiene sentidos 
dormidos: la iniciación los despierta. Por medio de un estudio profundo, una aplicación 
constante, el hombre puede ponerse en relación consciente con las fuerzas ocultas del 

universo156. En la educación religiosa egipcia el aspirante debía rechazar la 

intimidad con mujer pues era considerado pecado, existe un alejamiento de las 
mujeres que se traduce en celibato como se aprecia en el tercer sueño de Rama. 

Ahora, el acercamiento a ese dios se ha vuelto contagioso y fanático, lo que la 
naturaleza ha dado de manera simple, el hombre lo ha llevado a una complejidad 

exasperante, tal vez como resultado de aquellos que se aislaban del mundo para poder 
meditar, ahora se considera un honor dedicarse entero a la divinidad, Dios es lo 
máximo y en ese máximo solo tienen cabida de acercamiento próximo los de vocación 

profunda. Creían que la verdad solo podría ser aprehendida en tanto llega a ser una 

parte íntima y espontánea del alma, creían que toda alma estaba destinada a la 
resurrección como lo creían Krishna y Platón entre otros. Pensaban que toda vida 

posee siete esferas y a través de éstas el alma tiene su caída y su ascensión, así los 

planetas dominan cada una de las etapas del espíritu en una fase de la vida de las 
almas. En la séptima esfera, cerca de la vía láctea, pensaban que se encontraban 

gérmenes de almas que vivían dichosas, sin preocupación e ignorantes de su prop.ja 
felicidad y cada que caían de esfera en esfera se iban tomando pesadas, diferentes, 
aumentando su energía vital perdiendo el recuerdo de su origen, así caen las almas 

del divino éter157 hasta llegar a la prisión terrestre. Para Hermes las almas pueden 

morir, algunas lo hacen al ir bajando de esfera en esfera, si se inclinaban demasiado 

por la vida material podían morir pues eran almas irremediablemente baja s y 

malvadas 1ss. Su tortura sólo termina con su destrucción, que es la pérdida de toda 

concienciatss. Las almas que se esforzaban en superar estas trivialidades lograban 

llegar a la esfera superior y recobrar la conciencia de las cosas divinas pero esta vez 
con lucidez adquiriendo el eco de las siete esferas sabiduría, amor, justicia, belleza, 

esplendor, ciencia, inmortalidad16D. El Divino Verbo tenía triple naturaleza, que es a 

la vez inteligencia, fuerza y materia; espíritu, alma y cuerpo; luz, verbo y vida. La 
esencia, la manifestación y la substancia, son tres términos que se suponen 
recíprocamente. Su unión constituye el principio divino e intelectual por excelencia, la 

ley de la unidad ternaria, que de arriba abajo domina la creación161 (nuevamente 

aparecen antecedentes a la Santísima Trinidad de Jesús) . En esta concepción, 
existían siete Genios o Dioses que eran los espíritus superiores de todas las esferas: 
Los siete Genios de la visión de Hermes son los siete Devas de la India, los siete 
Amshapands de Persia, los siete grandes Angeles de la Caldea, los siete Séphiroths de 

la Cábala, los siete Arcángeles del Apocalipsis cristiano162. El alma no es del todo 

aprehensible en esta vida, la conciencia permitía al hombre tener certidumbre sobre el 
alma animal y del alma racional, la parte superior, el alma espiritual y el espíritu 
divino, existen en estado de germen inconsciente y se desarrollan después de esta 

vida cuando el hombre llega a ser un Osiris163. Nótese una importante aportación en 

Hermes, el alma no es concebida con una unidad perfecta, sino como varias almas 
con una parte de perfección que no puede ser aprehendida en esta vida y una parte 
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155 SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1972, p. 19. 

156 SCllURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edl). Olimpo, México, 1972, p. 82. 

157 El éler represenra en esras cu/ruras un es1ado del alma, la penetraai!n universal, no a16mico, fluido cósmico ooginal, lu1 astral, alma del mundo y superior. 

158 Cfr. SCHURE, Eduardo, Los Grandes lmciados, Ira. Ed., Ed1i. Olimpo, México, 1972, pp. 94-95. 

1 59 SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1972, p. 95. 

1 60 SCHURE, Eduardo, los Grandes lniaados, Ira. fJf., Edit. Olimpo, Méxú:o, 1972, p. 96. 

161 SCHURE, Eduardo, Los Grandes lmáados, Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1972, p. 96. 

162 SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 97. 

163 Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes lmdados, Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1912, p. 99. 
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imperfecta que es con la que el hombre vive y bajo la cual tiene que luchar y 
superarse. 

Pasamos al año 1,300 a.c. nos encontramos con Moisés, otro preparado bajo el cielo 
egipcio. Va a dar tres pasos al liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio, primero, se 

da origen al cristianismo, segundo, este cristianismo representa el monoteísmo, 
tercero, se reafirma el poder de Dios bajo la amenaza de la pena eterna, el infierno. 
Moisés nace en Gosén una región del antiguo Egipto. El faraón había mandado 
matar a todos los hebreos varones recién nacidos por lo cual su ma dre lo hecha en 
una cesta de papiro y lo arroja al Nilo . La hija del faraón lo salva y educa como si 

fuera propio. Adulto, Moisés mata a un egipcio por asesinar éste a un hebreo y tuvo 
que huir convirtiéndose en pastor, se refugia en un templo que no pertenecía a Egipto 
y en el cual se adoraba a Dios conocido como Aelohim. En el santuario, de origen 

etiópico, se recibía a los árabes, semitas y hombres de raza negra164. Ahí debía pagar 

el asesinato con pruebas arriesgadas física y mentalmente, se consideraba que se 
hacía un viaje al más allá donde están las almas de los muertos que no se han 
desligado de la vida terrestre. No es sino hasta los ochenta años de edad que Yahvé 
le ordena regresar a Egipto y salvar al pueblo de Israel, para ayudarle, Yahvé le dio el 
don de realizar poderes. Lo que sucede después es conocido ya por todos, motivo por 

el cual no es necesario detenerse a cavilar sobre ello . Hosarsiph 165 fue educado en 

Egipto con información de primera mano al ser educado y cuidado por la hij a del 

faraón, los egipcios lo llamaban "el silencioso". Rechaza el gobernar Egipto cua ndo 

su madre se lo ofrece pues pensaba que su destino estaba en otro lugar, en el 
desierto. Al regresar a Egipto ya conocía perfectamente su destino y bajo la 

complicada escritura egipcia 166, escribe el Génesis 167. Para Moisés, Aelohim era el 

Dios de los Dioses que es la luz inteligible, alma universal, luz astral, sustancia que 

hace las almas y donde ellas se abren como en un fluido étereo16B. En el Génesis, 

Psiquis, el alma humana se le conoce como Aisha, en ésta, Moisés intentó unificar la 
creencia en Dios guardando y reservando incluso sus más grandes tesoros que 

quedaban simbolizados por: El Arca de Oro, que contiene el Sepher Bereshit o libro de 
Cosmogonía redactado por Moisés en jeroglíficos egipcios, y la vara mágica del pro Jeta, 
llamada verga por la Biblia. También contendrá el libro de la alianza o la ley del Sinaí. 

Moisés llama al arca el trono de Aelohim; porque en ella reposa la tradición sagrada 169. 

Moisés muere no sin antes indicar a su pueblo que regrese a Israel 170 a esperar _un 

nuevo profeta que Dios ha de enviarles . 

Moisés había marcado el camino de la unificación en un Dios, brindb una esperanza a 
un pueblo desesperado mediante la liberación del mismo, había logrado senta r las 
bases del origen del cristianismo y la creencia de que existe una conciencia superior 

bajo la cual todo sería paz y tranquilidad, conformó la potencia más elevada del 
monoteísmo y bosquejó el camino que toda su ideología había de seguir, aun sin él, 
sin embargo, otras ideas sobre la cosmogonía, sobre Dios y sobre el alma estaba n por 

salir a la luz. Orfeo171 (600 a.C.)172, despierta una nueva concepción religiosa en 

Grecia que va, como otros lo hicieron antes, a unificar la creencia de varios dioses en 
uno sólo. En aquellos tiempos toda la vida intelectual descendía de los santuarios. 

Se adoraba a Juno en Argos; a Artemis en Arcadia; a Paphos en Corinto; la As tarté 
fenicia se había convertido en la Afrodita nacida de la espuma de las olas. Varios 
iniciadores habían aparecido en el Ática. Una colonia egipcia había llevado a Eleusis el 
culto de /sis bajo la forma de Deméter (Ceres), madre de los Dioses. Erechtea había 
establecido entre el monte Hymeto y el Pentélico el culto de una diosa virgen, hija del 
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164 Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados. Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 113. 

165 Primer nombre que recibe Moisés en Egipto. Cfr. SCHURE. Eduardo. los Grandes Iniciados. Ira. Ed. , Edil. Olimpo, México, 1912, p. 109. 

1 66 los sacerdotes de Egipto, dicen los autores gnegos, tenían tres maneras de expresar su pensamiento. 'la pflinera era clara y sencilla, la segunda s1inbóf/i;¡¡ y figurada, fa tercera sagrada y 

1eroglífica'. SCHURE. Eduardo, los Grandes Iniciados. Ira. Ed .. Edit. Olimpo, México, 1912, p. 111 
167 Algunos consideran que el Génesis fue escrito en los 1res sentidos. 'Cuando. en olimpos de Salomón, se tradujo el Génesis en caractéres femcios; cuando. después de la c,iutividad de 
Babi/ama, Esdras lo redac1ó en caractéres arameos caidJicos, el sacerdoc!i; judío sólo manejaba aquellas claves muy imperfec1amente. Cuando, finalmente. vimeron los 1raductores gflegos de la 
Babi/ama, éstos sólo 1enian una débil idea del sen1ido esotérico de los textos{. . .} ... cuando leemos el Génesis en nuestras traducciones, sólo encontramos un sentido pflinano e inferior '. SCHURE, 
Eduardo, los Grandes Iniciados. Ira. Ed., Edl!. Olimpo, México. 1912. pp. 111-118. 

168 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 124. 

169 SCHURE. Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed .. Edit. Olimpo, México. 1912, p. 130. 

170 Pueblo formado por lbrimos y Beduinos errantes. 

171 Bajo la hra de Apolo, llegó a ser un músico excelente. Cuando cantaba y tocaba lo conmovia todo, lo animado y lo no animado, encantaba Jrboles. rocas. fieras, rios, hombres. Poeta 
también, Pítágoras y Platón hablan de él aunque otros lo consideran una mera leyenda apoyJndose en que ni Homero ni Hesíodo Jo mencionan. 

172 Aproximadamente. 
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cielo azul, amiga del olivo y de la sabiduría. Durante las invasiones, a la primera señal 

de alanna, la población se refugiaba en el Acrópolis y se agrupaba alrededor de la 

diosa como alrededor de una viviente victoria173. En el orfismo se creía en una 

cosmogonía centrada en Dioniso Zagreo, dios mitológico hijo de las divinidades Zeus y 
Perséfone. El mito dice que los titanes celosos de que Zeus deseaba hacer a su hijo 
soberano del mundo lo desmembraron y se lo comieron, Atenea (diosa de la 

sabiduría) , logró rescatar su corazón, llevándoselo a Zeus que lo comió procreando a 

un nuevo Dioniso174 (dios del vino y la vegetación). Posteriormente Zeus castiga a los 

titanes destruyéndolos con su rayo creando con sus cenizas la raza humana. Debido 
a esto, el hombre tiene una naturaleza dual, por un lado, el cuerpo, que es resultado 

del nacimiento de los titanes en la tierra, por otro, el alma, que se deriva de la 

divinidad de Dioniso cuyos restos se mezclaron con los de los titanes175. Los órficos 

pretenden que lo mejor del hombre intenta liberarse de lo malo que tiene que es el 

cuerpo, lo titánico, mientras lo bueno intenta retornar a lo dionisiaco176, lo divino o 

sea, Dios. Para llegar a semejantes conjeturas, Orfeo o Arpha, se había preparado al 
igual que sus antecesores, huyó a Samotracia y después a Egipto donde adquirió sus 
conocimientos esotéricos, veinte años duró su preparación, transcurrido este tiempo 

se le conocía también como Arpha (aquel que cura por la luz) 177. Adjudicaba a su 

Dios lo masculino y lo femenino como otros lo habían hecho, reina en todo, es 

principio y fin. Orfeo pensaba que personas como él eran salvadores de almas Dios 

muere en nosotros, en nosotros renace17B. Encontramos en Orfeo dos aspectos 

importantes, la vida terrenal era considerada una preparación para una vida mucho 

más elevada solo alcanzable mediante ritos y ceremonias purificadoras, por otro lado, 
lo anterior solo puede ser alcanzado mediante santidad en la vida terrenal, si no es 
así, el alma vuelve a reencarnar seguidamente hasta que se purifica, solo entonces, el 
alma deja la pesadez titánica y se vuelve completamente a la divinidad dionisiaca. 
Orfeo creía que con palabras y no con armas, se defiende a los dioses, parecida 

actitud tomará siglos después Mohandas K. Gandhi, pues no es con armas, sino con 

palabras y .acciones, como se defiende a los hombres, sus principios y sus valores. 
Orfeo da un paso adelante en la concepción del alma, pues la vida terrenal es una 

preparación para la verdadera vida elevada, es importante remarcar esta cuestión ya 

que Jesús tomará esta postura para incluirla en su concepción de resurrección. 

En el templo de Delfos se podía leer "Conócete a ti mismo, y conocerás al Universo y a 

los Dioses"179, lo cual indica que la conciencia puede encontrar a Dios y entender el 

universo dentro de sí sin esperar que llegue de fuera la fuerza y fortaleza necesarias 
en la vida. Los secretos y la preparación celosamente enseñados a unos pocos como 
vimos con Orfeo, ahora se ha transformado, el hombre tiene otra visión del mundo, 
ahora será el número el medio para llegar al mismo fin, Dios mismo es un número, el 
perfecto y todo cuanto nos rodea posee una relación que desestabilizada produce la 
ignorancia y la perdición, bien comprendida y administrada lleva a la elevación. 

Pitágoras (c. 582c. - 500 a.C.), generó toda una ideología para comprender nuestro 

contexto, es importante resaltar que su filosofia no fue tradicional (por llamar así a los 
anteriores Modelos de Alma), para comprender a Dios, al alma, al hombre, al medio 
ambiente, él se basó en algo muy curioso y sumamente importante, el número. La 

esencia del sistema subsiste en los Versos dorados de 'Lysis, en el comentario de 
Hierocles, en los fragmentos de Filolaus y de Archytas, así como en el Timeo de Platón 

que contiene la cosmogonía de Pitágoras1so. Hijo de un rico comerciante de Sa mos y 

de una mujer llamada Parthenis, tuvo que partir a Egipto para comprenderse así 
mismo y a su Dios, Policrato entrega una carta de recomendación ante el faraón 
Amasis quien lo presenta a los sacerdotes de Memphis . Veintidós años duró su 
preparación en la cual encontró en el número y las matemáticas la filosofia de su 

universalidad. Sería el último preparado en Egipto, Cambises se lanzó sobre Egipto 
terminando con el faraonado saqueando los templos de Memphis, Thebas y Hamón 
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173 SCHURE, Eduardo, los Grandes !nidadas, Ira. Ed., Edil. Olimpo, MéXJCO, 1912, p. 145. 

17 4 Conocido también como Oionis10 o Oionysos. 01oniso, Oios del vino en la mitologla griega; Baco en la romana. 

175 Cfr. Biblioteca de Consulta Miáosofr"'Encarra"' 2003. "'1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

17& Oel humo del cuerpo de Oionysos han salido las almas de los hombres que suben hada el delo. Cuando las pálidas sombras se hayan unido al carillón flameante de Oios, se encenderán como 
llamas y Oionysos entero resucitará más vivo y poderoso que nunca en las alruras del Emplreo. Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Ed1i. Olimpo, México, 1912, p. 152. 

177 Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 149. 

178 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Ol1inpo, México, 1912, p. 152. 

179 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912, p. 111. 

180 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912,pp. 115-116. 
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llevando a Pitagoras a Babilonia en la cual repujaba el grito de pueblos, de cultos y 
religiones por de mas, bajo el dominio Persa, de esta manera Isis (mencionado en el 
Libro de los Muertos), que ordenaba el caos egipcio quedaría atrás. Doce años estuvo 
en Babilonia volviendo despues a Samas, transcurridos en total treinta y cuatro años 
de ausencia. Formó el Instituto Pitagórico, así, en el templo de Ceres las mujeres 
cu mplian sus ritos mientras que en el de Apolo lo hacian los hombres. Pitágoras no 
confiaba en la mujer senci!la (al igual que Buda), del pueblo, y remetía 'fuertemente 
contra sus discipulos para poder ser aceptados en el instituto, ejemplo de esto es 
Cylón, que al no soportar tas pruebas del maestro se alejó resentido, tiempo despues 
se confabulaoa con el pueblo para hacer caer el instituto. El numero no se 
consideraba sólo como una catl[idad abstracta, sino como la virtud imnTlsecQ y activa 

del UNO supremo, de Dios, fuente de la armonia uniuersal'''f. En Pitágoras vamos a 
encontrar una sutil diferencia entre alma y espíritu, Pensaba él que lo que llamamos 
alma está estrechameTlle unido al espíritu pero formado por un tercer elemenUJ 
imennedio que proviene del fluido cósmico. El alma semeja, pues, a un cuerpo etéreo 
que el espíritu teje y se constmye a sí mismo. Sin ese cuerpo etéreo, el cuerpo material 
no podria ser animado, y sólo sen·a WlQ masa inerte y sin uida '''z. Pitagoras daba 
mayor importancia al número siete y diez. Siete, siendo el compuesto de tres y cuatro, 
significa la unión del hombre con la divinidad. { ... } El número diez, { ... j es el número 
perfecto por excelencia, pueslo que represenla todos los principios de la divinidad 

evolucionados y reunidos en una llueva wtidad'''3. Los pitagóricos creyeron que los 

principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres'u. Asi, lal 

combirtación de números, por ejemplo, les pareda ser la juslicia, tal otra el alma y la 

inteligencia, tal aIra la oportunidad'''s. Pitágoras pensaba que el universo era un alma 
grande que -contenía una gran inteligencia, en el centro de este universo coloca el 
fuego, el sol es sólo un reflejo. La tierra es 10 sólido, el agua lo liquido, el aire lo 
gaseoso, el fuego lo imponderable aunque e n la cosmogonía pitagórica existe un 
quinto elemento, el der, que representa la penetración universal, no es atómico, se 
refiere a l fluido cósmico original, la luz astral o alma del mundo, esta alma, es la 
superior, la maxima, en los reinos inferiores existe en cantidad infinitesimal. En esta 
Imagen de la Estructura del Alma, Proserpina es la diosa de las almas, los planetas 
guardan y retienen las almas encarnadas y el cancerbero las guarda en el infierno. 
Para eJ, el alma se encuentra enclaustrada por el euerpo y no vive, respira o piensa 
mas que a traves de ese cuerpo, aunque ese mismo cuerpo no sea ella. Cree en la 
reencarnación en la cual el hombre se complementará en la nueva vida respecto de 
las acciones que haya tenido en su vida anterior. en este sentido, los castigos, las 
desgracias, los infortunios, etc., no son mas que la recompensa en esta nueva vida de 
10 que se hizo en la anterior. Esto tiene otro aspecto, que el alma recuerda sus vidas 
anteriores como escalones para alcanzar la p lenitud en esa liga ascendente de 
conocimiento y de perfección, queda esto respaldado por el progreso de los reinos. el 
mundo vegetal pretende el mu ndo animal, este el reino humano insistiendo en su 

perfección mediante las reencarnaciones. en este momento es un semi-Dios 186. 

Nacido en Atenas, Platón (429 a.C.), vio surgir la independencia de su ciudad , rico, 
poseedor de todos los lujos que la epoca podía brindarle, vio morir a su maestro 
Sócrates bajo la condena del Areópago, tomando la cicuta, de este aprendió que los 
sofistas adulteran la verdad mediante la falsificac ión de la misma, así, p regunta a 
pregu nta. observó como Sócrates forza,ba a tos demas a decir finalmente lo contrario 
de 10 que habian dicho mostrandoles que en verdad no sabían nada de lo que en un 
principio pretendian saber. A los cincuenta años fundo la escuela platónica conocida 
como la Academia de Atenas, compró un manuscrito de su maestro a precio por de 
mas elevado. Hace manifiesto el valor que tienen el bien , lo beBo y lo verdadero. Se 
prepara en el centro de Eleusis donde en tiempos remotos una colonia griega había 
llevado el culto de lsis bajo el nombre de Demeter o la Madre Un iversal, tiempo 
despues, Eleusis fue destruido por el Edicto de Teodosio ante el c recimiento del 
cristianismo con el cual compitió por tres siglos. Platón fortaleció las creencias que 
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111 SCHUf/E. E«WiJo., los lit~iNDIdlll. ¡'lo fiJ .• Un. ~. MÚIQ/. IfI'1. P . • 'O!J. 

112 SCJ«jIlE, EtiRrdD. 100W""''''~ IrL fdo, Edtt~. MÚIro, I!m. P. lI3 

113 SCMJ1IE. ftNmJo.101wll'ldl5ln1ta1111. Ir •. fd.. Edil. /lIIir¡IIII. Mm. 19'1. p. JIS. 

1 U ;JiJSTómES. M.,.rI11C1l. /JwINcJtrY (d .• Edtr. l'ottill. ~ SIrwt ÚilIII01. •.• No. /lO. M/!¡II:tI. 1m. p 14 

, u ,4lUsrÓTfIlJ. Mot.r11lU. lJtJMtomJ (d .• EI/II. f'rynil. ~ Sal", C-IOS .. ~ MI. 1JtJ. Mbll:tl. 1996. P. 1I 
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Pitágoras asentara, dándole a aquella verdad una forma más fantástica y más 

popular187, aunque con otros principios. Platón colocó de esta suerte la unidad y los 

números fuera de las cosas e hizo intervenir las ideas, esto fue debido a sus estudios 
sobre los caracteres distintos de los seres, porque sus predecesores no conocían la 

Dialéctica 188. 

El mundo va conociendo poco a poco los misterios del alma, los Modelos del Alma y 
sus Imágenes de la Estructura del Alma se van multiplicando vertiginosamente, ahora 

podrá vincular ya no solo sus temores, ya no solo sus debilidades, ya no solo su 

ignorancia ante la naturaleza, ahora, es consciente de sus aportaciones, los más 
sobresalientes saben del poder de sus palabras para guiar a otros bajo su concepto de 
vida y en este concepto de vida el hombre se irá uniendo a ese Dios con todo lo que le 
rodea, creado o no creado por él, ahora inicia a pensar que la producción y aportación 
a su medio le viene destilada de ese Dios, de esta manera se siente tranquilo, se siente 
protegido, se siente paradójicamente, superior a su medio, ahora, sin saberlo, el 
hombre se ha vuelto superior a cualquier Dios más lo superior en el hombre, el alma, 
le agita adelante, a mejorar y ser superior, el alma le deviene a su tangibilidad 

acondicionando su medio ambiente, ahora el hombre crea su propio hábitat, siembra 
sus propios alimentos, manufactura su propio vestido, se une en clanes cerrados pues 

en ellos le va la supervivencia. Sin saberlo, esa veneración hacia un Dios le ha 

abierto las puertas del conocimiento, más es un conocimiento propio que se 

acrecentará con los siglos pues es en sí experiencia humana y no conocimiento por 

ósmosis proveniente de un Dios, conocimiento mismo que le permitirá un día llegar a 
realizar la arquitectura dentro de una cultura compleja, madura, evolucionada, aún 
está despertando en este aspecto, aunque ya ha hecho grandes proezas en el OA, así 

lo demuestran las primeras culturas. 

En este momento, larga y complicada ha sido la evolución y el crecimiento de dioses, 

aunque rápidamente descrita aquí, podemos encontrar conceptos, creencias, Modelos 
de Alma, etc. A través de los siglos, el hombre ha aprendido de sus antecesores y de 

esa manera intenta mejorar a su Dios, ha creado santuarios y lugares de reunión 
tomados como sagrados. Egipto se distinguió precisamente por haber podido 

aprehender lo que otros había aportado en este campo y por ello se elevó como uno de 
los lugares más prestigiados para ir a estudiar el conocimiento interior superior que 
solo los más elevados pueden adquirir, pero el tiempo es inexorable y las 
circunstancias cambian, ahora, ese enorme conocimiento adquirido por siglos debía 
enseñarse a alguien que tuviera la capacidad de manejarlo y de aplicarlo en su 
máxima expresión, de atravesar el Nirvana de Buda y colocarse en el Estado Divino 
demostrando la superioridad de Dios mediante la representación de un hombre que 

fungiría precisamente como un embajador. 

Elías, lsaías, Ezequiel, Jeremías, entre otros, fueron los profetas que sostuvieron la fe 
entre el pueblo de Israel que por mucho tiempo había estado esperando a su Salvador 

o Mesías. Muchos acontecimientos en la vida de Jesús son parecidos e incluso 

iguales a la vida de otros mesías anteriores a Él, el más representativo fue Krishna 189. 

Finalmente llegamos a Jehoshua cuyo nombre le fue pue~to por Myriam, su madre, 
los nombres helénicos correspondientes fueron Jesús y María. No es menester de 
esta investigación recorrer el Antiguo y Nuevo Testamento, ni siquiera los Cuatro 
Evangelios para conocer la vida de Jesús, su misión y su muerte dramática. Mejor 

sería resaltar aquellos aspectos que no son tratados precisamente en esas fuentes. 

Antes del encuentro de Jesús con Juan el Bautista, el mundo nada sabía acerca de 

Jesús lo cual es cuestionable ¿por qué razón no se menciona nada al respecto?, 
seguramente se preparaba en algún lugar de estudio superior. En aquellos tiempos, 

existía una escuela sumamente elitista para los que se creía, eran los más idóneos a 

alcanzar un estado espiritual supremo, ya hemos visto que en Egipto se forma una de 
las más grandes escuelas al respecto, ahora, en la juventud de Jesús, esta escuela 
había mejorado respecto de su espiritualidad interior, los monjes y sacerdotes se 
entregaban por completo a la vida espiritual y se desligaban de todo lo que al cuerpo 
correspondiera. Esta escuela o mejor dicho, secta, existía en dos puntos, uno en 

Egipto a orillas del lago de Maóris y el otro en Palestina en Engaddi a orillas del Mar 
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187 SCHURE, Eduardo. los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1972, p. 255. 

188 ARISTÓTELES, Me1afís1i:a, Duodécima Ed., Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuanros ... , No. 120, México, 1996, p. 18. 

189 Véase la parre correspondienre a Krishna y relaciónense las sim1lirudes con Jesús. 
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Muerto, estos lugares eran habitados por los Esenios. De la palabra siríaca Asaya 
eran médicos; y por el griego se conocían como terapeutas . Cultivaban los esenios el 
sésamo, el trigo y la vid; pasaban la mayor parte del tiempo entre la lectura y la 
meditación, vestían túnicas blancas y no cambiaban de ropa hasta que la que traían 

puesta ya no sirviera más, daban lo que más podían y protegían a los más 
necesitados, predicaban la bondad y la humildad . José y María habían sido 

educados bajo la luz esenia y como lógica consecuencia, Jesús tendría que asistir a la 
misma escuela. Los esenios se encargaron de educar a Jesús, le enseñaron todo el 
conocimiento adquirido hasta el momento inherente a la religión, así, aprendió lo que 

ya habían hecho y dicho Rama, Krishna, Zoroastro , Hermes, Moisés, Buda, Orfeo, 

Pitágoras, Platón, los sacerdotes egipcios, etc., Jesús adquirió todo este conocimiento 
y demostró tener la capacidad para poder fusionar toda esta información , adaptarla a 
su momento histórico y a las profecías que se habían realizado hasta el momento en 
la espera del enviado de Dios. Siendo designado por los esenios, fue adiestrado y 

preparado para entregarse a l mundo como el emancipador del amor190, como el 

mesías, así, un día, llegó a l Jordán, Juan le conoció, en ese momento , el mundo 
también lo empezaría a conocer, Jesús contaba la edad de 30 años. Sumergido por 
algunos segundos bajo el río, corrió el riesgo de perecer ahogado. La mayor parte 

creían morir y perdían el conocimiento191, Jesús salió ileso y más convencido de su 

misión. Mateo cuenta que posteriormente Jesús tuvo su tentación (como la tuvo 
Krishna), resumida en cuarenta días en el desierto para que al final , por fin , estuviera 

listo a predicar su verdad. Por tres a ños predicó e hizo milagros preparando no solo 
al pueblo, sino a la humanidad, para que pudieran a lgún día entrar a l reino de su 
padre, padre que es Él mismo mediante la conexión del mundo terrena l y el mundo 
divino que es el Espíritu Santo. Para Él, el alma era inmortal y el cuerpo perecedero. 
Después de la noche en el huerto de los olivos, en Gethsemaní, es capturado, el 
Sanhedrín le condena, Caifas le condena, Pilatos se lava las manos y por ello es 

amenazado de estar contra el César , Barrabas es liberado como lo pidiera el pueblo y 

Jesús es sentenciado en las manos atadas de Pilatos. Jesús es crucificado en el 
Gólgotha o Gilgal, resucita al tercer día y la historia de la palabra de Jesús empieza a 
deformarse, pareciera ahora que en realidad nunca fue bien comprendida. O dicho 

de otra m anera ¿el mundo comprendió el mensaje que ese hombre llamado J esús 

dejó?. 

NOTA: 

Respeto a todos los que tienen la convicción en una religión o Dios y espero su respeto por no tenerla yo. Respeto 
profundamente a todos y cada uno en tanto tienen todo el derecho de expresar su opinión, este principio no debe ser 
alterado ni sometido sino más bien libre y plural, que es el mismo que ejerzo ahora. 

No creo necesario, en un mundo que se dice civilizado, guardar esta opinión para que otro que no sea yo la muestre 
cuando yo esté muerto. 

Al final del capítulo Crítica Alma,Religión, en esta misma Parte Dos, se podrá verificar que la ciencia y la religión no 
tienen por que estar en contrapunto, a través de este capítulo se muestra una libre opinión considerando que NO POR 
ELLO SE ESTÁ EN CONTRA DE LAS RELIGIONES pues es preciso decir que e~ realidad existen religiones 
ateas y tal fu.e el budismo primitivo, adoptado o defendido con tal carácter por escuelas 
posteriores192. 

Iniciemos entonces. 

En el camino transcurrido se ha visto que existe una tríada entre el mundo n a tural, el 

humano y el divino, así lo demuestran Pitágoras a l creer en ella; Zoroastro cu ando 
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190 Conclusión del aUlor. 

191 SCHURE, Eduardo, l os Grandes /nidadas, Ira. Ed .. Edil. Olimpo, México, 1972, p. 419. 

192 ABBAGNANO, Nicola, Oicdonario de Filosofía, Jra. Edit. esp. 1998, Ira. Relinp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 1001. 
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dice: El número tres reina en el universo y la mónada es su principio193; Jesús cuando 

proclama la unión en la Santísima Trinidad, etc. 

Sin embargo, este mundo divino ha visto disminuir, al paso del tiempo, su 
credibilidad, pues en la medida que lo profesan, es en la misma medida en que nos 

demuestran que no existe tal como reflejo, imagen o acercamiento a un Dios. Es en 
la conciencia donde se genera esta idea de Dios como algo superior, sin embargo, es el 

mismo hombre que no logra creerse el hecho de ser lo mejor que ha dado la 
naturaleza, si el hombre creyera que ese Dios es él se volvería el grado más elevado de 
una persona que se ha inclinado a la perfección de su propio pensamiento y de su 
propia idea de un Dios, Veras como los males que a los hombres devoran, de su 
elección son fruto, y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí 

tienen194. En este sentido, será en la propuesta de Friedrich Nietzsche, como lo hace 

ver en su Así Habló Zaratustra, es mejor decir "Dios ha muerto" que decir "Dios no 

existe" 195 y solamente cuando Dios muere, el hombre, o mejor dicho por Nietzsche, el 

superhombre, puede surgir. 

Cuando el hombre mismo logra aproximarse a ese ejemplo o modelo de conciencia, se 
hace divino y tal vez perfecto y no porque el Dios sea perfecto sino porque para esa 

conciencia lo es, lo que implica que para otras seguramente no lo sea, ejemplos de ello 
sobran, en una guerra unos piden a Dios su ayuda y misericordia, los contrarios 
hacen lo mismo, los terceros igual y así sucesivamente, entonces, ¿a cuál de ellos 

acudirá Dios en su auxilio?, la historia demuestra que a ninguno y sin embargo la 

humanidad sigue y seguirá creyendo en Él. Mark Twain196 (1835 - 1910), se 

pregunta y contesta: ¿Creo yo que la religión cristiana prevalecerá siempre? ¿Por qué 
habría de pensarlo?. Antes que ella hubo mil religiones. Todas están muertas. Hubo 
millones de dioses antes de que se inventara el nuestro. Enjambres enteros de dioses 
han muerto y han sido olvidados hace mucho tiempo. El nuestro es, de muy lejos, el 
peor Dios nacido de la imaginación enfermiza del genio humano. [. .. ] Pienso que la 
cristiandad y su Dios han de seguir la misma regla. Han de morir cuando les llegue su 
tumo, y hacer lugar a otro Dios y a una religión más estúpida. [. .. ] La historia enseña 

que en cuestión de religiones progresamos hacia atrás, no hacia adelante197. Al paso 

del tiempo ha quedado más que demostrado el aumento de la razón y la disminución 
en la creencia de una religión o Dios. Tristemente, el estado de meditación y 
conocimiento con uno mismo se ha visto deteriorado por intromisiones religiosas que 
cómodamente han tomado lo que otros han dicho y hecho (científicos), transformando 
estas religiones su curso y entorno adaptándose a las exigencias a todas luces 
sobresalientes del conocimiento y la verdad quedando así, siempre en segundo lugar, 

mientras que por otro lado se vuelven más agresivas, más amenazantes. 

Por la breve reseña de dioses y religiones que se mostró, nos damos cuenta de las 

transformaciones, mejoras o deterioros que experimentan al paso del tiempo, en esto, 
es importante señalar que los alumnos van más allá de lo que lograron sus maestros, 
con nuevos enfoques, se adaptan a su tiempo intentando canalizar la energía de los 
pueblos mediante la fe. El más representativo en este sentido fue precisamente 
Jesús, quien adquiere el conocimiento de todos los anteriores adaptándose a sus 
circunstancias, logrando con esto, trascender en el tiempo como uno de los 
principales dirigentes. 

Jesús predicó el amor, no sin antes también haber efectuado amenazas a los que no 

pensaban como él. Varias aportaciones ha dejado Jesús convertido en el cristo 
crucificado. Logró unificar las religiones reafirmando lo que ya Moisés había iniciado. 
Bajo una luz monoteísta, se incrustó en el mundo como el Mesías; reafirmó la 
creencia del infierno para unificar lo más posible a las masas bajo la amenaza e 
inauguró una serie de conflictos, muertes, atrasos científicos y conveniencias que se 
darían en la humanidad venidera. Deterioros que se fueron dando no solo por el 

mismo Jesús, sino también por la mala interpretación, mala intención o mala fe que 
la religión institucionalizada ha mostrado. De entre los fenómenos y milagros que se 
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193 SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Ed1i. Olimpo, México, 1912, p. 214. 

194 Versosdely;is. Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1912,p. 239. 

195 Cfr. Esrudio Preliminar a: NIETZSCHE, Fredni:h, Obras Selec1as, Edi1.Edima1 libros, S.A., Madnd, pp.2/.26. 

196 Mark Twain, sinónimo de Samuel langhorne Clemens. 

197 TWAIN, Mark, Reflexiones Comra la Religión, Ira. Ed., Edil. Trama, Espalfa, 2001, pp. 39·40. 
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narran sobre Jesús , algunos han tenido explicación científica mientras otros han sido 
de dudosa procedencia sobre todo después de la resurrección. Muchos crean 
historias para explicarse los acontecimientos, Og Mandino crea la suya para intentar 

demostrar que Jesús nunca existió en su libro Operación Jesucristo19B, y 

paradójicamente no puede demostrarlo como lo demuestra al final; otros como J.J. 

Benitez han enfatizado la cuestión científica, con más investigación explican ciertos 
fenómenos de la pasión de Jesús en vida y hasta su muerte como lo explica en su 

libro Caballo de Troya 199, otros más como Mark Twain2oo han preferido oculta r su 

opinión hasta después de su muerte , algunos han criticado su falta d e valor (de 

Twain), como autocensura201 sobre la creencia de Dios, que llevó hasta la muerte 

cuando en algún capítulo de sus reflexiones escribió : Para no ser visto por ojo humano 

antes de la edición de 2406202, ¿autocensura o precaución? . 

Muchos son los que no han aceptado la creencia de un dios, otros niegan la existencia 
del dios judaico sin negar la existencia de Jesús, como Strauss, que s in negar la 

existencia de Jesús, trató de probar que su vida, tal como se cuenta e n los Evangelios, 
es un mito, una leyenda creada por la imaginación popular para llenar las necesidades 

del cristianismo naciente y según las profecías del Antiguo Testamenta203, y algunos 

otros como Buda, a pesa r de creer en los dioses, los negaron por haber creado a l 
mundo en constante destrucción , otros como Julio Cesar(en pleno Senado), niega n la 
inmortalidad del alma sin hacer vinculación explícita con un dios . 

Desmenucemos al Dios judaico por ser el más representativo por dos motivos 
principalmente: 1.- por ser el que representa, gracias a Jesús, el conocimiento de los 

que le precedieron adaptando su versión a su momento histórico, esto, dio luga r al 
segundo punto; 2.- repercutió en la historia hasta llegar a nuestros días. 

Existe mucha información para creer que Jesús existió y que dejó un mensaje de 
amor, y que además intentó que ese mensaje se entendiera, pero no fue así, y aun 
hoy, podemos ver muerte y pesadumbre por culpa de ese mal entendimiento o mala 

fe . Jesús mismo tuvo jerarquias204 para con los demás a pesar de que él mismo 

promovía la igualdad ante los ojos de su padre, al igual que hicieron otros, como 

Krishna, eligió a algunos para ser sus discípulos, a otros los despreció por ser la 
podredumbre y a otros más los ayudó y glorificó por estar desvalidos , ¿dónde pues se 
encuentra esa igualdad?, como cualquier hombre , Jesús no era perfecto. 

Las religiones coinciden en que lo más valioso del hombre es el alma. El cristianismo 
dice que según las acciones del hombre, el alma irá al cielo o al infierno, después de 
un juicio, llegará la división de las almas para ser destinadas a su eterno hábita t, y 
para obtener lo mejor de eso eterno, hay que someterse en vida a cierta s reglas. Al 

indagar sobre estas cuestiones, las personas inherentes dan respuestas que en luga r 
de esclarecer, ofuscan más. ¿creer en quién?, lejos de ayudar, crean m ás conflicto y 
confusión, Jesucristo nos dejó sumidos en gran cantidad de cuestionamientos de los 

cuales no tenemos respuesta, y a cambio se nos pide creer en algo que no vemos , que 
no palpamos, más aún, su filosofía y actos demuestran lo contrario de lo que 
promueve. 

Si alguien nos ofrece un seguro de vida, algunas de las cosas que hacemos es ver que 
seguro es, ¿quién lo patrocina ?, ¿qué ética tiene el patrocinador?, ¿qué nos está 
asegurando?, ¿por cuánto tiempo?, ¿cu ánto nos cuesta el seguro?, ¿qué ga rantías nos 
dan?, tenemos que verificar la existencia de la compañía, etc., finalmente podemos 
verificar la veracidad de quien nos está proponiendo un seguro de vida (que má s bien 
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198 Cfr. OG, Mand1no, Operación ¡Jesucristo! Ya/ Tercer Día .... Ira. Erf. , México, Edil. Oiana, 1980, pp. 348. 

199 Cfr. JJ Beníte1, Caballo de Troya, Ira. Erf. , Edit. Planeta, México, 1986, pp. 505. 

200 Cfr. Para la acertada opinión de Twain sobre la religión cris/lana y otros aspecros que no se tratan aquí como el caso de la Inmaculada ConcepciiJn donde al respecto d1i:e: 'El testimonio de 

Maria lo de¡ó tranquilo, pero eso Je pasó por vivir en Na¡areth en lugar de vivlf en Nueva York. Ningún carpintero neoyorquino tomaría a la par ese testimonio[. . ./ La Inmaculada ConcepC16n no 
tendrfa éxito hoy en Nueva York. ProduCJda risa, no reverenC1a ni adoración ' TWAIN, Mark, Reflexiones Contra la Religión, Ira. Ed .. Edit. Trama, Espana, 2001. 
20 1 Cfr. En la opmón de Mario Muchnik. Cfr. TWAIN, Mark, Reflexiones Contra la Religión, Ira. Erf., Edil. Trama, Espana, 2001, p. 10. 

202 TWAIN, Mark, Reflexiones Contra la Religión, Ira. Ed., Edit. Trama, Espana, 2001, p. 10. 

203 SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados. Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1972, p. 284. 

204 '. . .la jerarquía, se acentúa y escalona conforme a los cuatro grados de la Iniciación dásica. Ira.En pfliner lugar el pueblo, al que otorga la ensenanza moral ba¡o la forma de símiles y parábolas. 

2° Siguen luego los setenta que recibieron la interpretación de aquellas parábolas. Jº Luego los doce apóstoles imi:iados en los MisteflOS del Reino de los Cielos. 4° Y entre ellos los tres elgidos: 
Pedro, Santiago y Juan, iniciados en los más profundos Misteflos del mismo Cristo, los únicos que presenciaron la Transfiguración '. Cfr. SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados, Ira. Ed .. Edit. 
Olimpo, México, 1912, p. 431. 
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debería llamarse seguro de muerte), análogamente, hablando de ese seguro, que 
debemos pagar en vida, los encargados de difundir la palabra de Dios, ¿no son los 
más idóneos para resolver nuestras dudas?, nos prometen igualmente un seguro de 
vida cuya compañía no podemos registrar y nos dan promesas que no podemos 
comprobar, pero sí nos explican en detalle cual es el pago que debemos hacer, no es 
una anualidad ni una mensualidad, es diario, a cada segundo de nuestra vida y más 

aún, al observar lo que predican y como actúan, vemos lo dudoso de este "seguro", 

lejos de obtener calma y tranquilidad sabiendo que estamos en buenas manos y poder 
confiar, nos damos cuenta que debemos tener cuidado pues muchos vicios, 

representados por sus males aquejan a la sociedad, y entre ellos se encuentra la 

religión y sus dioses. 

Jesucristo fue un gran visionario que supo aprovechar su momento, pero lejos de ser 

un hombre sabio, dejó en el mundo más confusión, estimulando el temor de una 
eternidad infernal, creó prejuicios y dogmas que han retrazado el conocimiento y la 
moral y por ende, la estabilidad y felicidad de las naciones, si Dios, al poderlo todo, y 
al ser un sabio, creó al mundo, sabiendo que en éste existirían, el hambre, el dolor, la 
hipocresía, las guerras, etc., lo hizo entonces con toda intención, ¿con qué objeto?, 

¿por qué entonces castigo eterno?, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 

otra2º51 · .. ] Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 

dejada2º6j ... ], ¿por qué tomar a uno y dejar al otro?, ¿porque el segundo es malo? , 

¿para qué creó Dios a hombres malos?, ¿para qué creó un mundo donde sabía 
existirían el mal y los vicios?, o simplemente, ¿para qué nos creó sabiendo los grandes 
peligros a los que nuestros cuerpos, espíritus y almas estaban expuestos poniéndonos 
en riesgo a nosotros, a sus propios hijos? . Luego entonces, o es muy inocente o lo 
hizo a propósito, si lo hizo por inocencia debemos disculparle, pero que no se presuma 
ser lo más sabio y mejor, más aún, que no se detente pretendiendo que lo sabe todo 
porque si esto es así, entonces es culpable de haber creado los vicios que nos aquejan, 

ya que teniendo el poder para hacer o no hacer algo, lo hizo, y si a esto sumamos que 
es a la vez omnisciente, pensamos que lo hizo a propósito. Dios creó a Adán para ser 
adorado y amado por él, ¿amor, soberbia o soledad?, si lo creó por amor entonces 
existe también ignorancia o se carece de visión o sea, no es omnisciente; si 

suponemos que Dios es omnisciente y omnipotente la creación del hombre, dadas sus 
circunstancias, solo se puede explicar por soberbia; por último, si lo hizo por soledad, 
Dios no es una unidad perfecta, en este caso es circunstancia. Si Dios creó al 
hombre, sabiendo lo que iba a suceder, siendo omnisciente, la única conjetura que se 
puede obtener de esto es que lo hizo por soberbia y vanidad, como no tenía quien le 
adorara, crea al hombre, aunque supiera que éste iba a sufrir, así, tendría quien lo 
adorara, quien lo amara, quien le pidiera un favor y, quien le suplicara. 

Si se ha de decir omnisciente, cae en el gran error de haber creado un mundo como 
este, si lo sabía ¿con qué intención lo hizo? . Por otro lado, que no se diga que es 

benigno puesto que nosotros mismos, como padres, lo menos que queremos es todo 
aquello que es perjudicial para nuestros hijos, al amarlos, procuramos orientarlos con 
razonamientos, como a un amigo, pero no buscamos atemorizarlos todo el tiempo, 
diciéndoles que, o cumplen con nuestras reglas, o les enviaremos a la oscuridad, 
donde hay dolor y sufrimiento eterno, donde se encuentran los que no merecen estar 

con nosotros, no creo que un padre que ame a su hijo le inculque tales temores y por 

ende, tal inseguridad que solo acarreará infelicidad y pesadumbre. Un Dios 
representado en su hijo que diga maldiciones como el sabido caso de la higuera, la 
cual se secó por palabra de Jesús no ha de ser muy bien visto entre los ecologistas: Y 

viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 

solamente, y le dijo: Nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera2DT, 
¡vamos! , simplemente no era temporada de higos, ¿para qué arremeter contra la débil 
higuera? (débil ante el poder de Jesús). Finalmente, todo padre o madre que inculca 
estos males, temores e ignorancia a sus hijos, dañándolos, menospreciándolos, ¿no lo 
tachamos de malo, mientras nosotros nos pretendemos ser los buenos? . Twain decía 

sobre la religión: exhorta al ineficiente ser humano a curar estos males que Dios mismo 
le ha infligido y que Él podría hacer desaparecer con una palabra, si así lo quisiera, 
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205 Mateo 24,3 l. 

206 Mateo 24. 40-4 l. 

207 Mateo ll,19. 
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cumpliendo de ese modo un deber desatendido desde el principio y que seguirá 

desatendido por siempre jamás2os, aquí cabe preguntar ¿por qué teniendo el poder de 

hacerlo no lo hace?, ¿por qué teniendo el poder de haberlo hecho h ace mucho, no lo 
ha hecho?, ¿por qué incluso, pudo haberlo evitado y no lo evitó?. 

Si no todo lo puede y no todo lo sabe, no está en sus manos lo omnipotente y lo 
omnisciente, Él es circunstancia, no origen, y en este sentido no se le debe culpar de 
nada puesto que es contingencia igual que nosotros, simples y sencillos. 

Más si en efecto es origen y creador, siendo omnipotente má s no omnisciente, estamos 
en estas circunstancias por su ignorancia pues siendo creados como sus hijos, hemos 

sido arrojados a un mundo de incertidumbre y pesadumbre . 

Si todo lo sabe pero no todo lo puede, es circunstancia similar a nosotros (simila r en 
tanto no todo lo puede hacer), pues sabiéndolo todo y suponiéndolo dueñ o de buena 
voluntad, no estuvo en sus manos las desgracias de sus hijos . 

Si el bien y el mal existen por Dios, siendo Dios omnipotente y omnisciente, entonces 
él es culpable de los males del mundo, pues sabiendo lo que pasaría de antemano, lo 
creó (al mundo), pero si pensamos que lo bueno y lo malo existen en Dios , entonces él 

es circunstancia de aquellos, si suponemos que esto es así pensamos que el bien y el 
mal existen antes o independientemente de Dios , luego entonces, Dios no lo creó todo . 

Si Dios fuera virtud y perfección, no podría poseer lo malo , puesto que la misma 

virtud , en su esencia, no lo a dmitiría, así como en la esencia de lo que es ma lo no 
puede existir parte de lo bueno, por otro lado, solo el sabio más bueno puede ser 
también el más malo y viceversa porque si no fuera así, ¿cómo sabría el más bueno 
que es el más bueno?, tendría que saber que no es el m ás malo, pero ¿cómo puede 
determinar cual es el más malo?, porque con base en esto se determinará a sí mismo 
como el más bueno sin motivo de error, tendría que tener entonces todo el 
conocimiento de todo lo que es bueno y todo el conocimiento de todo lo que es ma lo a 
la vez, esto en un Dios se vuelve una paradoja puesto que, o es un Dios bueno, o es 
un Dios malo, o tal vez es un Dios donde cohabitan ambos, por ser un Dios 
precisamente, y si cohabitan el bien y el mal, volvemos a lo anteriormente dicho, todo 
lo creó con conocimiento de causa (omnisciencia) o, estas circunstancias son 
independientes de Dios y por lo tanto, él no lo creó todo (impotencia ). Sin embargo, 
si es omnisciente y omnipotente, aún puede escudarse tras un conocimiento superior 
para impartir la justicia, excusa por demás inocente, las descripciones inmorales 
pueden defenderse con el argumento 
de que es necesario conocer el mal, el 

pecado, para actuar moralmentezos, 

observando los resultados que arrojan 
la historia, esto lo único que 

comprobaría sería que Dios no es 
omnisciente y si lo es, entonces fue 

impotente para impedir que sus hijos 

sufrieran, pues sabía que así sería. 

Dios, si no existieras, si nadie te hubiera inventado, ya te 
habrla creado, te habría dado un color, una mirada, una 
actitud, una estatura; te habría otorgado honores y 
glorias; te habría hecho superior, el mejor, y así, tendría 
entonces un confidente, un.amigo, ya no me sentiría sólo, 
tendría con quien llorar y a quien suplicarle, a quien pedirle 
un milagro y con quien quejarme. 

Ya se ha visto como J esús tomó para sí anécdotas y circunstancias de otros que le 
a ntecedieron, el principal, Krishna, ásí, la contraparte del Dios espiritual, el Dios 
terrenal, Jesús, pretendió ser original cuando no lo ha sido, y esto representa un acto 
plagiario y por lo mismo netamente inmoral, los anteriores reformadores espirituales 
con base en un Dios , debieron haber registrado su obra en alguna dirección de 
derecho de autor para que no llegaran los oportunistas. 

Más no por esto decimos que en un Dios exista lo malo o la ignorancia o la impoten cia 
(que es ya diferente cuando se habla de religión), Dios nunca se h a encargado de 
ayuda r absolutamente a nadie y este es el punto, nunca ha intervenido, no podemos 
decir que ayudo a aquellos o a los otros o que perjudicó a los contrarios porque había 

uno más ma lo que en el bando opuesto, parece que Dios no está inclinado a un bando 
o al otro, de hecho a ninguno, de hecho, ni siquiera se manifiesta, ni para bien, ni 
para mal. 

NOTAS e• e••• e e e e e e e•••• e e•• 

208 TWAIN, Mark, Reflexiones Contra la Religión, Ira. Ed., Edil. Trama, Espafla, 2001, p. 20. 

209 HEGEL, Georg, Wilhelm ff/edf/dl, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ediciones Península, 1989, p. 51. 
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Lo único real es que el bien no puede ex1st1r sin el mal y viceversa pues cada uno 
existe y se reconoce así mismo solamente comparándose, en su contrapuesto. Lo 
uno lleva inherentemente siempre ligado a lo otro, a su contrario, así, lo blanco a lo 
negro, la paz a la guerra, lo suave a lo tosco y por consiguiente, lo bueno a lo malo. 

Así, Dios se vuelve perfecto en tanto nuestro pensamiento lo hace perfecto (pues nos 
sentimos imperfectos en éste sentido) . Más éste pensamiento es perfecto 
simplemente porque es nuestro , es nuestra propia realidad , la única que tenemos, 
llamada idea, así, lo único perfecto y real es la idea, nuestra idea, que entonces se 

vuelve lo más lógico y epistemológico (pensamiento que se da individual y 

colectivamente). Por esto, concluimos que no somos resultado de ningún Dios sino 
que todos los dioses son resultado de nosotros, de nuestro pensamiento, y en tanto 
nosotros como personas tenemos aciertos y errores, así nuestros dioses los tienen por 
ser nuestra propia concepción, luego entonces, todos los dioses se remonta n a 
parecerse a los dioses griegos, con moral, con ética, en un juego de malo y bueno, en 

una concepción donde los dioses cometen errores y tienen aciertos como los hombres, 
en este sentido ... el heleno ganó notablemente en auto estimación. Al ser los Dioses 

más humanos, según reza el dicho, los hombres fueron más divinos210, es así que los 

griegos fueron más sabios en este sentido, porque ¿qué dioses son mejores, los de 
ellos o los que se tienen ahora?, actualmente se cree en un ser omnipotente y 

omnisciente , se camina a ciegas en una fe ciega, los griegos sin embargo les 
atribuyeron errores y derrotas, las dos grandes diferencias entre el hombre griego y su 

Dios griego eran la divinidad y el poder que estos tenían y representaban, luego 

entonces, ¿quiénes son más perfectos en ese mismo sentido, ellos o nosotros?, 
¿quiénes evolucionaron más en el mismo sentido? . En una preocupación de 
entender el mundo y las circunstancias que nos rodean, en nosotros el pecado 

origina l es la inocencia, en el griego .. . el pecado original residía en la ignorancia211. Si 

dentro de esta relativa ignorancia y conocimiento lograron crear dioses más humildes, 

entonces ¿quiénes son más ignorantes?, ¿o es que más bien los creadores y 
patrocinadores del cristianismo son demasiado inocentes?, pero la inocencia ¿no es 
un reflejo de ignorancia?, y ésta a su vez ¿no refleja esto precisamente, muchas veces 

a la maldad?, por ello en ocasiones podemos decir "no es que sea malo, es que es 
ignorante", pero entonces, si los precursores del cristianismo son ignorantes y los 

precursores de los dioses griegos también los son, y considerando los atributos que 
cada cual otorgó a sus dioses, las preguntas se reducirían a ¿cuál de los dos es más 
ignorante? o ¿qué dioses son mejor?, tiene rezón Twain al decir que en cuestión de 
religiones la humanidad camina hacia a trás . 

Jesús, el hombre, fue un gran ejemplo de moralidad e inmoralidad, hombre al fin, 
tuvo una gran percepción y visión de la s circunstancias de su tiempo, que en cierta o 
mucha medida siguen siendo circunstancias vigentes. Como visionario, no consideró 
lo que cambia en el hombre , sino lo que permanece siempre, en nuestra propia 
natura leza, que moralmente se compone de vicios y virtudes, se enfocó a los valores, 
que siempre y únicamente radican en nosotros como personas pensantes, así, su 
filosofía se hace trascender en el tiempo y lo seguirá haciendo, sus enseñanzas se 

amoldan perfectamente a la condición humana y ésta, s~ complementa con ellas y 
aquí, me parece empieza un problema, la conciencia humana deforma este contenido 
y tratando de hacerlo suyo le atribuye connotaciones que no tiene, pero ¿quién no ve 
a su hijo como el más hermoso y perfecto? . Así, de la misma manera, se le otorgan 

créditos al Dios que la conciencia humana ha inventado, créditos que no tiene, pero 

en la conciencia del ser, a la vez, y paradójicamente, le son necesarios, después de 

todo ¿no es esto lo que la humanidad ha hecho a través de los siglos?. Muchos 
niños, cuando se sienten solos, crean amigos imaginarios (la humanidad inventa su 
propio amigo imaginario), pero a medida que van creciendo y adquiriendo conciencia 
de sí, los van olvidando (algunos no, dejan a Superman y toman a un Dios), esos otros 
van adquiriendo diferente visión del mundo que los rodea, así, el niño aprende a que 
no solo él existe en el universo y que en la inmensidad, se vuelve un grano de arena y 
lejos de empequeñecerse, este hecho, lo engrandece, pues ha trascendido su inocencia 
(ignorancia), a la conciencia de su alrededor (conocimiento) . Por otro lado, cuando 

estas barreras no han sido superadas se vive como niño, el estado de madurez mental 
no se h a dado. Podríamos pensar que en apariencia y por contraste, los que creen en 
un Dios desarrollan má s su capacidad de amar, pero su amor es platónico y así, todo 

NOTAS •••• e e• e•• e e•••• e e e•+ 
21º flEMING, William, Arte, Música e Ideas, Ira. Ed., Edi!. McGraw·HilllmeramencanadeMéxko, SA. de C. V, 1989, p.33. 

211 flEMING, Wil/13m, Arte, Música e Ideas, Ira. Ed., Edit. McGraw-Hill lnteramencana de México, SA. de C. V, 1989, p.36. 
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su esfuerzo se pierde sin tener respuesta de aquel que dicen amar, Jos resultados 
palpables son los que ellos mismos generan, si la creencia en un Dios les hace obtener 
recompensa, que bueno, su misma energía canalizada obtiene gratificación, la mente 
es muy poderosa y puede hacer cosas que en condiciones normales de funcionamiento 
no logra, si una persona se canaliza a circunstancias que le son regula rmente ajenas, 
reacciona de manera inmediata y puede tomar actitudes que no pensó llegar a 

realizar, este hecho les desfigura, enfocándolo a lo que nos compete, atribuyen su 
propio esfuerzo a un Dios, así, se engañan, son luces hermosas y resplandecientes 

pero no lo saben, se vuelven "sabios ignorantes" de su misma sabiduría a l pretender 

adjudica rla a otro que no sean ellos mismos lo que saben y poseen (pues se 

consideran incapaces), y esto les coloca en un estado de inconsciencia menta l pero de 
un "gran corazón". En este sentido, ese gran hombre que supo concilia r la razón con 

la teología que fue Sa n Agustín, logró encontrar su propia verdad cuando dice: Yo te 

buscaba fuera de mí y no te hallaba porque tú estabas en mí212, esto es hermoso, pues 

en efecto cada uno de nosotros lleva consigo su propio dios, si así lo quiere. San 

Agustín declara que no desea conocer otra cosa aparte de "Dios y el alma"213, aunque 

ninguno de los dos requiera de un estudio separado, porque Dios se halla en el alma y 

se revela en la más reposada interioridad del alma mis ma214. San Agustín decía: No 

salgas de ti, retoma a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad; y si 

encontraras cambiante tu naturaleza, también trasciendes tú misma215. 

Ya Fredrich Nietzsche , en su obra "Así Habló Zaratustra", nos indica de manera 

acertada que cuando Dios muere da lugar al surgimiento del "superhombre" (como se 
ha comentado) , el cual queda totalmente desvinculado de Dios y, en ese ser en sí 
mismo encuentra la superación . Esto es resultado de un trabajo exhaustivo en sí 
mismo, Nietzsche dice: El hombre es algo que hay que superar[. .. } ¡Yo os muestro al 

superhombref216. 

Si acudimos a la historia nos daremos cuenta que el cristia nismo como hoy lo 
conocemos, se fortaleció gracias a una mera comodidad política, porque ¿en qué 

momento la iglesia se hace Santa, Católica, Apostólica y Romana?, ¿no fueron los 

romanos los que crucificaron a Jesús?, ¿no fueron los fariseos217y los saduceos21B los 

principales celosos de su poder, los que lo hostigaron hasta llevarlo a la c ruz?. 
Después de la muerte de Jesús todo se volvió un caos, para el emperador y su reinado 
como para los discípulos que se encontraban asustados y sin guía . Poco a poco, 

estos primeros cristianos se fueron organizando para seguir los mandatos de Jesús, 
siguieron repitiendo la última noche que habían estado con el maestro , la última cena 
encontrando en esto la significación de su vida y fe que no era mas que el reflejo de lo 
que recién se habría fij ado en su mente para siempre, Jesús en la cruz, el símbolo . 
De a lguna manera el cristianismo se mantenía vivo, hasta que un nuevo emperador 

habría de tomar el trono de Roma, Constantino contra Majencia, el año, el 3 12 d.C. 

Constantino tomó como representante espiritual al cristianismo y se consideró así 
mismo el representante terrena l, se a djudicó la victoria, al siguiente año se produce el 

"Edicto de Milán" en el cual se elevaba el cristianismo al rango d e religión oficial 
aunque no única, en su intimidad, cada quien podía creer en el Dios que quisiera. 
Las consecuencias de esta victoria son enormes e importantísimas para la 
arquitectura y el arte en general, la sencillez con que se llevaba a cabo la liturgia entre 
los primeros cristianos se transforma. 

1
La mesa, un simple mueble de uso cotidiano, 

s e transformó en altar decorado, centro foca l de una liturgia de carácter abiertamente 
NOTAS •• e••••• e e••••••••••• 
212 Franco1s e Sales, Oeuvres, cd. pp. 389-390 [Trarado del amor de Ok1s, dr. /Jb. ( cap. XII, pp. 98-99] !Diado por: BERGAMO, Mino, la Ana!Omla del Alma, Ira. Ed., Edlr. Troua, Madf/d, 1998, 
p 891. 

213 ABBAGNANO, Nicola, Oicdonana de filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Culwra Económica, p. 36. 

214 ABBAGNANO, Nicola, Oicdonario de filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, 1 ra. Reimp. 1999, México, fondo de Culrura Económica, p. 36. 

215 ABBAGNANO, Nicola, Oicdonario de filosofla, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, fondo de Culwra Económ1ea, p. 36. 

216 NIETZSCHE, friedrich, Obras Selecras, Ira. Ed., Edir. Edimar libros, S.A., 2000, p.39. 

217 'los fariseos formaban en riempo de Jesús un cuerpo de seis mil hombres. Su nombre, Penshin, significaba: los separados o disringuidos. De un parriousmo exalrado, con frecuencia heróico, 

pero esrrecho y orgulloso, represenraban el parrido de la resraurac1(Jn nadona(· su emrenda sólo daraba de los Macabeos. Al lado de la rradidón escrira admirían una 1rad1ó(Jn oral. Creían en los 
angeles, en la Vida furura, en la resurrección; pero esos vislumbres de esoreflsmo que les llegaban de PefSla, quedaban ahogados bajo las 11n1eblas de una inrerpreracJ(Jn grosera y mareflal. Esmeros 
observadores de la ley, pero enreramenre opuesros al espífliu de los proferas, que colocaban la religión en el amor de Dios y de los hombres, hadan consisrir la piedad en los riros y en las prácucas, 
los ayunos y las penirenaas públicas. Se les veia en los grandes días recorrer las calles, con la cara cubierra de hollín, clamando oradones con aire contriro y dismbuyendo /Jmosnas con osrenradón. 
Por lo demás, vivían con lu1a. rrabajando con codicia por obrener los cargos y el poder. Sin embargo, eran los ¡efes del parrido democrárico y renían al pueblo bajo su mano · SCHURE, Eduardo, 
los Grandes lmáados, Ira. Ed., Edir. Olimpo, México, 1912, pp. 318-319. 
21 B 'los saduceos, por el contrario, represenraban el parrido sacerdoral y aflsrocráuco y se componían de familias que prerendían ejercer al sacerdocio por derecho de herencia desde los riempos de 

David. Conservadores a ulrran1a; rech¡¡¡aban la 1rad1áó ora( sólo admintían la !erra de la ley, negaban el alma y la Vida fuwra. Se burlaban Ji;ualmenre de las prácucas penosas de los faflseos y de 
sus exlravagantes creenaas. Para ellos la religión cons1srla úmeamente en las ceremonias sacerdorales. Hablan renido en sus manos el ponrificado ba¡a los seléuddas, enrendiéndose perfecramenre 
con los paganos, impregnándose de sofisma griego y aun de epicureísmo elegante. Ba1a los macabeos, los faflseos habían vuelro a ocupar su lugar. Eran hombres duros y renaces, sacerdores 
vividores que sólo renían una fe: la de supeflilridad, y una idea: guardar el poder que poseían ponrad1ción ' SCHURE, Eduardo, los Grandes lmdados, Ira. Ed. , Edir. O/Jmpo, México, 1912, p. 319. 
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jerárquico en la que el clero y la familia imperial estaban claramente separados del 

laicado219. Constantino adopta la basílica (lugar donde se administraba la justicia), 

reforzando la _unión entre la Iglesia y el Estado, la mayor que construyó fue la de San 
Pedro. En el 392, Teodosio impone el cristianismo como única religión. En el 431 el 
"Concilio de Éfeso" declara a María madre de Dios y no sólo de Jesús como lo 
promoviera Nestorio (monje sirio). 

En estos acontecimientos, como en cada uno de los cambios que van transformando 
la religión, se encuentran factores políticos, propagandísticos, iconográficos, sociales, 

culturales, etc., y sin embargo, Jesús ya no existe. De esta manera se puede 
comprender la religión actual, resultado de manipulaciones y conveniencias 

contextuales de cada época, uno de los más representativos ha sido el período de la 

Santa Inquisición. Ya Car! Gustav Jung decía en 1923 que ... el cristianismo y la 
iglesia que lo representa han reprimido, contra el paganismo que quieren superar, la 
naturaleza y, con ella, la animalidad, el sexo y la imaginación creadora, creando la 
sombra occidental, cristiana, que se manifiesta en los trastornos mentales de los 

europeos220. Mark Twain opina que del año 350 a 1850 incluir a Dios implica incluir 

a Satán pues: Durante esos 1500 años el miedo a Satán y al Infierno hizo 99 cristianos 
ahí donde el amor a Dios y al Cielo hizo apenas uno. [ ... ], la influencia de Satán valían 
alrededor de cien veces más para el negocio que la influencia del resto de la entera 

Sagrada Familia221, la misma situación que se da en Latinoamérica a la llegada de los 

españoles. 

La creencia en Dios se debe a que se ha inculcado desde la niñez, es una herencia de 
fe que repercute directamente en la moral, herencia no científica con la que hay que 
cargar y dificil de romper, se mantiene así un vínculo con alguien con quien la gente 

se puede quejar, a quien se le puede pedir un milagrito, se tiene simultáneamente, un 
padre protector que nos está vigilando y cuidando, no sabemos por que nos vigila y no 
sabemos de quien o de que nos cuida, porque los males siguen existiendo en perjuicio 
de "sus hijos", y nos seguiremos haciendo daño unos a otros, los vicios del hombre 
son inmutables, las virtudes son frágiles y los deseos idealistas. La debilidad 
espiritual para soportar por sí misma esta vida, hace que la conciencia desee y aspire 
a una vida mejor y en el escenario parece que la religión es el medio, Dios el fin, 

aunque tras bambalinas, esto es totalmente diferente. 

Por lo anterior y en general, al que no actúa conforme a la mayoría de la sociedad o de 
la familia, independientemente de Dios, se le llega a censurar sin previo análisis, éste 
es uno de los problemas con los seguidores de una religión, no pudiendo demostrar lo 

que pregonan se voltean contra uno irritados al no poder demostrar sus teorías e 
hipótesis, sumado a esto, se sienten agredidos cuando se cuestiona su religión, pero 
como dice el dicho, "no hay peor ciego que el que no quiere ver", que bueno que 
tengan esa fe porque así se mantiene a la sociedad más o menos tranquila, la 
represión con una sanción mediante el temor de un castigo sigue surtiendo efecto. 

¿Por qué se tiene que creer en un Dios que el ultraje y el oprobio de los españoles 
trajeron a nuestro continente?, suponiendo que ellos fueron los primeros en llegar a 

América (hay teorías de que el signo de la cruz latina se encontraba mucho antes que 
los españoles llegaran), ¿por qué no seguir creyendo en los dioses que nuestros 

I 

antepasados prehispánicos tenían?, ¿porque en cierta forma eran bárbaros?, ¿por qué 

no creer mejor en Sócrates que tenía un nivel más elevado de moral que cualquier 
mesías?, ¿por qué no pensamos que el verdadero mesías es Krishna, o Buda?, ¿por 
qué no le damos crédito a dioses de tantas tribus que han existido y siguen 
existiendo?, tal vez uno de esos dioses es al que se debería adorar, mejor aún ¿por 
qué no estudiamos las características de personajes sabios con un nivel elevado de 
moral y ética y lo convertimos en Dios, si tanto necesitamos sostenernos de algo fuera 
de nosotros?, tal vez esto funcione mejor, una propuesta, Sócrates, visto no como 
divinidad sino como ejemplo humano puede llevar a una estadía mejor en la vida. No 
es un Dios el que nos puede traer la paz sino el mismo hombre o superhombre, amar 
a Dios es ceguedad que redunda en desconcierto, inseguridad, apego a lo 

desconocido, a otra verdad que no es tal. Por qué hay tanto dolor es, todavía, una 
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21 9 HOll/NGSWORTH, Mar¡, El Arle en la H1slofla del Hombre, Ira. Ed., Barcelona IEspallal, Ediaones Serres, S.L, 1991, p. 96. 
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pregunta más dificil de contestar, pues se formula cuando uno constata que en el 
manifiesto del mundo no sólo se exhibe un plan maligno, sino un proyecto de saña 
encarnizada, de crueldad absoluta222. 

Én Fromm encontramos una explicación cuando dice que Toda la vida, cada acción, 
banal o importante, se dedica al conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento por 

medio del pensamiento correcto, sino de la acción correcta224. No se busca entonces 

conocer la veracidad de ese conocimiento sino que es tan solo una entrega, no es 
precisamente intelectualidad 

sino disposición, intención de 
vivir "para" y no "en" Dios, ya 
que la acción es aceptación y 

vivir "en" lleva a la conclusión de 
conocimiento certero (mediato) 
en tanto se ha penetrado al 
simple conocer (conocimiento 

inmediato). 

Partiendo del supuesto de que el saber es una 
de las cosas más valiosas y dignas de estima 
y que ciertos saberes son superiores a otros 
bien por su rigor bien por ocuparse de objetos 
mejores y más admirables, por uno y otro 
motivo deberíamos con justicia colocar entre 
las primeras la inve.stigaGión en tomo al 
alma.223 

Dios siempre ha existido en los anales de la historia pero, ¿en qué momento se origina 
su contraparte?, ¿para qué puso Dios el árbol del bien y del mal en el Edén?, ¿o es 
que los dos ya existen desde siempre?, ¿son entonces Dios y lucifer reflejo del bien y el 
mal?, ¿el bien y el mal existen entonces independientemente de Dios y lucifer?, como 
dice Twain respecto del hombre: Dios lo ideó también de modo que todas sus ideas y 
venidas estén sembradas de trampas insalvables que lo obliguen a cometer lo que se 
llama pecados, y luego Dios lo castiga por hacer precisamente esas cosas que desde el 

origen de los tiempos Él sabía que haria22s. Si es así, entonces ¿cuál es el origen, 

dónde se dio y cómo?, ¿o es meramente conciencia humana?. El hombre , desde que 
tuvo conciencia de sí, se dio cuenta que algunas cosas le beneficiaban, le eran gratas 
y otras lo destruían, sentía que lo agredían y atacaban, así, en los orígenes d e su 
propia conciencia, llamó lo bueno a uno y lo malo a lo otro, después , al pa so de los 

siglos , otorgó figura a cada uno pues no podía explicarse del todo los fenómenos que 
le eran propicios y los adversos que se repetían en su propia emancipación a través 

del tiempo. 

Por lo mismo, no podemos creer en un purgatorio donde las almas se purifican 
¿purificarse de qué? , ¿quién puede decidir cual es "buena" y cual es "mala"?, ¿quién 

determina lo que es uno y lo que es lo otro?. Moisés lo llamó Orbe, Orfeo Erebo, el 

cristianismo Purgatorio o el Valle de la Sombra de la Muerte , los ~riegos pensaban que 
era el cono de sombra detrás de la tierra y que llega a la luna llamándolo Hécate. El 
hombre ha dado muchos nombres a cada una de las partes en que la condición del 

alma se desarrolla o puede desarrollarse , sin embargo ya son muy pocos los que creen 
en una eterna flama que consume las almas pecadoras como castigo divino. 

Estos son los razonamientos que llevan a pensar que la solución al entendimiento del 

alma no se encuentra en un Dios ni en una religión, ya que en lugar de orientarnos al 

entendimiento de la misma, nos desorienta, y es motivo por el cual, a partir de este 

momento, separaremos el a lma de todo Dios o religión , nos olvidaremos 

definitivamente de esto y nos dedicaremos al conocimiento y comprensión del a lma 
/ 

con la única vinculación en la condición del mismo ser humano. 

Parece, después del camino recorrido , que el desconocimiento sobre las bellezas de la 
naturaleza y del mismo ser humano llevó a los primeros pobladores a pensar que 
fuerzas ocultas y misteriosas movían el cosmos, con diferentes nombres . En 
diferentes regiones del mundo, han existido dioses y diosas por medio de los cu a les 
los hombres pueden sentirse fortalecidos y optimistas, para éstos, la fuerza que los 
impulsa emana de afuera hacia dentro (de Dios al hombre), pa ra otros, es a l revés, 
pensando en que son capaces de aceptar que el hombre aún no tiene el conocimiento 

de todo lo que le rodea, saben que lo misterioso no se atañe a un Dios sino a la 

NOTAS • e••• e e e••••••••••••+ 
222 Cfr. LOAEZA, Guadalupe, Debo, l uego Sufro, Ira. Ed. 2000, México, Ed1!. Edil. Dceano de México, S.A., p. 96. N. Del A. El sentido que se da a esta referencia puede ser diferente del que la 

aurora ha querido dar en su libro, confróntese dicho sentido con el mostrado aquf. 

223 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed, 4ta. Reimp., Edir. Gredos, Espana, 1918, p. 131. 

224 FRDMM, Erich, El Ane de Amar, Una lnvesr1gaci(Jn Sobre la Naturaleza del Amor, Ira. Ed., 8va. Reimp. 1981, México, Ed1!. Paid(Js Mexicana, p. 80. 

225 TWAIN, Mark, Reflexiones Contra la Religión, Ira. Ed., Ed1!. Trama, Espana, 2001, p. 61. 
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ignorancia, para estos últimos, la fuerza que los mueve es de adentro hacia fuera (de 

la conciencia a la naturaleza), pues en la medida en que se saben capaces y tienen fe 
en sí mismos, pueden llevar a efecto actos que los elevan y gratifican ante ellos y los 
demás. Ya se ha comentado que la felicidad es algo subjetivo, ideal o utópico. Para 

los creyentes es un ideal pues teniendo la esperanza de una vida mejor no aprecian 
que su conciencia les hace verlo así; para los otros, los objetivos, es una utopía, pues 

sabiendo que existen muchas circunstancias que impiden una felicidad absoluta se 
contentan disfrutando su felicidad relativa, paradójicamente, tanto para unos como 

para otros, esto es la verdadera felicidad (esta apreciación se debe a la falta de 

modelos) 

A través de la historia religiosa nos damos cuenta que no existe una base sólida para 

creer en uno o varios dioses, cada pueblo en cada momento histórico abraza a los que 

más le convienen, los hay blancos, negros, rojos, amarillos, gordos, flacos, tristes, 
alegres, fuertes, débiles, ostentosos, sencillos, milagrosos, etc., ¿cuál es el bueno?. 
Jenófanes (presocrático), posterior a Pitágoras y anterior a Heráclito rechaza el 
antropomorfismo de los dioses, diciendo que, así como los etíopes los hacen chatos y 

negros, los leones y los bueyes los harían, si pudieran, en figura de león o de buey226, 

Jenófanes habla de un solo Dios) . 

Dicho lo anterior, nos queda bosquejar el alma en términos de ella misma como 

elemento metafisico (por indemostrable), pero totalmente independiente de un Dios o 

religión. En adelante, el arte y enfáticamente la arquitectura, serán entendidos como 
reflejo del mismo y solo único ser humano a través de las cinco regiones y por lo tanto 
como un devenir del alma también, en esto, si estaremos de acuerdo en algunos 
atributos que ésta tiene y ha tenido a través de los siglos , como veremos en lo futuro. 

Separar el alma de cualquier religión o Dios no indica necesariamente una 
confrontación para los creyentes, en esta investigación nos hemos inclinado a su 
separación debido a las muchas y varias muestras de que al no existir un Dios, 
cuando menos como nos lo muestran, toda religión queda desprotegida, sin validez 

alguna, en este sentido, no podemos vincular el aspecto de análisis que nos ocupa a 

algo inexistente, pero no por ello debemos decir que no se pueda incursionar en la 

búsqueda, creer o no creer es una cuestión personal que puede muy bien ligarse al 
concepto del alma que nos atañe, escuchemos a Jung: Paracelso pertenecía 
aparentemente a esa clase de hombres en los que el intelecto ocupa un cajón y el ánimo 
otro, de modo que son capaces de ponerse a pensar alegremente con el intelecto sin 

correr jamás el peligro de chocar con su fe y sus sentimientos227. Paul G. Hewitt, 

hombre de ciencia, fisico, cree igualmente que las personas que carecen de 
información o están mal informadas respecto a la naturaleza más profunda de la 
ciencia y de la religión suelen pensar que están obligadas a elegir entre ellas. Por el 
contrario, si entendemos bien la ciencia y la religión podemos abrazar ambas sin 

contradicción alguna22a. La fe es simplemente creer y es incorruptible en tanto el 

hombre no trasciende a ese superhombre, la creencia está basada en la convicción de 
que algo es así, por ello, es casi imposible cambiar la apreciación consciente basada 
en la convicción que resulta en la fe. 

Hemos iniciado ya nuestro recorrido histórico desde un punto demasiado subjetivo, 
ahora, pasemos a aterrizar el concepto del alma desde el punto de vista de grandes 
pensadores y sin la máscara de los dioses. 

Hacer un recorrido sobre lo dicho al respecto, no es de manera simplista un 
recordatorio, sino que implica la introducción y las bases que se considerarán en la 
propuesta que se plantea, pues en este mismo reencuentro, se tomarán válidas 
algunas connotaciones mientras otras se debatirán demostrándose por qué no se está 
de acuerdo en ellas. En este sentido, el análisis previo que se ha hecho de los 

NOTAS•••• e• e e e e e e e e• e e• e e• 

226 MARIAS, Julian, Historia de la Filosofía'. Edit. Manuales de la Revista de Occidente, Madrid, p. 18. Cfr. HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética 11, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones 
Península, 1991, p. 17. 

2 27 GUSTA V JUNG, Ci!rl, Sobre el Fenómeno del Espíotu en el Arte y en la Ciencia, lra.Ed., Edil. Trotta, S.A., Madrid, Espalla, 1999, p. J. 

228 HEWITT, Paul G., Fís1ea Conceptual, Ira. Ed. Esp., 3ra. Ed. lng., Addison Wesley longman, México, 1999, p. l. 
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modelos que anteceden se vuelve necesario, pues sin éste, no se podría llegar a 
conjeturar nada de lo que se propone y de lo que veremos a continuación pues no 
existe una base referenciada y validada que ayude al entendimiento de la naturaleza y 
sustancia de la presente propuesta. Con ello no se quiere afirmar lo que ya otros han 
dicho, pues en tanto se acepta se vuelve afirmación, el objeto fundamental es el 
cuestionamiento y con éste, tener por fin una conclusión dada por la aceptación o 
negación de las estructuras que se han propuesto, una vez esto, bosquejaremos el 
modelo que se propone. 

A través de tantos siglos, los que hay después y antes de Jesucristo, el hombre ha 
formulado hipótesis que le ayudan en una comprensión de aquello que no Je es tan 
fácilmente aprehensible, luz misteriosa que parece iluminarlo todo y que repercute en 
la creación de Modelos e Imágenes de la Estructura del Alma que son vistas como la 
piedra fundamental de una concepción o filosofia de vida que es sostenida por la fe del 
que la crea y en muchas ocasiones por un grupo pequeño o grande de seguidores 
coetáneos o no. 

En este sentido, y por lo que nos atañe, parece conveniente presentar un breve 
análisis de estos modelos para abrir paso, solo entonces, al que en esta investigación 

se busca. 

Al paso del tiempo, una propuesta nueva de modelo ha seguido dos líneas, por un 
lado, ha mantenido y fortalecido el modelo anterior introduciendo importa ntes 
consideraciones que la llegan a conformar corno una nueva especulación; por otro, 
existe una tendencia, sobre todo después de Jesucristo, de debatir y cuestionar de 
manera significativa a las antecesoras . 

Dentro de los Presocráticos, Pitágoras tuvo una relación con Orfeo y sus ritos basados 

en la manía (locura) y la orgía mediante un estado previo del alma, que es el 

entusiasmo, es decir, endiosamienta229. La preocupación de los pitagóricos respecto 

del alma los llevará a la Doctrina de la Transmigración o metempsicosis, relacionada 

con el problema de la inmortalidad23D. Con Demócrito encontramos que incluso el 

alma, está compuesta de átomos. [. .. }. Y, en efecto, dirán que están en el vacía231. 

Para Aristóxeno el alma es la armonía o equilibrio entre las distintas funciones del 
organismo, Estratón piensa igual mientras Dicearco utiliza el equilibrio corporal para 
afirmar que "no existe alma", que el alma es algo "insustancial" . Demócrito piensa 
que el alma es un tipo de fuego o elemento caliente, los átomos esféricos son alma y 
fuego; alma e intelecto son la misma cosa. Leucipo piensa parecido solo que aquí, los 
átomos esféricos son el alma pues pasan a través de todo y mueven todo. Para 
Anaxágoras el alma es la que mueve y es distinta del intelecto. Empédocles piensa 
que el alma se compone de todos los elementos y además piensa que cada uno de 
ellos es alma. En Tales el alma es un principio motor. Para Diógenes de Apolonia y 

Anaxímenes el alma es aire, pues en este se encuentra el principio de todas las cosas. 
En Heráclito el alma es principio que constituye todo lo demás, es incorpórea y está 

en constante fluir, es fuego. Alcmeón piensa que es inmortal por su semejanza con lo 

inmortal, la luna, el sol , los astros y el firmamento. Para Hipón el alma es agua. En 

Critias es sangre232. Heráclito perca;ándose de la densa niebla de los estudios del 

alma con hastío de tales cuestiones, dijo que no había hallado el término de este tema 

del alma tras haber probado todas las posibilidades233. Los estoicos piensan que el 

alma es espíritu. Zenón que es un "espíritu inseminado" . Para los pitagóricos, el 
alma es armonía, ya que el cosmos, expresado en números, es armónico. Para 
Platón, el alma se mueve por sí : todo cuerpo que desde fuera sea movido es inanimado; 
al contrario, todo cuerpo que de dentro se mueva de por sí y para sí será animado; que 

tal es la naturaleza misma del alma234. 
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229 MARIAS, Julian, Hisroria de la Filosofía'. Edil. Manuales de la Revis1a de Occidenre, Madrid, p. 16. 

230 MARIAS, Julian, H1s10ria de la fllosofla'. Edil. Manuales de la Revis1a de Occidente, Madod, p. 18. 

231 MARIAS, Julian, Historia de la Filosofía'. Edil. Manuales de la Revis1a de Occidenre, Madod, p. 33. 

232 Cfr. con el libro l. ARISTÓTElES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas, España, 1978. 

233 TERTULIANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasalodos, lra.Ed., Edil. Adiciones Akal, S.A., Madrid, España, 2001, pp. 45-46. 

234 Plalón en Fedro. ICi1ado por: ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Re1inp. 1999, México, Fondo de Culrura Económic,i, p. 341. 



Re le x lones de Ar ultectura .. José Luis Jlménez M o reno ... 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

Sócrates (c.470 - c .399 a. C.)dice que el alma de cada uno existe ya antes de nacer235 

esto explica el porque de alguna manera conocemos la esencia de las cosas sin tener 

que volverlas 9- aprender, él llama al aprendizaje del conocimiento reminiscencia236 ya 

que en realidad no aprendemos sino que recordamos. Al morir, el alma obtendrá un 
nuevo cuerpo, de tal suerte que el alma va mejorando, se va purificando mediante la 

templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría237. Desde los tiempos de la antigua 

Grecia Socrática a nuestros días, muchos acontecimientos ha vivido el hombre, entre 
ellos la explosión demográfica, ¿cómo pensar que existe un lugar (para los griegos el 
Hades), donde están todas las almas, si ya somos millones de personas en la tierra? , 
¿qué pasará dentro de dos siglos? , ¿cuántos seremos?, no creemos en definitiva que el 

alma de cada uno exista desde antes de nacer, sin embargo existen puntos 
interesantes que invitan por un camino diferente . También nos dice que ellas 

reencarnan para ser de bien, o sea, se van purificando poco a poco, la reencarnación 

no es asunto que competa a esta investigación sobre arquitectura pero para la 
conciencia, si es importante conocer y entender al alma pues parte del devenir del OA 
es la manifestación de ella. 

Con Sócrates encontramos aspectos del alma con los cuales no estamos del todo de 
acuerdo, existen algunos que son comunes a autores posteriores y que por ser esos 

reincidentes, no se abordarán aquí sino al verse en su conjunto. Por otro lado, 
existen aspectos muy particulares y a los cuales nos referiremos por ahora. 

Para cuando Sócrates concibe y especula sobre el alma, ya existe un largo camino 
andado, definió desde su particular punto de vista la cuestión del alma, a sí, le 

concedió varios atributos, la inmortalidad; ser lo contrario de la muerte; el deseo 
máximo de todo filósofo ; aprender es solo recordar; existe antes de nacer; el a lma es 
más de lo que se conserva mientras el cuerpo es más de lo que cambia; los animales 
tienen alma , éstas pueden volver a ocupar cuerpo de hombre para ser almas de bien; 
el alma dura más que el cuerpo y por tanto habría que ir en busca de ella y acogerse a 
lo que a ella reconforta; el alma no se gasta después de varios nacimientos; el alma 
puede tener virtudes y vicios; el cuerpo es quien por medio del alma pide de comer, de 

beber, etc ., el alma posee adornos que le son propios, la templanza, la justicia, la 

fortaleza, la libertad, la verdad23B. 

Otro punto importante que habría de repasar es el aspecto de que lo que se aprende 
en vida no es tal, sino solo recorda torio de lo que ya antes se vivió como se ha 
comentado. Si en efecto, todos recordamos, entonces todos ya hemos vivido antes, 
tenemos por lo menos una muerte . Si ya todos hemos vivido, podríamos tener un 
acercamiento de cual será el límite de sobrepoblación del mundo, más ¿en qué 
momento o cuando se dio esto?, parece que no es posible pensar que todos 
recordemos, si en efecto se muere y se vuelve a vivir habría que aceptar que algunos o 

muchos, al ser su primera vida, no recuerdan sino que precisamente, aprenden. 

Para Pla tón (c. 428 - c. 34 7 a . C.), el a lma es inmortalidad, es lo vital, lo que s e mueve 

por sí239 dándole al alma una posición intermedia en tanto ésta no posee ciertamente 
el carácter de la permanencia absoluta de las ideas, pero si una vitalidad muy superior 
al cambio incesante de las cosas [. .. } Gracias a su situación intermedia, es el alma 
portadora de los caracteres de ambos mundos; hay ~n ella algo privativo del mundo de 
las ideas y algo peculiar del de la percepción. Lo primero es la racionalidad, la morada 
del saber y de su correspondiente virtud. En lo segundo, lo irracional, distingue Platón 
dos cosas: lo más noble y vuelto hacia la razón y lo más insano y alejado de ella. Lo 

más noble reside en la fuerza volitiva (entusiasmo); lo insano, en la apetencia sensorial 
(impulso). Según esto, razón, entusiasmo e impulso son las tres actividades del alma, 

las tres formas de sus posibles estados24D. 

En cuanto a que si los animales tienen o no alma , es preciso mencionar que existen 
varios autores que están de acuerdo en esto, entre ellos Aristóteles, aunque al igual 

NOTAS •••••• e e e e e e e e• e e e e e• 

235 PLATÓN, Diálogos, Vigesimocuarta U, Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuan1os .. ., No.13, México, 1996, p. 396. 

2 31 PLATÓN, Diálogos, Vigesimocuar1a Ed., Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuan1os ... , No.13, México, 1996, pp.398·401. 

237 PLATÓN, Diálogos, Vigesimocuar1a Ed., Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuanros ... , No.13, México, p. 395. 

231 Cfr. Fedón o del Alma: PLATÓN, Diálogos, Viges1mocuarta Ed., Edil. Po((úa, Colección Sepan Cuan1os ... , No.13, México, 1996, pp. 387432. 

239 PLATÓN, Diálogos, Vigesimocuar1a Ed., Edil. Po" úa, Colección Sepan Cuan1os ... , No.13, Méxk:o, 1996, p. XXII. 

240 PLATÓN, Diálogos, Viges1mocuar1a Ed., Edd. Porrúa, Colección Sepan Cuanros .. , No.13, México. 1996, pp. XXI/XXII/." 
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que el tema de la reencarnación, no es de interés para esta investigación profundizar 
en ambos temas, dicho lo anterior, cuando hablamos de alma, nos referimos a l ser 
humano. 

Cuando decíamos que sin el alma el hombre es nada, nos transportábamos 
mentalmente de inmediato a Aristóteles (c. 384 - c. 322 a .C.). En su "Acerca del 
Alma" conceptualiza un alma más compleja, con una serie de circunstancias que 

serían adoptadas por mucho tiempo y con aspectos que ya se encuentran en Sócrates 

y Platón, de hecho, el libro III de su tratado entra en el Período Platónico241. En el 

Corpus Aristotelicum encontramos los: Tratados de Lógica; Tratados de Física; 

Tratados de Biología; Metafísica; Ética; Política y; Teoría del Arte. Los terceros 
quedan divididos en Tratados Mayores y Menores, y es en los mayores donde nos 

encontramos con su Acerca del Alma242. 

Para llegar a su Modelo de Alma, Aristóteles toma en consideración a los autores 

anteriores solo para debatirlos, aunque conservando una línea de respeto y de 
riguroso análisis, finalmente , desecha a sus antecesores aunque, como se aprecia en 
su tratado, mantiene muchas de sus consideraciones. 

Para Aristóteles existe un quinto elemento que es el éter, en éste se encuentran los 
cuerpos celestes que no son ni ligeros ni pesados (puesto que no se mueven ni hacia 

arriba ni hacia abajo)243. Inicia su tratado cuestionándose "a que género p ertenece y 

qué es el alma."244, no es de su interés el origen, presupone que en efecto se tiene a lma 

sin cuestionarlo aunque se pregunta sí existe una o varias almas en un cuerpo245. 

Para él la ousía es en sí el alma, la cual toma forma por el cuerpo en el que se 
encuentra y es entelequia del mismo mientras las actividades como alimentarse, 

comer, etc., o sea, vivir, reciben el nombre de eidos246. 

Aristóteles cuestiona ¿qué es el alma? a lo cual responde que es un principio como el 
que hay en las plantas y los animales: el alma es causa y principio del cuerpo viviente 
[. .. }, ella es, en efecto, causa en cuanto principio del movimiento mismo, en cuanto fin y 

en cuanto entidad de los cuerpos animados247. El a lma es entelequia del cuerpo que 

en potencia tiene vida. No define con exactitud si el alma es o no separable del 
cuerpo total o parcialmente lo que si nos dice es que el alma es una unidad en la cual 

las partes no se dan por separado y por lo tanto no se puede aplicar el concepto de 
armonía. Posee potencias que son las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, 

motora y discursiva248 las cuales no se dan todas en todos los animales, aquí no 

explica por que capacidades o circunstancias el alma es en potencia éstas, cómo se 
dan en el alma, cómo se forman y proyectan, se limita a decir que el alma es principio, 
no especifica si este principio es en si el origen de la vida en el sentido común de la 
palabra o si se refiere a ser el motor, el chispazo, un mero impulso (por ser 

entelequia), de lo que junto con el cuerpo puede llamarse movimiento249, el cual es 

motivado por otra fuerza que lo mueve pues como él indica, la vida propiamente, es el 

eidos. Si en efecto es así, el alma no es vida pues en ella no se realizan las 

percepciones que se dan en el cuerpo, más sin embargo ella las origina, por otro lado, 

podemos pensar que por vida se refiere al todo, no solo al alma, no solo al cuerpo, no 

solo al eidos, sino a la unidad, esto queda afirmado cuando dice: Mejor seria, en 
realidad, no decir que es el alma qu/en se compadece, aprende o discurre, sino el 
hombre en virtud del alma. Esto no significa, en cualquier caso, que el movimiento se 
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241 Aosróreles 21rav1esa por rres períodos, l .. Periodo Plarónico; 2.· Periodo de Trans1áón y; 3. Periodo Final. 

242 El cuerpo arisrorélrco ha pasado por varias inrerpreradoncs y manos, de ello renemos cuenra gracias a Esrarbón qwen re/ara que: 'Arisróreles los legó a Teofrasro, quien, a su vez, los entregaría 

a Neleo, el hijo de Corisco. Neleo los llevó a Escepsis, en Asia Menor. En Escepds permanecieron largo riempo en poder de la familia de Neleo has/a que -junramenre con las obras de Teofrasro -
fueron vendidods a Apelrcón de Teosa comienzos del siglo I a.e Tras la muerre de Ape/icón !acaecida en el alfo 86 a.C./. Sila se apoderó de los 1ra1ados aos101éhi:os, llevándolos a Roma. Años 
después pasaron a manos de Tiianión de Amisos, qwen colaboró con Andrónico de Rodas en su claslficadón, ordenación y publicación. Es/a 1uvo lugar en el úllimo /efC/o del siglo I a.e Cfr. 
ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ra. Reimp., Edil. Credos, España, 1918, p. 21. 

243 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Ed1i. Gredas, España, 1918, p. 54. 

244 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ra. Reimp., Edil Gredas, Espalfa, 1918, p. 91. 

245 Cfr. En la lnrroducción General de: ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4/a. Reimp., Ed1i. Gredas, España, 1918, pp. 262. 

246 la ousía es la ma1eoa general, el eidos es la forma específica. Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4/a. Reimp., Edil. Gredas, España, 1918, pp. 109·11 l. 

247 Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas, España, 1918. 

2411 Nwi1iva: la capaddad de alimenrarse; Sensi/iva: la capaádad de percepción; Des1derariva: la capaddad de volunrad; Morara: la capaddad de movlinienro y; Discursiva: la capacidad de in1elig1i 

Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ra. Reimp., Edil. Gredas, España, 1918. 

249 Para Arisró1eles exisren cua1ro ripos de movimiento: rraslaaon, alteradón, corrupcion, crecimienro. '. .. el alma habrá de moverse o conforme a una de ellas o conforme a vaoas o conforme a 

rodas'. Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Re1mp., Edil. Gredas, España, 1918, p. 145. 
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dé en ella, sino que unas veces termina en ella y otras se origina en ellazso. De igual 

manera las afecciones del alma se dan en el cuerpo: valor, dulzura, miedo, compasión, 

osadía, así como la alegría, el amor y el odia251. Para él, existen varios tipos de alma, 

así, existe una que es específica del hombre, otra de las plantas, otra de las fieras. 

También nos dice que: ... aquellos vivientes que poseen tacto poseen también desea252, 
la necesidad de tacto puede ser resultado de un impulso arrojado por instinto 

(derivado de esa necesidad), mientras que el deseo es la conclusión consciente sobre 
algo que la conciencia no posee como: la felicidad, justicia, belleza, ética, moral, 

templanza, libertad. El tacto con deseo puede ser resultado a una apetencia 
sensorial, como cuando deseamos tocar los pétalos de una flor, en esta conclusión 
queda reflejado el intelecto como un proceder consciente. Luego entonces, no todos 
los vivientes que poseen tacto poseen deseo, se estará de acuerdo en que ambos 
poseen sensación, en uno responderá a un instinto dado, a una necesidad instintiva, 

en otro no solo existe sensación y necesidad sino satisfacción, goce y disfrute también, 
que son cualidades conscientes y por conscientes entendemos la reflexión sobre el 
hecho de la conciencia con la conciencia. Pensando que existen diferentes tipos de 
alma comenta: ... el alma nutritiva se da -además de en los animales-- en el resto de los 

vivientes y constituye la potencia primera y más común del alma253, según Aristóteles, 

la necesidad de comer proviene de algo que llama "alma nutritiva'', antes dice que lo 
nutritivo es una potencia del alma, esta potencia, como las otras, comentó, se dan en 
el cuerpo, la acción propia de ella (del alma), es en sí lo que llamó vida, sin embargo, 
si la apetencia nutritiva es una potencia, no se encuentra en el alma sino que esa 
apetencia es capaz de desarrollarse por ésta. Por lo tanto parece incorrecto llamarla 
"alma nutritiva" pues el alma es el acto mientras lo nutritivo es la vida, más 
conveniente sería llamarla "vida nutritiva" como una respuesta a la manifestación del 
alma. Mantiene el principio de la independencia de la vida y la materia, autonomía 

por la cual se puede conceptualizar a Dios y lo intelectual que son aspectos no 

materiales aunque refiere a la naturaleza las facultades otorgadas a lo que es vivo, en 
el Título III de su "Acerca del Alma" encontramos en el Capítulo Duodécimo un título 

que dice "De cómo la Naturaleza ha distribuido sabiamente las distintas facultades 
anímicas entre los distintos tipos de vivientes siempre de acuerdo con los fines y las 

necesidades de éstos254. Pensamos al respecto que la naturaleza ni otorga, ni lo hace 

sabiamente. No ha "otorgado sabiamente" en tanto esto implica una intención en la 
acción de otorgar y una conciencia madura en tanto lo hace sabiamente. La 
naturaleza ni es sabia pues no posee una conciencia, ni otorga nada en tanto no tiene 
intención de . De esta manera, si los vivientes poseen facultades que les son propias 
según sus necesidades, es porque al paso de los siglos cada viviente ha desarrollado lo 
que le es propio como un devenir en su propia evolución y respuesta al contexto en el 
que vive y no como intención de la naturaleza, más en esto se manifiesta su 
perfección, y ninguna intención. 

Para Aristóteles el alma posee potencias (cinco), si éstas radican en el alma, entonces 
es susceptible de corrupción, después comenta que no es el alma quien se compadece, 
aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma. Estamos de acuerdo en lo 
segundo en tanto pensamos que la conciencia es la encargada de estas actividades y 
no el alma que es en sí devenir desinteresado, por lo tanto no pensamos que las 
potencias aristotélicas radiquen en el alma, en todo caso se darían en la conciencia. 

I 

El alma ha tenido diferentes referentes , Aristóteles es hasta este momento el que ha 

penetrado más en una explicación del alma, su filosofía dada en los Tratados de 
Biología ha desacreditado todas las apreciaciones anteriores, en siglos venideros, 
veremos como el Corpus Aristotelicum completo decaerá. 

Por mucho tiempo el modelo de Aristóteles marcó la pauta del conocimiento del alma 

en el cual encontramos que no pude ser separada del cuerpo, el alma es sustancia, 
realidad plena; es causa pues apoya las actividades espirituales, es incorruptible y por 
lo tanto inmortal; está íntimamente ligada con el cuerpo. Los materialistas no niegan 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
250 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Re1inp, Ed1i Gredas, Espalla, 1918, p. 155. 

251 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Re1inp, Edil. Gredas, Espalla, 1918, p. 134 

252 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed, 41a. Reimp., Ed!Í. Gredas, Espalla, 1918, p. 176. 

253 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edil. Gredas, Espatfa, 1918, p. 119. 

254 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edil. Gredas, Espalla, 1918, p. 250. 
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que sea sustancia, Epicuro (341 a.C. -270 a.C.), piensa que el alma y e l cuerpo tienen 

la capacidad de las sensaciones y que cuando se separan pierden la sensibilidad y por 
lo tanto el a lma no es inmortal. Los estoicos (300 a.C.), piensan lo contrario, que el 

alma es un soplo congénito con el cuerpo aunque consideran que el a lma es inmortal 

como lo es e l alma del mundo. Tertuliano también la considera un soplo de Dios y 

por lo tanto es generada, corpórea e inmorta12ss. 

Sin embargo, otra postura igualmente sólida censura que el alma sea cu erpo o forma 
de cuerpo, lo cual va en contra del pensamiento aristotélico. Plotino (205-270 d .C .), 

piensa que para estudiar cualquier cosa hay que hacerlo en toda su pureza, pues todo 
lo que tiene agregado impide su conocimiento, por lo tanto , para conocer lo que es e l 

a lma , hay que a lejar se de todo y remitirse a la propia interioridad en la cu a l 

encontraremos la noción del alma, lo que equivale en él a la conciencia256. 

Otro autor que ha a portado su propia percepción es Quinto Séptimo257 Florente 

Tertuliano (c. 150-250 d.C.) , quien en su tratado, de mismo nombre que el de 

Aristóteles, indica enfáticamente e inmediatamente en su inicio, que s e d edicará a 

rebatir a los filósofos. Apologeta que fuera criticado por la iglesia ortodoxa realizó 
importantes tratados que la misma iglesia considera importantes en su desarrollo por 

la forma en que conceptualiza algunos pasajes cristianos, de hecho, fu e el primero 

que formulara en latín el misterio de la Santísima Trinidad. Hijo de un centurión, 

nació en Cártago, Africa y desarrolló su propio Modelo de Alma en el cu al d eja ver un 

aprendizaje de Platón, Aristóteles y Sorano de Éfeso, fue el primero que crea la 

fórmula alma - espíritu - cuerpo. 

Sanciona a Sócrates pues su cordu ra era fingida y no precisamente por haber 

descubierto la verdad comentando que Sócrates estaba poseído por un espíritu 

extraña25B, a este punto y respecto d el alma, como ya se ha indicado, parece ser m á s 

conveniente lo que a criterio se pueda aceptar como válido, la cuestión del alma y 

como se verá, del espíritu , es una cuestión subjetiva y por ende no puede ser 

demostrable sino tan solo, amargamente, explicable, así, Tertuliano, al criticar por 

esta razón a Sócrates cae en un abism o del que él tampoco podrá salir lo mismo que 

pasa con Aristóteles y muchos otros porque ¿quién posee la verdad?, ¿cómo se puede 

demostrar ésta respecto del alma?, ya Hegel intentó llegar a un estudio científico 

sobre el arte sin embargo, en las cuestiones que analiza mos, ¿de qué manera se 

puede llegar a un estudio científico sobre el alma?, parece ser menos proba ble. 

Tertuliano se preocupa por el origen del alma y posteriormente de ¿qué es el alma?, lo 

que no hizo Aristóteles, quien simplemen te supuso que en efecto existe. Ca be 

recordar aquí a Platón para quien el a lma no es creada. 

Hace un estudio sobre el alma para llegar a su modelo, así, comenta que: Aparece 
dividida en partes: ya en dos en Platón, ya en tres en Zenón, ya en cinco en Aristóteles , 
ya en seis en Panecio, ya en siete en Sorano, ya también en ocho en Crisipo, en nueve 
en Apolófanes, incluso en doce entre algunos estoicos, y en dos más en Posidonio {../, 

prosiguió de ahí hasta diecisiete259. Por su parte, Tertuliano no les llama divisiones 

sino funciones que son: 1.- Rectora-Gobernante-Principal; 2.- Racional; 3.- Irracional; 

4 .- Colérica; 5.- Desiderativa-Apetitiva; !5.- Sensitiva y ; 7 .- Seminal. 

Al igual que sus a ntecesores, existen ciertas incongruencias en su modelo por 
ejemplo, cuando dice: Así pues, el alma es cuerpo, puesto que si no fuera corpórea, no 

podría abandonar el cuerpa26º, más adelante argum enta: Así consta que el alma, cuyas 

cualidades se perciben no por los sentidos corporales, sino por los intelectuales, es 

incorpórea261. 

NOTAS e e e e e•• e• e••••• e e e e•• 

255 Cfr. ABBAGNANO, Nicola, Oícdonario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reünp. 1999, México, Fondo de Culwra Económica, pp. 33·40. 

256 Cfr. ABBAGNANO, Meo/a, Dicc1onaflo de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, Méxü:o, Fondo de Culwra EconómiCii, pp. 33-40. 

25 7 En algunos escflios se hace referencia a él como Sep11m10, en otros como Séptimo. 

2 5 a TERTUUANO, OUINTO SÍPTIMO, Florente, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasa/odas, 1 ra. Ed., Edit. Adidones Akal, S.A., Madrid, Espana, 2001, p. 41. 

259 Cfr. TERTUUANO, OUINTO SÍPT/MO, F/orenre, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasa/odas, lra.Ed., Edd. Ad1eiones Akal, S.A., Madfld, Espaffa, 2001, p. 10. 

260 TERTUUANO, OUINTO SÍPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasa/odas, lra.Ed., Edd. Adiciones Akal, S.A., Madrid, Espana, 2001, p. 50. 

261 TERTUllANO, OUINTO SÍPTIMO, Florente, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasa/odas, l ra.Ed., Edit. Ad1óones Akal, S.A., Madfld, Espana. 2001, p. 52 
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A diferencia de autores anteriores a él, incluyendo a Aristóteles, considera que lo 

corpóreo es apreciado por los sentidos2B2, mientras que lo incorpóreo como la bondad , 

la maldad, etc., son percibidas por la intelectualidad por la cual percibimos las 
cualidades deÍ alma que, por lo tanto, es también, incorpórea. 

Después de argumentar suficiente, para Tertuliano el alma tiene en efecto cuerpo, así 

se cuestiona que color es el adecuado llegando a la conclusión de que es el aéreo y 

lúcido y puesto que todo tenue y lúcido es semejante al aire, esto será el alma263. Por 

consecuencia, la forma para el alma humana es la propia del cuerpo humano. 

Para Tertuliano el vivir procede del alma mientras que el respirar se origina en el 

espíritu264, en cuanto a lo primero, al igual que Aristóteles, Heráclito y Tales2B5, no es 

específico si el alma es en sí vida o solo la estimula, pues en este segundo sentido 
Tertuliano concuerda con aquellos a l decir que el alma es un principio. De igual 
forma podemos decir que un generador es principio de energía eléctrica y no 

necesariamente es luz, sino solo y precisamente, su principio, gracias a él podemos 
obtener energía suficiente para generar luz pero el generador en sí, no es luz. Nos 
dicen "el alma es principio de vida" pero, ¿el alma es en sí vida? o ¿solo es el chispazo 

que produce la vida y que de alguna forma la mantiene?, he aquí la ambigüedad. Un 
feto no es un niño, como no es un joven, adulto o viejo pero si su principio, principio 

de juventud, principio de vejez, etc., pues solo a través de él como principio, pueden 
llegar a desarrollarse estas otras etapas, en este ejemplo, niño, joven, adulto y viejo 

son potencias de feto . 

En Aristóteles vimos que el alma se desenvuelve a través de sus potencias; Potencia -

según Eustache de Saint-Paul-, es un principio por el que el alma opera2BB. Si el alma 

es un conjunto de potencias como nos lo dice Aristóteles y la potencia solo es el 

principio por el que el alma opera como lo indica Saint-Paul, tenemos que las 
potencias son las únicas que pueden llevar a la existencia de la vida solo a través de 

su desarrollo y evolución que se convierte en precisamente lo que llamamos vida. Por 
lo que hemos visto, el principio, que es el alma, se convierte en un devenir solo a 

través del espíritu que viene a ser el medio. Aristóteles, Heráclito, Tales y Tertuliano, 
al decir que el alma es principio, nos dan a entender que el alma, que es el principio, 

no es en sí el medio, sino la vida en potencia, o sea, que no existe aún vida en tanto 
las potencias no se desarrollen y evolucionen lo que solo puede ser logrado por el 
medio por el cual fluye dicha evolución , el espíritu . Con esta visión se ha crea do una 
ratificación con lo que veníamos diciendo y viene a reafirmarse ahora que, según estos 
autores y después del análisis a la visión , del alma la vida fluye más no es 

precisamente vida, sino solo su principio, la potencia que se manifiesta convirtiéndose 
en acto . El mismo Aristóteles lo deja claro cuando se refiere a las potencias del alma, 

si el a lma es el principio, da consecuencia a algo; si el alma tiene potencias, estas 
deben conducir a la vida, por lo tanto, el desarrollo o evolución de las citadas 
potencia s concluyen en el ser vivos. Hegel pone un ejemplo claro cuando habla del 

honor cuyo principio lo encontramos en la ira de Aquiles, más esa ira que en sí es el 
principio, no es aún el honor: El motivo del honor era desconocido al antiguo arte 
clás ico, en la flíada, la ira de Aquiles constituye ciertamente el contenido y el principio 
motor, de modo que todo el transcurso ulterior depende de eso. Pero ahí no está 

todavía la idea de lo que en sentido moderno llamamps honor2BT. Para Hegel, la ira es 

el principio que conlleva la potencia de ser del Honor, más ese principio no es en sí 

"honor", para que la potencia se desarrolle y llegue al honor ha de requerir 

nuevamente del espíritu, solo por el cual la ira puede desarrollar y evolucionar su 

potencia, el honor que en sí mismo es ya un nuevo acto . Tendríamos que agregar y 

subrayar que todo aquello que se encuentra en acto ha sido potencia y que el 
principio de esa potencia, ha sido el estar también en acto por lo que podemos 

NOTAS ••••••••• e e e••••••••• 
282 Aristóteles plimsa que en efecw son los sentidos por los que se perciben las cosas. sin embargo. a d1ferenc1a de Tertuliano, Aristóteles piensa que estos sentidos se dan en sus llamadas 

potent1as del alma, el hecho de comer, dormli, beber, etc., es la vida, mientras que el alma es una enreieqwa, por otro lado, indica que el alma es la que apetece y esto es prec1samenre una 
contrad1i:dón. 

283 TERTUUANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas, /ra.Ed., Edit. Ad1dones Aka( S.A., Madrid, Espana, 2001, p. 60. 

284 Cfr. TERTULIANO, OU/NTO StPT/MO, Fiorente, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas, lra.Ed., Ed1!.Adic1ones Aka( S.A., Madrid, Espa!Ta, 2001, p. 61. 

285 Ya se ha comenrado anres que para Aostóteles el alma es print1'p10 de vida; para Herácliio es princ1'p10 que constituye todo lo demás y; para Tales, es un ponc1'pio motor. 

288 'Potentia est prindpium per quod anima operatur·: Eustache de Saint-Pau( Summa Philosoph1ae Ouadripartita 11, París, 1611, tercera parte, p. 284./. /Citado por: BERGAMO, Mino, la 

Ana10mla del Alma, Ira. Ed., Edit. Trotta, Madod, 1998, p. 42 / 

287 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética/( Ira. Ed., Barcelona, Edit. Edidones Penlnsu/a, 1991, p. 129. 
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concluir que el acto se convierte en un nuevo estar en acto solo a través del desarrollo 
de la potencia. 

En Tertuliano el alma es singular, simple y sin mezcla, no es divisible , no es disoluble 

y por lo tanto, no es mortal, es insuflada al mismo tiempo que el cuerpo y creada por 

Dios. El alma de una especie no puede pasar a la de otra especie pues de un animal 
grande a un animal chico, el alma puede atrofiarse con tanto estirar y apretar, de lo 

cual deducimos que el alma en Tertuliano tiene dimensión, tiene un tamaño y por Jo 
ta nto, posee peso, el a lma es Ja apropiada a cada especie en tanto cada cu erpo forma, 
dentro de su misma especie , lo que le es propio, en este caso, el alma que Je es 
adecuada. 

Porfirio, Proclo, Sa n Gregario de Nisa, pero sobre todo, San Agustín, reconocen en un 
sentido neoplatónico Ja inma terialidad y Ja unidad del alma, es San Agustín quien 
transmite este pensamiento al mundo cristiano reconociendo en esto la interioridad 

espiritual26B (lo que conocemos como conciencia). El enfoque platónico sobre este 

tema vio su fin en San Agustín en el s. XIll269. 

De Juan Escoto Erígena (c. 815-c. 877), a Juan Duns Escoto (c. 1266-1308), piensan 
que si el alma es Ja forma del cuerpo, como lo pensara Aristóteles , entonces Ja 
inmorta lida d del a lma es cu estión de fe pues a l morir el cuerpo también debe morir el 

alma270. 

Otros ponen en duda el a lma intelectiva (escolá sticos s .XIV) pues en realidad es el 
mismo cuerpo el que pudiera estar llevando a cabo dichas tareas, por ello, Occam 

piensa que Ja cuestión del alma, aún Ja existencia de ésta, es cuestión de fe2T1. 

René272 Déscartes (1596-1650), nacido en La Haye, Turena, Francia, desarrolló 

ta mbién su teoría sobre el a lma en el s. XVII d . C .. Al alma (así como autores 
anteriores), adjudica la inteligencia y Ja voluntad, mientras Ja sensibilidad y Jo afectivo 

se encuentran en el cuerpo. 

Así, nos dice para Ja inteligencia y la voluntad: Entiendo por p ensar, todo lo que se 

produce en nosotros, apercibido inmediatamente por nosotros mismos2T3, al a lma 

quedan atribuidos los pensamientos que divide en: 1.- acciones del alma (voliciones) 
y; 2.- pasiones del alma (conocimiento). Las voliciones son a su vez de dos tipos: 1.
acciones del alma (todo lo que no es material, como el pensamiento) y; 2.- acciones del 
cuerpo (como el movimiento del cuerpo). 

Mientras que lo afectivo está impregnado de las pasiones que define y divid e en seis: 

admiración, amor, odio, deseo, a legría y tristeza2T4. 

Al quedar atrapado el ser humano entre dos maneras de expresión, será consecu ente 
que se tengan dos tipo de percepción, así, tenemos: l.- percepciones del a lma y; 2.
percepciones del cuerpo . Las del alma llegan por medio de Jos nervios, las del cuerpo 
por los objetos. Las del alma son la alegría, Ja cólera, etc. , las d el cuerpo son el 
hambre, el dolor, la sed, etc. 

Es el único al parecer que ubica al a lma en una parte física del cuerpo, Ja glándula 
pineal, con esto, entendemos que ella tiene una presencia parecida a la conciencia , en 

la cual existe una parte física del hombre, inta ngible. Paralelamente, el alma se 
encuentra unida a todo el cu erpo y no puede ser concebida la mitad o un tercio de ella 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e• e• e••• 

268 Cfr. ABBAGNAND. Nicola, Diccionario de fl!osofla, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, Mbico, Fondo de Culwra Económ1ea, pp. 33-40. 

269 Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma. Ira. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas, Espaffa. 1918, p. 14. 

270 Cfr. ABBAGNAND, N!cola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cu/fura Económ1ea, pp. 33-40. 

271 Cfr. ABBAGNANO. Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Relinp. 1999, México. Fondo de Culwra Económica, pp. 33-40. 

272 Para algunos: Rena10. 

273 DESCARTES, René, Las Pasiones del Alma, Y Canas Sobre PS1cologfa Afec1iva. lra.Ed., Edil. Ed1áones Coyoacán, México, 2000, p. 22. 

27 4 Hace un análisis de cada una de las pasiones que participan en la d!Vlsión obteniendo: admiración, estimación, menosprecio, dignidad. orgullo. humildad, ba1e1a, veneración, desprecio, amor, 

odio. deseo. esperanza, temor, celos, segundad, desesperación, irresolución, valor. atrevimiento, emulaC1ón, cobardía, espanto. remordimiento, alegría. tristeza, burla, env1d1a, compasión. sa(lsfacción, 
arrepen(limento, simpatía. grati/Ud, indl{JnaC1ón, cólera, gloria, vergoenza, disgusto, pesar, regocijo. 
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y no por ello ésta se manifiesta igual en todo el cuerpo pues existen partes donde su 

presencia es más clara (la glándula pineaJ)ZTs. 

Al igual que los anteriores, inicia desacreditando todo Jo dicho hasta el momento, nos 
dice que lo que han enseñado acerca de ella los antiguos es tan poca cosa, y en general 
tan poco digno de crédito, que ninguna esperanza abrigo de acercarme a la verdad en 
este punto, sino me aparto de los caminos que ellos siguieron; por lo cual me veo 
obligado a escribir aquí como si se tratara de una materia de que nadie se hubiera 

ocupado antes que ya276. 

Pareciera que el estudio de Déscartes más se acomodará en un sentido biológico , 
médico o anatómico que metafísico o trascendental, esto queda subrayado por la 
ubicación que otorga a l alma, también cuando habla de lo afectivo como el amor, el 
odio, etc., Jos cuales se manifiestan mediante la producción de los Espíritus 

Animales277 que pudieran ser entendidos como los reflejos del corazón, el pulso, el 

metabolismo, es el primer autor que se adelanta a describir el arco refleja27B, quien 

sabe si los espíritus animales preanuncian a los glóbulos de la sangre y si las 
variaciones que ésta sufre al atravesar las vísceras no adivinan un poco las secreciones 

endocrinas, cuyo estudio médico se emprende dos siglos y medio después279, ante esto, 

pensa mos que su Modelo de Alma junto con su Imagen de la Estructura de Alma, son 
tota lmente diferentes a Jo que todos, absolutamente todos, han entendido 
anteriormente. Al mencionar que el a lma se ubica en la glándula pineal, entendemos 
que a l morir esta, el alma también debe morir, sin embargo, en una de sus cartas a la 

Princesa Isabel (Egmond, 6 de octubre 1645), da por un hecho la inmortalidad del 
alma lo cual no es explicado en su tratado auque por esto , podemos pensar que el 
alma entonces no muere al morir el cuerpo, sino queda libre de la menciona da 
glándula, aquí existe, o una contradicción, o una falta de atención en este punto. 

Hombre que se involucró con las matemáticas, la física , la biología y aunque no todos 
lo aceptan, la psicología , nos a leja metafísicamente del concepto de alma, Jo que 
marcará un hito en su época pues antes de él el alma ha recibido otro tipo de 
connotaciones. Déscartes trae el concepto de alma al mundo moderno en el cual el 
a lma es posible solo media nte el camino del pensamiento, mejor aún, de Ja 

concienciazso. 

En Ba ruch Spinoza (1632-1677), el alma es eterna pues es una manifestación de la 
esencia divina. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), piensa que es una mónada, 
simple, indivisible, que representa Ja totalidad del mundo. Para Leibniz el alma es 
espíritu , esto es, la razón, la que puede elevarse a los objetos para asimilarlos, o sea, 
el razonamiento . De esto se deriva la "psicología racional" de Wolff critica da por Kant 

la que refleja principa lmente la sistematización de la filosofía de Leibniz2Bt. 

Este nuevo espíritu del que nos habla Leibniz, que refleja en sí Ja razón gracias a Ja 
introspección, verá derivarse específicamente en el concepto de "conciencia" que ira 
ganando terreno al término "alma", gracias a Déscartes, sii;i embargo, no es sino h asta 
Kant cuando la realidad del a lma se ve reducida a la conciencia, aunque no hay que 
olvidar que este despertar de la conciencia se debe en primer lugar al alma, según lo 

indica Hegel. 

En el mismo s. XVII, escucharemos más la palabra espíritu como una forma de 
reforma r el interior humano, de comprenderlo y aprehenderlo pero algo más 
importante, con el fin de poder ahondar en lo más intrínseco del ser humano. . .. en el 
periodo que abarca las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII, los 

NOTAS • e•••••• e e e e e e e• e• e e• 

27 5 la glándula pineal, cuyas funciones son desconocidas. la fisiologla moderna rechaza las teorías expuestas por Déscarres en este lugar. Cfr. DESCARTES. René, las Pasiones del Alma. Y 
Carras Sobre Psicología Afectiva, lra.Ed.. Edl!. Ed1ci0nes Coyoacán. México, 2000, p. 46. 
276 DESCARTES, René, Las Pasiones del Alma, y Carras Sobre Psicología Afectiva, lra.Ed., Edit. Ed1óones Coyoacán, México, 2000, p. 25. 

277 El corfJlón y otros órganos, al serles comunicadas las impresiones vla sistema nervioso, producen unos tenues cuerpecillos como las llamas de una antorcha, estos cuerpeci//os son los Espklfus 

Animales que se proyectan a la víscera cordial produciendo la emotividad, posteriormente se comunican con la glándula p1neal vía sistema nervioso produciendo un estado de conciencia. Cfr. 
DESCARTES, René, las Pasiones del Alma, Y Cartas Sobre Psicologla Afectiva, lra.Ed. , Edit. Ediciones Coyoacán, México, 2000, pp. 193. 

278 DESCARTES, René, las Pasiones del Alma, Y Cartas Sobre Psicología Afectiva, lra.Ed. , Edil. Ediciones Coyoacán, México, 2000, p. 11. 

279 DESCARTES, René, las Pasiones del Alma, Y Carras Sobre Psicología Afectiva, lra.Ed., Edil. Ediciones CoyoacJn, México, 2000, p. 18. 

280 Cfr. ABBAGNAND, Nicola, D1ccionaoo de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 33·40. 

281 Cfr. ABBAGNAND, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 3J.40. 
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modelos del alma más consolidados y de mayor prestigio eran dos: el modelo 

aristotélico-tomista y el modelo renano-jlamenco2B2. El primero tiende a ser más 
~losófico mientras que en el segundo se puede encontrar un interés más espiritual. 
Al primero corresponde el período Aristóteles-Santo Tomás de Aquino. El modelo 

renano flamenco2B3 tuvo su origen en el XIV con Eckhart y se desarrolló más adela nte 

con Tauler, Suso y Ruysbroeck y Enrique Herí, el más famoso, conocido como 

Harphius284. 

En el primer modelo encontramos tres planos, vegetativo (plantas), sensitivo 
(animales) y, racional (hombres). En el segundo modelo encontramos el sensitivo 

(animales), racional (hombres) y; esencia del alma (Dios¡2ss. Se sigue ma nteniendo 

un principio trialista por el cual el hombre se concibe . Pero existe un tercer modelo 
en esta época, el salesiano surgido de Francisco de Sales y principalmente de su obra 

de el Tratado del Amor a Dios, en este encontramos tres planos de profundidad: 1.
Vivientes; 2.-Sensibles y; 3.-Racionales. Las primeras son las que posee todo lo que 

es vivo y que están relacionadas de manera misteriosa, secreta, oculta por medio de 
simpatías y antipatías insensibles. Las segundas las posee el hombre en común con 
los animales, el hombre huye o se acerca a algunas cosas según le son placenteras o 
desagradables. Las terceras son exclusivas del hombre y tienen por objeto la 

búsqueda del bien a lejándose del mal por el conocimiento2B6. 

El problema de alma y conciencia llega a un clímax con Immanuel Kant (1724-1 804), 
quien asevera que el problema se encuentra en un error de pensamiento y entonces 
todo se reduce a "yo pienso", la simple conciencia, lo que representa la primera 

condición de la categorización . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1 83 1), 
considera que en la emancipación del espíritu, los primeros pasos son posibles, 

gracias al alma 2sT. 

Con base en la filosofia de David Hume (1711 -1776) , encontramos en el positivismo 
del s .XlX, la limitación del alma a la mera conciencia donde alma ya es impropio y a 

menudo se sustituye por espíritu o mente2BB. 

preside el inicio de la Psicología Científica2ss. 

Ahora, el conocimiento s in a lma, 

A raíz de lo anterior, hoy día decir con énfasis de una persona particular que tiene 
alma, o mucha alma, no es proferir una vulgaridad aplicable por igual a todos los seres 
humanos. Es expresa la convicción de que el hombre o la mujer en cuestión tiene en 
alto grado las cualidades propias de capacidad de participar sensitiva, rica y 

coordinadamente en todas las situaciones de la vida290 . Derivado de lo anterior, hoy 

día podemos decir de la misma manera que un cuadro, una pieza musical y una obra 
de arqutiectura, un OA, tienen alma (en ese ámbito) . 

Como se aprecia, es claro que muchos, de una u otra manera adjudican a l a lma , el 
pensar, el inteligir, el sentir, etc ., lo mismo que otros han dicho a ntes, solo que 
maquillado de otra manera, en lo futuro, se comentará un poco más acerca de este 
período y se tocarán los puntos inherentes. 

Recorridas brevemente las connotacio~es que se han dado a l alma a través de los 
siglos, no parece que se haya llegado a una conclusión o a un consenso en ta l punto, 

por ello, y considerando lo antes visto , y en pro de la comprensión del OA, que es la 
meta primera de esta investigación, se hace necesario determinar, actualizar y 

NOTAS ••••••••• e••• e•• e•• e• 
282 BERGAMO, Mino, la Anatomla del Alma, Ira. Ed., Edil. Trolla, Madrid, 1998, p. 39. 

283 Surge de la mística del norte renana y flamenca. Cfr. BERGAMO, Mino, la Anatomía del Alma, Ira. Ed., Ed11. Trolla, Madrid, 1998, p. 40. 

284 Cfr. BERGAMO, Mino, la Anatomla del Alma, Ira. Ed., Edit. Trolla, Madrid, 1998, p. 40. 

285 Cfr. BERGAMO, Mino, la Anatomía del Alma, Ira. Ed., Edil. Tro11a, Madrid, 1998. 

286 Mino Bergamo menciona otras dos formas de percepción en el modelo salesiano, por no ser conwndentes y no ser importantes para la determinación del OA, no son mouvo de reflexión en esta 

investigación. Cfr. BERGAMO, Mino, laAnatomladelAlma, Ira. Ed., Edit. Trolla, Madnd, 1998,p. 18. 

287 Cfr. ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Re1mp. 1999, México, Fondo de Culwra Económica, pp. 33-40. 

288 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filoso/la, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Relinp. 1999, México, Fondo de Culwra Económica, p. 39. 

289 la Psicología Científica como tal no se inicia hasta el siglo XVII con los trabajos del filósofo racionalista francés René Descartes y de los empiristas británicos Thomas Hobbes y John locke. 

Descartes afirmaba que el cuerpo humano era como una maquinaria de relojerla, pero que cada mente lo alma/ era independiente y única. Mantenía que la mente (lene crertas ideas innatas. cruciales 
para organizar la experiencia que los individuos tienen del mundo. Hobbes y locke, por su parte, resaltaron el papel de la experiencia en el conocimiento humano. locke ere/a que toda la información 
sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos, y que las ideas correctas pueden y deben ser verificadas con la información sensonal de la que proceden. Biblioteca de Consulta Microsoft"' 
Encarta® 2003. "'1993-2002 Microsoft Corporation. Resemdos todos los derechos. 

290 ABBAGNANO, Nicola, D1ccronario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 40. 
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reconceptualizar lo que entendemos por alma. Este será por fin el primer camino en 
la comprensión del Yo que nos llevará a la comprensión del OA, por ello , toquemos de 
manera franca el concepto de alma y reubiquémoslo en nuestro tiempo actual para 
solo entonces·, poder dar un siguiente paso en el conocimiento de Las Cinco Regiones 

del Yo. 

El a lma, comparada con el OA sensible posee una polaridad subjetivo-objetivo y por 
ello, se plantea de manera diferente y ese ha sido el motivo del camino que llevamos 
recorrido hasta ahora. En el objeto de toda ciencia ante todo deben considerarse dos 
cosas: en primer lugar, que tal objeto existe, y en segundo lugar lo que él es f. .. } ... podría 
parecer ridículo si alguien exigiera que la astronomía y la fisica demuestren la 
existencia del sol, de los astros, de los fenómenos magnéticos, etc. En estas ciencias, 
que versan sobre lo dado sensiblemente, los objetos son tomados de la experiencia 

exterior, y, en lugar de demostrarlos, se considera que es suficiente mostrarlos291. 

Al ser el alma un aspecto subjetivo, es necesario primero verificar su existencia pues 

solo en este sentido podremos incursionar en el conocimiento de ¿qué es y cómo es, el 

alma?. 

Parta mos de un axioma, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, 
esto es real, existen, claro, diferentes tipos de energías, que al fusionarse pueden 
crear otro tipo más complejo y a la vez compuestos, pensemos que la energía siempre 
ha existido, no ha tenido necesariamente un principio y no tendrá por supuesto un fin 
sino que irá cambiando de acuerdo a circunstancias que la llevan a transmutar, 
pensamos en Darwin y creemos que por alguna razón estas energías llegaron a 
fusionarse hace millones de años logrando crear a la primera célula hasta el 
advenimiento del hombre pensante, la energía adquiere cuerpo humano, y éste, 

adquiere un espíritu , el cual radica entre la conciencia y el alma, es un puente a lo 
que hay más allá de la conciencia (no necesariamente en otra vida o plano energético) 
y lo que existe en este mundo tal cual lo conocemos. Cuando nacemos, se concibe 
paralelamente un alma, al cuerpo se le insufla paralelamente de ella, única también, 

aunque algunos piensan que reencarna, lo que no interesa en este trabajo292, nuestro 

interés es demostrar la existencia del alma y su comprensión con el fin de determinar 
si en ella o a través de ella se encuentra la respuesta a muchas preguntas que la 
conciencia no pude palpar de manera clara y válida mediante consenso y que se 
plasman en el OA. Haciendo hincapié en que todo cuanto existe tiene igual derecho a 

ser estudiada293, tenemos la obligación de entender al alma para poder comprender de 

donde provienen las Necesidades Subjetivas de la arquitectura. 

Las ideas se van formando desde temprana edad hasta llegar el momento en que 
sabemos lo que son las cosas y como son , esto es, su esencia. Volviendo al ejemplo 

de las sillas del que se ha hablado en la Parte Uno: , Bases Teóricas, los cinco 
diseñadores lograron hacer una ya que cada uno de ellos tenía en su mente la esencia 
de lo que una silla es, de igual manera pasa con todas las cosas, cada una de ellas 
tiene su propia esencia. Aristóteles, decía que el objeto, al acercarse más a si mismo, 
se aleja de todo lo demás, de tal suerte que sólo queda el mismo, su propia esencia, y 
la esencia de cada cosa ya queda mos que es la imagen de sí misma, entonces, cada 
cosa tiene una esencia, nosotros mismos, pero no podemos verla ni tocada, de tal 

suerte sucede como dice Sócrates, cualquier esencia pertenece solo al mundo de las 
esencias que es a donde pertenece el alma pues aunque no conocemos física mente la 
esencia de ninguna cosa, sabemos que todo la tiene. El cuerpo se inclina más por lo 

que le atañe mientras el alma se deviene en lo que es de su misma naturaleza, así, el 

NOTAS • e e• e e e e• e e e e•••••••• 
2 91 HEGEL, Georg, Wilhelm Fnedrk:h, Estélica /, Ira. Ed., Barcelona, Ed1i. Ediciones Península, 1989, p. ll. 

292 Para algunos, el alma, que siempre es1á entre nosotros !aunque no comprueban como y por qué/, radica en un estado diferente de vibración de la. energla, al llegar el término del cuerpo físico, 

estos diferentes niveles son estados altos o bajos de energla, en los primeros encontramos esencias altruistas y buenas mientras que en los segundos existen energías débiles y negativas viviendo en 
soledad. la reencarnación es el acto consciente de los que ya no poseen un cuerpo físico como nosotros y que por alguna món desean regresar con otro cuerpo, los de un nivel airo lo hacen por 
altruismo, por amor, como guías de un mundo que, según ellos, los necesda; los que habitan un nivel inferior 1nten1an regresar por querer d!Sfrurar más los placeres terrenales, motivo por el cual 
estos últimos se adhieren al áurea de los que rodavla tenemos cuerpo fis1co con el fin de disfrutar situaciones que nosotros disfrutamos o con el fin de hacernos la vida imposible has/a llegar, en 
algunos casos, a desquiciarnos, otro aspecto que influye para que estos quieran reencarnar, es el estado de soledad e inseguridad en el que se encuentran. Cfr. WMEEK, George, Morir y Después... 
¿Oué Pasa?, Evidencias de la Vida Eterna, Ira. Ed., Edit. O/ANA, México, 1993, pp. I J4.I ll. 
293 ARISTÓTELES, Me1afísica, Ouodéc1ina Ed., Edir. Porrúa, Colección Sepan Cuantos ... , No. 120, México, 1996, p. XXXVII. 
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cuerpo se inclinará más por el dinero, lujos, alimento, abrigo, etc., por lo que puede 
tener a su alcance y convive en y para su misma naturaleza, los .objetos y en estos la 
arquitectura, y esto es precisamente el motivo que lo llevará a alejarse de lo que 
realmente es perenne ya que en lugar de alimentar a todo su ser con la verdad (el 
conocimiento es en sí verdad), lo induce a la ignorancia, con engaños, mentiras, con 
falacia, con sofismas que lo alejan de ella. Por otro lado, lo que al alma concierne, es, 
la virtud, de tal suerte que el camino se vuelve dificil y· requiere de preparación, 

experiencia y compromiso para ser de excelente calidad huma na, el hombre 

inteligente busca este camino alejándose de las atracciones que al cuerpo gustan, 
pensamos entonces que los objetos son más del cuerpo y las esencias más del alma en 
esto se refleja que los vicios sean inherentes de los objetos y la virtud del a lma. 

El alma es inmortal en tanto es una esencia y por lo tanto no puede morir, más lo 
importante no es decir que es una esencia 
pues esto es ya simplemente mostrativo, lo 

importante es primeramente verificar su 
existencia e inmortalidad y posteriormente 
demostrarlo pues esto es la sustancia de la 

que se habla, para poder acto seguido, 

El viaje por la historia del alma de 
la humanidad tiene como fin 
restaurar al hombre como un 
todo.294 

conocer su naturaleza, que se revelará por su contenido. Podemos inferir de la 
enseñanza socrática que el alma existe de manera ideal pero reconocible por medio de 

algo que llamaremos Lógica Especulativa29s. Contrario a la Lógica Paradój ica296 con 

la cual podemos tener un acercamiento con el algo mediante lo que no conocemos de 

él que mediante lo que pretendemos conocer. Utilizaremos entonces la Lógica 

Especulativa que permite acercarnos al conocimiento de los objetos por el camino 
contrario, esto es, utilizando deliberadamente medios posibles a nuestro alcance para 
conocer el algo en lugar de decir lo que no es el algo, medios que desde su postulado, 

llevan abiertamente a conocer el "ser" del algo sin conocerlo, por supuesto, este 

camino es sumamente riesgoso en tanto se pretende conocer algo mediante premisas 

que también se desconocen y que aparentemente se pretende como conocidas , sin 
embargo, esta forma de analizar las cosas abre un panorama que da la posibilidad de 

la existencia de algo mediante razonamientos válidos y bases existentes o sea, 
razonables, o sea, comprobables axiomas, para llegar a a lgo que no es acorde a la 
razón y al entendimiento y por lo tanto, no comprobable o a caso simplemente 
desconocido. Para que la Lógica Especulativa funcione como tal, han de elimina rse 
de inmedia to las apariencias, las escenografías, los supuestos, las cercanías y la 
especulación infundada, nos habremos de quedar con las verdades palpables con su 
contenido neto pues solo esto podría ayudar en la comprensión. La verdad que busca 
la conciencia, es en sí conocimiento, y es el resultado de analizar y comparar a la 
Lógica Especulativa contra la Lógica Paradójica, matemáticamente pude leerse así 

V = /e <l VS t> fp . 

La Lógica Especulativa parte independiente de la Lógica Paradójica297, ésta, hace 

resaltar más las diferencias entre las partes del todo cuando se ha llegado a una 

comunicación intrínseca con el algo. Si partimos de manera deliberada conocer el 

algo mediante lo que pretendemos conocer de él pensamos: "Creemos conocer el a lgo 
por esto, esto y esto otro", estaríamos aquí dentro de la Lógica Especulativa. 

Haciendo participar una contradicción 
1
con la Lógica Paradójica, pensamos: "Creemos 

que el algo no es esto, esto y esto otro", surgen así las connotaciones que en 

apariencia no son atribuibles al algo y esto es precisamente la Lógica Paradójica . Si 

partimos de los resultados que estas dos formas de pensar nos dan , tendremos mejor 
percibidos los atributos de lo que es y no es el algo, y pensamos "Para conocer en 
efecto al algo debemos confrontar lo que pretendemos conocer con lo que creemos no 

conocer del algo", esta confrontación nos lleva a eliminar aspectos que en un principio 
le atribuíamos al algo y a darle otros que no tenía, de esa manera decimos que ya 
conocemos mejor al algo sin conocerlo por completo o determinarlo aún. Ahora, es 
posible atribuir al a lgo connotaciones no tan fáciles de comprobar aun en su misma 
esencia como, la funcionalidad, la belleza, la certeza de sí y la percepción, en este 

sentido, la confrontación es útil y el resultado contendrá aspectos palpables y no 

NOTAS ••• e e••••• e e e e e e e e e e• 

294 JUNG, Car! Gusrav, Sobre el Fenómeno del Esplriru en el Ane y en la Ciencia, Ira. Ed., Ed1i. Tro rra, Madrid, 1999, p. XVIII. 

295 Clr Glosario. 

296 Cfr. Glosario. 

297 Cfr. Glosario. 
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palpables a la conciencia como idea no siendo ésta idealismo o utopía. Si analizamos 
estos aspectos resultantes con toda la intención de pretender conocer el algo mediante 
estos resultados, es posible llegar a conocer mejor aún el algo, si es así, este algo se 
devendrá en la conciencia como un objeto que se ha revelado a la misma de una clara, 

abierta y en este sentido verídica manera en tanto es conocimiento (para la conciencia 
que lo analiza), ya que todos los demás atributos del objeto (en este caso el alma), no 

cambian para él y en él, se habrán cambiado (o más bien revelado) en y a la 
conciencia. 
Especulativa. 

Es precisamente esta labor la que se encarga de realizar la Lógica 

Sócrates ya anunciaba que las cosas tienen su contrario29B, lo blanco a lo negro, la 

belleza a la fealdad, etc.; Aristóteles pensaba que el cambio o movimiento tiene lugar 

entre contrarios299; en esa misma lógica, Cornelio Agrippa (s.XVI), comenta que 

... todas las cosas están unidas entre sí por la amistad y la enemistad; cada cosa posee 
un elemento hostil, horrible y destructor que temer; y, al contrario, alguna cosa que la 

exulta, la alegra, la conforta3oo. Francisco de Sales, en su Modelo de Alma, también 

exhibe esta contradicción cuando establece que en las inclinaciones naturales que el 
hombre posee se encuentran las simpatías y las antipatías sensibles, las que 
redundan en las semejanzas y diferencias; o afinidades y contrastes en que el Alma se 

desenvuelve301, no olvidemos a Empédocles y sus opuestos, esta relación de opuestos 

amor-discordia de lo cual dependen los cuatro elementos (fuego, aire, agua, tierra), se 

extienden hasta estratos como nacimiento-muerte302. 

Teniendo en consideración estas premisas, y utilizando los dos métodos explicados 
anteriormente, tendremos un acercamiento al alma de la siguiente manera: Las cosas 
tienen su contrario, así lo negro tiene como contrario a lo blanco, lo feo a lo bonito, la 

vida a la muerte, aunque en la realidad una es consecuencia de la otra, pero no puede 

existir en la esencia de lo negro parte de lo blanco porque ya no sería negro, la esencia 
de cada cosa no admite ninguna otra cosa que no sea ella misma, si esto sucediera ya 

no sería ella misma, pensaremos entonces que la muerte es consecuencia contraria de 
la vida pero en la esencia de cada una, donde hay vida no puede haber muerte y 

viceversa. Si pensamos que la muerte es lo que no tiene vida, entonces la vida es 

donde no hay muerte, y donde no hay muerte, todo es vida siempre, es inmortal. El 
alma, en esencia y contenido es vida pura, porque en ella comprendemos que se 
deviene una manifestación de energía que llega al espíritu para expresarse en la 
conciencia, no pensamos que el alma nos devenga en muerte, entendida ésta como 
inmutabilidad eterna, al contrario, pensamos que es movimiento perenne, ya 
Aristóteles hace referencia a esto cuando dice: ... el principio existente en las plantas es 
un cierto tipo de alma: los animales y las plantas, desde luego, solamente tienen en 

común este principio3D3; ... todas las plantas viven. Salta a la vista, en efecto, que 

poseen en sí mismas la potencia y principio ... 304, el alma es el principio de todas 
estas facultades y que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y 

movimienta3º5. El alma es perfecta en tanto es virtuosa, ella es utopía terrenal que 

pasa a ser reflejo en el espíritu y se convierte en realidad para ella y con ella misma. 
Luego entonces, si el alma es vida pura, por ser movimiento constante, no puede 
contener su contrario, la muerte, pues esta implica inmut~bilidad que es contraria al 
movimiento. Si la misma esencia de la felicidad y la paz no consienten la infelicidad y 
la guerra, podríamos pensar que el alma, que es vida, no consiente a la muerte puesto 
que ésta última es esencia solo de ella misma (de lo que no tiene vida), aunque 
contraria a la vida. Luego entonces, si la vida no consiente a la muerte, simplemente 
porque son esencias diferentes y opuestas, todo aquello que no consiente a la muerte, 
en lo inmutable es, por lo tanto, inmortal, y si el alma, reflejando vida, en tanto es 

movimiento eterno, no consiente como ya dijimos a la muerte, es, entonces, inmortal. 
Aunque en la realidad no podamos comprobar el hecho en tanto no es asequible a la 
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2 98 PLATÓN, Diálogos. Viges1mocuarta Ed .• Ed1i Porrúa, Colecdón Sepan Cuanros ... , No.13. México, 1996, pp.39J.398. 

299 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Ed1i Gredas, Espalfa, 1918, p. 45. 

300 C. Agrippa, De occul1a philosophia, lib. 1, cap. XVII, Graz, 1961. facsímile de la Ed. de 1533. p. 22. /c1iado por BERGAMO, Mino, la Ana/omía del Alma, Ira. Ed., Ed1i Trol/a, Madrid, 1998, p 
64). 

301 Cfr. BERGAMD. Mino, La Ana/amia del Alma, Ira. Ed., Edil. Trol/a, Madrid, 1998, p. 62. 

3º2Empédoc/es. /Ci!ado por: TERTULIANO, DUINTO StPTIMO, Floreme, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas, lra.Ed .• Edil. Adiciones Akal, S.A., Madrid, Espalfa. 2001, p. 56!. 

303 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, 1 ra. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas, Espalfa, 1918, p. 165. 

304 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed .• 41a. Re1mp, Edil. Gredas, Espalfa, 1918. p 111. 

305 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas. Espa/fa, 1918, p. 112. 
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conciencia por no haber una manifestación como objeto real, la conciencia se 
congratula y se relaja en ello, ahora ya no está sola y puede apoyarse en el alma para 
sustentar una base que le haga aceptar lo inentendible, utópico o idealista de la 
tá.ngibilización de su idea, en este caso el OA, pues ahora puede tratar de explicar una 
serie de acontecimientos que antes no entendía, sabe que ahora tampoco los 
entenderá perfectamente, la diferencia es que a hora sabe porque. 

Todos los cuidados de un .filósofo no tienen por objeto el cuerpo, y que, por el contrario, 

procura separarse de él cuanto le es posible, para ocuparse sólo en su alma306_ 
Aunque en esto no estamos de acuerdo en tanto la despreocupación del cuerpo 

repercute en el alma y en esto ya existe una muestra de ignorancia307, el a lma en 

efecto, va en una dirección totalmente opuesta a la del cuerpo, no busca, solo se 

deviene, encuentra su verdad en las cosas de su misma naturaleza, la justicia, la 
prudencia, la templanza, la bondad, el amor, etc., son circunstancias que le atañen y 

se expresan a la conciencia como un percibir, mientras el cuerpo, a pesar de ser 
protegido por la conciencia, es efímero y frágil, puede caer en la ira, la gula, la 
mentira, el incesto, el asesinato, etc., aunque finalmente el cuerpo no es el fin, sino 
siempre el medio de hacer bien o no, de lo cual podemos deducir que todo lo que es 
virtuoso es más del alma y todo lo que tiende más al vicio es del cuerpo y no con esto 
se dice que todos poseamos el vicio de manera consciente, no como una 
manifestación, sino como una probabilidad de hecho pues en efecto, hay cuerpos 
llenos de virtud, así, todo depende de la decisión que tome la conciencia, lo cual se 

reflejará de una u otra manera en las determinaciones. Decimos que lo vicioso es 

más del cuerpo (que es perecedero), en tanto éste promueve, requiere y se emancipa, 
en las cosas llamadas objetos, ya sea una casa, un alimento o un vestido (que 

también son perecederos). Quienes consciente y deliberadamente se inclinan por el 
vicio, viven mal, tarde o temprano tienen problemas que no pueden resolver, viven con 
pesadumbre, ironía, fastidio , enojo, amargura, etc., quienes se inclinan por la virtud, 

se les ve mejor, con optimismo, alegría, ganas de vivir, de triunfar, ayudan a los 

demás, son prósperos en sus negocios, con sus amigos y sus familias, acaso ¿se 
vuelven como sabios?, o ¿están en el camino de la sabiduría?, porque la sabiduría es 
una forma de perfección, pero la misma sabiduría no existe, por lo tanto tampoco 
existe la perfección, solo nos queda la lucha para llegar a ella mediante cosas que 
Platón definía como conceptos ideales que solo pueden existir en la mente, pero no en 
la práctica. 

Si tenemos conocimiento de que el alma existe y es inmortal, y la aceptación o 

negación de la percepción subjetiva del hombre (no el de ser hombre)30B, es el alma, y 

la esencia de cualquier cosa pertenece solo al mundo de las esencias, nos damos 
cuenta que hemos encontrado la puerta entre este mundo y el del alma, 
desgraciadamente, esta puerta está entrea bierta , y solo alcanzamos a vislumbrar un 
poco lo que puede haber del otro lado, esta puerta, esta maravillosa puerta, nos la ha 
dado la misma naturaleza, se hace patente solo mediante el espíritu ya que es solo 
éste, el que puede comunicar a l alma con la conciencia, y ésta última es la que lidia 

constantemente con el 

equivaldría al Nirvana. 
cuerpo ... según Platón. 

pensamiento por medio del espíritu, traspasar esta puerta 

Del otro lado, morir, ; .. es el acto de separación del alma con el 
El cuerpo que nos sirvió durante esta vida, cae inerte y con el 

tiempo se convierte en polvo, es perecedero; la mente no termina su funcionamiento 
cerebral con ello, embebida en la estructura que es el alma, la conciencia se vuelve 
ahora en sí y solo sí, no existe negación pues la realidad conocida, que se la dejaba 

ver, ya no existe como tal, es una nueva realidad, solo ella aunada al espíritu dentro 
del alma, un sueño eterno, toda la información que guarda la conciencia se 
manifestará en ese sueño para propiciar imágenes, situaciones, decisiones, es un 
despertar a una nueva realidad , la cual no compete a esta investigación. Por esto, 
pensamos que la conciencia de sí, no se pierde, así, el espíritu, esa fu erza que nos 
impulsa a realizar algo, se vivifica al volverse a su naturaleza misma como energía 

positiva en el universo , y el puente que une al cuerpo con el alma queda roto pues 
ahora ésta nueva manifestación de conciencia, más inclinada a las esencias y a la 
virtud, que es en sí el amor y por sobre éste el bien, no requiere demostrar nada o 

NOO~•• ••••••••••••••••••• 

306 PLATÓN, Diálogos. Vigesimocuarra Ed., Edir. Porrúa, Colección Sepan Cuantos ... , No.13, México, 1996, p. 392. 

307 Cfr. Parle 07: Correlación de Eslados de En1end1imen10. 

308 El ·ser hombre· implica una defimi:ión de 'el hombre es ... : m1en1ras que la ·esencia del hombre· implica ser en sí mismo el rene¡o de la idea. 
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hacer algo por su cuerpo, ya no existe tal, es energía que se deviene simplemente en y 

para sí misma, como el a lma. 

Finalmente, y siendo concretos, sabemos 
que existen conceptos que en ocasiones no 
entendemos, no pueden ser entendibles al 
pensamiento porque se encuentran muy 

lejos de él y sin embargo, tienen un 

El ·alma es clirÍa fJ ·· redpiente de 
todas las ciencias, así como de toda 
Obra de Arte.309 

sustento en el alma. La información y la energía corren del alma al espíritu y de aquí 
a la conciencia aunque de alguna manera sucede también a la inversa pues es 
convincente que todas las determinaciones en vida repercuten en ella (en el alma), 
creando hitos importantes de virtud o vicio, ya Plotino había vislumbrado la 
percepción de ese devenir que realiza el alma a la conciencia, aunque no llegó a 

esclarecerlo, cuando habla de su .. . estética de lo inefable ... 310, la cual Es una estética 

del esplendor y una filosofía de la iluminación. No se descubre ya mediante la 

dialéctica, sino que pertenece al orden de la revelación y el éxtasis311. 

A este respecto, Déscartes se asoma al mismo punto en el encuentro con la parte 
agnóstica del entendimiento del devenir del alma cuando dice: Si hace falta un cierto 
esfuerzo para aprehender lo bello, la verdad es que hace falta algo más: que el objeto 
bello sea claro y distinto y que sin embargo algo quede todavía por desearse; es 
necesario un más allá además de nuestro dominio sobre el objeto. Lo bello no es 
exhaustivo; posee un elemento inasimilable, un elemento diferente. En la obra de arte 
hay algo que sobrepasa la aprehensión completa, algo que se halla escondido, algo 
misterioso; y aquí es donde vemos el genio del artista. El artista auténtico no puede a 
veces explicarse a sí mismo por completo su obra. En toda creación artística 
verdadera, como también en la creación orgánica, hay un elemento inconsciente 
imposible de reducir íntegramente a la conciencia. Y este resto, este pequeño resto, es 

lo esencial312. Se describe aquí de manera bella, ese sentido incomprensible pero 

existente para la conciencia que frustra su idea, así, entre el concepto y su realidad , la 

belleza, la felicidad, la justicia, etc ., son términos que conoce la conciencia, no por el 

espíritu, sino por el alma, pero estos conceptos jamás llegarán a revelarse de manera 
íntegra hacía la negación de la conciencia, así, está se conforma en contemplar lo que 
es bello, se deleita en hablar y en hacer justicia, y se siente en completa felicidad, 
aunque sepa que no puede tener la plenitud de y en ellas, porque al no darse en la 
realidad ninguno de estos conceptos de manera completa, se engaña así misma y se 
hunde en un idealismo que no puede romper, precisamente porque es eso, un 
idealismo, cuando la razón logra abrirse paso, se convierte en utopía. 

Después de este análisis, pensamos que en el trasfondo de la conciencia existe algo 
que es inalcanzable e inentendible, que nos hace tener fe y caminar al frente, con 
espasmos de belleza, de justicia, de amor y, aunque la conciencia se esfuerce, siempre 
acabará frustrada al tratar de demostrar a los demás por qué la ventana roja le gusta 
más que la verde. 

El alma encierra la potencia más elevada del Yo, dicho en otras palabras de las de 
Eduardo Shure: La verdad es el alma[. .. }, su cuerpo es la luz. Los sabios, los videntes, 

los profetas la ven sólo; los hombres no ven más <fle su sombra313. El alma es el 

grado más elevado de perfección, ya sea como representación de lo bueno o de lo 

ma lo, pero ella encierra y guarda en sí misma la perfección que relaciona a Las Cinco 
Regiones del Yo, por esto, el alma incita en sí a la armonía, aún si la conciencia no 

está de acuerdo, lo cual ocurre cu ando se sanciona a sí misma, por ejemplo, 
remordimiento, sin embargo, el alma guarda la armonía de las determinaciones como 
sucesos que la emancipan, bien o mal, la virtud sólo podrá ser alcanzada mediante la 
autorreflexión de la conciencia y en tanto ésta resuelve buenas determinaciones, o 

sea, mediante el acercamiento a lo que ella es y representa, mientras se aleja de todo 
lo mundano en lo posible, pues requiere de ello. Ahora, la conciencia arrepentida de 
sí como reflejo de su para sí, solo podrá encontrar su redención en la convicción firme 
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309 GUSTA V JUNG, Car!. Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Ciencia. lra.Ed., Edil. Troua, S.A. , Madrid, Espalfa, 1999, p. 79. 

31 0 BAYER, Raymond, HisTOriadelaEstétli:a, Ira. Erf. Esp. 1965, lma. Re1inp. 1998, MéXli:O, Edil. Fondo de Cultura Económica, p.81. 

311 BAYER, Raymond, H1s1Dr1a de la Es1é1ica, Ira. Ed. Esp. 1965, lma. Re1inp. 1998, México, Edil. Fondo de Cultura Económ1i:a, p.81. 

312 BAYER, Raymond, His1oria de la Es1é1ica, Ira. Erf. Esp. 1965, lma. Re1inp. 1998, México, Edil. Fondo de Cultura Económ!i:a, pp. 13/.138. 

313 Cfr. SCHURE, Eduardo, los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1972, p. 198. 
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de un cambio de determinaciones que se dará en compañía de sí misma, una vez 
hecho esto, requerirá abstención de apetito sensorial, lo que viene a representar esa 
voluntad de orden inferior en el cual encontrará la elevación. Benito Pérez Galdós 
rios dice que: Lo primero que tiene que hacer el alma remozada es penetrarse bien de la 
necesidad de evitar a su cuerpo los enflaquecimientos y desmayos producidos por 
ayunos voluntarios o forzosos. 

Mí ser se agita a las circunstancias de la vida, ¿o de la muerte?, porque ésta última 
lleva inherentemente a la primera y viceversa, es un juego de luz y oscuridad, de 
bueno y malo, de ser y no ser, de arriba y abajo, todo se vuelve un caos, ¿qué,es lo · 
más importante de mi vida?, tal vez, solo tal vez, hacerte un verso, a ti, a la vida, a 
mis ganas de vivir, de existir, de gritar, de ser, pero taniPién a ti, muerte, porque al 
atemorizarme me das fuerza y me vuelves invulnerable, ya que al tenerte presente me 
haces reflexionar en la vida y lejos de odiarte te amo, porque las dos son una yson 
todo, el principio y el fin, el génesis y el apocalipsis, mías, particulares, singulares, 
coexistentes, concomitantes, inmutables y absolutas. Muerte y vida, las amo como a 
dos hermanas peleándose por hacerse patentes, en su lucha arrastran todo, nadie se 
salva, todo perece, y mientras eso pasa, vivo en alma, espíritu, conciencia, cuerpo y 
realidad, porque mientras esto siga latente, ninguna de las dos puede quitarme la gran 
satisfacción de la decisión, de lo que yo deseo hacer, por eso las amo, porque a la vez 
me burlo de manera irónica, arbitraria y a mi capricho, para infligirles mi autoridad y 
voluntad, ya que en mi loco pensamiento pretendo poseerlas, mientras soy poseído, y 
me figuro sujetarlas, mientras soy sujeto, y quiero abarcarlas mientras soy oprimido y 
en mi locura puedo entonces creer que hago lo que deseo, porque mientras pretendo 
que vivo, muero. 

Ser concebido implica ya empezar a morir. "Ser concebido" y no "ser nacido" pues 
dentro del seno materno el cuerpo ya está expuesto en su fragilidad, a las 
contingencias diarias, ya sea un accidente, una enfermedad o simplemente el devenir 
del tiempo sobre el cuerpo. Por lo tanto, en vida, no se tiene vida ni muerte en 
esencia. Los existencialistas piensan que lo esencial para el 
hombre es saber que la muerte es inevitable.314 Jaspers nos 
dice: Aprender a vivir y aprender cómo hay que morir es la 
misma cosa. 315 Si tú amas la vida sin aceptar la muerte, 
entonces no amas la vida. 316 

Como se ha visto, la creencia en la liga alma-religión y/o alma-dios y por consiguiente 
alma-dios-religión, no tiene fundamento sólido en esta investigación, por lo tanto, 

queda el alma desligada de cualquier religión o dios debido a la poca credibilidad que 
proporcionan precisamente las religiones y todos los dioses que han existido o existan 

en lo futuro. 

Esta resolución ha sido tomada con base al análisis de lo expuesto y en ningún 
sentido se ha intentado ofender o atacar a ningún dios o religión , a la luz, solo se ha 
dejado claro el sentir y pensar propio como un acto de derecho en el camino 
democrático de la ideología que se dice moderna. 

Hegel dice Dios es espíritu31T. Lo divino del hombre llega a través del alma y el 

espíritu que se emancipa en la conciencia para efectuar la conclusión, así, Dios 
manifestado en la naturaleza y, lo divino manifestado en el arte, se encuentran en un 

punto llamado conciencia, por la cual todo es, Dios no es espíritu por mera 
casualidad, Dios es pensamiento puro y propio y por ello se vuelve perfecto y 

entonces, espiritual. 
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314 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é1ica, I'. Ed. 1918, URSS,Ed1i. Progreso, p. 335. 

3 1 5 K Jaspers, Wav ro Wisdon, london, 1951, p. 126. /Ci1ado por: EGÓROV, A. Problemas de la Es1é11ca, /'. Ed. 1978, , URSS, Edil. Progreso, p. 3351. 

316 lOAEZA, Guadalupe, Oebo, lueqo Sufro, / ra. Ed. 2000, México, Edil. O ce ano de México, S.A. p.43. 

317 HEGEL, Georg, Wilhelm Friednch, Es1é1ica 1, Ira. Ed .. Barcelona, Edil. Ediciones Penfnsula, 1989, p. 33. 
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El manejo del alma en esta investigación ha tenido como único fin el de conocer los 
alcances y territorios de la Teoría de la Arquitectura así como de la edificación misma. 
Al paso, se ha visto como el desconocimiento de los fenómenos naturales ha traído 

como consecuencia la creencia en algo sobrenatural, divino, consecuentemente, estas 
ideas se han emancipado arrojando como resultado la religión. Entra en esto el 

concepto de alma, el cual se ha visto modificado al paso de los siglos, sin embargo, y 

es una de las propuestas de esta investigación, ha existido demasiada confusión en 

las definiciones que se han dado a ella. Por un lado, surge el alma que 

posteriormente deriva en el espíritu, paralelamente, ambos han llegado a ser 

determinados como el pensamiento y la conciencia, hoy día incluso, el término alma 
como referente a las apetencias, percepciones y sensaciones del hombre, ya no es 
válido, sin embargo, podemos decir que, en tanto el alma y el espíritu han derivado en 
la Psicología Científica, es válido pensar que el alma se refiere entonces a las 
cualidades aptas y necesarias de una persona que sabe dirigirse en toda 
circunstancia, derivado de esto, estas cualidades se proyectan al OA. 

Parece que tales confusiones encuentran su raíz no precisamente en definir y definir 
el alma, o incluso el espíritu, esto no es el problema sino su reflejo, el punto central se 
encuentra en que no se ha entendido adecuadamente la configuración, constitución, 
funcionamiento e interrelación de las partes de que está compuesto un organismo 
racional, por ello, se plantea en breve lo que el alma es, o como debe ser entendida 

pues en la constitución del ser humano se encuentra el principio de la solución a esta 

confusión alma-espíritu -mente31B-conciencia -psicología. 

Más habría que enfatizar y subrayar que por la religión, la fe y los dioses, el hombre 
ha edificado grandes y hermosas obras de arte así, el arte se vuelve una herramienta 
de la religión para poder expresarse, el arte es solamente una de las caras para la 

conciencia religiosa319. Así, vemos desfilar en la historia bellas construcciones, todas 

diseminados por el mundo, en algunas, los dioses son benevolentes, en otras partes 
son crueles y despiadados, un ejemplo claro de este contraste y polarizada actitud lo 
vemos en las pirámides, las egipcias , aztecas, mayas, asiáticas, chinas, nubias, etc., 

en las cuales se ha expresado la sangre, la devoción, la muerte, lo eterno, etc., y tras 

estas representaciones, los dioses, las religiones, ya sea Brama, el creador del mundo, 
Trimurti, que es Visnu, el dios conservador o Siva el dios destructor, en esta tirada se 
realzan las características de la mayoría de las religiones más sobresalientes, el 
creador, el conservador y el destructor. La teología , teogonía , cosmogonía y 
cosmología , son por ello ilimitadas y se trascienden en el tiempo dejando su huella de 
credibilidad, respeto y sumisión ante los acontecimientos desconocidos y no 
comprendidos de la realidad en cada tiempo-espacio de la historia del hombre. 

Gracias a las religiones y dioses, el arte y enfáticamente la arquitectura, han 
encontrado un apoyo y estímulo, pues a través de los siglos han visto desarrollarse 
algunos de los géneros más bellos del OA, así, tenemos basílicas, iglesias, catedrales, 

abadías, conventos, pirámides, obeliscos , minaretes, palacios, etc . El mismo Hegel 
no concibe al arte y a la arquitectura si no es por la importante repercusión de los 
dioses, así, en sus Lecciones de Estética podemos encontrar las bases fundamentales 
de un tratado del arte científico en lo que llamó "arte simbólico", "arte clásico" y "arte 
romántico" que en sí reflejan las tres etapas de su trabajo en la estética. 

Gracias a este recorrido se comprende mejor la división que se hace del alma respecto 
de cualquier religión o Dios, separándolos definitivamente del Yo Absoluto, del mismo 
hombre, pues si una vez tuvieron relación, hoy día ya no debería existir tal, la única 

relación que debería existir con el alma y aún con la propia arquitectura es la del 
simbolismo y la representación de lo sublime, de lo intangible y de lo tangible como 

reflejo del hombre mismo. Dios somos nosotros mismos en tanto Él es pensamiento 
puro y por ser nuestro pensamiento, siempre juzgamos perfecto, Dios se vuelve 
perfecto y así en efecto se encuentra dentro de cada uno; en tanto se cree en Dios, se 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

318 Cfr. Glosario. 

31 9 HEGEL, Georg, Wilhelm friedrich, Es1é1ica 1, Ira. Ed. , Barcelona, Ed1i. Ed1óones Península, 1989, p. 95. 
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cree en realidad en uno mismo y en tanto no se cree en uno mismo, se pretende creer 
en un Dios, punto del cual se supone emana la propia fuerza, esperanza y 
credibilidad. 

El alma es la virtud en sí, que no es m ás que la gracia pura entendida ésta como 

perfecta armonía que se deviene a las demá s regiones como espasmos y como neta luz 
espiritual cuando llega a la conciencia. 

El alma es perfección, estabilidad , tal es , que no demuestra na da, solo se emancipa, 
es un devenir, como la mism a naturaleza, no intenta demostrar nada, ella es en sí y 

para sí, completa, íntegra, nada pide porque todo es ella y todo lo da en tanto 
tranquila y apaciblemente, todo lo tiene (pues nada requiere), no depende de nada 
para existir, es un universo completo y estable , es idealismo para la conciencia pensar 
que se determina solo por el a lma y es utopía pa ra la misma pensar que puede aspirar 
llegar a ella en este estado de coexistencia con el cuerpo. 

No es importante para ella la rea lidad aunque si queda afectada por ella, es un 

devenir constante que irradia su estado como figuras que pasan a l espíritu en 
conceptos, ta les como la belleza, lo bonito, justicia, felicidad, ética, moral, amor, 
escala, etc. Se perciben en el OA como Necesidades Subjetivas y es el alma, el origen 
de éstas, más no su comprensión que , paradójicamente, puede ser solo aprehensible 

por la conciencia, más por no tener ésta acceso al alma, su apreciación, demostración 

y mostración se vuelve a margamente espasmódica para con ella , pero sobre todo para 
con la. realidad. 

Dejaremos claro un hecho que no lograron pero sí intentaron Aristóteles, Heráclito , 

Ta les y Tertuliano, según la definición que veíamos de Eustache de Saint Paul32º y lo 

que ellos mismo expusieron. Al respecto es preciso enfatizar que el "alma es vida" y 
no solo su principio, no solo su medio, así, la frase de "el alma es principio de vida" 
será cambiada por "el alma, qu e es en sí la vida, encuentra su emancipación a través 
del espíritu que mantiene al ser vivo" que viene a representa r el medio , ahora, es 
correcto decir que "el alma es vida" ; "el espíritu es medio de vida", o sea qu e, a través 
del espíritu, fluye la vida que es en s í el alma, má s el alma no es vida en sí y para sí, 
por sí misma, sino que requiere para ello, otros aspectos (regiones), igualmente 

importantes los cuales veremos más adelante32t. 

Desde el punto de vista anterior, si en efecto el alma es en sí vida y no solo su 
principio (y que lo es), entonces el alma deja de ser la entelequia, el acto de la vid a 
misma, y por consiguiente, todas las percepciones y apetencias que posee el ser vivo 

dejan de ser "la potencia" (como si fu era la única), en este caso del alma, lo que quiere 
decir que este ser vivo es en realidad potencia del alma que en este momento es el 
acto de la vida, sin embargo, el alma, a l ser en sí vida, es potencia de algo más, la 
misma naturaleza que en este otro momento se convierte en el acto de la poten cia que 

a hora conocemos como alma. Así, sucesivamente, se forman las ligas 

circunstanciales de vivir, ya se ha explicado en la Parte Uno: Bases Teóricas, la idea 

aplicada del acto y potencia. 

La esencia del alma es en sí la inmortalidad que es por supuesto, la vida, el cuerpo 
deja de ser en tanto en él coexisten la ~ida y la muerte, la vida le viene prestada por el 

alma, la muerte le acecha constantemente por la realidad, el hecho de existir 
entonces, es ya principio de muerte. El alma, sin embargo, no puede morir, el cu erpo 

si, en esto, y por ello, es que toman caminos diferentes los cuales serán confrontados 
en la conciencia como precisamente, la colisión, misma que dicha concien cia tendrá 
que resolver para determinar a l OA a rmónico. 

Principio de vida como la lla mara Aristóteles, se entiende como la estructura en la 

cual quedan embebidas las demás regiones excepto la rea lidad pues es en ell a (en el 
a lma) , donde se pueden acoger otros aspectos con connotaciones particulares y 

relacionadas como ya se ha comentado . 

NITT~ ••••••••••••••••••••• 

320 Cfr. Sa1n1-Paul, párrafo: 229. en página: 10. 

321 Cfr. Parre Siete: Correlac1ón de Estados de Enrend1m1enro. 
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Es importante subrayar que el alma, no piensa, no determina, no decide, no posee 
raciocinio, es más bien un cúmulo de aspectos subjetivos que son utilizados por la 
conciencia quien es la encargada de llevar a cabo estas labores, el alma es el estado 
más elevado -de la condición humana que se suma a la inercia energética que 

formamos todos y todo . 

El alma no piensa, si creyésemos que es así, aceptamos que conocemos el origen de 

ese pensamiento, que lo podemos observar y analizar como sucede con el cerebro que 
es el órgano en el cual se encuentra lo consciente, aceptar que el alma piensa es 
aceptar que ella siente, memoriza, analiza, define, decide, por estudios que se han 

llevado a cabo a través de los siglos parece que es en el cerebro, palpable y tangible, 
donde se llevan a cabo estas labores, en esto tienen mucho que decir los neurólogos, 

psicólogos, psiquiatras, etc., no, no creemos en definitiva que sea el alma la encargada 
de esta y de otras muchas labores. Al paso de los años se ha observado el 
comportamiento, mejoramiento, padecimiento y patología del cerebro y como esto ha 

contribuido en las acciones, determinaciones y percepción del individuo, como dijera 

Virchow: He disecado muchos cadáveres y nunca he encontrado un alma322. 

El alma es en sí parte de la esencia del hombre pues es su sostén, en esto no 
cuestionamos ¿qué es la esencia del hombre?, porque aquí buscamos una definición, 
más bien preguntamos ¿cuál es la esencia del hombre?, pues en esto, cuestionamos el 
lugar donde se encuentra, como el sonido a la flauta que siendo cosas diferentes están 
unidas y son inherentes. El hombre está compuesto por la naturaleza propia, la cual 
expresa su esencia, lo que es y debe ser y solamente eso, "lo que está en el alma no es 

la piedra, sino la esencia de ésta"323. 

Utilizando la Lógica Especulativa decimos que el alma, finalmente, es incolora, 
insabora, indestructible, incorpórea, indisoluble, sin volumen, sin peso, sin sexo, no 

mata, no muere, no se le puede cortar, quemar, mojar o secar. Ella misma, no 
piensa, no actúa, no desea, no carece, no apetece, no siente, no razona, no tiene 
voluntad. El alma se encuentra enclaustrada por el cuerpo y no vive, respira o 

piensa más que a través de ese cuerpo, aunque ese mismo cuerpo no sea ella324. 

Esto nos acerca a lo que el alma es y paradójicamente y por lo tanto, nos debe acercar 
a lo que el alma no es, principio de Lógica Paradójica. 

En esta vida, el alma, el corazón y el cerebro, nunca descansan, al morir, de estas 
tres, pensamos que el alma continúa su existencia. Paradójicamente, el cuerpo, al 
morir, ya no deberá temer a la muerte pues esa posibilidad no se puede dar, la muerte 
no pude morir, así, al morir, el alma que es inmortal, queda libre, el cuerpo que la 

sujetaba ya no existe325. 

Del alma provienen aspectos ideales como la belleza, la justicia, el amor, etc. Dice 
Séguenot: dentro de vosotros suceden cosas que no conocéis [. .. } Hay una parte en 
nuestra alma que nos es desconocida y que no está de ningún modo en nuestra 

potencia, es el fondo y la esencia del alma326. Por el devenir del alma llegan a la 

conciencia aspectos inexplicables y no aprehensibles completos por el ser humano, 
esto es algo de lo que conocemos de ella, más es improbable que estos se formulan 
por aspectos incomprensibles que ni siquiera imaginamos, tal vez esa luz, o destello al 
que Plotino se refería y que nunca pudo llegar a comprender. 

El alma es la unidad en sí misma que no agota su existencia en objetividades 
mezquinas pues su naturaleza no es de su competencia, la realidad es lo contrario del 
alma, en este sentido Paracelso tenía razón cuando pensaba que: La materia como lo 
absolutamente fragmentado en el espacio es el enemigo más natural de esa 

concentración de lo vivo que significa alma327. Esa unidad guarda en sí y solo para sí 

NOTAS e• e•• e•• e e••••• e••• e• 
322 KANDINSKY, Wassily, De lo Esp1iirual en el Arte, Edic1imes Coyoacán, México, 1995. !Ct!ado por: GARCIA RANZ, Ángeles, El Artista Interior, De los espio!ual en el desarrollo artfstico, Ira. Ed., 

Edir. Plaza y Valdés / Piensa, México, 1999, p 101. 

323 Refiriéndonos a Aristóteles cuando dice '. .. lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma de ésta .. • Cfr ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Re1inp., Edil. Gredas, Espatfa, 
1918, p. 241. 

324 Cfr. P11ágoras en párrafo: 159, página: 52. 

325 Cfr. Parte Siete: Correlación de Estados de Entend1in1ento. 

326 BERGAMO, Mino, La Anatomía del Alma, Ira. Ed., Edil. Trolla, Madrid, 1998, p. 174. 

327 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Cienda, I ra.Ed., Edil. Trolla, S.A, Mador!, Espatfa, 1999, p 9. 
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la esencia del todo en lo presente futuro y pasado que la determina como ella misma 
por el espacio-tiempo que habita . 

Por el alma son factibles la belleza, la justicia, la bondad, la benevolencia, la escala, la 

felicidad, etc., conceptos que aunque no pueden ser definidos como aceptación en un 
consenso, si ayudan a determinar al OA desde su concepción . 

El alma así, es la fuente de las percepciones que se forman en la con ciencia y que se 

deben principalmente a las sensaciones que llegan de las cinco regiones, más del alma 
obtenemos lo afectivo que está impregnado de percepciones que la conciencia utiliza 
en su discernir como: admiración , amor, odio, deseo, alegría, tristeza, fe licidad, 
justicia, belleza, ética, moral , templanza, libertad; valor, dulzura, miedo , compasión, 
osadía, ira, gula, mentira, incesto, etc . 

El alma es lo más valioso en un ser humano y no puede morir como no puede matar a 
otras almas, representa la estructura sobre la cual se posan las otras regiones, Mr. 
Charles Du Pre! dice que: La conciencia del yo no agota su objeto. El alma y la 
conciencia no son dos términos adecuados; no se cubren, porque no tienen igual 

extensión. La esfera del alma rebasa con mucho la de la conciencia32B. 

NOTAS ••• e••••••••••••••••+ 
328 SCHURE, Eduardo, los Grandes lmi:iados, Ira. Ed., Edir Olimpo, México, 1912, p. 193. 
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a~<.lén (llURZA q C0HR~OCIA ~L 

{IST~mA) 

El espíritu ha sido interpretado a lo largo de los 
siglos de manera indistinta con el alma. En 
muchos textos y tratados encontramos que se nos 
habla del alma o del espíritu como si fuesen la 
misma cosa, lo que no es así, otros han sabido 

Enfréntate a . él y no hay 
principio. 
Síguelo y no hay final . 329 

distinguirlos aunque en estos casos dan connotaciones al espíritu que son del alma y 
viceversa, todos ellos, de manera por demás válida, han expresado la forma de percibir su 
circunstancia de vivir, una aporía . En efecto, existe una marcada diferencia entre ambos, 
ya explicado el capítulo al alma, procede tratar el del espíritu y esclarecer ahora las 
diferencias que se envuelven y así poder entender la liga directa que une al espíritu con el 
alma y la conciencia, la cual derivará finalmente en el OA. 

Pitágoras pensaba que no se podía concebir la entidad espiritual abstracta. El espíritu, 
actuando en el fondo de los cielos como sobre la tierra, debe tener un órgano; este órgano es 
el alma viviente, bestial o sublime, obscura o radiante, pero teniendo la forma humana, esta 

imagen de Dios33o. En efecto, como ya se ha comentado en las conclusiones de la Parte 

Dos: El Alma, en ésta quedan embebidas las regiones dos, tres y cuatro, así, cuando 
Pitágoras dice que el órgano del espíritu es el alma, sumaríamos que también lo es la 
conciencia y el cuerpo, cuatro regiones entrelazadas, fusionadas, relacionadas y 
perfectamente diferenciadas que forman el Yo. 

Sócrates creía que el alma, al recordar, hacía intervenir el espíritu para ver si faltaba o no 

algo en el recuerdo respecto de lo que era origínal331. 

Esquilo lo representa en Clytemnestra cuando dice: Mira esas heridas, tu espíritu puede 
verlas: el espíritu, cuando se duerme, tiene ojos más penetrantes; a la luz del día, los 

mortales no abarcan un vasto campo con su vista332. Nuevamente, el espíritu se presenta 

como la parte mística de la conciencia y del alma en la cual el espíritu se contrae en sí 
mismo descubriendo un mundo que la conciencia, estando en completos cabales, no 
puede apreciar, es este sentido el que nos hace percibir al OA, mientras más se acerca al 

espíritu, más es una obra de arte333. 

El alma y el espíritu han tenido diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos, más en 
el caso del alma, hoy día, predomina la idea de · que el espíritu, es el "alma racional" o 

"entendimiento", sin embargo, existe también la idea del pneuma334 o soplo animador, 

primera idea de la historia y que retoma lo~ primeros principios de lo que se entendía por 

alma y que podemos perfectamente remontarlo a la física estoica335. 

En el Renacimiento encontramos el concepto de espíritu como la idea de lo corporal y 
espiritual que finalmente llega a nuestros días como el alma racional o el entendimiento en 
general; éste es el significado predominante en la filosofia moderna y contemporánea y en el 
lenguaje común33&. 

NOTAS••••••••••••••••••••• 
329 lao-Tse. /Citado por: SPEAf/, Wílliam, Feng Shui, Ira. Ed., 6ta. Reimp., Edit. Océano de México, S.A. de C. V. , México, 1994, p.1151. 

330 SCHURE. Eduardo, los Grandes lnidados, Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1972. p. 225. 

331 Cfr. Fedón o del Alma: PlA TÓN, Oidlogos, Vigésimocuarta Ed., Edit. Porrúa, Colección Sepan Cuantos .. • No. 13, México, 1996, p. 399. 

332 SCHURE. Eduardo, los Grandes Iniciados. Ira. Ed., Edit. Olimpo, México, 1912, p. 191. 

333 Cfr. Arte y Obra de Arte en Parte Cuatro, la Cond1111da. 

334 Pneuma: los estoicos lo entendieron como esplritu o soplo animador por el cual Oios obra sobre todas las cosas, ordendndolas, vivifícdndolas y dirigiéndolas. Cfr. ABBAGNANO, Nicola, 
Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed1i. esp. 1998, 1 ra. Relinp. 1999, México. Fondo de Cultura Económica, p. 918. 

335 Cfr. ABBAGNANO, Nicola. Oicdonario de Fiiosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 442. 

33& ABBAGNANO, Nicola, Oicdonario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Relfnp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 442. 
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El espíritu, es en efecto algo que puede llegar a confundirse con el alma, pues siendo 
ambos del campo metafisico no pueden, como ya se ha comentado, ser regiones 
demostrativas y solo nos queda el aspecto mostrativo, explicativo y de convicción al 
pensar que su sustancia y naturaleza es de tal manera. 

Alma, espíritu y conciencia van inseparables por ello no estemos totalmente de acuerdo 
con las connotaciones que Tertuliano otorga a ambos y más aun cuando habla de los dos 
primeros, dice: Finalmente, si distingues al espíritu por su naturaleza, distingue también 
sus funciones: lleven a cabo separadamente algo ambos, por un lado el alma, por otro el 
espíritu; el alma viva sin el espíritu, aliente al espíritu sin el alma; que una abandone el 

cuerpo mientras otro se queda: la muerte y la vida se reúnan337. 

En esto, encontramos otra incongruencia en Tertuliano y dado el tema que atacamos, 
primeramente, inicia su tratado argumentando que el alma y el espíritu son diferentes, 
indica las características de uno y otro, a diferencia de sus antecesores se antoja una 
propuesta interesante y que lo es, sin embargo, al mencionar que cuando se trata del 

espíritu y del alma, el alma misma será espíritu33B, pues debido a que es el espíritu por el 

que se respira y siendo para Ja vida necesario el respirar y poseyendo el cuerpo un alma y 
a Ja vez ser vivo, entonces el alma es espíritu. Quisiéramos entender que cabe Ja 
posibilidad de que se refiera a que el alma contiene inherentemente al espíritu o viceversa 
sin embargo también dice: Consiguientemente, sin dudarlo, afirmamos ahora que el alma, a 

la cual hemos considerado como soplo en cuanto a sus funciones, es espíritu339. Sin 

embargo, más adelante, vuelve a argumentar que son algo diferente34D. Esta 

incongruencia no se da en otros que cuando menos comprendían, como los estoicos, que 
el alma es espíritu. En esta arbitrariedad de conceptualizaciones se ha hecho necesario 
entender a uno y a otro para no llegar a las confusiones en las que otros han caído, el 

mismo Hegel dice que: . .. la religión tiene su fuente en el espíritu341, a lo cual no se está de 

acuerdo, la religión tiene su fuente en la fe, que es lo simplemente creer y que es motivada 
por la certeza de la conciencia que ve en ella un descanso a sus temores, inseguridad e 
ignorancia, ésta circunstancia se convierte en su motivación que es en sí su fuerza, la 
cual solo puede ser aplicada, ahora sí, por el espíritu. 

Por lo anterior, cabe explicar en este capítulo que el alma se ha devenido al espíritu, 
después, tocará a la conciencia determinar los conceptos que para ella serán por una 
parte, mera espiritualidad, por ello, el Yo Absoluto puede hablar de una espiritualidad 
absoluta, ahora, sabemos que existe Jo absoluto del espíritu en cuanto somos conscientes 
de la parcialidad, el Yo Absoluto está dado precisamente dentro de esa parcialidad la cual 
significa una particularidad de un todo, un universo completo que abarca y se abarca 
como omnipotente y omnisciente en su mundo universal y completo. Resultado de esto, 
hablamos del espíritu que prevalecía en la Edad Media, o el del Renacimiento, o el actual y 
en este sentido, el espíritu queda representado también como el sentir de un pueblo en 
una época determinada, Jung respecto del alma nos dice: Pero, el alma humana no es sólo 
el producto del correspondiente espíritu de la época, sino una cosa de mucha mayor 

consistencia e inmutabilidad342 . Quede claro que no es el espíritu hacedor sino impulso y 
I 

que aunque sirviendo también como puente entre alma y conciencia, su función principal 
es Ja de impulsar, ser ánimo, fortaleza, y por ser puente, se llegan a dar connotaciones al 
espíritu como lo bonito, la belleza, Ja justicia, etc., que vienen realmente referidos del alma 
y que es por medio del espíritu que podemos bosquejarlos. 

Este nuevo espacio interior se verá recorrido más profundamente en una individualidad 
en los espirituales que se dan a partir del s. XVII, en éste se dará, como dice Mino 

Bergamo una reforma interior-343. Jean-Pierre Camus titula el capítulo cuatro de su 

NOTAS••• e••• e e e e e e e e e e e• e• 

337 TERTULIANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., Edil. Adiciones Akal, S.A., Madrid, Espalfa, 1001, p. 63. 

338 TERTULIANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., Edil. Adiciones Akal, S.A., Madrid, Espalfa, 1001, p. 64. 

339 TERTULIANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., EdH. Adiciones Akal, S.A., Madrid, Espalfa, 1001, p. 65. 

340 Cfr. TERTULIANO, OUINTO StPTIMO, Florenre, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., Edil. AdiC1ones Akal, S.A., Madrid, Espalfa, 1001. 

341 HEGEL, Georg, Wlihelm Friedrich, Es1é1i~ 1, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ediciones Penlnsula, 1989, p. 115. 

342 GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el Fenómeno del Esplritu en el Arre y en la Ciencia, Ira. Ed. , Edil. Trona, S.A., Madrid, Espalfa, 1999, p. 37. 

343 BERGAMO, Mino, la Ana1omla del Alma, Ira. Ed., Edil. Troua, Madrid, 1998, p. JO. 
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Tratado de la Reforma Interior como La Economía del Alma.344, en el cual vamos a 
encontrar connotaciones que se reflejan como meramente espirituales. 

La nueva concepción de la interioridad del hombre, revelada como el entendimiento de un 
Yo, se da a partir de los peysadores del siglo XVII pero será Sigmund Freud ( 1856-1 939), 
quien logró desenterrar aspectos muy escondidos del ser humano y del mismo artista 
aunque sus bases (una sexualidad reprimida), no sean del todo convincentes. Freud, 
junto con Nietzsche, Joyce y la Primera Guerra Mundial, formarán en la mentalidad de 

Carl Gustav Jung la respuesta a lo. enfermedad del s. )()(345, pero lo importante de esto y 

que para esta investigación es lo que compete, es que esto dará las bases para forma r un 
criterio junguiano respecto del arte por medio del cual, finalmente , podremos entender 
algunos aspectos artísticos que se dan propiamente en el s. XX, pues debemos tener 

presente que este siglo es el de las múltiples corrientes, modas y estilos346. 

Con el Psicoanálisis de Freud, el hombre descubre sus deseos reprimidos, ahora es 
consciente de estos y en este sentido algunos se preguntaron si esa nueva situación no 

era más aterradora que la anterior347. Este aspecto , que nos da una imagen oscura del 
hombre, puede explicar a la vez acontecimientos desagradables de la humanidad y otros 
agradables que pueden tener sus raíces en los primeros, sin embargo, para poder calmar 
los ánimos en todos aquellos que no sabían como manejar estos deseos ahora a la luz, 
Freud inventó algo que llamó Sublimación: La noción de sublimación no es nada menos 
que el arte del alquimista de convertir lo innoble en noble, lo inútil en útil, y lo desechable en 

algo aprovechable348. 

Por medio del Psicoanálisis y de la Sublimación es que Freud entenderá la propia realidad. 
Jung encontrará aquí el punto motor que lo impulse a buscar otro camino, al no esta r 
completamente de acuerdo con su maestro, forma su propia teoría referida obteniendo 
finalmente un criterio de entendimiento que derivará en el concepto de "el complejo" 
mediante este concepto, podemos entender que el artista, al obsesionarse más con su 
obra, se pierde en la inmensidad de lo subjetivo y abstracto perdiendo toda noción de la 
realidad y por este hecho, entendemos el rebote de la obra en la conciencia. T. S . Eliot 
pensaba similar: El proceso progresivo que se cumple en el artista representa un continuo 

sacrificio de sí mismo, una continua extinción de su personalidad349. El ejemplo claro de la 

Sublimación hablando espiritualmente, equivale al rechazo de los neos y los revival, en 
estos, vemos la defensa del arte utilitario, funcional y a la vez abstracto (la búsqueda de 
innoble en noble), como un provecho que se ha podido sacar de los primeros, por lo tanto 
debía ser fácil la comprensión del encuentro con una utilidad social, como resultado, 
estos movimientos tuvieron gran influencia en la escultura y arquitectura, su inclinación 
por los materiales, por las líneas puras, sirvieron muy bien para lo que sería el naciente 
funcionalismo y el Internacional Style, en los cuales encontraremos nuevas retracciones 
espirituales. 

Si pudiéramos aplicar el Método Reductivo3so de Freud a Vladímir Tatlin351 tal vez 

podríamos llegar a saber cómo en su inconsciente existía la molestia de su momento 
histórico hasta llegar el punto en que afloró al co~sciente, una vez aquí, podríamos aplicar 

el Método Expresivo352 de Jung para entender la reacción de este movimiento espiritual. 

El mismo proceso podría aplicarse a muchos artistas y genios, un caso representativo 
seria Vincent Van Gogh, aplicando el primér método podrían aflorar elementos guardados 
en su inconsciente mediante impulsos conscientes o mediante regresiones a sus sueños , 
posteriormente, una vez aflorados algunos elementos inconscientes, se podría aplicar el 
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344 Cfr. BERGAMO, Mino, laAnatomiade/Alma, Ira. Ed., Edit. Troua, Madrid, 1998, p. JI. 

345 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Esplrítu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edit. Trotta, S.A., Madrid, Espafla, 1999, p. 35. 

348 Podríamos preguntar ¿CuJntos siglos duró el estilo Renacentista o el Gótico, etc.?, en el s.XX la pregunta sería ¿CuJntos afias duro el estilo Internacional Style, el funcionalismo, el Afl Déco, el 

Posmodernismo, el Deconstructivismo, ere.?. Cfr. Parte Cuatro: la Concienaa. Capítulo: Estilo. 

347 Cfr. GUSTAV JUNG, Car!, Sobre el f enómeno del Espfritu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edit. Trotta, S.A., Madrid, Espafla, 1999, pp. 3146. 

348 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Esplritu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edit. Trotta, S.A., Madrid, Espafla, 1999, p. 35. 

349 MARITA/N, Jaques, Creative lntu1iion in Art and Poetry, Princeton University Press, EUA, 1917. /Citado por: RANZ, Ángeles, El Artista Interior, De los espifliual en el desarrollo artist1i:o, Ira. 

Ed., Edit. Plaza y Valdés I Piensa, México, 1999, p. 1651. 

350 En este método, 'El trasfondo inconsciente no permanece inactivo, sino que aflora mediante ciertas influencias caracterlsticas de los contenidos conscientes. {. . ./ Una fuente muy 1mpoaante 
para el conocimiento de los contenidos inconscientes son los sueflos, que constituyen productos directos de la actividad de lo inconsciente'. GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Esplritu en el 
Arte y en la Cienaa, Ira. Ed., Edil. Trotta, S.A., Madrid, Espafla, 1999, p. 62. 

351 Pintor y escultoffuso, sus trabajos reali1ados entre 1913 y 1911 dieron la pauta a la aeación del Constructivismo. 

352 ·consiste en hacer aprehensibles los contenidos inconscientes y acercarlos as/ a la comprensión'. GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Esplniu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed. , Edit. 
Trotta, S.A., Madrid. Espafla, 1999, p. 126. 
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segundo método para hacer a estos elementos aprehensibles, posteriormente, sería 
posible analizarlos, estudiarlos, para asirlos a la comprensión de la conciencia. 

En esta retracción, el espíritu se manifiesta a la conciencia mediante conceptos, tales 
conceptos son en muchos sentidos amorfos en tanto no son expresamente una idea, la 
cual corresponde a la conciencia. Por ello, es dificil creer que el espíritu o el alma 
piensen, pues aunque son inherentes, no son lo mismo, ni están mezcladas ni se 
confunden, el mismo Hegel trata esta confusión en sus Lecciones de Estética cuando 
inicia indicando que lo bello no puede ser motivo de un estudio científico en tanto no es 

demostrable353, más adelante, nos indica que el arte bello si es susceptible de un estudio 
científico pues otorga al espíritu la capacidad de pensamiento mediante una conciencia 
intelectual y, como el espíritu lo abarca todo, en tanto se manifiesta en todo, entonces se 

está en posibilidad de hacer un estudio científico sobre él y no solo filosófico354, este 
mismo principio es por el cual se logra aceptar una "belleza natural" pero solo como reflejo 

de lo bello espiritual que lo abarca todo3ss. 

El espíritu se manifiesta no como forma explícita a la conciencia sino como energía pura 
que la impulsa y a la vez, como una figura singular, un bosquejo de lo que puede ser una 
idea, líneas en la niebla. Latente en el principio y el fin del hombre, el espíritu se 
emancipa en cada poro de piel, en cada idea, en cada movimiento, en cada lágrima y en 
cada sonrisa, es río que conforme alimenta y se alimenta, toma cada vez más fuerza y en 
ese cause puede purificarse o por desgracia, contaminarse y contaminar el origen de sus 

conceptos, el alma356. Todo lo que el hombre hace o crea, motivo de su ingenio, lleva 
consigo grabado el sello del espíritu , de su espíritu, así es la creación humana, así es la 
creacióh consciente e inconsciente. El espíritu es también el puente para filtrar el 
devenir del alma a la conciencia mediante conceptos, por otro lado, ese espíritu es fuerza 
neta, sustancial y exacta que estimula a la conciencia a la conclusión y determinación, a 
la tangibilización de su propia idea y a la negación de la propia conciencia, su para sí. La 
conciencia procede a crear el sustento de esta conclusión mediante la aceptación y 
aprobación de sí misma, dicho sustento está formado por los conceptos del espíritu como 
devenir del alma; por los requerimientos específicos que en ese momento le llegan de su 
objetividad, la cual queda entendida como su realidad, por su propio cuerpo y, por el 
archivo grabado donde se encuentra la información con la que podrá comparar para 
decidir, llamado memoria, que cuando se fusiona en la conciencia con otros elementos 

que más adelante veremos, se convierten en la Representación Sensible35T, como la 
llamara Hegel. A estos elementos se ve sumada la fuerza que emana del espíritu para 
convertir a la idea en determinación, esta es la razón por la que en cada una de ellas (de 
las ideas), el espíritu se hace patente como bosquejo de ellas y también como fuerza o 
impulso de las mismas, por ello, a cada conclusión, la conciencia no siempre se da cuenta 
clara que la actividad artística es en parte una autorevelación inconsciente como 
atinadamente lo mencionara Carl Gustav Jung, actividad que es manifestación del 
espíritu. Enrique Galán Santamaría, al comentar sobre la obra de Jung, agrega que así 
como ambos artistas (refiriéndose a Joyce y a Picasso), dan plena y voluntariamente forma 
consciente a esa disolución sentida desde los aspectos colectivos de su inconsciente, los 

pacientes son arrastrados por ella3ss. Este sentimiento, que surge de su inconsciencia, es 

el mismo que los va, poco a poco, acrisolando hasta llegar a ' perder la objetividad. En 
este mismo sentido, ya se ha apoyado la idea de que el objeto al acercarse más a sí 
mismo, se aleja de todo lo demás. Así, el artista al ,acercarse más a su objeto, se ve 
avasallado por esa disolución sentida que le llega de y lo lleva a, su inconsciente. Este 
estado de inconsciencia puede llevar a la locura, al delirio, a la pérdida de la razón, entre 
más se compenetra con su obra, el artista pierde más y más su objetividad sí y solo sí, se 
deja llevar solamente por las Necesidades Subjetivas, que en ese momento, ya no son del 
objeto artístico, pues en el momento de perderse la verdadera objetividad, se vuelven para 
su conciencia en ella y para ella, por supuesto, esto traerá como resultado la 
incongruencia con la realidad, en el caso de la arquitectura, no podrá llegar a objetivarse 
(pues requiere de la física y es resultado también de contingencias) , en el caso de la 
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353 Cfr. HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética/, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones Penlnsula, 1989, p. 12. 

354 Cfr. HEGEL, Georg, Wi/helm Friedrich, Estdtica !, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones Penlnsula, 1989, p. 18. 

355 Cfr. HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética/, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones Penlnsula, 1989, p. 10. 

351 Cfr. Parte Siete: Correlación de Estados de Entendimiento. 

357 Cfr. Glosario. 

351 Habrla que hacer notar que no todos están de acuerdo con esta hipótesis, el mismo Joyce detestaba a Jung preasamente por este tipo de apreciaciones, cuando en 1918 reabe una importante 
suma de dinero por parte de Edith Rockefeller para ser analizado por Junq, Joyse lo rechaza. Cfr. JUNG, Car/ Gustav, Sobre el Fenómeno del Esp/ritu en el Arte y en Ja Cienaa, 1 ra. Ed., E di t. Trotta, 
Madrid, 1999, p. XVIII 
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pintura, podría llegar a ser una genialidad (recordemos a Dalí), en el caso de la música, 

un abstraccionismo dificil de aprehender. Dicho en otras palabras, cuando el artista 
cambia el objetivo real por solamente la ilusión inconsciente, el destello conceptual del 
alma-y la ve como su única realidad o sea, la hace consciente, el objetivo de su obra se 
interpola con el no objetivo de la misma al grado que piensa que éste es en efecto, el 
objetivo, una vez intercambiado, este nuevo objetivo se ve cada vez más y más presente en 
su consciente hasta llegar el momento en que es tan grande que se pierde en él pues esa 
autorevelación inconsciente, que no es más que la fuerza espiritual que empapa la obra, 
se manifiesta más y más hasta dejar de lado a la propia conciencia, surge una ruptura 
con la realidad neta y la obra resultante . Al traer los jugos de lo netamente espiritual y 

fusionarlos con las Necesidades Objetivas del objeto, puede convertirse en una verdadera 
obra de arte . 

Los siglos XVIII y XIX fueron de cuatro figuras alemanas que modifica rían 
sustancialmente el pensamiento del mundo en esa época, J.W. Goethe , Arthur 
Schopenhauer, G.W.F. Hegel y Friedrich Nietzsche. Incrustaron un nuevo pensamiento 

filosófico en tomo al arte, la poesía, la incursión en el Yo obteniendo nuevas pautas y 
caminos en el encuentro con lo espiritual que, como hemos visto, se encuentra engranado 
entre el alma y la conciencia. 

Nuestros ímpetus, euforias, fuerza de lucha, etc ., se encuentran en el espíritu, la decisión 

de hacer algo o no hacerlo, o de hacerlo de una determinada manera, se encuentra en 
nuestra mente, resultado de ello no podríamos "correr con el espíritu", pero si podríamos 
"correr con espíritu", ya que la fuerza interior surge en el espíritu , se lubrica en la mente y 
paralelamente se manifiesta en todo el cuerpo, como resultado: "corremos". El tamaño de 
nuestras ganas de hacerlo y el nivel de salud de nuestro cuerpo, nos llevarán a la meta o a 
la mitad del camino. De aquí pensamos que existen diferentes tipos de espíritu, algunos 
son "ricos" , esto es, no se desaniman ante nada, lejos de dejarse abatir por las 
inclemencias circunstanciales de su momento de vida, se esfuerzan por salir adelante , por 
luchar, por demostrar de lo que son capaces, que belleza toparnos con personas que 
tengan este tipo de enriquecimiento espiritual. Existen otros "pobres", a los que les pasa 
todo lo contrario, son como pétalos de flor débiles, en cuanto pasa la primer ráfaga de 
viento, los tira, los destruye , quitándoles su color, su perfume y su estadía, casi carentes 
de fuerza (estos espíritus) , producen que el cuerpo que los acrisola vague por este mundo 
sin estimulo, sin autoestima, sin decisión, son como polen arrastrado por el viento que se 
deposita donde sea, se reproducen donde sea, crecen como sea, en fin, nada hay que los 
motive en su vida, pobres como se encuentran, toda su vida intentan ser, pero nunca 

llegan a ser. De esto podemos pensar que el espíritu tiene calidad359 y cantidad36D. La 

calidad responde a la concordancia del objeto con su contenido, pero es también el 
refinado o tosco acabado que coincide con la conciencia. Esta relación de finura o 
tosquedad está definida en la conciencia que recibe información de placer o desagrado de 
su realidad y que deliberadamente compara con su propia información (la de la 
conciencia). La cantidad es la capacidad harta y suficiente para engrandecerse pero es 
también la discapacidad del OA para no ver multiplicada su célula o dicho de otra 

manera, la cantidad es también la capacidad propia que tiene el objeto para ser poco de sí 
aunque no necesariamente para sí. 

Estas cualidades nos llevan a pensar en espíritus ricos pero de poca cantidad, y otros 
pobres en gran cantidad (por poner un ejemplo muy polarizado), las contradicciones son 

avasalladoras, ¿cuáles podrían ser Jos casos extremos?. Una conciencia dañada, que 

actúa de mala fe, en un espíritu pobre en gran cantidad que manifiesta con coraje, con 
decisión las ideas del pensamiento de lo que el individuo quiere hacer, conduce y arrastra 
a otros hacia su misma perdición, son hitos de los períodos tristes de la humanidad, Jung 
opina que los espíritus mediocres, o bien se pierden en un ciego desarraigo, o bien en una 

ansia crítica tan poco tolerante como insolente361. El lado opuesto es Ja conciencia lúcida 

y madura que actúa de buena fe en un espíritu rico y en gran cantidad, que procura llevar 
a Ja humanidad hacia la felicidad, procurando sobrellevar lo malo que puede tener 
nuestro mundo aprovechando y disfrutando, todo lo bueno y mejor que pueden encontrar. 

Pascal explica que: Únicamente los grandes espíritus son capaces de pasiones grandes, 
porque su pensamiento siempre está orientado hacia el movimiento y la acción. Los 
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359 Cfr. Glosario. 

360 Cfr. Glosario. 

361 GUSTA V JUNG, Car( Sobre el Fenómeno del Espfn!u en el Arte y en fa Ciencia. Ira. Ed., Edi!. Trotta. S.A., Madnd, Espana, 1999, p. 48. 
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espíritus mediocres, por el contrario, son incapaces de tener pasiones, puesto que aman el 
reposo: "La vida tumultuosa es agradable para los grandes espíritus, pero a los mediocres 

no les produce placer alguno"362. 

La conciencia decide, el espíritu da fortaleza a esa decisión, pero a la vez, el espíritu se 
retroalimenta de las decisiones de la conciencia y es así como crece y se desarrolla, esto, 
es la alimentación recíproca que existe entre ellos, nuevamente Jung respecto de este tipo 
de espíritus nos dice: Mas el espíritu superior lleva la impronta de lo femenino, está dotado 

de un regazo receptivo y fértil capaz de dar a lo ajeno una forma inteligible363. Debe 

quedar claro que poseer un espíritu capaz (de gran cantidad), no es indicativo 
precisamente de belleza y virtud, falta un ingrediente ¿cómo se piensa?, este último 
ingrediente es el que precisamente determina la riqueza o pobreza del espíritu, porque 
tener un espíritu de gran cantidad (capacidad), solo indica que existe carácter y 
temperamento a la vez de gran capacidad para desarrollarse, esto implica que el individuo 
propietario de este tipo de espíritu puede hacer grandes cosas por él y por la humanidad, 
pero estas grandes cosas pueden no ser siempre benéficas, también las hay dañinas, por 
esto es importante saber que se lleva en el pensamiento. Así, la calidad se refiere a lorico 
o pobre, que viene a ser lo virtuoso o vicioso que está íntimamente relacionado con las 
decisiones de la conciencia mientras que la cantidad, es lo grande o minúsculo, su 
capacidad. El que el hombre se encuentre así mismo en una interioridad espiritual de 
gran capacidad no quiere decir que no exista la maldad, lo espiritual no es más que fuerza 

y ella solo impulsa lo bueno o malo364 que pueda tener la conciencia, como lo meramente 

propio agradable y afin . 

Schelling opinaba que: El espíritu, desembarazado de todo lo que hay de accidental en la 
vida terrestre, se vuelve más vívido y más fuerte; el malvado se vuelve más malvado; el 

bueno, mejor365. 

El espíritu es energía pura, es fuerza que impulsa una acción, es también puente del alma 
que estimula a la conciencia a la realización de una acción derivada de una decisión . En 
este sentido, ya en Kant entendemos que el espíritu es fuerza cuando dice en su teoría 

estética "Espíritu en el significado estético, es el principio vivificante del sentimiento"366. 
Vivificante, el espíritu que inyecta energía y es estimulado por las decisiones de la 
conciencia. 

Es la fuerza interior que nos motiva a hacer algo, estimula la conclusión buena o mala 
(motiva, más la conclusión no se da aquí sino en la conciencia), y a medida que se 
emancipa se va fortaleciendo, va tomando carácter definitivo por lo que el individuo piensa 
y siente, así, la conciencia se ve fortalecida por el espíritu y éste por el alma y a medida 
que crecen, se conocen y se desarrollan, la conciencia y el espíritu se van emparentando 
más y más al grado en que el espíritu mismo se impregna de las vivencias, observaciones 
y características de la conciencia, no porque detente, sino porque están ya estrechamente 
ligados. Hegel comenta que .. . de hecho en el mundo espiritual hay una naturaleza 
ordinaria tanto exterior como interior. Esa naturaleza es exteriormente ordinaria porque lo 
es la interior, y ésta, en su acción y en toda su exterioriz¿ción manifiesta solamente fines de 
la envidia, de la avaricia, etc., en lo minúsculo y sensible. El arte puede tomar y ha tomado 

también esta naturaleza ordinaria como materia suya36T. En efecto, lo exterior del espíritu 

es reflejo de su interior, lo interior es ser en sí mismo, lo exterior, es el reflejo de la 
conciencia y el alma. La conciencia no puede llegar por decisión propia al espíritu , así 
como este no lo puede hacer para con el alma, y la comunicación en este sentido solo se 
da mediante una comunión superior de las regiones en la cual la intención (que 
corresponde a la conciencia) , no tiene cabida, es un hecho agnóstico para ella, en sentido 
contrario, son solo devenir respecto del alma y el espíritu , no buscan, no intentan, no 
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382 Pascal. !Cirado por: Cfr. BAYER, Raymond, Hisroria de la Esrérica, Ira. Ed. esp. 1955, lma. Reimp. 1998, México, EdJ!. fondo de Cu!rura EconómiC3, p. 1401. 

3l3 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el f enómeno del Espfriru en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., EdJ!. Troua, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. 48. 

384 Cfr. Pane Cuarro: La Conciencia. Capírulo: Bueno y Malo Cognoscitivo del Objero. 

385 SCHURE, Eduardo, Los Grandes Iniciados, Ira. Ed., Edil. Olimpo, México, 1972, p. 193. 

386 lmmanuel Kanr. !Diado por: ABBAGNANO, Meo/a, Oiccionario de filosoffa, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Relinp. 1999, México, fondo de Culrura EconómiC3, p. 442!. 

367 HEGEL, Georg, Wilhelm fnedndl, Esrélif2 I, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ediciones Península, 1989, p.151. 
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desean, no quieren, solo se devienen. El hecho de que la conciencia (el ser consciente), 
no pueda llegar a ellos, no implica que estos no puedan ser afectados por ella, o má s 
precisamente, por sus decisiones. Así, esta conciencia, es la que por contacto con su 
realidad (el mundo exterior) y por sus resoluciones, va impregnando de connotaciones 

virtuosas y/o viciosas al espíritu (la propia naturaleza interior vista desde ese mismo 
espíritu). La conciencia, en contacto con su realidad, es la que manifiesta estos fines de 

envidia, de avaricia, etc. y los transmite al espíritu como resultado de las acciones del 

hombre a lo cual habría que agregar que no solamente estos aspectos ordinarios se 

manifiestan a la conciencia, sino todas las determinaciones benevolentes que ella posee 

también. 

No se está de acuerdo con Déscartes cuya percepción deriva en creer que sustancia 

pensante o conciencia, intelecto o razón, son por lo tanto los sinónimos de espíritul&B. 
Igualmente, se choca con Leibniz en este sentido cuando dice que: El conocimiento de las 
verdades necesarias y eternas es lo que nos distingue de los simples animales y nos hace 
tener la razón y las ciencias, elevándonos al conocimiento de nosotros mismos y de Dios. 

Esto es lo que en nosotros se denomina alma racional o espíritulH. 

El espíritu posee calidad y cantidad, se expresa al pensamiento y de él obtiene la 

retribución del resultado de las determinaciones de la conciencia. Un espíritu con una 

calidad viciosa con una gran capacidad en una conciencia dañina o ignorante, llevará al 

mundo a las tinieblas de los rincones oscuros del espíritu, por otro lado, un espíritu con 
calidad virtuosa, gran capacidad, en una conciencia benevolente y altruista conducirá a la 
humanidad en dirección al pináculo de la excelsitud del espíritu. 

El espíritu es tan solo la puerta abierta que promueve el devenimiento del alma, no pide 

información, tan solo la recibe de la conciencia y del alma; de la conciencia como beneficio 

o perjuicio; del alma como simplemente devenir de lo sublime. Por otro lado, y siendo el 

espíritu un puente, el alma también queda beneficiada o afectada por la determinación 

que lleva a cabo la conciencia cuyos resultados repercuten en el espíritu y de aquí al 

alma. Por no ser reflexión, el espíritu solo es estímulo y origen de la ideas mediante sus 

conceptos, la conciencia, por otro lado, podría hacer dicha reflexión, pero en oca siones no 

lo sabe, y aunque lo supiera, no podría llegar a ello porque el espíritu se lo impide, para el 
mundo real, esto es lo subjetivo, lo indeterminado, así, desde el espíritu, debemos 

entender que el concepto es una figura indeterminada en la conciencia (no es aún una 

idea clara), la cual posee el poder de convertirse, ahora sí, en idea, es entonces el concepto 

en potencia una idea y esta, es acto de su potencia llamada OA. 

El contacto irremediable del alma y el espíritu con esta vida en compañía del cuerpo, 

dejan en ellas una frustración y un trauma de ser irrealizadas completas, íntegras, pues 

quedan contaminadas por la realidad que es en sí, contraria a la esencia misma de la 

esencia pura, o sea, lo que es perenne, que no muere, en esto, el OA se debate entre lo ser 
uno y los ser muchos y se traumatiza, este trauma, que finalmente anida en el alma por la 

conciencia, patenta la inconformidad por las corrientes, las modas, los estilos, el 

movimiento, o sea, el cambio en sí, continuo e ineludible y que por lo tanto, siempre es 
confrontable. 

Vale la pena recordar aquí que, el espíritu es el medio de la vida y que por lo tanto, a 

través de este, la vida se manifiesta, 'en esa base queda también encerrada la 

importantísima e invaluable coherencia del sistema de las cinco regiones como se 

analizará en la Parte Siete: Correlación de Estados de Entendimiento. Por el espíritu , el 
alma, que es en sí vida y no solo su principio, se deviene a la realidad aprehendida solo 
por la conciencia. 

El espíritu se refleja en el OA como el carácter que patenta su naturaleza, la 
inmutabilidad o movimiento que refleja lo misterioso, grandioso y elevado que declara la 

intención de la conciencia y que solo puede hacerse patente por la fuerte presencia del 
espíritu que motiva y sostiene a todas las partes en un ánimo e · impulso continuo de 

crecimiento. 

NOTAS••••••••••••••• e• e e e• 

318 ABBAGNAND. Nicola, Diccionario de Filosofía, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, Méx1eo, Fondo de Cultura Económica, p. 443. 

369 ABBAGNAND, Nicola, Diccionario de Filosofía, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura EconómiCd, p. 443. 
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El espíritu, finalmente, quede entendido como la fuerza y coherencia del sistema que 
tiene, al igual que las otras regiones, perfectamente definidas sus fronteras. 

En esta Parte Tres: El Espíritu, se da por terminado el mundo metafísico que corresponde 
al OA, en lo futuro veremos como el alma y el espíritu se desenvuelven en la conciencia. 
Ha sido necesario retomar, actualizar y revalorizar estos conceptos para poder 
comprender mejor como en la conciencia se desarrolla la Teoría de la Arquitectura 
actualmente, como se desarrolla también el Proyecto Arquitectónico y todas las cuestiones 
inherentes a él, en este sentido hemos ahondado en un mundo espiritual por demás 
interesante y por medio de éste, hemos podido percibir nuestra realidad de manera 
objetiva sin caer en plagio, dragoneo o detentación que no nos corresponde. Por 
desgracia, los menesterosos espirituales de nuestros días están mucho más inclinados a 

apropiarse de las limosnas de Oriente y a imitar ciegamente sus modos y formas37D, un 

ejemplo es el Feng Shui derivado del I Ching, que no hace más que tratar de llenar los 
huecos e incertidumbres de nuestros pueblos sin encontrar una verdadera identidad y 
que por lo tanto, son mal aplicados pues están mal comprendidos, a pesar de existir 
abundante bibliografía aunque poca asesoría. Llegar a comprender nuestro interior nos 
dará la oportunidad de entender al mundo, de disfrutar mucho más al objeto y de 
preservar la paz, a la falta de esta búsqueda espiritual se produce el caos. Una vez 
involucrándonos, empapándonos, podremos utilizar la meditación para relajar nuestro 
espíritu, pues también necesita descansar de vez en vez y lo más importante, solo en la 
paz que se encuentra en la relajación es posible concebir verdaderas bellezas 
arquitectónicas pues son el resultado de la reflexión de todas las partes y por lo cual se 
soluciona adecuadamente ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles. 

NOTAS•• e e e e e•• e e• e e e e e e e e+ 

370 GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el Fenómeno del Esplritu en el Arre y en la Ciencia, Ira. Ed. , Edir. Trorra, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. 52. 
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Hasta ahora, se han tratado aspectos concernientes solo -a las Necesidades Subjetivas 
de la arquitectura como son el alma y el espíritu que representan la Zona Metafisica 
del Yo Absoluto, ahora, se verá como en la conciencia se unen ésta s con la s 
Necesidades Objetivas (que se verán propiamente en las Partes Cinco: El Cuerpo y 

Seis: La Realidad371), para conformar al OA. 

Aunque la conciencia es en sí a lgo intangible (de ahí el nombre de su zona), es la 

afortunada de poder capta r ambas necesidades (Objetivas y Subjetivas) , ya William 
James decía sobre ella (sobre la conciencia) : es decir, de algo que no tiene 

existencia372, aunque en ella, se aprehenda la propia realidad. 

Ahora corresponde asimilar el papel que desempeña la conciencia en la creación del 
OA, de que manera ésta repercute en el hombre y su conocimiento en la a prehensión 

y creación del mismo objeto. 

La teoría, vicaria de la producción arquitectónica y emancipadora de tal 

determinación, se verá aquí como el paso previo al resultado del Conjunto de 

Algoritmos Impredecibles que se suscitan en la conciencia del que la crea, resultado 
que conoceremos hasta las conclusiones de esta investigación. 

La conciencia, es la región sobresaliente del ser humano en vida, así, como nos está 
dada, nos hace distinguir de aquellos irracionales. Esta gran diferencia hace a l 
hombre especial, pues consciente de sí y de lo que le rodea, transforma el medio en 
que habita, especula, conceptua liza, cuestiona, diseña y crea, al OA. 

Los fenómenos naturales, artificiales, pero también metafisicos, son la materia prima 
de la conciencia para desarrollar el OA, es en esta región donde coexisten los objetos 
en su cuna, lo intelectual. No hablamos aquí de espacio tangible del objeto , la 
realidad, sino del pensamiento que formula ese espacio y lo recrea, del espacio previo 

a la edificación que existe en el diseñador, esto es, el Espacio Pslcológico373. Es te, 

determina los límites virtua les de los animales, del ser humano, de grupos cultura les 

y hasta de ciudades, pero no solo delimita, también queda delimitado, ejemplo de esto 
son las Ciudades Globales, Ciudades Legales, Ciudades Subjetivas, Ciuda des 

Objetivas374, etc., que en sí forman un conjunto de Ciudades Vlrtuales375. Es te 

Espacio Psicológico queda relacionado con la escala dentro del diseño en el espacio de 
manera proporcional, proporción que se da so)o en la psique. 

Para que esta psique tenga acceso ,de manera consciente al OA, ha ·de poder 
manifestarse de manera clara, para ello, sería conveniente bosquejar un poco los 

estados mentales376 que pueden influir. La conciencia, lo que podríamos entender 

como el estado consciente o vigilia propiamente, está relacionada con otras partes del 
pensamiento que podemos llamar hermana s . 

La h ermana mayor es la supraconsciencia377, ésta es quien funge como contacto con 

el espíritu y se adjudica una posición especial, hace a la conciencia determinar los 
sueños, utopías e idealismos, la mente no puede controlar la supraconsciencia, la 

NOTAS e e e e e e e e•••••••• e•••• 
371 Ambas partes estarían localizadas en las Necesidades Objetivas Generales que se han comentado en la Parre Uno: Bases Teóricas. 

372 GARCÍA RANZ. Ángeles. El Artista Interior, Oe los espiritual en el desarrollo artístico, Ira. Ed., Edil. Plau y Valdés / Piensa, Méxk:o, 1999, p. 105. 

373 Cfr. Glosario. 

3 7 4 Cfr. Glosario. 

375 Cfr. Glosano. 

378 Cfr. Mente en Glosario. 

377 Cfr. Glosario. 
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conciencia se lo impide ya que es ésta la que tiene contacto con la realidad , mientras 
que la supraconsciencia, la parte superior que habita en cada uno de nosotros, no 
requiere de tal realidad de la conciencia, su energía se encuentra en otro nivel 
dema siado elevado para nosotros de manera consciente, y solo muy pocas personas, 
con ciertas aptitudes, pueden alcanzar en breves momentos esta supraconsciencia, 
entre éstas se pueden citar a todos aquellos que se han elevado por sobre los demás 

para ver con los ojos del espíritu , lo que otros siendo coetáneos no pudieron observar, 
así, tenemos a elegidos místicos, científicos, pintores, músicos y claro, a arquitectos, 

conocidos y anónimos que h an demostrado que la apreciación del objeto según lo 
profundo de su espíritu , se desarrolla siempre más allá, se revela y desenvuelve de 

diferentes maneras y se renueva en frecuencias de ondas que se mueven en el tiempo 
y el espacio, mucho más elevadas. En la supraconsciencia encontramos el grado más 

elevado de concentraclón378, relajación y reflexión , el mismo nirvana. 

Las siguientes son gemelas , la conclencia379, la subconsclencia3BD y la 

lnconsclencia381. 

La primera queda determinada como "el Yo", donde se esclarece que toda acción se 
lleva a cabo por una o varias intenciones volutivas que definen la solución de una 

colisión, refleja el estar conscientes, o sea, en vigilia, despiertos (aquí la mente 
muestra una frecuencia de Ondas Beta características de un ritmo rápido e irregular 
con trece o más ciclos por segundo, en relajación estas se reducen de ocho a doce 
ciclos por segundo) . La conciencia hace uso de sensaciones y percepciones para 
recibir estímulos y circunstancias de su entorno exterior e interior, y poder descifrarlo 

con el fin de llegar a una relacionada conclusión. Por ello , por consciente no 
queremos entender la posesión de conocimiento precisamente, lo que ya se ha 
bosquejado en la Parte Uno: Bases Teóricas, sino más bien, la disposición y capacidad 
que posee la mente en la autorreflexión, la búsqueda interior, la introspección. El 
término de conciencia que estamos utilizando queda bien definido por Plotino en su 
propuesta del concepto de alma: De tal modo, la noción de conciencia, entendida como 
introspección o replegamiento sobre sí, o reflexión interior, comienza por obra de Plotino, 

teniendo su mejor expresión en la noción del alma3B2. El mundo contemporáneo 

considera a la conciencia como la relación que guarda el alma consigo misma, en esto, 
el conocimiento del mismo ser humano de manera inequívoca y certera, es el ser uno 

mismo interiormente, la retracción en sí y sobre sí en la cual el hombre encuentra su 
verdadera identidad, el ser "yo". El concepto de conciencia así visto, es finalmente 
obra de Plotino. Algunas variantes pueden detectarse en la historia, una de ellas es 

la diferencia que identifica Leibniz pues ubica a la conciencia con la "apercepción3B3'' 

de la "percepción" de la cual según él, podemos no estar conscientes. Kant divide la 

conciencia en "discursiva" y "intuitiva", en la primera encontramos la "percepción 
pura", en la siguiente la "percepción empírica". La primera no es variable pues 

siempre "soy yo, mi reflexión" en todos los juicios, el lado formal de la conciencia. La 
segunda refleja una experiencia interior que posee mucha variedad. Para Hegel la 
conciencia es el punto de partida de la filosofia : La Fenomenología del Espíritu es, en 

efecto, la trayectoria de la conciencia hacia el espíritu314. El espíritu o concepto son 

en Hegel una "autoconciencia" infinita. Conciencia y autoconciencia serán 

principales protagonistas en la filosofia del s.XIX y parte del s.XX3BS. 

La subconsciencia toma sensaciones y percepciones, para sí, haciendo reaccionar a la 
conciencia mediante impulsos que ésta no controla, que no espera, es el estado de 

reacción ante circunstancias que carecen de razonamiento. Esto se debe a que hace 
aflorar en la conciencia sensaciones que de manera voluntaria ésta no puede producir 

pues se encuentran muy escondidas en ella. La subconsciencia entonces, crea 

NOTAS e e e e e••••• e e e e e e e e e e• 

371 Cfr. Glosario. 

371 Cfr. Glosaflo. 

310 Cfr. Glosario. 

311 Cfr. Glosario. 

312 ABBAGNANO, Nicola, Oiccionario de Filosofía, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, Mhico. Fondo de Cultura Económica, p. 35. 

313 Leibniz nos dice que es el conocimiento de las propias percepaones. En tanto que las percepciones son propias también de los amina/es y las plantas, la apercepción es li1herente al hombre, en 
cuanto que sus percepciones van acompalfadas por la "capacidad de reflexión '. Sin embargo, cuando el hombre queda reducido a un estado de letargo, la reflexión y la apercepción cesan. 
ABBAGNANO, Nicola, Oiccionario de Filosofla, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México. Fondo de Cultura Económica, p. 81. 

314 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, Jra. Ed. esp. 1998. Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 202. 

315 Cfr. ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, Jra. Ed. esp. 1998. Ira. Reimp. 1999, México. Fondo de Cultura Económica, pp. 196-208. 



Re lexlones de Ar ultectura .. Jast Luis Jlmtnez Moreno .. 

333. 

334. 

335. 

estímulos y los envía en forma de sensaciones y percepciones que la conciencia no 
controla alterándola de tal manera que, producirá una reacción inesperada. El 
estado subconsciente puede producir en el Yo , ideas, recuerdos, añoranzas, incluso 
ácciones y palabras que de manera involuntaria el individuo percibe y hace sin haber 
tenido un aparente control e intención de pensarlo o hacerlo , no existe la 

introspección. 

La inconsciencia es un pico de corriente del espíritu que estimula y es estimulado por 

la pérdida de la conciencia o la ausencia de ésta386 manifestándose como resultado la 

presencia del subconsciente, produciendo así reacciones en la conciencia (debido a 
estímulos que han sido activados por la inconsciencia en la subconsciencia) , que 
pueden derivar incluso, pero no necesariamente, en actos inesperados, decimos que 
"pueden" porque este estado se manifiesta de dos maneras; la primera refleja la 

tranquilidad absoluta del cuerpo, no presenta aparentemente alteraciones físicas, 
emocionales o motoras, refleja un estar quietos, en donde solo la psique puede 
percibir y resentir los resultados de esta aparente quietud; la segunda, como ya se 

comentó, es percibida sin ningún problema por los demás, pues se manifiesta en 
reacciones no controladas del individuo que son el reflejo precisamente, de esa 
alteración del espíritu . Estos picos de corriente del espíritu, escapan a la 
supraconsciencia, pues la conciencia no es regularmente educada para controlarla (a 
la supraconsciencia), solo conciencias en estado de relajación muy profunda y 
preparadas, pueden llevar a cabo este control. Bajo circunstancias que la conciencia 
no puede controlar (por no estar educada para ello, como se dijo), la supraconsciencia 
experimenta un desorden y la energía del espíritu fluye sin control, en este momento 
se manifiesta un pico, que es en sí el estado inconsciente, activando como resultado al 
subconsciente, produciendo finalmente una de las dos maneras de manifestación 

comentadas. 

La diferencia entre subconsciente e inconsciente podemos entenderla de la manera 
anterior. Sin embargo, se tiene presente de que ya algunos psicólogos franceses del 
s.XIX como Ribot, Janet, etc., intentaron distinguir ambos términos sin haber 
encontrado apoyo a sus propuestas, de hecho, una diferencia se encuentra 

actualmente en desuso3BT. Sin embargo, durante la investigación, se ha llegado a 

concluir que en efecto existe diferencia, por ello, se trata tal en este trabajo, se está de 

acuerdo en que la inconsciencia y la subconsciencia llevan a cabo tareas de manera 
inherente, por ello tal vez, es que la diferencia en los términos se ha olvidado, 

significando lo mismo cualquiera de ellos hoy día. Finalmente, la reacción que 

ambas producen en la conciencia, al ser inherentes, pueden llegar a entenderse como 
algo muy parecido o incluso, para algunos, lo mismo. Por ello, no existe ningún tipo 
de confrontación en las definiciones que puedan ser vigentes . Ya Leibniz indicó por 
primera vez el uso del término en un sentido filosófico, subrayando la importancia de 
las "percepciones insensibles" o "pequeñas percepciones", esto es, de las percepciones 

no acompañadas por el conocimiento o la rejl.exión311, aunque fuera realmente 

Schelling quien convirtió a lo inconsciente en el elemento fundamental de una 
construcción metafísica, esto es, en uno de los aspectos esenciales de lo Absoluto como 

identidad de naturaleza y espíritu3H. 

Sintetizando, la conciencia utiliza est~s sensaciones y percepciones o mejor dicho, 

Filtros, para llevar a cabo sus determinaciones volutivas. El subconsciente altera los 

Filtros que son los que envían información a la conciencia haciendo que ésta lleve a 

cabo determinaciones inesperadas. El inconsciente es la manifestación de la 
ausencia del consciente que por una reacción no controlada de energía, se activa, 
estimulando al Subconsciente, que utiliza la Representación Sensible modificando la 
información en la conciencia y produciendo en ella sensaciones y percepciones 
mezcladas e inesperadas, pues la información que le llega se vuelve caótica, no existe 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+ 

386 Para freud la personalidad posee niveles, de los cuales, el más pequeno, representa el consciente, todo lo demás es un inmenso misterio al que llamó inconsciente. Las leyes que operan en el 

primero son un proceso secundark1, las que operan en el segundo son un proceso primario. En freud el inconsciente es una sola unidad C3ótica, en Jung, posee dos partes, una individual o personal y 
otra colectiva. Maslow indica que el error de freud es concebir el inconsciente como un mal indeseable, Jung piensa casi lo mismo pues a pesar de que el inconsciente sea un mundo de recuerdos 
traumáticos olvidados, cree que tamb1en es principio creativo, lo llamó inconscienre colectivo, Assagioli lo denominó superconsctente. Cfr. GARCIA RANZ, Ángeles, El Arrista Interior, De los espiniual 
en el desarrollo anístico, 1 ra. Ed., Edil. Plaza y Valdés / Piensa, México, 1999, p. 1 lJ, y pp. 150- 15 l. 

387 Dentro de la Masa Encefálica la cual es acrisolada por el Pensamiento, es importante subrayar el Bulbo Raquídeo en el cual podríamos encontrar un camino a la comprensión de lo subconsciente 

e inconsciente. Revisemos: El bulbo raquídeo está implicado en el mantenimiento de las funciones involuntarias, tales como la respiración. Cfr. 81blioteC3 de Consulta Microsoft"' Encana"' 2003. 0 

1993-200? Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

311 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de filosofía, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, fondo de Cultura Económica, p. 658. 

319 ABBAGNAND, Nicola, Diccionario de filosofía, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, fondo de Cultura Económica, p. 658. 
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coherencia debido a que la información está siendo suministrada de manera 
indiscriminada, producto de un pico de energía que por lo tanto no ha sido 
controlado, o sea, no fue estimulado por la conciencia. 

Por un golpe en el cerebro, una situación traumática, una enfermedad, un infortunio, 

la mente puede perder sus capacidades, entre estas, la conciencia, que puede 
perderse de sí. El hecho de que una persona posea varias personalidades (varios Yo), 

es ya una situación fuera de lo común y por lo tanto, se considera aquí un caso 

también, patológico. En esta situación, el Yo deja de existir y la persona deja de ser 

en sí y para sí, o sea, ya no existe realidad, el Yo Absoluto aquí, carece de sentido. 
En un estado de inconsciencia, la supraconsciencia sigue latente aunque la 
conciencia no lo sepa, esto precisamente es la esperanza que alienta a muchos a creer 
que sus familiares en estado vegetal les escuchen, les perciban de vez en vez. La 
supraconsciencia se salva de este atropello porque está más arraigada a lo superior 
del Yo, está en liga directa con las Necesidades Subjetivas y por ello es también 
fuerza, la Supraconsciencia está íntimamente relacionada con el espíritu y podríamos 
decir que casi traslapados en el mismo espacio-tiempo-energía, debido a que la 
supraconsciencia es parte de la mente, al igual que la conciencia, se dice que la 

conciencia es la relación del alma consigo misma390, es una relación donde se retoma 

a sí mismo391 y se encuentra un principio divino392, dicho proceso mental, se origina 

en la supraconsciencia que se ha devenido a la conciencia393. 

La bajeza de la familia es la infraconsciencia394, el grado más bajo de la condición 

humana, la estupidez, la idiotez y por ende, la desgracia, el infortunio, la desdicha. 
El ser que se siente derrotado antes de ser vencido, el que cree que nada puede hacer, 
que ya no tiene más camino, que no vale, que no sirve, el de espíritu pobre o 

vicioso395. Este estado se caracteriza por síntomas patológicos que en ocasiones no 

son fáciles de percibir, por lo mismo que están muy arraigados, se expresan con toda 

naturalidad, encontramos aquí el ansia, la incertidumbre, la inseguridad, el temor, la 

desesperación, la depresión, etc., que solo los profesionales en psicología y psiquiatría 

pueden llegar a detectar, sobre todo, cuando son sumamente sutiles. Estos 

síntomas, son resultado de situaciones de presión muy fuerte, embarazosas y 

comprometedoras a que ha estado sujeta por mucho tiempo la conciencia, cuando 
ésta no ha podido controlar, manejarse o adaptarse a su realidad. Es importante 
aclarar que el hecho de que la conciencia tenga la manifestación de alguno o algunos 
de estos padecimientos, no implica un estado de infraconsciencia, para que éste se de, 
es requisito que la conciencia viva de manera permanente con estas patologías, que la 
llevan a su destrucción debido principal y regularmente, por una muy baja 
autoestima aunque pudiera ser como ya se dijo, ocasionado también por enfermedad 
o accidente. En este estado, el pensamiento, que ya no es consciente de su realidad, 
puede conducir al asesinato, el suicidio, el robo , el genocidio, magnicidio, la traición , 
la hipocresía, etc., el individuo ya no es dueño de sus actos, la conciencia se ha 

perdido, no hay reflexión de y sobre su realidad y mucho menos autocrítica, el hombre 
en este estado es más un animal que un ser humano (por desgracia). 

Visto lo anterior, podemos concluir que el nivel más elevado y por el cual el espíritu 
puede influir con fuerza y conceptos a la conciencia, es la supraconsciencia, el estado 
más pobre y triste de la condición humana es la infraconsciencia, así, el hombre se 

hace perfecto en tanto tiene conciencia de sí mismo y se vuelve como un animal en 
tanto pierde esa condición, o sea, se vuelve irracional. El hecho de distraemos, 

dormir o estar inconscientes396, no implica irracionalidad ya que son estados 

temporales de la mente (en el caso de dormir incluso, es necesario), y es el momento 
en que aflora el subconsciente. En una situación patológica, enfermiza, se pierde la 
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390 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p.196. 

391 ABBAGNANO, Nicola, Oiccionaoo de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Relinp. 1999, México, Fondo de Culrura Económica, p. 191. 

392 ABBAGNANO, Nicola, 01ccionario de Filosofía, 3ra. Ed. esp. 1998, Ira. Re1inp. 1999, México, fondo de Culrura Económica, p.197. 

393 'Roberro Assagioli, fundador de la ps1cosínres1s, desarrolla un modelo de la conciencia que incluye el 1nconscienre, el conscienre y el supraconscienre. En el 1nconsc1enre demarca rres lOnas que 

son la inferior, donde están los ins(lnros y las rendencias biológicas; la zona media con recuerdos y experiencias y finalmenre un inconscienre superior o supraconscienre, que es el esradio donde se 
originan los impulsos más elevados como el pensam1enro filosófico y espioiual y la 1nspirac1ón creariva. En esre esrado superior se disuelve la idenridad hacia un esrado de conciencia 1/1initado'. 
GARCÍA RANZ, Ángeles, El Amsra lnrerior, De los espirirual en el desarrollo arrlsrico, 1 ra. Ed., Edil. Pla1a y Valdés / Piensa, M&ico, 1999, p. 125. 

394 Cfr. Glosario. 

395 Cfr. Parre Tres: El Esploiu. 

391 Cuando dormimos, en la erapa profunda del sueffo, esramos en un esrado 1nconscienre y regularmenre rranquilos, la supraconsciencia pierde la noción y experimenra un desorden resulrando que 
el inconscienre acrive al subconsc1enre lsueffo o pesadilla!. 
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razón, este hecho puede ser intemporal e incurable, en un animal, por ejemplo, es 
natural el estado de inconsciencia mientras que el instinto predomina, luego 
entonces, la actitud principal que adopta un individuo con infraconsciencia es, la 
iñstintiva, la condición de un animal y con esto no se quiere decir que los animales 

vivan de manera miserable, el hombre con infraconsciencia actúa también por 
instinto, pero es un instinto diferente al que la naturaleza proporciona al animal, en el 

hombre, es un instinto enfermizo donde se colisiona todo y no se determina nada, el 
animal, por otro lado, lucha instintivamente por la supervivencia, así , acaba con su 
presa y se reproduce formando una continuidad. 

Para que el mundo subjetivo, irreal, metafisico, pueda comunicarse con el objeto, real 
y tangible, debe existir una parte en el hombre que pueda congeniar ambas, sin ser 
necesaria y precisamente, ninguna de las dos, pues al ser una, no podría ser la otra, 
en este sentido, solo resta poseer una parte conciliadora, cerebro-conciencia, de esta 
manera ambos mundos pueden comunicarse de manera indirecta y solamente 
mediante la colisión, pues a la única que le interesa conciliar a ambos es 
precisamente a la conciencia, en tarito es aprehensora de ambos, y es quien 
finalmente se encargará de formar la conclusión para la determinación del OA 

mediante la idea. Más, en tanto la idea no es concreta, por ser un bosquejo del 
concepto, algo que aún no está terminado, el objeto no logra una verdad concreta, lo 
que se traduce en una inconformidad de la conciencia con su realidad (pues su idea 
aún no está determinada), resultando por ello, por ahora, en un idealismo o utopía. 
Hegel nos dice que: La interioridad celebra su triunfo sobre lo exterior mismo, con lo 

cual queda desvirtuada la aparición sensible397. 

Para que el hombre pueda producir, vivir y disfrutar al OA, deberá estar en un estado 
consciente, en contacto continuo de su mundo real (Necesidades Objetivas), y de su 

mundo metafísico (Necesidades Subjetivas), para ello requiere, por un lado, de los 
Filtros, por otro, de la supraconsciencia, sumado a todo esto, la Representación 

Sensible y otros aspectos que suceden en la conciencia y que se verán más adelante . 

Una vez analizadas las partes de la mente, es menester desgajar el OA, pues en este 
despliegue de partes inherentes, podemos ahora enfocarnos a horizontes más bellos y 
palpables para nosotros como seres humanos, pues en estos horizontes, se 
aprehenderá la realidad como modificada y modificable en pro del hombre mismo, 
como muestra de conocimiento del cual derivará el bien, y en el cual encontramos 
como una de sus manifestaciones, a la propia arquitectura, ya no como satisfactor 
fisico o psicológico solamente,_ sino espiritualmente también, o sea, de una manera 

integral. 

En esta conciencia tendrá lugar la creación del OA intelectualmente, ahora, 
corresponde aprehender a ambos mundos para tener al final una idea clara de su 

participación. 

El resultado de ambas necesidades es la Teoría de la Arquitectura, su conclusión y su 

determinación, por ello, analicemos brevemen,te el flujo de información que se genera 
dentro de esta (de la teoría), ayudando al pensamiento y la conciencia en el 

cumplimiento de su determinación, o sea, la edificación. 

Eduardo Schure en su libro Los Grandes Iniciados, marca de manera tácita la 
diferencia que tratamos cuando nos dice que: El espíritu humano llegó pues por la 
contemplación interna del universo, desde el punto de vista del alma y de la 
inteligencia, a concebir una luz inteligible, un elemento imponderable sirviendo de 

intermediario entre la materia y el espíritu39B. Esa luz inteligible que media entre las 

Necesidades Subjetivas y Objetivas es precisamente de lo que hablábamos aquí, la 
conciencia, en la cual encontramos lo inteligible . La inteligencia queda entendida 

como la capacidad de solucionar con muchas o pocas herramientas los problemas 
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397 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich. Estética l. Ira. Ed .• Barcelona, Edit. Edidones Península, 1989. p. 15. 

398 SCHURE, Eduardo. Los Grandes lnidados, Ira. Ed., Edil. Olimpo. México, 1972. p. 189. 
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cotidianos que se le presentan, capacidad que solamente puede ser manejada por la 
conciencia cuando reflexiona en sí misma sobre el hecho. 

En la conciencia se aprehende la realidad (no importa la concepción que se tenga de 
la misma), acto seguido, esta aprehensión hace reflexionar. a la conciencia siendo el 

resultado que la conciencia se aprehenda a sí misma, debido principalmente a la 
colisión con esa realidad, en este preciso momento y en este campo de aprehensiones, 

surgen ideas, pensamientos y reflexiones sobre el mundo existente, y es precisamente 

en este proceso donde se da la teoría arquitectónica como un cuestionamiento a ese 
contexto construido artificial. Esto es importante, pues es en la conciencia donde se 

aloja la teoría, y es en ella donde gracias a ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles 
se generan las ideas , en estas nos damos cuenta de nuestras circunstancias externas 
y de nosotros mismos, dando como resultado que existamos en tanto y solo cuando 
nos pensamos, fuera de este pensamiento y más específicamente, fuera de la 
conciencia, no somos interiormente más que acto y la realidad no es nada pues al no 
haber colisión, nada aprehendería la conciencia en tanto nada percibe, pues es 

precisamente en ella donde se fusiona la Naturaleza Unlversal399 y la Naturaleza 

Particular400 de cada uno para comprender su exterior y su interior, Paracelso decía 

que: Por lo exterior se conoce lo interior. Hay pues también en el hombre un 

firmamento, como el cielo, pero no de una sola pieza, sino de dos401, gracias a estas dos 

partes se genera la colisión y encontramos la identidad de nosotros mismos, en 
nosotros mismos, Immanuel Kant afirmó acertadamente que sin el hombre la creación 

entera sería un simple yermo, algo en vano402. 

La Naturaleza Particular debe quedar en este contexto entendida como el universo 
propio del Yo, todo cuanto es posible, es gracias a esta naturaleza de ser, la misma 
Naturaleza Universal no podría ser capturada si no existiera completa aquella. Por 
completa se quiere decir que contenga en efecto las cuatro primeras regiones del Yo, a 

saber: Alma, Espíritu, Conciencia y Cuerpo. 

La Naturaleza Universal, será entonces comprendida como neta mónada del gran 
contexto que es el universo, en ella el hombre se emancipa lentamente en grupo hacia 

el futuro afectando de manera trascendental el curso de su propio contexto. En esta 
naturaleza, se refresca la última región del Yo. La realidad, que sumada a la 

Naturaleza Particular, expresan en el hombre y para el hombre Ja capacidad de 
desarrollo consciente y por consciente se quiere decir, en un sentido de retracción que 
le permiten, ahora sí y por fin, adquirir un conocimiento, visto como la búsqueda del 
bien en el futuro inmediato. Tu meta no debe ser tan sólo ser sino, en cambio, ser 

siempre capaz de devenir4D3. 

Dadas las características anteriores, entendemos que a esta reg10n llegarán los 
conceptos del espíritu, conceptos que han sido aprehendidos por el devenir del alma, 

estos conceptos, ya en la conciencia, se convertirán en ideas, las cuales intentarán 

recrearse completas a su realidad, esta realidad se convertirá en su negación porque 
dejará de ser ella, la idea como tal, y no podrá ser el concepto, éste hace tiempo que 
dejó de serlo. Las palabras de Hegel son claras y bellas a este respecto .. . la idea, 
entendida con mayor precisión, no sólo es sustancia y universalidad, sino precisamente 

la unidad del concepto y de su realidad404, argumentando también que ... todo lo 

existente sólo tiene verdad en tanto es una existencia de la idea. Pues la idea es lo 

único verdaderamente real405, mismo camino que iniciara Platón al sustituir la 

concepción universal de los números pitagóricos por Ja dialéctica que en sí se refiere 

al estudio de las contingencias de Ja realidad que llamó precisamente, ideas. 

En términos generales, en la conciencia se desarrolla la idea que promueve al OA, 
más éste no es aún realizado sino solamente como génesis, como célula, embrión que 
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399 Cfr Glosario. 

400 Cfr. Glosario. 

401 Paracelso. !Citado por: GUSTAV JUNG, Car( Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edil. Troua, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. 211. 

402 lmmanuel Kant. !Citado por: SAGAN, Car( Miles de Millones, Ira. Ed., Barcelona, Espana, Edil. Edli:iones B, S.A., p. 181 /. 

403 READ, Herbert, La DéC1ma Musa, Ira. Ed., Edil. Ediciones lnfimio, Buenos Alfes, Argenflna, 1972, p. 12. 

404 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, Ed!/. Ediciones Península, 1989, p.129. 

40S HEGEi, Georg, Wilhelm Friedrích, Estética ( Ira. Ed., Barcelona. Edil. Ediciones Península. 1989, p. 101. 
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ha de materializarse, y que para ello ha de requerir de un sustento ideológico complejo 
que la fortalezca, y avale, este sustento es precisamente lo que llamamos teoría y más 
precisamente Teoría de la Arquitectura. 

En la Teoría de la Arquitectura encontramos primeramente, la síntesis que es en sí un 
primer resultado o respuesta al Conjunto de Algoritmos Impredecibles. Por ello , ha 
llegado el momento en que todo lo visto hasta ahora vaya compenetrándose con el OA, 
así, pasemos a analizar brevemente varios conceptos que se utilizan en el a rgot 
arquitectónico con el fin de comprender como se ligan cada una de las partes que a l 
final, nos servirán para crearla, vivirla y disfrutarla. 

Cuando William Fleming dice: Al artista realista le importa más lo concreto [. . . ]-y- el 
idealista da mayor importancia a la abstracción, esto es, elimina todos los elementos 
accesorios no propios, y se concentra en la realidad íntima, en las cualidades esenciales 

de las cosas406, no se renuncia a la propia realidad que es causa y fin, la abstracción 

ha llevado a la misma realidad como la misma realidad lleva a la abstracción . Dos 

líneas de acción se perfilan en esta doble identidad, lo abstracto y lo real, por un lado 
tenemos la realización individual del arquitecto como la manifestación de lo que 
piensa y cree expresado en la arquitectura, por otro, esa manifestación, reflejada en el 
OA se explaya a la colectividad, a la comunidad, formando una cultura que , con un 
lenguaje más o menos definido , permite entender los procesos de hacer arquitectura y 
reúne las condiciones necesarias para emanciparla, como resultado de la Conciencia 

Universal. 

En este sentido, tenemos términos que se utilizan con cierto significado en la 

utilización del proceso de diseñar y construir, términos que no pueden ser 
propiamente un lenguaje definido en tanto no soportan un entendimiento congruente 
y definido perfectamente aceptado por todos, pues no se traducen como una "escala" o 
una "proporción" así, de manera clara y no cuestionable, sino como un significado que 
pretende decir y que solo es entendible en su verdadera magnitud por el orador ya que 
para el oyente, ese significado puede ser diferente y es que la conclusión de estas 
abstracciones del "lenguaje a rquitectónico", no permiten la definición única y 
perfectamente entendible que forma un lenguaje llano, y es que el problema , reto o 
belleza paradójica de este lenguaje, es que no existe en el OA nada que sea llano pues 
hasta la más incipiente partícula deviene de un sin fin de circunstancias que la 
determinan y por este hecho, no es determinada desde antes de ser creada, esto es , 

no se sabe como será el resultado de yuxtaposición y/ o intususcepción del espacio y 
el material, en tanto la idea deriva en, para y de, diferentes circunstancias, acordes a 
cada conciencia, pues cada conciencia trae consigo la ramificación de vida que la hace 

ser diferente y única, sus propia s Necesidades Objetivas y Subjetivas. 

Por esta diversidad, se ve necesario tocar algunos puntos importantes que caen en la 

Teoría de la Arquitectura, pues con base en una adecuada sincronización de 

definiciones es que podremos tener un entendimiento congruente, que ayude a la 
comprensión de la práctica, de lo que se hace realmente , lo cual se verá en la Parte 

Seis: La Realidad. Quede claro por ahora, que para comprender la realidad del OA es 
necesario entender la idea que la hace ser (teoría), ésta se da con base en tendencias 

ideológicas o filosofia de hacer arquitectura, en esta filosofia , toquemos a la puerta, 
conozcamos, entendamos y redefinamos términos que nos ayuden a formular 
hipótesis de la idea y de lo que en un futuro será la realidad . Pasemos entonces a 
tocar de manera somera el origen de esta actividad. 

Tener una definición de lo que es la arquitectura es dificil , de hecho, existen más bien 
muchas y variadas que se han ido formulando a través de los tiempos, y que, en su 
mayoría, cada una de ellas ha obedecido a criterios de formulación válidos desde su 
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408 FlEMING, William, Arte, Mús1ea e Ideas, Ira. Ed., McGraw-Hill lnreramencana de México, S.A. de C. V., 1989, p.35. 
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punto de vista o de la epoca en que fueron pensadas. No se trata, en la ciencia de 
nuestro arte, de invenlar /0 que se nos amoje que sea arquitectura, sino de ac/arar Sil 

estructura histórica para, COll esa claridad, invenlar sf, pero obras que resulten de igual 

modo histón·oo y auténtica arquilectura.fOT. 

Hemos visto de manera sucinta el alma y el espíritu , esto nos ha permitido 
comprender que en el OA existe algo muy profundo e intrínseco que nos eleva como 
seres humanos y que forma parte tambien de la etimologia arqu itectónica. ¿Qué es lo 

sagrado?""6, pregunta Goethe, y contesta , Es lo que une a las alm~, en este 

sentido, la a rquitectura refleja tambicn lo más intrínseco del hombre, esto permite 
unir no solo a l que la crea con sus coemneos, sino tambien a unas generaciones con 
otras, es pues la a rquitectura, testigo fiel e insobornable de su epoca, como dice 
Octavio Paz, pero a la vez, vislumbramos que en la arquitectura existe lo sagrado, y 
como tal, une a las almas, se comporta así como un puente que nos hace sentir lo que 
otros VIVieron, sintieron, disfrutaron, pero que tambien lloraron , sufrieron, 
experimenta.ndo, de muy diversas maneras esos espacios que les tocó relacionar con 
sus emociones y con su pensamiento. 

La arquitectura es ciencia y a r te, cientos de libros es han escrito acerca de la primera 
y otro tanto acerca de la segunda, ¿cómo poder tener una defin ición?, no existe tal. 
El origen griego de la palabra se compone de dos partes, la primera se refiere a l 
principal o jefe, la segunda al operario o artífice, de lo cual podemos entender que e l 
arquitecto era como ·e l jefe o principal de los artífices·, como trabajador manual, tenía 
la responsabilidad de todas las actividades que se refirieran al ambito constructivo
artístico. 

El diccionario la define como Arte de proyectar, construir y adornar los edificios 

conforme a reglas determinadasf'o, reglas determinadas que han evolucionado a 
través de los siglos, nos han servido para encausar la actividad de construir, pero 
también de proyectar. En la arquitectura es necesario que se atienda al sentido de la 
estética, de ahí que ésta definición haga alusión al ornamento cuando dice "adornar", 
pero también al realizar buenas soluciones cuando habla de ·proyectar" , así como a 
buscar su solidez estaLica cuando habla de ·construir", cayendo en la triada 
vitruviana ya mencionada anteriormente, pero en esencia, la arquitectura tiene 
muchos mas puntos que debe considerar para llevarse a cabo. 

En la arquitectura, [a ciencia se liga al arte, dos cosas diferen tes pero relacionadas 
que en arquitectura estan siempre unidas para encontrar su realización plena, en la 
sentencia anterior, vemos nuevamente la importancia de la arquitectu ra sobre otras 
artes y como estas, vienen a complementar a la arquitectura formando desde aqui, 
una unidad en la cual encontramos que lo general no existe si no gracias a lo 
particular, y lo particular, no es, sino gracias a lo general. Lo general sólo es real en 

el reino de lo individual, lo individual sólo exis[e porque en él se realiza lo general.f11. 

La arquitectura hoy día , expresa todo esto más su campo de desarrollo es mucho más 
grande, se requiere de relaciones, con tactos, conocimiento, sensibilidad, tacto, 
educación, tecnología, métodos constructivos, materiales, hasta de una extensa 
cultura ya que la arquitectura es reflejo fiel de su :diseñador, ella nos dice tambien , 
quien fue aquel que la concibió, en sus rasgos, en su estilo, en sus partes. Para la 
construcción, se requiere a la teoria aunque la experiencia siempre dejara por mucho 
a la primera , si de edificación se trata los yogis insisten que una onza de práctica es 

mejor que una tonelada de leoría.ft:l y Leonardo da Vinci nos dice que la sabiduría es 

hija de la experiencia.f'~. 
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En la formación, es necesaria la teoría como camino de la intuición, tiene diferentes 

valores y calidades que la hacen elevarse por sobre edificaciones rudimentarias o 
circunstanciales, la teoría es Ja base para la creación aunque la creación fue la ba se 
de la teoría en primera instancia, llegar a dilucidar sobre ambas circunstancias es 
referirse a la causa primera y a un estudio de las causas subsiguientes, más no es 
fácil llegar a la causa primera, la causa generadora, porque esa, seguramente es 

causa de todo, como dice Aristóteles en su Metafisica414, refiriéndose a que la causa 

final que tenemos es la potencia de aquella y acto de la siguiente415 de manera 

directa. 

Por ello, a través de Ja historia hemos visto desfilar cantidad de definiciones acerca de 

la arqutiectura, veamos algunas: 

f, Arquitectura: 
Producto o resultado de la obra arquitectónica: edificios, colectivamente416 . 

2, Arquitectura: 
Estilo o método de construcción característico de una colectividad, lugar o 

época417. 

3, Arquitectura: 
Profesión de proyectar edificios y otros ambientes habitables41ª. 

//., Arquitectura: 
Acto consciente de organizar cosas en una estructura unitaria y coherente419. 

S, Marco Lucio Vitruvio Polión (siglo 1 a.C.): 
Es la arquitectura una ciencia que debe ir acompañada de otros muchos 
conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga de las obras de todas las 
arles que con ella se relacionan. Esta ciencia se adquiere por la práctica y por la 
teoría. 

La práctica es una continua y repetida aplicación del uso en la ejecucwn de 
proyectos propuestos, realizada con las manos sobre la materia, correspondiente 
a lo que se desea formar. La teoría, en cambio, es la que puede explicar y 
demostrar, de acuerdo con las leyes de la proporción y del razonamiento, la 
perfección de las obras ejecutadas. 

El arquitecto debe tener talento y afición al estudio, puesto que ni el talento sin el 
estudio, ni el estudio sin el talento pueden formar un buen arquitecto. Debe, 
pues, éste estudiar gramática, tener aptitudes para el dibujo, conocer la 
geometría, no estar en ayuno de óptica, ser instruido en aritmética y versado en 
historia; haber oído con aprovechamiento a los filósofos; tener conocimientos de 
música, no ignorar la medicina; unir los conocimientos de la jurisprudencia a los 
de la astrología y movimiento de los astros. 

La arquitectura se compone de orden, ... de disposición, ... de · euritmia420 o 
proporción (simetría, decoro) y de distribución ... 

La ordenación (el orden), es lo que da a todas las parles de una construcción su 
magnitud justa con relación a su uso, ya que se la considere separadamente, ya 
con relación a la proporción o a la simetría. Esta ordenación está regulada por la 
cantidad. Por tanto, la cantidad es la conveniente distribución de los módulos 
adoptados como unidades de medida para toda la obra y para cada una de sus 
parles separadamente. 

NOTAS e• e e e e e e e e e e e e••••••• 

414 ' .. .Es evidente que existe un primer principia y que na existe una serie infimia de causas, ni una infinidad de especies de causas ... '; '. .. Si can respecta a tres casas, se nas preguntase cuál es la 

causa, diríamos que la primera. Parque na puede ser la última, puesta que la que está al fin na es causa de nada ... '. ARISTÓTELES, Metaffsica, Duodécima Ed, Edit. Parrúa, Colección Sepan 
Cuantas .. , Na. 120, México, 1996, p.Jl 

415 · ... las casas se transforman can arregla a determinadas principias. Este cambia ordenada, este desarrolla según leyes se llama evolución. Aristóteles se sirve de das expresiones para 

designar el procesa de transfarmac!/Jn de las seres. Dice que una casa susceptible de transformarse en otra se halla en potencia, una ve! transformada, se encuentra en acta'. ARISTÓTELES, 
Metafísica, Duodécima Ed., Ed1i. Parrúa, Colección Sepan Cuantas ... , Na. 120, México, 1996, p.lV Del Estudia Introductoria. 

411 CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arquitectura, Ira. Ed. esp. 1997. México, Edit. Gustavo G1li, p.9. 

417 CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arquitectura, Ira. Ed esp. 1991, Mbica, Ed1i. Gustavo Gi/J; p.9. 

411 CHING, Francis D. K., Oiccianaria Visual de Arquitectura, 1 ra. Ed. esp. 1991, México, Edli. Gustavo G1li, p.9. 

411 CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arquitectura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Edli. Gustavo Gili, p.9. 

420 Disposición en que se encuentran todas las partes respecto del todo. 
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La disposición es el arreglo conveniente de todas las partes, de suerte que, 
colocadas según la calidad de cada una, formen un conjunto elegante. 

La euritmia es el bello y grato aspecto que resulta de la disposición de todas las 
partes de la obra, como consecuencia de la correspondencia entre la altura y la 
anchura y de estas con la longitud, de modo que el conjunto tenga las 
proporciones debidas . 

La simetría o proporción es una concordancia uniforme entre la obra entera y sus 
miembros, y una correspondencia de cada una de las partes separadamente con 
toda la obra. Porque así como en el cuerpo humano hay una proporción y una 
simetría entre el codo, el pie, la palma de la mano, el dedo y las restantes partes, 
ocurre igual en toda construcción perfecta. 

El decoro es el aspecto correcto de la obra, que resulta de la perfecta adecuación 
del edificio en el que no haya nada que no esté fundado en alguna razón. 

La distribución consiste en el debido y mejor uso posible de los materiales y de 
los terrenos, y en procurar en menor coste de la obra conseguido de un modo 
racional y ponderado421. 

Q, León Batista Alberti (1404-1472): 
Llamaré arquitecto a aquel que sepa imaginar las cosas con razones ciertas y 
maravillosas, y dentro de la regla, tanto con la mente como con el ánimo; así como 
llevar a cabo en su obra todas estas cosas, las cuales, mediante movimiento de 
masas, conjunción y acumulación de cuerpos, se pueden adaptar con gran 
dignidad al uso de los hombres. Y para poder hacer esto es necesario que posea 
conocimientos de las cosas mejores y excelentes422. 

], J.N.L. Durand (Principios s.XIX): 
La arquitectura es el arte de componer y ejecutar todos los edificios públicos y 
particulares. La arquitectura es el arte de las conveniencias y de lo bello en las 
construcciones423. 

él Léonce Reynaud: 
La arquitectura es .fundamentalmente simetría. Lo geométrico y lo arquitectónico 
es sublime creación del hombre. "Construir es adaptar la materia prima para 
determinada .finalidad424. 

9, Le Corbusier (1887-1965): 
La arquitectura es un hecho plástico (. . .). La arquitectura es el juego sabio, 
correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La arquitectura es arte en el 
sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía alcanzada 
gracias a la exacta proporción de todas las relaciones: ésta es la función de la 
arquitectura425. 

f ()_ Ciam, Carta de Atenas (1933): 
La arquitectura preside los destinos de la ciudad. Ordena la estructura de la 
vivienda, esa célula esencial del tejido urbano, cuya salubridad, alegría y 
armonía están sometidas a sus decisiones. Agrupa las viviendas en unidades 
de habitación cuyo éxito dependerá de la exactitud de sus cálculos. Reserva de 
antemano los espacios libres en medio de los cuales se alzarán los volúmenes 
edificados de proporciones armoniosas. Acondiciona las prolongaciones de la 
vivienda, los lugares de trabajo, los terrenos destinados al reposo. Establece la 
red de circulación que pondrá en contacto las diversas zonas. La arquitectura es 
responsable del bienestar y de la belleza de la ciudad. Se encarga de su 
creación o su perfeccionamiento y a ella incumben las opciones y la distribución 
de los distintos elementos cuya proporción adecuada constituirá una obra 
armoniosa y duradera. La arquitectura es la clave de todo426. 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e•• 

421 Marco Lucio Vitruvio folión. !Citado por: MEDEL. Vicente, Dicc1onaoo Mexicano de Arquitectura, Ira. Ed., México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.591. 

422 León Batista Albeni !Citado por: MEDEL, Vicente, Diccionario Mexicano de Arquitectura, Ira. Ed., México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.59!. 

423 JNL. Durand. /Citado por: MEDEL, Vicente, Dkcionario Mexicano de Arquitectura, Ira. Ed.. México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.59/. 

424 /éonce Reynaud. !Citado por: MEDEI, Vicente, Diccionario Mexicano de Arquitectura, Ira. Ed., México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.591. 

425 Le Corbusier. !Citado por: MEDEI, Vicente, Diccionario Mexicano de ArqU1tectura, Ira. Ed., México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.60/. 

426 Ciam, Carta de Atenas. !Citado por: MEDEL, Vicente, Dicc1onaoo Mexicano de Arquitectura, Ira. Ed., México, Banco lnbursa, S.A., 1994, p.60!. 
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JI, John Ruskin (1819-1900): 
La arquitectura es un arte que todo el mundo debería aprender, pues a todos nos 
atañe427. 

I 2, Bruno Zevi: 
Todo el que se inicie en el estudio de la arquitectura debe comprender que aunque 
un plano puede tener una belleza abstracta sobre el papel, las cuatro fachadas 
puedan parecer bien equilibradas y el volumen global bien proporcionado, el 
edificio puede resultar arquitectónicamente pobre. El espacio interior, aquél que 
no puede ser representado de ninguna manera, que sólo puede ser aprehendido y 
sentido a través de la experiencia directa, es el auténtico protagonista de la 
arquitectura. El dominio del espacio, el conocimiento de cómo contemplarlo, es la 
clave para la interpretación del edificio42B. 

f 3, Forrest Wilson: 
Arquitectura, pintura y escultura comparten el nombre de bellas artes. Atraen a 
la vista, mientras que la música atrae el oído. Pero la arquitectura no se juzga 
solamente por la vista. Los edificios afectan a todos los sentidos del ser humano: 
vista, oído, olfato, gusto y tacto429. 

J 4, Kent Bloomer y Charles Moore: 
Comprendimos que, para la mayoría de la gente, la arquitectura es sistema 
altamente especializado con una serie de logros técnicos a conseguir, antes que 
un arte social sensorial que responde a deseos y sentimientos humanos reales. 
La manifestación más alarmante de esta limitación es la confianza ilimitada en 
los esquemas bidimensionales, que ponen más énfasis en los rasgos 
cuantificables de la organización del edificio que en las cualidades policromáticas 
y tridimensionales de la experiencia arquitectónica global43D. 

IS, Louis l. Kahn: 
La única manera de construir, de dar vida al edificio, es a través de lo mesurable. 
Hay que seguir las leyes de la naturaleza, y usar ladrillos, métodos de 
construcción e ingeniería. Pero al final, cuando el edificio forma parte de la vida, 
evoca cantidades inconmensurables y el espíritu de su existencia pasa a asumir 
el manda431. 

16, Amos Rapaport: 
Los ambientes edificados tienen varios fines: proteger a la gente, sus actividades 
y posesiones frente a los elementos, frente a sus enemigos humanos o animales, 
y frente a los poderes sobrenaturales; establecer una morada: crear una zona 
humanizada y segura, en un mundo ajeno y potencialmente peligroso; acentuar la 
identidad e indicar la posición social; y así sucesivamente. De ahí que, para 
comprender mejor los orígenes de la arquitectura, conviene adoptar una 
perspectiva más general y considerar que los factores socioculturales, en su 
sentido más amplio, son más importantes que el clima, la tecnología, los 
materiales y la economía. En cualquier caso, la interacción de todos esos 
factores es la que mejor explica la forma de los edificios. No basta una sola 
explicación, ya que los edificios -hasta las viviendas más modestas- son algo 
más que objetos o estructuras materiales. Son instituciones, f enómenos 
culturales básicos. La gente concibe los ambientes antes incluso de construirlos. 
El pensamiento ordena el espació, el tiempo, la actividad, la condición social, los 
cometidos y la conducta. Pero es importante dar expresión fisica de las ideas. 
El codificar las ideas las convierte en útiles mnemónicos; las ideas ayudan a la 
conducta, recordando a la gente como debe actuar y lo que se espera de ella. Es 
importante recalcar que todos los ambientes construidos -edificios, asentamientos 
y paisajes- constituyen una manera de organizar el mundo haciendo visibles los 
sistemas de ordenación. El paso esencial, pues, es la ordenación u organización 
del entoma432. 

I ], Kenneth Clark: 

NOTAS e e e••••••••••• e•••••+ 
427 John Rusk1n. !Citado por: CHING, Franc1s D.K., Dicciona110 Visual de Arquitectura, Ira. Erf. esp. 1991, México, Edir. Gus1avo Gi/1; p.81. 

421 Bruno Zevi !Citado por: CHING, Francis D.K, Diccionario Visual de Arqul(ecrura. Ira. Ed. esp. 1997, Mhico, Edir. Gus1avo G1/i, p.81. 

429 Forres1 Wtlson. !Ci1ado por: CHING, Francis D.K, Dicc1ona110 Visual de ArqUJiecrura, Ira. Ed. esp. 1991, MéXJCO, Edil. Gusravo Gili, p.81. 

4 30 Keni Bloomer y Charles Moore. /Ci1ado por: CHING, Franc1s D.!( Diwonario Visual de Arqui1ecrura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Edil. Gus1avo Gili, p.81 

431 louis 1 Kahn. !Ci1ado por: CHING, FranCJs D.K, Dú:cionario Visual de Arqui1ecrura, Ira. Erf. esp. 1991, México, Edil. Gus1avo Gili, p.81. 

432 Amos Rapapon /Ci1ado por: CHING, Francis D.K., Diwonario Visual de Arqui1ecrura, Ira. Erf. esp. 1991, México, Edil. Gus1avo Gili, p.81 
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Dijo Ruskin, -Las grandes naciones escriben sus autobiografias en tres 
manuscritos, el libro de sus muertos, el libro de sus palabras y el libro de su arte. 
Ninguno de ellos puede ser interpretado sin la lectura de los otros dos, pero de los 
tres, el único fidedigno es el último-. En líneas generales, estoy de acuerdo con 
ello. Si, para poder decir la verdad sobre la sociedad, tuviese que escoger entre 
un discurso de un ministro de la vivienda y los edificios que se erigieron durante 
su ejercicio, me quedaría con los edificios433. 

18, Jobo Ruskin (1819-1900): 
A todo edificio le exigimos que funcione bien y que resuelva las cuestiones para 
las que fue creado de la mejor manera posible; que hable bien, y que diga las 
cosas que de él se esperan con las palabras más idóneas; que tenga buen 
aspecto y nos deleite con su presencia, sea lo que sea que tenga que hacer o 

decir434. 

f9, Norval White: 
La arquitectura también existe sin precisar necesariamente de la ayuda del 
arquitecto; y, en ocasiones, los arquitectos crean edificios que no son 
arquitectura435. 

2(), Steen Eiler Rasmussen: 
La arquitectura es creada por gente corriente, para gente corriente; por 
consiguiente, debería ser fácilmente comprensible para todo el mundo436. 

Las definiciones podrían continuar así hasta formar un gran volumen, entre ellas, 

algunas son bellas, otras se nos antojan casi perfectas mientras otras, como la de 
Steen Eiler, nos parecen lógicamente erradas, si no es entendible todo lo que encierra, 

en ocasiones incluso para algunos recién egresados de la carrera, mucho menos lo 
será para "todo el mundo", habría que ver que trato de decir por "todo el mundo", 
porque una cosa es que "todo el mundo" la viva, otra, que "todo el mundo" la 
entienda, y aquí ya habría mucho que pedir y, otra cosa es que "todo el mundo" la 
haga o conceptualice . Contrario a la definición citada anteriormente, otras como la 

de Kenneth Clark, son un golpe a la hipocresía y falsedad de quienes en ocasiones 

tienen la dirección para hacer y no hacen. Existen otras más razonadas como la de 

Amos Rapaport, más como se comentó en un inicio, no existe una sola definición que 

pueda abarcar todas las formas en que se da, se piensa y se manifiesta la 
arquitectura y el arquitecto, y al no haberla, parece más sensato tomarlas a todas y 
valorarlas bajo las circunstancias y épocas en que fueron formuladas e ir entendiendo 
todos los elementos que se involucran en esta cuestión, para que con criterio y 
sentido común, se pueda tener una percepción personal de lo que es arquitectura, 
aun así, nosotros mismos podremos formular muchas definiciones que nos parecerán 
válidas y certeras. No importa la cantidad de la propia definición al respecto, por 
más razonamientos que tengamos y que sean muy buenos, no tendremos nunca el 
todo y así, la arquitectura se vuelve tan solo una circunstancia de la otra y 

paradójicamente, esto es lo que llamamos arquitectura. 

Habiendo visualizado la gran cantidad de definiciones pq.semos a bosquejar como 
estas se comportan en la propia teoría avalándola en su contenido e impulsándola a la 
mejora por la reflexión . 

La teoría de la arquitectura es, sin duda, la reflexión sobre el acto de hacer arquitectura, 
con todas sus implicaciones y en sus tres tiempos, pasado, presente y futuro . Es el 

reflexionar sobre el hacer .. . 437. 

El solo hecho de pensar en la manifestación es ya teorizar. Esto implica no solo el 
diseño, la construcción o la historia, quedan acrisoladas ideas atrevidas, ofensivas, 

NOTAS ••••• e e e e e e••••••• e•+ 
4 33 Kenne/h Clark. /Ci!ado por: CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arqui1ec1Ura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Edil. Gus1avo Gili, p.8/. 

4 34 John Ruskin. /Citado por: CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arqui1ec1Ura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Ed1i. Gus1avo Gili, p.8/. 

435 Narval Whice. /Cicado por: CHING, Francis D.K, Diccionario Visual de Arquicec1Ura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Edil. Guscavo Gilí, p.8/. 

4 31 Sceen Eiler Rasmussen. /Ci1ado por: CHING, Francis D.K., Diccionario Visual de Arquicec/Ura, Ira. Ed. esp. 1991, México, Edil. Gus/avo G1/i, p.8/. 

437 STRDETER, Joao Rodolfo, Teorías Sobre Arquilec/Ura, Ira. Ed. esp. 1994, 2da. Re1inp. 1999, México, Ed1i. Tollas, S.A., p. 11. 
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bellas, místicas, políticas, económicas, religiosas, etc., y por supuesto, 

arquitectónicas. 

La teoría es mediadora entre el concepto y la realidad de la arquitectura, que se forma 

en la conciencia, es un conjunto de ideas del algo, mientras el concepto puede estar 
lleno de idealismo y/ o utopía, la idea se ha desmitificado en pro de una realización 
pues en este momento ya tiene una intención, la de crear. Por otro lado, la realidad 

es cruel con el concepto pues lo niega, al negarlo se niega a sí misma en tanto aquel 
es su origen, así, niega la realización plena y la satisfacción completa de Ja idea 

generada, surge aquí una lucha, tácita, silenciosa, donde solo la conciencia se da 

cuenta de ello, la colisión. La teoría debe surgir en pro de la concordia aunque 
finalmente, ni el concepto ni la idea pueden llegar a desarrollarse por completo en la 
realidad y así, quedan negados, paradójicamente, al existir y ser como son, son su 
propia realidad al ser así, tal cual y como son, conformados, negados, pero satisfechos 
de producir lo único tangible, la realidad, explayándose por ser génesis de su 

negación. La teoría es reflexión, es pensamiento que se deviene a la realidad 
creyendo en ella misma y su producto, el cual debe formar un sistema completo, 

coherente y lógico, en este sentido es una rama de lafilosof'ia43B. 

Entendiendo a la teoría como el conocimiento que se cuestiona y en ello, se estimula, 
se vuelve meramente especulativo, racional e intelectual y por esto, contrario a la 

práctica, a la realización propiamente, el resultado será un conjunto de ideas del 

hacer, un conocimiento que debe aprehender su realidad, entenderla y ser capaz de 
explicarla, de Jo cual podemos deducir que es un "conjunto sistematizado de 
opiniones e ideas" ,por supuesto, derivado de ello, es que no existe una única teoría, 
este problema o quizás mejor dicho, este gran factor o aliciente del hacer 
arquitectónico, ha llevado a tener diferentes y muy variados contenidos de lo que es Ja 

Teoría de la Arquitectura y la teoría en sí, cada una valorada en su tiempo y 

respaldada por lo coetáneo, así, la apreciamos como muy bien fundada, más cada una 

de ellas lleva intrínsecamente las interrogantes que inducen a realizar nuevas teorías 
y por lo tanto, no son universales . Este estímulo se ve promovido por los avances 

tecnológicos, la invención de nuevos materiales, nuevos procesos constructivos, el 

cambio de mentalidad, la apretura del conocimiento y las comunicaciones, etc. Para 
algunos, la teoría es una definición, para otros, es todo un cuerpo de ideas bien 
ordenado para realizar la labor de arquitectura, en la cual, encontramos ideas que a 
su vez son susceptibles de cuestionamientos, como ejemplo recordemos la teoría de 
Villagrán respecto del programa, en la cual éste debía ser elaborado por el arquitecto, 
contrariamente a la idea de Guadet, ya que para él, el programa debía ser 
administrado por el cliente ya que el arquitecto era el único artista capaz de llevarlo a 

cabo439 . 

Entendamos entonces por teoría, y expresamente la Teoría de la Arquitectura, al 
conjunto de ideas bien fundadas para hacer arquitectura, pero entonces ¿qué es 

arquitectura y como se comporta y conforma?, es lo que está intentando clarificar esta 
investigación, en esta definición aparentemente trivial se encierra la perfección de 

nuestra realidad y de todo lo que no es nu~stra realidad, pues todo lo que no es 
nuestra realidad es, por el sólo hecho de pensarlo así, nuestra realidad, que es la idea. 
Emanada de ella, la arquitectura se regocija en ser como es aunque la conciencia 
siempre este insatisfecha, ya porque eh ocasiones la sienta mutilada, desordenada, 
desproporcionada, mejorable , etc. 

No existe una sola metodología que nos indique cual es el camino para llegar a crear 
arquitectura. Debemos considerar el acto, cuando el hombre se pierde en la na da, 
surgen las crisis históricas, como dice José Ortega y Gasset, en las cuales el hombre e 
incluso generaciones enteras están sin saber a donde ir: No sabemos lo que nos pasa, 
y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. Por ello se vuelve 
obligado un replanteamiento, una reflexión sobre nuestra teoría. 

Una teoría universal de la arquitectura no ha sido formada, en las expuestas se hace 
alusión a muchos de los factores que intervienen, pero ninguna ha logrado captar una 

idea aceptada y del común, y es que por otro lado, las circunstancias cambian y la 

NOTAS e e e e e e e e e e e•••••••••• 

431 STROETER, Joao Roda/fo. Teorías Sobre Arquitectura, Ira. Ed. esp. 1994, lda. Re1inp. 1999, México, Edit. Trillas, S.A., p.1 1. 

439 VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquitectura, José Villagrán García, Ira. Ed. , Méxli:o, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p.43. 
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manera de entenderlas, verlas y apreciarlas también, por esto, una teoría universal 
que sea aceptada por el común, no puede existir. 

En cada período de la arquitectura, a través de la historia, se han tenido y tienen 

pensadores sobre el OA, hoy en día han surgido desde finales del s.XIX y principios 
del s .XX, otras teorías sobre la arquitectura que guardan cierta vigencia, y que si bien 
no es en todas sus partes, si existen muchos aspectos rescatables , en lo futuro 
llegarán nuevos planteamientos como resultado de lo que hoy día se hace, los cuales 

reafirmarán su contenido o lo debatirán completamente, solo sus factores podrán 
determinarlo, lo político, económico, tecnológico, ideológico, social, emocional, 

espiritual, etc. 

Como ejemplo político, la misma religión cristiana que en un principio era perseguida 

y atacada aunque gracias al apostolado de San Pablo se difundió en Roma, 
Constantino escogió el cristianismo como apoyo ideológico, espiritual y político para 

su campaña imperial en el 312 venciendo a Majencia, para el 313 se da el Edicto de 
Milán, en ese momento el cristianismo se eleva al rango de religión oficial, al ser el 
cristianismo religión del estado -aunque no la única religión- , se promueve más el 

arte cristiano. Cristo el salvador de los pobres se ve ahora como emperador celestial 

que viene a ser el equivalente espiritual de Constantino, que era el emperador 
terrenal. La consecuencia es el nacimiento y crecimiento de una arquitectura 

cristiana, la mesa, un mueble de uso común, se transforma en el altar decorado440, 

Constantino crea el marco arquitectónico que la religión no tenía y toma la basílica 
como edificio sede de la religión, que en ese momento era el lugar donde se impartía la 
justicia en nombre del emperador. Con ello se logra una unión entre Iglesia y Estado. 
Vemos como debido a un hecho político, el cristianismo, que era atacado por los 

romanos, los mismos que crucificaron a Jesús por sus representantes los fariseos y 

saduceos, se vuelve la religión pública de Roma en un inicio, oficial después, así, 
oímos ahora que la religión es santa, católica, apostólica y "romana" . 

¿Un hecho económico?, regularmente no se tienen fondos económicos suficientes para 
construir un "castillo en el aire", las ideas aterrizan y todo empieza a tomar un orden 
y una coherencia en la concepción del proyecto. Esta limitante y a la vez reto, ocurre 
en un universo micro o macro, a nivel de un cliente y a nivel del Estado, estas 
circunstancias económicas nos llevan a perfilar los espacios de acuerdo a un techo y 
un piso financiero , esta es una de las circunstancias que llevan al OA a remarcar su 
negación frente a la idea, esto queda patentado con la gran cantidad de tecnología y 
experiencia que el arquitecto ha acumulado a lo largo de los siglos, cualquier idea 
sensata puede ser edificada más lo económico, lo político, lo social, lo ignorante, 
pueden llevarla al fracaso. Otro ejemplo sería la caída de la Bolsa de Wall Street que 
determinó la suspensión de proyectos a nivel mundial. 

La tecnología nos permite diseñar espacios diferentes, en ocasiones nos obliga a ello, 

los primeros prototipos de computadoras requerían de grandes espacios y consumían 
demasiados recursos para poder operar y su capacidad de trabajo no puede 
compararse con el tipo de computadoras que tenemos ~oy día, en este sentido, el 
espacio se tuvo que modificar de un cuarto de 10.00mts. x 10.00mts. a uno cubículo 

de l .50mts. x l .OOmts. Si hablamos de tecnología para hacer arquitectura, tenemos 
como ejemplo el concreto armado y el acero, que '.lograron claros más grandes sin 
tantos elementos de apoyo interiores que en siglos pasados. Actualmente podemos 

contar con un gran número de elementos tecnológicos que nos permiten hacer cada 

vez más, aquí surge algo contradictorio, tal pareciera que en siglos pasados se 
tuvieran proyectos interesantes pero que por falta de tecnología, no se podían 

construir (como los de Guarino Guarini, complejos y llenos de imaginación441), ahora, 

tenemos gran cantidad de materiales y procesos constructivos para utilizarlos donde 
se nos ocurriera, muchos de ellos no los usamos por falta de recursos idóneos. 
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440 Cfr. HOll/NGSWORTH, Mary, El Aneen la Historia del Hombre, Ira. Ed. , Barcelona IEspana!. Ediciones Serres, S.l., 1991, pp. 506. 

441 Guarini, Guarino 11624-1683/, arquitecto italiano que destacó en la época barroca por sus proyecros complejos e 1inag1na1ivos. 

Pasó en Turín la mayor parte de su vida y allí reconstruyó la capilla de la San/a Sindone lcapllla del Sanro Sudario, 1661-16941, una especie de camarín sobre base circular, cubierto por una cúpula 
cónica de base octogonal compuesta por nervaduras segmentadas, que se rraman imirando las labores de cesreria. En su obra maesrra, la iglesia de San loren10 11668-16871, parre de una base 
cuadrada que se transforma en octogonal gracias a los pilares y las columnas que sosuenen las arcadas curvas. la cúpula que cubre el espacio central es de ascendencia califal cordobesa, formada por 
ocho nervios enrrecruwdos que arrancan desde la misma galerfa de las venranas del rambor. los palacios proyecrados por Guarini desracan por sus fachadas ondulanres. las fanrasías arqui!ecrónii:as 
del maesrro piamonrés sirvieron de e¡emplo para gran parre del barroco europeo, sobre roda en Ausma y Baviera. Sin embargo, no se puede afirmar con cerreu si Guaflni ejerció o, por el conrrario, 
recibió influencias del barroco popular hispano-porrugués. Cfr. Encidopedia Microsofr® Encana® 98 <> 1993-199 7 M1i:rosof1 Corporarion. Reservados rodas los derechos. 
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Un hecho interesante hablando en un sentido ideológico, que ha forzado a la 
arquitectura a modificarse, es la caída de lo que se llamó el "lnternational ,Style", que 
se mantuvo por mucho tiempo, iniciando antes de la Segunda Guerra Mundia l y 
éoncluyendo en la posguerra, un dato curioso es que los mismos miembros de los 
CIAM (diez, dados entre 1928 a 1956), dieron la pauta para que esto terminara, 
formándose el TEAM 10 con cabezas nuevas en los congresos, de pronto todo estaba 
cambiando, el MODULOR de Le Corbusier llegó demasiado tarde para imponer un 
estándar universal sosteniendo que toda la gente tenía las mismas necesidades y por 
lo tanto requería de las mismas soluciones, la Carta de Atenas dada en el IV CIAM, 

quedaba obsoleta442. Por otro lado, las mismas premisas de libertad y sin 

lineamientos que hicieron surgir al TEAM 10, fueron las que lo hicieron morir, sin 

pautas que seguir, sin lineamientos claros, pronto todo se convirtió en un caos, 
después de esto, diferentes corrientes se diversificarían en todo el mundo, varia s de 

ellas solo tomaron forma y carácter ya que de las tres generaciones de los CIAM, la 
última era ya una verdadera rebelión contra las otras dos, a partir del último congreso 
de los CIAM se desmoronaría el "Internacional Style" y paralelamente surgirían otras 

teorías, en conjunto todo derivaría en el nuevo estilo , el Posmodemo, Charles Jencks 

escribió: La arquitectura moderna ha muerto el día 15 de julio de 1972 a las 15:32 

horas en St. Louis443. 

Como ejemplo de un hecho social en que la arquitectura se ve forzada a cambja r su 
ruta, tenemos la misma caída explicada anteriormente del "International Style" ya qu e 
fueron principalmente razones sociales (no arquitectónicas precisamente), las que 

decidieron terminar con el estilo actual444, en poco grado fueron consideraciones 

arquitectónicas aunque no se puede decir que los arquitectos no se ha bían dado 
cuenta de ello . 

Por lo anterior dicho, el conjunto de ideas que forman la teoría lo conoceremos como 

Dialéctica Arquitectónica44s, ya Platón nos decía que la dialéctica es la ciencia que 

estudia los modelos o paradigmas de la existencia o sea Las ldeas446. Entenderemos 

esta dialéctica, como la teoría misma de la disciplina, esto es, el estudio de todas la s 
ideas que se encargan de forma r en nuestra conciencia el entendimiento de lo que es , 
como surge y se comporta, el OA. 

Hemos visto rápidamente algunas circunstancias que promueven la Razón de 

Cambio447 en la rapidez y velocidad con que las ideas modifican al OA, mismas que 

integran una Teoría de la Arquitectura, la que finalmente debe ser consta ntemente 
revisada, revalorada, justificada y concluyente, desmitificando y aclarando en lo 

posible la coherencia de la lógica respecto de la epistemología. Más para llegar a esa 

desmitificación habremos de aclarar aún varios aspectos, que intervienen 
precisamente en esa Dialéctica Arquitectónica que forma en si, la Teoría de la 

Arquitectura. Parece conveniente aquí, iniciar con lo que propiamente identifica a la 
arquitectura, al igual que en las ciudades, la forma que determina al objeto de nuestro 
estudio, más en ella, lo inseparable, la función. 

Como consecuencia de la teoría, deberíamos' encontrarnos con la práctica, en ésta, 
han de quedar expresadas la s ideas que validan el proyecto y que justifican la 
edificación. 

Contemplada por la conciencia , se encuentra dentro de la región de la realidad en 
cuanto se ve manifestada en la edificación, pensar en esa edificación es también esta r 
involucrados con la región de la conciencia, y con la práctica arquitectónica. Cuando 
la pensamos es conciencia, cuando la analizamos es teoría, cuando la edificamos es 

NOTAS e e e•••••••••••••••••+ 
442 Cfr. MONTANER, Josep María, Después del Movkmento Moderno, Arquitectura de la Ser¡unda Mitad del Siglo XX, Ira .. Edit. 1993, Espalfa, Barcelona, Edl/. Gustavo Gili, pp.271 .. 

443 CEJKA, Jan, Tendencias de la Arquitectura Contemporánea, Ira. Ed., Barcelona, Gustavo Gili, S. A., 1995, p.25. 

444 CEJKA, Jan, Tendencias de la Arquitectura Contemporánea, Ira. Ed., Barcelona, Gustavo Gilí, S.A., 1995, p.25. 

445 Cfr Glosario. 

446 ARISTÓTELES, MetalisiCiJ, Ouod¿c1ma Ed., Edit. Poffúa, Colección Sepan Cuantos ... , No. 120, Mexico, 1996, p.XXXll. 

447 Cfr. Glosario. 
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realidad. Cuando la pensamos, la analizamos y la edificamos es práctica, cuando la 
vivimos psique y cuando la disfrutamos es, simplemente, hábitat. El yo se ha 
manifestado al exterior y regresa intervenido de manera transmutada, ahora, la 
conciencia no· es la misma, ahora se satisface y se repliega a su creación en tanto ésta 

creación le proporciona complacencia, la crítica, entonces, la acepta o censura. 

Por ahora, baste decir que todo lo concerniente al fin de la práctica, que es en sí la 
edificación y en la cual el OA existe realmente, corresponde a la región de la realidad y 

que en tal región, se analizarán las acciones, ejemplos y resultados que nos lleven a 
conclusiones que podamos valorar, lo que será propiamente en la Parte Seis: La 

Realidad. 

Continuemos entonces con la Dialéctica Arquitectónica reconformando las ideas de 

que se vale, el siguiente aspecto importante a tratar, es el de la forma-función o 
función-forma, tema por demás tratado, más se espera poder aportar otros puntos de 
vista, continuemos entonces. 

fellRA ll fUR<léO 
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Pasemos entonces a analizar brevemente uno de los más intrincados problemas 

dentro de la Dialéctica Arquitectónica, el problema de la forma y la función , en esta 
sección se expone lo concerniente y necesario pues es confrontación que la conciencia 

debe resolver en la conclusión arquitectónica y no se debe dejar pasar por alto dicho 
tema, aunque se toque de manera breve, aún al contrario, se vuelve necesario. La 

forma debe ser acorde a su función y viceversa pues ambos aspectos son la esencia de 

lo que el objeto es448. La forma sigue a la función, la función sigue a la forma, no 

deberían ser posiciones adelantadas al proceso creativo, una de estas fórmulas fluye 
libre en la creación, la otra, nace forzada, forzada se desarrolla y forzada vive, veamos. 

Es obvio que si queremos diseñar un pantalón, no le pondremos tres piernas, la 
necesidad a cubrir es que sean dos, es ilógico e irracional que si queremos diseñar un 
puente para carga pesada, lo queramos colgar de los árboles que se encuentran en los 
extremos del río . De manera contraria y ahora si lógica, la cuchara para comer ha 
sido diseñada para tomarse con una mano de tal manera que no nos queme su 
contenido, que pueda contener el líquido mientras lo llevamos a la boca y que no se 
toque con la mano el alimento. El ratón de una computadora debe ajustarse a la 
mano, la manija d_e una puerta no deberá ser muy pequeña o muy grande que no 
pueda manejarse adecuadamente con una mano, etc., todo ha sido diseñado por las 
medidas del cuerpo pues todo está con base en él, las medidas antropométricas rigen 
la proporción de las cosas, de los espacios, pero las mismas medidas en los objetos 
diseñados corresponden a una relación con la psique y cor: el cuerpo que proporciona 
seguridad sobre el objeto utilizado y vivencia!. 

Si queremos construir una cárcel no pondremos gréndes ventanales en las celdas de 
tal manera que los presos puedan admirar el paisaje, recibir luz y ventilación 

naturales de manera satisfactoria, si queremos construir una cárcel lo menos que 
debemos hacer es precisamente lo anterior ya que en este tipo de OA existen ciertas 
connotaciones que son obligadas observar. 

En todos estos casos, la función para la que va a servir el objeto ha prevalecido sobre 
las forma ya que son precisamente las características o requerimientos los que limitan 

y/ o conducen a la forma que ha de tener el objeto. Podemos decir que la forma ha 
seguido a la función en tanto la forma no se ve libre a desarrollar en cuestiones como 

la seguridad, el límite de alturas, las limitaciones de los espacios de celdas, comedor, 
sanitarios y baños, patios de soleamiento, talleres, etc., todas estas características 
inducen a la forma a ser de una determinada manera. 

NOTAS •• e••••• e e e e e e e e e e e e• 

441 Cfr. Parte Ocho: Condusiones. Capírulo: la [ senda del OA. 



Rr lrxlonrs dr Ar uitrctura . . Jost Lui s Jimt'nrz Moreno .. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

393, 

Pero no solo estos ejemplos conducen de la función a la forma, un proyecto sencillo 
como el de una casa habitación tiene también su grado de complejidad, en un 
proyecto arquitectónico, la planta va haciendo surgir (de manera orgánica a como lo 
entiende Wright), los alzados y estos a la cubierta. Podemos apreciar a quí como 
contemplando el Programa Arquitectónico, y considerando Ja superficie y forma del 

terreno, se va diseñando Ja planta arquitectónica y ésta, sumada a los aspectos 
climáticos y ambientales, va haciendo surgir Jos alzados que de acuerdo a las 
características fisicas, urbanas y normativas, van dando la forma y tipo de cubierta, 
todo está íntimamente relacionado, es como el estilo bello cuando lo explica Hegel: No 

se fuerza ninguna exteriorización, ninguna parle, cada miembro parece estar presente 
por sí mismo, se regocija de su propia existencia, pero al mismo tiempo se contenta con 

ser solamente un momento del todo449. 

El movimiento moderno, como se conoce, no abogó por esta fórmula y por ello perdió, 
consideró el funcionalismo como ingrediente principal de su filosofía anteponiendo su 

correcto funcionamiento a cualquier otra exigencia, incluso la formal o estilística4so, sin 

embargo, lo mismo funcional se perdió cuando aparecieron edificios por todo el 

mundo con características formales parecidas, el problema es que Ja función y Ja 
forma varían según las circunstancias del proyecto, climatológicas y culturales, este 

fue uno de los motivos que desvirtuó el funcionalismo del movimiento moderno ya que 
no fue para sí mismo precisamente, funcional, al no responder de manera certera con 

las variadas exigencias que del OA se hacían, por no responder a esto su carácter 

formal, empezó a ser casi el mismo en todas partes y así, paradójicamente, la forma 
predominó sobre la función acarreando como consecuencia Ja pérdida de dicho estilo. 

Ahora, repasaremos brevemente la fórmula la función sigue a la forma para poder 

después, hacer un comparativo. 

En el otro lado de discrepancia tenemos una "Casa de Ja Cascada" o "Casa Kaufma nn" 
del arquitecto Frank Lloyd Wright, la cascada, la zona boscosa, las piedras que saltan 
como enormes lajas desde el río, el ambiente en sí, fueron Jos factores principa les que 
Jo inspiraron a integrar este proyecto, las cubiertas saliendo a diferentes alturas sobre 
el río se integran con la caída de Ja cascada y parecieran ser parte de Ja misma 
naturaleza aquí, la misma naturaleza marcaba Ja pauta de ese crecimiento orgánico 
de Wright. La altura de la casa no compite con la altura y esbeltez de los árboles, 
pareciera que las circunstancias del lugar predominaron sobre el proyecto , s in 
embargo, podemos apreciar que la forma se ha adaptado al Medio Ambiente y en ésta, 
se ha desarrollado la función . 

La Opera de Sidney de Jorn Utzon es otro ejemplo en el cual las formas del objeto se 

han integrado de alguna manera con el contexto, la cubierta seccionada y curvilínea y 

por demás distintiva del edificio nos hace recordar los caparazones de las tortugas en 
el momento del apareamiento, pareciera un juego amoroso en mar a bierto , a la 
penumbra, sus cubiertas podría n confundirse con la proa o las velas de un barco. 

En estos casos y muchos otros más, la función ha seguido a una forma caprichosa, en 

este sentido, es más bien un símbolo, como lo encontramos también en las catedrales , 
basílicas e iglesias. El simbolismo más profundo lo encontramos en los egipcios 
como bien comenta Hegel en sus Lecciones de Estética, aquí la forma es el 
embalsamado, cuya función le sigue precisamente, en ser perenne en la muerte, en la 
tumba, en la eternidad. La magnificencia de las pirámides responde a la significación 
que manejaron, Ja cual solo es lograda por lo simbólico, finalmente , la función se 
acrisola en la forma, pero como un medio de significar por medio de su simbolismo. 

Cuando la función sigue a la forma, se hace patente un simbolismo que no es más 
que el resultado de un capricho o de una intención consciente donde quedan 
patentadas claramente las Necesidades Subjetivas, queda plasmada una neta y fra nca 
intención de persuadir, de llamar la atención, de crear un hito en el contexto en el que 
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449 HEGEl, Georg Wilhelmfriedricll, l a Arquitectura, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ka1rós, 1981, p.11. 

4 so VElASCO LEÓN, Ernesto, Cama Acercarse a la Arquiiectura, Ira. Et!. , México, Edil. Dirección General de Publicaciones del Canse¡o Nacional para la Cultura y las Artes. 1990. p.96. 
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se le inscribe, la parte utilitaria de la esencia ha quedado relegada, pues se le ha 
impreso e impuesto en efecto, la función de ser símbolo, la función de ser símbolo, la 
función de ser símbolo . 

La forma va adquirido también características derivadas de las estructuras naturales 
suponiendo una gran enseñanza a la rigidez de las creadas por el hombre, además de 
dotarlas de belleza al ser en muchas ocasiones tan caprichosas como las de la misma 

naturaleza, sin embargo, parece, la arquitectura orgánica (como se le conoce 
regularmente), no se sobrepone a la función, no a la estructural, que es a la cual 
responde este tipo de diseño, en este sentido podemos observar una reacción en 

cadena del OA. Por un lado, la forma del objeto responde a circunstancias naturales 
y trata de asemejárseles, de mimetizarse en tanto se cree que como resultado se 

obtendrá una estructura más resistente en tanto responde a una forma adoptada de 
la naturaleza, más rígida y por otro lado, y casi regularmente, estética, en tanto es 
una clonación de la naturaleza en la conciencia y una copia en el mundo real. Una 
vez obtenida la forma, la función espacial del objeto se adapta a las circunstancias de 
la estructura siguiendo sus caprichos y quedando sujeta. ... el arabesco pertenece 
precisamente a la fase de transición de una arquitectura que extrae sus formas de la 
naturaleza orgánica a la regularidad más rigurosa de lo arquitectónico propiamente 

dicho451. Otro ejemplo representativo sería la "Casa Batlló" del arquitecto Antoni 

Gaudí I Carnet, donde la fachada orgánica ha contrastado con los edificios vecinos, 

los ejemplos son bastantes y en todos ellos, la forma caprichosa ha dejado sujeta a la 
función, más esto no quiere decir que precisamente funcionen inadecuadamente. 

Ejemplos de este tipo los encontramos no solo en objetos arquitectónicos, en obras 
ingenieriles vemos puentes que han seguido las formas caprichosas de ramas y 
árboles y no solo porque sea un capricho, sino porque es precisamente esa forma 
natural la que soluciona bien los grandes claros, como resultado tenemos los puentes 
colgantes más otros derivados que al invertir su esquema estructural producen una 

limpieza espacial en la superficie de rodamiento como por ejemplo el Millenium Bridge 
en Londres del arquitecto Norman Foster. 

Aunque existen otras estructuras que aunque tienen formas caprichosas, no han 
derivado de un intento de asimilación con la naturaleza, ni siquiera se ha planteado la 
cuestión de función-forma, forma-función (cuando menos para su solución), sino que 
han sido el resultado casi por entero, de los cálculos necesarios, así, tenemos la Torre 
Eiffel, donde la forma es el resultado del cálculo, aunque habría que agregar, que por 
dar seguridad psicológica al público en general, se agregó el arco que llega hasta la 
primera plataforma (que en realidad está colgando), dándole una intención de solides 
y estabilidad aparentes, más que por necesidad estructural. 

Otro ejemplo que encontramos en la naturaleza es el cascarón de los huevos que ha 

hecho reflexionar en la doble curvatura y gracias a esto, se han construido 
estructuras llamadas cascarones, superficies delgadas, estéticas, ligeras y 
funcionales, derivado de esto tenemos los paraboloides hiperbólicos, lo hiperboloides, 
superficies esféricas, superficies cilíndricas, cascarones h<';misféricos, mallas regladas 

amorfas y estructuras tan raras y caprichosas como lo demuestran las casas del Arq. 
Javier Senosiain las cuales siguen estos mismos principios. 

Antonio Gaudí I. Cornet es otro exponente de la riqueza de la naturaleza pues su OA 
es orgánico en tanto clona principios encontrados en la naturaleza y no solo eso, sus 
diseños y construcciones nos han enseñado la importancia de la física en la 

arquitectura, sus estructuras funiculares, sus catenarias invertidas, como La Sagrada 
Familia, inconclusa, demuestran el excelente trabajo que se puede dar también 
cuando la función sigue a la forma en una manera coherente de tensiones y 

compresiones funiculares que responden bien a un espacio y género específico. En 
este ejemplo vemos el predominio del símbolo nuevamente, ¿qué pasaría si se aplica el 
mismo principio al ya citado reclusorio?, inmediatamente encontraríamos pérdidas 

económicas, espaciales, funcionales , de materiales, de mano de obra, etc., ¿por qué 
esto?, una catenaria invertida crea demasiados paralepípedos en el espacio, al quedar 
cubiertos se generan gastos que nadie pagará pues carecen de valor para la función 
que se les ha de dar. El espacio debe responder de manera adecuada en la psicología 

NOTAS e e e e• e e e e•••••• e e e••• 

451 HEGEL. Georg Wilhelm Friednch. La Arqwiecrura, 1 ra. Ed., Barcelona, Edit. Kairós. 1981, p.18. 
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del usuario y responder de manera congruente con las Necesidades Subjetivas y 

Objetivas que de él se exigen. Atención a lo antes dicho, aquí se encuentra una 
alternativa al eterno debate de la forma y la función pues si valoramos 
ádecuadamente las mencionadas necesidades, estaremos en posibilidad de 
determinar adecuadamente al OA. 

De esta manera vemos que cuando se trata de representar el contenido de una 
significación, "la función sigue a la forma" trabaja de manera excelente, en este 
sentido, parece que dependerá del tipo de proyecto y de las circunstancias la 

aplicación de la fórmula, aunque buenos ejemplos son: iglesias, catedrales, capillas, 

iconografías, pirámides, etc. En este caso, la pirámide de Peí en el Louvre, se 
convierte en un mero capricho en el cual la fórmula no funciona en tanto una 
pirámide no posee connotaciones de ser un museo, pero también porque el espacio 

triangular, cuando se usa interiormente, pierde funcionalidad, y como tercer punto, al 
tener otro tipo de connotaciones, la impresión que nos da es la de otro uso y no 
precisamente un museo, en esto, la función ha sido forzada y la conciencia engañada, 
una mera escenografía de cristal. En el caso de las edificaciones religiosas, la 
función se adecua bien a la forma, pues se supone que es principio religioso (y a la vez 
pedante), elevar la casa de Dios, que demuestre el poder al quedar inscrito sobre otras 
construcciones y que "alcance el cielo", como lo demuestra el espacio abierto y 
universal que se pierde en las alturas de las catedrales góticas, más cuidado aquí, al 
adaptarse bien esta función específica a estas formas específicas, realmente ¿la 
función está siguiendo a la forma? o ¿la forma ha logrado apenas empatar la 
importancia de la función en el proceso creativo?. 

Por otro lado, la naturaleza nos ha enseñado que estructuras funcionan bien con el 
mínimo de material tan solo poniendo un poco de imaginación y empeño, es el caso de 

las membranas neumáticas, las cuales se elevan con el solo sostén del aire que las 
alimenta, este fenómeno ha sido tomado también de la naturaleza, el inflamiento de 
las bolsas de especies de sapos, peces, reptiles , etc. 

Los ejemplos pueden seguir, se han tomado las experiencias de la propia naturaleza y 

se han adaptado bien a la creación artificial, ¿la función del OA ha seguido en estos 

casos siempre a la forma del OA?, o ¿la intención ha forzado una función que se 
traduce en una forma debido a la significación?, en ocasiones el tomar como ejemplo a 
las creaciones naturales tiene como fin mejorar la propuesta arquitectónica, en otras, 
las más pobres, es solo un capricho, sin embargo, en todos estos casos, en la mente 
del diseñador se ha presentado como principal preocupación lo estructural y lo 
estético, en esa preocupación pierde la función, estas muestras tienen su origen en la 

representación y son producto de la actividad artística del hombre452, ya que la natura 

se ha transformado en cultura, en tanto se ha asimilado y aprehendido la naturaleza, 
se le ha dominado y se le ha sometido, y aquí el espíritu se ha manifestado también 
creando verdaderas Obras de Arte como lo son las catedrales góticas. 

El hombre procura seguir una lógica alimentada por un criterio y un sentido común, 
en la mayoría de los casos este pensamiento ha resuelto más o menos bien los 
problemas arquitectónicos que se le han presentado, y en muy pocos casos la 
epistemología es invitada a valorar esa lógica, en el caso del llamado Movimiento 
Moderno se perdió el sentido común y por lo tanto los criterios posiblemente con 

bases aparentemente sólidas, se desvirtuaron haciendo desvariar al OA porque lejos 
de ser funcional fue infuncional y en lugar de ser racional fue lo contrario. 

La función sigue a la forma es la muestra del simbolismo, en éste, la conciencia actúa 
de manera caprichosa sobre el espacio, se vuelve pedante y en esta pedantería se 
pierde, pues al sujetar la forma a la función, la presiona en sus capacidades haciendo 
al OA vulnerable al uso, a la aceptación lógica y a la vivencia epistemológica, más 
paradójicamente, en esa pérdida encuentra su verdadero valor pues la significación 
reclama su manifestación mediante lo simbólico, lo cual solo puede ser expresado en 

el signo, así, finalmente, el simbolismo encuentra su grado máximo en la arquitectura 

religiosa y en la profundidad del espíritu . 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
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Rt lt x lonts dt Ar ulttctura . . Jos' Luis Jlm,nrz Mortno . . . 

404. 

405. 

406-

407. 

408· 

409. 

El equilibrio solo puede ser encontrado entre la tangibilidad-espiritualidad, intención 
de la conciencia y género de edificio a resolver. 

Lo uno o lo otro, no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una postura y 
ambas son válidas mientras cumplan por entero a sus requerimientos y exigencias. 

Si el OA se inclinará más a lo espiritual en un género que no exige una significación 
intencionada por el simbolismo, se convertiría en una escultura-arquitectura 
sacrificando a la función , recordemos los objetos arquitectónicos del Posmodernismo, 
el proyecto para el concurso de una fuente en el Fairmount Park en Filadelfia (1964) 

de Robert Venturi, una gran tasa es el foco principal que llama la atención . Si el OA 
se inclinará más a lo espiritual en un género que sí exige una significación, habría 
encontrado su pináculo, recuérdese el "Patio Franklin", en Filadelfia (1972) de Robert 
Venturi en el cual la estructura no tiene piel y funciona más bien como una escultura 
en cuyo Espacio Psicológico se da la relación con el ser humano, otro ejemplo es el 
"Chiat/Pay" en Main Street, Venice , California de Frank Gehry (1975-1991), una 

enorme escultura que funge como un puente, como un símbolo, con forma de 
binoculares. Tenemos también los falos egipcios, las cariátides griegas, las esfinges 

egipcias, etc. 

Si el OA se inclinara más a lo tangible en un género que exige una verdadera 

significación dada por el símbolo, se convertiría en mera objetividad que nada dice al 

espíritu dejando de ser arquitectura y siendo una mera construcción. 

Por ello, lo óptimo en el OA es la intención de la conciencia que se preocupa por 
evocar a la significación de lo simbólico en lo que es más espiritual mientras, por otro 
lado, trata de congeniar a la objetividad con una realidad que le sea acorde, en esto, 

ni la forma ni la función se ven limitadas, pues ya no están en competencia, ahora la 

conciencia sabe que, para lograr la armonía en su objeto, ha de saber utilizar a ambas 
en su justa medida he intervención. 

Le Corbusier llamó a la casa habitación la máquina de habitar453 y sin embargo, él 

mismo, que fue uno de los pioneros de este movimiento moderno y con ello del 
funcionalismo, se percató de otras posibilidades del espacio. La máquina de habitar, 
sus Casas Dominó, y todos los proyectos derivados de estas ideas pasaron de función
forma a forma-función , así nace la Ca pilla de Notre-Dame-du-Haut, en Roncha mp 
cinco años antes de su muerte . Este proyecto es un parte-aguas no solo en la carrera 

de Carlos Eduardo Jeanneret-Gris454 sino en el devenir arquitectónico mismo ya que 

cuestionó el mismo Movimiento Moderno a la vez que propuso nuevas formas y 
concepciones espaciales traicionando la bandera que venía ondeando, el 
funcionalismo no fue fiel a sí mismo y demostró que la forma no tiene que ser rígida 
respecto de la función y que el proyecto mismo no está sujeto sólo a las necesidades 
del cuerpo y de la realidad de la conciencia sino que depende también de un 
reconfortarse del espíritu y que estas dos regiones (la realidad y el espíritu) , no 

pueden ser separadas en esta tercera región, la coqciencia. Tal vez Le Corbusier no 
quiso atentar contra el funcionalismo que él mismo promovió en un principio, más al 
ver el decaimiento de este, y darse cuenta que el funcionalismo dejaba de ser 

funcional y ya no correspondía a necesidades reales sino incluso fuera de contexto, su 

conciencia no soportó, enfatizó la riqueza del espíritu y el alma como emancipadores 

de lo bello artístico, así, la forma que siguió a la función se desvirtuó al invertirse la 
fórmula, ahora la función seguía a la forma, en esta colisión, Le Corbusier reivindicó 

al OA con la capilla de Ronchamp, en este momento, no se menospreciaba un 

contenido espiritual y del alma que se hacen patentes en las ventanas de los muros, 
en un techo ondulado, en la pérdida de lo cuadrado, del ángulo recto, eliminando un 

funcionalismo director. 

NOTAS ••• e e• e• e e e e• e• e e e e•• 

453 le Corbusier /Citado por: VE/ASCO LEÓN. Ernesto, Como Acercarse a la Arqwiectura, Ira. Ed., México, Edil. 01rección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 1990, p. 1241. 

454 En 1911, al establecerse en Paris, cambió su nombre por el de le Corbus1er. 
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Cuando deliberadamente la conciencia limita al espacio a lo que necesariamente debe 
tener y ser en cuanto a medidas antropométricas y en cuanto a la forma de 
relacionarse unos espacios con otros, la forma sigue a la función de manera 
árbitraria, aquí la función se hace prepotente sobre la forma y en ese juego se pierde y 
se depaupera. 

En estos casos, parece que la función compite con la forma y en ocasiones no la 

respeta, cuando esto sucede, la solución final es crítica y cuestionable, si se quieren 
lograr espacios optimizados y funcionales, la forma, por muy caprichosa que se 

quiera, deberá respetar a la función y ésta, deberá adaptarse a la forma para trata r de 
encontrar un equilibrio en que las dos puedan convivir y congeniar. 

En todo caso, no se pueden pasar por alto los requerimientos que son necesarios para 
llevar a buen término una solicitud, la función determina la forma que deberá tener y 
esta forma, finalmente, puede ser cuadrada, redonda, triangular, etc., pero si no 
respeta a la función, se perderá y no logrará solucionar los problemas y por ende, 
dejará de ser arquitectura, se convertirá en escultura con connotaciones 
arquitectónicas. 

Sin embargo, si el diseño se inclinara totalmente a la función perdería espiritualidad 

en tanto se preoéupa por complacer más al cuerpo y es dificil alegrar al espíritu (más 

no imposible). si por otro lado, se inclinara más por lo orgánico (o la asimilación de la 

naturaleza), se haría más espiritual en tanto ésta se reproduce agradable al espíritu , 
pero al no cumplir con los requerimientos necesarios para las necesidades corporales 
y psicológicas del individuo, se hace demasiado superflua e incompetente. 

A este respecto, parece mejor el concepto de Wright respecto de lo orgánico: Entiendo 

por arquitectura orgánica la que se describe de adentro hacia fuera en annonía con las 
condiciones de su existencia, y que se diferencia de otra que se aplica de afuera hacia 

adentro455. En este pensamiento encontramos una definición satisfactoria de lo 

orgánico, ya no es precisamente lo que se asemeja a la naturaleza, no es aquello que 
se mimetiza con ella ni que quiere exactamente copiarla, tomando el ejemplo de la 

naturaleza en tanto crece en un proceso que sigue su propia naturaleza, la de ser 

planta, la de ser animal, la de ser cualquier algo, se va desarrollando de manera 
pausada, aprendiendo y madurando, creciendo. En esto habría que hacer hincapié 
en la insatisfactoria definición de Wright pues él mismo no tenía claro lo que quería 
significar, ya Meter Collins nos dice que lo que Wright entendió por arquitectura 
orgánica no siempre resulta claro; Siegfried Giedion sostiene, justificadamente, que el 

mismo Wright era incapaz de explicar este ténnino456. 

El hecho de acotar los espacios a lo preciso y necesario y que tengan una conexión 

interespacial unos con otros no es sinónimo de un buen "funcionamiento", habría que 
diferenciar el concepto . "función'', el cual no quiere decir que sea necesariamente 

funcional sino simple y sencillamente decimos que tiene en efecto y simplemente 

función (aunque puede ser una mala o inadecuada función) , a este respecto podemos 
diferenciar que existe un concepto llamado "fµnción" y otro relacionado pero d istinto 
que llamamos "funcionamiento". La función es llanamente la capacidad que tiene 
cada parte del OA para cumplir con las necesidades del hombre de moverse y sentirse. 
El funcionamiento está determinado por la función, así, decimos que el 

funcionamiento de un edificio es bueno en tanto cumple de manera adecuada o no 
con sus funciones o sea, con los requerimientos que se tienen y los cuales se espera 
sean solventados por ellas (por sus funciones), en ese momento se convierte en 
"funcional" . En la función participa lo ser general, en el funcionamiento y más 

precisamente lo funcional además, lo económico, lo estético, lo utilitario, el 
rendimiento , la psicología, etc ., en fin , Las Cinco Regiones del Yo. Dicho lo anterior, 
podemos decir que el conjunto de funciones que tiene el OA deriva n en su 
funcionamiento, si estas funciones son adecuadas o no , el funcionamiento se 
calificará como adecuado o no. 

NOTAS •••••••••••••• e e e e e e• 

455 W11gh1. /Ci1ado por: STROETER, Joao Rodolfo, Teorías SobreArqui1ecrura, Ira. Ed. esp. 1994, 2da. Reimp. 1999, México, Edil. Trillas, S. A., p.22/. 

451 COll/NS, Pe1er, los Ideales de la Arqui1ecrura Moderna; Su Evolución 11150-1950/, 5~ Edil. 1998, Espana, Edil. Gus1avo Gili, S.A., p. 158. 
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Haciendo un recuento tenemos: 

I, La forma sigue a la función: 
Válida cuando el nivel espiritual no es demasiado importante (aunque siempre 
debe estar patente), pues no se exige del OA la significación que es objetivo de lo 
simbólico, más bien se requiere cumplir una exigencia que no tiene posibilidad 
de flexibilidad . Los casos más notorios serían la arquitectura militar y 
reclusorios. 

:/, La función sigue a la forma: 
El símbolo predomina en el OA que se convierte en sí en su contenido, pues por 
lo que dice significar, hace patente su preocupación por el alma y el espíritu 
pues en ellos radica su verdad, pues la conciencia sabe que requieren ser 
apaciguados en su existir. El caso más representativo lo encontramos en la 
arquitectura religiosa, oficinas, hoteles y casas habitación. 

3, Si el objeto se aleja totalmente de la búsqueda de la función: 
Si no hay búsqueda de la función que se ha de satisfacer, no hay arquitectura, 
de hecho, no existiría espacio habitable pues todo sería un desorden espacial en 
la importancia y jerarquía que los espacios y las funciones deben tener, así, se 
convierte en una escultura. En éste caso, ninguna de Las Cinco Regiones del 
Yo queda satisfecha. La Naturaleza Particular no ha sido tomada en cuenta y 
el producto de la conciencia se convierte en un verdadero error como OA. 

4, Si el objeto se aleja totalmente de la satisfacción de la forma: 
Es cierto que toda edificación posee forma más no es lo mismo que "buscar la 
forma", en esto debemos captar el sentido de la armonía, así, cuando no hay 
búsqueda en la forma correcta que ha de envolver a la función, se convierte en 
mera construcción sin ningún valor espiritual y/ o emocional, una caja de 
zapatos gigante con vanos. En esto, el alma, el espíritu y la conciencia, no 
quedan satisfechos, pudiera ser que el cuerpo sí, en tanto queda protegido de 
las inclemencias del tiempo. En esta apreciación, aunque el OA se ha 
tangibilizado al ser existente, es indiferente, pues en la insatisfacción queda 
patente la indiferencia. 

Por lo anterior, y dependiendo de la tendencia que ha de tener el OA según su género, 

se considera al concepto de Arquitectura Orgánica como el único posible de salvar con 
acierto esta discrepancia, entendamos por tal lo siguiente: 

"Es orgánico lo que se concibe en forma y función o función y forma (lo que es 
totalmente indiferente), de manera congruente, lógica y epistemológica que da como 
resultado lo coherente y armónico de las necesidades que se han planteado, como 

exigencias a resolver en el producto o resultado que llamamos OA dentro de su propia 
existencia. Es orgánico aquello que se va concibiendo de adentro hacia fuera en un 
crecimiento lento que madura en cada paso, y cuya forma o función no tienen en 
apariencia precisamente connotaciones naturales, sino que su relación es entre ellas 
mismas, este estado de desarrollo es más íntegro en tanto busca la armonía de sí, 

mientras que la simple apariencia o capricho que se hace del ejemplo natural, es más 
superfluo y no busca ser armónico sino caprichoso, parad

0

ójicamente, el no buscar la 
forma que le imprima carácter, no es arquitectura sino mera construcción" . 

La forma y la función o, la función y la forma, están íntimamente ligadas, no hay 
manera de separarlas, el OA es objetividad en tanto debe cubrir las necesidades 
corporales pero también es misticismo en tanto debe complacer al espíritu y al alma, 
estas dos circunstancias de ser se dan y crean en la textura, la proporción, la escala, 
la orientación , la dimensión , la economía, lo útil, cuando se ha considerado el clima, 
la topografía, etc. y no por la ornamentación como lo pensara John Ruskin cuando 
dice: Pero si a la piedra que reviste ese baluarte se le añade un carácter superfluo, 

como una moldura acalabrotada, eso es arquitectura45T. El OA está mucho más 

elevado que un simple ornamento, del que se trate, no es adornar aquí y allá, eso es 
escenografía, aunque no cubra una gran superficie, sin embargo, si analizamos los 
castillos medievales, las catedrales góticas, las construcciones románicas y tantas 
otras, hay muchas cosas que se antojan como mero ornamento sin embargo, cada 
elemento y forma tiene un fin, una función, las almenas, la iconografía carolingia, la 
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457 RUSKIN, John, las Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ed1áones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p.18. 
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altura del espacio en diferentes climas, la dimensión de los vanos, etc., más no se 
niega que existan elementos de tipo ornamental, pero estos, no hacen al OA ser tal y 
con esa magnitud, el impulso que lo crea es más bien el grito desesperado de un 

calabozo oscuro y frío en la Edad Media, es la lágrima herida y dolida que cae por los 

muros de una catedral gótica, es el rostro inmutable y sordo de la iconografía 
carolingia que surge tras sus muros, húmedos o brillantes, coloridos o raspados por 

los siglos, toda esa historia, el saber que todo ello tenía una intención, que existía una 

conciencia juiciosa de por medio, que significaba a cada paso de la historia alegría, 
dolor, llanto, riqueza o poder, todos estos ingredientes sutilmente colocados en los 
muros de los monumentos y de la misma historia, en la cual la mano magistral del 

arquitecto, del ingeniero, del artesano, etc ., están presentes, eso es a lo que podemos 
llamar el verdadero contenido de la arquitectura y que la hace ser, colocar un 
ornamento no la hace arquitectura si no tiene el toque del espíritu de su tiempo 

antepuesto al concepto del ornamento. 

Por todo ello, ha existido siempre un intercambio forma-función, función-forma, la 
función de ser netamente objetiva, mientras que la forma ha de expresar su 
simbolismo, en este hecho encontramos el adecuado funcionamiento y solamente en 
casos exclusivos la forma ha empatado con la función más nunca la ha rebasado, 
pues ya no sería arquitectura. La forma es la aparición concreta del símbolo que 
representa el signo y que evidencia su significación, lo que es, lo que demuestra ser, 
así, esta aparición concreta que es en sí la universalidad de la función se vuelve el 
último fin de la objetividad arquitectónica pues en él guarda su significación, lo que es 

en sí el objeto, por ello forma y función inherentes expresan la esencia mediante el 

contenido patente en la solución de la ecuación, Hegel nos dice que: La significación 
que está claramente ante la conciencia se hace intuitiva en la imagen bajo la forma de 

algo ext.erior que se le asemeja45B, esto representa para nosotros el OA que coincide 

con la conciencia en tanto refleja la esencia de ser tal, dicha esencia queda 

representada por diferentes aspectos459 que solo se pueden se diferenciar gracias al 

estilo, pues es en este bajo el cual la esencia cambia totalmente su panorama de lo 
universal a lo particular, así, el estilo nos permite determinar el tiempo-espacio del OA 
como propia significación de la historia, el tiempo y la misma intención creadora. 

Así, el problema de "la forma sigue a la función" o "la función sigue a la forma", ha 

encontrado un verdadero sentido en el símbolo y en el concepto de Arquitectura 
Orgánica pues en ellos el OA se representa o niega, lo cual se debe reflejar en el 
género de eqificio de que se trate, el cual a su vez ha de saber responder a las 

exigencias solicitadas. Por la intención de representar o no lo simbólico, la ecuación 
algorítmica es solucionada, mas solo en el estilo puede ser comprendida, pues solo el 
largo historial existente a través de los siglos puede demostrarlo . 

Pasemos entonces a revisar sucintamente el aspecto del estilo, para observar como la 
objetividad de lo que debe funcionar se traslapa con la necesidad de su significación, 

la que se da en la simbología del OA. 

Muchas veces , tendemos a confundir el estilo con la corriente o la moda, en esto, 

habremos de diferenciar cada uno para determinar la significación que conllevan y 
poder equilibrarlos en el OA y como se ha reflejado esto en su forma-función, función

forma. 

Más, para llegar al estilo propiamente, antes debemos incursionar en los motivantes 
que lo originan, por ello, para introducirnos al estilo, habremos primero de tocar la 
mano de la imaginación y la creatividad como estimulantes y trasfondo del mismo 

estilo . 

NOTAS• e e e e e e e e e e e e e••••• e• 

451 HEGEL, Georg, Wi!helm Friedrich, Estética/, Ira. Edit., Barcelona, Edil. Edidones Penlnsula, 1989, p. 353. 

451 Cfr. Parte Siete: Correlad(Jn de Estados de Entendimiento. 
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Es la creatividad gestada en la conciencia y motivada por el espíritu, la que puede 
llevar a cabo la idea como su resultado, en esto, existe una diferencia entre fantasía e 
imaginación que debe ser resulta para entender la creatividad . 

Baudelaire llamó a la imaginación la reina de las facultades {. .. ] Misteriosa facultad 
esta reina de las facultades. Toca a todas las otras; las excita, las envía al combate; 
asemejándose tanto a ellas que a veces están a punto de confundirse y, sin embargo, 
siempre es ella misma. A los hombres a quienes no agita esta facultad misteriosa se 
les reconoce fácilmente por no sé qué maldición que los reseca, como a la higuera del 

Evangelio46º. 

Para algunos, la imaginación no es un poder contemplativo ordenado del espíritu sino 

que cae en el error y el desorden (esa imaginación). Poe hace la diferencia entre la 
Fantasía y la Imaginación Creadora, donde la primera puede jugar libremente con 

todo sin aterrizar en nada, por otro lado, tenemos la Imaginación Creadora, esa que 
nos hace ir hacia adelante, la que se alimenta de sensaciones exteriores e interiores, 
la que constituye síntesis nuevas, es ésta la que nos va a permitir concebir una 
imagen, la imagen de algo que puede ser real, la obra y que por lo tanto es 

superior461. 

Hegel hace una diferencia en contradicción con lo anterior entre fantasía e 
imaginación, nos dice que: ... hemos de señalar la fantasía como la capacidad artística 
más sobresaliente. Pero debemos guardamos a la vez de confundir la fantasía con la 

mera imaginación pasiva. La fantasía es creadora462. 

Habremos de considerar en esta investigación que la fantasía se sale de realidad 
mientras la imaginación se compenetra a ella en tanto utiliza medios reales para llevar 
a cabo la conclusión, en lo sucesivo, habremos de considerar a la imaginación y no a 

la fantasía como la directriz de la creación, sin embargo, esta fantasía es estimulada 
también por la imaginación y viceversa. 

en una utopía o idealismo mientras 
determinación . 

La diferencia estriba en que la fantasía cae 

que la imaginación concreta en una 

Las definiciones psíquicas que represen tan a las sensaciones forman imágenes en la 
conciencia, las sensaciones son el resultado de todos nuestros periféricos externos 
como los sentidos, las imágenes, que se procesan en el cerebro, los Filtros 
propiamente . 

Según el sentido inmediato de donde proceden estas sensaciones, éstas se pueden 
clasificar en visuales, auditivas, táctiles olfativas y gustativas, nuevamente, los Filtros 
propiamente. 

La imaginación es fuerza que impulsa a la conciencia hacia el futuro , a lo siguiente, a 
la Razón de Cambio, a lo que es temporal e intemporal, es el impulso que motiva al 
loco, al genio, es soberana consigo misma e irreverehte con la realidad y sin embargo, 

logra congeniarse. La imaginación es el hito escondido en la conciencia que aflora de 
manera súbita para sobresaltar la reflexión de la conciencia con la conciencia; evoca 
al pasado, al presente y al futuro y no se estaciona en ninguno; traiciona al deseo y a 
la pasión; estimula las relaciones sexuales y al amor; puede contenerlo todo excepto a 
sí misma pues ella misma no conoce su grandeza ni límites, por ello , la creación 
arquitectónica no posee una sola Teoría de la Arquitectura, y por lo mismo, el devenir 
del OA no predice su conclusión, ni siquiera, de manera inmediata, aunque si de 
manera especulativa. 
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410 DE LA ENCINA. Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1982. p. 12. 

411 Cfr. DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 14. 

462 HEGEL, Georg, Wilhelm fnednch, Esté1ica I, Ira. Ed1i. , Barcelona, Edil. Ediciones Península, 1989, p. 244. 
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La imaginación hace uso intenso de la inteligencia463 la cual utiliza la Representación 

Sensible para sus especulaciones, así, al sumar inteligencia más reto obtenemos la 
~uperación del Yo, al sumar mediocridad más reto, obtenemos el fracaso pudiendo 
llegar a la infraconsciencia, la imaginación puede ser enfermiza incluso. Por esto, 
Juan de la Encina decía que la imaginación para manifestarse en sus formas más 
poderosas ha de alimentarse con una corriente continua de observaciones positivas, de 

percepciones y representaciones464. 

Por la imaginación, la conciencia creadora se emancipa a su realidad con muestras de 
creatividad que estimulan a otras conciencias a hacer o pensar algo como resultado 
de una demostración de hechos en que se pretende estar bien y que por lo tanto, es 

placentero y benéfico su reproducción, mimetización, clonación , ada ptación , 
diversificación, lo que origina precisamente a la corriente como el punto ba se sobre el 
cual se mueve la imaginación que deriva en su devenir, a los estilos. 

Dice William Fleming hablando del expresionismo y abstraccionismo: En la li:teratura, 
la técnica de la corriente de la conciencia amalgamó la descripción objetiva y la corriente 

subjetiva de imágenes ... 465, en otro apartado de su libro Arte, Música e Ideas, dice, 

hablando de las ideas que se dieron en el Estilo Romántico: La corriente de ideas 
románticas influyó partiendo de la alianza de las artes, el colorismo, el individualismo y 

el nacionalismo ... 466, en ellas vemos que la palabra se utiliza haciendo referencia tácita 

a la inercia del pensamiento respecto de ideas planteadas en un determinado tiempo, 
bajo ciertas circunstancias y con objetivos específicos, ideas que se vuelven un común 
denominador, esta circunstancia la vamos a encontrar en cualquier punto de la 

historia y es inherente a los resultados obtenidos, cuando era muy contrastante se le 
consideraba en una diferenciación significativa, la Razón de Cambio. 

Con corriente nos referiremos a las ideas que llegan a predominar en cierto período de 
tiempo que inducen a realizar el OA de una determinada manera, d e acuerdo a las 
ideas en boga, surge de un cambio en cualquiera de las coacciones y es el inicio de la 
moda y el estilo y el resultado de la imaginación. Es el curso propio que llevan los 
acontecimientos arquitectónicos estrechamente relacionados con sus circunstancias 
políticas, económicas, socia les, etc. Aunque nos deja entender una cierta inercia que 
más que ser analítica es ejecutora y ejecutada, no hay siempre una iniciativa de 

cambio, más bien es un devenir que no se interrumpe y cuando se interrumpe, se 
termina la corriente par dar paso siempre, a otra nueva inercia. 

El primer nivel de profundidad que surge por la corriente es en efecto la moda. La 
moda facilita la s eguridad de pertenencia al grupo y sirve para matar la inseguridad 
individual, además ahorra pensar. Seguir la moda implica no pensar f. .. } Margarita 
Riviére, dice: Cursi es todo aquello que trata de aparentar lo que no es; aparentar ser 
rico y no serlo, aparentar ser elegant~ y no serlo, tratar de aparecer inteligente y 
resultar no serlo; hasta podríamos decir que es cursi quien aparenta ser bueno y no lo 

es467. Estas modas tan faltas de contenido, de verdad y autenticidad , son 

características del s. XX aunque tuvieron su origen en el s . XIX y principalmente a 
raíz de la Revolución Industrial del s. XVIII como una consecuencia en la rá pida 
diversificación en masa de los productos, actitud que vendría a repercutir 
principalmente en el s . XX y que culturalmente se manifiesta en una gran diversidad 
de estilos que iniciaron con el Modernismo. Sólo los modernos han logrado crear el 

arte del lado oscuro, o el lado oscuro del arte46B. 
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463 Cfr. Parte Uno: Bases Teóricas y Parte Cuatro: la Conciencia. 

414 DE lA ENCINA, Juan. Teoría de la Visualidad Pura, Mbico, Universidad Naoonal Autónoma de México, 1982, p. 13. 

415 FlEMING, William, Arte, Música e Ideas, Ira. Ed., McGrawH11/ lnteramericana de México, S.A. de C. V, 1989, p. 331. 

466 FlEMING, Wil/1am, Arte, Música e Ideas, Ira. Ed., McGraw-Hill lnterameni:ana de México, S.A. de C. V., 1989, p. 306. 

467 Margarita Riv1ére. /Citada por: lOAEZA, Guadalupe, Debo, luego Sufro, Ira. Ed. 2()(]0, México, Edit. Edit. Dceano de México, S.A., p. 2381. 

4H GUSTA V JUNG, C3r( Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edit. Troffa, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. 108. 
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Las modas son el pensamiento de uno o unos cuantos que repercuten en el 
pensamiento de pequeños grupos aislados, no se dan en una totalidad y no abarcan 
todas las conciencias pues aquellas que se muestran analíticas y juiciosas son las 

libradas de las desviaciones que pueden llegar a producir estas modas. 

Muestran la corriente predominante en un tiempo-espacio específicos que conllevan o 

conllevaron una inercia a la Razón de Cambio. 

Lo fatídico de las modas y en ello su sanción, es que son en sí, en la arquitectura, 
mera escenografia, nada útil poseen y a nada funcional responden pues carecen de un 
verdadero contenido y de un juicio programático como sustento propio. 

La moda no necesariamente es en sí la cursilería aunque llega a caer en ello, un 
ejemplo sería el Estilo Internacional , que al diversificarse de manera arbitraria cae en 
la representación de una moda y por la cual pierde la verdadera significación del 
contenido que debería poseer, la cursilería llega en lo pedante de la moda. Cuado la 
moda se vuelve soberbia cae en la cursilería, sin darse cuenta de ello, se pierde en un 
hecho sin significado que ataranta los sentidos y logra engañar a la conciencia, así, 
como resultado de la colisión, la determinación refleja la conclusión irreflexiva de 
situaciones circunstanciales. 

En la moda perseguida (cuando menos en la arquitectura), no existe autenticidad, 
integridad, razonamiento ni reflexión, es un juego cultural que siempre intenta 
demostrar lo más bonito, no lo más bello; lo más vistoso, no lo más valioso; lo más 
cómodo, no lo más importante; la moda conserva la inercia de la estabilidad, de la 

comodidad del pensamiento, no intenta aflorar nada nuevo en tanto nada le afecte, 

promueve la flojera mental, la lentitud del sistema nervioso y llega a crear verdaderas 

conciencias adormecidas (no hay autorreflexión). Por otro lado y contrariamente, la 
creación de la moda implica un valor cultural muy grande, implica pensar, cuestionar, 

reflexionar, promover y demostrar, con base en estos principios es que puede existir y 

desarrollarse, aprovecha el letargo de las conciencias de una sociedad y se afianza en 
los momentos de desequilibrio, este desequilibrio produce la Razón de Cambio que 
enfatiza, ratifica y pondera, una nueva moda y hace patente su propio contenido. 

Las modas nacen, viven y mueren en un tiempo muy corto y solo cuando logran 
trascender a un verdadero estilo se les recuerda, regularmente con agrado, el arte es 
expresión y la historia del arte historia de las almas. Estudia los hombres y 

entenderás sus obras, estudia los tiempos y entenderás los estilos ... 469. 

Sobre la moda, caben perfectamente unas palabras de Hegel que hacen referencia a la 
representación (en este caso él no hablaba de moda): estas escenas son muy triviales y 
prosaicas en sí mismas, pues toman como contenido y forma una manera de aparición y 

objetividad enteramente usual, cercana a cualquiera470. 

Resultado de las corrientes que ha pasado por un período de moda y que finalmente 
ha madurado, es el estilo, éste supera por mucho a las modas pues aparte de 
contenido, discernimiento y análisis, que es con lo que se identifica con la creación de 

las modas, posee autenticidad, vista ésta como la trascendencia del ser humano que 
abarca desde lo más intrínseco hasta lo más plural. 

Las corrientes preponderantes, las que han tomado más fuerza en un período de 
tiempo a través de la historia de la arquitectura han derivado en lo que conocemos 
como estilos, ya podemos hablar de un estilo griego, románico, gótico, o incluso 

colonial, por ello es momento de clarificar que al hablar de estilos, éstos, están 
determinados por la ideología que impera o imperó en un tiempo determinado en un 
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469 Woeltnin. !Citado por DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 91/. 

470 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Est~tica /, Ira. Edit., Barcelona, Edit. Ediciones Península, 1989, p. 236. 
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país o región, en las artes, los periodos están caracterizados por los estilos471, estilos 

que se han determinado por la corriente del momento, corriente que bajo 
circunstancias adversas (poca autenticidad), puede llegar a convertirse en 
mediocridad, en moda y en cursilería como se ha visto . 

El estilo , decía Juan de la Encina, con el debido respeto; Es como Dios, que está en 

todas partes472. Encontramos en este calidad y cantidad, al igual que vimos con el 

espíritu473, esto es reflejo precisamente de la emancipación del espíritu a la realidad 

que encontramos precisamente en el estilo. Calidad y cantidad se producen cuando 
el estilo se recrea, ambos son apreciados cuando el estilo ha dejado de recrearse. Es 
la calidad, el carácter con el que se ha expresado el espíritu, y es la cantidad, la 

realización de la cosa en determinado tiempo-espacio y capacidades que le son 

propias. 

De la utilización del punzón deriva su nombre, de ahí la utilización del término, Nadie 
ignora que el término estilo procede del punzón que los antiguos empleaban para 
escribir sobre tabletas de cera. De modo que, atendiendo a su etimología, estilo viene a 

ser equivalente a instrumento de la expresión, lo que realiza la expresión474. 

Según la Teoría de la Visualidad Pura, el estilo es la manera de ver (y ya no 
precisamente de hacer), las cosas artísticas, según la época en que se analizan las 

obras, se habla de un estilo determinado, es de alguna forma, "la manera particular 

de hacer algo", por particular nos referimos a la manera individual o de un grupo de 

personas, dentro de un período de tiempo; es la voluntad artística, la creadora, es esta 

voluntad la que crea estilos. El hecho de ver, de contemplar, es producto de una 

intención que solamente puede surgir en la conciencia, en esta apreciación va 
implícita una reflexión sobre el OA, más la apreciación lleva consigo también la 

circunstancia de razonar, de mejorar, de comprometerse. 

Spengler hizo notar que es de una manera violentamente paradójica, que el estilo no lo 

hacen los artistas, sino que el estilo hace a los artistas475. Cada época tiene su 

unilateralidad, su prevención y su placer anímica476, en esto Spengler encuentra su 

validez. Definitivamente se da una reciprocidad inercial entre objeto y con ciencia 
creadora, por ello, la sentencia de Spengler es unilateral, lo que en efecto se da, pero 
hace falta una línea de liga en el sentido contrario. 

La actividad del hombre en el mundo, es expresión, es un constante ir y venir de 
fuerzas creadoras desde el inmenso e infinito universo hasta el grano de aren a más 
pequeño, todo tiene una expresión que da su forma, su movimiento o incluso, su 
misma quietud, las cosas y los seres vivos tienen un mayor o menor carácter de ser en 

sí mismas. Existe por ello un Estilo Fuerte477 y otro, Estilo Débil47B según su 

naturaleza en la cual queda expresado un espíritu fuerte o uno débil y que 
paralelamente, definen la naturaleza y carácter de nuestro OA. 

Muchos estilos coexisten en el hombre, en s,us actividades, v.gr. , tenemos un estilo 

para escribir, otro para leer, otro para comer, otro para descansar, etc., el estilo es 

algo que nos permite ser, la naturaleza propia que se manifiesta en cada conclusión 

de nuestras vidas. Cuando un conjuhto de ideas (corriente), se suman a actitudes 

referentes a una cosa y/o actividad específica propagándose, en una época 

determinada, se crea una moda, cuando estos hechos logran romper la tangibilidad 
mediante lo poético trascendiendo metafísicamente en el ser humano y encontrando 
un verdadero contenido, llegamos al estilo . J.M . Richards definió el estilo como la 

moda que cada generación puede reconocer como suya479 y Nikolaus Pevsner como lo 
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471 GIEDIDN, S1gfrido, Espacio, Tiempo y Arquitectura, 6ta. Ed., Madrid, Edil. Dossat. S.A., 1982, p 23. Ver el capítulo ESTILO. 

472 DE LA ENCINA, Juan. El Espacio, Ira. Ed., Mhico, Universidad Nacional Autónoma de México. 1918. p. 6. 

473 Cfr. Parte Tres: El Espíritu. 

474 DE LA ENCINA, Juan, El Estilo, Ira. Ed., México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1977, p. 16. 

475 DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Umversidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. JI. 

476 GUSTAV JUNG, Car( Sobre el Fenómeno del Espíoiu en el Arte y en la Ciencia, Ira. Ed., Edil. Trotta, S.A., Madrid. EspaM, 1999, p. 91. 

477 Cfr. Glosario. 

478 Cfr. Glosario. 

471 COLUNS, Peter, los Ideales de la Arquitectura Moderna; Su Evolución 11150·19501. S~ Erf. 1998, Espana, Edil. Gustavo G1!1; S.A., p. 58. 
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que liga los hechos estéticos de una época4ªº· Cuando el estilo se vuelve popular, en 

términos arquitectónicos, ha trascendido sus propios límites temporales, regionales y 
espirituales, podemos hablar entonces de un estilo Románico, Bizantino, Gótico , 
Neoclásico, etc., conjunto de actitudes que se generalizan y que distinguen y/o 
definen un determinado lapso de tiempo en la creación humana, finalmente . 

El estilo es resultado y expresión del arte, la difusión, Jung nos dice que: Un arte que 

sea únicamente, o fundamentalmente , personal, merece ser tratado como una 

neurosis4B1. Podríamos modificar la frase al decir que una moda es neurosis, una 

trascendencia en todos sentidos del arte, es estilo, lo cual no posee en colectividad lo 
neurótico aunque puede llegar a presentarse en lo particular como bien dice Jung, 
v.gr. Vincent Van Gogh (catalogado por él así) . 

Decimos que existe una arquitectura High Tech, la que está impregnada de un estilo 
High Tech que no es lo mismo, el edificio posee connotaciones High Tech, el estilo es 
la manera de hacer lo High Tech, el edificio ya está hecho, el estilo es hacer, el estilo 
es pensar el ¿cómo? o la propia manifestación de hacerlo, el edificio el "así es" , así, la 

edificación representa al estilo pero no es el estilo en sí. Puesto que el estilo no es en 

sí arquitectura como no lo es en sí, el estilo utilizado en la escritura, o el estilo 

utilizado para pintar de una determinada manera, lo mismo sucede con la música, la 
poesía, el teatro, etc . o cualquier actividad que el hombre realiza, el objeto no es el 
estilo sino la manifestación de . El estilo es la ejecución (el acto de hacer) , lo hecho es 

lo ejecutado, la determinación . Dicho de otra forma, existen muchas maneras de 
hacer las cosas, esto es, muchos estilos personales o colectivos de expresar, más lo 
hecho representa un estilo, no es en sí estilo, más pensamos que tal objeto 
corresponde a tal estilo porque en él existen connotaciones del estilo utilizado. Lo 
mismo sucede si hablamos de Edificio Verde, Diseño Bioclimático, o de la misma 

Arquitectura Sustentable o Sostenible, en todo esta manifestada la idea generalizada 
de un momento histórico que no es más que una moda que pude convertirse en estilo 

pues éste, en efecto, es por mucho superior a aquella. Estas tendencias son 
causantes de la concepción del objeto y son reflejo del arte, Jung nos dice que el 
cubismo no es enfermedad, sino tendencia, ya reproduzca la realidad en grotescas 
figuraciones o como abstracción igualmente grotesca. [. .. ] En el artista moderno no es 
una enfermedad individual la que produce la tendencia, sino el fenómeno de la época. 
No obedece a un impulso individual, sino a una corriente colectiva que, por cierto, no 
tiene su origen directamente en la conciencia, sino más bien en lo inconsciente colectivo 
de la psique moderna. Y puesto que se trata de un fenómeno colectivo, ejerce su influjo 
de idéntica forma en los ámbitos más diversos, tanto en la pintura como en la literatura, 
en la escultura como en la arquitectura. (Por lo demás, es característico que uno de los 

padres espirituales de este fenómeno fuera un auténtico enfermo mental: Van Gogh)482 . 

El estilo, por consiguiente, va unido intrínsecamente a lo más profundo del ser 
humano, una persona tiene sus estilos propios para hacer las cosas y es más fácil 
mejorar su forma de hacer las cosas que intentar deshacerse de su propio estilo, ante 

el intento de cambio, mejor partir del "Síndrome del Papel Blanco"4B3, como dijera 

Hegel: No tener ninguna manera fue desde siempre la única gran manera484. Partir 

prácticamente de nada puede ser la solución a nuevas formas de creación, nuevas 
concepciones, esto es aplicable a todo el hacer algp , la forma particular de vivir, es 
parte de nuestra esencia, eso, somos nosotros, negarlo es negarnos a nosotros 

mismos, el estilo, está unido a la conciencia o, ¿no será la conciencia en esencia, 
estilo?, el espíritu motiva al estilo que no es más que la connotación del acto de hacer, 

por esto, ser creativo es también un enigma cuya solución habrá de buscarse por 

muchos caminos, pero siempre en vano485. 

El hombre es evolutivo, tiende a caminar hacia el frente, tiende a querer ir siempre 
hacia el futuro, al hombre le satisface el cambio, intenta dejar la monotonía y el 
aburrimiento, es parte de su naturaleza, cualquiera, después de cierto tiempo pinta 
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410 COll!NS, Peter, los Ideales de la Arquitectura Moderna; Su Evolución 11750· 1950!, 5' Ed. 1998, España, Edil. Gustavo Gil1; S.A .. p. 58. 

411 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Espiriru en el Arre y en la Ciencia, Ira. Ed .. Ed1!. Troua, S.A .. Madod, Espana, 1999, p. 93. 

412 GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Esp/o)u en el Arre y en fa Ciencia, Ira. Ed., Edil. Troffa, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. 101. 

413 Cfr. Glosario. 

484 HEGEL, Georg, Wilhe/m friedrich, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, EdJ!. Ediciones Península, 1989, p 259. 

415 GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Espíritu en el Arre y en fa Ciencia, Ira. Ed., Edir. Troua, S.A., Madrid, España, 1999, p. 92. 
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las paredes, cambia un poco los muebles, le hace algún arreglo al vehículo , ya sea por 

gusto o por necesidad, pero en general, e l ser humano tiene inercia al cambio. Este 
fenómeno ocurre también en la arquitectura que es producto de él (del hombre) , y lo 

mismo ha pasado con todos los estilos, sea por gusto o por necesidad un estilo ha 

derivado en otro, es la inercia del diseño y la manifestación del genio . Un estilo por lo 
tanto tiene un principio , un momento de apogeo y una decadencia, en ocasiones la 

fa lta de visión, hace crear cosas como los "neo- ... ", los "reviva!", la invención o 

descubrimiento de un nuevo materia l lleva a construir de diferente m a nera y esto 

repercutirá en un cambio sustancial, ¿no puede de aquí surgir un nuevo estilo? , cla ro 

qu e sí, pero también la forma de concebir el cosmos, el espacio, etc., ¿ no pueden 

producir un nuevo estilo? , por supuesto. De aquí deducimos que los ca mbios en la 
actitud y en la forma de h acer la s cosas pueden varia r por mucha s circunsta ncias , un 

estilo hace a un lado a otro estilo pues aquello que los hace ser, que los sostiene , varía 
constantemente. 

Todas las maneras particulares de hacer a lgo, se mueven dentro de otra manera 
general de hacer a lgo, los estilos pa rticulares, se mueven dentro de otros estilos que 

los envuelven, los modelan , por lo tanto el estilo hace a l artista , es correc to, pero .. ., 

¿qué pasa cuando surgen visiona rios , cua ndo surgen genios dotados de un gran 

espíritu creador, de una gran voluntad artística?, es ta l su fu erza , su ma gnetismo, 

que son capaces con sus a rgumentos y actitud , de inducir a otros a l cambio, es aquí 

cuando puede surgir una nueva ma nera de hacer las cosas , un nuevo estilo, podemos 

decir por lo tanto que sucede a la inversa, e l artista hace al estilo, existe en esto una 

Contemplación Estética4B6, y una Contemplación Calística4B7, muy profundas pues 

estos nuevos estilos son el reílejo de otros anteriores. Mientras la Contemplación 

Estética se refiere a lo bello en la naturaleza, la Contemplación Ca!ística se refiere a 

las creaciones del hombre, a las artificiales, en esto precisamente, al OA, donde 

ambas forman la Contemplación Productiva4BB. En un principio fue el hombre el 

generador del estilo artístico basado en el estilo de la naturaleza, ya en una inercia , 

ambas contempla ciones pueden generarse una a la otra, más no por ello se h a de 

olvidar que lo artístico representa la negación de lo natural en lo cual el a lma y el 

espíritu se manifiestan para desarrollarse en lo que conocemos como arte , lo bello 

artístico se deriva de los defectos de la realidad inmediata489 . 

Al tener necesidades, adopta mos una actitud para solventarlas, el estilo se adapta a 

las necesidades para superarlas, el estilo (dado en la conciencia y expresado a la 
realidad) es el instrumento de la expresión de la fuerza llamada espíritu gracias a l 

cual podemos exteriorizar los pensamientos, sentimientos, sensaciones, impresion es , 

en formas, mediante actitudes, por lo cua l decimos que el estilo y la forma está n 

ligados íntimamente y que n ecesitan de la materia para realizar su necesidad de 

expresión , no olvidemos que a su vez, la forma está íntimamente ligada a l contenid o, 

la suma de todo nos dará la esencia del algo, la esencia , que fue el nombre que 

posteriormente dio Platón a lo que primeramente llamo "la idea", cuya dialéctica4 9 0 se 

encarga de estudiar, lo qúe en esta investigación hemos denominado, Dialéctica 

Arquitectónica . 

Seguramente en el futuro , la época actual que vivimos llena de tantos estilos que h a n 

surgido recibirá a lgún nombre que por lo pronto se antoja como Eclecticismo 

Moderno491, que abarcaría desde la ca ída del llamado Modernismo a mediados del s. 

XX a nuestros días, recordemos que el modernismo muere con los CIAM, 

posteriormente surge el TEAM 10, todo un conjunto de ideas revolucionarias llevó al 

Posmodernismo, después de éste, se ha diversificado la actividad arquitectónica sin 
una definición única , sino má s bien variada y compleja, no por ello se quiere decir que 

no se pueda aportar en uno, en dos o en varios estilos, hay en esto personalidades 

que pueden crear en uno y en otro, Miguel Ángel era uno de aquellos genios rarísimos 
que tienden un puente entre una y otra época artística, aunque ellas no se sucedan 

NOTAS e e e e e e e e••• e e e••••••• 

486 Cfr. Glosana. 

48 7 Cfr. Glosaf/O. 

488 Cfr Glosana. 

489 HEGEi. Georg. Wilhelm Friedni:h. Estética l. Ira. Edl/., Barcelona. Edrt. Ed1c1ones Pcninsula, 1989. p. 136. 

490 Platón se esfuerla por explicar filosóficamente mundo y vida. ·uama ideas a los modelos o paradigmas de la eX1stent1a. y dialéctica a la c1enc1a que los estudia'. ARISTÓTELES, Metafis1i:a, 

Duodécima Ed .. Ed!/. Porrúa, Colección Sepan Cuantos .. .. No. 120, Mi!XICO, 1996. p.XXXll. Del Estudio Introductorio, 'Platón /4Jl.J41 a.C. I .. 

491 Cfr. Glosana. 
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inmediatamente ... , Miguel Ángel, era una mezcla de gótic¿ y de barroco; enlaza la 

universalidad mundana del barroco con la espiritualidad del gótico4 92. 

Al paso del tiempo, el OA se ha caracterizado por una pluralidad inmensa de 

circunstancias ineludibles que lo conforman, circunstancias que desde el 
conocimiento de sí del hombre, ha n sido reflejo de su forma de vivir, de la manera en 
que entiende el universo que lo rodea, de esta forma, ha tenido que imaginar y 
conformar el. espacio de acuerdo a las varias situaciones que se le presenta n. Si 
observamos someramente la a rquitectu ra de los pueblos en la Edad Antigua, de las 
culturas de China, India, Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Persia, o las de 

Oriente, el ingenio y la audacia de los constructores, de los arquitectos que han 
dejado una huella importante para desarro llos espaciales posteriores , ha significado el 

avance cultural que identifica a una civilización lo que no es más que la muestra de 
su estilo propio. En estas huellas , no se aprecia una copia declarada de las 
construcciones de culturas que les a ntecedieron aunque por otro lado, todos los 

desarrollos que el hombre ha conformado han utilizado de manera digna las bases 
geométricas y conceptuales de la arquitectura que les había antecedido (recordemos el 

acto y potencia en la arquitectura: QA-I ; OAI; OA2) 493, así lo hicieron asirios, egipcios 

y romanos cuando en su momento se expandieron fortaleciendo su poderío. En la 
época de los romanos no encontramos un estilo "neoegipcio'', o un "neogriego", esto se 

debe a que no hicieron copia deliberada en la manera de utilizar las formas y las 
estructuras, los logros arquitectónicos logrados en cada cultura variaban en un estilo 

que se antoja totalmente diferente aunque los principios de estática, estética, 
geometría y cálculo lleguen a ser los mismos o muy parecidos a culturas posteriores. 

Así, vemos desfilar en la historiografía arquitectónica las antiguas culturas 

mesopotámicas, sumeria, babilónica, asiria y persa, en cuyas regiones Sumer y Akad 
se desarrollaron , el regreso de los babilonios recibe el nombre de neobabilónicos 

aunque no existe un retorno en la copia estilística arquitectónica, aquí encontramos lo 
que podría ser el primer reglamento de construcciones, en el Código de Hammurabi 
cuyas bases principalmente legales se basaron en la anterior civilización sumeria. 

Empiezan a desarrollarse otras culturas con estilos igualmente originales, chino, 
hindú, egipcio, asiático, para dar lugar a otros estilos más cercanos a la arquitectura 

clásica y que por ser los más próximos podemos considerarlos como los antecedentes 
directos. Tenemos la Arquitectura Cretence o Minóica (3,000 - 1, 100 a.C.), Micénica, 
y retornos esporádicos de las culturas a siria, n eobabilónica y persa, que empiezan a 
quedar ya en el olvido. 

La Arquitectura Preclásica se refiere al desarrollo de las culturas mesoamericanas 
(2,200 a.C. - 100 d.C.) en las cuales en'contramos los principales a nteced entes 

arquitectónicos también de Latinoamérica. 

Se desarrolla entonces la Arquitectura Clásica, en la cual tenemos antecedentes de los 

dorios y jonios de los cuales precisamente derivarán dos de los estilos u órdenes más 
importantes de toda la historia arquitectónica, el Dórico y, el Jónico aunque tenemos 

también la presencia del estilo Corintio , así, apreciamos en los helenos y helenísticos 
las bases y conceptos que prevalecerían a lo largo de los siglos en los estilos que nos 
heredaron. ' 

Posteriormente, la Arquitectura Romana, también dentro de la Arquitectura Clásica, 
encontrará sus principales raíces en precisamente la Arquitectura Griega y Etrusca, 
ésta última derivada de un pueblo occidental de Italia, aunque podemos sumar en sus 

antecedentes todos los pueblos conquistados de los cuales tomaron las bases para 
desarrollar un estilo propio. De los etruscos toman el arco y crean bóvedas de cañón 

corrido. A los romanos debemos también el orden compuesto y toscano, el uso del 
mortero, la sobreposición de estilos cuyo ejemplar más representativo es el Coliseo. 

En la decadencia del estilo romano surge la Arquitectura Paleocristiana o Cristiano 
Primitivo (313 - 800 d.C.), dentro de la cual se desarrollará la Arquitectura Bizantina 
(s .V d.C .) la cual representa el fin del estilo romano y el inicio de la Edad Media cuya 

492 GIEDION. S1gfrido. Espacio. Tiempo y Arquitectura, 6ta. Ed., Madfld, Edit. Dossat, S. A., 1982, p. 70. 

493 Cfr. Parte Uno: Bases Teóflcas. 
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fecha de inicio se suele manejar en el 476 d .C. con la caída del último imperio romano 

de occidente. 

Otras culturas se desarrollaban a la par, así, tenemos a la dinastía Han en China, 

surgirá del 581 - 618 d.C., la Tang entre 618 - 906 d.C. en la cual encontramos el 

origen de religiones en este país como taoísmo, confucionismo, budismo, 
maniqueísmo, cristianismo e islámico. 

En el 711 d.C. los musulmanes llegan a España difundiendo el Islam, de esta 
circunstancia surgirá la Razón de Cambio que enriquecerá la historia arquitectónica , 

encontramos la Alhambra en Granada, la Mezquita de Córdoba en España, el 

Generalife, etc., ejemplos sublimes, místicos, perfectos, complejos y llenos de historias 
maravillosas escondidas en su cultura como lo narran Las Mil y Una Noches. 

Encontramos cúpulas rebajadas, apuntadas y bulbiformes, arco ojival , conopial, 

trilobulado , polilobulado, herradura, mixtilíneo, doble, traslapado, también se 

aprecian púlpito o minba r, minarete , etc., además bellas y por demás complejas 

celosías. 

Dentro de la llamada Edad Media o Medioevo, encontraremos varios estilos que 
denotan inmediatamente el gran avance de la arquitectura, el primero ha sido ya 

nombrado, el estilo bizantino, posteriormente encontraremos la Arquitectura 

Prerrománica, Románica y el estilo más rico, excéntrico y bello de toda la historia, el 

Gótico. El inicio del románico en Francia y Alemania recibirá el nombre de 

Arquitectura Carolingia mientras que el inicio en el norte de Italia se denominará 

Arquitectura Lombarda y en Inglaterra se le conocerá como Arquitectura Anglosajona 

aunque en realidad, ha recibido varias denominaciones según el lugar y las 

circunstancias en que se implanta, fue siendo desterrado poco a poco por el estilo 

gótico cerca del s. XII d.C. que vería sus orígenes en Francia y no en Alema nia como 

se creyó por mucho tiempo, sus orígenes se deben a la iniciativa del abad Suger de St

Denis. Aquí encontraremos géneros como catedrales, iglesias, ciudades, castillos y 

palacios. Este estilo, al igual que los anteriores, pasa por períodos de crecimiento, de 

primitivismo como se les denomina, de un período medio , de apogeo o sublime y de un 
último de decadencia, apreciaremos aquí la iniciativa en los procesos constructivos, el 

uso de materiales nuevos, la disposición de espacios urbanos, la universalidad del 

espacio con las catedrales, el espacio abierto, divino , majestuoso, perfecto. 

La caída del Imperio Romano de Oriente junto con el descubrimiento de América, 

marcarán los dos aspectos má s importantes del inicio de la Edad Moderna en la cual 

encontramos primeramente a l llamado Renacimiento, que en sus inicios, ve la 

decadencia del gótico, Arquitectura Fla mígera, el final del gótico en Francia o el Gótico 

Perpendicular que se da en Inglaterra. 

La fecha aproximada es el a ño 1453 d.C. a partir de la cual se darán la Arquitectura 

Renacentista , Barroca , Clasicista , Rococó pa ra derivar en una Arquitectura 

Neoclasicista y otra Neogótica , es en el s. XVIII donde el OA se diversificará en varios 

neos. 

Entrado el renacimiento, la mentalidad europea, su percepción de la vida y su forma 

de concebir el mundo, cambiará, esto derivado principalmente de la estrecha relación 

que llevará a cabo con América, la cual, paralelamente , ha desarrollado su 

arquitectura principalmente en el área mesoamericana y la andina, por ello , los estilos 

en este período suelen llamarse prehispánicos y precolombinos, encontraremos 
principalmente al olmeca, teotihuacano, maya , tolteca, azteca e inca algunos de los 

cuales suelen dividirse en otros estilos menos significativos aunque sumamente 
característicos. 

El mundo sigue su curso, la nueva visión de ver el mundo ha despertado nuevos 

impulsos de formar y conformar el espacio, el mundo europeo y americano se han 

estrechado y la concepción del espacio se ha visto diversificada en otros estilos más. 

En estos, las áreas asiáticas , orientales y un mucho menos, africanas, se han ido 

uniendo en un redescubrimiento del mundo que promueve la inercia de conocerse 

unos a otros y estimula la curiosidad por saber que hacen otros y de que manera, en 

esto, el desarrollo de las telecomunicaciones ha tenido una importante pa rticipación. 
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Apreciamos que a través de los siglos, los estilos estuvieron defendidos de manera 
indirecta por la defensa de los imperios, del poder, de la riqueza y de una gran 

cantidad de demostración de gobierno y sometimiento, siempre alrededor de las 

costumbres, la estructura social y la religión. 

Así, el estilo estuvo comprendido de muchas manera, en la mitad del s iglo XVIII 
existían el estilo sublime, familiar y popular los que incluían aspectos como elegante, 

alegre, pomposo, tenso y frío, hacia 1762, a algunos arquitectos se les ocurrió la idea 

de que el término estilo también se podía aplicar para indicar las fluctuaciones que 
h abían tenido lugar en el desarrollo de la misma arquitectura clásica [ ... ] nunca se le 

había ocurrido a ningún escritor clásico, desde Alberti hasta J.A. Blondel, poner en 

duda que la verdadera arquitectura había cambiado siempre. Hasta esta fecha, la 

arquitectura griega era inferior a la arquitectura romana y ésta lo era respecto de lo 

que en este tiempo se hacía como tal 4 9 4 , a partir de este momento , existirían una gran 

variedad de estilos , esta formulación traería la curiosidad por reglas pensadas como 

innecesarias y en este sentido, se produjo un interés por descifrar, comprender y 

atender (no olvidar), los principios, por ejemplo, griegos y romanos principalmente. 

Así las cosas, la Razón de Cambio en la mentalidad del hombre del s.XVIII , provocó lo 

que conocemos como Neoclasicismo, época que por un lado era inquisidora del 

conocimiento de la arquitectura y por otro , la adormecía sin haber originalidad y 

entusiasmo por nuevas soluciones espaciales, lo que provocó una muestra del Efecto 

Edad Media4ss que se da en la arquitectura. Sin embargo, no solo en este siglo y con 

este estilo encontramos el Efecto Edad Media , a lo largo de los siglos XVIII , XIX y parte 

del XX, vemos desfilar el Neoclasicismo, y principalmente el Romántico también 

conocido como Historicista o Ecléctico donde los artistas se inspiran de un estilo 

antiguo que les sirve de modelo para sus obras496, en este período encontramos el 

Neoprehispánico, Neoislámico, Neoárabe, Neomorisco, Neorrománico, Neogótico , 

Neoplateresco, Neocolonial y Neobarroco los que encontramos principalmente en 

México, como comentario adicional agregaremos que de alguna manera se entiende la 

manifestación de estos en nuestro país , y esto ya es una excusa, sin embargo, no 

podemos pasar por alto los graves problemas que tuvo que superar la nación hasta 
más o menos estabilizarse y poder llegar a la producción arquitectónica, que en tanto 
se buscaba una identidad nacional, reflejaba a la par, esta cantidad de "neos" que no 

muestran más que la confusión y el traumatismo de un país que recién empezaba a 

ser soberano. No solo a nivel de estilos encontramos este fenómeno cultural, si 
tuviéramos el tiempo necesa rio podríamos encontrar muestras a nivel urbano y 

arquitectónico. De esta forma entendemos que el concepto de Edad Media que se 

aplica tradicionalmente a cierto período de tiempo de la historia precisamente, es 
erróneo, cuando menos para la arquitectura, mientras que en otros momentos de la 

historia encontramos el retorno en in terpretaciones de lo que siglos atrás ya otros 

habían realizado exitosamente, así, nos topamos por ejemplo con el Neoclasicismo y 

Neogótico, en los cuales encontramos la copia. En ~ste sentido, estos estilos vinieron 

a detentar y perdieron en originalidad , quedaron atrapados en el tiempo al querer 

acrisolar un crisol de griegos, de romanos, y así perdieron también en las técnicas de 
su tiempo, en la concepción del espa cio, pues aunque es indudable que existió muy 

buena adaptación a sus momentos históricos, es innegable también que 

transportaron en el tiempo a las columnas dórica, jónica y corintia para colocarlas, 
paradójicamente, como la columna vertebral de su arquitectura . 

La llamada Edad Media o la Oscura Edad Media, caracterizada durante varios siglos 

como un período de estancamiento o inclu so retraso de la vida del ser humano, no lo 

había sido tanto en el sentido literal del concepto, en arquitectura, este fenómeno lo 

hemos venido a encontrar en otros estilos en los cuales parece ahora, se encuentra la 

verdadera Edad Media. 

NOTAS •••••• e e e e e e e e e e e e e e+ 

4 94 Cfr. COWNS, Pe1er, los Ideales de la Arqwiecwra Moderna; Su Evoluc1ón 11150· 1950!, 5" Ed. 1998, España, Edl/. Gus1avo Gíh. S.A., p. 60. 

495 Cfr Glosaría. 

496 ESTEVA IOYOIA, Angel, Eso/os en la Arqul/ccwra, Ira. Edl/. 1993, MéXICO, Edil. Hermon, p 282. 
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En el llamado período Edad Media que abarca casi diez siglos que van desde la caída 
del Imperio Romano de Occidente en el 476 D.C . hasta la caída del Imperio Roma no 
de Oriente con la toma de Constantinopla por los tu rcos en el año 1453, la creatividad 
no decayó , la ideología se vio cuestionada sentando las bases de una futura 
mentalidad que haría perder su vigor a la religión ortodoxa y propicia ndo el camino de 
una nueva forma y concepción de apreciar la vida. 

Por ello, los arquitectos de este nuevo período de Edad Media , h a n sido atinadamente 

mencionados por Meter Collin s como los precursores de la arquitectura modema497, 

pues son los estimuladores de una reacción ideológica contra esos n eos y por los 

cuales podemos pensar que el Modernismo fue una profunda reacción a la pasividad 
creativa que se estaba viviendo , luego entonces, esta Razón de Cambio en la 

a rquitectura la conoceremos como Efecto Renacimiento49B que no es más que la 

muestra de notorias innovaciones en el OA en los cuales se a precia notablemente una 
conceptu a lización profunda de solucionar el espacio, propuesta de nuevos materia les 
y procedimientos constructivos. De estos momentos tenemos muchos ejemplos y no 
solo lo griego o lo románico como pensara Fied ler: Mostrándose aquí con muy estrecho 
de criterio, asevera radicalmente que no ha habido más que dos p eríodos en los que "la 
arquitectura haya tenido auténticamente el carácter de un arte ", es a s aber: el griego y 

el románico499. 

Para la arquitectura es lo mismo; lo que ella es en la actualidad es e l resultado de lo que 

ella ha sido antessoo, este resu ltado se aprecia precisamente en el devenir del genio 

humano que transforma su medio, nuevas herramientas, nuevas técnicas , nuevos 
materiales, etc., son los ingredientes que ayudan a imaginar, a transformar, a crear, 
tomando como base lo existente, en esto la Contemplación Calística. La creación de 

formas nuevas , considerando las existentes , es el resu ltado y luego entonces, reflejo 
de la creencia de que lo que existe se puede mejorar, se adaptan a las actuales 
condiciones de vida, esta actividad demuestra el carácter humano, demuestra que se 

pueden tener logros nuevos , novedosos , factib les, funcionales y no solo rehacer 
trabajos ya hechos , inventar lo que ya está inventado tal cual, la copia, el suicidio , en 

ese suicidio se pierde una época, en la inseguridad, en la mediocrida d. Si las 

soluciones se re piten tal cua l en una época difere n te , ésta época h a perdido la 
oportunidad del Efecto Renacimien to , refleja su sentir y deja ver que detenta lo que en 
otro tiempo se valoró como correcto y adecuado. Qu ien detenta, experimenta 
también el suicidio, pero las formas no engendran más formas por un proceso mecánico 
evolutivo. Es la idea de que pueden hallarse formas más precisas lo que crea la 

arquitectura de una épocaso1, cuando se copia, no se refleja el propio tiempo, se 

confunde a la conciencia, a l espíritu y a la humanida d , es la idea lo que origina 
nuevas formas no la forma en sí , pero es la forma en sí , la que induce a la conciencia 
a la búsqueda de nuevas formas. 

Detentar lleva a l Efecto Edad Media, innovar a l Efecto Renacimiento , los cuales son 
producto de una Razón de Cambio, en el primero observamos una n egatividad, en el 

segundo una positividad . Los esti los se creah y recrean mediante las corrientes, que 
habiendo superado la moda, logran cautivar no solo a las Necesidades Objetivas sino 
a las Subjetivas también , de aquí la exigencia en la trascendencia de la moda . 

Dados los estilos , el arte se perfila en la conciencia como la transformación del Medio 

Ambiente COIJ un fin último del bien común, de la cómoda estancia emocional y 
vivencia! para con el objeto , pues como ya se ha dicho, el estilo es resultado y 
expresión del arte, en cual quedan pla smados la Con templación Estética y Calística. 

En los estilos, el arte se ha ma nifestado como la sublime expresión de las cinco 
regiones que componen al hombre, en ellos y por ellos, el contexto h a quedado 
modificado siendo más habitable, en esto se hace patente el arte como la significación 

NOTAS ••••••••••••••••••••+ 
4 97 Nota: Peter Callins sala se refiere a las arqu1/ectas del Romanticismo. Cfr. COLUNS, Petar, las Ideales de la Arquitectura Moderna: Su Evolución 11750-19501. 5' Edil. 1998, España, Edit. 
Gustavo Gi/1; S.A. , p. 15. 

498 Cfr. Glosario. 

499 Canrad fliJdler /Citada par DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visua/Jdad Pura, Mt!xica, Universidad Nacional Autónoma de Mt!xii:a, 1982, p. Jl/. 

500 PUIG GRAU. Arna/da, Síntesis de los Es11las Arquitectónicas, llva. Ed. , Barcelona, Edit. CEAC, S.A., 1981, p.8. 

501 COLUNS, Peter. los Ideales de la Arqul/ecrura Moderna; Su Evalucitm 1175019501. 5'. Ed. 1998. España, Ed1i Gustavo G1!1; S.A., p. 10. 
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e intención del estilo, por ello, repasemos brevemente el concepto de arte que se 

convierte en un cierto momento, en obra de arte. 

La transformación de la natura , con una intención cualquiera que deba cumplir un 

objetivo o función pretendido , es el resultado de la cultura y esto es a lo que llamamos 

arte. Así, en principio, el arte nos queda comprendido como toda creación del ser 

humano que ha transformado su entorno y que nos proporciona una nueva visión del 

mundo, pero ¿cómo identificar otras a ctividades del hombre con lo que podemos 

llamar arte?. En efecto, la pregunta tiene base sólida y miles de respuestas, a través 

del tiempo, la transformación del término, la transmutación del concepto y e l cambio 

de la idea, nos han llevado en un hermoso recorrido por el entendimiento del arte y 

sin embargo, es dificil poseer el total de ese entendimiento. Ya Platón nos decía que 

la .filosofia es la primera de las arl.esso2 , y es debido a la genialidad que la filosofía en 

las artes toma caminos muy diversos. 

Arte proviene de ars, palabra del latín que hace referencia a la habilidad y a la calidad 

ejecutora de una actividad especializada como la pintura, la música, la arquitectura. 

Parece que el arte ha existido desde siempre, Hegel se remite a lo más reminiscente 

del arte en sus Lecciones de Estética. Ángeles García presenta esta línea de 

continuidad como una Filosofía Perenne del Arte , concepto que derivó del filósofo 
Gottfried W. Leibniz quien aplicó el término de Philosophia Perennis en el s. XVII y 

que posteriormente Aldous Huxley retomara para difundirJo5o3. 

Hablar de arte es hablar de vida, de una existencia plena a la vez que vacía. Es 
hablar de equilibrio, de intencionalidad, de entrega, de amor, de conciencia y de 
armonía. Hablar de mte es hablar de encuentro, de espiritualidad y de organismo, de 

cielo y tierra, vida y muerte, de la nada y de todo, de unidad, de libertad, de esencia y 

de energía5o4. 

El arte es tema que ha apasionado a muchas generaciones pues la obra del hombre 

implica un cambio de la natura o de la misma cultura, este acto implica idea, 
intención, que es inherente al ser humano. El arte es la transformación que requiere 
lo artesanal, manual e intelectual de la conciencia hacia la materia, en otra materia 
que ha s ido procesada por la conciencia. Lo realizado es la ejecución de algo que no 
necesariamente involucra a l alma, es la construcción de algo que solamente cumple 

las necesidades físicas de los objetos por los objetos , mientras que el arte, además de 

lo dicho, siempre involucra espiritualida d , sublimidad, y en este camino, y no solo de 

paso, intenta la perfección, aunque como se verá más adelante, hacen falta elementos 

para alcanzarla en este nivel , la perfección solo se logra en la obra de arte y conlleva 

otras connotaciones, más en este momento, la conciencia resguarda la intención. 

Para Eduardo Schure, el arte inició en una mezcla de unic;:lad divina del universo con 

la búsqueda del conocimiento de la naturaleza desde sus inicios, a esto lo llama arte 
idealista. En su libro Los Grandes Iniciados, comenta la hipótesis de Fabre d 'Olivet 

sobre el origen de la religión y el arte. Dos hombres se quieren matar, una mujer con 

el cabello en desorden los detiene , la hermana de uno y la mujer del otro, ella dice en 

fras es entrecorl.adas, incisivas, que ha visto en la selva al Antepasado de la raza, el 

guerrero victorioso de tiempos remotos, el heroll que se le ha aparecido. Ella no quie re 
que dos guerreros hermanos luchen, sino que se unan contra el enemigo común. Es la 
sombra del gran abuelo, el heroll me lo ha dicho, clama la mujer exaltada; ¡él me ha 

hablado! ¡Lo he visto!. Lo que ella dice, lo cree. Convencida, convencesos. Los 

hombres la ven entonces como una especie de divinidad y se abrazan, se perdonan, el 

árbol donde la mujer ha visto la aparición es ahora sagrado, se lleva a la mujer para 
que pueda seguir comunicándose con los a ntepasados , de esta manera se vuelve guía 

y es admirada bajo la bruma flotante de la luna, de esta manera , el gran antepasado 
NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+ 

502 PIATÓN. Diálogos. Vigés1mocuar1a Ed .• Ed1i Porrua. Colección Sepan Cuamos ...• No. !J. México, 1996. p. J89. 

503 Cfr. GARCiA RANZ, Ángeles. El Ams1a !menor. De los esp1áiual en el desarrollo af/isui:o. Ira. Ed.. Ed11. Pla1a y Valdés I Piensa, México. 1999. 

504 Ana Maria Gon1ále1 Garza en la ln11oduccúin. GARCiA RANZ, Ángeles. El Ams1a lnmwr. Oc los esp1iJ1ual en el desarrollo amsuco. Ira. Ed .• Edil. Pla1a y Valdés I Piensa. Mr!XJco. 1999. p. 

XVII/ 

505 SCHURE. Eduardo. los Grandes Iniciados. //a. Ed .• Mr!XJi:o. Ed1i. Ol1mpo, sin fecha. p. 10. 
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llega a ser el Dios de la tribu, aquí comienza la religión . Los ancianos entonces 
estudian a esta mujer, la respetan, admiran sus revelaciones, interpreta n sus 
oráculos mientras ella, transformada y ensimismada en sus revelaciones, se 

transforma, su voz se hace rítmica y sus rezos y adivinaciones los h ace cantando, 

unas veces alto, otras bajo, unas más rápido, otras más lento. Aquí el origen del 

verso, la estrofa, la poesía y la música, surgen de esta manera, las primeras 

manifestaciones del arte5o6. Jung piensa también que la re ligión es e l principio del 

arte5oT, Hegel mantiene una relación constante con dioses a través de sus Lecciones 

de Estética como muchos otros, A. Egórov piensa contrariamente que esto es una 
aberración, en la filosofía de Freud esto es un entretenimiento nada inocente. Es un 

sistema bastante bien pensado con fines reaccionarios bien definidossoa. 

Hegel piensa que la actividad del arte inicia con la admiración, igualmente tienen aquí 
sus orígenes la religión y la investigación científica. La admiración, en cambio, solo 

aparece cuando el hombre, desligado de la primera conexión inmediata con la 
naturaleza y de la más próxima relación meramente práctica del apetito, retrocede 

espiritualmente de la naturaleza y busca y ve en su propia existencia singular y en las 
cosas una realidad universal que es y permanece en sí. El arte comienza por el hecho 
de que él, tomando estas representaciones según su universalidad y su esencial ser en 

sí, las concibe en una imagen para ofrecerlas de nuevo a la intuición de la conciencia 
inmediata y las sitúa fuera para el espíritu bajo la forma objetiva de dicha conciencia. 

Por eso, la veneración inmediata de las cosas naturales, e l culto a la naturaleza y a los 

f e tiches, no es todavía ningún. artesos. 

Aunque no coinciden en pensar que las primeras manifestaciones divinas y sociales 

puedan ser arte, si hay un acercamiento a pensar que tanto la religión como el arte 

han ido de la mano en sus orígenes y desarrollo, sin embargo, vemos en ambos casos 

como la divinidad se expresa a la realidad como una verdad de ella que el hombre 

manifiesta, si no fuera así sería porque la apariencia se considera como lo que no 

debería ser, lo que no debe existir, pero no necesariamente dejaría de ser bello y no 
necesariamente quiere decir que lo sea. 

El hombre se dio cuenta un día de su entorno, se sorprendió, experimentó y a prendió, 
una vez esto, innovó y en esta innovación surgió la cultura, ahora el hombre ya no 

dependía y vivía solo de la naturaleza sino de la transformación de la misma, su 
propia creación, surge así la cultura, y en ésta, el arte, una actividad netamente 

mental, Jung nos dice que el ejercicio del arte constituye una actividad psicológicas10, 

en lo cual tiene razón. Al ser esta creación ligada a sus dioses , quedará unida al 

respeto y la veneración, en este sentido, descubrió su espiritualidad y en ella encontró 

el "arte simbólico", origen del "arte clásico" y este a su vez, del "arte romántico", según 

lo explica Hegel en sus Lecciones de Estética. Una vez existente la cultura, el a rte ha 

encontrado un camino para su desarrollo consciente, aún en sus inicios , en la 

transformación de lo natura l, ya encontramos lo propiamente artístico en tanto el 

espíritu se hace patente. Ante el desconcierto del mundo que rodea a los primeros 

pobladores, la admiración y la ignorancia sobre muchas cosas quedan en un crisol 

que tardarán siglos en romper, en este, ha surgido la divinidad como respuesta a las 

incertidumbres que el hombre experimenta y como resultado de su n aturaleza, la de 

ser hombre, la de pensar, la de poder'. valorar y especular, en esto , han surgido los 

dioses, lo sagrado, lo santo, lo profano, por ello, la divinidad se ha complementado 

con el arte pues la misma divinidad requiere de la representación más no es la 

representación misma, si así fuera , el medio (el arte), se habría convertido en el fin (la 

divinidad), y el verdadero fin nunca llegaría, desvirtuándose así el arte mismo , por 
ello, la religión se expande por el arte, en esto, el arte se vuelve el medio de la 
divinidad y la religión, su representación. 

El arte y la arquitectura, surgen de una relación divinidad-admiración, de una 

cultura, en ellas se satisface el cuestionamiento ligado al desconocimiento sobre los 
fenómenos naturales , una vez esto, después de mucho tiempo, la cultura, que será el 
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506 Cfr. SCHURE. Eduardo. los Grandes lniC1ados. l1a. Ed .. México. Ed1i. Olimpo, sin fecha, pp. 9-12. 

507 Cfr. EGÓROV, A. Problemas de la Es1é1ica, Ira .. Ed. 1918,, URSS. Edli. Progreso, p. 301. 

508 EGÓROV, A. Problemas de la Eslé!ica, Ira .. Ed. 1918,, URSS, Edil. Progreso, p. 301. 

509 HEGEL. Georg, W//helm friedrích, Eslé{li:a l. Ira. Ed .. Barcelona. Edil. Ed1óanes Peninsula, 1989, pp. 219-280. 

51 O GUSTA V JUNG, Car!, Sobre el fenómeno del Espiri1u en el Arle y en la DenC1a, Ira. Ed .. Edil. Trolla, S.A .. Madrid. España, 1999, p. 56. 
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seno del arte, cuando h a tenido un crecimiento y madurez elevados, producirá la obra 

de arte . 

El arte debe ·ser la visión propia del a rtista del medio que lo rodea, además debe 

gusta r , debe expresar, de transmitir, e tc., en un trabajo de arte (no lo llamaremos aún 
obra de a rte), se involucra el individuo con todas sus circunstancias, no existe 
retroceso, no h ay otro camino , el artista ve su rea lidad como la única posible para él y 

en esa realidad se pierde y se encuentra , vive y muere y no hay otra forma de 
ma nifestarse y de sentir las manifestacio nes ajenas a él, su realidad inmedia ta se liga 

a su conocimiento mediato y en ellos se transforma en imaginación, en deseo, en 
coraje, en futuro, en furia y paralelamente, en frustración , en complejo, en trauma, 

esto, es el espíritu inquieto que se manifiesta en sus creaciones, el mismo que 
traiciona su conciencia y lo ofusca sin poder da r lo que el quisiera , sin poder decir lo 
que lleva dentro, es un peso que lo ahoga, lo aplasta y a la vez, es el mismo que lo 
hace vivir, sentir, amar, soñar, existir y ser. 

Cua ndo a la conciencia creadora se une el espíritu, surge el valioso contenido del a rte , 
es indiscutiblemente un paso superior por en cima de la propia conciencia donde la 
misma se ha visto transmutada , adquiere carácter, impulso, fuerza, aunque los 

elementos con los que podrá tangibilizar su idea se encuentran en su realidad , así, el 
origen del arte se vuelve ta mbién bipartito, por un lado el espíritu, por otro , la 
rea lidad, nuevamente las Necesidades Subjetivas y Objetivas. Es en la conciencia 

donde se va a dar un análisis de este proceso concomitante en forma de colisión , 
recordemos a Lenin a l decir que: Aquí hay en realidad, objetivamente tres 
componentes: 1) la naturaleza; 2) la cognición humana = cerebro humano (como el 
producto más elevado de esa misma naturaleza) y 3) la forma de reflejo de la 

naturaleza en la cognición humana ... 51 1. En esto se deja sentir esa concomitancia 

entre arte y realidad respecto de la colisión , porque es la conciencia misma la que 
forma a l primero y lo deriva a la segunda y a la vez, ambos están en esa con ciencia 

como verdad propia y en la realidad como determinación que no es más que resultado 
de la conclusión que refl eja a su colisión . 

Las artes son en efecto corpóreas, pero también son incorpóreas, su unidad no 

permite que se de solo una de las pa rtes, las artes son h echas por la mano artesanal 
del a rtista, pero también son a limentada s por el alma aunque esto sea indiferen te 
para ésta, la obra queda marcada solo por la calidad y cantidad d e lo que la 
conciencia le otorga, que es lo depurado por ella que a su vez, recoge de la realidad , el 
arte no es un algo aislado, sino que forma parte de la cultura y no es concebible ni 

apreciable fuera del ámbito histórico y social ... 512. 

El arte no puede ser captado en su totalidad pues no son objetivas muchas 

connotaciones que posee, que en efecto apreciamos, disfrutamos e incluso, nos 
atrevemos en ocasiones a criticar, sin embargo, el fondo real del arte va más allá del 
objeto a nte nosotros pues está mezclado de ma nera explícita e implícita todo un 

Conjunto de Algoritmos Impredecibles que solamente el que lo crea lleva consigo, 
intransferibles, son la raíz de lo que a s imple vista el ojo c;omún ve, el ojo profesional 
respeta y en ocasiones admira y, el ojo espiritual siente. Sólo esa parte del arte que 
se mantiene a lo largo de todo el proceso de la creación artística puede ser objeto de la 
psicología, pero no aquella en la cual radica la esencia genuina del arte. Esta segunda 
parte, es decir, la pregunta de qué es e l arte en sí, no puede ser nunca objeto de 

consideración psicológica, sino únicamente de un enfoque estético-artístico. f .. . } El arte 
no es, por su esencia, una ciencia, y la ciencia no es, esencialmente, un arte. f. .. } Todo 
lo que pueda averiguar la psicología sobre el arte se limitará al proceso p síquico de la 

actividad a rtística y jamás alcanzará a la esencia más íntima del arte mismo513. El 

concepto de lo a rtístico en si es ya complejo, por ello, el arte no es para todos, para los 

pobres de espíritu que no pueden ver más a llá de su nariz el OA es n ad a, para los 
otros , los que pueden vislumbrarlo, el objeto se comporta en niveles que están sujetos 
a la capacidad de pen etración de la conciencia sobre la contemplación, reflexión y 
concentración que lleva n a cabo. 
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5 11 lenin. /Drado por: EGÓROV, A. Problemas de la Esrérica, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Prog1DS0, p. 81. 

512 GARCÍA RANZ, Ángeles, El Amsra lnienor, Oe los espimual en el desarrollo ar11suco, Ira. Ed., [di{. Pla1a v Valdés / Piensa, México, 1999, p. lJ. 

513 GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el fenómeno del Espin/u en el Arre y en la Doncia, Ira. Ed., Ed1i. Trolla, S.A., Madrid, España, 1999, pp SJ.58. 
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Más el arte no solamente tiene un fin , ciertamente posee muchos y variados, se le ha 
utilizado para culturizar, para educar, para espiritualizar, para emancipar, para 
equilibrar el desarrollo cultural artístico y espiritual de un pueblo, el arte es reflejo de 
la relación alma-espíritu-conciencia-cuerpo-realidad, y en esto no se está de acuerdo 
con Vladímir Ilich Lenin quien pensará que la expresión del arte emana de la propia 
realidad. Arraigó en su pueblo no solamente el entusiasmo por el comunismo, 
continuador de las doctrinas de Marx y Engels, fundador del Partido Comunista de la 
Unión Soviética , sino que logró emancipar a su pueblo en una cultura del arte muy 
diferente a la que se vivía en otros pueblos ya que la representación artística, debía 
ser buscada netamente en la realidad, así, para Lenin, la realidad se volvió reflejo del 
hombre y el hombre reflejo de la realidad, en esto, el arte . Lenin plasmó sus ideas 
sobre el arte en su Teoría del Reflejo en la cual encontramos tres principales puntos 
que relacionan al sujeto y al objeto en el proceso creativo, como se ha dicho: 1.- La 
naturaleza; 2.- La cognición humana y; 3.- La forma de reflejo de la naturaleza en la 
cognición humana. En estos, encontramos varios postulados que encierran la 
filosofía leninista sobre el arte, sintetizando: 

I. La creación artística no se puede marginar de la vida. 

2. En el proceso de conocimiento de la imagen artística revisten la personalidad del 
artista, su experiencia de la vida, concepción del mundo, rasgos de su talento y 
orientación social. 

3. La imagen artística no es el reflejo inerte especulativo ni contemplativo pasivo de los 
fenómenos de la vida. No se limita a reproducir sus rasgos externos. El arte, 
sirviéndose de la diversidad de medios y procedimientos de crear imágenes 
artísticas, descubre la esencia de los acontecimientos, fenómenos y caracteres 
representados. 

4. La perfección estética de una obra no se concibe sin armonía interna del contenido 
y la forma. 

S. El arte ha de comprenderse como reflejo del mundo objetivo y producto específico 
de las relaciones sociales.Sf4. 

Por esto, algunos consideran a la Teoría del Reflejo como la interpretación científica 
del arte , en ésta, quedan vinculados reflejos de la realidad como impulsores del arte, 
así, no es posible en el arte una obra sin contenido, pues ya no sería arte u obra de 
arte sino solo un objeto gracioso, ingenuo, sin madurez. Habría que explicar que 
contenido se referirá a connotaciones de la vida real, una objetividad que no carece de 
utilidad más si en esta teoría se pretende una búsqueda científica del arte mejor será 
inclinarse a Hegel y sus Lecciones de Estética pues la Teoría del Reflejo solo considera 
la tangibilidad, mientras la segunda al todo, y en esto lo espiritual y metafísico del 
hombre, algo de lo que seguramente no carece el producto artístico creado. 

El arte debe ser libre y en esa libertad plural debe satisfacerse y no por el contrario 

censurar un "arte de élites".s1.s o un "arte de masas".Sf6 que se encuentran en 

decadencia en un mundo ca pitalista. Radicalmente se critica sobre una "ideología 

burguesa".Sf7 o una "ideología socialista".SfB. Así, Lenin subrayaba que los comunistas 

no deben mantener posturas sectarias en las cuestiones del arte. Su deber es ayudar 
a todos los artistas a encontrar el buen camino en la vida y en el arte, apoyar a los que, 
luchando contra la opresión imperialista, no han acabado de desembarazarse de 

prejuicios, dudas y vacilaciones519. Más la ideología no niega el sentido espiritual del 

arte , esto se comprueba cuando se lee que: La misión específica del arte es formar el 

alma humana mediante la representación de la vida en forma de imágenes artísticass2o. 
Más se nota una fuerte intención política en la significación que conlleva el arte 
creado bajo el período leninista, sobre todo si consideramos las circunstancias del 
momento histórico. 
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514 Cfr. EGÓROV, A. Problemas de la Estética, Ira .. Ed. '978,, URSS, Edit. Pr(JfJreso, pp. 8-9. 

515 Cfr. EGÓROV, A. Problemas dela Estética, Ira .. Ed. 1918,. URSS, Ed1i. Pr(JfJrqso, p. 21. 

516 Cfr. EGÓROV, A. Problemas de la Estética, Ira .. Ed. 1978 .. URSS, Ed1i. Pr(JfJreso, p. 21. 

517 EGÓROV,A. Problemas de la Estética, Ira .. Ed. 1978,, URSS, Edil. Progreso,µ 26. 

511 EGÓROV, A. Problemas de la Estética, Ira .. Ed. ¡:¡79,. /JRSS, Edil. Progreso, p. 26. 

519 EGÓROV, A. Problemas de la Estttica, /1a .. Ed. 1918,. URSS, Edil. Progreso, p. 22. 

520 EGÓROV, A. Problemas de la Es:é11ca, Ira .. E1. 1918, URSS, Edil. Progreso, p. 169. 
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Las repercusiones políticas y sociales negativas en el arte son precisamente una 
serie de connotaciones que por desgracia, se alejan del verdadero objetivo del mismo 
arte, se adjudican a la estética aspectos que no le conciernen pues la sujetan, la 
limitan, la truncan, la inhiben y cohíben y como resultado se obtiene una estética que 
ya no es tal, uno de los principios del arte es precisamente ser libre , en esta libertad 
se emancipa explayando ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles que le son 
inherentes, no es en este sentido, selectivo, interesado, convenenciero o presumido 
pues se volvería mezquino, irritado, rígido, petulante, soberbio y pedante. El arte no 
debe servir como arma para atacar a otro pueblo, para menospreciarlo, pues en este 
acto se menosprecia así mismo, se arremete en un juego político, social, económico, 
etc., pero no estético, el arte es belleza en sí y para sí, la conciencia no debe deformar 
este hecho. A. Egórov nos dice que: Una estética que pretenda ser libre de la filosofia 

es imposible521, la misma filosofía se expande libre y como reflejo, el arte . 

No esperamos que deba existir duda ante tales pensamientos, el arte se relaciona con 
toda actividad artística del ser humano y en ella otorga connotaciones inherentes de 
belleza más no de bonito, por esto, y antes de pasar a comentar el grado más elevado 
del arte, habremos de considerar lo bello artístico con el fin de descubrir solo entonces 
a la obra de arte . 

El a rte siempre ha guardado una 
relación con la belleza, presumimos que 
ésta es subjetiva y por lo tanto carente 
de un valor universal aunque algunos 
hayan intentado medirla con el objeto de 
darle un sentido objetivo. Al paso de los 
años, se ha logrado diferenciar de lo 

bonitos22, ese sentimiento sumamente 

agradable, cautivador y sensual a los 
sentimientos que choca con la gran 
capacidad de participación de la 
conciencia en la especulación de lo que 

en sí, es bello523. 

Hegel hace corresponder lo bello con la 
representación correcta de la idea, nos 
dice: en tanto en esa existencia ext.erior 
es inmediatamente para la conciencia y 

/lustración 2: Desarrollo de la Espiral. 

la relación I: I se hace nororia, se ri¡¡e bajo un 
parrón más sencillo que en la Medida Aurea en la 
cual encontramos un patrón algorítmico más 
complejo. 

el concepto permanece inmediatamente en unidad con su aparición ext.erior, la idea no 
solo es verdadera, s ino también bella. Así lo bello se determina como la irradiación 

sensible de la idea524. Más adelante comenta: De ahí que el entendimiento no pueda 

captar la belleza, pues él, en lugar de penetrar en dicha unidad, retiene siempre sus 
diferencias en una separación autónoma. En efecto, para el entendimiento la realidad 
es algo totalmente distinto de la idealidad, lo sensible se distingue por entero del 
concepto, lo objetivo dista abismalmente de lo subjetivo, y tales oposiciones no pueden 

unirse525. Ante tal hecho, solo resta resignarse a admirar lo bello, la conciencia no 

comprende en su totalidad lo que es la belleza, sabe lo que le gusta y lo que es bello, 
más no sabe por qué le gusta y por qué es bello. 

En los griegos encontramos la Medida Áurea como representación de la belleza que 
queda inspirada en el nautilos, con esto, relacionaban también las matemáticas. 
Alberto Durero (1471-1528) al hacer su retrato, ma nifestó igualmente esta medida en 
relaciones de 5 a 8 . La belleza en el cuerpo humano puede ser encontrada en la 
altura de una persona y la distancia del piso a su ombligo, nuevamente aparecerá la 
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521 EGÓROV, A. Problemas de la Es1d1iC3, Ira .. Ed. 1918. , URSS, Edil. Progreso, p. 40. 

522 Cfr. Glosario. 

523 Cfr. Glosario. 

524 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedodl, Es1d1ü:a /, Ira. Ed. , Barcelona, Edil. Ed1dones Península, 1989, p. 101. 

525 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, EsldliC!J /, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Edidones Península, 1989, p. 102. 
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Medida Áurea que se manifiesta en la cara, en las manos, etc., Leonardo Da Vinci 
expreso esto en "Las Proporciones del Hombre", basándose en la información de 
Marco Lucio Vitruvio Polión. 

Pitágoras encontró en las relaciones de números la belleza de la música. En las 
Reflexiones Sobre Poesía, Alexander Baumgarten en el s .XVIII utilizó la aisthesis, 
palabra griega que significa percepción, por primera vez, aparecía la palabra estética, 
que en sí representa lo bello sensible y que precisamente fue el motivo por el que 
Hegel mismo no estuviera de acuerdo en la utilización de la palabra "estética" en su 
tratado sobre Lecciones de Estética pues su trabajo no solo habla de la naturaleza 
sino de la obra artística, en esto la arquitectura, que estudia precisamente la calística. 
Por lo tanto, en la estética está lo bello, en la calística está lo bello, entonces, ¿cuál 
podría ser el término o concepto que pudiera contener a todas las bellezas?, 
simplemente lo bello, más lo bello solo puede ser aplicado y valorado por la 
conciencia, por nada más. El sol no tiene conciencia propia más lo bello del sol le 
está dado por la conciencia que otorga este atributo, la intención y la idea se han 
reflejado a su realidad, lo natural, por sí mismo, por no ser consciente de sí y libre de 
sí, no es bello, pues la belleza solo puede emanar del espíritu en tanto el alma le 
produce el ansia de la producción del concepto como tal que solo puede tomar figura 
en la conciencia. 

En el proceso reconstructivo del concepto de la belleza y en esto, lo natural y lo 
artístico, ha participado desde tiempos antiquísimos lo que se conoce como Medida 
Áurea en la cual se puede encontrar una relación de armonía perfecta según se ha 
valorado desde siempre, pues lo que el hombre apetece como bello ha correspondido a 
esta medida. Se entiende en ella que un lado A es a un lado Bloque el lado Bes a la 

suma de A + B, en esto, encontramos una relación de A = (-JS + l), lo que nos da 
B 2 

aproximadamente 1.618. Dicho de otra manera, la Medida Áurea, Proporción Divina, 
Número Áureo o Número Divino, como se le ha llamado, está dada por la división de 
una línea dividida en dos partes, dichas partes guardan una relación perfecta y 
sinónimo de perfección, en estas partes, el cociente de la primer distancia entre la 
distancia total será igual al cociente de la segunda distancia entre la primera. 
Gráficamente, si dividimos una línea recta en dos partes, el extremo izquierdo llamado 
A, el punto que divide los dos segmentos By el extremo de la línea C, tenemos que: 

BC AB 

AC 
= 

AB 
Supongamos que AC=l.O; en este caso, AB=0.618 y BC=0.382, 

0.618 0.382 
sustituyendo en la fórmula tenemos que: --- = --- , lo que nos deberá dar una 

1.00 0.618 

igualdad, veamos: 0.618 = 0.618, lo cual es correcto. 

De lo anterior se ha 
desprendido el 
entendimiento de la belleza 
como la proporción, la 
simetría, el orden y la 
utilidad. 

En los griegos encontramos 
la Medida Áurea como 
representación de la belleza 
y que queda inspirada en el 
nautilo, con esto, 
relacionaban también las 
matemáticas. Alberto 
Durero (1471-1528) al hacer 
su retrato, manifestó 
igualmente esta medida en 
relaciones de 5 a 8. La 
belleza en el cuerpo humano 
puede ser encontrada en la 
altura de una persona y la 

\ 
' ; t 
! <l61IO 

11\ ¡ 
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ab/ac = bc/ab 

ilustración 3: Desarrollo de la Medida A urea. 

Desarrollo de belleza. inspirada en el Nautilo, antepasado de l 
pulpo. 
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distancia del piso a su ombligo, nuevamente aparecerá la Medida Áurea que se 
manifiesta en la cara, en las manos, etc., Leonardo Da Vinci expreso esto en "Las 
Proporciones del Hombre", basándose en la información de Marco Lucio Vitruvio 
Polión. 

Otro esquema por el cual se ha intentado aprehender lo que es bello es mediante la 
llamada serie de Fibonacci (debida a Leonardo Fibonacci), la que ha servido para 
representar también la belleza, su comportamiento lo encontramos en los números O 

y 1, con los cuales se pueden obtener proporciones matemáticas donde 0+1=1; 
1+1=2; 1+2=3;2+3=5;3+5=8; 5+8=13,etc. 

Estas cavilaciones han llevado a 
los estetas a desarrollar la Teoría 
de la Información, en ésta, la 
belleza está determinada por la 
cantidad de información que la 
conciencia puede recibir y 
procesar, con ello se ha 
descubierto que la capacidad del 
cerebro es limitada, así, un cuadro 
con muchos elementos no puede 
ser captado totalmente para el 
disfrute , como consecuencia no se 
considera bello, en la música, 
Johann Sebastián Bach introdujo 
la clave bien temperada, los tonos 
mayores y las síncopas, todo era 
nuevo para sus contemporáneos, 
por lo que el maestro no cosechó 

siempre alabanzas526. 

lfustración ./: Medida Aurea Desarrolfada. 

La forma algorítmica que forma la ,Hedida .Áurea guarda 
relación con la morfología del Naurilo. 

La teoría se basa en el Principio del Caos, en éste , el punto de partida es la 
información, la medida mínima es el bit, así, el número de elementos que contiene un 
objeto indica su grado de belleza, que no se da por poseer muchos, pues en esto es 
impredecible el crecimiento, sino en poseer los que la conciencia puede manejar 
cómodamente, la información insuficiente tampoco es adecuada por ello , conforme 
obtenemos más información del elemento, más fácil es para la conciencia su 
aprehensión, a más información, menos improbabilidad, desorden y asimetría. 

Por lo dicho, un objeto con muchos elementos es muy complejo mientras que otro con 
menos es muy sencillo, el elemento complejo, al requerir más de nuestra atención se 
vuelve bello en tanto necesitamos más tiempo para explorarlo y abarcarlo. 

o 
De esto, los estetas han encontrado la fórmula B = - , donde B equivale a la Belleza, 

1 
O al Orden e 1, a la Información. Con esta fórmula, podemos dividir el espacio 
estético en cuatro celdas. Arriba a la izquierda están las creaciones complejas y 
simétricas, a su derecha se sitúan las obras complejas y asimétricas. Abajo a la 
izquierda, las obras simples y simétricas, y a la derecha, las simples y asimétricas. La 
posición de la creación estética se encuentra, según nuestra fórmula, arriba a la 
izquierda. Por el contrario, consideramos feos los objetos que vemos abajo a la 

derecha52T. 

Esta Teoría de la Información no es muy clara en la manera en que se deberá llevar a 
cabo la valoración aunque podemos inferir que, algo muy complejo para la conciencia 
carece de orden, mientras que algo que la conciencia considera como sencillo posee 
todo el orden; paralelamente, cuando en algo encontramos muchas cosas nuevas 
decimos que carecemos de información y, por el contrario, cuando ya sabemos todo 

sobre ese algo, poseemos toda la información. Para llevar a la práctica dicha 
percepción, las celdas a las que se refiere este espacio estético deberán tener una 

valoración, así, arriba a la izquierda encontramos el número uno; arriba a la derecha 
NOTAS e• e••••••••• e e••••••• 
526 RIPOTA, Meter, 'Estética y Matemáticas'. 'Las Medidas de Ja Belleza'. Muy lnieresante, Alfo VIII, NO. 6, México, p. 58. 

527 RIPOTA, Meter, 'Estétli:a y Matemáticas'. 'Las Medidas de la Belleza'. Muy !n;eresanie, Alfo VIII, NO. 6, México, p. 58. 
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números menores de uno y mayores de cero; abajo a la izquierda números 
indeterminados y el cero; abajo a la derecha números mayores de uno. Arriba a la 
izquierda se encuentra lo bello; arriba a ' la derecha lo que no se comprende pero 
puede llegar a ser bello; abajo a la izquierda lo que no se comprende y de lo cual no 
tenemos información y que por lo tanto no es bello y; abajo a la derecha lo que se 
considera feo. Así , podemos otorgar valores extremos a cada una de las variables; 
muy complejo=O (desorden); muy sencillo=lOO (mucho orden); muchas cosas 
nuevas=O (mucha información nueva, se conoce y maneja poco a la información 
existente) y; todo conocido=lOO (poca información nueva, se conoce y maneja mucho 
a la información existente). 

Jlustración 5: Simplificado de la Teoría de la Información. 

División en la valoración racional del gusto por un arte u obra de arte determinada respecto 
de la cantidad de belle:::a que se le otorga. 

Ejemplo: para una persona que sabe mucho de arquitectura le parecerá sencillo, aquí 
el orden=lOO; al saber mucho posee mucha información, por lo tanto 

o 100 
información= 100; sustituyendo tenemos que: B = - = -- = 1 , su posición será 

I 100 
arriba a la izquierda, para esta persona la arquitectura es bella. Por el contrario, una 
persona que no entiende nada de arquitectura y no posee nada de información: 

o o 
B = - = - =O su posición será abaJ·o a la izquierda, para esta persona la 

I O ' 
arquitectura es indiferente. Una persona que comprende poco de arquitectura 

o 40 
aunque posee mucha información quedará como: B = - = -- = 0.40, su posición 

I 100 
será arriba a la derecha, para esta persona la arquitectura puede llegar a ser bella. 
Y, una persona que comprende mucho de arquitectura pero posee poca información la 

o 100 
verá como: B = I = 

40 
= 2.50, su posición será abajo a la derecha, para esta 

persona la arquitectura es fea, no le da ningún atributo de belleza. La Teoría de la 
Información que presentará Claude E. Shannon en 1948 se ha aplicado a la 
cibernética, criptografía, lingúística, psicología y estadística. Claude representó a la 

1 
información como I = log2 - , donde 1 es la información; p es la probabilidad del 

p 

mensaje que se transmite y log2 es el logaritmo de l/p en base 2 . (log2 de un número 
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dado 'X' es el exponente 'Y' al que tiene que ser elevado el número '2' para obtener 

dicho número 'X'. Por ejemplo, log2 de 8 = 3, porque 23 = 8)52B. 

Aunque en esta teoría, como se habrá observado, existe cierta incongruencia lógica 
pues si una persona comprende mucho de arquitectura no pensamos en que posee 
poca información y viceversa, si posee mucha información es porque existe una 
preocupación que lleva al conocimiento de ese objeto, en este caso de la arquitectura, 
por lo tanto, mucho orden implica poseer mucha información y viceversa. 

Lo bello en el arte es por lo tanto complejo y concluimos que no es medible pues las 
matemáticas no pueden llegar a penetrar las Necesidades Subjetivas del ser humano, 
más sirva lo anterior para sumarse al Conjunto de Algoritmos Impredecibles en la 
resolución y propuesta que se hará en las conclusiones finales. 

En lo bello tienen que ver también los fractales como medio exponencial de lo que se 
vuelve y se desarrolla simétrico y por lo cual se supone la conciencia aprehende lo 
bello. 

Debido a que la belleza es subjetiva, es que la apreciación es variable en 
circunstancias conscientes que la determinan, para Pascal, el ser humano, que es la 
más hermosa criatura de Dios, es el ser en quien reside lo bello; y en la naturaleza, lo 
bello es aquello que le parece bello al hombre y que se le asemeja: "Cada quien tiene el 

original de su belleza, cuya copia busca en el amplio mundo"529. 

El arte es humanista pero también debe enriquecer al espíritu en general, no es para 
el diseñador mismo, sino para todos, que será apreciado y valorado en diferentes 
niveles y jerarquías. En efecto, el arte vive sobre y de circunstancias económicas, 
políticas, sociales, etc., pero lo más importantes es que deviene también del espíritu y 

éste se provee del alma. Esto se da bajo cualquier esquema político, no interesa al 
arte lo burgués, capital, social, comunista, imperialista, pedante o sencillo que pueda 
haber a su alrededor, el genio es impredecible e inagotable y aunque no carece de 
marco histórico, no es por él que se manifiesta, sino por la capacidad creativa, 
impulsiva e imperiosa de querer ser. El arte en su particularidad se vuelve universal 
y traspasa todo tipo de fronteras llegando a los lugares más oscuros, más lúcidos, 
más deplorables y más sublimes del ser humano. 

Lo bello y lo bonito han sido relacionados a través de los siglos con lo sublime, con lo 
funcional, con lo útil, diferentes autores han expuesto su punto de vista al respecto 
aunque como otros puntos de esta investigación, llegan a diferir bastante, baste por 
ahora comentar solo las varias relaciones que se han otorgado de manera inherente a 
los términos. Finalmente, en la determinación que apreciamos de la obra terminada, 
se aprecia una marcada diferencia según se han entendido en este capítulo tanto lo 
bello, como lo bonito. 

Aunque en la belleza vemos relacionados lo útil, lo coherente, etc., solo a través de la 
belleza que manifiesta realmente al contenido, el sujeto artístico puede llegar a un 
nivel superior, en el cual las cinco regiones deberán encontrar su conciliación, más 
cuando el arte, logra superar todos los obstáculos y logra penetrar perfecto en la 
conciencia, se da como consecuencia, la obra de arte, veamos. 

Para Kant, existen dos tipos de percepción, la Percepción Objetiva y la Percepción 
Subjetiva, ésta última, se refiere a los sentimientos o sea, el placer o la pena, mientras 
que la objetiva, se refiere a las cosas, ambas percepciones son ajenas, para Kant, el 

arte se desarrolla dentro de la percepción objetivas3o. 

NOTAS e e e e e• e• e e••• e e e e e e e+ 

528 "Teoría de la información", Encidopedia Microsoft® Encarta®98 <> 1993·1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

529 Cfr. BAYER, Raymond, Historia de la Esté11ca, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998, México, Edii. Fondo de Cultura Económica, p. !40. 

530 OE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Umilersidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 11. 
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Fiedler nos dice que para nacer arte se requiere de una Contemplación Productiva, 
con esto decimos que el artista contempla su mundo exterior y su mundo interior 
para tener material y poder crear, asociado a esto esta la imaginación, la cual siempre 
está apoyada en la memoria que tendrá en su actividad parte de esa imaginación, esto 
lo notamos cuando tratamos de recordar algo, nuestra mente no revivirá un hecho 
siempre de la misma manera, esto es porque la imaginación está participando, llegará 
el momento en que tendremos una idea desviada del acontecimiento que estará 
estrechamente relacionada con nuestro estado de ánimo, con nuestras sensaciones en 
el momento preciso en que el hecho ocurrió, con la reproducción de recuerdos en otro 
escenario, el de la imaginación . 

En efecto, el arte se desarrolla dentro de la Percepción Objetiva pero requiere de la 
Subjetiva ya que son las sensaciones producto de nuestros sentidos, que junto con 
nuestra imaginación creadora, son las que nos motivan a crear, están íntimamente 
ligadas y una sin la otra no pueden dar como resultado arte, son una coexistencia 
ideológica donde intervienen varios factores. La parte subjetiva se ha de ver 
alimentada por percepciones metafísicas, psicológicas y sensoriales llamados sentidos 

(parte de los Filtros), de los cuales el más importante es la vista531 ya que en ella se 

recrean un sinnúmero de elementos que el mundo real ofrece y de los cuales surge la 

admiración y el asombro de lo que no conocemos y en menor medida de lo que vamos 
conociendo, la parte objetiva es la cosa en sí, pero la cosa es "algo" aquello de lo cual 

se forma de manera necesa ria para poder "ser", como dice Aristóteles en su 

Metafísica. 

Lo objetivo y lo subjetivo quedan unidos, fusionados en el arte aunque existen grados 
de profundidad en la creación, muchos pueden hacer un cuadro, la partitura de un 
atardecer, el plano de una casa, lo necesario es el conocimiento de los principios bajo 
los cuales se rige la disciplina en la que queremos incursionar, o acaso después de 

estudiar artes bellas ¿no es capaz el estudiante de dibujar un cuadro?, ¿no es capaz 

un egresado del conservatorio de música de leer una partitura?, e igualmente, ¿no es 
capaz un egresado de la Facultad de Arquitectura de leer un plano, o de realizar el 

diseño de un inmueble?, en términos generales, es capaz de hacerlo puesto que ha 
adquirido el conocimiento para ello , pero entonces, ¿qué diferencia hay del violinista 
de la plaza con la música de Paganini, o con la de Mozart?, ¿qué diferencia las 
primeras rayas de un niño con el Güernica de Picasso?, en otras palabras, ¿qué h ace 
la diferencia entre una obra cualquiera y una obra de arte?, este es el meollo del 
asunto, es aquí donde surge la polémica, los debates y en ocasiones hasta los 
insultos, en este punto nunca se pondrán de acuerdo ni críticos ni pensadores jamás 
ya que intervienen factores muy inherentes de cada persona que hacen imposible un 
punto de encuentro en el tema y que a la vez dispara en sentidos opuestos su 
apreciación en el tema (el a lma se ha diversificado como mundos de diferentes 
cualidades) . 

Dice Hegel: El arte no tiene más misión que ofrecer a la percepción sensible lo verdadero 
tal como existe en el espíritu, lo verdadero en su totalidad, en su conciliación con lo 

objetivo y lo sensible532. 

Todo estilo emana el arte de lo objetivo-subjetivo-profundidad y que tiene su tiempo 

de florecimiento, las artes obedecen también a su propia disciplina, y esa misma va 

cambiando conforme las corrientes existentes lo hacen, cuando una obra logra romper 
ésta limitación, ésta barrera, al ser una verdadera obra del espíritu y testigo de la 

verdad, ya rompió la primer barrera, ya que las obras del espíritu no llegan de 
repente, imaginemos las pinturas rupestres, ¿quién puede decir que son obras de 
arte?, ¿lo son, o no lo son?, existen otros factores para determinar si una obra es o no 
trascendental citando nuevamente a Hegel nos dice que: Existe un prejuicio muy 
extendido según el cual el arte habria empezado por lo simple y lo natural. Esto puede 
ser verdad en cierta medida, pues respecto del arte, lo grosero y lo salvaje, son lo más 
simple y natural. Pero lo natural, lo vivo y lo simple, tal como el arte los concibe, son 
una cosa diferente. Los inicios simples y naturales, en el sentido de lo grosero y 
salvaje, no tienen que ver nada con el arte y la belleza, del mismo modo que nada 
tienen de artístico las figuras simples dibujadas por los niños, por ejemplo, que con 

NOTAS e e e•••••••••••••••••• 
531 Cfr. Pane Cinco: El Cuerpo. 

532 HEGEL. Georg Wilhelm foedrich, la Arquitectura. Ira. Ed .. Barcelona. Ed1i. Kairós. 1981. p. 19. 
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unos cuantos trazos informes trazan una figura humana, un caballo, etc. En tanto que 
obra de arte, la belleza precisa, desde sus inicios, de una técnica elaborada, exige 
numerosos ensayos y una prolongada ejercitación; y lo simple, en tanto que simplicidad 
de lo bello, la grandeza ideal, es más que nada un resultado obtenido tras abundantes 
meditaciones que tenían por finalidad eliminar la variedad, las exageraciones, las 
confusiones, lo incómodo, sin que esta victoria sufra las consecuencias de los trabajos 
preliminares, del trabajo de preparación y elaboración, de modo que la belleza surja en 
total libertad, se muestre de una sola pieza. Es como la conducta de un hombre 
cultivado, que en todo lo que dice y hace se muestra perfectamente simple, libre y 
natural, si bien esta simplicidad y esta libertad no son cosas que haya poseído siempre, 

sino que son resultado de un largo trabajo sobre si mismo533 , el arte debe ser libre y 

darse de una manera natural , con lógica, con orden, siendo el resultado de grandes 
esfuerzos en el objeto particular y a través de la propia vida. 

La obra de arte traspasa su tiempo, rompe las fronteras de su país como una persona 
que ha trascendido par ser ciudadano ya no solo de su país como dice Luis Pasteur, 
sino del mundo, ¿no sucede lo mismo con la obra de arte, con la misma arquitectura?. 

En la obra de arte no se fuerza ninguna exteriorización, ninguna parte, cada miembro 
parece estar presente por sí mismo, se regocija de su propia existencia, pero al mismo 

tiempo se contenta con ser solamente un momento del todo534, no se puede agregar ni 

quitar n ada porque se violaría Ja obra, como el sonido del violín que flota en el aire 
deleitándonos, de pronto, surge el Cella para acompañarlo en su historia de amor, no 
se rompe con nada, no se fuerza nada, no se subestima nada, quitar o agregar una 
nota implicaría destruirla ¿qué se quiere entonces?, ¿corromper esa armonía o 
disfrutarla tan solo?, es verdad que entre mas analíticos nos volvemos, menos disfrute 

obtenemos ante la obra de arte, hay que extrapolarse de analítico a espectador de vez 

en cuando y no pensar ni analizar nada, tan solo disfrutar, la música, la pintura, la 

escultura, y la arquitectura. 

De Las Siete Bellas Artes a saber, 

#, Arquitectura 

2, Pintura 

3, Escultura 

4;, Música 

S, Literatura 

6, Teatro 

], Danza 

¿No es Ja arquitectura el único arte-ciencia o ciencia-arte que el hombre habita?, ya 
Aristóteles decía que existen ciencias teoréticas (cuyo fin es la contemplación); ciencias 
prácticas (cuyo fin es la acción); y ciencias productivas (cuyo fin es la producción de 
objetos y que, por tanto, abarcan tanto lo que hoy denominamos "bellas artes" como lo 

que hoy denominamos "técnica")535. Nuestro objeto abarca los tres aspectos, para 

disfrutarlo hay que tener también un nivel apreciable de cultura, él nos envuelve, nos 

traspasa, nos aplasta, nos engrandece, es un cúmulo de sensaciones que van y 

vienen, su valor no es de hoy, se le ha dado desde los primeros tiempos. En el tiempo 
de los griegos y romanos existían las artes superiores y las artes serviles, la 
arquitectura correspondía a estas últimas, con el tiempo avanzó, y sigue creciendo, 
ejemplo claro lo tenemos en Las Siete Maravillas de la Antigüedad: Las Pirámides de 
Egipto; Los Jardines Colgantes de Babilonia; La Estatua de Zeus en Olimpia; El 

Mausoleo de Alicarnaso536; El Templo de Diana en Efeso; El Coloso de Rodas y; El 

Faro de Alejandría. Aquí se manifiesta claramente que de todas las artes, la 

NOTAS ••••••• e•••••• e•••• e+ 
533 HEGEL, Georg Wilhelmfriedoch, laArqwiecwra, Ira. Ed. , Barcelona, Edit. Kairós. 1981, pp. 61. 

534 HEGEi, Georg Wilhelm friedoch, la Arqwiecwra, Ira. Ed., Barcelona. Edit. Kairós, 1981. p. 11. 

535 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edit. Gredas, Espalla, 1918, p. 40. 

536 'la palabra Mausoleo, que en la acwalidad indica un sepulcro monumental, tiene su origen en una de las maraVJl/as del mundo an/li;uo, la wmba de Mausolo 1311-353 a.C./, rey de Caira, una 

colonia griega de Asia Menor El edificio se comenzó cuando Mausolo aun vivía, y fue termli1ado después de su muerte por su esposa Artemisa. Según la leyenda, Artemisa bebió las cenizas del 
marido mezdadas con vino para convertirse en sepulcro viviente de sus restos. El monumento de mármol constrwdo en su memoria era de una grandiosidad sin iguar. HOll/NGSWORTH, Mary, El 
Arre en la Hisroria del Hombre, Ira. Ed., Barcelona IEspa/Ta/, Ediciones Serres, S.l., 1991, p. 61. 
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arquitectura siempre ha sido la primera y más importante para el ser humano pues le 
llena por fuera y por dentro sa tisfaciendo sus necesidades externas e internas . Hegel 
considera lo mismo cuando estudia las artes particulares y plantea como la primera 
de estudio a la arquitectura: la primera de las artes particulares, con la que debemos 

iniciar esta determinación fundamental, es la arquitectura bella537. 

Rápidamente quedó más que demostrado que la actividad de hacer arquitectura no 
pertenecía a un rango de servidumbre, su carácter superior sigue prevaleciendo no 
solo en las artes bellas sino hoy día incluso en las artes aplicadas o decorativas como 

la cerámica, el tapiz, el esmalte , etc . De las maravillas de la antigüedad la mayoría 
son obras de la arquitectura , existen tantos atributos que bien pueden tener otros 
monumentos, edificios o esculturas, mas estos son y en este orden las que ordeno un 
extraño epigramista llamado Antípater de Sidón en el siglo II a.c., se desconoce por 
que no doce o treinta, así como también se desconoce bajo que lineamientos los 

catalogó ya que no tenía grandes dotes como esteta53B. Aquí la obra de arte se 

expresa completa en tanto cumple fines corporales y espirituales, compla ce a ambos 

mundos y necesidades. 

Juan de la Encina, en su libro Teoría de la Visualidad Pura, nos comenta que del 

mismo modo que existe una conciencia moral, para Fiedler, existe también una 

conciencia visual óptica, que tiene sus propias categorías, que está variando en mayor 

o menor grado en los individuos y en las épocas, y a la que se deben la manera de ver. 

Esta conciencia visual da el tono a la obra de arte. 

La obra de arte, no es una creación circunstancial, es un continuo hacer e imaginar, 
donde el pensamiento, la técnica y el fin la forman, en ella, no podemos separar forma 
y fondo (contenido), imagen y sentimiento, estilo y espíritu, igual que no podemos 

separar en vida, el cuerpo del alma539. 

El arte es la manera personal, de objetivar o materializar mediante estructuras 
mentales, ideas a la realidad que pueden potenciarse en un estilo, esto es , que con 

ayuda de la pintura, el cincel, plástico, madera, piedra, concreto, etc. , el artista puede 
modificar su entorno, la imaginación es un elemento primordial, la sensibilidad, la 
preparación y el genio también. El arte es artificial para la naturaleza y natural para 
la conciencia creadora, sublime, emocional ya que responde a su misma naturaleza, 
la de ser artístico, por ello la misma naturaleza se vuelve artificial para esta 
conciencia (la creadora), y esta para aquella. Al ser producto de una percepción 
personal, se vale de elementos que existen en la realidad y en su alma para plasmar 
su propia mirada al mundo que la rodea inspirada del mundo real. En ocasiones la 
pintura ha generado ciertos tipos de arte, en otras, la arquitectura es la precursora, lo 

importante es como un tipo de arte influye en otro, así, la arquitectura, la escultura y 
la pintura, quedan íntimamente ligadas en una triada, que en ocasiones ha querido 
ser nombrada como arte plástico, donde se supone existe una integración entre los 

aspectos artísticos . 

Entre más se acerca el espíritu (pues sirve como puente del devenir del alma)S40, al 

arte (que se genera en la conciencia), más se vuelve obra de arte, pero para que sea 
precisamente esto, debe cumplir con su propio objetivo, el de existir en la realidad y 

no solo responder a la necesidad espiritual. En este sentido, el arte que más se 

acerca al espíritu, es la poesía, esta es casi concepción neta espiritual, así, todo 
aquello que contenga algo o mucho de poesía se vuelve poético y todo a lgo que es 
poético, por este hecho, se vuelve artístico, porque este algo no responde como ya se 
comentó, solo a la realidad de la conciencia, sino precisamente a la realidad del 
espíritu, ambos universos concomitantes en la conciencia. El OA, en tanto poético, 
se vuelve artístico porque sacia al espíritu y en tanto es objeto, es también realidad 

llegando entonces a la conclusión de que la arquitectura es el espacio del alma541, 

como comentara el Arq. Ernesto Velasco León. 

NOTAS ••••••••••••••••••••+ 
537 HEGEi, Georg, Wilhelm Friedrich, Esréoca 1, Ira. Ed., Barcelona, Edir. Edidones Península, 1989, p. 11. Aquí "dererminación" debemos emparar/a con conclusión, que es lo que hemos venido 

entendiendo. 

538 Cfr. MAllAS, Jaime, las Siete Maravillas de la Antigüedad, Ira. Ed., Barcelona, Edir. Telstar, 1969, pp. 8-9. 

539 DE lA ENCINA, Juan, El Estilo, Ira. Ed., Mé11co, Universidad Nacional Aurónoma de Mé11co, 1911, p. 23. 

540 Cfr. Pane Tres: El Espí11iu. 

541 VEIASCD LEÓN. Ernesto, Como Acercarse a la Arquitectura, Ira. Ed., México, Ed1t. Dirección General de Pubkl:aciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Anes, 1990, p.38. 
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El arte se alimenta de la realidad y del espiritu reflejandose a ellos mismos, el OA se 
vuelve propial71ente arte en tanto su realidad es mero reflejo del mismo espíritu que es 
ahora la propia poesía contenida. 

Cuando el objeto cumple adecuadamente para lo que fue creado y no precisamente 
como fue creado (estilo) y que contiene lo poetico, se vuelve artístico. Cuando el 
objeto logra confundir a la conciencia a lejandola a si misma de su realidad, en tanto 
la compenetra en la hermosa poesia que contiene, se vuelve , solo entonces, obra de 
arte . La auténtica obra de arte halla i/lcb~so un sentido especial allagrar liberarse de 

las limitaciones y las vías muertas de lo personal y dejar muy atrós lo perecedero y 

¡imitado de lo meramente persona/su, mas no por ello ha de perder lo tangible. mas al 
contrario, por lo tangible es que puede demostrar su grado elevado poético como 
manifestación del espíritu que representa las Necesidades Subjetivas de ser, pero 
también las Objetivas. 

La obra de arte queda entonces manifestada por este cumulo de elementos que la 
expresan como perfecta y lo que es, en tanto logra transmitir sus verdades como 
momentos ünicos a la percepción de la conciencia por lo cual ahora podemos utilizar 
juicio, c riterio y sentido comün para darle su correcto lugar como dice Guadet: La 

obra maestra, revela una cOTTesporldencia a tal punto estrecha entre todas sus partes 

que /la puede mas que pensarse al verlas, no podía ser de otro mod0S"3, seguramente 
cuando admiramos una obra como ésta, ha congeniado en cada una de sus partes 
sus particularidades con el todo, su universalidad, la armonía, con la conciencia. 

En tanto la conciencia se acepta y responsabiliza de su aceptación, nos impulsa con 
satisfacción y tranquilidad hacia el futuro , todo lo que hacemos lo hacemos con 
agrado, con buena fe, sin dolo, pero queda involucrado el sentimiento, que es el 
conjunto de percepciones y estímulos que nuestras sensaciones envian a la conciencia 
transformadas en estados conscientes o sea, acciones, de esta manera, la conciencia 
puede volverse a su realidad con aceptación o rechazo resultado de esas emociones y 
esto, parece es e l meollo de lo que pensamos interiormente para enjuiciar lo que 
conocemos como buena o mala arquitectura, encontradas, como polos opuestos, por 
ser esencias inherentemente polarizadas, así, pensamos de acuerdo a nuestra 
conciencia (lógicamente) , pero en concordancia con nuestra realidad y en esa 
concordancia surge la colisión, en ese momento juzgamos y decimos que tal OA es 
una obra de arte o tal otro no lo es. La representación artística del objeto llamado 
artistico se vuelve real artistico para la conciencia cuando la capacidad poética de la 
misma coincide con la capacidad expresiva del objeto y con la Representación 
Sensible, a esto es a lo que llamamos a rmonia y esta armonia no implica lo mejor o lo 
peor, simplemente implica acuerdo y en este acuerdo se puede, en efecto, valorizar al 
propio objeto. 

La transformación de la natura en cultura, y siempre que quedan involucrados los 
sentimientos y emociones, es a lo que llamamos arte. Cuando este arte es 
satisfacción de muchos se convierte en obra de arte, en ésta, las conciencias se 
s incronizan en su estado poético y encuentran en el objeto la representación de sus 
deseos mas nobles, apacibles e ideales, e l objeto se vuelve una representación de esos 
deseos que ya no provienen precisamente y solo de su realidad sino también de su 
alma, y que sin poder ser totalmente del alma (porque ya no pOdrian existir en la 
realidad). si la satisfacen de manera importante en calidad y en cantidad. Pero al ser 
objeto, finalmente , es la realidad quien hace posible su tangibilización , la cual está 
llena de 10 poetico, que es el factor mas importante para determinar a la obra de arte, 
la poesía se mueve en el alma, en el espiritu, en la conciencia donde se mezcla de 
otras percepciones que le llegan de su realidad y finalmente se tangibilizan a otras 
conciencias, cuanta mas poesia posee un objeto, tanto mas nos parecera bella pues 
también encontramos lo util , lo funcional y 10 que entendemos como verdad. Cuando 
la expresión artística del objeto coincide con la capacidad poetica de la conciencia, el 

objeto se vuelve bello, satisfactorio, y s i llega a un acuerdo en esto con otras 
conciencias, el objeto puede llegar a ser una obra de arte, la cual está dada por un 
consenso del espiritu. 

"0"'5 ••••••••••••••••••••• 
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La obra de arte tiene connotaciones de perfección, en su forma, en su función, en su 
contenido, en su carácter, en su finalmente, armonía, lo que viene a maximizar su 
grado de utilidad. 

En toda obra de arte la simplicidad se sus partes se eleva superior como un todo 

complejo, en la música, los sonidos fluyen en el tiempo y en el espacio atrapándonos 

hasta el clímax, sin embargo, estos sonidos e instrumentos por sí solos en notas sin 

armonía, nada son, ni interesan al espíritu . En la pintura los colores son definidos, 
inocentes, pero una vez colocados en óptimas condiciones, pueden expresar ese 

carácter que conmueve al espíritu ... los colores en la pintura no pueden ser impuros o 
grises, sino que han de ser claros, determinados y simples en sí. Bajo este aspecto 
sensible su pura simplicidad constituye la belleza del color, y los más puros son los más 
operantes: por ejemplo, amarillo puro que no pasa al verde; rojo que no deriva hacia el 
azul o amarillo, etc. [. .. ] Pero estos colores simples constituyen la base que no puede 
desdibujarse, y si bien no pueden evitarse las mezclas, no obstante los colores no 
pueden aparecer como una mezcla confusa, sino que han de tener el aspecto de claros y 

simples en sí, de otro modo la claridad brillante del color no es sino suciedad544. Pero 

el color mismo puede tener diferentes intenciones, en los Fundamentos de la Estética 

Marxista - Leninista el color es la fu.ente de las impresiones estéticas elementales545; 
según el uso o intención, es el color apropiado que ha de utilizarse , de la necesidad de 
disimular la suciedad, el polvo y la grasa, lo cual lleva a pintar de oscuro las máquinas 

y las paredes de las naves546; en Estados Unidos, se manejaba la pintura dinámica, 

de los tonos más vivos y llamativos. Tiene por objeto crear en el hombre una excitación 

nerviosa artificial que le obligue a trabajar más deprisa54T; la pin tura técnica o 

funcional : Se basa en la fisiología y en las exigencias de la seguridad del trabajo, y 
recomienda emplear fundamentalmente los colores verde y amarillo en sus diversas 

tonalidades, por ser los que menos cansan la vista54B; en el color naturalista se dan las 

asociaciones ligadas a la experiencia de percepción del color en la naturaleza549; en 

Alemania, establecen la relación del color con el espacio, el alumbrado, las líneas 
esenciales de la arquitectura interior de los locales, con propiedades de los objetos como 

son el peso, su situación en el espacio, etc. 550; el blanco en los hospitales, enfermeras y 

médicos reflejan la asepsia que debe existir, la pulcritud, pero también la reflexión . 
La iluminación es importantísima en la percepción óptica que se tiene , pues el 

aumento de luminancia beneficia la vista del cirujano lo cual es reflejo de una menor 
iluminancia de las superficies. Las edificaciones mejores se sostienen de manera 
orgullosa, con carácter fuerte, con seguridad y sencillez pues cada una de sus partes 
denota lógica y naturalidad. Pero al igual que pasa con el color, la multiplicidad de 
ideas que derivan al objeto son expresadas en términos de una corriente. 

En la escultura el material coexistente en la obra ya está dado, al artista corresponde 
eliminar material e ir descubriendo el espacio que es finalmente lo que apreciamos por 
el juego de luces. En la arquitectura, por el contrario, el artista debe colocar material 
a la obra e ir formando, conformando y diseñando el espacio, dando paso a dos 

sutilezas, el Espacio Funcional551 y el Espacio Formal552. Por ello, en la escultura, el 

espacio se universaliza y solo es posible captarlo por el Espacio Psicológico mientras 
que en la arquitectura, el espacio ha quedado delimitado por el propio material, en 
ambos casos, el material en la obra ~ terminada representa lo coexistente con el 
espacio. 

El objeto, para ser bello, debe expresar sin presumir ese espacio y en el , su libertad, 
esta libertad solo le puede ser dada por un diseñador libre también, visto así, la 
libertad encuentra el ambiente propicio para desarrollarse o perderse en la 

NOTAS ••• e e e e•• e••••••••••+ 
544 HEGEL, Georg, Wilhelm friedni:h, Esié1ica l. 1 ra. Ed., Barcelona, Edil. Edidones Península, 1989, p. 219. 

545 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é1íca, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso. p. 98. 

546 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é/li:a, Ira. Ed. 1918, URSS. Edil. Progreso, p. 98. 

547 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é/li:a, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso, p. 98. 

548 EGÓROV, A. Problemas de la Eslé/li:a, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso, p. 98. 

549 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é1ica, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso, pp. 98·99. 

550 EGÓROV, A. Problemas de la Es1é1ica, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso, p. 99. 

551 Cfr. Glosario. 

5 5 2 Cfr. Glosario. 



-·w-·~--7-~-.,,.. 

Re /exfones de Ar uitectura . . 

548. 

549. 

550. 

551· 

552. 

553. 

autonomía, ésta se genera en la conciencia como una individualidad justa y necesaria 
para ella misma, la reflexión después, puede hacerle ver el error procurando entonces 
el consenso para equilibrar su propia autonomía. La autonomía depende solo de sí 
misma y en sí misma es voluntad más no fuerza, es intención libre de cualquier 

pensamiento o circunstancia interna o externa, actuar con indiferencia a su exterior le 
es propio por su autonomía, actuar con indiferencia a su interior, es perder esa 

autonomía y entregarse al suicidio. La autonomía es el ingrediente principal de la 

libertad aunque en ésta deben existir también el respeto y el compromiso que forman 
precisamente lo íntegro, cuando se carece de estas bases la autonomía desvirtúa la 

futura libertad en libertinaje que no es más que el error por la falta de orientación 

misma que es representada por el respeto y el compromiso. En el libertinaje 
encontramos la esclavitud disfrazada de autonomía ya que en ella encontramos 
embebidos el no respeto y el jamás cumplir con un compromiso que afecte al deseo 

propio y así, este libertinaje es en realidad un vicio, por hacer la conciencia 
precisamente solo lo que es su deseo se convierte en su libertad máxima la cual 
conocemos como egoísmo. Por ello, el OA, para no mostrarse libertino, ha de 
expresar el respeto a su entorno, a sus funciones, a su utilidad, así, lo poético se ha 
de afianzar a la conciencia con humildad, mostrando así su apacible libertad . 

La obra de arte no es asunto exclusivo del artista, sino también y fundamentalmente 

signo del espíritu de los tiempos553. 

Existe una relación inherente554 que se hace patente en la obra de arte bajo diferentes 

circunstancias y diferentes niveles de profundidad. El equilibrio existente que hay en 

el artista, debe manifestarse a su obra, resultado de esto se obtiene un trabajo 
sublime que conlleva a la comunicación espiritual de los que disfrutan , aprecian o 
analizan a l OA, así, el arquitecto manifiesta su espíritu en su obra, el usuario hace 

trascender ese espíritu en el suyo por medio de los Filtros, es aquí donde se hacen 
coincidir los estados, el del diseñador, el de los usuarios, el del que analiza, el del que 

disfruta, incluso, el circunstancial555. A cada uno de ellos en efecto reporta diferente 

apreciación, sin embargo, esto es una particularidad y sobre ella, la correlación se 

manifiesta en tanto la generalidad coincide en uno o varios hitos del objeto. 

Finalmente, el artista produce su obra basándose en la naturaleza y en su interior 
intrínseco, los grandes artistas hacen su propia interpretación, los medianeros solo 

plasman de manera directa la interpretación que la misma naturaleza les proporciona. 
La posición del artista verdadero, revela precisamente su profundo espíritu plasmado 
en la obra como reflejo de esas Necesidades Subjetivas y Objetivas, aunque en 
ocasiones el propio artista no se de cuenta de ello, en el caso contrario, solo es 
instrumento imperfecto de la naturaleza en tanto intenta copiarla lo más fidedigno 
posible, aunque tristemente, en esa copia, encuentra la muerte. 

Ángeles García Ranz nos dice que la obra de arte es un microcosmos, símil de esa 

creación; un pequeño universo completo556. 

Ha quedado plasmado en el lienzo el comportamiento de 'la conciencia creadora, del 
arte y lo que es en sí obra de arte cuya particularidad fundamental es precisamente lo 
armónico y el consenso. En cuanto al a rtista y al objeto, son siempre inacabados. 

Ahora se ve necesario tocar el hábitat en el que se hace, crece y vive la obra de arte , 
especialmente, el OA, que viene a ser precisamente el espacio, en un momento 
determinado . 

NOTAS e••• e e e• e••• e•••••••+ 
553 Enrique Galán Sanramaria en la lnrroducción a la Ed. Espanola. JUNG, Car/ Gusrav. Sobre el Fenómeno del Espíriru en el Arre y en la Ciencia, Ira. Ed. , Edil. Troua, Madrid, 1999, p. XVII. 

554 Cfr. Parre S1ere: Correlación de Esrados de Enrend1rmenro. 

555 Cfr. Capírulo: Mónadas Arquiiecrónicas. 

556 RANZ. Ángeles, El Arrista lnrerior, De los espifliual en el desarrollo arrísrico, Ira. Ed., Edir. Plaza y Valdés / Piensa, México, 1999, p. 155. 
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La realidad de coexistir materia y espacio nos ayudan a determinar e identificar la 
diversidad de pensamientos y obras que el hombre ha realizado a lo la rgo de la 
historia, de acuerdo a sus circunstancias, a sus necesidades, a sus posibilidades, por 
ello, el tiempo y espacio son aspectos inherentes de la arquitectura. 

Leibnitz, gran matemático pero también filósofo, en una carta a su amigo Conti 
comenta: El espacio es "algo", cierta cosa, pero como el tiempo: el uno y el otro son un 
orden general de cosas . El espacio es el orden de las coexistencias y el tiempo es el 
orden de las existencias sucesivas, son cosas ciertas pero ideales, como los números. 
Así pues, el espacio es la forma de ordenación de lo coexistente, de la misma manera 

que el tiempo es la forma de lo sucesivossT. 

El espacio en arquitectura lo podemos dividir, como se ha considerado, en Espacio 

Funcional y Espacio Formal. Es el primero el espacio que concebimos dentro del 
gran espacio universal, el todo, de acuerdo a las intenciones, a su uso, a su 
ubicación, podemos definir de que manera o como deberá estar compositivamente ese 
espacio, como se relaciona el vestíbulo con el acceso, que orientación deberán tener 
los diferentes espacios que componen el proyecto, de que dimensiones debe ser cada 
uno de ellos, que cualidades y cantidades se deberán proporcionar, etc. En el formal , 

diseñamos el espacio que habrá de dar sustento a esa interacción de espacios 
funcionales, en planta, en alzado, analizamos aquí el tipo de material a utilizar, los 

cálculos y los principios de la física que ayudarán a conformar cada parte del OA, 
entran en esto, aspectos de costo, de facilidad, utilización, factibilidad financiera , 
diseño de la cimentación, de las carga s, de la estructura, etc. A ambos espacios es a 

lo que llamamos Espacio Compuestosss que es el que ha sido concebido por el 

hombre, el espacio artificial. 

Tiempo y espacio están íntimamente relacionados, de hecho una de las verdades 
arquitectónicas (la quinta ), de las definidas en el siglo pasado por José Villagrán hace 
referencia netamente al tiempo. 

El espacio, como el estilo, lo encontramos en todas partes. El espacio a rtificial es 
producto del espíritu que ha madurado en la conciencia transmutando la naturaleza. 
El espacio es producto de la va loración de la conciencia en la cual se manifiesta el 
espíritu . El tiempo, por otro lado, su manifestarse o no, o sea, el existir o no, radica 
en el espacio y en ambos, se regocija el estilo, se hace tangible . Podemos hablar del 

espacio y el tiempo, como lo coexistente y lo sucesivo respectivamente, los que a su 
vez se manifiestan en la danza, el ballet, en la misma arquitectura, otras artes como la 

pintura, requieren solo del espacio, otras más solo de lo sucesivo, tenemos la música 

y la oratoria. La arquitectura tiene su medio de expresión en el espacio, es por él que 
puede llagar a ser, en este medio, tangibiliza el proyecto su realidad y se emancipa 
como vicario del espíritu . 

El espacio enriquece o empobrece, enaltece o empequeñece, agranda o aminora a 
otros espacios y a su contenido, ya sean objetos , o el mismo hombre. El espacio es el 

material principal del arquitecto, ya que es éste al que diseña, a través de los siglos 
han existido diferentes maneras de resolverlo, por el tipo de materiales con que se 

contaba y por la ideología o fin que se tenía, así como por las opciones técnicas . En 

Grecia vemos un espacio de adentro hacia fuera, sus arquitectos, ya sean Ictinio, 
Calícrates, Mnesicles, etc., no se preocupaban precisamente por el espacio sino por la 
forma, en la cual manifestaban la representación de los dioses y sus atributos, su 
espacio es tangible, es euclidiano, comprensible, a diferencia del espacio gótico donde 
se pierde, es difuso, tiende a subir al cielo y perderse, no es abarcable, no es 
delimitado, no es euclidiano . ¿Qué pasa con los espacios egipcios?, no es la 
preocupación del arquitecto egipcio la de crear espacios propiamente sino la de 
perdurar de una manera segura la trascendencia de sus faraones, es una a rquitectura 
que va de afuera hacia adentro, la arquitectura árabe vendría a ser otra forma de 

creación, su arquitectura nace de adentro y adentro se quedass9. Hay diferentes 
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557 DELA ENCINA, Juan. El Espacio. Ira. Ed., México, Universidad Nacional AUlónoma de México, 1918. pp. 9·10. 

558 Cfr. Glosano. 

559 Cfr. DE LA ENCINA, Juan, El Espacio. Ira. Ed., Mé,,co, Universidad Nat1onal Aurónoma de México, 1978, pp. 125. 
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maneras de concebir el espacio las cuales responden a diferentes necesidades y 
capacidades e intenciones, unas son de yuxtaposición y otras de intususcepción, y 
estas son precisamente las que a través del tiempo han determinado a los diferentes 

estilos. 

Son las ideas, necesidades, creencias, etc., las que motivan el cambio en el espacio, 
como ejemplos tenemos el caso de Guarino Guarini (1624 - 1683) cuando menciona 

que se marca el término del movimiento barroco en Turin560. Monje y hombre de 

ciencia, que además de servir a Dios y dar clases de teología, diseñó y construyó. 
Fue con él con quien se dice terminó el barroco, sus construcciones fueron un desafio 

a los materiales ya que para su época, la creación de sus cúpulas con nervaduras de 

piedra son un riesgo, las necesidades iban más allá de la capacidad de los materiales 

de construcción, en la actualidad se da a la inversa, tenemos gran cantidad de 
materiales con buenas capacidades pero muchas veces no hay los recursos para 
utilizarlos, la idea y la intención sobrepasan al material y la técnica. 

Pero ¿qué hace al espacio diferenciarse de un punto o una superficie?, es meramente 
la tercera dimensión, esto es , el volumen, llanamente podemos decir que se compone 
de anchura, altura y profundidad, estas son las tres características en las cuales se 
basa la capacidad de ser del OA más estas capacidades han de moverse en el tiempo, 
Aristóteles decía que sin el cambio, no existiría el tiempo, es por consiguiente éste, 
constante movimiento, mutación, fluencia continua. Cuando se para ésta, se para el 

tiempo, es decir, el tiempo deja de existir561. 

El espacio arquitectónico está conformado por geometría básica que tiende a la forma 
expresiva del espíritu como las bóvedas o las cúpulas, cuyo primer vestigio se conoce 

de la Persia Aqueménide en las ruinas del palacio de Firuz Abad, ya dentro del 
continente europeo, se le ve por primera vez en Etruria y son los etruscos, los que la 
llevan a Roma donde, junto con el arco, adquirió un carácter diferente, el espacio por 

la forma cambia. 

El Espacio Funcional es incorpóreo real y corpóreo intelectual (el Espacio Psicológico), 

en el se recrea la forma, y con ésta el espacio adquiere matiz, color, podemos sentirlo 

plenamente, todos nuestros sentidos entran en acción al disfrute, la contemplación y 

la vivencia como hicieron los romanos y no los griegos quienes se preocupaban más 
por la claridad de las formas y no por la claridad del espacio aunque ambos 
disfrutaban de su propia concepción, el romano como disfrute y logro de y para su 
propia conciencia, el griego como disfrute contemplativo para su conciencia, así, el 
disfrute del griego era de su adentro hacía la realidad, mientras que el del romano es 
de su adentro para su interior. Mientras que el griego piensa en su entorno social , del 
impacto de su creación con el medio que lo rodea en tanto una veneración de dioses, 
al romano le interesa más en tanto le satisface personalmente y ésta satisfacción está 
dada de manera subconsciente en tanto los demás la aprueban, (este sentido, que 

como ya se dijo, se encuentra en su subconsciente, se llevará a cabo de manera 
consciente siglos después con el Renacimiento italiano del s.XVI y el Humanismo, 
l'uomo singo/are). Existe aquí una posición mental inversa, al griego le importa la 
satisfacción de su creación en tanto esa satisfacción se da en los demás, no como un 
acto meramente contemplativo sino como una transmutación espiritual de lo que ellos 

son en sí como conciencia o sea, la canalización de los triunfos y derrotas; de los 
deseos sanos e insanos de sus dioses que se ven reverenciados a través de la creación 
humana que no es más que reflejo de su misma conciencia y no de ningún dios al que 
veneren, aunque está veneración es en sí la fuerza que los motiva a crear. Al 
romano, en el sentido opuesto, le interesa más su creación en tanto se ve reflejado 
como triunfo sobre los demás, quiere complacer a los demás sabiendo que solo así 

encontrará su propio placer, no es el impacto de los dioses o la misma sociedad lo que 
le interesa, estos han pasado a segundo término (con lo cual decimos que los tiene 
muy en cuenta), es él mismo al que busca y que solo puede complacerse en tanto crea 

un puente que da a su ego la plenitud de su conciencia, la cual solo es encontrada en 

tanto la produce a los demás, luego entonces, la conciencia romana busca satisfacer a 
los demás para así ser satisfecha y para satisfacer a esas otras, ha de dar satisfacción 

en dos líneas, a la parte metafísica y a la parte física, así, se vuelve ególatra, 
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560 GIEDIDN, S1{Jfrido, Espado, Tiempo y Arquitectura, 6ta. Ed., Madrid, Edil. Oossar, S.A., 1982, p. 123. 

561 Aristóteles. /Citado por.· DE LA ENCINA, Juan, El Espado, Ira. Ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978, pp. 9·131. 
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individualista, mientras que el griego se vuelve sumiso, sencillo, humilde , social, el 
otro, tiende a individualizarse aunque en esto el hombre no ha encontrado aún la 
plena individualización, cuando menos no como la conocemos en el humanismo. 

El espacio se debe vivir consciente, con todas nuestras capacidades y facultades 

receptivas aunque las circunstancias que lo hacen ser, sean diferentes, en nuestro 
tiempo el concepto espacio-tiempo lleva al artista a la adopción de otros medios de 

actuación muy diversos562. De cualquier manera como se vea, el espacio es el 

elemento integrador de carácter social más importante563. 

Hegel, en su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio nos dice que: El 
tiempo, como el espacio, es una forma pura de la percepción sensorial o intuición. Es la 
condición de toda percepción activa inmediata y de todo lo que es percibido, es decir, de 
toda experiencia y de todo lo que es experimentado. La naturaleza está hecha de 
espacio y tiempo, y es un proceso. Al acentuar su aspecto espacial, somos conscientes 
de su naturaleza objetiva; al acentuar su aspecto temporal, somos conscientes de su 
naturaleza subjetiva. Tal como la percibimos, la naturaleza es un incesante y continuo 
proceso de devenir. Las cosas llegan y se van en el tiempo; no solo están dentro del 

tiempo, sino que son temporales - el tiempo es un modo de existir564. 

Es precisamente este ingrediente el que afecta de manera natural a nuestro OA, el 
mismo que provoca las restauraciones, remodelaciones, reestructuraciones, etc. En 
el tiempo el OA es, en él envejece y muere y solo entendiéndolo podemos dar una 

mejor valoración y enfoque a las anteriores actividades. 

Al existir el OA en el tiempo y espacio, estamos conscientes de que la arquitectura 
envejece, esto es importante pues por su comprensión se podrá tomar una actitud 
ante el envejecimiento que tanto preocupa a la restauración. Cuando hablamos de 
tiempo y espacio, habla mos de una relación geometría - espacio y otra más, tiempo -
espacio, aunque ya hemos establecido otra, tiempo - espacio - estilo y parece 
pertinente hacer una más aquí , material - tiempo - espacio en las cuales encontramos 
el común denominador "espacio", cabe formular una relación más en la cu al también 
encontraremos el espacio y en la cual encontramos el punto del envejecimiento de 
nuestro OA, la de tiempo - espacio - movimiento. En efecto, para poder a bordar el 
aspecto de la vejez que el OA experimenta al paso del tiempo, habría que considerar 

un nuevo factor , el movimiento 565, pues es por éste, en el tra nscurso del tiempo y a 

través del espacio, que se da el envejecimiento566 esto nos da una nueva relación y 

que es la que en este momento nos interesa, la de tiempo - espacio - vejez (debido a l 
movimiento) . 

Para conocer la celeridad con la que el OA envejece, lo habremos de aprehender de un 
método dividido en tres partes que mostrarán resultados aceptables, los cuales nos 
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562 GIEDIDN, S1gfndo, Espacio, Tiempo y Arquitectura, 6ta. Ed., Madnd, Ed1i. Dossat, SA, 1982, p. IB. 

563 VE/ASCO LEÓN, Ernesto, Como Acercarse a la Arqwiectura, Ira. Ed., México, Edit. Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990, p. 119. 

564 STRA THERN, Paul, Hegel en 90 Minutos, Ira. Ed., Edil. Siglo XXI de Espaffa Editores, Espaffa, 2000, p. 66. 

565 No solo los científicos consideran que todo está en movkniento, mue/Jos filósofos y pensadores también lo han ere/do as/, llegando al mismo punto por diferente camino. El mismo friedric/J 
Nietzsche considera que todo se encuentra en movimiento. Cfr. Estudio Prelimk1ar a: NIETZSCHE, Fredricll, Obras Selectas, Edd. Edknat libros, SA., Madfld, p. 32. 

566 En las siguientes reflexiones se ha considerado: 

l.- las tres leyes del Movimiento de Johannes kepler 11511·16301: 11: 'Cada planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita que es una elipse con un foco en el sol'. 111: 'la recta que une al 
planeta con el Sol barre áreas iguales en inteNalos de tiempo iguales'. 1111: 'los cuadrados de los períodos de revolución de los planetas alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de sus 
distancias medias al Sol'. Cfr. THOMAS, F/NNEY, Cálculo con Geometría Analítica, 6ta. Ed. En espaffol, Sistemas Técmcos de Ed., S.A. de C. V., México, 1986, p. XI. 
2.- las dos primeras leyes del Movimiento de Sir Isaac Newton /1642·11271: //: 'Todo ob1ero pemsre en un estado de reposo, o de movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se 
apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar dicho estado'. 111: 'la aceleración que adquiere un ob1ero por efecto de una fuerza resultante es directamente proporcional a la magmiud de la fuerza 

F 
a= -

resultante, uene la misma dirección que la fuerza resultante y es inversamente proporcional a la masa del objeto '. lo cual queda representado en m. Cfr. HEWITT, Paul G., Física Conceptual, 
Ira. Ed. esp., 3ra. Ed. lng., Add1son Wesley longman, México, 1999, pp. 4312. 
3.- la ley de la GravitaC1ón Universal de Sir Isaac Newton 11642·11271: 'Toda partícula de materia del Universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al 
producto de las masas de ambas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa'. si a esta ley se introduce la Constante de Gravitación Universal IG/, que es igual a 

F = Gm1m1 
6.61x!O-l IN/m2J/kg2. obtenemos una ecuación matemáticamente exacta que es rl

2 
. Cfr. SEARS, ZEMANSKY, Física General, Sta. Ed., 4ta. Reimp, Agwlar S.A. de Ediciones, Espaffa, 

1975, pp. 8J.85. 
4.- Primer postulado de la Teoría Especial de la Relatividad de Albert Einstein 11819·1955/: 'Todas las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los marcos de referencia con movimiento 
umforme'. Cfr. HEWITT, Pau/ G. , Física Conceptual, Ira. Ed. esp., 3ra. Ed. lng., Addison Wesley longman, México, 1999, pp. 216·211 
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ayudarán a bosquejar la celeridad del envejecimiento del OA en el espacio, por el 
tiempo, debido principalmente a su movimiento. 

En esta primera parte, se considera el movimiento de la tierra alrededor del sol, para 

ello, consideramos que la órbita terrestre es de aproximadamente 938'900,000.00 km. 

mismos que recorre la tierra en un año, ésta será entonces a la vez, la distancia total 
que el OA recorre también en un año en el movimiento de traslación de la tierra . 

Para cumplir su cometido y considerando los años bisiestos, pues esto nos dará una 
mejor aproximación, se considera que el recorrido total de la tierra sobre su órbita 

alrededor del sol en un año lo cubre con 365d, 6h, 9m y 5s567. 

Por último, en los cálculos se ha considerado una vida útil del OA de 70 años . Por lo 

tanto tenemos que: 

1. 365d X 24h (ld) = 8,760h 

2. 8,760h x 60m (lh) = 525,600m 

3. 525,600m x 60s (lm) = 31'536,000s 

4. Ahora: 6h a s nos da: 

5. 6h x 60m (lh) = 360m 

6. 360m x 60s (lm) = 21,600s 

7. Ahora: 9m as nos da: 

8. 9m x 60s (lm) = 540s 

9. :.¿ = 31'536,000s + 21,600s + 540s + 5s = 31'558,145.00s en total que 

transcurren en un año. 

10. Dividiendo la d entre el t , obtenemos la Vp de la tierra en su órbita alrededor del 
sol donde: 

11. Vp = 938'900,000.00 km / 31'558,145.00s = 29.7514318411 km/s 
(107,105.154628 km/h) , Velocidad promedio a la que se mueve la tierra sobre 
su órbita en torno a l sol la cual para efectos de cálculo rápido, consideramos no 
varía, si es en un año o si es en 70 años. 

Esta velocidad es la que se considera para calcular el envejecimiento del OA en torno 
al sol suponiendo que se encuentre sobre la línea imaginaria ecuatorial, conservando 
por lo tanto un radio aproximado de 6,370.00 km respecto de la tierra. 

Se considera también que: 1.- Se descarta por ahora el movimiento de rotación de la 

tierra que se considera posteriormente y; 2.- Al descartar el movimiento de rotación 
hemos de aceptar un punto medio que equilibre la distancia total de la tierra en su 

circunferencia en la línea imaginaria ecuatorial de 40,023.8904067 km, y que afecte en 

promedio respecto de los puntos opuestos que llega a tener el OA en esa 

circunferencia respecto al diámetro de la tierra de 12,740.00 Km en una línea recta al 

sol (cuya distancia media aproximada es de 149'503,000.00 km), respecto del 

movimiento de traslación, para esto se considera: a.).- Unas veces el OA se encuentra 
sobre la línea orbital tangencial interior y otras veces sobre la exterior, por lo cual 

habremos de considerar el punto de interés sobre la línea orbital media que pasa por 
la tierra y no sobre las líneas orbitales tangenciales extremas a la misma y; b).- Por 
estar el punto de interés unas veces al frente y otras posterior a la inercia que lleva la 
tierra en su movimiento de traslación sobre su órbita, se considera indistinta la 
ubicación del punto sobre la línea ecuatorial pues unas veces le erosiona más que 

otras, lo mismo pasa con los fenómenos de los equinoccios y los solsticios , pues en el 
movimiento continuo de 70 años, se promedian. De esta manera, siendo la vida útil 
total del OA un lapso de tiempo razonable en el promedio, no afectan en el cálculo de 
tiempo-espacio-vejez. 

12. Por lo anterior, se concluye entonces que el OA se mueve a una velocidad 
promedio de 29.7514318411 km/s respecto del sol. 

NOTAS e e•• e e• e• e e e• e••••••• 
S67 En lo sucesivo, se abrevian: d- días; h- horas; m- minutos; s- segundos; Vp - veloc1dad promedio; km - kilómetros; mi - metros; d- distancia; /- tiempo; a-aceleración; Dt - distancli1 total," 
Tt - tiempo total," En - envejecimiento. 
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13. Así: Dt = 938'900,000.00 km x 70 años= 65,723'000,000.00 km. Que es la 
distancia total que se desplaza el OA en su vida útil sobre la línea orbital 
tangencial media de la tierra alrededor del sol. 

14. Así: Tt = 31'558,145.00s x 70 años= 2,209'070,150.00s. Que es el tiempo 
total que tarda el OA en desplazarse en la distancia anterior en toda su vida útil. 
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!lustración 6: Ubicación del OA en el Globo Terrestre. 

Conclusión de la ubicación seleccionada del OA para calcular la velocidad de vejez que se da con una edad útil 
aproximada de 70 años. 
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Tanto en la Dt como en el Tt respecto del movimiento de traslación de la tierra, no se 

ha considerado: 1.- El movimiento de la tierra hacia la constelación de Hércules 
(aprox. 20.1 km/s, encontrándose a aprox. 34,000.00 años luz); 2.- El movimiento de la 

galaxia Vía Láctea hacia la constelación de Leo (a aprox. 600.00 km/s); 3.- La precisión 

de los equinoccios en el ajuste de la bóveda celeste (con rotación de 4.00 mt. menos que 

la rotación de la tierra) y; 4.- El movimiento de nutación (ahora en 23º 27'). Estos 

aspectos se han descartado principalmente por las distancias tan grandes que incluso 
pueden medirse en millones de años a pesar de que se muevan tan aprisa, más aún si 
tomamos en cuenta que la vida útil del OA es de tan solo 70 años en comparación . 

Continuando entonces nuestro cálculo con las previsiones respectivas tenemos que: 

Dividiendo el Tt entre la Dt tenemos: 

15. En= 2,209'070,150.00s / 65,723'000,000.00 km= 3.36118276707E-2 s/km 

16. Y: :. a = 29.7514318411 km/s / 2,209'070,150.00s = 1.34678529068E-B 

km/s2 

Lo que significa que por cada 3.36 centésimas de segundo, el OA recorre 1 km en su 
vida respecto del sol, lo que significa también que el OA envejece 3.36 centésimos de 
segundo de su vida por cada Km que recorre la tierra en su movimiento alrededor del 
sol, pues al multiplicar 3.36118276707E-2 por la Dt vemos que cumple su vida útil 
(Tt), envejecimiento que representa el 1.52153736135E-9 % de su vida total, con una 
a, que consideramos constante en este llano cálculo de 1.34678529068E-B km/s2 en 
el transcurso de los 70 años. 
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En esta segunda parte, determinaremos la rapidez a la que el OA envejece respecto del 
movimiento de rotación de la tierra y tomando en cuenta las consideraciones ya 

mencionadas en la primera parte. 

Ya veíamos que los días que cumplen exactamente con un año son 365d, 6h, 9m y 5s, 

así, convirtiendo el tiempo restante fuera de los 365d, a días, tenemos: 

1. Ahora: L = 21,600s + 540s + 5s = 22,145.00s 

2. Convirtiendo estos segundos a días tenemos que: 

3. 22,145.00s / 60s (lm) = 369.083333333m 

4. 369.083333333m / 60m (lh) = 6.15138888888h 

5. 6.15138888888h / 24h (ld) = 0.25630787037d 

6. :. un año equivale a exactamente 365.25630787037d 

Si el año es de 365.25630787037d, representa entonces también la cantidad de vueltas 
que da la tierra en su movimiento de rotación para completar un año exacto. Este 
mismo número representa igualmente la cantidad de vueltas que da el OA ubicado 
sobre la línea ecuatorial en un año también exacto. 

Si el año dura 31'558,145.00s y, considerando que la línea ecuatorial tiene 
40,023.8904067 km de longitud, tendremos que: 

7. 40,023.8904067 km (ld) x 365.25630787037d (1 año) = 14'618,978.4365 
km que recorre el OA en un año. 

8. Donde: Dt = 14'618,978.4365 km x 70 años = 1,023'328,490.56 km que 

recorre el OA en los 70 años. 

9. Considerando que Tt = 2,209'070, 150.00s representan el tiempo que tarda el 
OA en desplazarse en toda su vida útil alrededor del eje terrestre, tenemos que: 

10. :. dividiendo el Tt entre la Dt tenemos: 

11. En= 2,209'070,150.00s / 1,023'328,490.56 km= 2.15871068809 s/km 

12. Así: Vp = 14'618,978.4365 km / 31'558,145.00s = 0.463239472298 km/s 
(1,667.66210027 km/h) Velocidad promedio a la que se mueve la tierra 
alrededor de su eje de rotación la cual para efectos de cálculo rápido, 
consideramos no varía, si es un año o si es en 70 años. 

13. Y :. a= 0.463239472298 km/s / 2,209'070,150.00s = 2.09698851029E-10 
km/s2 

Lo que significa que por cada 2.16 segundos, el OA recorre 1 km en su vida respecto 
del eje de rotación de la tierra, lo que significa también que el OA envejece 2.16 
segundos de su vida por cada km que recorre en un punto ecuatorial alrededor de la 
tierra, pues al multiplicar 2.15871068809 por la Dt vemos que cumple con su vida 
útil (Tt), envejecimiento que representa el 9.77203321538E-S % de su vida total , con 
una a , que consideramos constante en este llano cálculo de 2.09698851029E-10 
km/s2 en el transcurso de los 70 años. 

En los anteriores resultados aún no podemos tener la certeza de que en efecto tanto el 
Tt, Vp, Dt, a y En, sean en efecto finales, pues en la primera parte no está 
considerado el movimiento de rotación y en la segunda, no lo está el de traslación, 
hace falta por último, empatar los resultados para obtener ahora sí, un número 
próximo a la realidad . 

1. Sumando resultados tenemos: 

2. Tt = 2,209'070, 150.00s 

3. Vp = 29.7514318411 km/s + 0.463239472298 km/s = 30.2146713134 
km/s 

4. Dt = 65,723'000,000.00 km + 1,023'328,490.56 km = 66,746'328,490.60 
km 
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5. a= 30.2146713134 km/s / 2,209'070,150.00s = l.36775517579E-s km/s2 

6. En = 2,209'070,150.00s / 66,746'328,490.60 km = 3.30965043315E-2 
s/km 

Lo que significa que por cada 3.30 centésimas de segundo, el OA recorre 1 km en su 
vida, lo que significa también que el OA envejece 3.30 centésimos de segundo de su 

vida por cada Km que recorre la tierra en sus movimientos de traslación y rotación 
pues al multiplica r 3.30965043315E-2 por la Dt vemos que cumple su vida útil (Tt), 

envejecimiento que representa el l.49820974818E-9 % de su vida total, con una a, 

que consideramos constante en este llano cálculo de l.36775517579E-S km/s2 en el 

transcurso de los 70 años . 

El tiempo, el espacio y el movimiento, hacen envejecer al OA casi imperceptiblemente 

más rápido o igual que lo hacemos nosotros (cuando es de manera natural) . 

Por ser la velocidad del OA en el espacio tan pequeña, comparada con la velocidad de 
la luz (299,792 km./seg. = 300,000.00 km./seg.) , es que el objeto envejece en el 

tiempo a través de ese espacio. Al estar estático el OA respecto de su ma rco de 
referencia, las leyes natura les actúan con todo el rigor sobre él, pues por su misma 
quietud (en ese marco de referencia), se desplaza a través del tiempo, en el espacio. 
Si pudiera proyectarse en el espacio , más rápido que lo hace en el tiempo (en el 
actual) , el tiempo se alteraría, si pudiera desplazarse al máximo en el espacio, 
aminorando su tiempo, su rapidez sería mayor en el espacio, la a se volvería 

exponencial, disminuyendo considerablemente su tiempo, si lograra alcanzar en el 
espacio la velocidad de la luz (desplazamiento máximo en ese mismo espacio, en este 

caso, el que recorre en 66,746'328,490.60 km), el tiempo se detendría y por lo tanto 
su vejez sería igual a cero, o sea que nuestro OA, no envejecería. 

El método considera la relatividad del tiempo para determinar la rapidez con la que 

envejece el OA. En esta relatividad , se ha considerado lógicamente el espacio, la 
distancia, la aceleración, la velocidad, la rapidez y la vida útiL 

En el método podemos comprobar el primer postulado de la Teoría Especial de la 
Relatividad, la cual dice que "Las leyes de la naturaleza son siempre las mismas y se 
comportan siempre igual dentro del marco de referencia con un movimiento 

uniforme". Así, en nuestro ejemplo observamos que la velocidad promedio, la 

aceleración y el envejecimiento, se comportan igual respecto del tiempo, el espacio y la 
distancia que recorren . 

En lo siguiente, podremos observar y comprender con mayor claridad el tratamiento 
que habremos de dar a la restauración y creación del OA, pues se vuelve necesario el 

tema en tanto por un lado analizamos el tiempo, el espacio y el envejecimiento del OA 
y por otro , debemos crear un juicio que nos .permita manejar la vejez digna del OA, 
pues él es en sí reflejo del hombre mismo, de un tiempo, de una man era de vivir y 
concebir su realidad. 

Este método no solo ayuda a concienciar sobre la labor de la restauración y la 

creación, sino la del mismo diseño, pues en ello ponemos especial atención en la 
estructuración del espacio , los materiales y los procesos constructivos como una 
ma nera realmente útil de contrarrestar el movimiento . El deterioro del OA es 
sumamente importante en muchos aspectos, habría que considerar que no solo el 
Espacio Formal experimenta cambios sino el Espacio Funcional ta mbién , otro campo 
en el influye directamente el envejecimiento es en la Valuación Inmobiliaria pues el 

Factor de Edad del inmueble (que representa el envejecimiento) , es uno de los factores 
que ayudan a determinar el valor comercial. Sin embargo, a través de los siglos, se 

han llevado a cabo diferentes ma neras de resolver el Es pacio Forma l, tanto en una 
obra nueva como en la tan polémica restauración, la cual, es menester considerar 

para que las conclusiones finales de la investigación sean verdaderamente 
congruentes, pues deberán ajustarse a todas las situaciones del quehacer 
arquitectónico, solo de esta forma, se tendrá la tranquilidad de que los resultados son 
confiables, pasemos entonces a delinear un poco esta difícil labor. 
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Hemos visto como entre el tiempo y el espacio es inevitable el envejecimiento del OA 
debido principalmente al movimiento que éste describe en su vida útil, pero ¿cómo 

hacer para llevar esa vejez con dignidad?. 

¿Cómo otros pueden resolver con nuevas interpretaciones y soluciones lo que sus 
antecesores han realizado?, ¿qué importancia tiene la restauración?, la diferencia 

entre construir56B, reconstruir569, remodelar57o, restaurar571, rehabilitar572, posee 

connotaciones que en ocasiones llevan a una decisión dificil. El que restaura está 

sobreponiendo su idiosincrasia sobre el artista original, la época y las circunstancias 
originales del edificio, así, el nuevo artista ha sometido al anterior. Pero puede ser 
que el nuevo interventor quiera seguir manteniendo el mismo estilo y la misma 
corriente del artista iniciador, aunque el resultado sea seguramente diferente, la idea, 
la concepción, es indudablemente su apreciac1on, su decisión personal con 
connotaciones de tiempo, espacio y cultura por ello, su labor puede convertirse en 
solo una extensión del otro, su mente se ve dominada por el artista original. 
¿Romper o no romper? , ¿fracturar tajantemente al edificio para definir la época y 
reflejar lo que el nuevo artista es y vive? o ¿conservar para mantener convirtiéndose el 
nuevo artista en la extensión del otro dejando de ser y a la vez no pudiendo ser el otro, 

caer en la nada, en la burla, en la copia?. 

Aparentemente, no podemos bautizar la labor de la restauración tal cual, porque la 

restauración como tal cuando menos en arquitectura es imposible573, no se puede dar 

mas que en el momento preciso en que el ente diseñador se involucre para corregir 
deformaciones estructurales o estéticas de un monumento que él mismo concibió, 
pero cuando éste ente diseñador, llamémosle arquitecto, muere, es imposible en 
arquitectura restaurar algo que fue grande y hermoso, podemos deducir aquí que el 
monumento está ligado por siempre a su diseñador y que sólo él, puede restaurar 

dicha obra. 

John Ruskin en su libro "Las Siete Lámparas de la Arquitectura", en la lámpara 

correspondiente a la memoria, nos dice: El primer paso para la restauración, es romper 
la obra antigua en pedazos; la segunda por lo general, poner la imitación más barata y 

vil que pueda escapar a la detección574, en otra parte nos dice: Que no nos hablen 

entonces de restauración. Es de una mentira de principio a fin575. 

Según el diccionario, restauración es: Restablecer una cosa en su primer esplendor. 
Analizando la definición vemos que no se cumple ya que ese primer esplendor no se 

, puede dar, se podrá dar definitivamente un cierto esplendor al monumento, pero 
jamás el primero ya que éste, solo lo podría dar ese ente diseñador que probablemente 
este muerto, sumando además que el momento histórico del monumento ya pasó. 

John Ruskin nos dice en este punto: No nos dejemos engañar en asunto tan 
importante; es imposible tan imposible como levantar un muerto, restaurar nada en 
arquitectura que haya sido grande y hermoso. Eso, a lo que antes me refería como la 
vida del conjunto, ese espíritu que solo da la mano y el ojo del artífice, nunca se puede 
recuperar. Otro tiempo podrá dar otro espíritu, en ese caso tendremos un edificio 
nuevo; pero al ánima del artífice muerto no se le puede invocar y pedir que guíe otras 

manos, otros pensamientos576. 
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568 Cfr. Glosario. 

569 Cfr. Glosario. 

570 Cfr. Glosario. 

571 Cfr. Glosario. 

5 7 2 Cfr. Glosario. 

573 RUSKIN, Jhon, l as Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V., 1994, p. 112. 

574 RUSKIN, Jhon, las Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V., 1994, p. 113. 

575 RUSKIN, Jhon, las Siete lámparas de la Arqwiectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p. 113. 

57 6 RUSKIN, Jhon, las Sie1e lámparas de la Arqwiec1ura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p. 112. 
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¿Es válido, en un monumento del siglo del siglo XVI que está hecho de piedra, 

reforzarlo con concreto armado y darle una apariencia final de piedra por ejemplo en 
los muros? ,. Para algunos si, para otros no, el criterio a seguir es muy personal del 
restaurador y se tiene libertad sobre el procedimiento que ha de tomar. 

En otra lámpara, la de la verdad, Ruskin dice: Las violaciones de la verdad que 
deshonran la poesía y la pintura están, por tanto, en su mayoría, circunscritas al 
tratamiento de los temas. Pero en la arquitectura es posible otra violación menos sutil, 
más despreciable; una falsedad directa de aserto respecto de la naturaleza del material 

o la cantidad de trabajo5T7. Y a saber, dice también, ... las mentiras arquitectónicas se 
pueden distribuir en tres categorías: 1.- La insinuación de un tipo de estructura o 
soporte que no es el verdadero. 2.- Pintar superficies para representar un material que 
no es el que en realidad hay. 3.- El empleo de ornamentos de cualquier tipo, hecho a 
máquina o moldeados. En consecuencia podemos decir que la arquitectura será noble 

en la medida en que se eviten estos recursos falsos5TB, por lo tanto incluir concreto 

armado y darle la apariencia de piedra del siglo XVI no es válido y pintar una parte del 
monumento hecho de concreto para darle la apariencia original tampoco lo es. 

La arquitectura, decía Guadet, tiene que hacer concordar sus formas exteriores con las 
interiores, su apariencia óptica con su estructura, sus materiales con las funciones que 

va a desempeñar479. De esta ma nera comprendía Villagrán las verdades en la 

arquitectura SBo. 

En otras partes de su libro, John Ruskin habla de los Engaños Estructurales5ª1 hace 

referencia al tipo de material que se utiliza y al acabado aparente que se le da, en este 
punto estaríamos hablando también de verdad o mentira arquitectónica aunque 

también podríamos hablar en términos de bueno y/ o malossz. 

Nos dice el Arq. Ernesto Velasco León : La arquitectura debe cambiar, modificarse y 

erigirse una vez más en testimonio de la sociedad y sus valores5B3. Pero, ¿cómo 

podemos hablar de arquitectura verda dera y de valores de la misma, cuando el rostro 
miente respecto de lo que lo sostiene?, ¿no ocurre lo mismo con una persona 
hipócrita, una cara simpática que nos deleita con su presencia hasta darnos cuenta 
de la falsedad de sus ideas, de sus opiniones, de su cinismo, de su ignorancia?, 
¿cómo nos sentiríamos si conociéramos a alguien así? , lo mismo ocurre en 
arquitectura, los edificios pueden mentir, no hablar de manera clara, definida, 
honrosa, por supuesto y por fortuna, esto no es una constante, ni en las personas, ni 

en la arquitectura. 

Debemos tener en mente el concepto de valor para determinar la solución que 

habremos de dar a un monumento. 

El ingrediente valor, juega un papel muy importante en la labor del restaurador, de 
ahí que, deba tener una amplia cultura y un conocimiento exhaustivo de la historia 
del monumento en cuestión, de aquí se deriva otro aspecto importante, el va lor propio 
del restaurador. 

Si nos referimos al valor del restaurador, es tangible comprender que debe ser una 
persona de una alta calidad moral, de un gran sentido común, civil y patriótico y de 

una ética profesional bastante buena; si, por otro lado, damos prioridades a los 
valores que tiene el monumento a restaurar, debemos ver cuales a nuestro parecer, 
tienen más importancia. 

¿Qué pasa entonces con la parte del muro que aunque su apariencia se confunde con 
la original del monumento en su interior no corresponde ni a la estructura que nos 
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577 RUSKIN, Jhon, las Siere lámparas de la Arqui!ecrura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ed1Ciones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p. 38. 

571 RUSKIN, Jhon, las Siere lámparas de la Arqui!ecrura, Ira. Ed. esp .• Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p. 39. 

571 VlllAGRAN GARCIA, José, Teorla de la Arquirecrura, Ira. Ed., México, INBA, 1964, p. 11. 

580 Cfr. ParreSeis: la Realidad. 

511 RUSKIN, Jhon, las Siere lámparas de la Arquirecrura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V, 1994, p. 40. 

512 Cfr. Capírulo: Bueno y Malo Cognosdrivo del Objero. 

513 VElASCO LEÓN, Ernesro, Como Acercarse a la Arquirecrura, Ira. Ed. , Méxieo, Ed1!. Oirecdón General de Publicadones del Conse¡o Nadonal para la Culrura y las Arres, 1990, p. 196. 
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dice que tiene, ni al momento histórico que dice corresponder?, todo tiene un tiempo y 
una circunstancia, el restaurador deberá resolver esta colisión como una muestra de 
ese valor que debe poseer. 

Contraria a la teoría de John Ruskin, existe otra corriente que es la de Viollet Leduc, 
en la cual indica en su Diccionario Ilustrado de Arquitectura, no ver a los 
monumentos como históricos sino como vivos, los cuales requieren ser terminados y 
reparados imaginando como hubieran quedado si el autor original los hubiera 
terminado, tratando de llegar a concluirlos procurando que el monumento "fuera 
como nunca pudo haber sido" . Si algún edificio no estuviera terminado entonces se le 
deberian poner las torres, los acabados, etc. colocar lo que él creía que faltaba, no tenía 

entonces ningún valor histórico ni arqueológico el fin era ilustrativosu. Para Leduc la 

restauración es una realidad, aquí cabe la colisión entre lo propuesto y lo deseable, lo 
primero no precisamente funcionará, lo segundo es en sí utilidad, lo primero expresa 
la belleza original, lo segundo la detenta y cumple con su época, aquí se juega con 
fuerzas de rehabilitación entre lo moderno y lo antiguo buscando su equilibrio. 

Por otro lado, Cesare Brandi comenta respecto a la restauración de pinturas: ¿Qué se 
restaura?, la pintura, pero para restaurar y conservar la pintura es necesario restaurar 

la tabla, el marcosss. Cesare Brandi tiene razón y estamos de acuerdo con él cuando 

de pinturas se trata, ya que nos referimos a un arte meramente contemplativo, es un 
arte que para apreciarlo requerimos solo de la vista, recordemos el análisis de Hegel 
en el que llega a la conclusión de que no todos los sentidos nos sirven para apreciar el 
arte, de los cuales descarta el tacto, el gusto y el olfato y se queda con la vista y el 
oído agregando la Representación Sensible. Si lo que interesa es contemplar el 
cuadro, ya que éste tiene un objetivo meramente contemplativo, no influye para la 
apreciación, que es lo que interesa, si éste está realizado sobre una tabla, sobre una 
tela o sobre un muro, ya que el objetivo principal es apreciar y disfrutar la pintura, si 
la base de la pintura ha sido restaurada, he incluso cambiada, no importará tanto 
mientras la pintura se conserve intacta . En el caso de la arquitectura, se manifiesta 
efectivamente la contemplación, más el fin principal de la misma es la utilización del 
espacio, de tal serte que no solo es la vista el sentido que utilizamos para disfrutarla y 
vivirla, es más bien un conjunto de sensaciones que unidos y fusionados a esa 
Representación Sensible dan como resultado la apreciación de la obra misma la cual 
debe responder de manera adecuada a las Necesidades Subjetivas y Objetivas de la 
conciencia que la está experimentando. Es cierto que para poder sentirnos a gusto 
en un espacio, una característica importante de la edificación es de que materiales 
está hecho, y al dejar un testigo de los materia les tenemos una verdad arquitectónica 
de ese momento histórico y de esa cultura, má s, si con el tiempo alguien decide 
cambiar su interior, su estructura, aquello que sustenta la piel, el edificio estará 
efectivamente mintiendo. Volviendo a l caso del cuadro, ya que nuestro interés es 
meramente contemplativo, es válido colocar su base de acero en vez de madera, 
material original, y a ese marco nuevo forrarlo de fibra de vidrio y posteriormente 
cubrirlo con una capa de plástico a presión para protegerlo, de esta manera se protege 
el sostén del cuadro. Para las personas esto no tiene importancia, tal vez para los 
críticos de arte o los grandes maestros de la pintura esto sea de vital importancia, 
pero los demás podrán seguir admirando el trabajo magistral de "Las Meninas" de 
Velázquez, "Noche Estrellada" de Van Gogh o "Las Señoritas de Aviñón" de Picasso: 
En arquitectura sucede algo similar, ya que El arte '. no es algo puramente material: es 

el espíritu manifestándose en lo sensible5B6, en el cuadro esta manifestación del 

espíritu es el lienzo sobre el que ha quedado magistralmente plasmada la visión del 
artista, el marco es su sostén, en la arquitectura, es la estructura ya que ella dejará 
pasar o no el ruido, el frío, el calor, la seguridad que solo es aprehensible por la 
conciencia a través de la psique, etc ., y no sólo es algo que sostiene al edificio, es el 
mismo espíritu manifestado en ello. En la valoración y apreciación de la arquitectura 
entran en juego todos nuestros sensores físicos y mentales, finalmente , el marco es al 
lienzo lo que la estructura al edificio , el marco en mal estado pudiera dejar pasar 
polilla a la tela, humedad, hongos, una serie de factores que pudieran dañar la 
pintura, en la estructura de un edificio sucede lo mismo, cuando ambos están 
deteriorados es necesario darles mantenimiento, revivirlos, porque es justificable 
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514 De una p/Jtica sostenida con el Arq. Juan lws l oredo el viernes 10 de marzo de 1995. 

515 De una plática sostemda con la Arq. Diana Ramiro el viernes 11 de marzo de 1995. 

511 HEGEL, Georg Wilhe/m friedrich, la Arquitectura, 1 ra. Ed., Barcelona, E di t. Kairós. 198 /, p. 11. 
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corregir lo que sea necesario cuando la obra está en peligro, pero esta corrección ha 
de ser coherente. 

A raíz de estas grandes corrientes con bases aparentemente sólidas y contrarias a la 
vez de cómo se debería hacer la restauración, surge una más que es la científica según 
la cual los italianos dicen que se debe hacer un levantamiento de cómo se encuentra el 

monumento antes de intervenirlo5ª7, dejando toda esta información en una memoria 

para posteriormente hacer lo que se deba con el monumento. 

De esto pensamos que si el edificio se está cayendo, muriendo y no debemos (aunque 
si podemos), hacerlo mentir, es mejor seguir consejo: Cuídese oportunamente de sus 

monumentos y no tendrá que restaurarlos588, claro que esto es una afirmación 

universal cuya solución, no lo es, ya que con el tiempo, por más que se cuide un 
monumento, éste se irá deteriorando (ya lo hemos visto en el método de 

envejecimiento), pero sí nos deja vislumbrar que debemos cuidarlos al costo que sea, 

limpiarlos, protegerlos y que es válido atarlos con hierro donde se suelten, sostenerlos 

con madera donde se debiliten, colocar muletas donde se requiera5B9, de esta manera, 

habremos perdurado esa cultura originaria, el edificio nos dirá con el paso del tiempo 
que ya es viejo y requiere descanso que ha llegado hasta este momento de esa 
manera, con orgullo, con respeto, con satisfacción. Dice Ruskin: Llegará a la postre el 
día aciago, pero que llegue abierta, declaradamente y, que ningún deshonroso y falso 

sustituto le prive de los funerales de la memoria59D. 

Debemos dejar un testimonio de nuestro tiempo, una solución plausible al prolongar 
la vida lo más posible, como un médico cirujano hace con su paciente cuando ha 
tenido que colocarle un corazón artificial, por lo tanto, una labor altruista. 

Encontradas las teorías sobre la restauración, y viendo que la actividad de restaurar 
no es sencilla, debemos sujetarnos en el criterio elevado del que restaura haciéndonos 
tres preguntas ¿es válido intervenir un monumento utilizando al máximo los 
adelantos actuales en pro de esa mencionada restauración?, ¿se prolonga la vida lo 
más posible utilizando los descubrimientos como armas a favor de uno mismo?, ¿no 
aplica lo mismo un médico cirujano al colocar un corazón artificial, al trasplantar un 
riñón, al buscar día a día las curas a graves enfermedades que padece la comunidad 
humana actual?. 

Parece que la respuesta está dada no en el costo, no en la inversión o de las tentativas 

tecnológicas vistas como pedantería al intentar demostrar cual es más alto, cual es 
más costoso, cual es más bello, etc., sino que todas estas características juntas 

derivan en la importancia que tiene para el hombre un edificio dado, en esto, solo es 

adjudicable una sana, integra y loable "restauración" en tanto se ha evaluado y 
disertado , su "valor" . En este valor, el restaurador encontrará el camino a seguir, no 
se limita y confunde con un demostrar o no la modernidad en el trabajo de 
restauración, como resultado de su gran cultura y como manifestación de su 
conciencia clara que se expande y dilata a sus congéneres en una actitud diligente, de 
buena fe y sin dolo, pues sabe que solo encontrará el camino por el valor que adjudica 
al OA y este valor es el que le dará la pauta, por ello, se hace necesario considerar 
ahora el valor de un OA, pues esto nos dará la pauta del camino a seguir en una 

restauración y en una obra nueva. 

La vida tiene un valor incalculable, la salud también ya que una está en función de la 
otra. Sin embargo, seria necesario recapitular en lo que entendemos por verdad . Ya 
en la Parte Dos: El Alma, concluimos que confrontando a la Lógica Especulativa con 
la Lógica Paradójica podíamos llegar a un acercamiento en el discernimiento de lo que 

podemos aceptar como verdad, tentativamente lo mostramos como: v =le <l vs I> lp. 
NOTAS • e e e e• e e e e e• e e e e e• e e+ 

517 De una plátiCil sostenida con el Arq. Juan luis l oretfo el viernes 10 de marzo de 1995. 

511 RUSKIN, Jhon. las Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V., 1994, p. 113. 

519 RUSKIN, Jhon, l as Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V., 1994, p. 114. 

590 RUSKIN, Jhon, las Siete lámparas de la Arquitectura, Ira. Ed. esp., Coyoacán, Ediciones Coyoacán, S.A. de C. V., 1994, p. 114. 
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Ahora, penetraremos un poco más en este aspecto procurando tener al final una 
visión más clara que nos conduzca a resultados objetivos. 

Existen muchos aspectos en los cuales podemos determinar con cierta facilidad lo que 
tiene valor y lo que no, pero cuando son muchos los aspectos determinantes para 
visualizar si algo tiene valor, la conclusión se vuelve compleja, es el caso de la 
arquitectura. Hay obras que son fáciles de identificar, pero otras tal pareciera que 
nos cuestan más trabajo, ¿existen ciertos lineamientos que nos permitan determinar 
que tiene valor y que no, en un sentido estricto, lineal y rígido?, ¿cómo podemos 
adjudicarle un valor o un cierto valor mayor o menor a una obra construida o a un 
proyecto?, ¿cuál es la envolvente que perfila las cosas, actos, pensamientos, filosofias, 
etc ., que tienen un valor o que proporcionan un valor dado?. 

¿Por qué los "Girasoles" de Van Gogh tienen más valor que otras obras pictóricas?, 
¿de qué depende el valor de una obra arquitectónica como el "Museo Vitra de Diseño" 
de Frank Gehry o las mismas concepciones de los antiguos mayas Quiché?, ¿qué hace 
sobresalir a unas y no a otras?, ¿qué valor tiene Torre Mayor, Stonehenge, Burj Al 
Arabo el Guggenheim de Frank Gehry?. 

En esto, habremos que distinguir que el valor está dividido en dos partes: Valor 

Primario o lniclal591 y Valor Secundario o Final592 (ambos aspectos son sumamente 

importantes para la Epistemología Teórica). Estos dependen de muchos factores, 
empezando por quien o quienes son los que hacen la valoración, con que fines, etc., 
depende mucho del tiempo histórico en que se evalúa la obra, no es lo mismo dar una 
apreciación en un momento dado de tiempo que en otro, con cada cambio artístico en 
el mundo, hay ojos nuevos que valoran los objetos. El Valor Primario o Inicial, es la 
percepción primera de calidad y cantidad que recibe la conciencia sobre el OA 
mientras que el Valor Secundario o Final se refiere a le conclusión que la conciencia 
extrae del Valor Primario o Inicial para lo cual ha de valerse de los Filtros que quedan 
determinados a su vez también, por otros factores que veremos más adelante. 

Dice W oelfflin Todo nuevo estilo visual es una cristalización de un nuevo contenido del 

mundo593 , así el valor depende de la extensión y la profundidad de la valoración que 

se hace en ese momento de tiempo, aquí, unas palabras de Spengler: Existe mayor 
diferencia entre dos obras del mismo arte, pero de estilo diferente, que entre dos obras 

de arte distintos pero obedientes a un mismo estilo general o de épocasu. 

Risieri Frondizi decía a este respecto: De este modo, la independencia de los valores 
implica su inmutabilidad; los valores no cambian. Son, además, absolutos; no están 
condicionados por ningún hecho, cualquiera que sea su naturaleza, histórica, social, 
biológica o puramente individual. Sólo nuestro conocimiento de los valores es relativo, 

no los valores mismos595, Max Scheler opinaba de igual manera al decir que: Aunque 
nunca se hubiera juzgado que el asesinato era malo, hubiera continuado el asesinato 
siendo malo. Y aún cuando el bien nunca hubiera valido como bueno, seria, no 

obstante bueno596. Ante estas dos aseveraciones cabe hacer una observación: parece 

por lo anteriormente dicho, que el valor posee un carácter absoluto y se vuelve relativo 
en tanto se le aprecia, en esto, podemos contemplar que el carácter de valor que 
adjudicamos al OA es meramente consecuente de la~ circunstancias bajo las cuales se 
determina esa valoración, lo absoluto, desde este punto de vista, no existe, pues en 
realidad nunca se da ya que toda valoración que se lleva a cabo, siempre está 
supeditada como ya se ha dicho, por las circunstancias. 

Ahora bien, si el valor pierde su carácter absoluto, pasará entonces como toda 
cuestión subjetiva, depende de cada cual adjudicar el valor y su profundidad y solo 
con base en esto, y por todo lo que se pudiera pensar, el concepto de valor puede ser 
aplicado, en tanto adquiere una dimensión real para quien lo adjudica en tanto ha 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

511 Cfr. Glosario. 

512 Cfr. Glosario. 

513 Woelfflin. /Citado por: OE lA ENCINA, Juan, Teorla de la Visualidad Pura, México, Umvemdad Nacional Autónoma de MéXICo, 198?, p. 1061. 

594 Spengler. /Ciiado por.- OE lA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 841. 

595 Risieri frondi1i. /Cilado por: VARGAS SALGUERO, Ramón, Teorla de la Arqwiecrura, José Vi/lagrán García, Ira. Ed., México, Universidad Nacional Au1ónoma de México, 1988, p. 501. 

518 Max Schelre. /Ci1ado por.· VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquitectura, José Villagrán Garcia, Ira. Ed., Méxli:o, Universidad Nacional Autónoma de Méxk:o, 1988, p. 501. 
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derivado de sus Connotaclone. Po.ltlva. B T y sus Connotaclon •• Neg.tlv •• s96, como 

una asociaCión en la conciencia de la cual ha derivado una conclusión por una 
colisión dada. Entendemos como Connotaciones Positivas a todas aquellas 
circunstancias que surgen de razonamientos que basados en la lógica del 
pensamiento con el objeto y apoyada (esta lógica), con su epistemología, conducen a la 
verdad de ese objeto y es verdad precisamente porque existe una congruencia de esa 
epistemología con la lógica que analiza la concordancia del objeto con la idea. Por 
Connotaciones Negativas pre tendemos a las circunstancias del OA que surgen de 
juicios que conducen a desvirtuar la verdad de consenso sobre el objeto mismo, este 
desvirtuar esta dado por la falta de correspondencia entre la lógica y la epistemología 
de la conciencia que analiza con el objeto mismo. Estas pueden habitar dentro de la 
conciencia misma o llegar de su negación por influencias externas al mismo proceso 
de crear, vivir o disfrutar el OA. Estas últimas se deben principalmente a las 
coacciones. 

Podemos agregar que existe cierta discapacidad individual o colectiva para a preciar el 
valor y que este es independiente de tiempo, lugar, sociedad, número, y ademas 
ahora, que es relativo. 

Por lo tanto, tendra un "gran valor" aquello que para la mayoría tenga un "gran valor", 
porque si solo alguno le adjudica esta virtud a un OA determinado sin que los demas 
lo reconozcan, tendrá para el un gran valor pero "no sera de un gran valor', luego 
entonces, el valor que un objeto pueda tener viene a ser en este sentido el que la 
mayoria le quiera otorgar, el valor final esta dado por el consenso. 

En arquitectura existen diferentes valores que le dan caracter a una obra, ya 
hablemos del útil, lógico, estético o social. Para VilIagran v.gr., existia un valor 

· compuesto" el cual estaba complementado por las verdades que él definiósw. 

Como Connotaciones Positivas se pueden mencionar la belleza, la verdad, pero sobre 
todo, el bien común, los valores por lo tanto, son indemostrables ya que inherentes al 
objeto ideal y no a l real, se vuelven una apreciación personal o colectiva pero no 
absoluta, podemos demostrar que una ventana es cuadrada o redonda, pero no 
podemos demostrar que la ventana nos guste o no, es cuestión de apreciación, no es 
un punto meramente discutible en tanto es indemostrable, luego entonces, el valor 
arquitectónico desde este punto de vista es indemostrable aunque sepamos que lo 
posee, es esta circunstancia la que detecta la conciencia, aunque la conciencia en si y 
para si, no pueda demostrarlo porque no depende netamente de ella sino del alma y la 
realidad que se han fusionado en ella. 

Los valores tienen jerarquia , esto es, algunos se sobreponen a otros, ademas se 
polarizan gracias al valor mismo, v.gr. , no hay valor que sea solo, lo bello se 
contrapone a lo no bello, 10 feo , a lo no feo, lo verdadero a lo no verdadero, etc. porque 
aun 10 feo y/ o desagradable , es un valor, pudiera ser una Connotación Negativa en 
tanto la conciencia adjudica un valor asi alOA, pudiera ser una Connotación Positiva 
si la conciencia aprecia en el OA su belleza y.no 10 bonito, lo que es seguro es que la 
jerarquia que dara alOA reflejara las cualidades agradables y desagradables para 
determinar una aceptación y las jerarquizara al inverso para sancionarlo. 

Los valores pueden darse por separado y no tener nada que ver entre si, aunque se 
den en un mismo objeto, v.gr., se puede hablar de un vehiculo muy deteriorado en su 
chasis pero funcionando mecanicamente en perfectas condiciones, lo ~bonito·, carente 
en este ejemplo, no tiene nada que ver con el valor · util" , excelente, en este ejemplo. 

Scheler llegó a clasificar los valores de la siguiente manera: 

" VaJores útiles, como conveniente, adecuado, útil. 

3, Valores vitales, como fue rte , débil. 

OOT~ •••••••••••••••••••• • 

.. 7 Ch. ÜkJSMiD. 

s" CIr~. 

s .. Cfr. "'"' SIlf. 1, 1INiIdId. 



Rt lt xlonts dt Ar ultectura .. . Jos~ Luis Jlm,nrz .Moreno . . . 

626. 

627. 

628. 

629· 

630· 

631. 

3. Valores lógicos, como verdadero, falso . 

4. Valores est~ticos, como bello , feo , sublime o cómico. 

S. Valores éticos, como justo, bueno . 

Q, Valores religiososaoo, como santo, profano. 

El valor está determinado por la cantidad de verdad que el OA posee, la verdad será 

entonces la predicadora que entusiasma al ánimo a determinar el valor que en sí, 
proporcionará a la conciencia el material necesario para poder determinar el tipo de 

creación, remodelación, rehabilitación, restauración, reconstrucción u obra nueva de 
que se trate , solo en la verdad el OA puede ser bien hecho y solo por ella, el valor 
puede ser designado, determinemos entonces la verdad, para conocer el valor. 

El valor de nuestro OA depende de la manifestación de verdad que el mismo OA pueda 
tener y de la expresión y carácter que pueda manifestar de la realidad que le toca 
vivir, pero finalmente este Valor Secundario o Final está determinado por el Valor 

Primario o Inicial. Ambos están divididos en dos aspectos fundamentales : 1).- Su 

calidad y 21.- Su cantidad. La calidad a su vez está determinada por dos aspectos 
importantes: al.- Sus Connotaciones Positivas y bl.- Sus Connotaciones Negativas. 

La cantidad no tiene división sino que se inclina hacía la capacidad o discapacidad601. 

Todo objeto contiene Connotaciones Positivas y Negativas, de estas connotaciones 

surgirá la verdad del OA y con base en éstas, el valor. Dicha verdad se entiende 
como la aproximación objetiva inherente del objeto a la conciencia que hace conocerlo 

así como es. De esta verdad se puede concluir su falsedad o su belleza entendido 
esto no como la satisfacción que la conciencia puede tener ante el objeto por 

percepciones agradables, y ni siquiera como el placer que a la misma conciencia 

pueda causar, sino como la concordancia de la idea con su realidad. Para determinar 

esta concordancia habría que determinar cual es su realidad, ya que la idea se vuelve 
impasible. Sabemos lo que es una ventana, un piso o una nave industrial y en 
principio sabemos para lo que sirven cada uno, ya que esta función está dada en la 
idea pero, en principio, podemos desconocer su realidad o las circunstancias que la 
hicieron ser y esto puede variar las Connotaciones Positivas y Negativas que podamos 
adjudicar al OA. 

Dichas connotaciones entonces, pueden ser dosificadas como pos1t1vas o negativas 
mediante los Filtros, que asocian la idea al objeto en la conciencia, por medio de la 
cual podemos determinar su verdad . 

Profundizando en esto, Müller nos dice: El concepto de la verdad es, según esto, el 
concepto de una relación. Expresa una relación, la relac;:ión del pensamiento, de la 
imagen con el objeto. El objeto, en cambio, no puede ser verdadero ni falso, se 

encuentra en cierto modo más allá de la verdad y la falsedad6D2, aquí, la verdad es la 

relación lógica de acuerdo con nuestro pensamiento:de la imagen con el objeto mismo, 
es una relación imagen-objeto, esta verdad se produce en la conciencia en cuanto el 
objeto es . 

Sortais es más explícito en esto: Conformidad del pensamiento y sus cosas, La verdad 
supone así tres elementos: objeto, del que se afirma algo; inteligencia, la que afirma ese 
algo; y una relación de conformidad entre la afirmación y el objeto. Según la 
naturaleza de esta relación, se pueden distinguir tres clases de verdad: lógica, 

metafisica y moral6D3, desde este enfoque, la verdad es una conformidad del 

pensamiento con la objetividad, con la trascendencia personal o con el pensamiento 
propio. 

NOTAS • e•• e e e e• e e• e e e e e• e e• 

600 Scheler. ICirado por: VARGAS SALGUERO. Ramón, Teorla de la Arquirecrura, José l/Jllagrán García, Ira. Ed., México. Universidad Nacional Aurónoma de México, 1988, p. 2921. 

601 Cfr. Canridad, en Glosano. 

602 MOl!er. ICirado por: VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquirecrura, José Villagrán García, Ira. Ed., México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1988, p. 304/. 

603 Sorrais. ICirado por: VARGAS SALGUERO. Ramón, Teoría de la Arqwiecrura, José Villagrán García. Ira. Ed .• México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1988, p. 304/. 
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La aceptación o rechazo que lleva a cabo el pensamiento sobre el objeto está 

respaldado por la imagen que la conciencia guarda de ese objeto, sin embargo, cada 
objeto puede tener muy variadas características muy particulares y esto hace el 
cambio en la definición, o lo que define al OA, en este sentido, todo es igual y todo es 

diferente, así, la metamorfosis rige la vida de todas las imágenes en nuestra alma604, 
pues la forma y su transformación nos permiten aprehender lo verdadero del OA como 
una semejanza con la imagen de lo que debería ser y que deberá quedar entendida 
como la esencia que define precisamente, a esa metamorfosis. Los psicólogos definen 
imagen como aquellos fenómenos psíquicos que tienen con las sensaciones ciertas 
analogías, pero mientras las sensaciones son producto de procesos periféricos, y ésas 
son las verdaderas sensaciones, las "imágenes", resultan verdaderamente de los 

"procesos cerebrales centrales''flOs, podemos entonces distinguir entre diferentes tipos 

de imágenes según de donde procedan las cuales son : visuales, olfativas, táctiles y 

auditivas606. Por lo anterior, deducimos que creamos sensaciones muy definidas 

según el sentido por el que llegan a la conciencia, esto derivará por lo tanto, en 
diferentes percepciones que , mientras sean catalogadas como Connotaciones 
Positivas, se procederá a determinarlas como verdades. 

Cada OA guarda por lo tanto varias verdades, la verdad así es la aceptación del todo 
del algo que concuerda con la idea de la conciencia mientras que la mentira será el 
desacuerdo de ambos. Si la negación es la no aceptación de la afirmación, entonces 

la afirmación o la negación son, la virtud o el vicio del algo, y no se encuentran en el 
algo, sino en el mutuo reconocimiento y aceptación que se da en la conciencia. Si 
esto es verdad, bajo diferentes circunstancias, la verdad es la mentira y viceversa, si 
esto es real, no existe una verdad absoluta en tanto no existe una negación completa 
y universal del algo, así, la verdad no es más que la apreciación subjetiva del algo y 
solo puede existir en tanto exista también la mentira, luego entonces, la verdad 
universal del algo no existe en tanto es solo una apreciación subjetiva y personal pero 
por ser personal, se vuelve real y existente convirtiéndose así en la propia verdad, que 
no es más que reconocer lo negado del algo pues solo así, se exterioriza su afirmación 

como lo verdadero, lo real y verdadero del OA. 

Viollet Le Ducal dirigirse a sus condiscípulos comentaba: ¿Está condenado el s.XIX a 
concluir sin haber poseído una arquitectura propia?, ¿Esta época, tan fértil en 
descubrimientos y que cuenta con una potencia vital tan grande, transmitirá a la 
posteridad únicamente remedos y obras híbridas, sin carácter, imposibles de clasificar?, 
¿Esta esterilidad, es una de las inevitables consecuencias de nuestra situación 

social?6"7, a lo que él mismo respondía: ... ha dejado de existir la preocupación, ante 
todo, por la unión de la forma con las necesidades y con los medios de construcción. 
Una vez fu.era de la verdad, la arquitectura se ha extraviado en caminos sin salida... y 
es que no hay originalidad posible más que a través de la verdad, ya que la 
originalidad no es otra cosa que una de las formas que toma la verdad para 

manifestarse6°8 . 

La verdad entonces, se reconoce también por ' su autenticidad, se trasciende al futuro 
como lo original y se repliega en sí misma como lo sustancial de una época, aquello a 

lo que nos hemos referido como estilo. , 

La verdad entonces, requiere de una identidad que debe surgir en la conciencia, de su 
idea, con el OA que analiza, vive o disfruta, por ello, la verdad en el mismo objeto no 
podrá surgir sino hasta que poseamos todas las particularidades como partes del 
objeto, en ese momento podremos jerarquizar su participación , conocer y entender 

sus verdades para consecuentemente otorgarle el valor que deba tener ese OA. 

En partes siguientes de esta investigación, se apreciará como teorías diversas se ven 
demasiado restringidas a un solo enfoque del OA. En la Parte Cinco: El Cuerpo, se 
verá como la verdad en el OA es expresada principalmente por los Filtros; en la Parte 

NOTAS e• e e e e e e e e e e e e e e e•••• 

804 DE LA ENCINA, Juan. Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 15. 

805 . DE LA ENCINA, Juan, Teorla de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de MéXJi:o. 1982, p. 15. 

808 Cfr. DE LA ENCINA. Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México. 1982, p. 15. 

807 Vióllel Le Duc. ICl/ado por: VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquüecrura, José Wlagrán Garcla, Ira. Ed., Mé11i:o, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1988. p. 391. 

801 Violler Le Duc. !Cirado por: VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquirecrura, José Villagrán Garcla. Ira. Ed., México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1988, p. 391. 
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Seis: La Realidad, se verá como la verdad es entendida por las circunstancias 
tangibles que el OA posee, en esto , y solo a esta región, se podrán aplicar las 
características que Villagrán concediera al OA. Es concerniente en este capítulo ver 
esas teorías, sin embargo, por no pertenecer a la conciencia, se prefiere comentarlas 

más adelante en su respectiva región. La conclusión completa de la verdad en 
arquitectura entonces, no podrá ser bosquejada íntegra sino hasta el final de esas 

partes. 

Por ahora, baste decir que las características que 
se han dado a la verdad son insuficientes y se 
encuentran de manera esparcida en la 
determinación del OA. Podremos decir por lo 

pronto que hacer arquitectura es similar a pintar 
un cuadro, primero, se ven rayas, garabatos, si 
se quiere, meros croquis y bosquejos, no hay 

aparentemente una idea definida, un algo que 

Los hombres han llamado al 
Amor Eros, porque tiene alas; 
los Dioses le han llamado 
Pt.eros, porque tiene la virtud 
de darlas. 609 

guíe el resto del cuadro, pero a medida que avanzamos, los primeros toques de 
pintura empiezan a aparecer como un algo, aun confuso pero del que ya podríamos 

tener alguna apreciación, posteriormente, a medida que seguimos trabajando y 
dedicamos tiempo a ese trabajo , éste, finalmente va adquiriendo forma, con el color, el 
material, la textura, la profundidad, la perspectiva, el cambio de claro a oscuro, etc., 
son estas calidades varias y jerarquizadas las que el cuadro va adquiriendo, lo mismo 
sucede con la arquitectura, desde su concepción en bosquejos, pasando por las 
formas , los materiales, los colores y texturas que se quieren manejar, hasta los 
volúmenes para crear sensaciones de profundidad, de perspectiva, de luz y sombras, 
se llega a la conclusión de verdad del OA. 

En todo lo visto ahora, nos percatamos de una revolución de características que 
componen la verdad y que proporciona el valor neto del OA, en esto, encontramos 
también jerarquías y niveles de profundidad que se han de comprender para poder 

manejarlo. 

Cuando hablamos de jerarquía pensamos también que existe poca relación de un arte 

a otro en su causa primera o sea en el objetivo que cada una de ellas persigue, ya sea 
arquitectura, pintura, escultura, música, etc. pero esa distancia se vuelve pequeña 

cuando pensamos en el motor generador de la obra, de esa imaginación creadora y de 
esa Representación Sensible donde el arte, del tipo que sea, tiene más bien mucha 
relación y pocas diferencias, son la imaginación , la Representación Sensible, los 
sentimientos, y la voluntad de crear principalmente, las que nos inducen a crear, se 
trate de artes figurativas, visuales, puras, gráficas, etc. Es el ánimo que se hace 
patente en lo general y en lo particular, en el primero las diferencias son pocas pues 
hablamos de lo universal, el arte en términos genéricos, hasta llegar a lo particular, 
pintura, escultura, arquitectura, etc ., donde cada una de estas forma a su vez forma 
un mundo también general que deriva en lo particular y así, podemos hablar de 
pintura barroca, medieval, cubista, etc ., que a su vez forman lo universal de autores, 

temas y materiales que también terminan en lo que es más particular, todo resultado 
de una idiosincrasia, de una cultura, de una forma de ver la vida y reflejarla en el 
arte. 

La gran diferencia entre un artista y un científico es que, aunque ambos buscan el 

conocimiento, son diferentes los procedimientos y los métodos utilizados, esto debido 
probablemente a que los objetivos son diferentes, tal vez en un científico pudiéramos 
decir que la creación obedece a una percepción objetiva netamente (aunque esto es 
motivo de otro tipo de estudios) . El artista por su parte tiene como herramientas, 
esas representaciones, imágenes e ideas que nos fuerzan a tener un conocimiento del 
mundo, mediante un instinto y conocimiento artístico y una voluntad creadora, y por 

ello no estamos de acuerdo con Fiedler cuando dice que, el carácter esencial del arte 
se halla en el concepto de la Contemplación Productiva excluyendo a los sentimientos 
y considerando finalmente, solo a la forma. 

No de acuerdo con Fiedler en dejar a un lado los sentimientos, podemos afirmar que 
son parte fundamental en la creación y percepción del OA y que se suman a las 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

801 PLATÓN, Diálogos, Vigtsimocuarta Ed., Edil. Porrúa, Colección Sepan Cuantos ... , No. 13, México, 1996. El Banquete. 
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emociones y pensamientos, es un mundo privado 
podido plasmar en el OA y fusionado a su esencia. 

e interno del artista que se ha 

Para captar la verdad en el OA habríamos de incursionar entonces en el sentimiento, 
pues éste repercute considerablemente en el OA. El sentimiento está agregado así, 

en la contemplaclón610, como Contemplación Estética y Contemplación Calística, 

siendo un ingrediente importante de valoración pues en esta valoración interviene 
nuevamente la Representación Sensible que por supuesto encontramos en lo que 
hemos llamado Contemplación Productiva. 

Se dice que en cada tipo de a rte se tienen sentimientos específicos, nada mas falso , 
un sentimiento y un conjunto de sentimientos que en un momento dado se convierten 

a ser de manera colectiva, ¿no inducen a la creación de corrientes y estilos antes 
mencionados, y no solo en el arte, sino que pueden llegar a tomar matices en otras 
áreas que no son arte al mismo tiempo?, aunque por otro lado se ha de reconocer 

también que hay muy pocas tendencias donde la intención de hacer y los principios 
ideológicos de un arte no se ven reflejados tan fácilmente en otro y no por la intención, 
sino tal vez por las técnicas y sistemas constructivos así como los materiales de que 
se dispone que no permiten su realización. Entre la pintura y la arquitectura, una 

diferencia puede ser el surrea lismo, conocido también como superrealismo. Desde 
un principio, en su manifiesto de 1924 se decía era un automatismo psíquico puro por 
medio del cual el artista trata de expresarse verbalmente por la escritura o por cualquier 
otro medio; el funcionamiento real del pensamiento sin dominio alguno de la razón o 

cualquier preocupación estética o moral611. Aquí, el sentimiento no hace eco en la 

arquitectura más por lo ya dicho que por los sentimientos, es un caso casi aislado que 
se debe más a la fisica que a la falta de creatividad. Continuando con esta postura, 
encontramos, en la Revolución Rusa de 1917, sentimientos con una influencia 

violenta, así, en contra de los elitismos burgueses, surge un coraje que hace levantar 
al pueblo en armas y a los artistas, los hace volverse con desaprobación, aquí 

encontramos el nacimiento del Constructivismo que se caracteriza por una aplicación 
práctica y u tilitaria del arte , su diseñador, Vladimir Tatlin , encontramos también 

orígenes del abstraccionismo con Vasili Kandinsky que en 191 O realizara la primera 
acuarela abstracta y Casimir Malevich decisivos en el abstraccionismo posbélico, 
parece que estos sentimientos se extrapolaron a otros países, en Estado Unidos 
encontramos el surgimiento de la Ley Seca de 1920, paralelamente en Holanda, un 
grupo de pintores, escultores, grafistas y arquitectos fundaron la revista "De Stijl" 
característico por el uso de colores primarios y neutros, de formas geométricas 
ortogonales, ideas que se verá n reflejadas en varias artes, principalmente la pintura y 
la arquitectura, recordemos que Van Doesburg influenciado por El Lissitsky elimina la 
diagonal de sus obras, Mondrian sale de la revista que había sido precursora en este 

movimiento (1924) , y De Stijl concluye . Así como este, existen muchos ejemplos en la 
historia del OA y de la humanidad en general donde los sentimientos están muy 
relacionados con las obras creadas y donde los materiales utilizados por uno llegan a 
ser utilizados por otro, un caso puntual es la arquitectura religiosa. El sentimiento 
es el resultado de la capacidad de sentir lleno de emoción, emotividad y fuerza como 

resultado de percepciones subjetivas y objetiv~s que se dan a través de los Filtros. 

Los casos en que los sentimientos participan en el OA no son aislados, tenemos los 
edificios dedicados a la religión , en qÚe la devoción crea un espíritu de veneración; 

tenemos los casos en que los sentimientos de odio, repudio y sanción hacen crear un 
OA que aísla a los usuarios, ejemplo de esto son los reclusorios. Así, cada muestra 
representa un conjunto de emociones que en ocasiones se encuentran, se disipan, se 
extravían o se renuevan y se fortalecen . 

Por lo dicho, hemos visto como el valor está representado por sus verdades, que es 
relativo y jerárquico, en esto , hemos reflexionado en aspectos inherentes a esas 
verdades, las que se han considerado como más importantes, en esto, y para poder 
definir a nuestro OA, hemos llegado por último a tocar los sentimientos, ahora, 

corresponde penetrar en la comprensión de la emoción para llegar al final , a poder 
comprender a este OA, pues el sentimiento es la emotividad que se traduce a la 
realidad a través de acciones y objetos pudiendo ser evaluado por lo bueno o malo que 
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611 FIEMING. Wi//iam. Arte. MúsiC4 e Ideas. Ira. Ed., McGraw-Hill lmerameflcana de México, S.A. de C. V., 1989, p. 348. 
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posea el OA612, más, al hablar de sentimientos, tenemos que tocar inherentemente el 

aspecto del amor y el cariño para poder entonces, reflejarlo en el campo 
arquitectónico. 

Por lo dicho, para llegar a la comprensión del OA surge la cuestión de los 

sentimientos, de las emociones, en esto , nos conducimos inevitablemente al concepto 
del amor por el cual vamos a poder definir y visualizar mejor la verdad, que en sí es 
intrínseca en el OA, solo en la búsqueda de este eslabón podremos definir un 
entendimiento que fortalezca lo que por ahora ya se ha bosquejado bastante bien, la 
concepción del OA, con el fin de comprender si en efecto es una Verdad Relativa. 

Es pues este otro aspecto el que habremos de tocar con cuidado, el amor en y para la 
arquitectura. Este aspecto requiere de una reflexión severa en cuanto al amor por un 
lado y la arquitectura por otro (esto último lo que hemos venido haciendo), una vez 
hecho esto, podremos entonces "unirlas" y acto seguido determinar 1).-¿Hay relación 
entre el amor y la arquitectura?; 2).-Si la hay ¿en qué partes del proceso artístico se 

manifiesta?; 3).-¿Cómo se manifiesta?; 4).-¿Con qué fin se manifiesta?; 5).-¿A quién o 
que beneficia?, 6).-¿Amor, cariño o enamoramiento?. 

Estamos de acuerdo que en la expresión del OA existe el resultado de las emociones 
que el diseñador plasma y las que el usuario experimenta, Juan de la Encina decía: 

¿Qué queda, sobre todo en la música, si abstraemos de ella su capacidad para expresar 
emociones?. Pues bien, el arte es expresión de sentimientos, pero en los sentimientos 
existe, o debe existir, una organización, una jerarquía, de suerte que no todos ellos 
merecen ser expresados por el arte y que éste no deja de estar calificado en cierto modo, 

no enteramente, por la calidad del sentimiento que expresa613. Los sentimientos 

quedan manifestados en el OA pero ¿los sentimientos son derivados del amor o el 
amor se deriva de los sentimientos?. Si los sentimientos se derivan del amor todo 
cuanto sentimos es una manifestación de amor, incluso el asesinato, que es la 
consecuencia de un sentimiento insano que hace reconocer al amor precisamente por 
el amor del mismo en su acto nocivo. Si por el contrario, el amor se deriva de los 
sentimientos, es entonces consecuencia y, solo la benevolencia es en sí amor, 
mientras los sentimientos insanos no son más que un reflejo de la ignorancia, 
mostrando que la conciencia ha perdido el fin último del ser humano en concordancia 
con su contexto que es el bien común, ya que éste no es más que reflejo de 
conocimiento que en sí es una manifestación de la verdad la que a su vez es, de nueva 
cuenta, una manifestación de conocimiento. Por lo dicho aquí, el asesinato no sería 
una muestra de amor sino de ignorancia. Por ello podemos concluir que el amor 

queda derivado de los sentimientos, en esto, queda plasmado el conocimiento que 
demuestra el esfuerzo hacia el bien común que representa la benevolencia y la 
probidad del hombre a cualquier otra persona que pueda representar un bien 

inmediato o futuro para esa misma conciencia o para otras. El amor se manifiesta y 
queda manifestado por los sentimientos que son el resultado de las percepciones 

sensoriales unas veces ligadas a la razón y otras no, esto podría sonar contradictorio 

pues hemos dicho antes que en el amor se reconoce el conocimiento que es en sí la 
búsqueda del bien común, más no existe tal contradicción, más adelante veremos 

como el amor también puede ser ignorante. Sin embargo, cabe aquí una 

interrogante, al existir la manifestación de los sentimientos en el OA, ¿se ama al OA?. 

Al preguntar a alguien ¿qué es el amor?, se responde hablando de lo que "siente" por 
su familia, por sus. parientes, amigos o Dios. El amor en efecto es emoción, es 
sensibilidad, es reciprocidad para el que lo tiene, más abarca aspectos que solo el 
sentir, también es el comprender, cuando alguien posee solo el sentir, cae 
constantemente en el error de lo que es el amor, así tiene tropiezos constantes de 
como éste debe o debería manifestarse. En el otro extremo, quienes solo 
comprenden, no han desarrollado tampoco una capacidad madura de amar, existen 
grados de intensidad para uno y para otro, dependiendo hacía que aspecto se incline 
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112 Cfr. Capitulo: Bueno y Malo Cognosci11vo del Ob¡eto. 

113 OE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1982, p. 30. 
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más la conciencia, que aspecto haya desarrollado más, se darán diferentes 
manifestaciones del modo de pensar, sentir y actuar de todo cuanto hacemos, visto 
como el dar y recibir, que será su resultado. 

Para este fin de amor, por el momento, resulta dificil decidir cual de Las Cinco 
Regiones del Yo, es la más importante, podríamos pensar que el alma pues es la 
virtud que es en sí amor pues al ser ésta neta vida, representa lo benevolente, en lo 
cual hemos identificado a l amor; podríamos pensar también que la conciencia, pues 
es ella la que recibe las percepciones a valorar y convertir en emociones que luego 
quedan reflejadas en el páncreas, ese sentido de vacío en el estómago, ese dolor que 
llega a producir lo que llamamos amor pero que en realidad solo es sentimiento, pues 
ante la sensación de asesinar o de traicionar, también creemos se experimenta esa 
sensación de vació en el estómago. Podemos decir por lo pronto, que el amor es una 
conclusión de la conciencia, ya Pascal decía que el amor es un apegarse del 

pensamiento614, muy alejado de esto queda "amar con el corazón" que no es más que 

la forma de decir amo en un sentido meramente romántico y que nada tiene que ver 
paradójicamente, con el verdadero concepto de amor. De hecho la acupuntura y la 
medicina naturista hacen referencia a este marco del páncreas para determinar las 
enfermedades las cuales no son otra cosa que un reflejo de las emociones, teorías al 
respecto existen avalando esta cuestión. 

Dadas estas dos cuestiones, pasemos entonces a bosquejar el amor expresado por las 
emociones y el amor expresado por la conclusión consciente. 

El amor está compuesto de lo que llamaremos Parte Emocional del Amor61s y Parte 

Intelectual del Amor616, 

El primero es todo aquello que nos hace sentir, que nos agrada y gusta, pero también 
es todo aquello que nos hace sentir mal, que nos puede deprimir, y por lo cual 
experimentamos un rechazo . 

Esta parte emocional es benevolencia que se manifiesta de lo que percibimos de 
nosotros mismos (la individualidad) hacia nuestro alrededor (la realidad) en cuanto 
seres humanos. Este nivel del amor, como su nombre indica, radica en las 
emociones del ser humano, su parte afectiva, la parte que no piensa, no reflexiona, 
solo es, así, porque sí, emoción , se da, se siente en uno mismo y se deja sentir a los 
demás . 

La otra parte del amor es la que nos hace reflexionar, donde está guardado todo el 
conocimiento que se pueda poseer y empleamos para ser felices y comprendernos 
completos, como su nombre lo indica, esta parte es pensar, es intención, querella, 
celo, frustración, pero también inteligencia, reflexión en y para sí de la conciencia, 
aquí se manifiestan las principales circunstancias del amor que, siendo inherente de 
su contraparte emocional, deriva en las características principales del amor, el 
compromiso, la aceptación, la responsabilidad y el celo. René Descartes, en una 
carta a Chanut (Egmond, 1 º de febrero de 1647), comenta al respecto: ... yo distingo 

entre el amor puramente intelectual o razonable y el que constituye una pasión61T. No 

parece que existan dos, ni tres, ni cuatro tipos de amor, a saber, existe solo uno que 
se manifiesta de diferentes maneras, este único amor, posee, como ya se ha dicho, 
una parte que piensa y una pa rte que siente, son recíprocamente proporcionales y su 
estadía radica en la conciencia mientras que sus resultados se pueden evaluar solo en 
la realidad , y más precisamente en la determinación. 

De esta manera, la parte emocional debe estar guiada por su contraparte, cuando esto 
no es así, se corre el riesgo de caer en el error, en el egoísmo, hasta en el suicidio, 
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814 Pascal. /Citado por: BAYER, Raymond, Historia de la Estética, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998, México, Edit. Fondo de Cultura EcondmiC3, p. 1401. 

815 Cfr. Glosario. 

818 Cfr. Glosario. 

817 DESCARTES, René, las Pasiones del Alma, Y Cartas Sobre Psicología Afectiva, Ira. Ed., Edit. Ediciones CoyoacAn, México, 2000, p. 178. 
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porque este amor, es un amor lgnorante61B y un amor ignorante puede llegar a ser 

peor que el odio619. Debemos amar al prójimo de un modo inteligente62D. La madre 

dice a su hijo ."hace frío, ponte un suéter", aquí, la madre ha reflexionado sobre lo que 

percibe de su contexto y no de la reflexión que percibe su hijo en su contexto por sus 
sensaciones, la madre se ha dejado llevar por lo que siente sin haber intervenido la 

autoconciencia (aunque interviene la conciencia), en ese momento su hijo está 
jugando y lo que tiene es calor, pero ella trata de protegerlo para que no enferme 
porque "lo ama", las percepciones se contraponen como deseos de cada uno que son 
acordes a las necesidades y visión de cada cual, si el pequeño no tiene conciencia aún 
para hacer manifiesta su desaprobación a lo que la madre ordena, se sentirá limitado, 
ignorado, no respetado, este tipo de amor en potencia, puede ocasionar muchos 
daños, problemas y equívocos porque es ignorante y por lo mismo crea represalias, 
sanciones y puede llegar a la mediocridad, por "amor a Dios" la ciencia se ha visto 

afectada, el conocimiento, la libertad, se ha llegado a l asesinato y derivado de esto, se 
ha manifestado un temor a las posibles represalias por actos contrarios a lo que exige 

ese mismo "amor", los averroístas621 fueron perseguidos (su principal.figura, Nigeria de 

Brabante, fue expulsado de la Universidad y condenado a cadena perpetua) y el 

aristotelismo fue condenado622; Giordano Bruno, copernicano, afirmo que el Universo 

es infinito fue por ello condenado a muerte en 1600623, tal vez tenga razón Tertuliano 

cuando dice: Supongo que cometió un delito la divina doctrina surgiendo en Judea y no 
en Grecia. Se confundió Cristo, sin duda, enviando para la predicación a unos 

pescadores en vez de a un sofista624. Todas estas desviaciones quedan patentadas 

por la moralidad y la percepción personal o de un pequeño grupo en las cuales el arte 

juega un papel importante aunque por principio, se entiende que juzgar solo por la 

moralidad y la percepción personal o de un pequeño grupo no sea su objetivo primero 

pues en ello caería también en la inmoralidad, una cosa es no proponerse la 

inmoralidad, y otra no hacer de lo moral el fin explícito de la representación625. Así, la 

conducta del hombre "tiene que ser" , y no "es" (carencia de libertad, sumisión a los 
deseos de otros), hablando en este mismo sentido, el amor, en solo su parte emocional 
sin haber sido dirigido por la parte intelectual, puede en efecto encontrar satisfacción 
personal, paradójicamente una aparente felicidad , pero esta satisfacción está errada, 
viciada por ideas que , carentes de reflexión y autocrítica, afectan a sus semejantes, 
ignorancia al fin. Esto puede observarse en particular en los que creyendo ser devotos, 
sólo son gazmoños y supersticiosos, es decir, que porque van muchas veces a la iglesi~, ~ 
rezan muchas oraciones, llevan el cabello cortado, ayunan y dan limosna, piensan que 
son completamente perfectos, y creen que son tan grandes amigos de Dios, que nada 
pueden hacer que le desagrade, y que todo lo que les dicta su pasión es un laudable 
celo; aunque a veces les aconseje los mayores crímenes que pueden cometer hombres, 
como entregar ciudades por traición, matar príncipes y exterminar pueblos enteros, solo 

porque no profesan sus opiniones626. 

Ejemplos hay muchos, recordemos que Durante la guerra contra Jrak, el mando iraní 
repartía a sus soldados, aún casi niños, unas llaves de plástico, antes de que entraran 

en combate. Si morían, podrían abrir con ellas las puertas del cielo627, qué burla de un 

gobierno hacia su pueblo, esto no es más que reflejo de la \gnorancia hacia la creencia 
ciega en lo que se les ha enseñado sin haber cuestionamiento , esto es a lo que Miguel 
Ruiz llamó "la domesticación de los seres humanos" en su libro Los Cuatro Acuerdos 

dice que , a través de esta domesticación aprendemós a vivir, nos dice como hemos de 
vivir y que tipo de comportamiento es aceptable. Pero cuando no acatábamos las 
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818 Cfr. Glosaoo. 

819 Dicho en O/ras palabras de las de Her¡el ·un amor no 1n1el1gen1e le hará tal vez más daifa que el odio '. HEGEl, Georg, Wilhelm Friedrich, Fenomenologla del Espío/u, Ira. Ed. esp. 1996, l lma. 
Reimp. 1998, México. Fondo de Cultura Económi1:2. 1998. p. 249. 
820 HEGEl, Georg, Wilhelm Friedrich, Fenomenología del Espío/u, Ira. Ed. esp. 1996, lima. Re1inp. 1998, Méxk:o, Ed1i. Fondo de Cultura Económica, 1998, p.248. 

821 Averroes11125·11981, filósofo musulmán cuyo nombre era lbn Rushd, físico, jurista ma/iki y teólogo ashao; nació en Córdoba, Espalfa. Comentarista de Aristóteles. Se inclinó hacía el 
materialismo y el panieísmo, su filosofía fue condenada por la Universidad de París y por la Santa Sede. 

822 '. .. a pesar de todas las condenas. la filosofía de Aristóteles a1:2bó por ser inter¡rada en un sistema filosófico Cl/S/iano por obra de Santo Tomás de Aquino '. "Si el siglo XIII fue, gracias 

fundamenialmente a la obra de Sanio Tomás de Aqwno, el siglo del triunfo del aostote/ismo al servido de la fe cristiana y de la unidad intelectual de occ1den1e, el s. XIV marca el comien10 de su 
declive'. '. . .la filosofía aristoté/iCa había redb1do un nuevo impulso durante el Renae1mien10 en Universidades y Academias por obra de los humanistas'. Cfr. ARISTÓTElES, Acerca del Alma, Ira. 
Ed., 4ta. Reimp, Ed1i. Gredas, Espalfa. 1918. pp. 15·19. 

823 ARISTÓTElES, Acer1:2 del Alma, Ira. Ed., 4ta. Re1inp., Edil. Gredas. Espalfa, 1918, p. 18. 

824 TERTUUANO, OUINTO SÉPTIMO, Florente, Acerca del Alma, Ed. de J Javier Ramos Pasa/odas, Ira. Ed., Edil. Ad1i:Jones Akal, S.A., Madrid. Espalfa, 2001, p. 41. 

825 HEGEl, Georg, Wilhelm Friedrich, Estétli:a /, Ira. Ed., Barcelona, Ed1i. EdiC1ones Península, 1989, p. 51. 

828 DESCARTES, René, l as Pasiones del Alma, Y Cartas Sobre Psicología Afectiva. Ira. Ed., Ed1i. Edidones Coyoacán, México, 2000, p. 146. 

827 VllAR. Esther, Prohibido Pensar, Tabúes de Nuestro Tiempo, Ira. Ed. 1998, Traduc. del 2000. Barcelona, Espalfa, Ed1i. Planeta, S.A .• p. 38. 
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reglas nos castigaban y cuando las cumplíamos, nos premiaban. Pronto empezamos a 
tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. Cuando 
recibíamos el premio nos sentíamos bien, y por ello, continuamos haciendo lo que los 
demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo de ser castigados y de no recibir la 

recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos62B. Esta condición del 

ser humano lo arrastra al aislamiento de sí mismo, ya no es él, libre ante la sociedad, 

se vuelve reflejo de esa sociedad que lo arrastra y lo sofoca para hacerlo suyo, de esta 
manera el ser humano se vuelve hipócrita en su realidad y libre, honesto y sincero 
solo para su interior y en ese interior encuentra su propia lucha surgiendo así un 

choque de su Yo contra su negación, y en ese choque se encuentra solo y en esta 
soledad se pierde y se pierde , por falta de autocuestionamientos, por falta de 
búsqueda de la verdad ya que la conciencia carente de ésta, la verdad de los demás se 
vuelve la suya propia hundiéndose en el abismo, abismo que la sofoca . Muchas 
veces, cuando se tiene un espíritu pobre, la conciencia no es alentada a la lucha, 
mientras que en un espíritu engrandecido la inquieta y la estimula para buscar la 
verdad, la justicia, la belleza, que son caminos a la felicidad , en este estímulo del 
espíritu, la conciencia no se da cuenta que estos estados se encuentran desde su 
nacimiento dentro de ella, pero agobiada como se encuentra, no se acepta y en su 
diálogo interior y solo para ella, se enfrenta a la soledad en una visión precaria y 
depauperante, hipócrita con ella misma y lo sabe, al saberlo es paradójicamente 
honesta más por poseer un deseo negado, en esa honestidad se frustra, 
recriminándose. Aquí vemos el ejemplo de un amor ignorante, el cual es egoísta y 

destructivo, en este sentido Déscartes casi tiene razón cuando piensa que el amor 
acarrea mayores males que el odio, porque lo sobrepuja en fuerza y vigor y porque amar 

a algo implica odiar a cuanto se opone o dificulta a ese amor629, en un principio hemos 

quedado que el amor es consecuencia de los sentimientos y que los malos, son reflejo 
de la ignorancia y no representan al amor, si amar a algo implica odiar a cuanto se 

opone o dificulta a ese amor, entonces no es amor, el amor es entendido entonces 

como devenimiento de la conciencia en la búsqueda del bien común y es indiferente 
ante esta situación, no pretende un daño, no odia, solo se emancipa. Por otro lado, el 
amor siempre condicional, se aplica perfectamente a las palabras de Déscartes, en 

esto percibimos por ahora que el amor verdadero puede ser por lo tanto una utopía o 
un idealismo, más adelante nos daremos cuenta que no es así, por ahora, quede 
bosquejado . 

La Parte Intelectual del Amor debe existir como guía de la Parte Emocional del Amor, 
ya que en aquel, el hombre puede encontrar la verdad, la razón de todo, la libertad, la 
justicia y el equilibrio, aunque algunos aspectos solo se puedan obtener de manera 
parcial ya que son un idealismo. Contrariamente, el amor, en su parte emocional, 
encuentra la fuerza que lo estimula a existir el cual es capaz de convertirse en lo más 

sublime o en el odio más profundo. !Cuanta razón había tenido la Madre Teresa al 
declarar, antes de morir en 1999, que la peor enfermedad que padecía la humanidad en 
el siglo XX, no era ni el sida, ni tampoco la lepra, ni la desnutrición, ni las guerras entre 
etnias, ni los suicidios, ni la multiplicación de sectas, ni el consumo de drogas, sino la 

soledad y la falta de amor!630. Pero el amor no es solo emoción, sino pensamiento, 

compromiso y responsabilidad que es lo q1:1e le diferencia del enamoramiento, el 
cariño, la pasión, la sensualidad, el sexo, etc ., debido a la falta de esta conciencia en 

nuestro tiempo es que Jung estaba convencido de que aun vivíamos en un 

sentimentalismo y en la Edad Media63t'. 

El amor debe ser producto de la conciencia y de la emoción apoyados por la memoria, 

la reflexión, que se manifiestan o deberían manifestarse en lo que llamaremos: Los 

Siete Valores Capltales6 32 , en estos, no existe necesariamente un orden ya que todos 

tienen la misma prioridad, ninguno es más importante que otro, aunque no todos 
tienen el mismo grado de crecimiento en cada persona, a la falta de estos valores 
debemos muchos tumores, vicios y cáncer que aquejan y destruyen nuestras 

sociedades, la de cualquier país en cualquier período de la historia de que se trate , los 
valores capitales son necesarios pues todos necesitamos de la convivencia con 
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621 Miguel Ruiz. /Citado por: lOAEZA. Guadalupe. Debo, luego Sufro, Ira. Ed. 2fXJO, México, Ed1i. Edil. Dceano de México, S.A., pp. 333-3341. 

629 DESCARTES, René, las Pasiones del Alma, Y Caf/as Sobre Psicología AfeClíva. Ira. Ed., Edil. Edíaones Coyoacán. México, 2DOO, p. 21. 

630 lOAEZA, Guadalupe, Debo, luego Sufro, Ira. Ed. 2000, México, Ed1i. Oceano de Méxli:o, S.A., p. 40. 

631 Cfr. GUSTAV JUNG, Car( Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Afie y en la Dencia, Ira. Ed., Edit. Troua. S.A., Madrid, Espana, 1999, pp. 111-1/l. 

632 Cfr. Glosario. 
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nuestros semejantes aquel que no puede vivir en sociedad o no tiene necesidad de ello 

porque es autosuficiente, ha de ser una bestia o un Dios633. 

Haciendo referencia a Erich Fromm, el amor de la madre es incondicional634 aunque 

deberíamos incluir a la mujer en general no solo a la madre , el amor del padre (del 
hombre en general), es condicional, esto no quiere decir que uno sea mejor que el 
otro, en ambos existen el pensamiento y la emoción y en cualquiera puede 

desarrollarse un aspecto más que el otro. La naturaleza, al dotarnos de vida, nos ha 
dado la hermosa oportunidad de mezclamos hombre y mujer, de conocernos como 

contrapuestos, de fusionarnos para formar la concomitancia, de aprender y 

aprehender la unidad y a la vez, la coexistencia. Hombre y mujer deberían esforzarse 
por acrecentar su amor emocional con base en sus percepciones, para ello es 

necesario el entendimiento que se dará solo mediante Los Siete Valores Capitales. 

El pensamiento consciente de sí que se entrega de buena fe, representa la Parte 
Intelectual del Amor, se convierte en la teoría . La emoción del amor, representada 
por el pensamiento inconsciente de sí que también se entrega de buena fe , se 
convierte en la práctica. Toda práctica requiere de una teoría previa que no es más 
que la reflexión antecesora de lo que se ha de hacer, ¿cómo se ha de hacer? y ¿con 

qué fines? , el amor intelectual debe manifestarse en la práctica, esta práctica es en sí 

parte emocional que debe dejarse guiar por la teoría que no es más que su 

contraparte intelectual. No es una sumisa de otra, no hay jefe o amo, ni lacayo o 
siervo, ambos son un universo completo necesitándose mutuamente, 

complementándose y que deben aprender del otro si no, sucumbirán ambos en una 

propia mediocridad, manifestada en diferentes esferas , la de cada uno. 

En el OA las manifestaciones de emoción son muchas y variadas, respecto del amor, 
cabría preguntarse ¿puede haber amor por la arquitectura o ésta, es resultado del 

amor que se tiene uno mismo o a nuestros semejantes?. René Déscartes comenta 

respecto del amor: se puede dividir el amor según la estimación en que tenemos al 
objeto amado comparado con nosotros mismos; pues cuando se le estima menos que a 
sí propio, únicamente se experimenta hacía el un simple afecto; cuando se les estima al 
igual de sí mismo, se le tiene amistad; y cuando se le estima más que a sí mismo, la 

pasión que se siente puede llamarse devoción635. Para Déscartes, estas tres 

circunstancias son amor, ya hemos dicho antes que el amor tiene variadas 
manifestaciones, lo que podemos concluir es que el amor solo puede darse a un 
semejante, como él mismo comenta: Así, se puede tener afecto a una.flor, a un pájaro, 
a un caballo; pero, a menos de tener muy perturbada la inteligencia, no se puede 

profesar amistad más que a los hombres636. 

Pero entonces, la duda persiste, por amor se puede formar un hogar, por amor se 
puede educar un hijo, por amor se puede viajar de un país a otro, por amor se pueden 
hacer muchas cosas, pero ¿se ama la casa donde se ha formado el hogar?, ¿se ama al 
edificio donde aprenden nuestros hijos?, ¿se ama el avión donde se viaja?, en fin ¿la 
obra resultado del amor, es amada? o ¿el amor solo es estímulo de la obra, es 
intención, actitud, acción? y para cuestionamos más, recordemos a Gustav Jung al 

parafrasear a Paracelso cuando éste habla de medicina: Donde no hay amor, no hay 

arte f. .. ] Por obra del amor se alcanza el arte63T. '. En este sentido nos hemos visto 

obligados a incursionar en el conocimiento de lo que es el amor, el cariño y el 
enamoramiento porque en el amor, como seres humanos, es mentira decir que 

siempre se da sin intentar recibir nada a cambio, eso de entrega total e incondicional 
es una patraña ... en el amor no se trata ante todo de hacer feliz al amado. Con gran 

frecuencia es la propia felicidad lo que está en primer plano63B, pero entonces, ¿esto es 

amor?, quien no se ame y respete a sí mismo no puede amar a nadie más fuera de él, 
por esta razón, quien pretenda hacer algo por los demás recitando su amor a ellos, no 
demuestra más que su gran egocentrismo producto de una admiración propia de "lo 
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633 ARISTÓTELES, Acerca del Alma. Ira. Ed .• 4ra. Reimp., Edit. Gredas, España, 1918, p. 68. 

634 Erich Fraam la da a entender cuando dice 'El amar paterna es condicional '. Cfr. FRDMM, Erich, El Arre de Amar, Una lnvesrigadón Sabre la Naruraleu del Amar, Ira. Ed., Ova. Reimp. 1981, 
México, Edil. Paidós Mexicana, pp. 48·49. 
635 DESCARTES, René, l as Pasiones del Alma, Y Carras Sabre Psicología Afectiva, Ira. Ed., Edit. Ed1áanes Cayoacán, México, 2DOO, p. 11. 

636 DESCARTES, René, l as Pasiones del Alma, Y Carras Sabre Psicología Afectiva, Ira. Ed., Edit. Ed1óones Cayaacán, México, 2000, p. 11. 

837 GUSTA V JUNG, Car( Sabre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Cienda, Ira. Ed, Edil. Traua, S.A., Madrid, España, 1999. p. 29. 

831 V/LAR, Esther. Prohibida Pensar. Tabúes de Nuestra Tiempo, Ira. Ed 1998, Traduc. del 2000, Barcelona. España. Edil. Planeta, S.A., pp. 7011. 
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bien que puede demostrar su amor y dar al prójimo de manera incondicional", una 
aberración y una hipocresía. 

El amor del ser humano es celoso, vanidoso y egoísta en sí (ya antes se ha dicho que 
por la parte emocional, el amor puede llegar a convertirse en el odio más profundo), y 

a la vez es bondad, afecto, intención para sí (aquí interviene la parte intelectual), si 
juntamos estas dos polaridades obtenemos que el amor se manifiesta a aquello que lo 

comprende y ¿qué es cualquier algo que lo puede comprender?, la misma conciencia 
para, y solamente, otras conciencias. Las partes intelectual y emocional del amor 

penetran a las conciencias y se fijan, estimulan sus emociones, su caridad, fe, 
disposición, intención y así, su propia parte intelectual, al captar esto, lo aprehende 
para sí, logrando entonces la comunicación, dando como resultado el entendimiento 

más elevado que puede existir entre una persona y otra, la comunión. Podemos decir 
que la arquitectura, no es amor, no posee ninguna connotación consciente, como no 
la puede poseer un ser vivo que carezca de conciencia porque simple y sencillamente, 
no hay intención, ni celo , es una actitud instintiva, las reacciones se vuelven 

comprensibles, si tratamos bien a nuestro perro, este se nos acercará, d e lo contrario, 
solo nos gruñirá, este hecho no es reflejo de una intención sino de una reacción, el 

mismo perro no puede llegar a amar, puesto que carece de la parte intelectual como 
de la emocional aunque no de las sensaciones que se reflejan al instinto y no a la 
emoción, pues ésta implica también intención y conocimiento, si es difícil entender 
esto, pregúntenle a su perro, haber que les contesta. 

Dicho lo anterior, no podemos sentir amor por cualquier ser viviente que no tenga 
conciencia puesto que una de las características del mismo, es la reciprocidad, el 
interés, de una necesidad de ser correspondido, conciencia con conciencia, a esto nos 

referimos precisamente cuando decimos que el amor es también vanidoso y egoísta . 
En este sentido, todo lo que hacemos y cuanto pensamos no es más que la 
manifestación del amor, en mayor o menor grado hacía nuestros semejantes pero 
también de lo que somos, de nosotros mismos, aquel que no sepa amar no se ama a sí 

mismo, y quien no se ama a sí mismo no puede producir nada. La manifestación de 
amar se traduce de manera directa a nuestros semejantes y puede traducirse de 
manera indirecta hacia los animales y objetos inanimados como el cariño, que es un 
afecto que involucra las emociones y el conocimiento de otra manera y en otras 
medidas, el cariño puede llegar a ser muy fuerte o débil dependiendo de los lazos 

intelectuales y emocionales que unen a la conciencia con el algo. Por otro lado, no 
hay que desvirtuar el contenido del amor en cuanto a que es interesado, celoso y 
egoísta en sí, es más bien un sentido de benevolencia y un tesoro máximo de la 
conciencia y por ello no es de extrañar que deba ser protegido sobre todo cuando se 

está formando (o sea, desde el nacimiento), ya que una vez maduro es difícil 
destruirlo, no importa que se haga y que tanto se juzgue como malo aquello qu e 

puede menguar el amor, es difícil que se pueda quebrantar. No es el matrimonio lo 

que justifica el amor; es el amor lo que justifica el matrimonio639. 

¿Existe una conexión entre el amor y el alma?, el alma es perfección, luego entonces, 
¿todo cuanto hacemos son espasmos del alma que es en sí la virtud?, porqu e, 
¿existen diferentes virtudes o es una que se 'manifiesta de diferentes maneras?, o lo 

que es lo mismo, ¿existen diferentes tipos de amor o es uno que se manifiesta de 
diferentes maneras?, y así podríamos seguir, ¿existen líderes buenos y líderes malos o 
es que podríamos decir que no hay líderes malos, simplemente, no se es líder? , y por 

lo tanto ¿Fromm se equivocó al hablar de diferentes tipos de amor? , si es así, todo lo 
que no encierre el amor es desamor ¿o no? , pero visto desde este punto de vista , 
podríamos decir que una de las patologías amorosas es aquella que pretende 
demostrar que ama cuando en verdad se ha convertido en sofista, o sea, en el no
amor, en la negación del mismo, luego entonces, una patología amorosa, pero no 
diferentes tipos de amor, sino diferentes manifestaciones de él, hacía el padre, la 
madre, los hijos, en cuanto estos captan su intención y esta intención es captada por 
ellos ya que es precisamente esta mutua captación de la intención uno de los 

alimentos del amor. Existen niveles en al acto de amar, jerarquías dadas por la 
profundidad de los sentimientos que se reflejan como apetencias que disfruta la 
conciencia, tenemos: 1).- En el nivel inferior tenemos a toda la gente en comú n, 

extraños a los cuales expresa mos amabilidad y para los cuales tratamos de no ser 
groseros pues en ello radica la convivencia social; 2).- El siguiente nivel de 
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1131 SCHURE, Eduardo, los Grandes /nidadas, Ira. Ed., Edit. OIJ/npo, México, 1972, p. 246. 
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profundidad es el amor a los padres, a los hermanos y a los amigos; a).- El primero es 
sumamente fuerte pues refleja nuestras raíces y nuestra sangre; b).- El segundo es la 
sangre que se manifiesta en apoyo, en afecto, en compasión, en benevolencia; e).- En 
el tercero encontramos la camaradería aunque más bien debería referirse a conceptos 
mucho más elevados como son la lealtad, la honestidad, aunque muchas veces estos 
son traducidos por el común como estupidez, consecuencia de la desespiritualización 
occidental de que se ha hablado. Más el verdadero amigo tiene estos atributos como 
los más importantes, por ello, en la realidad, este nivel de amor es muy poco común; 
3).- En un siguiente nivel de profundidad encontramos el amor marido-mujer; padre a 
hijos; madre a hijos, en los cuales encontramos la misma jerarquía y representan más 
importancia que un amigo, relegando el amor paternal y de hermanos a un segundo 
término pues este amor requiere siempre de nuestra primera atención. Hasta aquí, 
muchas familias han encontrado la felicidad, existen en ellas capacidades y 
cualidades que las hacen aptas para un desarrollo óptimo, sin embargo, existe aún un 
nivel más de amor, superior en la escala de valores, 4).- La comunión: en éste 
encontramos el estado perfecto de la condición de ser humano, puede darse de 
cualquier persona a cualquier persona, requiere de cualidades, características y 
circunstancias sumamente especiales, por ello, no florece en cualquier jardín, el 
estado en que una persona se encuentra comunicada con otra emocionalmente, 
intelectualmente, el grado superior del amor en el cual las relaciones de parentesco y 
sangre ya no son más importantes que la verdadera intención que puede reflejarse a 
cualquiera, aquí cabe la frase: Cuando estoy con un amigo no estoy solo ni somos 

dos64°. 

Por lo anterior, la arquitectura no puede ser candidata al amor, ella en sí misma no 
puede demostrar nada simplemente porque carece de conciencia, es algo inanimado 
aunque, paradójicamente, nos dice mucho, nos enseña, aprendemos de ella, cuando 
analizamos los espacios, los materiales, la manera o forma en que se concibió tal o 
cual edificio, etc., la arquitectura nos está diciendo mucho, de hecho podemos llegar a 
determinar su arrogancia, su sufrimiento, su benevolencia, su cantar, etc., pero es 
cierto que estas apreciaciones que recibimos de ella han sido dadas por aquellos que 
las han concebido y que a través de la conformación del espacio (Espacio Funcional), 
y el diseño de los materiales (Espacio Formal), han sabido dejar un legado a las 
generaciones que les siguieron, el OA es una fuente y un tesoro donde se han 
plasmado las ideas de una época, el sentir de los usuarios, la alegría, y en este 
sentido podemos conocer mediante investigación, a aquellos que han llorado, 
traicionado, glorificado, exaltado su espíritu en pro o en detrimento de sus 
congéneres. 

El amor y el arte se manifiestan para hacer saber a la conciencia la existencia del 
alma aunque ésta, no intenta demostrar nada, tan solo es, es un devenir, como la 
naturaleza y en este sentido, no le interesa demostrar nada. En apariencia, la 
ignorancia puede dar felicidad y el conocimiento solo nos sirve para darnos cuenta de 
nuestra gran ignorancia, pero dentro de esta pequeña y relativa comprensión, la 
arquitectura se manifiesta como la única verdad que tenemos de ella, luego entonces, 
como la felicidad que podemos manifestar en y para ella como un reflejo a los demás y 
a nosotros mismos, aunque la misma carezca de intención 'propia. 

Amor, arte y en sí arquitectura, no son natura, sino cultura, son intelectualidad que 
se da en la conciencia cuya necesidad de ser, irradia desde lo más intrínseco de la 
conciencia solo es palpable en la realidad. 

Ama a los demás y te amarás a ti mismo, se intolerante con uno y lo serás contigo 
mismo, o como dice Fromm Quien salva una sola vida, es como si hubiera salvado a 
todo el mundo; quien destruye una sola vida, es como si hubiera destruido a todo el 

mundo641. 

La manifestación de un estado de ánimo como la tristeza, la nostalgia, etc., no 
implican amor sino soledad. En un fragmento de los pensamientos de Pascal, 
dedicado al tiempo, el filósofo explica que nunca vivimos para el presente. Vivimos un 
poco para el pasado pero, sobre todo, para el futuro . Lo cual nos indica que nosotros 
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840 Eusrache J langlois. 

841 FROMM, Erich. El Arre de Amar, Una lnvesligación Sobre la Naruralm del Amor, Ira. Ed., Ova. Reimp. 1981, México, Edil. Paidós Mexicana, p.24. 
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nunca vivimos, esperamos vivir. Como siempre estamos dispuestos a ser f elices, es 
inevitable que nunca lo seremos. Woody Allen dice un poco la misma frase que Pascal: 
"Qué feliz sería si yo fuera f eliz! ". Pero jamás lo será porque espera serlo. Todo se 
juega en la esperanza del bienestar. Por definición, nosotros esperamos sólo lo que no 
tenemos: cuando nosotros esperamos el bienestar significa que no lo tenemos, cuando 

esperamos ser felices es que no lo somos642, en este aspecto es fácil confundirse entre 

amor, cariño y enamoramiento pero es cierto que si reflexionamos sobre la parte 
intelectual y emocional del amor y lo entendemos así, podremos distinguir el 
enamoramiento y el cariño, y no solo esto, podremos determinar y definir la propia 
vida y en este sentido disfrutar de la felicidad ya que si la total de la misma es un 
idealismo, la parcial es contundentemente maravillosa. 

El enamoramiento y el cariño son solo una parte del amor y en efecto, su princ1p10 
más no su fin y siempre el medio. El amor es un estado maduro donde la conciencia 
ha trascendido a un compromiso inmutable, quien lo adquiere lo hace 
permanentemente y en principio de manera egoísta, particular y en sí, posteriormente 
manifiesta y trasciende ese compromiso a otra persona pues en el compromiso 
adquirido esta latente su enunciado "no importa lo que pase, yo estoy aquí", Mino 

Bergamo nos dice que el amor es una disposición de la voluntad643, lo que en efecto es 

así. 

El odio es ignorancia y como tal, son contrarios al amor que es en sí, conocimiento y 

benevolencia, Empédocles (presocrático), nos dice que: El odio separa los dis tintos 
elementos, y el amor tiende a juntarlos; de ahí tenemos ya un movimiento. En cierto 

sentido, es el odio el que junta644, porque la unión se hace cuando los elementos han 

quedado libres, unidos entre sí los semejantesus. El cariño y el enamoramiento, 

como toda relación humana y en pro de la buena salud mental, deberían ser 

observados por todos los que se presumen de amar aunque algunas relaciones 
impliquen afecto , sentimiento, emoción, estima, y otras no, el amor se da de la 

conciencia hacia otras conciencias, Saint-Exupéry decía que el amor no consiste en 

mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección646. Solo dos 

conciencias pueden mirar en la misma dirección, el amor solo puede ser recibido y 
aprovechado por la conciencia, nada más puede sacarle jugo a esta manifestación del 
hombre y es cierto que el amor no es precisamente palabras bonitas, sino compromiso 

propio, si se lograra entender esto nos daríamos cuenta que dos personas que se 
aman no tienen por que casarse y comprometerse ante un Dios y ante una sociedad 
pues el amor en sí y para sí, es libre y no tiene fronteras, así como no reconoce y no 
tolera limitaciones y compromisos que puedan manipularlo y enfocarlo de la manera 
que él no pretenda, esta libertad es lo más grande que el amor puede tener, no respeta 
clases, edades, parentescos ni enfermedades pero con tristeza sabemos también que 
nadie da lo que no tiene y muy pocos pueden entregar su amor de manera tan sana e 

incondicional, hasta un padre se siente con derecho de dirigir la vida de un hijo, el 
esposo de la esposa y el maestro del a lumno, vivimos en una sociedad carente de 

amor y de ello derivan pesadumbres al no estar comprendido perfectamente que el 

amor es compromiso, pero antes que a los demás, con uno mismo, en este 

compromiso va la responsa bilidad, el respeto, la humildad, etc . y como es un 
compromiso perfecto ya se dijo a ntes, muy pocos pueden sentirlo y expresarlo, pues 

requiere de una conciencia madura, y tje esas, hay muy pocas. 

Como personas conscientes de sí y de lo que nos rodea, ¿podemos decir que todo 

cuanto nos rodea puede ser amado?, es un idealismo, solo podemos amar a otros 
seres humanos, a otras conciencias, por todo lo demás podemos sentir cariño y por 
algunas cosas hasta enamoramiento pero jamás amor, aquellos que dicen amar a su 
perro o a su casa o al edificio donde trabajan, están en un error, nadie ama a su 
cepillo de dientes eléctrico, pero si tuviese una cara y pudiese percibir sus sentimientos 
y, dependiendo de estos, te pondría de buen humor y te cantaría canciones, de repente, 
ese cepillo eléctrico, si lo devorase el perro, no te sentiría agradable volver a casa y 

NOTAS •• e e•• e• e e e e• e e e e e e e• 

642 LOAEZA, Guadalupe, Debo, luego Sufro, Ira. Ed. 20(}(}, México, Edil. Dceano de México, SA .. p. 42. 

643 BERGAMD, Mino, la Anatomía del Alma, Ira. Ed., Ed1i Trol/a, Madrid, 1998, p. 110. 

644 En prindpio es el amor el que junta y el odio el que separa, más si pensamos en que partes su1etas no pueóen adheflrse unas a otras, solo al ser libres poseen la capacidad de unirse en "libre 

intención" y esta capacidad no se da en tanto el odio no lo perm1ie en tanto su egoísmo, así, mantiene unidas las partes sin otorgarles la libertad, controvers1almente ¿Dué mantiene unidas a las 
partes, el amor o el egoísmo?. 

645 Empédodes. fCilado por: MARIAS, Juilan, Histofla de la Filosofía'. Edit. Manuales de la Revista de Occidente, Madfld, p. 301. 

646 Saint·fxupéry. /Citado por: IOAEZA, Guadalupe, Debo, luego Sufro, Ira. Ed. 2000, México, Edit. Oceano de Méxk:o, SA, p. 561. 
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encontrarlo destrozado por el perro, lo que proyectamos en los mecanismos y en las 
máquinas es importante. Las máquinas no nos pueden amar, pero podemos invertir 
amor en ellas y eso determina cual lejos debemos ir al crear aquellas cosas que nos 

recuerdan647. Las cosas, los objetos, no poseen sentimientos ni expresiones, por ello, 

no contienen el sentimiento profundo que es el amor aunque tienen la capacidad de 

producirlo en la conciencia, aunque no contener, así encontramos también otro tipo 
de emociones como temor, angustia, ansia, preocupación, espanto, esperanza, dolor, 
inseguridad, seguridad, alegría, placer, etc., por ello, la conciencia solo puede otorgar 

el grado de cariño al OA, la obra de arte no tiene ningún sentimiento ni vida auténtica 

en sí, sino que, considerada como objeto externo, está muerta648. Más todas las 

emociones que produce el OA se canalizan en la aceptación o rechazo que produce la 
belleza o la fealdad siendo cualquiera de estas una sensación particular que 
determina por el gusto la validez de su naturaleza (la del objeto) . 

En este sentido, todo lo que nos relaciona con el amor, pero también con la honradez, 
con el respeto, con el cariño, y en esto sí incluimos a los objetos y en ello al OA, solo 

puede ser concebido bajo lo que denominamos Los Siete Valores Capitales que 
expresan la probidad del ser humano. Queda claro que no se ama al OA, más por el 
amor es creado, así, queda entendido que el medio de determinar al OA es el amor por 

el cual sentimos un profundo cariño y que esto es en sí la búsqueda del bien común 
que representa en sí lo verdadero en el OA que se manifiesta según la grandeza del 

espíritu . 

Para que el amor y el cariño se den, deben darse ciertas circunstancias en la 
conciencia, la probidad, la honradez, la buena fe , la honestidad, son elementos que 
una conciencia deberá tener para poder manifestarlos. En este campo, solo se podrá 

generar buena arquitectura en tanto la conciencia que crea posea las características 
antes mencionadas, si una conciencia carece de ellas es menester trabajar para 
lograrlas, una vez logradas estás, si es que se logran (pues dependen del grado de 

conocimiento y del tipo de sentimientos), solo hasta ese momento, podrá decirse que 
tiene la capacidad para desarrollar un ambiente intelectual y emocional en el cual 

pueda aflorar y desarrollarse el OA como manifestación del amor a través de un 
cariño. 

El amor es la capacidad que tiene la conciencia de poder potenciar de manera 
exponencial hasta la más pequeña partícula de buena fe, expresada en actos 
responsables a los demás y así misma, de manera directa o indirecta, o sea, haciendo 
el bien común o particular a los demás en línea directa a sus conciencias o, mediante 
los objetos y · circunstancias que la rodean, llegando así a otras conciencias 
produciendo su acto de buena fe de manera indirecta también. 

Las connotaciones que a continuación se explican, no son inherentes solo al acto de 
amar, son relevantes e imprescindibles en el acto mismo de producir al OA, pues solo 

ellas ofrecerán los servicios honestos de un arquitecto, la carencia de ellas no puede 

llegar a la madurez necesaria para practicar arquitectura. Las mencionadas 
connotaciones son pues, lo que ya hemos mencionad<;> como Los Siete Valores 
Capitales que brevemente se mencionan a continuación. 

El mundo que cohabitamos, tiene vicios, frustraciones, tumores y cáncer, compuestos 
por violencia, asesinatos, violaciones, asaltos, hipocresía, egoísmo, etc., todo lo que 
recibimos y proporcionamos es amor en un grado o en otro, depende del pensar y el 
sentir que es también una forma de pensamiento. En esta densa oscuridad, 

abundan los Siete Pecados Capitales649, todo esto, es el reflejo de la sociedad, la de 

cualquier país, y de cualquier tiempo, estos vicios se dan por insana e irremediable 
condición del ser humano a la que se suman las coacciones diarias, políticas, 
económicas, sociales, pero también la pobreza, ignorancia, hambre, etc. El núcleo de 
la sociedad es la familia, si ésta no esta bien, si no se ha desarrollado sanamente, con 
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647 Steven Spielberg, Director, Productor y Guionista. 

641 HEGEL. Georg, Wilhelm Friedrich, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Edidones Península, 1989, p. 32. 

649 Soberbia, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira y pereza. 
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bases y principios sólidos y definidos ¿cómo esperamos una mejor convivencia en 
nuestra sociedad?, pero a su vez, ¿cuál sería el núcleo de la familia?, porque a falta de 

modelos bien definidos ¿cómo puede la sociedad mejorar? . Este núcleo (la familia) 

debe estar formado por la Humildad, Respeto, Confianza, Comunicación, 

Responsabilidad, Cuidado y Conocimiento que son los valores que se deben 

desenvolver y fomentar y a los cuales conoceremos como Los Siete Valores Capitales 
de los cuales derivan otros secundarios con los que se fusionan y coexisten. Estos 
valores son necesarios no solo en el núcleo familiar sino en cualquier relación 
humana con el fin de desarrollar nuestra capacidad de lealtad y compañerismo. Si 
interpolamos estas circunstancias de Ja conciencia con otras conciencias, respecto de 
lo que llamamos arquitectura, vamos a encontrar nuevas maneras de apreciarla y 
valorarla, pero lo más interesante, nos dará Ja oportunidad de comprenderla mejor. 
Para la arquitectura esta s circunsta ncias no son ajenas, ya quedó cla ro que no 
podemos sentir a mor por la a rquitectura pero sí por las personas que sirven de móvil 
y que a través de éste, se da el OA. También quedó claro que por la arquitectura se 
puede tener cariño y puede llegar a ser muy fuerte e inquebrantable pues en toda 

determinación del hombre existe amor, cariño o enamoramiento y en estos tres 
aspectos deben coexistir Los Siete Valores Capitales, por ello es de suma importancia 
entenderlos, pues ellos nos ayudarán a comprender y valorar la arquitectura, es 
necesario distinguir las diferentes facetas del sentimiento y no confundir un simple 
apetito (cariño , enamoramiento, sensualidad, sexo, etc.), con Ja responsabilidad y 
compromiso (amor), Francisco de sales decía: unos apetecen unas cosas y otros otras, 
según el conocimiento que poseen acerca de su conveniencia o inconveniencia; y en 
dicho apetito reside, o de él procede, el amor que nosotros llamamos sensual o brutal 
que, sin embargo, hablando con propiedad, no debe ser denominado amor, sino 

simplemente apetito650. 

El aprovechamiento y disfrute de la arquitectura están delimitadas por la cultura, y 
disposición de la conciencia, cuando ésta se interpola con otras conciencias, esta 
cultura se modifica permitiendo, en la mayoría de los casos, mejorar su realidad. 

Estos valores nos ayudan a sobrelleva r una vida de pareja, de hijo o hija, de padre o 
ma dre , de ciudadano, lo cual se ve manifestado también por el OA. Mediando entre 

nuestros deseos y Jos de Jos demás podemos compartir nuestra propia individualidad 
con las que nos rodean , que no son más que el reflejo de que existimos y le 
comprueban a nuestra conciencia su propia existencia. Si cambiamos Ja escala, 
estos mismos valores deberían ser utilizados por el estado y la religión 

institucionalizada , pero es necesario empezar en la célula, que viene a ser la liga del 
Yo con su realidad. 

Los Siete Valores Capitales que se han mencionado han de ser traducidos al OA como 
la manifestación clara del acto y condición de ser humanos que se extiende a los 
demás alejándose de la concupiscencia. 

Veamos entonces, de manera sobria , cada uno de ellos . 

En la humildad debería viaja r inherentemente la prudencia, el que es prudente 

debería reflejar humildad pues la humildad misma denota conocimiento. 

La humildad es una intención del individuo, lejos de ser una actitud sin conocimiento 
de causa, es una postura que adopta ante todo lo que realiza en la vida, ante su 

pareja, hijos y con todos aquellos con los que convive para predicar la verdad, regir 
con justicia y aceptar con razón, el que posee la humildad es más íntegro ya que 

teniendo el poder de hacer tal o cual cosa y teniendo, por ese mismo poder o cierta 
omnipotencia en ciertas circunstancias, la facultad de actuar con apego a sus deseos, 
lo hace con acercamiento a la razón procurando el común denominador del deseo de 

los demás, esto es, con amor, con benevolencia y aceptación plena, pues esto le 
produce satisfacción que lo enaltecen como persona mostrando ser dueño de un 
espíritu muy grande. El que se muestra siempre tibio , sin carácter, con deseos de ver 
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650 Francisco de Sales. !Diado por: BERGAMO, Mino, la Anatomía del Alma, Ira. Ed., Edit. Troua, Madrid, 1998, p. 611. 
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una sociedad mejor, pero no teniendo el poder o la facultad de hacerlo, no es humilde, 
simplemente es una persona con buenos deseos que nada puede hacer y lejos de la 
humildad, se acerca más a la mediocridad puesto que su tibieza y falta de carácter no 
son intencionados por la razón sino por su condición impotente. 

Lo contrario de la humildad es el orgullo, y todo orgullo es ignorancia651, el orgullo es la 

expresión infundada de la conciencia ignorante, quien posee el conocimiento, la 
verdad, la belleza, etc., y sabe que las posee, no se muestra orgulloso sino humilde 
pues estos atributos no se pueden dar en una conciencia ignorante, sino en una 
privilegiada de sabiduría y por ésta misma sabiduría sabe que el orgullo es 
despreciable pues solo apetece, nace y crece en conciencias inferiores de espíritus 
pobres. La arquitectura presenta con mucha frecuencia este tipo de vicio , muchos 
ejemplos detentan lo que desean pero que no poseen y en ese detentar demuestran su 
orgullo, su ignorancia, ya sea con escenografías, con máscaras, caretas, con modas, 
que dicen ser lo que en realidad está muy lejos de ellos, el orgullo en arquitectura se 
vuelve cinismo ya que no está oculto sino visible para todos, así, de manera cínica, se 
burla de su contexto, de los demás edificios gritando que es, lo que en verdad no es, y 
en esa burla se pierde, lejos de burlarse de lo que le rodea, se burla de su estructura, 
de sus instalaciones, de su concepto, de sus espacios, de sus funciones , ya que se 
contradice, lejos de reír, puede llegar a experimentar el olvido, solo , muriendo en la 
oscuridad . 

En el proceso creativo, la humildad se demuestra de adentro hacia afuera, la 
conciencia muestra su extensión en la actitud, su misma humildad al tangibilizar un 
objeto íntegro, completo, sin ser por ello pedante, altanero, orgulloso o indiferente a 
su Medio Ambiente y .· a las Necesidades Objetivas que lo hicieron ser, más 

manifestando en lo posible sus propias Necesidades Subjetivas. 

Cada persona tiene sus propios deseos y expectativas de vida, algunos buscan un 
carro, otros una casa, los jóvenes quieren terminar una carrera o conseguir un buen 
empleo, hay también los que sueñan con un hogar y los que quieren estar bien con la 
familia, los más sencillos de espíritu pretenden una chica bonita o asistir a una fiesta 
muy "nice", y digan ustedes ¿a cuál de ellos se le puede juzgar por desear lo que 
desea?, cada uno de nosotros lleva consigo un mundo diferente de ver la vida, su 
propia vida inherente a sus propias circunstancias de tiempo y espacio, de aquí la 
diversidad de cada persona, ya que la naturaleza nos dio la gran satisfacción de ser 
todos diferentes y, nos dio la gran oportunidad de aprender a respetar las diferencias 
con los demás ¿qué impide que esto sea así?, las represalias, el miedo, la ignorancia, 
la envidia, el ansia de poder, de dinero , la impotencia, la prepotencia, etc., las 
coacciones de las que ya hemos hablado . 

En cada uno de nosotros existe lo que deseamos y lo que se supone deberíamos 
desear, para un individuo único el respeto a su persona ~s hacer aquello que desea, 
pero al vivir en una comunidad, en una sociedad, quedará patentado el respeto como 
aquello que debería de desear (sujeción a las leyes), mejor dicho por Bertrand Russell : 

... lo que debemos desear es simplemente lo que otrá persona desea que deseemos6sz. 

Dicho de otra manera, si lo que debemos desear entra en nuestro consciente como 
deseo propio, es un engaño, ya no es lo que deseamos, es lo que otros quieren que 
deseemos. En estos términos, el respeto hacia un único individuo se ve reflejado en 
sus actitudes acordes a su deseo, si hiciera lo que otros quieren, y se comportara 
como otros quisieran , ya no estaría realizando lo que el quiere, sino lo que los demás 
quieren que realice, esto es, al no cumplir su deseo sino el de otros, se hace esclavo 
del producto del egoísmo de esos otros, o de las represalias de los demás, ya sean 
jurídicas, sociales o morales. Estos conceptos son esenciales en la vida de una 
nación y se ven formalizados en sus leyes y códigos para regir la vida pública de sus 
ciudadanos. Estas normas, afectan el estado de convivencia de una familia como 
célula social y es imprescindible, en los senos familiares, regirse en términos de estos 

valores ya que nos ayudarán a formar sociedades más sanas aminorando en mucho 
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651 LOAEZA. Guadalupe, Debo. luego Sufro. Ira. Ed. 2000. México, Ed1i. Oceano de México, S.A. p. 167. 

852 RUSSELL, Bertrand, Porque no soy Cristiano, Ira. Ed. 1976, 20ma. Reimp. 1996, México, Ed1i. Hermes, p.66. 
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los vicios de las mismas, como resultado, estos nuevos ciudadanos, al llegar a su vida 
adulta y disgregarse en la sociedad, reformarán, entre otras cosas, las mismas 
normas jurídicas, sociales y morales que los vieron nacer, e influirán entonces, en 
nuevas generaciones. De esta forma se puede encaminar una nación hacia una vida 
con más armonía, por supuesto que una nación no es omnipotente ni omnisciente 
para con las otras, derivado de esto, para cumplir con la meta, pensaríamos en llevar 
este plan al ámbito mundial. En esta escala, los problemas se vuelven exponenciales 
y se agudizan surgiendo así la utopía del razonamiento, pero si en lugar de buscar su 
implantación de manera universal, procuramos implantarlo en nosotros mismos 
reduciendo la escala, habremos conseguido nuestra propia satisfacción que es el fin 
último de lo que llamamos felicidad. 

Visto de esta manera, para que el respeto sea logrado dentro de la sociedad y en el 
interactuar cotidiano del hombre, se verá como necesario avenirse a la media, si una 
persona quisiera que se le respete en todo lo que hace y dice, con el tiempo esto se 
convertiría y se vería como un capricho, reflejado a sus congéneres se manifestará 
como egoísmo . Si todas las personas queremos que se nos respete en lo que hacemos 
y decimos, se llegará al desacuerdo y a la pérdida de la armonía. En esa armonía, el 
ser humano queda sujeto de sus deseos, pero también de los deseos de otros y, esto 
queda establecido en las leyes que lo rigen como individuo y que han de marcar los 
lineamientos bajo los cuales la sociedad como tal, ha de comportarse, quien quiera 
salir del esquema será sancionado, no importa el tipo de ley y cultura bajo la cual se 
haga la valoración. 

Por lo anterior, habremos de entender el respeto como el mutuo dar y recibir de 
manera recíproca: "que se haga un poco como quieres tú, pero que también se haga 
un poco como quiero yo; a cambio de ello, estoy dispuesto a sacrificar un poco lo que 
es mi deseo, pues se que a cambio de ello , sacrificarás un poco del tuyo" . 

De igual manera, existe un respeto para el OA, por un lado se da por parte de su 
diseñador, desde la concepción y el proyecto, por otro lado se debe dar por parte del 
usuario. En el primer caso, el respeto se manifiesta desde el momento en que se está 
proyectando, se toman en cuenta todas las consideraciones necesarias para el fin 
buscado de manera óptima, pero también cuando se está construyendo, cuando se 
han considerado los costos, el respeto al Medio Ambiente, el impacto social, 
económico, en el correcto uso de los materiales, de los espacios, en los recursos de 
materiales y de mano de obra, en el correcto cobro de los honorarios e indirectos, en 
una buena y honesta utilidad . 

De manera directa, el respeto se patenta hacia la persona u organismo que nos 
encarga un proyecto y/ o la ejecución de una obra. El objeto es finalmente el reflejo 
satisfactorio o no, de ese encargo, lo que no va a pasar con el respeto que como 
usuarios damos al objeto. 

Cuando un objeto no es utilizado para lo que fue concebido, no lo estamos 
respetando, de manera análoga y/ o como consecuencia de esto, no estamos 
respetando al diseñador. 

Cuando como proyectistas o constructores no respetamos el trabajo que realizamos, 
estamos faltando al cliente , a la obra y a nosotros mismos, el respeto se pierde para sí 
y no en sí, lo primero denota un gran egoísmo que solo es patente de manera 
proporcional con el deseo de conciliación, o sea, lo que hemos denominado respeto . 

Cuando el usuario no respeta los espacios, está faltando al propietario si es que no es 
él, falta al diseñador, a la obra y a sí mismo, el hecho de no dar mantenimiento a la 
construcción implica conflictos, pueden ser derivados de muchas circunstancias, falta 
de recursos monetarios, políticas establecidas mal propuestas, negligencia, etc . 

El respeto al OA se da sí, y solo sí, la conciencia que lo crea sigue una línea de 
probidad, y el usuario que lo vive se complementa como parte de la solución, pues 
debe comprender que él ha sido la principal consideración en la solución dada. 
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La confianza, ·no se da en partes, no es a cuenta gotas, o se tiene o no se tiene, estar 

de acuerdo con una persona en lo que piensa y en lo que hace, o no estar de acuerdo 

con ella, no es símbolo de confianza sino de respeto, de aquí pensamos que la 

confianza está condimentada por el respeto, por una convicción de aceptación y 

necesariamente por una coincidencia en la filosofia de vida y en la ética. Dos 

personas que recién se conocen, se respetan, pero no se aceptan por tener una 

ideología y ética diferentes, luego entonces, no se tienen confianza, con el paso del 

tiempo, se siguen frecuentando y comienzan a existir ciertas similitudes en su forma 

de pensar hasta que obtienen simpatía mutua, en este momento, su filosofia de vida 

ya es más parecida, finalmente , se aceptan y con el respeto que siempre se han 

tenido, logran por fin confianza mutua. 

"Ni te respeto, ni te acepto", "yo te respeto, pero no te acepto", "yo te acepto, pero no te 
respeto", "yo te respeto y te acepto'', en los tres primeros casos no se puede dar la 

confianza, en el cuarto ejemplo, puede darse debido a que existe el marco básico para 

ello . Dos personas que piensan diferente, que se respetan y aceptan, lograrán una 
confianza mutua en el camino de la razón , la de cada uno, llevándonos a la verdad 

compartida y guiándolos a ambos, en la concomitancia de la razón. La persona a la 

que se le tiene confianza, ha tenido bajo su tutela, la facultad para decidir o actuar 

conforme a sus deseos y no conforme a la razón, y sin embargo, contrario a esto, se 
muestra humilde ante las circunsta ncias y siempre se dirige a la verdad, ganando así, 
nuestro respeto, por estas mismas características que le hacen ser, gana también 

nuestra aceptación, por ser nosotros, personas en busca de la salud mental, la propia. 

Para el que solo se deja llevar pos sus deseos, no importa la confianza puesto que al 

actuar siempre para saciar lo que quiere (egoísmo), se verá forzado en ocasiones a 

traicionar a otros o a sí mismo, al hacerlo, se envenena y se aleja de la virtud , esto es 

muestra a su vez, de una persona que vive con falacias , con sofismas, luego entonces, 

obtiene nuestra desaprobación y por consiguiente nuestra falta de respeto y 

aceptación, no le tenemos por lo tanto, confianza. Si tenemos a una persona 

desarrollando un programa de computadora y tenemos que estar constantemente 

supervisándola para llegar a los fines buscados, es porque no le tenemos confianza, 

no podemos decir que no le tenemos "plena" confianza como dicen algunos, ya que 

"algunas cosas las hace bien y otras mal", en estos casos, simplemente no hay 

confianza, pero no existe la mitad , un cuarto o un octavo puesto que no hay una 

unidad universal para medirla, ésta (la confianza), se basa en apreciaciones 
personales de acuerdo a nuestra filosofia de los valores, la de cada uno, en este 

ejemplo, a la persona se le tiene respeto y en apariencia, se le acepta, lo óptimo sería 

tener a una persona que pudiera hacer bien las cosas sin supervisión y así, no utilizar 
valiosas horas hombre en un quehacer de supervisión porque aquella persona, no 

hace bien lo que tiene que hacer, por lo tanto no podemos tenerle confianza. Para 

poder tener confianza en alguien , es necesario conocerla y crear juicios que nos 
encaminen a ello, cuando conocemos a alguien , primero la respetamos como es, 

gracias a la comunicación que es base del conocimiento, en segundo término 

podremos llegar a aceptarla y solo en tonces le confiaremos. Uno de los factores para 

tener confianza en alguien, paradójicamente, no radica en los otros sino en uno 

mismo, para poder otorgar confianza a otra persqna, a alguien que está fuera de 

nuestra persona, a otro que no seamos nosotros, debemos primeramente tener 
confianza en nosotros, este pequeño principio puede convertirse en el más importante 

y por lo tanto mayor. Si una persona sabe que no se tiene confianza a sí misma, no 

podrá tenerla a los demás , para lograr esto, es necesario adquirir valor civil de los 

actos propios, hacer a nálisis y acto seguido intentar un cambio, el hecho d e tener 

confianza en uno mismo no es síntoma de perfección , al contrario, sabiendo nuestras 

debilidades, sabremos como conducirnos de manera adecuada, en ese momento, nos 

tendremos confianza a nosotros, llegados a esta etapa, ya podemos tener confianza en 
los demás. 

Dicho lo último, el problema para conocer y respetar a otros, se aminora, el hábito de 

la autocrítica nos hace ser más conscientes y nos aleja de un juicio falso . Para lograr 

confianza en otros, hemos de crear juicios sanos, esto nos permitirá conocer los 
aciertos y las fallas de los demás y lejos de juzgar maliciosamente, aprendemos a 

criticar de manera altruista, así, nuestro juicio adquiere validez, esta circunstancia no 
es exclusiva hacia otras personas, sino para todo lo que nos rodea. Una persona que 
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hace juicio sobre otra sin conocerla no crea juicio sino pre-juicio, un pre-juicio, al no 
contemplar todas las circunstancias que llevan a un hecho a ser, forma un juicio a 
priori y por lo tanto, carece de validez. Si tuviéramos necesidad de una operación ¿a 
quién deberíamos acudir?, ¿al plomero o al cirujano?, luego entonces, ¿qué juicio 
tendrá más validez?, ¿el del que conoce o el del que no conoce?, ¿o el del que conoce 
poco, o más o menos?. La realidad es que todos buscamos lo que creemos que nos es 
mejor, así, consultaremos a un médico cuando nos sentimos enfermos, pero 
necesitaremos de un arquitecto cuando quisiéramos construir un conjunto 
habitacional o nuestra casa, dicho esto, aquel que nos juzga sin conocernos no hace 
juicios sobre nosotros sino pre-juicios y por lo tanto, su "juicio", carece de validez (al 
carecer de verdad y acercamiento a la realidad), este tipo de personas no tienen la 
capacidad para comprender a otros, se vuelven egoístas y pretenden que los únicos 
que están en lo correcto son ellos, tan alejados están de la verdad, que lo único que 
demuestran al crear juicios a priori , es una gran incomprensión y su ignorancia 
haciéndose patente, el que juzga por el color, por la ropa, o por el carro que trae el 
otro sin intentar llegar a las circunstancias que le llevan a ser, seguirá viviendo en la 
ignorancia de lo que en verdad era lo juzgado, pues lejos de intentar llegar a la verdad 
mediante la razón, se queda en la negación de la misma donde seguramente ha vivido 
toda su vida. 

Al igual que el respeto , la confianza que deposita el diseñador se manifiesta también 
del OA al usuario, al crítico, al mismo diseñador, pues en tanto sabe que su trabajo 
ha sido bien realizado, cumpliendo con todos los requerimientos de calidad, diseño, 
estática, física, costo, elección del lugar, etc., puede sentirse seguro. Las 
proporciones y las escalas manejadas en el proyecto son un importante paso para que 
esto se de, la conciencia juzga como aceptable aquello que ha sido resuelto de manera 
concienzuda y critica sancionando a lo que ha nacido del oportunismo y poca visión. 

La confianza que el arquitecto tiene en sí se expresa en su trabajo y logra trascenderlo 
cuando se hace patente en los usuarios, críticos y estudiosos que invierten el 

contenido del producto sobre el que lo crea, depositando en él su confianza que es la 
respuesta directa a su trabajo por el cual se acredita. 

El medio o medios por los cuales entendemos o nos hacemos entender con los demás 
se llama comunicación, la importancia de ésta es extrema y de grado superlativo, 
desde los inicios, el hombre ha buscado medios para comunicarse con sus semejantes 
con el fin de realizar tal o cual cosa, pero además es por naturaleza necesaria, ya que 
sin la comunicación no podríamos llegar a acuerdos unos con otros, el fin último, 
parece, es el entendimiento mismo . Cuando dos personas se aman, buscarán tener 
comunicación de muy buena calidad, en esto, influye la forma en que decimos las 
cosas, el énfasis y la importancia que damos a lo que decimos, en ocasiones, entre el 
transmisor y el receptor, llega a existir cierta interferencia que desvirtúa lo que uno 
dice con lo que el otro oye, es así que ha de buscarse un ambiente adecuado para 
cada tipo de tema que se trata, e importantísimo la forma de dialogarlo , no es lo 
mismo decir -¡cómo estás!- a -¿cómo estás?-, en este sencillo ejemplo vemos un 
cambio de tono , que refleja lo que se quiere decir, se pueden tener buenas intenciones 
en cada actitud que tomamos pero es oecesario estar en paz, en buena disposición y 
siempre en vías de la salud mental, psicológica y en ocasiones hasta física. 

La comunicación debe llevar al entendimiento . Dos personas que hablan y hablan, 
gesticulan y liberan su coraje o instintos sin control y sin medida (como cuando una 
pareja discute sin orden y raciocinio), no se están entendiendo y por lo tanto, su 
comunicación es muy mala. Dos personas que dialogan sobre un tema sin dar 
tiempo una a que la otra termine y viceversa, no se están igualmente, comunicando 
adecuadamente, es importantísimo tener la disposición para comunicarse, como ya 
vimos, hablar no es sinónimo de buena comunicación y si no hay buena 
comunicación, no existe por lo tanto, entendimiento. 

El lenguaje, el que sea, es el instrumento del entendimiento, del inherente, la 
dificultad de comunicación está allanada por la propia comprensión, esta última solo 
puede ser encontrada en la razón y la razón no es más que un estado de la conciencia 
donde se hace patente la exteriorización de la misma, en vías de la verdad y del 
conocimiento mismo. La famosa Torre de Babel es ejemplo de incertidumbre, 
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producto de la ignorancia, mientras que el entendimiento, al ser producto de la razón, 

solo se puede dar en el saber. 

Al arquitecto corresponde saberse comunicar con su objeto de estudio, el diálogo que 
logre y el nivel de profundidad que alcance en su lenguaje, lograrán exaltar la 
comunicación a los demás de la propuesta que es su trabajo y en este sentido, habrá 

encontrado el medio de su comunicación. 

La responsabilidad parece ser el acontecimiento que indica a los otros valores el acto 

de ser, de manifestarse, de manera incondicional. En la responsabilidad va implícita 
la madurez de la conciencia, pues es a través de ella que la conciencia demuestra su 
compromiso, primeramente consigo misma y acto seguido para con otra persona u 
objeto que la induce en un compromiso. Ya veíamos que el amor es en sí 
compromiso y que este solo se puede dar a través de la responsabilidad, la cual solo 

es patente en un grado de madurez elevado. Transcribiendo esto, en el OA se debe 
dar la responsabilidad para llegar a un buen término, la carencia de ella repercute en 
la discapacidad del OA para llevar a cabo las tareas para las cuales ha sido concebido, 
diseñado y finalmente edificado, como se ha dicho antes, solo una conciencia honesta 

puede llevar a cabo el acto de ser responsable y éste, es otro medio del fin último del 

OA, el bien común . 

Por sobre toda la humildad, respeto, confianza, comunicación y responsabilidad que 
se pueda tener, debe existir el cuidado, nada hay que se desarrolle sin él. En el OA 

se debe apreciar desde el momento de la concepción, desde sus orígenes, el cuidado 
en el proyecto, en la hechura, en la limpieza, incluso en el mantenimiento, en esto 

habría que recordar a John Ruskin respecto del cuidado que habría que dar a los 

edificios. 

El cuidado representa el amor que se exterioriza a los demás a través del OA, pues 
con su cuidado manifestamos la relevancia que nos damos a nosotros mismos y a los 
demás, se manifiesta en todo aquello que nos preocupa, un hijo, una esposa, un 
amigo, y que por ellos y nosotros mismos, es que damos el cuidado apropiado a los 
objetos que nos rodean pues en ellos se puede encontrar la estabilidad psicológica, 

con todas sus consideraciones. 

El cuidado queda implícito en un trabajo bien realizado, en cada una de las 
búsquedas adecuadas de los múltiples elementos y circunstancias que intervienen, el 
cuidado puesto queda reflejado en el trabajo terminado, dicen que todo lo que vale la 

pena requiere pagar un precio y ese precio es precisamente el tiempo dedicado a él, el 
cuidado, como los otros valores capitales, requieren pagar este precio. 

Más todo lo anterior nada de valor poseería sin el conocimiento, en arquitectura debe 
hacerse patente, sobra decir que debe manifestarse en cada acto que llevamos a cabo 

como conceptualizadores y constructores. El conocimiento es la verdad manifestada 
en la conciencia, si no es precisamente la verdad, no puede ser conocimiento de nada, 
los actos humanos deben estar guiados por la conciencia, la cual debe estar 
supeditada por el conocimiento guiado por su grado de inteligencia, estos actos no 
son más que manifestación de la verdad que se exterioriza en probidad a la realidad, 
en esta realidad queda patentado el OA, el cual es, como consecuencia de ese 
conocimiento, reflejo también de la verdad. 

El conocimiento debe entonces ser la guía de los otros valores, pues alejados de este, 
caerían en lo que se ha llamado "un amor ignorante", el cariño ignorante al OA, puede 
ser contraproducente para el mismo OA, el que no sabe que utilizando electrolitos o 
ácido muriático y clorhídrico e impermeabilizantes (cuando no hay daño grave), puede 
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quitar las eflorescencias de sus muros y manda cambiar todo el muro, es posible que 
haya debilitado la estructura del inmueble, lejos de ayudar, ha perjudicado, mucho 
cariño al OA, pero poco conocimiento . 

Más adelante se verá como la reflexión de la conciencia se debate entre el deseo y el 
deber, el resultado es el ser, este ser es bien o mal con base en una serie de 
apreciaciones que se bosquejan como resultado de un conocimiento y que en 

ocasiones puede contraponerse ocasionando una incertidumbre que solo es disipada 
por el conocimiento de lo que es bueno o malo y que finalmente busca el bien común 
como conocimiento último que es en sí, la manifestación del amor. 

Si a través de Los Siete Valores Ca pitales el OA puede recrearse de manera honesta y 

saludable, tendremos que aceptar que en la moralidad y la ética puede un arquitecto 

encontrar el finiquito de sus cavilaciones, las determinaciones a las que llegue 
dependen de su grado de ética la cual refleja a su vez, su nivel cultural, idiosincrasia y 
por supuesto, conocimiento. Más como hemos visto, para que esto pueda darse ha 
de considerar a las demás conciencias y no ceñirse a lo que la propia le indica pues 
esto solo sería una muestra de gran egoísmo, más en ese decidir, ha de ser director y 
dirigir el pensamiento que deba ser el resultante en la concepción del OA pues no 
siendo peyorativos, si habremos de aceptar que la gente ajena a la arquitectura y que 
por ello, requiere de nuestros servicios, deposita en nosotros su confianza para llevar 
a cabo la conclusión (proyecto) , que se nos encomienda, tarea que siempre requiere de 
la humildad . 

En esto el arquitecto ha de razonar en lo más conveniente para ese proyecto, esta 
conveniencia no es más que, nuevamente, la búsqueda del bien común, que denotará 

el grado de visión que se ha tenido en la interpretación de la colisión que hace 
manifiesta el amor a su prójimo y el cariño a la arquitectura, por ello, el diseñador ha 
de vincular su conciencia en un juego de lo que es, lo que puede ser y, lo que debe 
ser. En esto existe ya un primer bosquejo de lo que habremos de tocar y que antes se 
mencionó sucintamente, lo que es bueno y lo que es malo en y para el OA. 

Por el amor y el cariño podemos entonces determinar la cantidad de verdades que 

sumadas representan la única verdad real del OA la cual indica a la conciencia el 

valor y que para esto ha entrado en colisión con Los Siete Valores Capitales, todo un 

proceso por el cual la conciencia puede llegar finalmente a verificar y constatar por 

medio de lo bueno y/o malo que ajuicio de la conciencia, el objeto posea. 

Por ello, para lograr la disolución de la colisión de la confusión de la conciencia, entre 
el deseo de su OA con lo que debe ser y lo que realmente es, se habrá de aprehender 
el conocimiento de lo que es bueno y malo en y para el OA. 
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Una vez estudiado el comportamiento que estimula la adquisición del valor mediante 
sus verdades, nos hemos conducido de manera lógica a la apreciación de los 
sentimientos, el cariño y el a mor que repercuten en la valoración de una manera 
importantísima, pues en ellos el hombre encuentra un hito de posición que le hace 
comprender al OA en su contexto y liga con el mismo ser humano, en pro de una 
correcta valoración que estimule a la intuición a la mejor resolución, respecto de un 
proyecto, obra nueva o restauración . 

Ahora, finalmente, podemos especular un poco en lo que es correcto de nuestro OA, 
en ello, habremos de tocar a la conciencia de manera directa y confrontándola con ella 

misma y con el OA, podremos vislumbrar el valor en el mismo OA, mediante el valor 
de la justicia, que habremos de adjudicarle como conciliadora de la paz, esta paz, en 

el OA, deberá ser entendida como la mera armonía de la cual se hablará en la Parte 
Ocho: Conclusiones. 
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pues en I conceptos y malo para 
dan en el DA. 

El on'gen del bien y del mal es un misterio incomprensible paro el que no se ha dado 
cuenta del on'gen y del fin de las cosas. f. .. ' Para comprender el origen del bien y del 
mal, el iniciado mira los tres mundos con los ojos del espiriru· n . Así parece adecuado 
in iciar este capítulo, pues ya de antemano se induce de manera tácita a determinar 
conscientemente ambos aspectos. 

Aristóteles decia que placer y dolor son el acto del termino medio en que consiste la 

sensibilidad para lo bueno y lo malo el! cualllO tales· 54• Por la percepción y valoración 
de la conciencia en tanto le son gratas o lastimosas las apreciaciones de la realidad, 
puede ella definir lo bueno o malo de manera relativa respecto de su negación y de 
manera absoluta en sí, como una apreciación subjetiva que le hace valorarlos así en 
tanto le son gratos o no. 

El bien y el mal no son algo innato de la naturaleza, provienen de una convicción 
consciente de voluntades y determinaciones categorizadas como tales y derivadas de 
un sentimiento de placer o desagrado y no necesariamente de dolor, cuando es de 
placer es el bien, cuando no, el mal , en este sentido se crea una constante colisión 
consciente para llevar a cabo la conclusión . 

En este sentido, la libertad nos da la opción de inclinación hacia el bicn comun o 
particular o hacia el vicio comun o particular. Traducido al DA, solo el diseño libre , 
resultado de una mente libre, puede encontrar su verdad y en ella su belleza pues 
esta verdad corresponde a la idea y el objeto bien terminado. De acuerdo a esta idea 
se devendril en la conciencia como algo bello, todo objeto que no coincide 
peñectamente con la idea decimos que ~está mal hecho o más o menos bien" (carencia 
de verdad). Cuando decimos que un objeto "esta bien hecho" , se debe a que coincide 
con la idea que tenemos del algo. Por naturaleza huma.na o por vicio humano, 
acostumbramos a asociar lo que esta bien hecho con la belleza y decimos ~es 

hermoso" o "es bonito· o simplemente ~nos gusta", cuando el objeto no concuerda con 
la idea, pensamos ·es feo, mediano", por ello, si algo no nos agrada tendemos a 
demostrar un rechazo, este rechazo muestra poca visión y ace rcamiento al objeto pues 
confundiendo lo bonito con la belleza se pierden en una figuración de la realidad que 
no alcanza su nivel supremo que es la verdad . Por ello, lo feo , que se vuelve lo 
desagradable, es a la vez lo inconveniente que se man ifiesta en rechazo y que por lo 
tanto se le categoriza como lo malo, mas esta es una manera mezquina de determinar 
lo malo en tanto lo feo es contrapuesto a lo bonito perdiendo ambos asl la figuración 
de lo bello. Esto malo esta dado intelectualmente, en esto, la conciencia, al 
demostrar su rechazo, adelanta juicios al conocimiento verdadero del DA rechazando 
de antemano las virtudes que ese objeto pudiera tener, esto se debe a que no se ha 
buscado la verdad en el sino mas bien la conciencia se ha dejado llevar por una 
apreciación inmediata, por ello, cuando la intelectualidad ha creado su pre-juicio, ha 
estimulado a los sentidos a apreciar de manera superflua. asi, el objeto se vuelve feo 
fisicamente. Este es el punto que tratamos, el rechazo surgido en la conciencia 
derivará en la censura que viene a determinar lo inconveniente, que es en sí la 
categorización y figura de 10 que es rechazado, mientras que la aceptación representa 
la apertura intelectual que lo hace ver como lo satisfactorio y agradable que reflejan a 
la conciencia, 10 que debe entender como bueno. 

Lo que rechaza debe ser entendido aquí como 10 totalmente independiente, [a 
conciencia que ignora todas las circunstancias excepto las propias (se inclina mas a lo 
subjetivo que a 10 objetivo), refleja una postura egoísta en la cual la justicia ya no 
tiene cabida pues se tiene enteramente a sí misma como 10 llnico y principal que 
puede existir y en este existir erróneo se pierde . Por ello, como respuesta a esta mala 
apreciación de sí. tiene que volverse flexible y responder a todos los requerimientos 
solicitados, por lo cual pierde precisamente esa autonomía, la conciencia creadora se 
diversifica en el cumplimiento de las necesidades que son inherentes al DA, por ello, 
el hombre racion(J~ en tanto no tiene los medios para doblegar la fuerza de lo necesario, 
tiene que someterse a ello, es decir, no ha de reaccionar en contra, sino que debe 

~T~ •••••••••••••••••••• • 
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soportar tranquilamente lo inevitable [. . . ] Si el individuo privilegiado usa su derecho 
solamente para fines privados, por pasión particular y por intenciones de amor propio, 

entonces, además de barbarie, tenemos ante nosotros un mal carácte~ss. 

En esto, no podemos dejar fuera a la moral y a la ética para determinar lo que 
consideramos como bueno o malo , nótese que no se dice que sea uno o lo otro sino, 

que es una consideración. Es ésta consideración la que habría que analizar para 

juzgar la acción, o sea, la conclusión de la conciencia llevada a su negación. 

Repasemos brevemente que la moral es el deber establecido en sí, la voluntad propia, 
mientras la ética es el deber establecido por otras voluntades, el Estado, la sociedad. 
Por ello, en la moral podemos encontrar un deber limpio que se corresponde con la 

propia conciencia y que queda representado por el honor, el respeto hacia esa 
conciencia que determina lo que es de su interés y lo que no, el honor se refiere así a 
la personalidad como tal y a su representación acerca de sí misma, al valor que el 
sujeto se atribuye para sí mismo [. .. ] el hombre de honor piensa en todas las cosas 
primeramente en sí mismo; y la pregunta no se cifra en si algo es justo en y para sí, sino 
en si es adecuada a él, si es digno de su honor ocuparse de ello o alejarse de ello. Y 

así es posible hacer las cosas más malas y, sin embargo, ser un hombre de hono~56. 

En la ética, queda perdido el honor pues la conciencia ya no responde a sus 
apetencias sino a su benevolencia, a su ceder, a su flexibilidad . El que tiene ética es 
aquel que sabe responder a las normas, que sabe conducirse públicamente, en esto, 
ha perdido su propia intención y deseo (la moral), sujetándose a otros y, en esa 
sujeción pierde su honor y su egoísmo y gana la virtud de ser ético, más en esa 
pérdida, encuentra en el reconocimiento de los demás, nueva y paradójicamente, el 

honor, pero es un honor que no está dado por él sino por los otros con base en 
determinaciones acordes a las reglas generales implantadas (normas), donde todos 

exigen lo que desean y todos ceden a los deseos de otros, ya se hable de vida moral, 

ética, pública o .social, incluso jurídica, en esto, el respeto (lo que hemos entendido 

antes como tal)657, debe ser manifiesto . Para llegar a comprender como la conciencia 

puede apreciar lo bueno y malo, vamos a tomar un aspecto muy importante de San 
Agustín, la división del alma, en la capacidad de discernir. 

Francisco de Sales, en el capítulo XI del Tratado del Amor de Dios, menciona estas 
dos partes de una misma entidad, dice : Pues, en nuestra alma, en cuanto es racional, 
apreciamos manifiestamente dos grados de perfección que el gran San Agustín, y tras él 
todos los doctores, han denominado porciones del alma, la inferior y la superior: de 
ellas, la que se llama inferior, discurre y saca sus consecuencias según lo que aprende 
y experimenta por los sentidos; y la que se llamada superior, discurre y extrae sus 
consecuencias según el conocimiento intelectual, que no se basa en absoluto sobre la 

experiencia de los sentidos, sino sobre el discernimiento y el juicio del espíritu ... 658. A 

partir de esta formulación, muchos han tomado y seguido como válido este principio 
de desarrollo intelectual, sin embargo, habría que decir que ya en Aristóteles 
encontramos un primer antecedente en su Acerca del Alma cuando hace la distinción 

entre el Intelecto Activo y el Intelecto Pasivo659, cuando habla de intelecto parece más 

cercano a una cognición dada en la conciencia aunque esta circunstancia él la 

adjudica al alma. Pedro Lombardo; en los Libros de Sentencias, introduce los 

términos Parte Superior de la Razón y Porción Inferior de la Razón660. En este último 

encontramos ya un acercamiento en la resolución de las determinaciones pues 
aunque no adjudica dichas propiedades al alma, si las aplica a la razón , como se verá 
a continuación, esto tampoco es así. El mismo Francisco de Sales juega con los 
términos queriendo ajustarlos según el contexto en el que se encuentra, en vez de 
hablar, como lo había hecho precedentemente, de la porción inferior del alma, menciona, 

NOTAS •• e e e e• e e e e• e e e e e e e e• 

6 5 5 HEGEL. Georg, Wilhe/m Friedrich. Es1é1ica !, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Edidones Peninsula. 1989. pp. 186· l 81. 

656 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética!/, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones Peninsula, 1991, pp. 129·131. 

65 7 Cfr. Capitulo: Respeto. 

651 Francisco de Sales. /Citado por: BERGAMO, Mino, la Anatomfa del Alma, Ira. Ed .• Edit. Trol/a, Madrid. 1998, p. 651. 

651 Para Aris1ó1eles el Intelecto Activo es 'un Intelecto en acto que piensa e inte/Jge inintelfumpidamen1e· Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edit. Gredas. Espana. 1918. 
p 58. 

660 Cfr. BERGAMO, Mino, la Anatomia del Alma, Ira. Ed., Edit. Trolla, Madrid, 1998, p. 68. 
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efectivamente, la parte inferior de la razón661. Lo que es claro es que las pasiones 

recaen sobre esa parte inferior, ya en Déscartes se vio su división en seis662 , los 

escolásticos tenían una división de once: amor, odio, deseo, aversión, placer, tristeza, 

esperanza, desesperación, temor, audacia y cólera663 , Francisco de Sales introduce 

una más a las anteriores, la alegría. Recordemos también a Wolf: estableció límites y 

aún abismos entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. Dividió el 
espíritu humano en dos partes: la pars inferior, que es la sensibilidad con la presencia 
de ideas innatas, y que no rebasa la esfera de los sentidos, y la pars superior, que 

comprende la lógica y lo que él llama entendimiento664. 

Primeramente habremos de enfatizar, según entendimos el alma, que estas 
connotaciones las vamos encontrar realmente en la conciencia (no en el alma) y son 
precisamente dos partes de la razón , no la razón misma (que se debe reflejar al 
pensamiento), que solo se da en unión de ambas en la conciencia. A lo largo del 
camino nos hemos dado cuenta que la mayoría de autores piensa que el fin último de 
la razón es el bien y este bien debe ser representado en el OA. Por lo tanto , si la 
razón en sus dos vertientes tiende a buscar el bien y esto es lo que hace al ser 
humano ser diferente de los animales, entonces, todo aquel que busque el mal actúa 
de manera irracional y es por lo tanto, más animal que el animal, pues resultado de 
su ignorancia es la intención de hacer el mal, lo que no posee un animal que carece 
de intención, esto en efecto es así pues en este momento ha dejado de lado esa parte 
superior que es el razonamiento. 

Por lo tanto, la razón queda dividida entre lo que es más racional y lo que tiende más 
a lo instintivo, en este juego, se debate la conciencia. Una parte de la razón queda 

entonces comprendida como la Porción Superior de la Conciencia665 que no viene a 

ser más que un lado de la conciencia que busca un entendimiento mediato, mientras 

que la otra llamada Porción Inferior de la Conclencia666 es en realidad la respuesta no 

reflexionada a un apetito sensorial que se guía por un entendimiento inmediato. En 
este sentido, la primer porción viene a ser la muestra del conocimiento, la segunda, 
una muestra de ignorancia (falta de conocimiento, no peyorativamente), que 
representa el solo deseo que inyecta a la conciencia de sensaciones, sin análisis o 
autorreflexión . 

. Estas cualidades de la conciencia pueden ser entendidas desde un punto tangible que 
concierne al comportamiento propio del cerebro, aunque se verá con más detalle en la 
Parte Cinco: El Cuerpo, baste por ahora decir que hoy día no requiere ser demostrado 
que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y, la parte 
izquierda del cerebro, maneja la parte derecha del cuerpo, estudios más profundos 
han revelado así, zonas específicas del cerebro que llevan a cabo actividades 
concretas, por ahora, solo comentaremos que las palabras secas, pen.sadas, sin 
emoción, provienen del lado izquierdo del cerebro, las palabras incoherentes, no 
sensatas, pero sumamente emotivas, provienen del lado derecho, ambas partes se 
conjugan para expresar las palabras de manera emotiva demostrando con ello lo que 
sentimos, lo que pensamos, lo que nos a legra o nos entristece. Ejemplos sobran, sin 
embargo, el objetivo es mostrar la existencia de ambas porciones como consecuencia 
de las funciones cerebrales propias del ser humano, en esto , y dada la cantidad de 
ejemplos que se viven a diario en todo el mundo, pensamos que la Porción Inferior de 
la Conciencia está alojada en el lado derecho del cerebro mientras la Porción Superior 
de la Conciencia se encuentra anidada en la parte izquierda, ambas deben formar un 
complemento que utilizará la conciencia para llevar a cabo su conclusión, pero aún 
hay más, ahora podemos comprender que la Parte Emocional del Amor que veíamos, 
se encuentra inclinada a la parte derecha del cerebro mientras la Parte Intelectual del 
Amor lo hace a la izquierda. La parte emocional recae así en la Porción Inferior de la 
Conciencia mientras la parte intelectual lo hace en la superior. Con esto no se quiere 
decir por ningún motivo que el amor sea mero instinto sin resolución y comprensión 

NOTAS • e•• e e e e e e••••••••••• 
661 Por lo demás. el mismo francisco de Sales es incongrueme en varias partes de su Tratado del Amor de Dios, en títulos, textos y términos. Cfr. BERGAMD, Mino, la Anatomla del Alma, Ira. 
Ed., Edil. Trolta, Madrid, 1998, p. 83. y p. 1171. 

662 Cfr. Parte Dos: El Alma. 

663 Summa Theologiae, la, q. 19, a. 8, resp. /Suma de Teologfa, cit., la, c. 19, a. 8, sol, p. 133}, /Diado por: BERGAMD, Mino, la Anatomla del Alma, Ira. Ed., Ed1i. Troua. Madrid, 1998, p. 961. 

664 BA YER, Raymond, Historia de la Estética, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998, México, Ed1i. fondo de Cultura Económica, p. 183. 

665 Cfr Glosario. 

666 Cfr. Glosario. 
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de sí mismo, como tampoco que la parte intelectual sea totalmente pensamiento . 
Como seres humanos, la conciencia se debate entre amos universos perfectos, bellos y 
sublimes, no existe zona peyorativa bajo ninguna excepción, la conciencia sana sigue 
determinando con base en su colisión . 

La capacidad de discernir por lo tanto , queda atribuida a la conciencia, quien 
finalmente decide como resultado de una colisión y que para llegar a ello se vale de la 
Porción Superior de la Conciencia y la Porción Inferior de la Conciencia, el resultado 
es la razón que se manifiesta en lo que conocemos como pensamiento. Estos serán 
los términos que aceptemos y que nos mostrarán un camino más claro en la ejecución 

del tan ansiado OA pues como en la vida misma, hay determinaciones pensadas y por 
lo tanto trascendentes mientras otras son tomadas con el menor esfuerzo y casi s in 
pensar, sumamente emotivas, así, la conciencia se debate en lo que quisiera hacer y 

lo que debe hacer pues lo que se quiere no siempre es lo que se debe. Enviar a 

estudiar lejos de nosotros a un hijo es doloroso y causa frustración pues ese ser tan 

amado, en su lejanía, nos causa incertidumbre, melancolía, tristeza, etc., sin 

embargo, en el momento de llevar a cabo lo decidido, sabemos que es lo más 
conveniente en tanto es lo mejor para él (cuando se han valorado así todas las 
posibilidades), nuevamente el bien común se confronta con las percepciones y 

sensaciones primeras de la conciencia, la porción superior contra la inferior. La 
conciencia debe decidir entre lo que es mejor, más conveniente, dejando en segundo 

término los meros sentimientos por apetito sensorial sin reflexión, aunque 
sumamente emotivos. En esto tiene mucho que ver por supuesto también, el 
espíritu, ya en la parte correspondiente se vislumbraba esta situación, los viles de 
espíritu pobre, se atienen solo a la porción inferior, los superiores, de un gran temple 
espiritual se rigen por el camino contrario, regularmente más dificil y a brupto, pero 

con muchas más ganancias. 

Por lo tanto, entendemos que en la conciencia existen dos forma s de conclusión 
inicial, una se debe al conocimiento, a la búsqueda del bien común, otra a l apetito 
sensorial. La primera se lleva a cabo como autoconciencia en tanto es reflexión 
consigo misma de la conclusión que ha de tomar, es un conocimiento mediato; la 
segunda, es irreflexiva, no instintiva total o necesariamente, en esta última, la 
conciencia puede efectuar determinaciones que no han sido bien estudiadas, bien 
valoradas , pues se ha dejado llevar simplemente por las emociones y un conocimiento 
inmediato . Por lo tanto , la Porción Superior de la Conciencia refleja un conocimiento 
mediato mientras que la Porción Inferior de la Conciencia nos muestra uno inmediato. 
En el caso del conocimiento mediato , la conciencia ha realizado una destilación de la 
información que basada en la intuición , lleva a determinar de mejor manera su 
resolución, luego entonces, la conciencia ha aprovechado de manera directa e 

indirecta todos los Filtros. 

Estos llamados Filtros, que tanto hemos mencionado, se dan completos en esta 
región, por ser la conciencia quien recibe la colisión, por ello, hagamos un paréntesis 
al capítulo que venimos tratando (B:ueno y Malo Cognoscitivo del Objeto) , para 

definirlos y conocerlos. Tenemos cuatro Filtros, los cuales son partes del cuerpo que 

sirven a la conciencia para determinar su realidad pues es gracias a estos que la 

conciencia puede dar solución a ese conjunto de Algoritmos Impredecibles y definir el 

OA, encontramos así: 1).- Seis Receptores de la Tangibilidad667, vista, oído, gusto, 

olfato y tacto (se obtienen por el cuerpo), más emoción (se obtiene por la conciencia) ; 
2).- La Contemplación Productiva (se produce en la conciencia); 3).- La 
Representación Sensible (almacén de experiencias , se localiza en otra parte del 

pensamiento) ; 4).- Un Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad66B, (se produce en 

la conciencia) . 

El primer filtro corresponde prácticamente a la Parte Cinco: El Cuerpo, y se verá con 
detalle ahí, más existe un sexto elemento en este filtro que es la emoción , ésta se 

produce en la conciencia cuando llega la información de los cinco sentidos. Debido a 
NOTAS ••• e e e e e e e e e e e••••••+ 

667 Cfr. Glosano. 

668 Cfr. Glosaría. 
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que la información que llega de esa región es valorada en la conciencia, es adecuado 
comentarla en este momento. Los cinco sentidos conocidos, al pasar a la conciencia 
para su valoración, producen lo que conocemos como emoción. Para que la 
conciencia pueda procesar de manera coherente y ordenada dicha información, 
requiere de la información de la Representación Sensible y de la apreciación de la 
Contemplación Productiva. Una vez que la información llega de los sentidos, es 
contrapuesta con los anteriores mencionados dos Filtros, la simple información que 
llega de los sentidos se transforma en información útil que la conciencia utiliza en la 
creación, edificación, vivencia, análisis, etc., del OA. Una vez que ésta información se 
transforma de simple y general a específica y útil, los cinco sentidos conocidos, más la 
emoción, se transforman en verdaderos receptores de la Zona Negada. El elemento 
que interesa en esta región, de los Seis Receptores de la Tangibilidad, por ser aquí 
donde se produce la estimulación y la interpretación de los cinco sentidos, es la 
emoción. Se produce al llegar las percepciones de esos sentidos a la conciencia, que, 
a parte de proporcionar información, producen esa emoción. Los cinco sentidos 
estimulan a la conciencia creando estados de aceptación o rechazo con muestras de 
emociones que se dan por el hecho mismo de la percepción y por comparación con la 
Representación Sensible. Cuando estas emociones se confrontan con la información 
de los cinco sentidos aprovechando la Contemplación Productiva, se produce lo que 
hemos venido mencionando y conocido como los Seis Receptores de la Tangibilidad, 
que sirven al Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad para resolver la colisión. 

En la Parte Siete: Correlación de Estados de Entendimiento, se verá como todos los 
Filtros se involucran para desarrollar al OA; en la Parte Ocho: Conclusiones, se verá 
como los mismos Filtros interactúan en el proceso creativo y en la reflexión de éste 
dando lugar muchas veces a un avance en la historiografia del OA, cuando esto 
sucede se produce lo que hemos llamado Razón de Cambio. 

La Contemplación Productiva sirve a la conciencia para absorber toda información 
que cree útil en la elaboración de su OA. Como se ha visto antes, queda dividida en 
Contemplación Estética y Contemplación Balística. En efecto, la conciencia requiere 
información del mundo natural y del mundo cultural, en su contemplación, la 
conciencia traslapa la información que llega de los Seis Receptores de la Tangibilidad 
con la información que recaba de la Representación Sensible, así, la apreciación se 
enriquece, al igual que la misma Representación Sensible. 

Como se ha dejado ver tácitamente, la Representación Sensible es un archivo 
neuronal que guarda la información que conocemos como memoria, pero más aún , a 
parte de servir como un verdadero banco de recuerdos, posee también la misma 
idiosincrasia, las vivencias de niños; aquel bello recuerdo a la sombra de un árbol; lo 
bien que nos sentimos al haber caminado en ese pasillo lleno de luz hace diez años; el 
amargo recuerdo de aquella noche fría en que un huracán dañó el sistema de 
calefacción; etc. Toda esta información , está gran base de datos, es utilizada en 
todos los procesos que se llevan a cabo para con el OA, es la misma que utilizará 
posteriormente el Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad. 

En los Filtros parece tener un papel sobresaliente el Sentido de Discernimiento de la 
Tangibilidad, es el que finalmente derivará en una conclusión, en una determinación, 
para llegar a ella, este filtro requiere de la información de los Seis Receptores de la 
Tangibilidad, por otro lado, necesita la información de la Representación Sensible que 
expresa propiamente la experiencia, una vez obtenida esta información, el Sentido de 
Discernimiento de la Tangibilidad se colisiona al darse la Contemplación Productiva, 
es en este momento cuando se produce la destilación de los Filtros, posteriormente la 
conclusión. 

En estas relaciones existen importantísimas fluctuaciones de información que ayudan 
a determinar al OA, los sentidos, por ejemplo, pudieran llegar a engañar al Sentido de 
Discernimiento de la Tangibilidad, más la Representación Sensible y la Contemplación 
Productiva ayudan a corregir posibles errores entre la información que llega del 
mundo real y el subjetivo con la acumulada en la memoria, pues si las circunstancias 
engañan a los sentidos, no son dignas de credibilidad y confianza pues en ellas no 
existe integridad por no haber verdad, en este sentido, solo la conciencia puede 
aprobarse a sí misma y solo por otras conciencias puede ser aceptada o reprobada, si 
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es aprobada se crea un hecho en el cual se encontrará una verdad (por ser aceptación 
de consenso), en ésta, presuntamente, existe la confianza. 

Por lo expuesto, el filtro del Sentido de Discernimiento de Ja Tangibilidad resulta ser el 

destilador de información que se considera en la conclusión, aquí nuevamente, y con 

todo respeto, no estaremos de acuerdo con Aristóteles cuando afirma que no existe 
ningún otro sentido aparte de los cinco -me refiero a vista, oído, olfato, gusto y tacto-; 
más adelante reafirma: En conclusión: a no ser que exista algún otro cuerpo simple, o 

bien alguna cualidad que no esté presente en cuerpo alguno de este mundo, no cabe la 

posibilidad de que nos falte algún sentido669. En efecto, en apariencia parece que no 

hace falta ninguno, más como se ha mencionado, en esta investigación se acepta un 
sexto más, cada sentido, tiene su propio ·órgano, este sexto posee también el suyo, el 

cerebro y, que es por el raciocinio y la reflexión que puede valorar la información de 
los otros cinco dando como resultado una conclusión que la conciencia considera en 
su determinación , los otros cinco sentidos, al ser procesados por el Sentido de 

Discernimiento de la Tangibilidad en contraposición a la Representación Sensible y la 
Contemplación Productiva, se convierten en los Seis Receptores de la Tangibilidad que 

quedan englobados en un solo filtro en el cual encontramos también, siendo 
reiterativos, la emoción. 

Las actividades que llevan a cabo los Filtros y más precisamente el Sentido de 

Discernimiento de la Tangibilidad, han sidos atribuidos por siglos al alma, en otros 
tiempos al espíritu, recordamos aquí a muchos, más como se ve, son inherentes de la 

conciencia y el cuerpo que ahora sí, en lo futuro repercutirán en el alma67D. 
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Una vez entendidos los Filtros, podemos continuar con el tema que veníamos 

discutiendo. Como comentario adicional, hay que agregar que la forma en que 
exactamente se relacionan y trabajan los Filtros, se verá en la Parte Siete: Correlación 
de Estados de Entendimiento, baste por ahora conocerlos sin intentar todavía 
entender su funcionamiento completo, en esa misma Parte Siete se verá la 
interrelación de las cinco regiones. 

Una vez esclarecidas y entendidas las dos formas de producir una conclusión (por 

conocimiento mediato o inmediato), faltaría visualizar u orientar sobre la manera en 
que la conciencia ha de poder definir lo que hemos entendido por conveniente e 
inconveniente (que sustituye a bueno o malo), para poder incluir o no , aspectos 

inherentes a esa conclusión . 

Pero , ¿bajo qué lineamientos la conciencia puede guiar sus determinaciones una vez 
que ésta ha aprovechado todos Jos Filtros?, ¿en qué esquemas puede intervenir sin 
ser afectada ni afectar a otras conciencias de manera negativa?, ¿qué reglas debe 
seguir en su Zona Negada que no se dan en la Zona Intangible y viceversa?. 

En la vida pública (sociedad), de los individuos, intervienen cuatro tipos de normas 
que ayudan a regir el comportamiento 'en los mismos: 1.- la moral; 2.- la ética; 3.- Ja 

social o convencional y; 4.- la jurídica. La sociología considera a la moral y Ja ética 
como una sola, sin embargo, la investigación ha arrojado Ja mención que se hizo 
anteriormente, por ello , sería bueno 
especificarlas adecuadamente para 
disipar toda duda, tenemos 
entonces: 

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. 671 

I, Norma Moral: Se refiere a la conducta del individuo para con el mismo. La 
conciencia penetra en una autorreflexión aprobándose o censurándose para consigo 
misma sin hacer intervenir a otros individuos. Aquí encontramos la individualidad 
de la propia conciencia en Ja cual no existe otro objeto de análisis más que ella, se 

NOTAS • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+ 

689 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 41a. Reimp., Edil. Gredas, Espana. 1918, pp. 2/J.214. 

670 Cfr. Parre Slilfe: Correlación de Estados de Entendimiento. 

671 Máxima JurídiCJ del rubro "Ignorancia del Derecho '. DE PINA lARA, Rafae( Diccionario de Derecho, 12va. Ed .. Edil. Porrúa, México, 1984, p. 502. 
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muestra un gran individualismo y particularidad aunque, por otro lado, la 
honestidad se muestra en todo su esplendor (para con la conciencia misma), pues 
en tanto refleja su resultado a su negación, puede llegar a ser amonestada por otros 
individuos . . Aquí, la propia conciencia dicta sobre lo que es bueno o malo (para ella 
solamente y que puede llegar a coincidir con otras conciencias), así, desde su muy 
particular punto, puede juzgar todo Jo que no es ella, se encuentra en su trono, 
reina del mundo, solo existe en sí misma y para sí misma. Se refleja el honor en 
su primer estancia. 

2, Norma Ética: La conciencia que se ve atrapada por otros individuos que exigen se 
haga también un pocote su voluntad, ya antes decíamos que en la ética es el deber 
establecido por otras voluntades, nada más exacto que lo anterior para definir a 
esta norma. En efecto, la conciencia tiene que aprender a ceder y dejar su 
acrisolada individualidad para poder convivir con otros seres humanos, así, pierde 
su honor (el ser solo en sí y para sí) . En un momento dado, Ja conciencia aprende 
a convivir en grupo con otros individuos, en este momento, cede y exige a la vez, por 
ello, puede en este momento convivir en sociedad (vida pública), rigiéndose bajo 
estas premisas (Jo que antes se entendió como respeto), en este momento, la 
conciencia rompe la barrera de la individualidad y acepta y es aceptada por otras 
conciencia s , en este ceder, la conciencia ha aprendido a dar y recibir de manera 
bidireccional y por ello, ha encontrado, como se comentó antes, una nueva 
instancia de honor (la conciencia en sí y para otras) . Este honor le está dado ya no 
por ella misma sino por consenso de otras conciencias en tanto el individuo actúa y 
se conduce de acuerdo a lineamientos preestablecidos por la comunidad, estos 
lineamientos son precisamente las normas éticas. Aquí la conciencia no debe 
juzgar por lo que considera como bueno o malo (moralidad), sino que, viviendo en 
sociedad, debe juzgar por lo que es conveniente e inconveniente (ética) . 

3, Norma Social o Convencional: Los individuos se rigen por lineamientos 
preestablecidos para convivir en grupo en una sociedad determinada. Algo 
importante en esta norma es que la violación de la misma implica el repudio de los 
demás y por lo tanto, la sanción proviene de la misma sociedad como un rechazo. 
Aquí se consideran las formas de pensar, la religión que se tiene, la vestimenta, 
comportamiento, forma de hablar, manera de conducirse, etc. Este tipo de normas 
están íntimamente ligadas a la cultura del pueblo o sociedad en que se llevan a 
cabo y no existen leyes específicas para regirlas aunque podríamos decir que si 
existe una marcada aunque tácita reglamentación para hacerlas efectivas. La 
sanc1on, cuando no surte los efectos esperados, puede conducir a una 
amonestación mayor, incluso puede deja r al sancionado en el vestíbulo de la norma 
jurídica. 

1/., Norma Jurídica: Llegamos al Estado , que marca y exige Ja manera de conducirse 
de los individuos desde el punto de vista de la legalidad. El no cumplimiento de 
estas normas no está dado solo por la sociedad, sino también y necesariamente, por 
el mismo Estado, para ello, hace valer sus principios básicos (la Constitución), en el 
cumplimiento de las normas que deban aplicar en cada caso (leyes derivadas). De 
esta manera penetramos en el Derecho672. Este , se divide principalmente en 
Público o Privado. Dependiendo del tipo de relación que tengan los individuos en 
Ja sociedad para con ellos mismos o para con el Estado, el Derecho interviene desde 
un punto de vista y otro (lo público o Jo privado) . Si el individuo guarda una 
relación legal con otro individuo interviene el Derecho Privado; si el individuo tiene 
dicha relación con el Estado, entonces interviene el Derecho Público . Así, en el 
Derecho Privado encontramos el Derecho Civil, Mercantil, Familiar, Arrendatario, 
etc. , por otro lado, en el Derecho Público, tenemos el Derecho Penal, Aduanero, 
Administrativo, etc. Lo anterior dependerá por supuesto, del tipo de norma que se 
aplique en cada caso particular. El acto de nacer, al estar en una sociedad, ya 
implica la observancia de las norma s sociales , en el caso de las jurídicas es 
diferente , el individuo puede llegar a tener que observarlas cuando sucede una de 
dos cosas: 1.- El individuo desea de manera c~nsciente tener una relación legal 
(trabajar en una empresa, casarse por el civil, patentar un invento , etc.), o; 2.- El 
individuo ha traspasado los límites de las normas sociales y tiene que ser 
amonestado por el Estado al afectar la comunidad y la sociedad en la que vive . En 
cientos de ocasiones la conciencia no logra captar esa realidad de vivir en sociedad 
regida por normas sociales, así, vive en su ser en sí misma, en la primera instancia 
del honor, esto, se expresa a los demás como individualismo, egoísmo, rechazo, etc ., 
dando como resultado la desvinculación del individuo con la sociedad en la que se 
encuentra, esto se refleja finalmente como lo inadaptado que ve y tiene otra realidad 
(posiblemente desvirtuada, posiblemente no), de como los demás la ven. En ese 
momento, como muestra de rebeldía, frustración , impotencia, etc., la conciencia 
inadaptada refleja un serio rechazo a esa sociedad, rechazo que puede reflejarse 
como agres10n. En este momento ya no es solo el no ceder a las normas sociales o 
convencionalismos que debe observar en esa sociedad determinada, ahora, 
arremete y ataca a esa sociedad conspirando contra la salud (física o psicológica), 
de los demás, se han traspasado las fronteras de las normas sociales o 
convencionales y por lo tanto el individuo se encuentra en el ámbito de las normas 
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jurídicas que llevarán a cabo su sanción mediante la legalidad particular que 
corresponda según la ley que se aplique. 

I.;a Norma Moral por lo tanto, queda implicada en la individualidad de la conciencia, 
desde aquí puede juzgar como conveniente-inconveniente o como bueno-malo ya que 
las relaciones dadas son sumamente subjetivas. 

En la Norma Social o Convencional la individualidad queda perdida al tener que 
convivir en sociedad, la conciencia no debe juzgar (aunque muchas veces lo hace), 

mediante la relación bueno-malo sino más bien debe guiarse por conveniente

inconveniente. 

En la Norma Jurídica queda involucrado el Estado, tanto para regir la conducta de los 
individuos en sociedad, como para sancionarlos cuando no acatan sus mandatos. 

La Norma Ética es un caso particular que queda involucrada en las otras tres, cuando 
Ja conciencia actúa de buena fe (en la Norma Ética siempre es así), esta norma ayuda 

a acatar y exigir de manera razonable y equitativa a las otras tres . 

Por lo anterior, podemos decir que el resultado buscado, como ya se ha mencionado, 
es el bien común, lo que en este momento podemos entonces entender como 

"justicia"673 que no es más que dar a Ja sociedad lo que equitativamente le 

corresponde, si para ello ha de utilizar la fuerza, lo ha de hacer, valiéndose para ello 
de normas estipuladas en las leyes . En la vida pública se lleva a cabo la impartición 
de justicia como reflejo de Ja interpretación de las normas jurídicas. Sin embargo, en 
el concepto de justicia que acabamos de revisar, nos estamos refiriendo, como se 

indicó, en un ámbito público (sociedad), si atendemos el mismo concepto desde Ja 

Norma Moral, deja de funcionar. Así, Ja justicia se puede volver una realidad en Ja 
vida pública (es Ja intención que sea así), que se convierte en utopía o idealismo para 

Ja moralidad. En Ja vida social Ja justicia está regida por Ja Norma Ética, en la vida 
pública además, es reflejo de la mejor interpretación sobre Ja acción de Jos individuos, 

interpretación que también es acción y que las Normas Jurídicas entienden como 

actitud o comportamiento, interpretada por el abogado que con preparación, 
diligencia, buena fue y astucia, sabe demostrar a los demás que su interpretación de 
las normas respecto de su postura, vista bajo Ja ley jurídica que sostiene y defiende, 
es la mejor. 

En el objeto de nuestro estudio, el arquitectónico, existen y/ o se ven reflejadas estas 
mismas normas y más (que pueden caer en el derecho Público o Privado), pues debe 

convivir dentro de un marco jurídico - social y dentro de las normas y reglamentos 
que le son propios. La ética se rige por la Norma Moral a la legislación pública a 

través de la ley jurídica mediante normas propias. La ética requiere de mucha 
reflexión, la legislación de mucha preparación, la primera maneja a la segunda y ésta 

última queda sujeta. La jurídica depende de Ja ética y ésta de la conciencia que a su 

vez se encuentra diversificada en circunstancias y moralidad debatiéndose por ello 
entre Ja Porción Superior de Ja Conciencia y Ja Inferior. Así, el objeto surgido de Ja 
moralidad es primero (la ética) que el surgido ' de la Norma Social (la Norma Jurídica). 
La justicia es pensamiento utópico para el que Ja pretende, en Ja medida en que ese 
pensamiento se relaciona más con la realidad, se manifiesta una justicia parcial. Por 

Jo que es justo Ja conciencia se reconforta rechazando a su contrario. En su 

conclusión como Jo justo para sí, encuentra su felicidad, más al ser Ja justicia un 
espasmo, su felicidad se refleja igual, solo el hombre superior sabe encontrar en estos 
espasmos y parcialidades una verdadera felicidad que por serle inherente, ha mudado 
su relatividad por lo universal, más para llegar a este punto, ese hombre ha de 
encontrarse en comunión y armonía, lo cual no es asequible por todos. 

Desde el punto de vista de la moralidad, Ja justicia total no puede ser posible porque 
¿justicia para quién y de qué?, la base procesal de la conciencia determina como justo 
todo aquello que es bueno mientras que determina Jo contrario precisamente por lo 
que es malo a su pensamiento. En este hecho se manifiesta de manera tácita o 
abierta lo bueno y malo para una conciencia determinada, así, Platón determina que 
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la idea principal y de la cual emanan toda s las demás es la Idea del Bien 6 74, ésta está 

incluso sobre el bien y la ciencia que se a semeja al bien . Aristóteles señala la 
existencia de un fin último al cual todos los hombres tienden naturalmente. Es te fin 
último es denominado por Aristóteles eudaimonía, palabra que usualmente suele 

traducirse como "felicidad"675. 

Este sentido de lo que es el bien queda perfectamente claro en todas las disposiciones 
jurídicas ya que basadas o emanadas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no atentan contra la ciudadanía, sino que tratan de normar su 
conducta pública e incluso priva da, ya se hable de la misma constitución, del Código 

Civil para el Distrito Federal676; de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; de la Ley de Monumentos; etc. Más el arquitecto debe observar en sus 
desarrollos normatividades y principios que le incumben aunque no sean propios de 

su país, como las leyes de monumentos677, que definen monumento y /o patrimonio 

de manera diferente en los varios pa íses que participan. Así, un monumento en 
Egipto queda definido como los monumentos propios de la prehistoria a la fecha; en 
África del Sur, en Lesoto , se contemplan ríos , cuevas; en África Central, en Tanzania, 
reliquia es cualquier objeto móvil (un bien mueble) , mientras que monumento es 
cua lquier presa, construcción o ruinas que de estos queden; en Kenia monumento es 
cua lquier objeto mueble antes de 1896, cualquier resto humano, social o cultural, 
estructura s inmuebles, rocas pintadas , gravadas de manera significativa; en Brasil se 
entiende como todo bien mueble o inmueble aquel que tenga relación con su historia ; 
en Kata r , en el Islam, monumento es todo arte, ciencia, literatura o costumbre, lo que 
representa un patrimonio intangible, pero también antigüedades muebles e inmuebles 
sobre o bajo del mar. Ha bría que considerar también convenios y tratados 

interna cionales como los que se llevan a ca bo en el ICOMOS67B internacional y 

naciona l, los de la UNESCQ679, del UICN6Bo, etc. 

El OA se debate y se resuelve en la conciencia tomando en consideración este racim o 

de normas6Bt, leyes6B2, reglamentos 6B3, ademá s de ellos, debe considera r los que le 

son inheren tes y que solo incumben a él, en este campo también existen gra n 
variedad de indicaciones que la con ciencia ha de toma r en cuenta como son : el 
Reglamento de Construcciones y sus Norma s Técnicas Complementarias; indicaciones 
del Instituto Naciona l de Bella s Artes (INBA) ; Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH); especificaciones de materiales y procesos constructivos; 
especifica ciones de la s diferentes especia lidades de que se constituirá el objeto, aquí 
tenemos especificaciones en insta laciones tradicionales y especiales que requieren de 
una atención especia l ta nto en el desarrollo del proyecto, de la construcción, como del 
mismo mantenimiento y costo-va lor; habría que observar las legislaciones 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

674 PlATÓN, Diálogos, Vigésimocuarta Ed, Edit. Porrúa, Colección Sepan Cuantos .. , No. 13, México. 1996, p. XXII. 

675 la eudaimonla es la act1it1dad intelectual teórica de la contemplación desli11eresada de la verdad y es inaccesible a la mayoría de los hombres en la mayoría de su vida debido a las coacciones 

que se dan en vida, así, solo es adjudicada a pocos seres humanos. Cfr. AR/STÓTElES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ra. Reimp., Edl!. Gredas, España, 1918, pp. 65-61 

676 Napoleón harla el primer Código CiwZ 

677 Algunos restauradores solo aceptan el término de Monumento para las edificwones respectivas, sin embargo, según la región o lugar del planeta de que se trate, la aceptaCJon de lo que es un 

Monumento puede variar cons1derablemen1e, por otro lado, existe documentación al respecto que avala su aceptaCJon. Ejemplo: Cuando se dice en el Art.2: los Monumentos Naturales constituidos 
por formaCJOnes físicas y biológicas o por grupos de esas formaaones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y científico !Tomado de: Resultados de la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Umdas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 1 lma. reunión celebrada en París del 11 de octubre al ll de nowembre de 1912. Documento 
autorizado en árabe, inglés, francés, ruso y espalfol Cfr. Conservación y legislaCJon del Bien Inmueble, UNAM, facultad de Arqu1iéctura Posgrado/. Al considerar áreas naturales como Monumento, 
según alegan otros autores, normas y resultados de convenciones. es necesario que estas tengan impreso en su historia el sello del hombre. Ejemplo: Cuando se dice en // . Cons1deraaones 
Generales: l.· la idea de espacio es inseparable del concepto de monumento, por lo que la (U(efa del Estado puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los 
bienes culturales que encierra. Se agrega en su punto 2 de las mismas cons1deraCJones que: los lugares pintorescos y otras bellezas naturales objeto de defensa y protección por parte del Estado, no 
son propiamente monumentos nacionales. la huella histórica o artistü:a del hombre es esencial para impam! a un paraje o recinto determinado esa categoría especifica. /Tomado de: Normas de 
Ouito, Informe Final de la Reumon Sobre ConservaCJon y Uf/lizaCJon de Monumentos y lugares de Interés Histórico y Artístico, sin fecha/. la aceptación de Monumento también deriva en una 
apreciación jurídica que puede 1ndulf o no patrimomos naturales, así lo deja entrever el Lic. Arle/ Valencia R. cuando dice: la convención aprobada por la décimo séptima conferencia general de la 
UNESCD en París, el 16 de nowembre de 1912, es digna de calificarse como un Monumento más para el Derecho Internacional.. !Tomado de: Comentarios a la Convención de París de 1912, Refle¡o 
en leyes Mexicanas, Propuestas Personales. Autor: Lic. Ariel Valencia R, facultad de Arquitectura Posgrado, UNAMJ. Como vemos. el mismo derecho f/ene sus propios monumentos, en este 
ámbito ya encontramos en el 2400 a.C. cerca de 31 monumentos del Derecho Privado, d.C., muchos más. /Cfr. Principales Monumentos del Derecho Privado/. 
678 Consejo Internacional de Monumentos y lugares de Interés Artístico e Histórico. Cfr. Resultados de la Conferenaa General de la OrganizaCJon de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Cienaa y la Cultura, en su 1 lma. reunión celebrada en París del 11 de octubre al 21 de noviembre de 1912. Documento autorilado en árabe, inglés, francés, ruso y espalfol Cfr. Conservación y 
leg1s/aC1on del Bien Inmueble, UNAM, Facultad de Arquitectura Posgrado. 

679 United Nations Educaf/onal, Scientific, and Cultural Drganization /Orgam!aCJon para la Educación, la CienCJa y la Cultura de las Naaones Umdasl, orgamsmo integrado en fa Drgam!aCJon de fas 

Naciones Umdas !ONU!, creado en 1946 para promover la paz mundial a través de la cultura, la comumcación, la educaclOn, las ciencias naturales y las Ciencias soaales. Encidoped1a Microsoft"' 
Encarta® 98 "'1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

680 Unión lnternaaonal para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. Cfr. Resultados de la Conferencia General de la Organización de las Naaones Umdas para la Educación, fa Ciencia y fa 

Cultura, en su Ilma. reumon celebrada en París del 11 de octubre al 21 de noviembre de 1912. Documento autorizado en árabe, inglés, francés, ruso y espalfol. Cfr. Conservación y legislaaon del 
Bien Inmueble, UNAM, facultad de Arquitectura Posgrado. 

681 Cfr Norma en Glosario. 

682 Cfr. ley en Glosario. 

683 Cfr. Reglamento en Glosario. 
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concernientes a los monumentos en México y que a saber son cuatro tipos que 
quedan reflejados en el Derecho de Bienes Culturales y en la misma Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y que son: Arqueológicos, Artísticos, Históricos y 
Paleontológicos, a esto habría que agregar todos los acuerdos que regulan o modifican 
esta ley. El mismo Código Civil Para el Distrito Federal se relaciona con la actividad 
de arquitecto, tal vez de manera indirecta cuando habla del Enajenamiento de la Vía 

Pública (Art. 771)684; Almoneda (Art. 799)685; o Interdicto (Art. 804)686. Por supuesto, 

el desarrollo del OA requiere también de la observación e indicaciones que los 

respectivos colegios hacen ya sea el Colegio de Arquitectos de México, A. C. 

(CAM/SAM), el Colegio de Ingenieros Civiles de 

México, A. C., la Sociedad Mexicana de A nadie es lícito Ignorar el derecho. 687 

Arquitectos Restauradores, A. C., etc. 

Observar todos los aspectos legales en el OA no es una opción, el derecho: "Conjunto 
de normas de contenido variable en tiempo y espacio cuyo cumplimiento se considera 
obligatorio o inexorable con el fin de dar certeza y seguridad a las relaciones sociales de 

todo género"688, es una obligatoriedad, no observarla acarrea graves complicaciones, 

v.gr. hacer una cotización por escrito ya implica el cumplimiento de ésta en un 
posterior Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, esta disposición recibe el 

nombre de Contrato Prepara torio que en si es una promesa de contrato y puede o no 

contener testigos; otro ejemplo: si no conocemos en lo que nos atañe, la Ley Orgánica 

del Tribunal Superior de Justicia del D. F., no sabremos que el tribunal marca como 
honorarios máximos en una valuación inmobiliaria el 2 .5 al millar del valor de los 

bienes por valuar (Art. 140); que decir del desconocimiento en sus a rtículos má s 
elementales sobre la Ley Federal del Trabajo, no sabríamos cuanto debemos trabajar, 
a que se tiene derecho a l laborar en una constructora, días de vacaciones, 
enfermeda d, maternidad, seguro , etc ., es má s, simplemente no podríamos hacer el 
presupuesto de nuestro proyecto pues al desconocer estas situaciones no podríamos 

calcular el Factor de Salario Real689. En estos ejemplos se quiere dar cuenta que no 

solo debemos observar los reglamentos inherentes al objeto, sino todos aquellos que 
de manera directa o indirecta se relacionan con la profesión pues en ello nos va la 

correcta ejecución de nuestra labor, el OA se debate en todos estos ámbitos pues 
queda perfilado por ellos y es de todos ellos ámbito como reflejo de la actividad 

humana. La sociabilidad natural del hombre se actualiza, se realiza en tres tipos 

fundamentales de comunidad: la familia, la aldea y el Estado69o. 

Las normas, los pensamientos que las originan, las leyes , los reglamentos , son 

cuestionables, en este sentido, opinar que el leninismo es sagrado691, es un atentado 

contra la misma conciencia humana pues esta frase no debe interpreta rse como 
intocable sino como respetable. No hay nada que no pueda ser cuestionable, toda 

regla no solo puede, sino que debe cuestionarse, en este razonamiento estriba la 

mejoría de las normas que moldean la actuación de un pueblo, de una familia y hasta 
de una única persona. El cuestionamiento debe estar basado en el conocimiento 
propio que conlleva a una convicción que puede derivar en una sana critica, que 
redunde en la mejoría de lo que critica. 

Tenemos una visión de lo que podemos considerar bueno o malo en el OA sin 
embargo, más que hablar en estos, términos, como se ha visto, parece má s 
significativo hablar en términos de conveniente e inconveniente, como resultado de 
una imposibilidad en la aceptación general de la ciudadanía en lo que es o debería ser 

lo bueno y / o lo malo, en realidad, no hay gentes malas ni buenas, que cada uno lleva 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
614 Arr. 771: Cuando conforme a la ley pueda ena1enarse y se ena1ene una vía pública, los propietarios de los predios colindantes gomán del derecho del tanto en la parte que les corresponda, a 

cuyo efecto se les dará aviso de la enajenaaon. El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse precisamente dentro de los ocho días siguientes al aviso. Cuando éste no se haya dado, los 
colindantes podrán pedir la resds1on del contrato, dentro de los seis meses, contados desde su celebrac1on. Enajenamiento: Pasar o transmitir a otro la propiedad o el dominio de una cosa. Cfr. 
Código Civil para el Dism!o Federal 

815 Art. 199: El poseedor de una cosa mueble perdida o robada no podrá recuperarla de un tercero de buena fe que la haya adquifido en almoneda o de un comerciante que en mercado público se 

dedique a la venta de ob1eros de la misma espeae. sin reembolsar al poseedor el precio que hubiere pagado por la cosa. El recuperante tiene derecho de repetir contra el vendedor. Almoneda: 
Venta pública de bienes muebles con licitación y puja. Subasta, /JCJ!ación, pueden referirse 1amb1en a inmuebles, contratas de obras, servidos públicos, etc. Cfr. Código Civil para el Distrito Federal. 

816 Art. 804: Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la posesión se necesita que no haya pasado un allo desde que se verificó el despo10. lnterd1cto: Entredicho. Cfr. 

Código Civil para el D1stn!o Federal. 

1117 Máxima Jurídica del rubro "Ignorancia del Derecho'. DE PINA LARA, Rafael, Diccionario de Derecho, 12va. Ed., Edil. Porrúa. México, 1984, p. 502. 

611 Definición dada por el l1c. Arle/ Valencia Ramírl!l en una de sus ciases de Conservación y legislación de los Bienes Inmuebles. Posgrado. Faculta de Arquitectura, UNAM. 1998. 

818 En los ejemplos quedan involucrados diferentes tipos de Derecho, tanto del Privado como del Público. 

690 ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edit. Gredas. Espalla. 1978. p. 69. 

691 EGÓROV, A. Problemas de la Estética, Ira. Ed. 1918, URSS, Ed1!. Progreso, p. 23. 
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en sí el demonio y el ángel69Z. Hablar en términos de conveniente e inconveniente 

deja un abanico abierto de posibilidades donde la interpretación y más exactamente el 

Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad por medio de los demás Filtros, deja la 
posibilidad de poder evaluar las circunstancias que envuelven al OA en un 

determinado tiempo - espacio. 

Normas, leyes y reglamentos condicionan el quehacer arquitectónico, en este sentido, 
se requiere de mucha preparación y concentración para llevar a cabo un buen 

resultado pues se manifiesta la equidistancia que debe existir en las partes. 

Pareciera mejor expresarse en términos morales que éticos, pues solo la honestidad y 
buena fe pueden llevar a efectuarlos íntegramente, para ello existen cantidades de 

preceptos que llevan a la comprensión de la materia . El objeto es consecuencia de la 
conciencia, el espíritu tiene mucho que ver en la complicidad al aportar la fuerza 
necesaria para llevar a cabo la decisión y dejar manifiesto de su fortaleza. Dentro de 
esta moralidad, que queda sujeta a la individualidad del sujeto, podemos encontrar 

sencillos y paradójicamente, complicados lineamientos a seguir. 

Estos linea mientos (normas}, no son a lejados del OA pues permiten dirigir los 
esfuerzos h acia un sano resultado en el cua l puedan ser disfrutadas y eva luada s las 
determinaciones del proceso creativo . Solo la conciencia en su moralidad ha de saber 
selecciona r las reglas que mejor sa tisfagan su verdadera e individual intención, que 

solo podrá ser eva luada en el mundo real por medio de la ética. 

Sumado a lo anterior, el análisis, por un lado, con un enfoque general y por otro , con 
un enfoque particular, nos permitirá determinar en que sentidos podrá desarrollarse 

el objeto , pues siendo la Porción Superior de la Conciencia y la Porción Inferior de la 

Conciencia las que determinen al objeto después de una colisión, es menester indicar 

que la interpretación de lo que hasta ahora se ha dicho es sumamente importante, de 

hecho, las mismas legislaciones tienen de manera continua, problemas de 
interpretación , lo que da lugar a consta ntes modificaciones y/ o actualizaciones, los 

aforismos, máximas y reglas jurídicas no deben por esta circunstancia, ser tachadas 
como solamente expresiones técnicas o recursos pedagógicos { ... ] coberturas de la 

pereza del pensar jurídico y signo de decadencia del derecJw693, pero tampoco como 

muestra de la suma sabiduria694 , a pesar de que estén incluso agrupadas en aspectos 

jurídicos695, debe existir una conciencia mediadora entre la conclusión y la 

legislación. 

Por último, y siendo un tanto abusivos con la abogacía, se transcriben aquí los 
Mandamientos del Abogado expuestos por Eduardo J . Couture, abogado procesalista 
venezolano, pues encierran una verdad universal, cualquier profesionista y no 
precisamente un abogado, pueden hacer uso de ellas pues en todos los campos 
pueden ser bien aplicadas incluyendo la a rquitectura. Vale la pena menciona r que 

dichos mandamientos caen en lo que entendimos por ética que conlleva a las Normas 
Éticas, tenemos entonces: 

"MANDAMIENTOS DEL ABOGADO" 

f . Estudia. 
El Derecho se transforma consta ntemente. Si no sigues sus pasos serás cada 
d ía un poco m enos abogado. 

2. Piensa. 
El Derecho se a prende estudiando, pero se ejerce pensando. 

3. Trabaja. 
La abogacía es una ardua fatiga puesta a l servicio de la justicia. 
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692 EGÓROV, A. Problemas de la Estética. Ira. Ed. 1918, URSS, Ed1!. Progreso. p 41 

693 OE PINA lARA, Rafael, Dkcionaoo de Derecho, llva. Ed., Edit. Porrúa, México, 1984, p 491. 

694 DE PINA lARA, Rafael, Diccionario de Oerecho, llva. Ed., Edil. Porrúa, MéXICo, 1984, p. 491. 

695 las máximas jurídicas se dividen en: Abogados, Absolución, Acción, Acreedor, Actos Propios. Adopcion, Analogía, Apelación .. Arbitoo Judicial, Árbitro, Arrendamiento, Audiencia, Ausencia, 
Bienes, Buena Fe, Carga de la Prueba, Cargas, Caso Fortuito, Comodato, Cond1aiJn, Conducta legal, Confes1iJn, Congruencia, Consentkmento, Cosa, Cosa Juzgada, Cosas Privadas, Costumbres, Daño, 
Delito, Demandado, Derecho, Derecho Público, Deudor, Dolo, Ejercicio del Oerecho, Enoquecimienro llía!o, Equidad, Error de Derecho, Forma de los Actos, Frutos, Fuerza, Fuerza Mayor, Fundo, 
Género Y Especie, Hecho Notorio, Herederos, Hi¡os, Homicida, Igualdad de las Partes, Ignorancia del Oerecho, lmpeoáa, Injuria, Instituciones de Garantía, lntenaiJn, Interpretación, Invalidez de lo 
Actuado, Juez, Jurisconsulto, l audo, ley, libertad, lícito, Mala Fe, Miedo, Mora, Motivación de la Sentencia, Mue11e. Nu/Jdad, Obligación, ObligaaiJn de Ju1gar, Patria Potestad, Pena, Pérdida de Ja 
Cosa, Permuta, Prenda, Procurador, Prueba, Poses1iJn, Ratificación, Regla, Res Nullius, Selección, Significados, SimulaaiJn, Tenencia de la Cosa, Tiempo, Tutor, Venta, Voluntad. Relación tomada de 
OE PINA lARA, Rafael, Dicaonario de Derecho, llva. Ed., Edit. Porrúa, México, 1984, pp. 49J.510. 
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4, Lucha. 
Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el 
Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia. 

S, Se leal. 
Leal para con tú cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que 
es indigno de ti. Leal para con tú adversario, aún cuando él sea desleal contigo. 
Leal para con el Juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices; 
y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le 
invocas. 

6. Tolera. 
Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la 
tuya. 

7!, Ten paciencia. 
El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 

8, Ten fe. 
Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; 
en la justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz, sustitutivo 
bondadoso de la Justicia, y, sobre todo, ten fe en la Libertad sin la cual no hay 
Derecho, ni Justicia, ni Paz. 

9. Olvida. 
La abogacía es una lucha de pasiones. Si cada batalla fuera cargando tú alma 
de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el 
combate, olvida tan pronto tú victoria como tú derrota. 

I Q, Ama tu profesión. 
Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida 
consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea 
abogado. 

Aunque en la escala de valores morales (legales, sociales o políticos), pesan las reglas, 
también lo hace la convicción de actuar con buena fe pues ésta, por ser en sí misma 
sin dolo, se inclinará a las reglas sin menosprecio y no siendo forzada a acatarlas más 
al contrario, por la misma cualidad y capacidad de su entendimiento, lo hará de 
manera espontánea. Esto ocurre en cualquier profesión no solo en la abogacía o en 
la arquitectura. Ya Paracelso, hablando de medicina decía que: El ejercicio de este 

arte radica en el corazón: si tu corazón yerra, también el médico en ti yerra696. Por 

ello, habremos de hablar en términos de moralidad, moralidad que ha de manifestarse 
hacia la Norma Ética. En la vida particular, en la individualidad, el sujeto puede 
guiarse por la moralidad, en la vida pública ha de hacerlo por la ética dejando en 
segundo término su propia moralidad. Al convivir con nuestros semejantes, debemos 
traducir las acciones y decisiones de moralidad a ética. Con lo anterior, podremos 
evaluar lo que es conveniente e inconveniente dejando fuera, con toda intención, lo 
subjetivamente llamado bueno o malo. 

Finalmente, hemos podido bosquejar nuestro OA, desde la teoría, hasta la legalidad, 
pasando incluso por el valor y sus verdades que se han manifestado por el cariño y el 
amor. Ahora, una vez aprehendido este conocimiento, podemos indicar la relación 
que el OA guarda en un contexto universal, lo cual nos permitirá definir el papel de 
cada uno respecto del OA, nos referimos a las ligas que guarda nuestro objeto con el 
ser humano. 

¿Quién es el que debe estar inherentemente relacionado con la teoría y realización del 
OA?, el arquitecto; ¿qué es lo que debe estar inherentemente relacionado al 
arquitecto?, la arquitectura; ¿quiénes deben estar relacionados a la arquitectura?, 
todos. 

El arquitecto y la arquitectura son naturalezas inherentes, más la segunda posee otra 

relación también inherente, al ser humano en general. Si aceptamos que el objeto es, 
de manera tácita aceptamos que el diseñador que lo crea es relación con ese objeto y 
no se pueden separar, dividir o bifurcar, no existe dicotomía y por este hecho el objeto 
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698 GUSTAV JUNG, Car/, Sobre el Fenómeno del Espíritu a.7 el A,w y en la Ciencia, l1a. Ed., Edít. Trolla, S.A., Madrid, Espa/Ta, 1999, p. 30. 
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se vuelve universo que junto con su diseñador, forman la partícula indivisible, latente 
y activa. 

En toda cuestión del arte, el todo, un compuesto complejo, está formado por pequeñas 
partículas, simples, llanas, sencillas, naturales, nunca forzadas, agraviadas, 
adulteradas, cursis, hipócritas o cínica s. Las relaciones recíprocamente necesarias 
de esas pequeñas partículas las entendemos como mónadas, elementos que 
componen y le dan fuerza a un todo, obra de arte que solo es valorada, apreciada y 

disfrutada cuando está completa, cuando sus mónadas están completas y en 
armonía, en su justa cantidad, calidad y cualidad. 

Existen cuatro tipos de mónadas697 en el OA, las dos primeras las encontramos en la 

relación Arquitecto - Arquitectura - Ser Humano, en esta triada se hace patente la 

necesidad de la manifestación del genio en tanto el OA queda vinculado con el que lo 
crea y con el que lo vive, en esta dinámica encontramos no pocas circunstancias de 
vida que conllevan a redescubrir día a día los espacios que se fabrican. 
Contemplando la determinación arquitectónica desde un punto de vista tal vez 
diferente , tal vez poco frecuente, solamente un proceso metódico, aburrido y periódico 
no tiene la capacidad de cuestionar al OA, ... debemos alegramos por cada puesto de 
trabajo que cae víctima de un autómata, porque, al menos hasta ahora, sólo los trabajos 
mas monótonos y las actividades más e mbrutecedoras pueden ser realizadas por 
robots: los trabajos que en el verdadero sentido de la palabra deberían llamarse 

inhumanos69B. Así, la relación Arquitecto - Arquitectura la entendemos como una 

Mónada Creativa699 mientras la segunda relación se refiere a una Mónada 

Vivencia! Too. 

Ilustración 7: Afónadas Arquitectónicas. 

Relación existente entre la arquitectura, el que la crea y el usuario. 

Encontramos paralelamente otros dos tipos de mónadas. La relación Universalidad -
Arquitectura - Particularidad, marca una nueva triada en la cual no participan de 
manera directa el arquitecto ni el ser humano como usuario. En este sentido, la 
relación que guarda el OA con su momento histórico, con sus circunstancias 
económicas, políticas, ideológicas, etc., vienen a representar las Mónadas 
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897 En la filosofía de leibni1, la mónada es un átomo espioiual, una sustancia privada de partes y de extensión y, por lo tanto, indivisible. El término fue u{l/izado por primera vez por Giordano 

Bruno quien lo concibió como el mínimum, o sea como la unidad indivisible, que constituye el elemento de todas las cosas, en el mismo sentido, fue adoptado por los neoplatónicos ingleses y por H 
More quien elaboró el concepto de las 'Mónadas Fls1cias: inextensas, por lo tanto espirituales, como componentes de la naturaleza. Cfr. ABBAGNANO, N!cola, Diccionaoo de Filosofía, 3ra. Edit. esp. 
1998, 1 ra. Reimp. 1999, México, Fondo de Cultura Económka, p. 816. N del A. Es probable que este concepto de la mónada surgiera en los presocráticos, para Anaxágoras, las homeomerías son 
partes homogéneas, 'partículas pequelfísimas de que están hechas las cosas. Si tomamos una cosa cualquiera y la dividimos nunca llegaremos, dice Anaxágoras, a las rafees de Empédodes; lo que 
hay son homeomerías'. Con Demócrito encontramos a los atomistas, según, 'los átomos, es decir, las partes insecables, 1ildivisibles, que no se pueden partir ya'. Tanto en Anaxágoras como en 
Demócrito, encontramos elementos pequeffísimos que no pueden ser ya divididos aunque en el primero se encuentran otras partfculas más peque/fas /la panspermia/, partes peque!flsimas de todas las 
demás, existir en todo las semillas de todo. En el segundo, los mundos se crean, se destruyen en una suiileza de átomos. Cfr. MARIAS, Julian, Historia de la fllosofla, Edil. Manuales de la Revista 
de Occidente, Madrid, pp. 31-33. · 

891 V/LAR, Esther, Proh1b1do Pensar, Tabúes de Nuestro Tiempo, Ira. Ed. 1998, Traduc. del 2000, Barcelona, Espa!fa, Edit. Planeta, S.A, p. 132. 

899 Cfr. Glosaoo. 

700 Cfr. Glosario. 
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Unlversales7Df. Las relaciones de proporción, ritmo, espacio, tiempo, etc. , que 

definen un objeto, son sus Mónadas Partlculares702, aquí caben las características 

que Bernardo Berenson adjudica a lo que llama valores decorativos entre los que 

encontramos composición, dibujo, claroscuro, color, perspectiva, etc. 703 Ambas se 

encuentran en cada objeto que vivimos y/o analizamos, y decimos que se encuentran 
en tanto la conciencia las aprueba como satisfactores que encontramos en lo más 
profundo de las cinco regiones . Ya en las bases teóricas de esta investigación se 

hacía mención a las Necesidades Objetivas Generales las cuales se relacionan 

exactamente con las Mónadas Universales; por otro lado, se hizo mención también a 

las Necesidades Objetivas Particulares, las que se corresponden con las Mónadas 

Particulares. Este conjunto de mónadas es lo que entendemos como Mónadas 

Arqultectón leas 704. 

Por lo dicho, necesitamos definir en que partes del OA se produce y aprecia el 
contenido, la sustancia, lo simbólico, etc ., pues con base en esto tendremos mejores 
herramientas que nos ayuden a determinar al OA. Dadas las mónadas, corresponde 
ahora analizar el contenido de lo que en si encierran estas relaciones que no viene a 
ser más que la representación del conocimiento que se manifiesta a través de ellas, lo 
que veremos en las siguientes partes de la investigación. 

Una vez bosquejados los pormenores del OA, podremos definir una postura en el 

conocimiento que habrá de modificar la percepción de la obra. Este conocimiento 
queda representado por el va lor que otorgamos al OA pues por fin, h asta este 
momento, estamos en posibilidad de definirlo pues la conciencia se ha enriquecido 

con el conocimiento que le permite, tal determinación. Tal vez los objetos sean copia 
imperfecta de la idea y en ellos incluida la arquitectura en tanto es su resultado, pero 

hay algo más allá de la conciencia creadora, del espíritu mismo, tal vez lo 

resplandeciente a lo que se refería Plotino705 (como se ha comentado), si acaso solo 

adquirimos el conocimiento de lo que Hegel llamara la pura conciencia, la nuestra, la 
que podríamos llamar la única realidad. La arquitectura existe gracias a nuestro 

raciocinio, a nuestra percepción, es nuestra realidad en tanto nuestro organismo 
asimila todo lo que nos rodea como tal, siempre posee forma , pero gracias a nuestra 
conciencia, a nuestra reflexión, la misma tiene contenido, significado, gracias a la luz 
que el OA refleja dentro del Espectro Electromagnético es que los objetos producen la 
percepción. Igualmente, gracias a la conciencia, podemos conocerlo en cuanto se nos 

revela como análisis inherente a nuestra naturaleza humana. El OA se hace tangible 
y se manifiesta por la conciencia observadora, él mismo no es nada sin ella, en ella se 
recrea y "es", la misma esencia de si radica en ella, como su contenido, función y 

valor. El objeto hace a la conciencia evocar recuerdos gratos, desagradables, 

paradisiacos o frustrantes que se apoyan en la Representación Sensible . Así, el OA 
puede ser y rebasar sus limites en tanto la conciencia lo permite y lo induce pues lo 
ha deseado, lo ha realizado , así, la misma conciencia ha reba sado ta mbién sus 
propias fronteras al penetrar a l objeto. 

Aunque pensemos que la arquitectura pertenece al arte , todas las herramientas para 
que ella sea derivan del espíritu , de la realidad , de la propia conciencia, a sí el a rte 
queda manifestado para si, pero jamás en si mismo, esto es un idealismo, el arte por 
el arte, si atendemos a lo a nteriormente dicho, el arte es intención y no es un devenir 
de manera llana, es una acción para promover, para hacerse notar, no importa cu a l 
sea su manifestación y la forma de manifestarse , siempre hay una intención bella, 
sublime, perfecta, y dado que el OA deriva de todo esto es, también, arte . 

El estado del alma es superior al estado de la conciencia en el mundo de las esencia s, 
y viceversa en el mundo de los objetos , cua ndo uno detenta al otro, se corrompen, así, 

NOTAS e e e e e e e e• e••••••••••• 
701 Cfr. Glosario. 

702 Cfr. Glosario. 

703 Cfr. OE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Naoonal Au16noma de MéXJCO, 1982, p. 8. 

704 Cfr. Glosaoo. 

70 5 BAYER, Raymond, His1oria de la Es/ética, Ira. Ed. esp. 1965, lma. Reimp. 1998, México, Ed1i Fondo de Cultura Económica, p.81. 
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caen en un idealismo bastante exigente cuando la conciencia afirma el concepto 

abstracto de la razón como lo verdaderoTos. Lo que es bello es perfecto, no se cumple 

para la conciencia, así, lo bello no alcanza el grado de perfecto, nuestra apreciación se 
limita y el ané.lisis nos lleva a la contemplación, nos damos cuenta que no importa el 
orden de las palabras, la perfección es una connotación que no conoce la obra 
artística como objeto estético para sí, lo poco que el espíritu ha podido crear 
indirectamente como belleza no llega a lo perfecto al no contener todo lo que la 
conciencia quisiera darle , tan solo aspira a ese todo mediante la idea, reflejo del 
concepto que une al objeto con el espíritu de manera indirecta, aquí la pregunta sería 
¿cómo sabemos que lo bello no es perfecto en tanto sostenemos que no refleja todo lo 
que la misma quisiera reflejar? , porque para decir esto es ya que se conoce la esencia 
de ello, ¿pero si se conoce, por qué no se puede manifestar en realidad?, la verdad es 
que no conocemos todo lo que la esencia es o la conciencia no es capaz de 
comprenderlo pues no tiene acceso a dicha información más que de manera parcial 
por lo que le llega del espíritu . Lo único que nos lleva a pensar así es saber que el 
algo es bello aunque no nos está permitido saber lo que es la belleza, se vuelve 
subjetiva para la generalidad pero no para la particularidad y aún en esta 
particularidad, no es posible definirla, porque si decimos que lo bello es lo útil, 
hablamos ya de lo que es útil , si decimos que es bello en tanto es agradable, hablamos 
ya de lo que es agradable pero no de la belleza precisamente, y entonces podríamos 
preguntarnos ¿no acaso será todo esto en su conjunto lo que podemos denominar 
como bello?. En este camino solo queda contemplar la belleza, la esencia es 
solamente revelada mediante lo que de ella se aprecia que es el consenso de lo que el 
algo es, en este caso, la arquitectura, cuya esencia podemos afirmar, queda definida 
por otras variadas esencias. 

Pero no por esto decimos que el algo es falso en tanto no coincide perfectamente con 
su concepto y en tanto no embona exacto con su idea, lo falso no es falso desde la 
esencia de la falsedad y así, es más bien una verdad, o dicho por Hegel lo falso no es 

ya en cuanto falso un momento de la verdad707, pero decir que lo falso es falso, si sería 

falso, desde el mismo concepto, ya que agrede su propia esencia, la de la falsedad, 
negándose así misma. 

El conocimiento es un médium positivo a través del cual llega a nosotros la luz de la 
verdad, con ello, recibimos a la verdad no como es en sí, sino como se percibe a través 

de este médium y en élTDB. En estas pa labras encontramos la realidad como es, la 

verdad en sí, el conocimiento es tal porque la conciencia lo ha captado de esa 
determinada manera má s esto no implica que el conocimiento absoluto del algo pueda 
ser captado. A un conjunto de circunstancias siempre en constante transmutación 
no podemos determinar un conocimiento inmutable, en el devenir del conocimiento 
arquitectónico no podemos determinar, de la misma manera, el absoluto de lo que la 
arquitectura es y sin embargo, hablamos de arquitectura, en este sentido nos 

referimos a una creencia y no a un conocimiento Tos. 

El conocimiento es una forma de expresión de la verdad y por esto relativo para él 
mismo y a la vez absoluto para esa misma rela tividad. . En este hecho se da la 
conciencia de poseer el conocimiento relativo arquitectónico y paradójicamente, 
podemos aspirar a poseer el conocimiento absolut<? de la arquitectura dentro de su 
misma relatividad. 

La especificidad radica en lo particular, no en lo general que corresponde a lo 
universal, así, dentro de lo general cae el conocimiento general pero él mismo no es el 
conocimiento en sí ya que el verdadero conocimiento radica en lo particular y más 
indicativamente en la esencia de cada cosa. El ahora, el esto y el aquí, son conceptos 
universales y apreciación particular o singular que hacen que el saber ya no se 
encuentre simplemente por el objeto mismo de manera sensible como podría pensarse 
del saber inmediato, así, el saber se estrecha y se contiene en el yo y en cuanto a lo 
universal también, más cuando se exige a la ciencia que deduzca, construya o 
descubra a priori lo que es "esta cosa" o "este hombre" quienes lo exigen deberían 

NOTAS e• e e e e e e e e e e e e e e e e• e+ 

708 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Fenomenologia del Esploiu, Ira. Ed. esp., 1996, lima. Relinp. 1998, México, Edil. Fondo de Cultura Económica, 1998, p.148. 

707 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Fenomenologia del Esploiu, Ira. Ed. esp. 1996, lima. Reimp. 1998, México. Edd. Fondo de Cultura Económica, 1998, p.28. 

708 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, fenomenologla del Espiritu, Ira. Ed. esp. 1996, l lma. Reimp. 1998, México. Edir. Fondo de Culrura Económica, p.51. 

701 Cfr. ABBAGNANO, Nicola, Oiccionaoo de filosona, Jra. Ed. esp. 1998, Ira. Reimp. 1999, México, fondo de Cultura Económ1C3, p.211. 
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suponer el ªesta" o el "esto" motivo de su exigencia y esto es imposible, así deducimos 
que la totalidad de la certeza sensible es su misma esencia y no algo "contrapuesto al 

yo" y luego en el "yo"T10. Al estar revelado en el contenido el saber, por la esencia de 

cada cosa, pensamos entonces que lo universal no es más que la negación del saber, 
luego, del conocimiento, puesto que nada concreto nos dice, más aún, nos lleva a la 

especulación y por lo tanto al error, que es en sí un conocimiento general. 

Al observar al OA, la apreciación primera invita a la idea de la verdad inmediata, el 
objeto, como tal, refleja su verdad en tanto que es él, tal y como es, compuesto por 
muchas propiedades que el pensamiento unifica, le hacen ser para sí, pero al ser la 
apreciación del pensamiento para uno, puede ser para otro también, así, el objeto es 

para sí llevando implícito el ser para otroT11, al ser para sí como verdad, no puede ser 

percibida sino por la misma conciencia, en este momento el objeto es para uno, la 
confrontación no es de la conciencia al objeto o viceversa, sino es el pensamiento con 

el pensamiento o lo que para Hegel es comparar la conciencia consigo misma712, 

porque después de todo, los momentos del todo son.figuras de la conciencia713. Así, la 

verdad relativa radica en cada uno, más por ser la propia verdad se convierte en la 
única y más placentera a la conciencia, así, en la conciencia nos convertimos en un 
Dios y surgimos entonces, como el centro del universo . Es como el espectador ante 
una pintura bella o de gran valor, estos atributos no son más que apreciaciones que la 
conciencia da, el pintor solo "plasmo", "colocó", "concibió", los trazos y los colores 
creando el objeto en sí, pero es en la conciencia mediante los Filtros , donde 
verdaderamente se mezclan los colores, creando así la valoración, la pintura es, "en 

cuanto yo hago que sea" ; así, es tal gracias a que "yo la hago ser" . Para la 
naturaleza, como se comentó, es otro momento, esto es indiferente, ella continúa su 
proceso de manera inmutable, no existe en ella la moralidad, para el hombre sí, luego 

entonces, la verdad se vuelve relativa en el pensamiento e inmediata desde el objeto 

mismo. Naturaleza (mundo sensible) y conocimiento (inmediato o mediato), como 

objetos de la conciencia, no son más que fragmentos del saber ya que al ser el objeto 

en un espacio y en un tiempo, no permanece siempre él mismo sino que se encuentra 
en una constante transmutación y lo que solo alcanzamos a percibir no es más que 
un horizonte de los muchos, cientos y acaso miles, que el OA puede tener o que la 

conciencia puede entender y determinar como tales, así, el conocimiento no puede ser 

absoluto en su devenir, para la conciencia. Un ejemplo claro y bastante sencillo son 
las matemáticas, ¿existe alguien que haya alcanzado el final de la numeración de 
nuestro sistema decimal?, cada número consecuente expresa un conocimiento más 
maduro que no indica que el primero fuera inadecuado sino que este segundo le lleva 

en grado de profundidad de lo que representa como sustancia de la exactitud y de lo 
infinito, cada uno de ellos forman una particularidad en sí misma, pero tan solo una 
parte en el devenir de la numeración y consecuentemente para sí misma y no en sí 
misma, pues es lo infinito. Todos los números agrupados forman un todo 
inabarcable y que tiene que ser finito para la comprensión, aquí, cada parte es un 
engrane sustancial en el todo universal. 

La virtud radica en el alma, la fuerza la inyecta el espíritu , la verdad proviene del 

objeto y el conocimiento se crea y recrea por la esencia del algo que posteriormente la 
conciencia compara por su Representación Sensible, surge así el saber inmediato, 
surge un primer entendimiento en la conciencia. Cuando ésta trata de explicarse su 
aptitud de haber entendido, o trata de ~xplicar lo que entendió; intenta entenderse así 
misma o más explícitamente, quiere entender su entendimiento, surge la 

autoconciencia que solo existe en sí, pero lo es gracias al objeto que representa lo 
negativo de sí misma al volverse ajeno para la conciencia, siendo parte del para sí de 
la misma, a través de su reflexión, surgiendo así un entendimiento final y relativo en 
cuanto conocimiento personal hacia el objeto mismo (dentro de la historiografía 
arquitectónica) y, absoluto desde el objeto mismo, aunque la conciencia nunca logre 
aprehenderlo, ha surgido entonces el conocimiento mediato. Así, la esencia que 
constituye la naturaleza intrínseca de una cosa, se forma o se objetiva en sí misma, 
entonces el espíritu puede asimilarla gracias a la representación del objeto en la 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

710 Cfr. HEGEL. Georg, WilhelmFriedrich.fenomenologíadel Esplritu, Ira. Ed. esp. 1996, lima. Reimp. 1998, Mhico, Edil. FondodeCuliuraEconómica, pp.63·61. 

71 1 HEGEL, Georg, Wilhelm Foedrich, Fenomenología del Espíri/U, Ira. Ed. esp. 1996, lima. Re1inp. 1998, México, Edil. Fondo de Cul1ura Económica, p.80. 

712 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedrich, Fenomenología del Espíritu, 1 ra. Ed. esp. 1996, 11 ma. R111inp. 1998, México, Ed1i. Fondo de Cultura Económica, p.51. 

713 HEGEL, Georg, Wilhelm friedrich, f enomenologla del Espíoiu, Ira. Ed. esp. 1996, l lma. Reimp. 1998, México, Edli. Fondo de Culiura Económica, p.60. 
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mente que viene a ser la idea y que se conforma en ésta gracias a los conceptos sobre 
el objeto, que el espíritu le ha heredado a la conciencia. 

Visto de esta manera, el conocimiento que pudiera tenerse sobre el OA no es perfecto 
(en tanto no tiene el conocimiento absoluto de los objetos). Al conocer y reconocer 
sus muchos defectos la conciencia se vuelve sabia, porque lejos de detentar lo que no 
conoce, tan solo se congratula, humildemente, de lo que pretende conocer. La 
perfección y la sabiduría son ideales e inalcanzables para el hombre y tan solo se 
satisface de lo poco que de ellas tiene, quien esto reconoce y acepta humildemente, se 
vuelve como uno de los más sabios y paradójicamente, se convierte en algo perfecto, 

solo las personas de inteligencia limitada creen saberlo todo 714. Saber es poder, 
decían nuestros maestros. En una cabeza vacía cabe mucha sabiduría, añadía Karl 

Kraus715. 

Cuando se da la reflexión se da el diálogo del pensamiento con el pensamiento y surge 
aquí, una relación en que una parte aprueba o desaprueba a la otra y aunque 
confrontándose con él mismo, el pensamiento no pierde nunca su unidad, al 
aprobarse se libera, al repudiarse se censura y al hacerlo reprime, inhibe o cohíbe su 
propio raciocinio ya que es a sí mismo al que rechaza. Cuando la conciencia aprueba 
sin conocer, de manera tácita desaprueba o niega lo que conoce, actúa como una 
imprudente ignorante; cuando aprueba o acepta no conocer lo que no conoce, ha 
trascendido y madurado al reconocer lo que no conoce, porque aquí la pregunta sería 
¿cómo sabe la conciencia lo que conoce y sobre todo, como sabe o puede saber lo que 
no conoce?, porque la conciencia puede pretender conocer algo en tanto ese 
conocimiento es aprobado por muchas otras conciencias o lo ha verificado mediante el 
Método Científico con una Hipótesis definida, o por otro lado, existe un consenso 
tácito o declarado de decir que algo es así y es muy dificil mover esta posición, Albert 
Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un pre-concepto. Pero, 
¿cómo sabe la conciencia lo que no conoce?, porque tener conocimiento de lo que no 
sabe es ya saberlo y esto da a la conciencia lo absoluto del conocimiento, esta fase de 
la conciencia no puede darse como se revisó en la Parte Uno: Bases Teóricas en la 
propuesta de Lo Absoluto y Yo Absoluto . 

Nuestro universo completo requiere del Yo y del No Yo, de los dos, no seríamos sin el 
en sí y el en sí, no sería sin el para sí, lo que hemos denominado desde un principio el 
Yo Absoluto . La conciencia tiene que poseer objeto, si no, no sería conciencia 
(conciente de algo, aquí llamado OA), pero tampoco podría poseer dentro de sí a todos 
los objetos, contemplarlos, pensarlos, aprehenderlos porque este atributo o cualidad 
solo esta destinado a una capacidad total que es impensable, capacidad que solo la 
conciencia podría dar haciéndose omnipotente y omnisciente más no es posible, no 
existe una conciencia que guarde el absoluto del conocimiento, que posea todos los 
objetos dentro de sí, y que a la vez sea consciente de esto y de sí misma. La energía 
del espíritu se ha manifestado de manera muy fuerte en la conciencia, la energía es el 
principio de la energía y también su propio medio y fin (en términos de un nuevo 
principio), y lo es de todo cuanto existe, ella misma es la muerte y paradójicamente, es 
el origen de todo, la misma vida, recordemos la añeja frase, "la energía no se crea ni se 
destruye, solo se transforma". 

La conciencia es pues la aprehensora del conocimiento del OA, para que esta tarea se 
de adecuadamente, es necesaria la preparación, educación y disciplina de la misma, 
como se ha dicho antes, una mente confundida no puede llegar muy lejos. Existen 
varios tipos de crisis, pero una crisis educativa, cuando no se pone remedio a tiempo, 
esa, no se supera fácilmente, ·'.pasarán generaciones para que poco a poco se aminore 
el problema, y ¿qué pasa?, pues que al no haber educación se viene abajo todo el 
esquema de progreso en todos sentidos. Si un presidente, rey o monarca de 
cualquier nación quisiera explotar a su pueblo, lo menos que le proporcionaría al 
mismo sería educación, pues se supone que un pueblo educado es un pueblo que 
sabrá exigir, sabrá cuando, donde y cómo, es por esto que debemos principalmente 
estar actualizados y tomar bases para seguir adelante y es por eso que debemos, en 
nuestro campo, tener ciertos lineamientos para mejorarlos, y evitar la confusión en el 
aquí y el allá, con el hoy y el ayer, todo parece ser lo mismo en todo el mundo, lo 

NOTAS •• e• e• e e e e• e e• e••• e e• 
714 Haciendo referencü a las palabras de Esrher Vi/ar '. . .las personas de inreligencia !1ini1ada, que creen saberlo rodo'. Cfr. V/LAR, Esrner, Prohibido Pensar, Tabúes de Nuesrro Tiempo, Ira. Ed. 
1998, Traduc. del 2000, Barcelona, Espalfa, Ed1i. Planera, S.A., p. 96. 
715 V/LAR, Esrher, Prohibido Pensar, Tabúes de Nuesrro Tiempo, Ira. Ed. 1998, Traduc. del 2000, Barcelona, Espalfa, Ed1i. Planera, S.A., p. 88. 
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mismo en lugares desérticos que en llanuras y bosques, en todos lados podemos 
apreciar construcciones de concreto armado, vidrio, plantas libres; arquitectura
escultura y escultura-arquitectura; arquitectura-edificación y edificación-arquitectura 
y en pocos casos, realmente en pocos , encontramos arquitectura-poesía aunque exista 
más poesía, pues ésta última la encontramos en la pintura, en la música, en la danza, 
incluso, en la misma arquitectura. 

William Blake decía que llegas a ser aquello en lo que meditas716. La arquitectura es 

entendida con base en lo que pensamos de ella, cambiar ese entendimiento no es fácil, 
dejar un mundo y penetrar al inmenso universo cuesta lágrimas y frustraciones que 
solo pueden ser superadas por una nueva comprensión, el OA solo es alcanzable 
mediante esta constante renovación . 

Con base en la consideración de que en la conciencia es donde se da la cognición del 
Yo, de lo que es y no es , de lo existente e inexistente, de lo real e irreal, en fin, de la 
conclusión de todo lo que es, pues aún lo que no es, es ello mismo, y en este sentido 

es. Con base en esto podemos afirmar que solo la conciencia es infinita pues ni 
siquiera el universo en su inmensidad ya sea micro o macro respecto de la 
antropometría fisica y psicológica o la numeración (como se ha visto), puede tener 

carácter de universal o infinito si este atributo no le está dado por la misma 
conciencia, no obstante y para contradecir lo dicho, Aristóteles pensaba que el 

Universo es finito, simétrico y esférico717, esto es de igual manera un atributo dado por 

la percepción de la conciencia en un momento dado, es importante enfatizar que en 
su momento, la conciencia es la creadora del contexto del ser en sí. Digamos que 
todo está ahí pero lo que uno experimenta depende del nivel de la mente en que la 

persona se encuentre71B. 

Es indudable que los materiales y medios con lo que se crea la imagen artística (la 
palabra en la literatura, los colores en la pintura, los sonidos en la música, etc.), poseen 

sus propias posibilidades de expresión719. En la arquitectura, todas ellas deben 

plasmarse, esto hace que sea una tarea más compleja pues en tanto la música debe 
manejar solo el sonido o la pintura solo el color y la luz, en el OA deben manejarse 

todas las posibilidades que se manifiestan en otro tipo de actividad artística, no solo 
esto, la física, la estática, el cálculo, la resistencia de materiales, etc., más no solo 
esto, debe hacer coherente la economía, la utilidad, la eficacia, la psicología, en fin, ya 
en el inicio de este trabajo se ha dicho , todo ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles 
deben ser concordantes y en esa correspondencia encontrarse en armonía. 

Es inevitable la aceptación de que el OA no es algo sencillo, a través de las corrientes, 
los estilos, etc., el hombre ha manifestado su pensar y su sentir, la arquitectura ha 
sido y seguirá siendo el instrumento por el cual el hombre identifica sus espacios 
como funcionales, habitables, recreativos, educativos, de salud, etc. La comprensión 
del proceso mental que se lleva a cabo en la realización no es simple pues la misma 
requiere de muchos más elementos que analizar, la realidad le conflictúa pues debe 
tomar en cuenta muchos más requerimientos que solo la teoría, la forma, la función, 

no son separadas ni yuxtapuestas, son una unidad íntegra en la que no existe 
división alguna pues forman en sí la esencia, de esa esencia se ha de derivar la 
apreciación para la concepción del OA'. la cual solo puede ser entendida por el valor 
que puede representar para nosotros, este valor está dado por las verdades que se den 

al objeto, las cuales derivan de la capacidad de amar de la conciencia, entendida esta 
como la búsqueda del bien común y general hacia nuestros congéneres. 

Por lo anterior, estamos ahora en posibilidad de afirmar que todo OA es patente por el 
amor, el cual no representa el motivo de la creación sino el medio de su fin que son 
específicamente, otras conciencias, fin interesado pues al alcanzarlo, la conciencia 
espera ser retribuida con amor ya sea de manera directa o indirecta, o sea, como 
correspondencia de otros seres humanos por el acto de hacer o, de manera indirecta 
por la aprobación que conciencias ajenas le otorgan. Por ello, bosquejamos como 
correcto que todo acto del ser humano está dado por el amor (cuando no existe 

NOTAS ••• e e e•• e e e e e e•• e• e e• 

719 William Blake. /Citado por: GARCIA RANZ, Ángeles, El Anis1a lnteoor, De los esplf1iual en el desarrollo af/ís1ico, Ira. Ed .• Ed1i. Plilla y Valdés / Piensa, México, 1999, p. 1861. 

71 7 Acerca del Cielo tv, /, 308'27-28. Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del Alma, Ira. Ed. 41a. Reimp., Edil. Gredas, Espana, 1978, p. 51. 

711 GARCÍA RANZ, Ángeles. El Ar1is1a lnteoor, De los espirirual en el desarrollo af/ls1ico. Ira. Ed., Ed1i. Plilla y Valdés / Piensa. México, 1999, p. 117. 

719 EGÓRDV, A. Problemas de la Es1é1ica, Ira. Edil. 1918, URSS, Edil. Progreso. p. 145. 
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conocimiento, es ignorante y puede llegar a ser perjudicial), este amor es 

humildemente humano, aunque paradójicamente posee interés y celo, por ello, los 
actos de cuidarse de las inclemencias del tiempo, de la ferocidad de la topografía, la 
edafología, los animales salvajes, etc. , no son más que recursos que sirven a la 

conciencia para encontrar su confort, el interés se hace patente en esta búsqueda, 
así, unos buscan su comodidad particular, otros para su familia, otros para sus 

amigos, etc., en esto, queda demostrado ese amor. Todo está condicionado por la 
cantidad de amor que se da y no por la que se recibe, a través de este dar, otorgar, se 
manifiesta la capacidad que muestra también la manifestación del cariño. El plato de 

sopa fría que logro hacer el ama de casa después del desgastante quehacer hogareño 
sobre una humilde mesa que se encuentra en una sencilla habitación (por poner un 

ejemplo), representan ese estado de amor que requiere de los objetos y de los espacios 

para poder manifestarse , por medio de esta armonía es que la sencillez y la humildad 

se vuelven sublimes, bellos y enfáticamente satisfactorios, en esto, la conciencia 
aprueba al OA en tanto recibe beneficios de ella convirtiéndolos en el medio de su fin, 
el amor. Por ello, y gracias a ese amor, la conciencia retribuye al OA con cariño, el 
cual es percibido por el cuidado y la preocupación de la edificación representando el 
símbolo del deseo y necesidad de lo que ya se tiene . Por esta misma capacidad de 
amar es que los objetos son por el cariño, por el cual, ahora sí, la conciencia 
encuentra un fin. Ese cariño podrá estar manifestado directamente al OA y es 

producto del amor a los demás en una conciencia de consenso que se manifiesta 
aprobada como verdad, así, se pueden erigir grandes monumentos y construcciones 
por amor a los dioses, hijos, padres, familia, a un amigo, etc . 

Así, la conciencia debe saber guiar ese cariño y ese amor, para ello se ha de valer de la 
moralidad y la ética. En la primera encuentra su ser honesta con ella misma, más , 
ofuscándose, debe perder su egoísmo y capricho en pro de una sana convivencia con 

sus semejantes encontrando así un nuevo estado de honor, éste, es el que se 
representa y refleja por el conocimiento de las reglas que se patentan en el OA 

determinado, lo que conocemos como ética. 

Finalmente, el OA se explaya a su contexto en ligas inherentes que conforman su ser 
en sí, adquiriendo soberanía. Estas ligas guardan la relación con el que lo concibe, el 

que lo vive, con las coacciones y con sus propias particularidades, todo esto debe 

mostrar su armonía, su ser completo, íntegro. 

La conciencia creadora solo encuentra satisfacción en la conclusión inteligente, en el 
acto de hacer por el bien común, de otra manera, solo se censura, aunque 
hipócritamente en ocasiones, llegue a revelarse como satisfecha. Solo la capacidad 

de sentir puede determinar la capacidad de buena fe, pues en este hecho, la 
conciencia se desenvuelve rompiendo el crisol que le atormenta que es precisamente 
el ansía de expresarse bien, de demostrar y desarrollar sus capacidades y solo en su 
objetivo lo encuentra. 

Ante todas las circunstancias del hombre , en las cinco regiones, la conciencia juega el 
papel enfático pues por ella el mundo es, el OA es, el hombre es, el Yo es, y por ella, 
paradójicamente, todo deja de ser, parece que la única directriz para determinar la 
realidad es la idea, formada, atesorada, orientada desde los primeros momentos desde 
el nacimiento. 

Al ser la arquitectura la negación del devenir del alma, por su misma tangibilización, 
mediante el concepto que ha transmutado en idea y que es finalmente en ésta donde 
existe el deseo, la arquitectura se ve involucrada con todo contexto, físico, natural, 
químico, psicológico, ético, moral, intelectual, etc. , ya sea de manera consciente o 
inconsciente, aunque mejor dicho , en un sentido más profundo, la inconciencia no 
posee más que un cierto grado de desconocimiento en menor o mayor medida, por lo 
tanto , el que es inconsciente es ignorante, y no en un sentido peyorativo, pues 
simplemente desconoce , dicho de otra manera, en una persona sana mentalmente que 

carece de información, no existe la inconciencia sino la ignorancia, o sea, que su 

consciente no se ha dado cuenta del conocimiento y por lo tanto su visión es limitada. 
Si comparamos la descripción de un edificio por parte de un arquitecto de cuarenta 

años con la de un niño de diez años (a propósito se ha marcado la distancia), nos 

quedaremos seguramente con la opinión del arquitecto, pero ante este hecho y antes 
de llevarlo a la realidad, por simple sentido común, no puede haber comparación en 
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distancias tan grandes, pero no por ello se piensa que el niño es inconsciente, al 
contrario, su consciente está despertando, creciendo y madurando, pero por tener 
edad corta, la visión y opinión que él nos pueda dar de cualquier cosa parecerá 
somera, más, haciendo la evaluación desde su pequeño mundo y viéndola desde esta 

perspectiva, será una descripción magnífica y mejor que la del arquitecto, que lejos de 
utilizar fechas, tecnicismos, y palabras rebuscadas, ha plasmado al edificio lleno de 
fantasía, de ilusión, emoción, intención, de vida, y esto precisamente es parte del 

contenido de la arquitectura, aspectos que en ocasiones se olvidan al simplemente 

construir. 

Entre la teoría y la construcción existe diferencia, y cada una tiene sus propias ramas 
de estudio, dentro del OA utilizamos términos que nos sirven para determinar muchos 
factores, uno de ellos es precisamente el constructivo. La teoría es la parte romántica 
de la arquitectura, la determinación, la parte práctica. 

La ética profesional es reflejo de la cultura de un individuo que como tal, está 
atrapado entre los deseos del cuerpo y los de alma, de cuya trampa debe librarse, o 
definirse, en la misma conciencia. 

Por todo esto, el camino hacía la viabilidad correcta del OA, como ya se ha dicho, 
radica en el amor a nuestros semejantes, pues con base en este se adquiere el valor 

que se adjudica a un OA como manifestación de cariño, en esto, se han plasmado los 

conceptos que se forman en la conciencia, ahora, veamos la extensión de esta verdad 
en el campo real para al final, obtener un concepto cercano a la verdad. 

Agregaremos a estas conclusiones que, como vimos en la Parte Dos: El Alma, si Kant 
tiene razón y los problemas entre conciencia y alma se reducen a "yo pienso", 
entonces podemos concluir, derivado de esto, que todo está con base en "lo que yo 

pienso", en este sentido, ni el alma, ni el espíritu , ni el cuerpo, ni la realidad, son 
existentes y solo son porque la conciencia los hace ser, desde este punto de vista, todo 

se vuelve subjetivo y parece que nada es real. Sin embargo, no creemos que Kant 

tenga razón en este sentido, pues si en efecto, los problemas del alma y el espíritu, y 
no solo esos, sino muchos otros, los reducimos al "yo pienso", entonces la conciencia, 
que determina estas situaciones, debería poder dar respuesta a todas las variables y 

circunstancias que encierran estos conceptos, entonces surgen preguntas como ¿por 
qué a unos les gusta el barroco y a otros el minimalismo?, ¿cómo determinamos lo 
que nos gusta y lo que no?, ¿cómo se explican en la conciencia los vicios, los dolores 
emocionales, el mismo amor?, en efecto, las interrogantes serían muchas, y la 
conciencia no tiene respuesta para todas ellas, por ello, el origen de estas cuestiones 
debe surgir en otras áreas, aquí llamadas regiones, que llevan información a la misma 
conciencia creando la colisión que ésta debe resolver, lo que ya antes hemos 
mencionado como Conjunto de Algoritmos Impredecibles. 

Habiendo incursionado a lo largo de lo que se ha considerado lo más relevante en el 
OA, para su comprensión, tratemos de entender a la misma conciencia en 
concordancia con el OA, la conciencia se sentirá en paz y tranquila consigo misma en 
tanto ha conocido y reconocido a su objeto, el cual ha sido su fin, más este 

reconocimiento ha de venir como reflejo del diálogo de la conciencia misma, pues aún 

no hemos penetrado a la capacidad de desarrollo en el mundo real, la Zona Negada, lo 
tangible, el para sí de la conciencia, lo cual se verá más adelante en la Parte Seis: La 
Realidad, más aun, falta reconocer las percepciones corporales que se dan 

principalmente por los Seis Receptores de la Tangibilidad que veremos en la siguiente 
Parte Cinco: El Cuerpo. 
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Después de haber incursionado en aspectos metafísicos como son el alma y el 
espíritu, y después de haber visto que es en la conciencia donde se manifiestan las 
Necesidades Subjetivas y Objetivas, corresponde salir del parte aguas que es la 
conciencia y analizar los aspectos que corresponden ahora a las Necesidades 
Objetivas. En la Naturaleza Particular y en la Naturaleza Universal del ser, quedan 

acrisoladas las anteriores necesidades en las cuales quedan reflejadas Las Cinco 
Regiones del Yo , que para su referencia se encapsulan en Las Cuatro Zonas 
Determinantes del Yo Absoluto. Con esta región queda entonces completa la 

Naturaleza Particular que a su vez refleja la Zona Tangible del Yo Absoluto . 

En efecto , el Yo absoluto posee tres pieles como es sabido. La epidermis, el vestido y 

el espacio habitable, la arquitectura. Este Yo Absoluto que posee un cuerpo, que es 

en sí materia, sustancia y en sí, todo lo que encierra la esencia no. 

Aristóteles nos dice que: cuerpo es lo que tiene extensión en toda dirección121. 

Durante siglos esta fue la definición vigente; Déscartes no agrega nada nuevo; los 

estoicos le agregan solidez, Epicuro impenetrabilidad; Leibniz lo divide en "cuerpo 
matemático" y "cuerpo físico", el primero contiene tres dimensiones, el segundo, 
contiene además extensión, resistencia, densidad, capacidad e impenetrabilidad. 

El cuerpo es región fundamental en el Yo absoluto pues gracias a él la conciencia 
puede comprenderse existente y tener contacto indirecto con el mundo real, para tal 
efecto, utiliza de los Filtros, inherentes al mismo cuerpo. 

Aristóteles dice que en la alimentación intervienen tres factores - lo alimentado, aquello 
con que se alimenta y el principio alimentador- el principio alimentador es el alma 
primera, lo alimentado es el cuerpo que la posee y, por último, aquello con que se 
alimenta es el alimento [. .. } el alma primera será el principio generador de otro ser 

semejante722, habría que decir al respecto que según Aristóteles, el alma primera 

engendra otro cuerpo, lo nutre y hace crecer mediante el alimento, sin embargo, una 

vez dando a luz la madre, esto ya no se cumple pues ¿de qué manera el alimento que 
recibe la madre, esa alma, puede alimentar al bebe que ya es independiente?, 

solamente en el período de lactancia, por lo tanto, es un breve período de tiempo, por 
lo demás, es mas bien al revés , el cuerpo es el que se alimenta para que no exista una 
correlación negativa, posteriormente, retiene al alma, de esta manera, el alma 
engendra a otra alma y el ser, otro ser, una vez esto, el alma fortalece al cuerpo y éste 
se alimenta para mantener una relación de armonía. 

Los Filtros, como hemos visto, son también partes del cuerpo que sirven a la 
conciencia para determinar su realidad, ya vimos en la conciencia como se dan todos 
juntos. Aquí, encontramos solamente cinco de los Seis Receptores de la Tangibilidad, 
a saber: vista, oído, gusto, tacto y olfato , descartando la emoción, la cual no 

representa una parte periférica del cuerpo sino una manifestación de la conciencia (lo 
que ya se ha visto) . Como ejemplo podemos decir que; "oír es la cualidad del oído; el 

sonido es el objeto de oír; el espacio es el agente de oír; el choque y roce entre dos 
piezas es el medio de oír" y así es que el medio de la música es el sonido. Se distingue 

en él la duración, la intensidad, la altura723. En este momento, es obvio que muchas 

NOTAS e e e e e e e e••••••••••••• 
720 Ck Parre Ocho: Condusiones y Glosario. 

721 A11s1ó1eles. !Citado por: ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofla, Jra_ Ed_ esp. 1998, Ira_ Reimp_ 1999, México, Fondo de Cultura Económica, p. 2671. 

722 ARISTÓTElES, Acerca del Alma, Ira. Ed., 4ta. Reimp., Edit. Gredos, EspaM, 1978. p_ 184. 

723 BAYER, Raymond, Historia de la Es1é1ica, Ira. Ed . esp. 1965, 7ma. Reimp. 1998, México, Edit. Fondo de Cultura Económica, p. 138. 
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connotaciones que se dieron al alma desde tiempos antiquísimos son erróneas, por 
citar, recordemos a Tertuliano: No es, pues, propio de los sentidos mentir, sino 
solamente la opinión. Es asunto de los sentidos percibir, no opinar; opinar es propio 

del alma724. En efecto, los sentidos tienen como función la de solamente percibir, 

más opinar no corresponde al alma sino a la conciencia, Santo Tomás nos dice al 
respecto que la inteligencia no existe para los sentidos, mas los sentidos existen para la 
inteligencia. 

La percepción y luego reacción, sumadas a la Representación Sensible para crear un 
hito en la conciencia, es el fin de estos Seis Receptores de la Tangibilidad que se 
reflejan de manera indirecta en la conciencia. 

Es importante subrayar que aunque el cerebro es parte tangible, no es precisamente 
el cuerpo sino una parte de él. En una de las partes radica lo cognoscitivo, en la otra 
la salud y la enfermedad físicas . La corrupción de la conciencia radica en la 
deformación de la verdad por una aprehensión o deformación de la misma, la 
corrupción del cuerpo radica en las enfermedades físicas , en la falta de higiene, de 
limpieza y de prevención, en el hambre, en el sufrimiento por las inclemencias del 
clima, etc. 

Más ¿por qué decimos que esta región es una inevitable frustración? . El cuerpo, a 
medida que pasa el tiempo va experimentando el paso de los años, su percepción se 
va perdiendo, las escaleras ya no son tan fáciles de subir, el elevador se hace más 
necesario, el aire acondicionado parece a hora ser molesto, incluso ofensivo en tanto es 
enfermizo pues le perjudica. Como se ha comentado en la Parte Dos: El Alma, "Ser 
concebido implica ya empezar a morir". Por otro lado, la conciencia, al paso del 
tiempo, ha madurado, ha crecido, la enorme experiencia que ha adquirido al paso de 
los años le sirve ahora para ser más prudente en el uso de los espacios, para valorar 
sus circunstancias como usuario, para poder opinar más acertadamente respecto del 
objeto, etc ., ha madurado. Vemos así una polarización desagradable cuando se 
compara al paso del tiempo, a al conciencia con el cuerpo, mientras una logra mejoría 
y se emancipa, el otro pierde frente a ella y se retrae, los Filtros empiezan a fallar, los 
Seis Receptores de la Tangibilidad, la Contemplación Productiva, la Representación 
Sensible y el Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad. Mientras la conciencia se 
hace más sabía (mejora en su campo, lo intelectual), el cuerpo se entorpece (pierde en 
su campo, lo meramente ser real), en esto se ve una clara tendencia polarizada, la 
conciencia tiende a subir, a ser mejor, el cuerpo tiende a bajar, a ser peor. Mejor y 
peor son en su campo de acción, la conciencia es mejor en tanto crece y madura, el 
cuerpo es peor en tanto tiende a la muerte . 

Más por lo que respecta a una condición sana, el cuerpo puede llevar las percepciones 
de la realidad a la conciencia por medio de los Filtros y más específicamente por los 
Seis Receptores de la Tangibilidad, paralelamente, y sumado a lo anterior, el cuerpo 
transmite sus propias necesidades a la misma conciencia para exigirle atender en el 
OA sus propios requerimientos, el género arquitectónico más notorio de las exigencias 
del cuerpo es el hospital, este género de edificio se vuelve muchas veces la salvación al 
grito desesperado de esta importantísima región . 

Dado que por los Filtros y enfáticamente, por los Sei's Receptores de la Tangibilidad, la 
conciencia encuentra la percepción de la realidad, del medio o contexto donde se 
desenvuelve la región de del cuerpo, cabe aquí especular acerca de los mismos pues 
son inherentes de esta Región. 

En arte no hay forma posible si no se parte de los sentidos; y los sentidos son los que 

captan las formas del arte y las transmiten al espíritu725. El cuerpo entero como 

medio de percepciones completas y complejas del mundo real conforma en sí parte de 
los Filtros, que a través de los Seis Receptores de la Tangibilidad transmite 

NOTAS e e••••••••••••••••••• 
724 TERTULIANO, OUINTO SÍPTIMO, Florenre. Acerca del Alma, Ed. de J. Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., Edil. Ad1dones Aka( S.A., Madrid, Espalla, 2001, p. 71. 

725 OE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, Mé,,co, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982. p. 26. 
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continuamente información a la conciencia que interpreta por Ja Contemplación 
Productiva, y que posteriormente se fusiona con la información interna, 
Representación Sensible, para determinar después de la colisión mediante el Sentido 
de Discernimiento de Ja Tangibilidad, último filtro. 

En Ja Teoría de Ja Visualidad Pura fundamentada por Conrad Fiedler, apoyándose éste 
en Kant y Herbart, notamos la importancia que tiene Ja vista en las percepciones 

obtenidas de Ja realidad. Según la Teoría de la Visualidad Pura, los estilos son 

representaciones de las maneras de ver, su consecuencia formal726. Woelfflin decía 

que en tanto entendemos los grados de la forma como grados de visión, 
inmediatamente se ilumina su significación espiritual. Porque en cada nueva forma de 

visión se cristaliza una nueva realidad del mundo727. Los puntos fundamentales 

sobre los que se basa esta teoría son la vista y el tacto los que derivan en cinco 
símbolos visuales según Woelfflin: 1).- táctil-óptico; 2).- superficie y profundidad; 3).

forma cerrada y forma abierta; 4).- unidad y multiplicidad y; 5).- claridad absoluta y 
relativa. En estos cinco símbolos, se conforma el arte como las diferentes maneras de 
sujeción, comprensión y creación del artista, son las mismas cinco bases que tomará 

en consideración principal Juan de la Encina para desmembrar, estudiar y entender 
Jos estilos, como él mismo Jo comenta: Con estos cinco símbolos visuales podemos 

abordar ahora el estudio objetivo de los etilos72B. 

Para Hegel existen solo dos sentidos en Ja apreciación y creación del arte que son el 
oído y la vista, como Jo menciona al especular sobre que sentidos son Jos adecuados 
para producir obras de arte, y nos dice: tras situamos en este punto de vista, hemos 

creído poder eliminar el tacto, el olfato y el gusto729, en sus Lecciones de Estética Jo 

ratifica cuando dice que lo sensible del arte se refiere solamente a los dos sentidos 
teóricos, el de la vista y el del oído, mientras que el olfato, el gusto y el tacto quedan 

excluidos del disfrute artístico73o. 

Herbart nos dice que "el valor de una obra dada dependía de la pureza del tipo de arte 
a que ella pertenecía". De modo que toda confusión entre un tipo de arte y otro era, a 

su juicio, contrario al arte731. En esto podemos apreciar la sensibilidad de que 

carecen Jos sentidos del gusto , tacto y olfato , carencia que se vuelve exponencial 
cuando comparamos estos sentidos con la vista y el oído, Jos primeros corresponden a 
Jos sentidos no estéticos e inferiores, mientras los segundos son propiamente Jos 
sentidos estéticos y superiores, misma postura que defiende Hegel en la percepción de 

una obra. La pureza de los sentidos puede llevar a la creación y Contemplación 
Estética si fuera posible su desarrollo, Diderot nos dice que si tuviéramos un olfato tan 
agudo como el del perro, por ejemplo, es posible que entraran los olores como elemento 
necesario en todas nuestras emociones estéticas, hasta en nuestros juicios simpáticos, 
porque un perro experimenta atracción o repulsión por las personas según el olor, como 

nosotros según la expresión de lafisonomía732. 

Para muchos existen unos u otros sentidos como medios sensitivos del arte. Lo que 

es real, es que poseemos un conjunto de ~alores que conocemos como visuales, 
sonoros, táctiles, gustativos , olfativos y emocionales, estos últimos son por todos Jos 
demás que se despejan en la conciencia pues nada hay emocional para los sentidos en 
sí, sino que lo agradable se muestra en'. la conciencia en tanto Jo que a cada sentido Je 
es afín rechazando ponderadamente lo que a su naturaleza no corresponde, cada una 
de estas categorías tienen su propio mundo de acción encontrando una gran relación 
entre ellas, por ello, para Ja conciencia no existe una única manera de ver sino 
muchas y variadas, de aquí Ja importancia de aprender a ver, dice Bernardo 
Berenson: Una de las cosas mas dificiles de éste mundo es ver claramente y con 
nuestros propios ojos, ver con ingenuidad. Se hace dificil de creer esto para el vulgo, 
pues todo el mundo cree que ve por cuenta propia, con sus propios ojos, y no es así. 
Sus pensamientos, sus sentimientos y hasta cierto punto sus mismas percepciones, los 
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7 26 DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 85. 

727 Woelfflin. !Diado por DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 861. 

728 DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 112. 

729 HEGEL, Georg Wilhelm Fnedndl, l a Arqw/ecrura, Ira. Ed., Barcelona, Edl/. Ka1!ós, 1981, p. 16. 

730 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedridl, Es1é11ca 1, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ediciones Península, 1989, p. 40. 

7 3 1 Herbar/. ICiiado por DE LA ENCINA, Juan, Teoda de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 501. 

732 Dideror. ID/ado por DE LA ENCINA, Juan, Teorla de la Vísual1dilfÍ Pura, México, Universidad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 591. 
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recibe en buena parte de la colectividad, de la educación, del medio social, que se los 

impone733. 

Cuando observamos a la naturaleza, no cabe duda que admiramos su perfección, 
vemos que es bella y tenemos en ese momento una Contemplación Estética, pero 
cuando admiramos la obra de un hombre, llamémosle artística, tenemos 
seguramente, una Contemplación Calística. Zimmermann pensaba que: si se palpara 
y acariciara la espina dorsal del Hércules Famesio, los miembros ondulantes de la 
Venus de Milo o del Fauno Barberini, debiera producirse en la mano una sensación 
voluptuosa sólo comparable con las que producen en el oído las potentes fugas de Bach 

o las suaves melodías de Mozart734, esto sucede en virtud de Ja asociación de 

impresiones que recibe la conciencia en nuestra imaginación. En este mismo 
sentido, Berenson ponía un ejemplo similar: Imaginemos que tenemos ante los ojos un 
trozo o retal grande de ese tejido precioso, paradigma de elegancia suntuaria, que 
recibe el nombre de terciopelo. Los hombres en nuestra edad, como no sean modistos y 
fabricantes de tejidos, han perdido en general la sensibilidad especial que requiere el 
conocimiento de las calidades táctiles de las telas. Las mujeres todavía la conservan y 
es de suponer que la conservarán siempre, pues parece inherente a su naturaleza. Es 
una de las formas que tienen de ponerse en contacto inmediato con los estéticos. 
Ahora bien, ¿cómo lo percibimos?. Tiene en su composición dos clases de valores: los 
táctiles y los visuales, es decir, las calidades y cualidades suyas que percibimos por el 
tacto y las que percibimos por la vista. En puridad, por la vista no percibimos otra 
cosa, ni podemos percibir directamente, que su color y su brillo; los reflejos temblorosos 
de la luz sobre su velludo y los efectos de claroscuro de la disposición y caída de sus 
pliegues. Sin embargo, antes de que se haya palpado ese tejido y que una mano de 
fino tacto lo acaricie con la voluptuosidad con que las damas entendidas suelen hacerlo, 
con una simple mirada se averiguará a la vez las calidades y cualidades táctiles y 

visuales del terciopelo dado735. Berenson hace acopio de Ja vista y el tacto, más hay 

que reconocer que la conciencia puede determinar todo esto con base en una 
comparación, ésta, está dada solamente por la Representación Sensible en la cual 

están almacenadas las diferentes disposiciones de calidades y cualidades de Jos 
objetos, de la perspectiva, de las sensaciones, de los sentimientos, de los recuerdos, 

de los rechazos y agrados . En el ejemplo apreciamos el desarrollo y la perspicacia de 
la vista que ha asociado su experiencia visual con Ja Representación Sensible en la 

cual guarda Ja representación de la suavidad de Ja tela y que por ello, llega el 
momento en que no es necesario tocarla, Ja vista puede detectar sus propiedades 
táctiles. Con este y muchos otros ejemplos, nos damos cuenta que si la vista y el 
oído han sido caracterizados por ser superiores en el desarrollo artístico, no es porque 
posean cualidades superiores pues no pueden ser comparadas entre sí, Jo que es 
cierto es que unos sentidos han sido desarrollados más que otros, otro ejemplo claro 
lo demuestran los ciegos que al entrar a un espacio sin sol, sin muebles, no habitado, 
detectan inmediatamente la frialdad y ausentismo del mismo, esta percepción no les 
está dada por la vista sino por el tacto y el oído en sí, la piel de todo su cuerpo 
transmitiéndoles sensaciones desarrolladas más que las de la vista, en esta 
percepción ha quedado sumado el oído, que indica Ja ausencia de sonidos (en el 
ejemplo), y con lo cual el invidente puede completar su apr~ciación; otro ejemplo claro 
es el sistema Brille en el cual se hace patente nuevamente el tacto . Por todo esto, el 
hecho de que una persona no discapacitada no desarrolle más otros sentidos, no con 

ello se quiere decir que carezca de ellos y más áún, muy al contrario, todas las 

percepciones que se asocian en Ja conciencia han de quedar registradas en la 
Representación Sensible por medio de la cual un individuo puede llegar a crear, vivir y 
juzgar, al OA. 

Se sostiene entonces la tesis de que son todos los sentidos importantes en Ja 
percepc1on y creac10n del OA, ·se afirma que todos los sentidos y no unos cuantos, 
quedan involucrados en el OA, ya Guyau se aproxima a lo que estamos diciendo 

cuando comenta que toda sensación agradable, sea cual fuere, siempre que no se halle 
unida por su naturaleza a repugnantes sensaciones, puede revestir carácter estético, 

adquiriendo un cierto grado de intensidad, de resonancia en la conciencia736. Con esto 
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7 33 Bernardo Berenson. /Citado por: DE LA ENCINA, Juan, Teorfa de la Visualidad Pura, México, Universidad Nadonal Autónoma de México, 1982, p. 791. 

134 limmermann. /Citado por: DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 41/. 

735 Bernardo Berenson. /Citado por: DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, UniverSldad Nacional Aurónoma de México, 1982, p. 691. 

736 Guyau. ICliado por DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nadonal Aurónoma de México, 1982, p. 551. 
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deja de existir un parte aguas entre los sentidos y aceptamos que todos quedan 
involucrados en la percepción y creación del OA, ya decíamos que en la conciencia 
tienen lugar todos los Filtros y en efecto es así, pues toda información que ellos 
pueden proporcionar a Ja conciencia es manifestada como un continuo a sociar, Paul 
Souriau dice que en la conciencia psicológica la asociación de ideas interviene de una 

manera constante73 7, Juan de la Encina reafirma esto al comentar que: Las 

sensaciones dichas de orden inferior, o sea, las olfativas, gustativas y táctiles, aparecen 
mezcladas y confundidas con las sensaciones dichas de tipo superior, es decir, con las 

visuales auditivas .. . 738 Con esto, hemos podido reafirmar la importa ncia que 

representan todos Jos sentidos en el OA, más para que surtan efecto los sentidos 
llamados inferiores, habría que indicar que la Representación Sensible ha de hacerse 

patente pues sin ésta, toda percepción carece de sentido, en el gusto , olfato y ta cto 
llega a ser más importante, pues Ja exteriorización llega a ser apreciable solo por Ja 
asociación de recuerdos y añoranzas que obtenemos por la Representación Sensible 
que se valora por la Contemplación Productiva, en el caso de la vista y el oído, las 
mismas son importantes como punto comparativo, pues no se requieren para capta r 
de manera tajante la realidad , Ja impresión que estos sentidos dejan a la conciencia 
queda grabada con cincel, y no porque sean más importantes, sino que para una 
persona sana, los ha desarrollado más, toda su vida. 

Una vez esto, queda especular sobre las sensaciones que los sentidos producen en la 

conciencia, y como se transforman en los Seis Receptores de la Tangibilidad que 

finalmente ayudan en la capa cidad de crear y percibir, en éstas, habremos de hacer 
notar algunas consideraciones más importantes para la arquitectura. 

Repasemos entonces brevemente Jos primeros cinco receptores, el último, la emoción , 
ha sido ya tratado en la región correspondiente, Parte Cuatro: La Conciencia. 

La relación que guarda el material y los colores con la luz, repercute en el diafragma 

luminoso que las superficies producen, estas valoraciones de fuerza son recibidas por 
la conciencia que capta un cierto rango del Espectro Electromagnético (posee 
componentes eléctricos y magnéticos) . En la antigüedad , Sócrates, Platón e incluso 
Euclides, creían que el ojo emitía filamentos que se conectaban con los objetos , 
Empédocles enseñaba que se propa gaba en forma de ondas, pos teriormente 

surgieron, desde Newton y hasta el s . XIX, teorías como la Corpuscular739 y Ja 

Ondulatoria 74º, tuvieron mucha aceptación hasta la llegad de Albert Einstein quien en 

1905 publicara su teoría sobre el Fenómeno Fotoeléctrico de la cual derivó que tiempo 
después se conocieran las partículas de la luz como Fotones; má s adelante , en 1907 

Michelson recibió el Premio Nobel de Física por su descubrimiento de la velocidad de 
la luz, el resultado que obtuvo fue de 299,920 km/s. 

Vemos mucho con la mente y sólo un poco con los ojos. El 
fenómeno de la visión depende de la interpretación que haga la 
mente de las impresiones de :la retina. Lo que vemos no es la 
impresión sino la interpretación que hacemos de ella. 741 

En dicho espectro encontramos diferentes frecuencias que pasan por Rayos Gamma, 
Rayos X, Radiación Ultravioleta, Luz, Rayos Infrarrojos, Microondas y Ondas de 
Radio, en parte de este espectro, la conciencia determina lo que llamamos colores , en 
este hecho, han de juntarse varios elementos que hacen posible la misma visión y 

como consecuencia, la cromaticidad. La luz (un rango pequeño dentro del Espectro 
Electromagnético) , es entendida como la radiación capaz de producir en el ojo 

NOTAS e e e e e e e e e e••••••••••• 
7 37 Paul Souriau. /Diado por DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1982. p. 60/. 

731 DE LA ENCINA, Juan, Teoría de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 60. 

739 En la Teoría Corpuscular la luz se propaga en línea recta y no se extiende a los costados /cosa que en efecto sucede, fenómeno de Difracción/. 

7 40 En la Teoría Ondulatoria la luz se propaga en forma de ondas. 

741 Dr. Wil/JiJm Bates, El Método Bates. /Citado por: SPEAR, William. feng Shui, Ira. Ed., Sta. Reilnp .• Edil. Océano de Méxli:o, S.A. de C. V., México. 1994, p.19/. 
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humano una percepción de su entorno debido principalmente, a una fuente luminosa 
y a las superficies con las que choca. La luz que el ojo humano puede detectar se 

encuentra entre los 380 y los 780 nanómetros742 quedando la percepción humana 

delimitada entre la Radiación Ultravioleta y los Rayos Infrarrojos respectivamente. La 
primera es mayor a un manómetro e inferior a los 380, mientras los segundos son 

superiores a 780 nanómetros e inferiores a un milímetro743, el espacio que queda 

entre los primeros y los segundos es precisamente el pequeño rango que detecta la 
visión humana. En estos rangos, la cromaticidad puede ser solo valorada por la 

iluminancia 744 y la luminancia 745 que hace posible la intensidad luminosa 746. 

Las diferentes frecuencias que se pueden captar en este rango tan pequeño del 
Espectro Electromagnético son transportadas a la conciencia a través de diversos 
conductos por los que la conciencia puede captar a los objetos, el psicólogo Patrick 
Cavanagh de la Universidad de Montreal llevó a cabo un experimento en el que pudo 
observar que el color, el movimiento, la forma y posiblemente la profundidad pasan de 
la retina al cerebro por diferentes conductos formando la imagen completa solo 

entonces747. La luz es el medio por el cual el ojo puede captar la forma de los objetos, 

la conciencia puede entonces evaluarla y formarse un juicio aunque para el objeto 
inmutable, esto es intrascendente. El blanco y el negro no son una cuestión de color 
sino cantidad de luz que absorbe una superficie, así, podemos pensar que los negros, 
que poseen una gran cantidad de melanina, absorben una gran cantidad de colores 
mientras que los blancos, que poseen menos, absorben consecuentemente menos 
cantidad de colores, la percepción del ojo humano detecta esta absorción de radiación 
para determinar los extremos opuestos en el Espectro Electromagnético que puede 
producirnos el disfrute de los colores. En esta percepción, no solo se aprecia un 
mundo plano lleno de formas y colores, sino que además, la luz, que es lo que 
únicamente en realidad vemos, nos permite percibir el espacio como un ámbito 
tridimensional en el cual percibimos también las texturas, la misma luz sumada a los 
componentes moleculares de los objetos nos permite llegar a ese Espacio Formal. 

Así, las moléculas del cristal chocan unas con otras transmitiendo el haz luminoso 
con facilidad al otro lado de su cara, a esto se debe que sea transparente y también a 
que no se caliente con facilidad. Habría que agregar que el movimiento de las 
moléculas en los cristales, coincide con la frecuencia de la luz dentro del Espectro 
Electromagnético, por ello, impiden frecuencias más lentas o más rápidas, nos 
referimos a los Rayos Infrarrojos y a la Radiación Ultravioleta, por lo que podemos 
concluir que nos protegen de quemaduras o radiaciones nocivas. En los cuerpos 
opacos, el haz no es transmitido sino absorbido, a Ja incapacidad de las moléculas de 
transmitir el haz, se debe el que precisamente sean opacos, al absorber la radiación, 
esta se convierte en energía cinética lo que produce que el cuerpo se caliente, así 
explicamos por que el color negro sirve para invernaderos, para colectores solares, 
para el Diseño Bioclimático y para el concepto de Arquitectura Autosuficiente pues al 
ser el negro el que más colores absorbe, es precisamente, el que más radiación 
convierte en energía cinética o sea, calor. En los metales los electrones no están fijos 
a un solo átomo, lo que produce la cualidad de que estos se muevan por todo el objeto 
libremente, esta propiedad es la que precisamente nos sirve para conducir la 
electricidad en las instalaciones del OA, ya sean eléctricas, de telecomunicaciones, de 

sensores, etc748. 

Con la vista tenemos que relacionar de forma inherente los colores, las texturas, Ja 
profundidad enfatizando en que estas cualidades del ojo son posibles solo por la luz, 
así, los espectros que las moléculas de los diferentes materiales producen crean 
diferentes intensidades que son percibidas por la retina, por sus cerca de 150 

millones de células ópticas749 y que a través de la mácula7so puede enviar las 

~~S ••••••••••••••••••••• 

742 la millonéslina parte de un mil/metro. abreviado nm. 

743 la luz siempre corre a la misma velocidad, lo que cambia en el Espectro Electromagnético es la frecuencia y la longitud de Onda. 

7 44 Cantidad de luz que llega a una superficie, dada en luxes. 

7 45 Cantidad de luz reRe1ada por una superficie, dada en candelas por metro cuadrado. 

141 Cantidad de luz que produce la fuente luminosa, dada en lúmenes. 

747 Cfr. Oense Grady, James Shreeve, Joann C. Gutin, Oav1d H. freedman, Car! Zimmer, "El Misterio de los Seis Sentidos: Muy Interesante, Alfo XIII, No. 04, México, p. 1. 

748 Cfr. HEWITT, Paul G., Física Conceptua( Ira. Ed. esp., Jra. Ed. ing., Addison Wesley longman, MéXICO, 1999, pp. 406-422. 

74 9 las neuronas que intervienen en el proceso visual suman cientos de millones y ocupan un JO por 100 de la corteza cerebral, frente al 8 por /00 del tacto y el J por 100 del oido. Cfr. Oense 
Grady, James Shreeve, Joann C. Gutin, Oavid H. freedman, Car! Zimmer, "El Misterio de los Seis Sentidos: Muy Interesante, Alfo XIII, No. 04, México, p. 1. 
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imágenes planas recibidas al cerebro el cual se encargará de formar la profundidad 
rellenando los espacios que le llegan como vacíos produciendo así, la tercera 
dimensión . Como se ha dicho, el blanco y el negro son cuestiones de cantidad de luz 
mientras la gama de colores se debe principalmente a la Luminancia que posee un 
objeto. Los colores en conjunto con la luz, ya sea natural o artificial, actúan en la 
psicología del individuo produciendo estados y sentimientos de tranquilidad, de 
reposo, de ansia, de inseguridad, etc., así, el rojo ha mantenido su característica de 

ser el que más emociones promueve en el ser humano, sube la presión sanguínea 
acelerando el ritmo cardiaco, es utilizado en aparatos y señales de alto riesgo 

obteniendo la atención inmediata del individuo, sirve para el amor aunque también 

está relacionado con la guerra, la sangre, la traición, por esto, podemos decir que el 
rojo es un color que polariza emociones y sentimientos representando lo inminente. 
El rojo se suma al amarillo regularmente, el color "alarma" del cerebro, el verde 
mantiene a la conciencia despierta y activa mientras el rosa apacigua los sentidos, el 
blanco inyecta energía (entendida como ánimo), mientras el negro deprime y aplasta. 
Por supuesto que la psicología del color está relacionada también con las costumbres 
y creencias de los pueblos, así, al negro le damos un carácter de muerte, de suspenso, 
de inseguridad, mientras al blanco lo relacionamos con la pureza, con lo bueno, lo 
noble, lo sano. De esto deriva ver en médicos y enfermeras el blanco en sus batas, el 
verde en salones de aprendizaje , el rosa en consultorios, el amarillo en fábricas , etc. 
A esto habría que añadir el juego que producen las intenciones del color, Luis 

Barragán utilizó los colores primarios para llamar la atención inmediata de la 
conciencia, esto fue el resultado de la observación y estudio a culturas indígenas, el 
folklore , y por supuesto, como un acto independiente y contrario al Estilo 

Internacional. 

Los animales utilizan los colores para camuflajearse o defenderse, en la naturaleza 
vemos el mismo fenómeno , lo que se repite en las culturas, así, los rostros pintados, 
según el color y la cultura, sirven para llamar a los dioses, para implorar, para ser 

protegidos, para demostrar poder o sometimiento, etc. Lo mismo pasa en los 

grabados del cuerpo (tatuajes), el simbolismo que reflejan y los profundos significados 

que guardan. 

Finalmente, los colores no son percibidos igual por todas las personas, la salud, la 
funcionalidad de los órganos, el proceso cerebral, etc., influyen en la percepción, el 

caso claro es el daltonismo, el cual va desde el discromatismo, o ceguera parcial para 
detectar los colores, donde se llegan a confundir el rojo y el verde o el azul y el 
amarillo; hasta llegar a la acromatopsia o monocromatismo en la cual todos los colores 
se perciben en tonos de gris. 

Un fenómeno producido por la vista e inherente a nuestro OA, es la háptica, la 
interpretación del color, la textura, el volumen y el manejo de la luz produciendo 

sombras, o sea, umbra751 y penumbra752, mediante una gama de espectros visuales 

que nuestro cerebro puede percibir y manejar es lo que llamamos háptica, efectos 
sensoriales que penetran a la conciencia por medio de todos los Filtros para decirnos 
que pasa en el mundo que nos rodea, produciendo la profundidad de los objetos que 
conforman el mundo tridimensional en nuestro cerebro. En la háptica la conciencia 
puede desarrollar su percepción del mundo real logrando con esto el movimiento y el 

equilibrio. La tercera dimensión en el OA puede ser aprehendida gracias a la háptica, 
que deberá ser en consecuente escala, pues sin ésta se perdería en una interrelación 
meramente tangible que nada dice al espíritu, que en nada alimenta a las Necesidades 
Subjetivas y que no responde a las Objetivas. 

mm 
828. Por la vista, y derivado de la háptica, surgirá la forma, la figura que el edificio adopta, 

ese Espacio Funcional y Formal tienen características plásticas que los hacen adquirir 
NOTASCONTlNÜAN e e e• e e e e e e• e e e e e e e e•• 

750 Mácula lútea: Pequena mane/la de color amarillo en la Retina central. En el centro de ésta encontramos la Fóvea Central, la 1ona del ojo que posee la mayor agude1a visual. 

7 51 Sombra rotal. 

752 Sombra parcial. 
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valor y carácter, en el espacio euclidiano, éste (el espacio) , es un todo que envuelve al 
mundo dentro del cual se encuentran los cuerpos sólidos, los astros, nuestro planeta. 
El OA queda conformado entonces dentro de éste espacio y adquiere cuerpo por medio 
de la figura, ·es ésta la frontera óptica que el ojo capta y por medio de la cual el 
hombre valora, apreciación óptica que se fusiona a la memoria, a la Representación 

Sensible, para crearla. 

La forma, influyente en el gusto de la gente mediante la percepción visual y en sí los 
Filtros, a diferencia de otras artes o disciplinas, es la que el cuerpo aprovecha en la 

valoración del OA, por medio de ella y a todo lo que envuelve, una persona que no 
sabe nada sobre aspectos arquitectónicos puede definir y tener su propia percepción 
del espacio incluyendo, aunque conscientemente no lo sepa, la Representación 

Sensible. Focillón decía que la vida es forma, y la forma es modalidad de vida, es la 

forma el límite donde iniciamos a percibir y a apreciar el objeto, estas formas ópticas 
son parte de nuestro entorno diario y la figura es la manera más elemental de ellas en 
tanto es esencia carente de particularidad que se encuentra inherentemente unida al 

símbolo, pues es precisamente éste el que sirve de mediador entre la forma misma y la 
idea, y por medio de la cual se evalúa su éxito. 

En el campo de la arquitectura, como ya se mencionó, estas formas vienen a ser 
concebidas por el Espacio Funcional y el Espacio Formal formando un espacio 

integral que hemos llamado Espacio Compuesto, ellas mismas son la frontera de la 

percepción óptica. 

Las figuras más elementales que utilizamos en la arquitectura son de tipo geométrico 
básico, éstas adquieren cuerpo en el espacio para llegar a su forma final, entre los 
polígonos elementales de que se vale la arquitectura tenemos el cuadrado, el 
triángulo, el circulo, etc., que al transmutar en el espacio a volumen, se convierten en 
cubo, tetraedro , esfera, etc. Existen otros autores, los menos, que en lugar de utilizar 
figuras geométricas simples para llegar a sus formas, se valen de la naturaleza como 

minerales, vegetales y animales para alcanzar su realización, ejemplo de esto es la 
obra gaudiana que hacía alusión al ser humano, a los huesos, al rostro, etc., y en sí la 
llamada arquitectura orgánica. Sin embargo, dados los adelantos tecnológicos, hoy 
día el proyecto se ha elevado a una complejidad multidisciplinaria mayor, como 
ejemplo, citemos el Museo Guggenheim en Bilbao (1997), de Frank O. Gehry, donde, 
para poder solucionar las complicadas superficies, se tuvo que recurrir al mismo 
programa de cómputo con que se diseñaron el Mirage francés y el Boing 777, nos 
referimos al CATIA. 

La forma debe reflejar su intención, si un reclusorio es reclusorio, que no parezca 
iglesia, o edificio de oficinas: Existe en este proceso de la forma a la función y de la 
función a la forma una oscilación pendular que tiende a amorl.iguarse o a estabilizarse 

hasta alcanzar un equilibrio, ya sea éste estático o dinámico753. Recordando el 

ejemplo de la silla y los cinco diseñadores754, el color y el material no influyen en la 

esencia de la silla, ésta, tiene una forma esencial que puede variar al ponerle 

descanso para los brazos o ruedas, etc ., y seguiría siendo ~illa, el color, el material, la 
textura, su suavidad y otras cualidades no influyen tampoco para permitirnos saber 

que es una silla, pero la misma, tiene una función que cumplir que es inherente a su 

forma755. 

Relacionado con la forma, se tendrá que observar de manera obligada lo concerniente 
al formato universal que envuelve y se relaciona con las medidas de la forma, el 
hombre . 

Se dice en ocasiones que el número es la esencia de la forma, para los neopitagóricos, 
incluso de la belleza. La forma obtenida por excelencia puede ser basada en los 

números, la arquitectura sigue este camino, van ambos ligados, de hecho, es la 

NOTAS e••••••• e• e e••••••••• 
7 53 PORTOGHESI. Paolo. Después de la Ar0wiecrura Moderna. Jra. Ed., Espana, Gustavo GJ/1; S. A., 1984, p. 111. 

7 54 Cfr Paf/e Uno: Bases Teóni:as. 

755 Cfr. Paf/e Cuatro: la Conciencia, cap/rulo 'Forma y Función '. 



Re lexlones de Ar ultectura .. 

835. 

836. 

música y la arquitectura quienes más explotan el sentido de los números, fuera de 

todas las matemáticas. Como ejemplo, la contribución principal de Grecia a la 
música, en la que intenta de una manera teórica coordinar las proporciones 
matemáticas de los intervalos melódicos con su sistema de escalas; El descubrimiento, 
atribuido a Pitágoras, demostró que intervalos como octava, quinta y cuarta guardan 
relación matemática, lo cual puede ser fácilmente advertido cuando se comprime una 
cuerda en vibración exactamente a la mitad. El intervalo musical entre la nota que 
emite la cuerda libre y la que produce cuando es dividida en dos partes iguales será la 
octava, y la proporción matemática, de 1 :2. Después, si se compara el segmento de la 
cuerda dividida en dos partes con el de una cuerda dividida en tres partes, el intervalo 
resultante será la quinta, con la proporción 2:3. Si se compara el sonido de la cuerda 
dividida en tres partes con el de una cuerda dividida en cuatro partes, el intervalo será 
de cuarta y la proporción 3:4. En consecuencia, matemáticamente 1 :2 es igual a la 

octava, 2:3 a la quinta, 3:4 a la cuarta, 8:9 a un tono y así sucesivamente756. 

Muchos han sido los principios de que se ha valido la arquitectura desde la antigua 

Babilonia hasta nuestros días, hay que decir que muchos se han conservado, como lo 

es el sentido de proporción, la relación que existe entre las partes y el todo; Del mismo 
modo, las partes de que se componen los edificios sagrados han de tener exacta 
correspondencia de dimensiones entre cada una de sus partes y su total 

magnitud75T,ya Hegel, hablando del arte bello dice: No se fuerza ninguna 
exteriorización, ninguna parte, cada miembro parece estar presente por sí mismo, se 
regocija de su propia existencia, pero al mismo tiempo se contenta con ser solamente un 

momento del todo75B, en esta segunda exposición vemos como las partes se unen y se 

van complementando unas con otras para formar un todo final que ha de cumplir 
ciertos razonamientos básicos, ciertos principios que ha de atender a la forma final 

para lograr estar proporcionada. 

Es la métrica la que nos ayuda a comprender Ja dimensión del espacio: El hombre 
presenta en su multiplicidad de aspectos diversas dimensiones: la fisica, la biológica, la 
psicológica y la espiritual. La arquitectura tiene así que gobernar sus correspondientes 
dimensiones o métrica con arreglo a las que el ser humano le exige en cada uno de sus 
programas. En otras palabras, la arquitectura requiere establecer una verdadera 

antropometría arquitectónicaTss. El término proporción pertenece a la ciencia 

matemática que aplicada por un lado propiamente a las matemáticas y por otro a la 
geometría puede interpretarse en el sentido de que la proporción es la igualdad de dos 
razones. Razón, es el resultado de comparar dos cantidades, si ésta comparación se 
obtiene por diferencia (como a-b), la razón se denomina aritmética, y si por cociente 

(como a/b), entonces la razón es geométricaT6o, las artes utilizan las geométricas para 

poder expresar el sentido proporcional. Este sentido de proporción viene derivado del 
cuerpo humano, ya Marco Lucio Vitruvio Polión explicaba como hay una perfecta 
relación del dedo con la mano, de la mano con el antebrazo, de éste con el codo, etc ., 

de aquí podemos deducir que la proporción en el OA esta íntimamente ligada a las 

proporciones del ser humano, (desde tiempos remotos el hombre ha utilizado su 

propio cuerpo para medir longitudes como el pie, la pulgada, la cuarta, etc.), debido a 
que es éste el que vive los edificios y monumentos. Basándose en las medidas 
antropométricas Le Corbusier creó su Modulor (1942), el cual intentaba tener medidas 

estándar para las diferentes posiciones d !=!l cuerpo, y con base en éstas, poder diseñar, 
ya que pensaba en función de un hombre ideal, puro, perfecto, genérico, total, aunque 
el Modulor llego tarde y no pudo ser aplicado ampliamente. Los razonamientos de la 
proporción se ven evidenciados desde la sentencia de Protágoras que dice: El hombre 
es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en 

cuanto no son761, de aquí deducimos como lógica elemental que el OA ha de ser en 

función del hombre y que todo objeto existente es para el hombre y en el hombre , lo 
que el hombre mismo es, su propio pensamiento con base en las proporciones de su 
cuerpo. 

NOTAS e e e e e e e• e e• e e e e e e e e e• 

756 flEMING, William, Arre, Música e Ideas, Ira. Ed., McGraw·Hill ln!eramericana de México, S.A. de C. V, 1989, p.Jl 

757 Marco lucio Vi1ruvio Polión. /Diado por.· VARGAS SAlGUERO, Ramón, Teoria de la Arqwiecrura, José Villagrán Garcia, Ira. Ed .. México, UnivefSldad Nac1onal Au1ónoma de Méxli:o, 1988, 
p.1421. 

758 HEGEi, Georg Wilhelmfnedndl, laArqui1ecrura, Ira. Ed .. Barcelona, Edil. Ka1rós. 1981, p.11. 

759 VARGAS SAlGUERO, Ramón, Teoria de la Arqui!ec1ura, José Wlagrán Garcfa, Ira. Ed .. México, Universidad Nacional Au1ónoma de México, 1988, p. 351. 

760 VARGAS SAlGUERO, Ramón, Teorla de la Arqui1ecrura, José Wlagrán García, Ira. Ed .. México, Universidad Naaonal Au1ónoma de México, p. 356. 

761 ARISTÓTELES, Me1affsica, Ouodécima Ed., Edil. Poffúa, Colección Sepan Cuanlos .... No. 120, México, 1996, p.XXVI. Oel Esrudio ln1roduc1orio. 
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El estudio de las medidas antropométricas ha sido analizado desde tiempos remotos, 

ya Leonardo Da Vinci propuso su Hombre Universal en el cual deja enfatizada la 
relación que existe del hombre con el todo . La Medida Áurea, practicada por los 
griegos, ha demostrado resultados sorprendentes en la psicología del espacio creando 
efectos que pueden ser perfectamente planeados para lograr resultados deseados. El 
hombre toma su propio cuerpo como unidad de medida universal, a través de él se 

denota al universo y éste es denotado por la misma conciencia. Vemos aquí que la 

proporción toma otro sentido que el simple de las matemáticas, pues hace suyo el 
sentido espacial para ajustar todo a las medidas del ser humano y proporcionarle 

confort, tomando a éste (al hombre), como medida principal para ajustarse a su 
entorno no solo físico sino también psicológico. En esto, habría que remarcar que, 

mientras la proporción responde meramente a la relación , Ja escala responde a Ja 

proporción y a la psicología del espacio. Ya se ha comentado que el espacio 
engrandece o empobrece, este punto no sólo pertenece al raciocinio netamente, sino 
que involucrando al sentimiento, la percepción personal, la sensibilidad, Ja genialidad, 
el carácter, y sobre todo la "intención", se convierten en Ja escala. Cuando pasamos 
por un cuerpo a doble altura, o por un espejo de agua, o estamos frente a un 
rascacielos, ¿no sentimos como dominamos el conjunto, o por otro lado, sentimos 
como si nos quisiera aplastar el edificio? , la relación que requiere el hombre para 
sentirse bien en un espacio determinado está efectivamente delimitado por el aspecto 

físico , pero también por el a specto psicológico, en este punto influye el espacio 
exterior, pero también el conjunto de ideas, pensamientos e impresiones anteriores 
que el observador ya traía, esto es, que al percibir esta proporción psicológica, se pone 

en práctica la Representación Sensible, cuando en la proporción inicia a entrar la 
impresión psicológica que se convierte finalmente en la escala. 

La escala, que no es mas que la proporción que guarda el objeto con la conciencia y 
su recuerdo, de acuerdo al programa arquitectónico y con una intención psicológica 
dada, hace partícipe a su parte emocional, derivada de su percepción psicológica, 

aunque finalmente, las dos son proporciones, la primera será lógica (la simple 

proporción), la segunda psicológica (escala), la primera responde a la objetividad del 

pensamiento, es su negación, la segunda es el pensamiento mismo que se manifiesta 

a través de ella (de la objetividad), para afirmarse o negarse a sí mismo en cuanto 
pensamiento, es el pensamiento que reconforta o rechaza al OA. 

Son la proporción y la escala, las que permiten al arquitecto concebir los espacios 
antes de que estos sean construidos, hablamos precisamente del tamaño de los muros 
o de Jos vanos, pero también al efecto, a Ja expresión e impresión que el diseñador 
quiere dar a su obra para lo cual, por supuesto entran en juego los tamaños, esto es, 
lo racional, pero también lo psicológico y por último el sentido propio que el diseñador 

quiere dar a su obra, ese impacto expresivo que manifiesta a los demás espíritus, el 
suyo propio . La proporción es pues, la correcta relación entre las partes y el todo , la 
escala es Ja relación psicológica de la proporción con la conciencia. Si la escala 
responde a las necesidades del hombre, todo Jo demá s deberá responder a la escala, si 
algo se sale de esa percepción, no será aprobado por la conciencia al no ser 
comprendido por la misma y su razón se extraviará, Juego entonces, negará como 
cierto aquello que existe pero no se adapta a ella (conciencia de verdad) . La unión de 
las partes deberá estar en concordancia para formar la unidad total, o sea, Ja 
compleja y terminada realización y realidad de la forma con su belleza, con su verdad, 
con su utilidad y finalmente y derivado de lo mismo, con su esencia. 

Estos elementos formarán la totalidad aceptada y comprendida por la razón, la 

conciencia aprehende estas ideas como realidades en tanto las entiende como tales y 
son acordes a sí misma. Estos aspectos son los que determinan la escala en la 
psique del ser humano, sin ellos, no puede ser concebido el OA, sin ellos, no existiría 

la arquitectura, sería tan solo construcción, objeto para el objeto, material para el 
material, lo perecedero para lo perecedero, el espíritu del hombre se encontraría 

enfrascado en la mentira, en el caos, el alma no podría manifestarse en su devenir y la 

conciencia vagaría en una paradoja sin resolver. Por fortuna, no sucede así, en este 
sentido, la arquitectura seguirá teniendo las connotaciones que ha tenido, esa parte 

inmutable y a la vez, esa parte agitada, extasiada, en constante transformación o ¿no 
es así la conciencia impulsada por el espíritu creativo?. 
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Algo nos atrae, nos llama al disfrute, al análisis tranquilo y en paz con el objeto, es la 
armonía, para llegar a ésta, comentemos antes sobre la regularidad, Hegel nos dice 
que .. . entre las líneas, la recta es la más regular, porque solamente tiene la única 
dirección abstracta, que permanece siempre igual .. .{. .. /, Con la regularidad se relaciona 
la simetria [. .. /, La mera uniformidad y repetición de una misma determinación no 
constituye ninguna simetria; ésta implica además la diferencia en la magnitud, 
disposición, forma, tonos y otros detalles, que luego han de unificarse en una 

concordancia homogénea762. Posteriormente pasa a la legalidad del objeto .. . la elipse 

y la parábola muestran ya menor regularidad y sólo pueden conocerse por su ley[. .. /, 
La última supresión de lo meramente regular en medio de la legalidad se encuentra en 
líneas que, aun pareciéndose a las ovaladas, no obstante, al partirlas por su eje mayor, 
dan mitades desiguales, por el hecho de que una parte no se repite en la otra, sino que 
la segunda oscila distintamente[. .. /, Aquí hay legalidad sin mera regularidad[. .. /, ... la 

legalidad es lo substancial763. Más comenta un tercer estado, la armonía: ... la 

armonía es un comportamiento de diferencias cualitativas ... [. .. /, ... las diferencias 
cualitativas no sólo se dejan sentir como diferencias y como su oposición y 
contradicción, sino también como unidad concorde, que ciertamente ha sacado a la luz 
los momentos que le pertenecen, pero al mismo tiempo los contiene como un todo unido. 
Esa concordancia es la armonía, que consiste, por una parte, en la totalidad de 
aspectos esenciales, y, por otra parte, en la equilibrada oposición de los mismos, por la 

que se manifiesta su pertenencia recíproca y su conexión interna como unidad764. 

Como comentario adicional, diremos que dentro de las figuras , el círculo o el punto 
son los más regulares, pues sus puntos se forman equidistantes en toda dirección que 
mantienen por la legalidad en una figura que es precisamente cerrada, en esto, 
nuevamente habremos de relacionar la antropometría pues es cierto que entre la 

valoración de un círculo y un punto, participa nuevamente nuestro cuerpo. 

Por medio de la antropometría, el hombre puede relacionarse con su medio. Cuando 
hablamos de proporción nos referimos a la relación de los objetos con las 
proporciones del cuerpo, del ser humano, pero atendiendo a un aspecto físico y lógico. 

Cuando hablamos de escala, nos referimos a la relación que guarda la realidad de la 

conciencia con la conciencia, la escala se dará en tanto la realidad sea congruente con 
la conciencia pero esta escala, en ocasiones puede determinar a la conciencia, no 
siendo congruentes, la realidad se dispara confundiendo por momentos a la 
conciencia. Dicho esto, la proporción es relación objeto-cuerpo mientras que la 
escala es relación objeto-conciencia. Dentro de la antropometría siempre 
encontramos proporción y en ocasiones, la intención creadora se fusiona con la 
proporción para devenir en escala. Si juntamos todas las partes caemos en la cuenta 
que esta proporción y esta escala deben encontrar la armonía. Las partes 
encontradas y negadas mutuamente, deberán equilibrar sus momentos para formar la 
armonía en el todo, con la armonía se vislumbra por fin una obra de arte. El grado 
más alto en un OA es la armonía, en ella queda patentado un desarrollo de proporción 
y de escala. 

La correcta proporción manifiesta la correcta .ejecución con base en la antropometría; 
la escala manifiesta la congruencia entre el objeto y la psique de la conciencia; la 
armonía las envuelve en un estado perfecto de aceptación en la cual se involucran 
todas las regiones del Yo, la armonía e; lo superior que las enmarca a todas. 

Una vez dicho esto, pasemos a revisar brevemente el siguiente sentido, el oído. 

Reconocido dentro del arte, al igual que la vista, desde siempre, no existe 

inconveniente en aceptar que las funciones del oído sirven para apreciar la música765, 

en el OA tiene también influencia pues la paz emocional solo puede ser alcanzada 

NOTAS e e• e e e e• e e e e e e e e e• e•• 

782 HEGEL. Georg, Wilhelm Friedf!Ch, EstMca l. Ira. Erf, Barcelona. Edil. Ediciones Peninsula, 1989, p.122. Entiéndase por determinación lo que venimos manejando como conclusión. 

763 HEGEL, Georg, Wilhelm Friedfldl, EstétilA I, Ira. Erf, Barcelona. Edit. Ediciones Peninsula. 1989, p.126. 

784 HEGEL, Georg, 'Mlhelm ffledflch, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, Ed1i. Ediciones Peninsula. 1989. pp.126-121. 

765 Sonidos que se desean ser escudlados. 
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mediante correctas soluciones en los trabajos de Acústica 766, así, para el descanso, s e 

habrá de evitar todo ruido767, en un edificio de oficinas, se cuidará la cantidad de 

decibeles76B que pudieran llega r del exterior, también ruido . En una sala de cine, 

teatro, auditorio o foro , el cuidado de los efectos del sonido debe ser perfecta mente 

estudiado para que el público experimente la magia de la música y de la oratoria. Es 
verdad que el oído sirve para la música, má s , cua ndo la s experiencias de ruido, 

sonido, eco 769, resonancia77o, etc., se acumulan en la Representación Sensible, 

coadyuvan en la conclusión ta nto de la Contemplación como de la creación 

arquitectónica. 

El sonido viaja más lento que la velocidad de la luz, otra diferencia es que su 

velocid a d cambia según el medio en el que se desplaza, lo que no sucede con la luz, 
así, en aire seco (OºC), la velocidad es de 330 mts./s., aprox. 1,200 Km./hr., 

aproximadamente una millonésima de la velocidad de la luz. [. .. } Por cada grado de 
incremento de la temperatura del aire arriba .de OºC, la rapidez del sonido en el aire 
aumenta en O. 6 0 mts./ s., Así pues, en el aire a la temperatura normal de 2 0 ºC el sonido 

se propaga a unos 340 mts./ s.771. La velocidad del sonido en el agua es de 1.4 

km./s .; en la madera de 3 .6 km./ s.; en el cobre de 3 .5 km./s. y; en el acero de 5.5 

km./s. 

La presencia del sonido en el OA es importantísima no solo por la a cústica buena o 

mala que éste puede tener, sino que indica y puede llegar a predecir , el 

comportamiento del mismo OA física mente hablando, así, las ondas que se presentan 
en el sonido son igualmente asimila bles en el movimiento del Edificio Sears en 

Chica go772 ya que éste presenta, en su movimiento de péndulo, una frecuencia 773 de 

aprox. 0.1 Hz, lo cua l resulta en un período de vibración 774 de 1 O s . que queda 

representado como el inverso de la frecuen cia ). Como breve recorda torio indiquemos 
que en la frecuencia , la cual queda representada por una grá fica senoidal, quedan 

implícitas la longitud de onda775; la amplitud 776, crestas777, valles77B y hertz779 que es 

la unidad de la frecuencia . 

El sonido viaja en ondas acústicas golpeando el aire, lo que ocurre con las h élices de 

los aviones y los helicópteros, la dens idad del a ire hace posible igualmente la 
transmisión del sonido, el cual es a fectado por la temperatura y el medio en que se 
mueve. Al igual que el color, el sonido tien e también umbrales de percepción, el oído 
humano percibe entre los 15 y los 20,000 h ercios, arriba de este número inicia el 
ultrasonido , el oído humano se vuelve sordo aunque esta s altísimas frecuencias sirven 
a los murciéla gos, a los radares , la medicina, la ingeniería, etc. 

La intensidad del sonido con su correspondencia a l oído humano se mide en decibeles 
(dB) , donde el umbral de audición está en los O dB; susurro 10 dB; viento en hoja s y 

zona s boscosas 15 dB; en dormitorios y bibliotecas 2 5 dB; ola s en la costa y salas de 

esta r 40 dB; conversa ción 55 dB; gritos 70 dB; a spiradora 80 dB; tráfico vehicula r 85 
dB; música fuerte 100 dB; avión a reacción 110 dB; uml;>ral de dolor 120 dB . Las 

NOTAS e e e e e e e•• e•• e•••• e e e• 

788 Parte de la ffsica que se encarga de esrudiar rodo lo relacionado con el sonido. 

717 Sonidos que no se desean ser ecuchados. 

781 Intensidad del sonido, llamado así en honor a Alexander Graham Bel( invenror del teléfono, los dec1beles corresponden a logaritmos en potencias de 10. 

789 Repeoción del sonido debido a la reflexión de las ondas sonoras. 

770 Sonar de nuevo. la masilla no resuena porque no es elásrica, y un paffuelo que se deja caer no resuena porque es demasiado blando. Para que un objero resuene se requiere una fuef!a que lo 

devuelva a su posicriJn original y energía suffcienre para mantener la vibración. Cfr. HEWITT, Paul G., Ffs1i:a Conceptua( Ira. Ed. esp., 3ra. Ed. ing., Addison Wesley longman, México, 1999, p_ 391. 
771 HEWITT, Paul G., Ffsica Conceprua( Ira. Ed esp., 3ra. Ed. ing., Addison Wesley longman, México, 1999, p_ 395. 

772 HEWITT, Pau/ G., Ffs1i:a Conceprua( Ira. Ed esp_, 3ra. Ed ing., Add1son Wesley longman, México, 1999, p_ 371. 

773 Regulaodad con la que se presenra una vibración. 

774 Regularidad con la que se presenra la frecuencia. 

775 D1stanaa enrre la cima de una cresta y la siguiente. 

771 D1stanc1a enrre la cima de la cresta o valle a la parte medía de la longitud de Onda en la gráfica seno1dal. 

777 Puntos altos en la longitud de Onda. 

771 Punros bajos en la longitud de Onda. 

779 '. .. en honor a Heinrích Hertz, quien demostró la existencia de las ondas de radio en 1886. Un cilco por segundo es un heril, dos cidos por segundo equivalen a 2 heril, y así sucesívamenre. 

las frecuencias altas se miden en k1/oherll lkhz, miles de heril/ y las frecuencias aún más elevadas en megaherll lmhz, millones de hertz/ o gigahertz /hgz, miles de millones de heril/. las ondas de 
radio de amplitud modulada /AMI se transmiten en /aloherll, mientras que las ondas de frecuencia modulada !FMI se difunden en megaherll; el radar y los hornos de microondas trabajan con 
gígaherll. /_..} Estas radiofrecuencias corresponden a las frecuencias con las que se obliga a los electrones a vibrar en la antena de la torre de transmisión de una estación radiofónica ·_ HEWITT, Paul 
G., física Conceptua( Ira_ Ed esp., 3ra. Ed. íng., Addison Wesley longman, México, 1999, p_ 316. 
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células acústicas, al igual que las neuronas cerebrales, no se reproducen y en el 
mismo instante de nacer comienzan, poco a poco, su muerte, disminuyendo a lo largo 
de la vida, por eso es importante su cuidado ya que el oído humano posee 32,000, en 
comparación con las de la vista, que son cerca de 300 millones respectivamente. Las 
células convierten lo impulsos sonoros en energía eléctrica, que el cerebro interpreta 
como sonido. Las ondas que llegan del exterior hacen vibrar la membrana basilar y los 
minúsculos estereocilios activan entonces la membrana tectorial, que enviará la señal al 

sistema nerviosoTso. 

Quede manifestado con esto, y no siendo de mucho alegato la cuestión de si la vista y 

el oído intervienen en la Contemplación Productiva y no solo esto, sino de que manera 
lo hacen, la comprobación en la necesidad inherente de dichos sentidos. 

Pasemos a revisar brevemente a los otros sentidos, los que regularmente se 

menosprecian en el arte , más, como se ha dicho, son también importantes en y para 

nuestro OA, nos referimos al tacto, gusto y olfato. 

Al igual que la vista, en el odio apreciamos el comportamiento de los electrones en el 
espacio, pues esto permite determinar a la conciencia lo que ve y lo que escucha, más 
no solo esto pues según se comportan dichos electrones, la energía se convierte en 
cinética lo que produce en el cuerpo más calor, la sensación y percepción de la 
humedad y la capacidad de los Seis Receptores de la Tangibilidad de determinar el 

sentido del gusto pues las condiciones climáticas influyen no solo en el sabor de las 
cosas o los alimentos en sí, sino que persuaden la acción de tomar un café caliente en 

un clima extremadamente caliente o persuaden la acción de tomar un helado en un 

clima extremadamente frío , en esto, las sensaciones que recibe el cuerpo por medio de 
los sentidos crean en la conciencia la disposición a equilibrar su temperatura, de tal 
suerte que por medio del tacto y el gusto, se tienda a calentar o enfriar el cuerpo no 
solo por mero gusto de obtener una sensación más agradable , sino más importante, 

con la intención de equilibrar aquello que representa en el cuerpo el desfase con su 
Zona Negada. 

Es importante señalar que estos tres sentidos, que trabajan de forma indirecta en la 
conclusión, se encuentran muy arraigados en la Representación Sensible y que es a 
través solo de ésta que la conciencia puede conciliar sus percepciones, un caso claro 
son los "miembros inexistentes" aceptados desde el s. XIX, los cuales se han perdido 

por una enfermedad o accidente y que la conciencia sigue manifestando como 

existentes, en la percepción se reciben señales de comezón, de hormigueo, incluso de 
dolor. Las percepciones que el tacto recibe quedan intrínsecamente grabadas en la 
conciencia, el dolor producido por un pinchazón contrasta con el placer producido por 
el toque de la piel, estas experiencias quedan grabadas al igual que el contacto con lo 
frío o lo caliente de lo cual la conciencia puede hacer una valoración y determinar que 
espacios le son más agradables que otros. . Como resultado de esta valoración, la 
conciencia toma dos principales inclinaciones, por un lado se apegará a lo que le 

produce placer en tanto le es agradabl~, por el otro, rechazará lo que le produce dolor 
en tanto le es desagradable, dos cualidades físicas que se presentan también de 

manera solamente sensorial interna o sea, psicológica, como se ha visto en la Parte 
Cuatro: La Conciencia, en lo conveniente e inconveniente. 

Estos sentidos guardan relación entre sí, al detectar un olor podemos decir a que sabe 
y viceversa, esto se da en tanto se ha tenido la percepción completa anteriormente y 
otros objetos, con lo cual se puede crear un punto de comparación, igualmente, al ver 
algo podemos saber como se siente al tacto, el mal olor en la cocina estimula a no 

querer comer ya en un cierto restaurante , cerca de l,OOOTB1 genes se encargan del 

desarrollo y la percepción olfativa con lo cual podemos distinguir cerca de 10 mil 

aromas distintosTs2, esto significa bastante comparándolos con los únicamente tres 

genes que desarrollan la visión en color. Como todos los órganos, el olfativo puede 

NOTAS •••• e e e••• e• e• e• e• e e• 

710 Dense Grady, James Shreeve, Joann C. Guon, David H. Freedman, Car/ Zimmer, 'El Misreno de los Seis Sen/idos ", Muy Interesante, Mo XIII, No. 04, Méxli:o, p. 18. 

781 Corresponde a cerca del 1% del total de genes humanos en cerca de 100,000. 

782 Cfr. Dense Grady, James Shreeve, Joann C. Gut1n, David H. Freedman, Car/ Zimmer, 'El Misteno de los Seis Sen1idos", Muy /n1eresante, Afio XII( No. 04, México, p. 20. 
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también perder sus capacidades, lo que se conoce como anosmia. El gusto, 

comparándolo con el olfato, solo nos produce unas cinco sensaciones: dulce, salado, 
ácido, amargo y algunos piensan que el glutamato sódico (parecido al sabor de la 

carne)7B3. Por el tacto, el gusto y el olfato, la conciencia determina también las 

condiciones caloríficas del lugar, creando y más regularmente, recreando en la 
Representación Sensible la posibilidad de valoración que será determinante en la 

concepción y creación del OA. 

El cuerpo opaco de que se compone el ser humano, sumado a su melanina y a las 
condiciones climáticas, procura siempre un equilibrio con su Zona Negada, en esto, 

intervienen los Seis Receptores de la Tangibilidad como elementos esenciales en la 
creación y vivencia del OA, la Representación Sensible ha de encargarse de asociar el 

mundo real con el propio mundo particular de la conciencia, donde las circunstancias 
fisicas, psicológicas y culturales, han de proyectarse al OA como soluciones a los 
requerimientos que cada una de Las Cinco Regiones del Yo ha exigido de ese mismo 

objeto. 

Se ha mostrado que en la creación, como en la vivencia del OA se requiere de todos 

los sentidos y que siendo la vista y el oído los que actúan de manera directa a la 
conciencia, no son los únicos que se manifiestan y lo manifiestan, existen más 
elementos que evaluar y estudiar, más no todos ellos se dan por los Seis Receptores 
de la Tangibilidad pues su manifestación puede ser de diferentes especies, 

manifestándose en diferentes partes de Las Cinco Regiones del Yo, aquí solo los 
inherentes al cuerpo. 

Se ha hecho un breve recorrido en la comprensión de la apreciación y creación del OA 
enfocándonos principalmente a los Seis Receptores de la Tangibilidad. En este 
recorrido, hemos visto como en Hegel son válidos el oído y la vista, descartando el 

tacto, el olfato y el gusto; en la Teoría de la Visualidad Pura son patentes 
principalmente la vista y el tacto desecha ndo los demás sentidos. 

En esto no parece correcta la aceptación de dichas especulaciones pues parece que ha 
quedado bien demostrado que todos los sentidos tienen participación directa en el OA, 
con esto queremos decir que en la conciencia, no solo existe una intervención 
psicológica, sino también física que va de lo infinitesimal a lo mesurable por la 
conciencia, pues el comportamiento atómico, los electrones y la masa molecular 

propiamente, producen una percepción exponencial que se manifiesta en el cuerpo. 
En esto, vemos dos principales canales de información a la conciencia, las 
Necesidades Objetivas y las Subjetivas, que al sumarse, han de proporcionar a la 
conciencia la información necesaria para crear la conclusión al solucionar la colisión y 

que para ello, se ha de valer del Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad (cuarto 

Filtro)7B4. 

Todas las partes del cuerpo son necesarias en la creación, apreciac1on, valoración y 
vivencia del OA. Tal vez ciertos órganos parezcan más importantes que otros, el 

corazón y el cerebro parecen tener más notoriedad pues son vitales para el hombre y a 
la vez, sumamente delicados. En esto, las funciones que corresponden al cerebro 

parecen ser de más importancia para el pensamiento pues en él y por él, existe la 

conciencia que permite a su vez, aprobamos y aprobar la realidad. Todo contacto 
extraño al cerebro produce cambios sustanciales y permanentes en él, ya se trate de 
una embolia, enfermedad u operación, su complejo funcionamiento, no entendido 
aún, es frágil. En una embolia, los conductos cerebrales por los que fluye la sangre 
se tapan y en pocos minutos las neuronas mueren para jamás ser sustituidas, no 
existe la regeneración, con esta pérdida, la posibilidad de no volver a hablar, escribir o 
caminar, con ello la conciencia pierde la existencia de sí aunque la misma naturaleza 
del cerebro hace que se ponga en práctica una inmediata, aunque lenta, regeneración 
que, dependiendo de la edad, creará nuevas vías de comunicación entre las neuronas 
que eventualmente, podrán llevar a cabo tareas de otras dañadas o muertas, en esta 

NOTAS e e e e e e• e e e e e e e e e e• e e• 

783 Cfr. Dense Grady, James Shreeve, Joann C. Gutin, David H. Freedman, C;¡r/ Zimmer, 'El Misreno de los Seis Senridos: Muy lnreresanre, Mo XIII, No. 04, Méxü:o, p. ZO. 

784 Cfr. Paf/e Siere: Correlación de Esrados de En1end1iniento. 
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labor, las neuronas que adoptan funciones, pueden no trabajar adecuadamente, en 

esto la fisioterapia ayuda a corregir las malas conexiones induciendo a un correcto 

envío de neurotransmisores. 

Siendo el cerebro la matriz del sistema nervioso, es de preocuparnos su 
funcionamiento, capacidades y debilidades, pues con base en este conocimiento la 
conciencia puede efectuar una mejor conclusión como resultado de un cuidado 
especial que recibe . El cerebro posee cientos de miles de millones de células 
conectadas entre sí por más o menos miles de billones de circuitos nerviosos y no tan 
infinitamente eléctricos pues en la actualidad pueden ser medidos y estudiados. En 

estos circuitos encontramos los neurotransmisores, moléculas químicas que se 

encargan de llevar la gran cantidad de datos de una neurona a otra, más la gran red 
que es el Sistema Nervioso, ramificado por todo el cuerpo, envía señales continuas a l 

cerebro para indicar a la conciencia las circunstancias de su realidad, los cinco 
sentidos y la emoción no son más que terminales de ese sistema que perciben de 
diferente manera la propia realidad y que cuando a esa percepción se suman Ja 
Representación Sensible y el Sentido de Discernimiento de Ja Tangibilidad, se 

convierten en propiamente los Seis Receptores de Ja Tangibilidad, más todas estas 
funciones cerebrales pareciera que responden a áreas específicas, pues como ya se ha 
vislumbrado en Ja Parte Cuatro: La Conciencia, encontramos una zona para la 
percepción de la vista, otra para el tacto, movimiento, habla y emotividad. 

En un accidente o por enfermedad, la percepción de la realidad puede perderse, a quí 
la persona no determina con base en una Porción Superior de Ja Conciencia , tampoco 
a una Inferior, más bien las capacidades se han visto considerablemente disminuidas, 
aunque el cerebro tiende inmediatamente a buscar su recuperación y regeneración, 

pues ante un daño se hacen inmediatamente presentes los macrófagos7B5 que se 

encargan de eliminar los tejidos dañados y muertos mientras los astrocitos7B& limpian 

completamente produciendo y desarrollando una sustancia llamada Factor de 

Crecimiento Neura[TB7, el cual estimula dicha regeneración. A su vez, los astrocitos 

son estimulados por la noradrenalina la cual es producida por más o menos 30 mil 
neuronas que forman el Lóbulo Ceuleo, las cuales se encuentran apretujadas en el 

tamaño de un frijol. Dicho Lóbulo Ceuleo, se encuentra en el Bulbo Raqu.ideo, bajo el 

cerebro, el cual se encarga de inyectar la noradrenalina al cerebro con Ja cual 
mantiene sus capacidades y habilidades de percepción mediante Ja regeneración 
influyendo en todo el cuerpo, y por supuesto, en Jos Seis Receptores de la 
Tangibilidad. 

El proceso es mucho más complicado de lo que aquí se presenta, más baste esto para 
percibir el tamaño de la colisión y el gran esfuerzo que el cerebro y la conciencia han 
de llevar a cabo para resolver el Conjunto de Algoritmos Impredecibles. 

Los Seis Receptores de la Tangibilidad se hacen primordiales en esta región del Yo , no 
se está de acuerdo en que solo algunos sirvan para la creación o el disfrute del OA, 
pues sumando las percepciones que recibe la conciencia a la Representación Sensible, 
son en realidad todos los sentidos partícipes. , 

El estado del cuerpo en general determ~na la capacidad de estos receptores, solo en el 
cuidado y buen trato del cuerpo, los receptores encuentran un campo fructífero que 

pueda representar para la conciencia una apreciación válida y satisfactoria, pues con 
base en esto es que el Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad puede llevar a 
cabo su labor en la conclusión que debe obtener de la colisión que se le presenta. 

Por los sentidos encontramos una suma de dos contemplaciones, la Contemplación 
Estética y la Contemplación Calística que han quedado sumadas en lo que hemos 
llamado Contemplación Productiva (segundo Filtro) . Más el olfato y el gusto, son en 
efecto reproductores de sensaciones aunque no poseen la misma importancia que los 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e• e e e+ 

715 Cdlulas que recorren el cuerpo y se encargan de consumir polvo, bacterias y materia inorgánica. fagoaios fcdlulas que llevan a cabo un proceso de ingestión/. 

711 Célula cerebral en forma de estrella. 

717 Aquí encontramos el GM-CSF que estimula el crecimiento de las células blancas y de los macrófagos. El GMCSF es una citoquina natural produada por el cuerpo para estimular el crecimiento 
de los diversos tipos de cdlulas. l a citoqwna a su ve1 son un: grupo importante de protelnas que actúan como mediadores de la comunicación entre cdlulas vivas. Pueden e1ercer una comunicación 
paracnna !entre cdlulas próximas dentro de un mismo te1idol, o una comunicación endocnna !entre cdlulas s1iuadas en te¡idos d1suntos, como el hlgado o el cerebro/. la comunicación celular se 
considera indispensable para la funaón sincróniCiJ de las cdlulas tanto en los te1idos como en los Ruidos -y en especia( la sangre- del organismo. Cfr. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 
2003. o 1993-2fXJ2 Microsoft Corporation. ReseNados todos los derechos. 
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otros sentidos, su ayuda está vinculada siempre a la Representación Sensible (tercer 

Filtro). Podemos pensar hasta aquí que existe jerarquía en los sentidos tanto para 
crear como para apreciar el arte, en la parte más alta quedarán la vista y el oído ya 
que son estos por los cuales se obtienen más sensaciones y que sirven a la actividad 

artística de manera directa, en segundo lugar el tacto y por último el gusto y olfato 
que aunque pueden crear ciertas sensaciones en la persona, no tienen influencia 

directa sobre la creación y si sobre la percepción. Hasta aquí, quedan indicados tres 

niveles de importancia de los sentidos en la percepción y creación del arte en general: 
1).- la vista y el oído; 2).- el tacto y; 3).- gusto y olfato, todos ellos formando parte de 

uno de los cuatro Filtros y dentro de los Seis Receptores de la Tangibilidad a estos 
agregamos la emoción que se encarga de matizar las percepciones de los sentidos en 
la conciencia. Es importante hacer notar que las teorías yerran al decir que las artes 
son intraducibles en el sentido de que no hay una transportación de una a otra ya 
que cada uno tiene sus medios de expresión y sentimientos propios, cuantas veces no 
hemos visto reflejado el motivo intelectua1··que hace que las características de uno se 

den en otro, háblese de cubismo, abstraccionismo, Art Nouveau, Art Déco, Stijl, 
Modernismo, Barroquismo, Eclecticismo, etc . 

Las diferentes manifestaciones de arte requieren para su ejecución y para su 
apreciación diferentes sentidos, esto ha sido válido para la pintura, escultura, para 
varias manifestaciones artísticas, pero el caso de la arquitectura ha sido, es, y seguirá 

siendo, un caso muy, muy particular, pues tienen participación todos ellos. El 

matrimonio que busca casa se entusiasma de ella por sus espacios, por la luz que 
entra, por los acabados, por su funcionamiento, por la cantidad de ventilación, etc., es 

cierto, pero también porque le recuerda algo, le trae añoranzas, percibe hasta por la 
piel el calor y lo acogedor de la casa, entre la percepción visual y su banco de memoria 

puede tener conclusiones que van motivando a la conciencia a la aceptación o rechazo 

del inmueble, de los espacios. En la arquitectura no solo intervienen para el disfrute 
como para su creación los sentidos de la vista y el oído, sino que existen más 

elementos que conllevan a esto. Se les ha nombrado y es menester enfatizar en ellos, 

nos referimos a los Seis Receptores de la Tangibilidad, en estos, nos damos cuenta 
que intervienen algunos de manera directa y otros indirectamente. 

En esta región de el cuerpo, los Filtros se devienen a la conciencia para crear una 
conclusión por medio del Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad, sin embargo, 
es preciso decir en este momento que algunos actúan de manera directa sobre la 
conciencia como la vista, el oído, la Representación Sensible y la Contemplación 
Productiva, mientras otros elementos requieren pasar por otro estado de aprehensión 
para poder llegar a la conciencia, nos referimos al olfato, gusto y tacto ya que estos 
solo sirven al Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad en tanto se confrontan con 
la Representación Sensible y se muestran como momentos de agrado o rechazo en la 
conciencia. Estas experiencias actuales y anteriores del ser humano, no siendo 
determinantes en el objeto, si se asocian de manera inconsciente en la conclusión por 
medio de la Representación Sensible. 

El cuerpo, y más precisamente los Filtros , encuentran su motivo de ser en la 
conciencia, solo el nivel de salud puede marcar la diferencia entre una mala o una 
excelente apreciación del mismo cuerpo y de su realidad, la información que emiten 
solo puede ser procesada por la conciencia quien la utiliza en su conclusión y 
determinación. 

Pero aún existe otro elemento más que la conciencia requiere para solucionar la 
colisión, este otro elemento que es en sí el hábitat del OA forma también parte de las 

Necesidades Objetivas donde encontramos a ambas, las Generales y las Particulares. 
Esta otra parte representa la Zona Negada, nos referimos a la realidad, última región y 
con la cual estaremos ahora sí en posibilidad de conocer la manera en que se 
relacionan Las Cinco Regiones del Yo. 
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Finalmente, la última región del Yo, en la cual vamos a encontrar por fin , hablando 
como arquitectos, el objeto d e nuestro estudio, el OA, queda con esta completa, la 
Naturaleza Universal que refleja la Zona Negada del Yo Absoluto . 

Tocaremos en esta parte diferentes aspectos concernientes a las Necesidades 

Objetivas Generales, aunque como arquitectos, no se cree necesario profundizar 
mayormente en los temas que se tratan pues son del conocimiento y dominio, por ser 
aspectos con los que continuamente tratamos, desde la licenciatura, hasta el ejercicio 

profesional, sin embargo, y ya que estos reflejan esas necesidades, se ve necesario 

tocarlos de manera sucinta. 

La búsqueda dentro del ámbito de la Lógica Paradójica de todo lo que no es el Yo , 
deriva en el conocimiento del Yo, gracias a la comprensión de la comparación en la 

existencia propia (Lógica Especulativa), como reflejo de la objetividad respecto de todo 

lo que rodea a la propia conciencia y no tanto por la naturaleza de cada cual que se 
da de manera contraria y polarizada. Este principio nos lleva a entender de tajo, 

presuntuosa y pedantemente, que el Yo absoluto al que no llegara Hólderlin 788, es 

precisamente la falta de consideración en el Yo absoluto de esta que llamamos quinta 
región y que es precisamente, la realidad, la Zona Negada. Habría que hacer hincapié 

en que Holderlin pensaba de manera agnóstica sobre "lo absoluto" y es por ello que no 
lo aceptó, en esta investigación se plantea de manera cognoscitiva el "Yo Absoluto", el 

cual es logrado gracias a la integración del mismo ser humano con su contexto, el Yo 
absoluto, en tanto unidad completa e íntegra, no como contenedor de todos los 
objetos, existentes y no existentes, sino como obra de arte en tanto se manifiesta una 

universalidad perfecta compuesta de particularidades que la hacen ser completaTB9. 

A diferencia de las regiones uno y dos, el objeto, que se emancipa en esta región cinco, 

no debe ser demostrativo sino solo mostrativo y explicativo en tanto es existente y/ o 
tangible y esto debe ser suficiente para aceptar la existencia de la determinación de 
nuestro estudio. En este único caso y por fin, nuestro objeto tendrá que debatirse en 

¿qué es? y no tanto en ¿existe? pues ante tal situación es ya obvia la existencia, 
representación, imitación y/ o tangibilización de la idea. 

Pero, ¿qué es la realidad? , Anthony De Mellq nos dice que los seres humanos nunca 
vemos la realidad, lo que vemos es un reflejo de ella en forma de palabras y conceptos 

que en seguida confundimos con la realidad790. Más que palabras y conceptos, la 

realidad se manifiesta por la determinición en la objetividad y por la impasibilidad de 
la naturaleza, habría que preguntar en todo caso a Anthony De Mello ¿qué es 
entonces la realidad?. 

Ya en la Parte Uno: Bases Teóricas, se indicó que para Parménides la verdadera 
realidad es inmutable, inengendrada e imperecedera, a esto habrá que agregar que el 
entendimiento de la realidad es uno de los conceptos más difíciles de explicar pues 
resulta ser sumamente subjetiva. 

La realidad ve un principio de convicción en San Agustín cuando éste inquiere sobre 

el hombre interior y el hombre exterior y se pregunta por dónde pasa la .frontera entre 

NOTAS e• e•••••••••••• e•• e•• 
711 Cfr. Parte Uno: Bases Teóricas. 

719 Cfr. Par1e Uno: Bases Teóricas. 

780 De Mello, Anihony. !Citado por: Ana María González Garza en la lniroducción a: GARCÍA RANZ, Ángeles, El Ams1a /menor, De los espiniual en el desarrollo ar1ís11co, Ira. Ed., Edil. Plaza y 
Valdés / Piensa, México, 1999, p. XII. 
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uno y otro, responde que el hombre exterior comprende todo lo que éste posee en común 
con los animales, mientras que el hombre interior inicia desde donde éste comienza a 

poseer algo q_ue los animales no tienen791. Entendemos con esto que el hombre 

exterior representa la parte más cercana al mundo sensible, pues en tanto no existe 

razón, no puede haber conclusión, mientras que el hombre interior, lleva a la 
determinación mediante el raciocinio pudiendo ahora conjeturar su exterior y no solo 

vivirlo como mero deseo sensorial. Este principio, que nos ayuda en la comprensión 

de la realidad como integrante y complemento del Yo Absoluto, marca la diferencia en 
lo que podemos llamar el resultado de la conciencia y el impulso de la simple acción, 

en la primera encontramos la conclusión mediante el raciocinio, en la segunda la 
conclusión mediante el apetito sensorial instintivo donde la razón no participa pues es 
entendible que toda determinación es en esencia, acción (implica carácter) y no simple 
acción (como algo circunstancial). Caemos aquí en lo que ya conocemos como 
Porción Superior de la Conciencia y Porción Inferior de la Conciencia San Agustín 
nos ayuda a bosquejar de esta manera el horizonte de la quinta región con las demás, 
el cual queda perfectamente claro cuando dice "mientras que el hombre interior inicia 
desde donde éste comienza a poseer algo que los animales no tienen", en esta 
premisa, se abre camino lo interior de la conciencia a lo exterior, lo que no es ella, la 
realidad. A la conciencia corresponde precisamente este hombre interior en cuanto 
se comprende como objeto en sí mismo por medio de la razón, este hombre interior se 
refleja y se deviene a la realidad por medio del apetito sensorial, éste retornará a la 

conciencia gracias a los Filtros creando y recreando una figura perceptible por la 

conciencia, una vez que se da esta figura , la conciencia la moldea para crear un objeto 

el cual es almacenado como información latente a utilizar en un futuro . Así, la 
frontera de lo interior con lo exterior queda comprendida como precisamente lo que no 

es común con los animales . Dicho en otras palabras, el hombre exterior no es lo que 
es común con los animales sino que se inicia fuera de este horizonte , en la propia 

realidad, la conciencia simplemente se debate, hacia dentro, para con ella misma, 
donde se reconoce y sabe que es. 

En su significado propio y específico, el término designa el modo de ser de las cosas, en 

cuanto existen fu.era de la mente human.a o independientemente de ella792 . Derivado 

de esto, el lado opuesto de la realidad sería el idealismo y la utopía, las cuales reflejan 
lo que no se encuentra en la negación de la conciencia. Déscartes cuestionó la 
existencia de la realidad ya que el conocimiento se basa sobre la idea. Leibniz 
entendió la realidad como un conjunto de elementos o átomos (mónadas) de carácter 
espiritual. En Kant el problema es la existencia de las cosas mismas, sin embargo 
las acepta pues al estar consciente de su existencia, al mismo tiempo está consciente 
de la existencia de otras cosas fuera de él. Hegel dice que: la realidad es la unidad 
inmediata, que se ha producido, de la esencia y de la existencia o de lo interno y de lo 

exte mo79J . 

Entendemos la realidad como la exteriorización de la idea como manifestación, 
comprensión y/o aceptación, pero también queda definida como la concordancia entre 
el objeto y el símbolo que de él tiene la idea el cual se da por su contenido, por su 
forma y por su naturaleza. 

Por lo dicho, es importante visualizar los aspectos ,que se dan en el mundo real, las 
Necesidades Objetivas, las Necesidades Subjetivas, las Mónadas Universales y las 

Mónadas Particulares en la Zona Negada del OA pues es por estas, y en estas, que 

encontramos aspectos inherentes al OA como Densidad Bruta794, Densidad NetaTss, 

Zona Metropolitana796 o Área Metropolitana797 que nos permiten entrever las muchas 

posibilidades de hacer buenas cosas, pero también si se quiere, engañar a quien 
desconozca del medio, por ello se debe profundizar en varios aspectos para la toma de 

decisiones . 

®~S ••••••••••••••••••••• 

791 BERGAMO, Mino, La Ana1omia del Alma, Ira. Ed., Edil. Troua, Madrid, 1998, p. 58. 

792 ABBAGNANO, Nicola, Oicdonaoo de filosofia, Jra. Erf. esp. 1998, Ira. Reimp. 7999, México, fondo de Culwra Económica, p. 988. 

7 93 Georg Wilhelm Foedrich Hegel !Ci1ado por. ABBAGNANO, Nicola, Oicdonario de filosofia, Jra. Ed. esp. 1998, 1 ra. Reimp. 1999, México, fondo de Cu/fura Económica, p. 991/. 

794 Clr Glosario. 

795 Cfr. Glosaoo. 

796 Cfr. Glosario. 

797 Cfr. Glosaoo. 
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Analicemos ahora los aspectos que forman al objeto en su realidad, que lo conforman 
y que nos hacen conocerlo así, de una determinada manera, aunque esta 

determinación ha pasado ya en tanto es finalmente acción y como acción , es pasado 
e·n el objeto terminado. 

Ya en la Parte Cuatro: La Conciencia, hablábamos de las verdades como 
condicionantes del valor que otorgamos al OA, ahora revisemos brevemente estas en 

lo que conocemos como la realidad. 

Solamente en esta realidad pueden comprenderse y aceptarse las concordancias que 

al concepto de "verdad" en el OA otorgara José Villagrán García y que por ser 

adjudicadas solamente a la región de la realidad tuvieron que ser pospuestas a este 

capítulo, mismas que teníamos pendientes de aquella Parte Cuatro, brevemente 

descritas, tenemos: 

f, Concordancia entre material de construcción y apariencia óptica: 
Trata ésta la relación que debe haber entre los materiales utilizados en la 
construcción y la apariencia que de ellos percibimos, la sensación del color, la 
textura, la profundidad, con la misión en la congruencia de cada elemento 
asociado, esto valorado por el pensamiento lógico. Entra aquí un factor 
importante, la intención creadora del autor, ¿qué pasa si tenemos un muro de 
tabique rojo recocido que para unificarlo con otras partes del edificio, se cubre 
de cemento pulido y se pinta de ocre?, ¿qué sucede?, ya que el muro es 
francamente de tabique, pero es cierto que también está francamente cubierto 
por un aplanado, y por último, es cierto que también está francamente pintado 
de ocre, ¿cuál de los tres elementos corresponde a la verdad en este caso?, 
parece que el principal factor que deberá delinear este punto es la "intención 
creadora", el arquitecto, ya que es él quien concibe la obra terminada ubicando 
y conciliando cada una de sus partes. Aquí, la postura de Villagrán se siente 
un poco al pensamiento de Ruskin. 

2, Concordancia entre forma y función mecánico utilitaria: 
Se exige de la arquitectura que exista una relación equitativa de la forma y su 
función, esto es, que una columna de concreto esté en efecto cargando parte del 
edificio y no sea un mero adorno, sino que lejos de esto, esté en efecto teniendo 
una utilidad que la hace ser imprescindible y estimable para el todo atendiendo 
a sus funciones mecánicas, y que la forma que adquiera cada parte, 
corresponda a la función que tendrá, en esto la mecánica y principalmente la 
estática y la dinámica, han de jugar un rol importantísimo para que esto se de . 
Además, la concepción de los espacios, refiriéndonos expresamente a lo que 
hemos denominado Espacio Funcional y Espacio Formal, ha de coincidir en una 
relación de equilibrio que reconocemos como Espacio Compuesto. 

3, Concordancia entre forma y destino utilitario económico: 
Importante es no diseñar una fortalezíJ. que en realidad sea una iglesia . El 
destino de la obra deberá estar perfectamente enmarcado por su forma y la 
utilidad que han de tener los espacios dentro de una lógica inversión y 
mantenimiento económico, ya que son estas, las que definen y dan carácter al 
conjunto. La forma deberá "platicar o cantar", de acuerdo a la capacidad del 
arquitecto para resolver estas características, importante es también indicar 
que los materiales y mano de obra se utilizarán de una manera equitativa y 
cuerda con el edificio, el presupuesto invertido en su elaboración y el de su 
mantenimiento deberán ser razonables con el objeto obtenido. Dicho de otra 
manera, las formas que el edificio adquiere deberán ser acordes con la utilidad 
que se espera de ellas en relación estrecha con un lógico techo financiero . 

4, Concordancia entre forma exterior y estructuras internas: 
Otro aspecto no carente de razón, es que la forma exterior deberá reflejar su 
estructura interna, esto es, deberá existir un acuerdo entre ambos, apoyándose 
mutuamente, uno es consecuencia del otro, pero ninguno sobrepone su 
carácter, se complementan para dar la forma y el carácter final al edificio. 
Varios son los ejemplos en la historia de la arquitectura que no cumplen con 
esta verdad, muchos hay que por fuera poseen un estilo de una determinada 
época y por dentro tienen otro tratamiento incluso de otra época y por lo tanto 
desligados interior y exteriormente (aunque hay otros que teniendo estas 



Rr lrxionrs dr Ar ultrctura ... 

884. 

885. 

886-

887. 

888. 

características saben conjugarlas bien, v.gr. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de 
México). 

S, Concordancia entre forma y tiempo histórico: 
Por último, tener en cuenta que al ser una obra reflejo testimonio de su época, 
deberá adecuarse a los procesos de diseño y construcción que le han sido 
conferidos en su justo tiempo y momento histórico, es aquí donde el programa 
tiene un papel importante, aquí el edificio se enorgullece de ser él mismo y no la 
copia de otro, de otra época, quedando en un híbrido sin carácter y sin un estilo 
definido como dice Viollet Le Duc. El no cumplimiento de ésta verdad trae 
como consecuencia el anacronismo no correspondiendo el edificio a su tiempo 
con el estilo utilizado. Ha de considerarse el envejecimiento, no solo de sus 
materiales, sino también incluso, del uso del mismo espacio sobre todo 
principalmente por los avances tecnológicos exponenciales. 

Hemos de enfatizar por última vez, que estas concordancias forman una verdad que 
solo es aplicable a la región de la realidad y que siendo el OA sumamente complejo, no 
es posible abarcarlo y entenderlo solo por ellas sino solamente a través de un devenir 
que lo determina y que se ha mencionado ya como un Conjunto de Algoritmos 
Impredecibles, donde uno de estos factores son precisamente las verdades indicadas 
por Villagrán. 

Tal vez él mismo se inspiró en sus cinco concordancias arquitectónicas cuando no 
niega el carácter artístico de la arquitectura siempre y cuando: Denota al País; acusa 
la época; revela la región; se identifica con el problema; respeta la construcción; es 

consecuente con el material; expresa un ideal; suscita sentimientos798 tal vez todo esto 

no era más que una reacción al Modernismo y al Internacional Style a los que no 
todos siguieron de igual manera, lo que Villagrán buscaba tal vez, igual que los países 
nórdicos Suecia y Noruega con una gran difusión en los países escandinavos era ese 
reencuentro con la naturaleza, con el color, con la textura, con su clima, con su 
ideología, con su propia cultura, etc. 

Deducimos que las verdades del OA en una época no lo son en otra y viceversa, aún 
en la misma época encontramos diferencia, caso similar lo tenemos en Luis Barragán 
que no siguiendo los lineamientos de un movimiento internacional en puja, se perfilo 
más bien por un contextualismo o regionalismo aunque en los tres períodos 
barraganescos (Vernacular, Racionalista, Personal o Depurado), si existe uno con 
ciertas tendencias al sentimiento arquitectónico mundial del momento, el 
Racionalista, con tendencias a la Le Corbusier y la Nueva Objetividad Alemana (otro 
caso similar en cuanto a un seguimiento de ese contextualismo o regionalismo fue 
José Antonio Coderch en Barcelona) . 

Atendiendo entonces a la verdad con la relación del pensamiento y el objeto, 
' llamémosle idea, en la cual quedará fusionada como ya dijimos, la Representación 

Sensible al objeto, de acuerdo a una correspondencia lógica y epistemológica solo para 
esa misma conciencia, apreciamos que la verdad arquitectónica que José Villagrán 
definiera, es insuficiente para aprehender a todo el OA y solo se da en la región de la 
realidad para la cual es válida, se vuelve insuficiente y solamente puede ser remitida a 
esa región como un reflejo de la conciencia que la piensa pues el OA posee muchas 
más connotaciones que lo perfilan siendo todas ella:s en su conjunto verdades, donde 
no todas son tangibles, aunque existen y son importantes en el todo. 

Dadas estas concordancias, y derivado de ellas, en esta región de la realidad 
encontramos diferentes aspectos que han de ser considerados en la tangibilización, 
así, tenemos el clima, la topografia, la economía, la calidad del diseño, etc., siendo 
preciso estudiar cada uno de estos aspectos en la propuesta, por ello, habremos de 
mencionar brevemente los aspectos que atañen al OA en la realidad, que no proceden 
de las primeras cuatro regiones y que por lo tanto son ajenos a la conciencia a la cual 
le corresponde solamente lidiar con ellos y reflejarlos en el OA como una solución a 
los requerimientos de cada una de las regiones, paradójicamente, en esa solución la 
conciencia determina su negación y el OA queda satisfecho, más no la conciencia. 

NOTAS • e e e e e e•••• e e e e••• e e+ 

798 José Villagrán Garda. !Citado por: VARGAS SALGUERO, Ramón, Teoría de la Arquitectura, José Wlagrán Garda, Ira. Ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, p. 381. 
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889 . El contexto debe ser considerado en la toma de decisiones para afecta r lo menos 
posible el medio en el cual se hace la construcción, a este respecto, una serie de 
estudios más ayudarán a toma r una mejor decisión, a saber: 

f , Clima: 
Compuesto por todos los fenómenos naturales que rodean al proyecto, algunos 
son: 

l. Temperatura 

11. Presión 

111. Vientos 

IV. Humedad 

v. Precipitaciones 

VI. Etc. 

Entre los principales factores que modifican el clima tenemos: 

/,,, Latitud 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

2, Edafología: 

Longitud 

Altitud 

Masas de agua 

Vientos 

Bosques 

Zonas desérticas 

Valles 

Montañas 

Etc. 

Importantísima en la conservac1on del Medio Ambiente, aquí se identifican y 
limitan los suelos pa ra uso urbano, se ve la calidad del suelo, se utiliza la 
Mecánica de Suelos haciendo una clasificación, que para su uso podemos lista r 
en: 

l. Expansivos.- Son suelos deficientes, provocan 
hundimientos irregulares en las construcciones. Poco 
recomendables para la construcción. 

1/. Colapsables.- Sufren asentamientos repentinos a l saturarse 
en agua o cuando están en zonas sísmicas, ocasionan 
daños serios a las construcciones. Es importante a quí 
realizar una Mecánica de Suelos para determina r el tipo 
má s conveniente de cimentación. 

11/. Granulare s.- Suelos arenosos con presencia de agua que 
generan huecos provocando daños estructura les a las 
construcciones, igualmente a las redes subterráneas, 
ocasionan hundimientos y derrumbes. Es importante aquí 
hacer una Mecánica de Suelos para determinar el tipo más 
conveniente de cimentación. 

IV. Sueltos.- Suelos arenosos con presencia de agua que 
genera huecos provocando daños estructurales a la s 
construcciones, igualmente a las redes subterráneas, 
ocasionan hundimientos y derrumbes. Es importante aquí 
hacer una Mecánica de Suelos para determinar el tipo má s 
conveniente de cimentación . 

V. Dispersivos.- Suelos arenosos con presencia de agua que 
genera huecos provocando daños estructurales a las 
construcciones y a las redes subterráneas, ocasionan 
hundimientos y derrumbes. Es importante aquí hacer una 
Mecánica de Suelos para determinar el tipo má s 
conveniente de cimentación. 

V/. Corrosivos.- Contienen sales y sodio afecta ndo a los 
materiales provocando deterioro y fracturas , corroen las 
redes de servicios, las estructuras y acabados, daña ndo 
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considerablemente las construcciones. Es importante aquí 
un estudio preliminar adecuado y profundo de las 
condiciones climáticas, edafológicas y geológicas del sitio 
donde se ha de colocar el OA. 

Altamente orgánicos.- Grandes contenidos de materia 
orgánica vegetal, suelos blandos con baja resistencia, 
provocando hundimientos y derrumbes. Poco 
recomendables para la construcción. 

Suelos de capacidad agrícola.- Se clasifican en tres : 

a.. H.l Alta.- No tienen ninguna limitante ambiental. 

ll. H.2 Media.- Tiene algunas limitantes ambientales. 

C.. H.3 Baja.- De moderadas limitantes ambientales. 

Suelos semiduros.- Son estables y regularmente poseen las 
características adecuadas para la construcción de casas 
habitación y otras aunque en edificaciones de gran 
envergadura se hace necesario también un estudio de 
Mecánica de Suelos. 

Suelos duros.- Regularmente gran contenido de roca sólida 
como en las faldas de los volcanes donde encontramos roca 
ígnea, también los encontramos en zonas de gran 
compresión donde las capas geológicas se han asentado a 
través de los siglos . 

Según la DIN 18 300 la antigua denominación era: 

l. Clase 2 .21.- Tierra vegetal. 

11. Clase 2.22.- Suelo húmedo. 

111. Clase 2 .23 .- Suelo ligero. 

IV. Clase 2 .24 .- Suelo semipesado. 

v. Clase 2 .25 .- Suelo semipesado cohesivo. 

VI. Clase 2.26.- Suelo pesado. 

VII. Clase 2.27.- Roca ligera. 

VIII. Clase 2.28 .- Roca pesada799. 

La nueva denominación queda de la siguiente manera: 

l. Clase 1.- Capa superior. 

11. Clase 2 .- Tipos fluidos de suelo. 

111. Clase 3.- Suelos fácilmente solubles. 

IV. Clase 4 .- Suelos medianamente solubles. 

v. 
VI. 

VII. 

Clase 5.

Clase 6.

Clase 7 .-

Suelos difícilmente solubles. 

Rocas fácilmente solubles. 

Rocas difícilmente solubles'ºº · 

En términos generales podemos decir que los suelos más solubles son los que 
poseen menos Capacidad de Carga mientras que los suelos con rocas 
difícilmente solubles son las que poseen más Capacidad de Carga, dicho de otra 
manera, los suelos solubles son los menos apropiados para las cimentaciones 
mientras los rocosos son mejores (aunque no exentos de sus respectivas 
complicaciones) , así, tenemos que : 

NOTAS • e e e e e e e e e e e e e e• e e e e• 

l. Estimado de Capacidad de Carga para suelos solubles (los 
menos apropiados para cimentaciones): 0-150 kN/m2 .ao1 

11. Estimado de Capacidad de Carga para suelos estables 
(suelos normales, ni muy solubles, ni rocosos): 150-300 
kN/m2 . 

1//. Estimado de Capacidad de Carga para suelos rocosos (los 
más apropiados para cimentaciones) : 300-800 kN/m2 .102 

799 SCHMITT, Heinfldi, ANOREAS, Heene, Tra1ado de Cons1rucción, lma. Ed., Edil. Gus1avo G1/i, S.A .. Barcelona, Espalfa, 1998, p. /. 

IDO SCHMITT, Heinridi, ANOREAS, Heene, Tra1ado de Cons1rucción, lma. Ed. , Edil. Gus1avo Gi/i, S.A., Barcelona, Espalfa, 1998, p. l. 

101 Expresado en kilo·New1ons por merro cuadrado. 

802 Cfr. SCHMITT, Heinfli:h, ANDREAS, Heene, Tra1ado de Cons1rucción, lma. Ed., Edil. Gustavo G1!1; S.A., Barcelona, Espalfa, 1998, p. l Es importante hacer notar que la nomendarura no es la 
que manejamos en México y corresponde a unidades derivadas del SI /Sistema Internacional de medidas!, sin embargo, sirvan estas de muestra para bosquejar la Capacidad de Carga. Para una 
me¡or representación de la nomendatura y capacidades aceptadas en México, referirse a la zonificación fen tres zonas!, que marcan las Normas Técnicas Complementarias para 01selfo y Construcción 
de Cimentaciones que se podrán encontrar en el Reglamento de Construcciones para e! Distrito Federal. 
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Para transcribir las anteriores capacidades de carga a la nomenclatura que 
regularmente utilizamos o sea, kilogramos o toneladas por metro cuadrado 
tenemos (utilizando la capacidad de 150 kN/m2) : 

NOTAS e e e e• e e e e e e e e e e• e e• e• 

l. Si decimos que IN = lkg • 1 m:, entonces IN= lkg. 111!, asíBD3: 
s· s· 

11. Si colocamos un cuerpo en la superficie de la tierra que 
tenga una masa de lkg. y multiplicamos esa masa por la 
fuerza gravitacional de la tierra que es igual a 9.81 m; 

s 
obtendremos el peso de ese cuerpo en la tierra, así, tenemos 

"'· 
IV.. 

que el: w = lkg • 9.8 1
111

: = 9.8 lkg • 
111

: = 9.8 IN 
s s 

Por lo tanto, lkg de masa, pesa en la tierra 9.81N, el peso 
es en sí su fuerza, la misma que debe ser representada en la 
Capacidad de Carga del terreno donde se llevará a cabo la 
edificación. 

Por lo tanto, para conocer el peso (que es la fuerza), decimos 
que W = m • a y para conocer la masa decimos que 

w 
m= -

a 

V.. Por lo tanto: 1.- Si conocemos la masa en kilogramos de 
algo y se quiere conocer su peso (en la tierra) , en N, 
multiplicar la masa por 9 .8 1. 2.- Si se conoce el peso en N, 
dividirlo entre 9 .8 1 para obtener la masa en kilogramos. 

F//.,, Para la Capacidad de Carga como regularmente la 
conocemos y de acuerdo a la tabla anterior, tenemos que: 

VII. 

VIII. 

ISOkN = 150,000N donde la 

150,000N m=----
150 OOOkg • mt 

' 2 
____ s_ = 15,290.52kg 

9 81
1111 

. si 9 81.'.!!!_ . si 

Aproximando, tenemos entonces 15 300 kg lo que es igual a 
' ' 

15 .3 10~1 . 804 

111 

In" 

Con el método anterior, se puede obtener la capacidad de 
carga para las demás especificaciones. 

Por lo que antecede, parece hay un pequeño error de 
expresión cuando como arquitectos o ingenieros decimos, 
esto "pesa" 1011 o kg pues en estas expresiones no X-;> X 

111
, 

estamos en efecto indicando el peso sino la cantidad de 
masa por m2, por ello, para en efecto obtener el peso, h aría 
falta considerar la fuerza de gravedad, solo así, obtenemos 
el peso, no olvidemos que el peso y la masa son 
proporcionales entre sí. Por ello, la expresión correcta sería 
esto "tiene tanta cantidad de masa de" : ton o . kg ., para x---, x ---, 

m· 111· 
efectos del suelo la expresión es correcta cuando decimos 
que un suelo esp~cífico tiene una Qs de x 101; pues la 

m· 
consideración del peso debe hacerse en el cuerpo que se 
coloca a la misma Qs cuya capacidad ya está dada. 805 

803 En es1os cálculos. la simbología u1i!i1ada es: N • new1ons; kg · kilogramos; m1 • me1ros; m' - me1ros cuadrados; s- segundos; w-peso; m- masa; /On - 1onelada; Oa - Capacidad Admisible del 

Suelo y; Os - Dipacidad de Carga lo Capacidad del Suelo/. 

804 En el ejemplo esa cifra represenra la can/ldad de m por merro cuadrado, si es/a misma cifra la aplicamos a la Os, esrariamos hablando de una buena capacidad. Como complemenro: Un suelo 
con una Os - l ron/m2. es un suelo muy blando que inmediaramenre fallará a la flexión, por e1emplo en Xochimilco. Un suelo como el del ejemplo, con una Os - 15.3 ron/m2. es bueno. Un suelo 
con una Os - 30 o 40 ron/m2, como se puede llegar a encon/rar en el Pedregal, represenra un suelo excelenre. sin embargo, aqul la falla podría producirse por corlan/e. Cada /l{IO de suelo. por 
consiguienre, riene sus complicaaones, és1as, deben ser resuel1as en la propues1a de c1men1ación respec10 del 1ipo y peso del edificio. 

805 la nomendarura que regularmenre u1ili1amos para medir la Os del 1erreno, considera la fuella de gravedad en la //erra, así, al decir que un rerreno posee la Os de 15 ron!m', esramos indicando 

propiamen/e la can!idad de m por m' de un de1erminado cuerpo mulriplicada por la aceleración de ese mismo cuerpo en caída libre, lo que quiere decir que si un cuerpo posee una m de 1,529.05 
kg!m' /iodo su volumen en un ni!, és!e deberá mulriplicarse por un N para de1erminar su w, por lo 1anro: 1,529.05 kg!nl x 9.81 - 15,000 kg!nl - 15 !on/nl. En reoria. si colocáramos un cubo 
que pesa 15 ron/ni sobre un suelo con una Os de 151on!rrl, se supone que es1án en equilibrio. En lo anrerior suceden dos fenómenos derivados de los descubflm1enros de Newron. en el equilibrio 
del que hablamos el cuerpo esrá empujando al suelo, pero el suelo len esre caso. el planera rierraf. rambién esrá empujando al cuerpo, como las fuertas de empuje son direcramenre proporcionales a 
sus masas /aunque sean diferenres, 1anro más grande sea la masa mayor será la fuerta/, y la d1s1ancia que exisre en/re ambos cuerpos en el momenro de colocar el cuerpo de 1,529.05 kg. sobre la 
rierra es de cero /aunque la dislancia a sus cenrros siga Siendo muy grande. de aquí la fuerta de a1racc1ón/, podemos considerar que ambos esrán en equilibfliJ. lo mismo sucede cuando nos 
recargamos en un muro. ésre no se cae debido a que con la misma fuella con la que nos recargamos es con la que el muro responde. esro hace que nos encon1remos en equilibfliJ aunque nuesrras 
masas sean d1feren1es, aquí par1icipa 1amb1én la Tercera ley del Movim1enro de Newron: Acción y Reacción que dice: 'Siempre que un objero ejerce una fuella sobre o/ro obje!O, el segundo objero 
e1erce sobre el pflmero una fuella igual y en senrido opues10'. Cfr. HEWITT, Paul G., Física Conceprual, Ira. Ed. esp., Jra. Ed. lng., Addison Wesley longman, México, 1999, pp. 14-75./ El mismo 
pflncip10 se produce en cada par/e de la es/rucrura de una edificación, rodas las fueuas resulran/es, induso los momenros. se calculan para esrar en equilibrio y en ocasiones sobradas lo sea. poder 
sopor1ar más carga de la que se considera, llegarán a reabif en su vida úfll/. ¿ Oué quiere dear esro?, bueno, s1mplemenre que las fuems están ínrimamenre ligadas a la fuerza mu1ua respecto de 
sus m, por lo ranro, lo que en la rierra pesa 100 kg!rrT, puede pesar mucho más, o mucho menos. en orro plane1a o luna. en el caso de la única luna na1ural que posee nuesrro plane/a, los cuerpos 
pesan mucho menos que en la fierra, aunque la m sea la misma. En la prác1ica. cuando un cuerpo y la Os de un suelo de1erminado poseen el mismo número, aunque se supone que es1án en 
eqwl1brio, no se considera así. En realidad. la Oa. se considera con un 300% menos, por seguridad. así, la Oa - Os/3, con ello. esramos diciendo que el suelo en cues1ión posee un 1ercio de lo que en 



.~~~-c ."* '-..;I~-,~-~~c--='::-= 
~ . f .. ¡. ~ .. , . A. ""."... . . . J ... l." J, ...... , ....... . . 

3. Geología: 
Se identifican areas litológicas y los rasgos estructurales. Se registra la 
existencia de cavernas, fracturas en el su bsuelo, bancos de grava, arena, yeso, 
etc., asi como fallas generales. se observa el tipo de subsuelo, 10 que nos 
permite determinar la Capacidad de Carga del terreno comunmente conocida 
como Resistencia. Para efectos de construcción , han de considerarse: 

l. Rocas ígneas 

11. Sedimentarias 

111. Metamórficas 

IV. Intrusivas 

V. etc. 

ti, Hidrograr18.: 
Ayuda a identificar fuentes de agua en el sitio, superficial o acuífero como rios, 
arroyos, lagunas, canales, pantanos, manantiales, pozos, zonas con riesgos 
potenciales como zonas de inundación. Es importante en este punto plantear 
estrategias de conservación y de uso. 

S. Topografía: 
Aunque la información de la superficie terrestre suele ser importante en la 
creación de mapas y canas geograficas, es importante tambien en los estudios 
preliminares de cualquier OA analizar los accidentes del sucio como hoyos, 
profundidades, declinaciones, etc., para su consideración en el diseño podemos 
clasificar el terreno segUn su pendiente: 

l. 0-2% Zona industrial en tramos cortos 

11. 2-100m Uso urbano 

111. 10-30% Zona accidentada 

Iv.. 30-45% Inadecuada para uso u rbano, mejor para usos 
forestales o recreativos 

En esto tiene importancia la Geodesia pues ayuda a determinar la ordenación 
de tierras, limites de suelo que pueden ser edifica bies, dimensionamiento de 
obras construidas, no solamente a rquitectónicas sino tambien ingenieriles, 
industriales, etc . 

Ó. Vegetación: 
Se identifican zonas de vegetación para su conservación y/o apropiado uso, que 
podemos clasificar en : 

l. Bosques.- Encontramos aquí de pino, encino, etc., estas 
zonas deberan respetar y conservarse en lo mas posible. 
Deben ser analizados desde un punto de vista ecológico, 
económico y urbano. 

1/. Selvas.- Se clasifican segUn su tipo de vegetación y altura. 
Deben ser analizados desde un punto de vista ecológico, 
económico y urbano. Se pueden clasificar en : 
a.. Bajas.- Se puede prescindir de ellas. 
b. Medias.- Procurar su preservación . 
c:. Altas.- Procurar su preservación. 

111. Matorrales.- No se consideran de importancia. 

Iv.. Pas tizales.- AnaHsis de preservación y el impacto de 
importancia a la comu nidad, los clasificamos en : 
éL Alófilo.- De conservación . 
b.. Cultivado. - De conservación. 
C. Agropecuario.- Para huertos, frutales, granjas, etc. 

~T~~ ••••••••••••••••••••• 
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Debido a la importancia que contiene el estudio del Medio Natural y a la necesidad 
creciente que se tiene en formar hábitos y cultura que se preocupen por la 
conservación, el cuidado y la proliferación de las zonas verdes, es necesario comentar 
la cuestión ecológica. 

El cuidado de los seres vivos y su Medio Ambiente es tarea imprescindible de todos ya 
que no hacerlo trae problemas marcados a nivel mundial, el legado natural que 

dejamos a nuestros hijos se ve cada vez más empobreciendo. La muerte y/o 
asesinato de la naturaleza se ha disparado de manera cínica, descarada, los bajos 
intereses que se mueven resultan ser tan fuertes que pareciera que nada se puede 
hacer al respecto, en la lucha de la cultura contra la natura pareciera que ésta última 
está perdiendo la mayoría de las batallas, el clima mismo está cambiando en el 
mundo, se hace cada vez más contrastante, más polarizado, en tiempos de lluvias hay 
grandes inundaciones, pérdidas humanas, materiales, de servicios, etc ., lo mismo 
pasa en tiempos de calor, muertes por doquier, incendios producidos por manos 
invisibles, en otras temporadas se dan nevadas catastróficas. Estos grandes males 

no son exclusivos de un país o continente, ya vemos sismos en todas partes, muerte, 

insalubridad, pobreza, ignorancia, etc . La pérdida del tesoro ecológico es un factor 

que contribuye a todos estos males, a nivel mundial, las culturas se han transformado 
en nuevos crisoles, en nuevas fronteras (aunque cada vez son menos) , nuevas 
expectativas, la importancia que como arquitectos demos al aspecto ecológico no 
detenta nuestro trabajo, al contrario, parece que deja ver una mayor responsabilidad, 
una mejor disposición y solución ante los problemas, la conciencia misma reclama 

para sí lo que le pertenece, que es la calma, el recogimiento, la tranquilidad, lo llano, 
lo apacible, y todo ello no está en un montón de concreto, vidrio, pavimentos, luces y 
ruidos constantes que habitan en nuestras ciudades en ocasiones bien diseñadas, 
pero mal desarrolladas, mal ubicadas y mal vividas ¿por qué?, porque están mal 
entendidas, aunque por otro lado, han crecido conforme sus propias necesidades. El 

sueño del modernismo, racionalismo e International Style ya paso, vivieron y 

murieron no muy bien parados, las consecuencias de la Revolución Industrial han 
sobrepasado sus propias limitaciones y expectativas al ya no poder controlar sus 
mismas creaciones, así , en el modernismo queda enfatizado el período de esta 
industrialización mal utilizada, mal encaminada, muestra de ello no solo es la 
utilización del vidrio en cualquier parte del mundo, ni tampoco el uso del concreto, es, 
en esencia, la forma del espacio con una "casa domino" o la concepción del hombre 
como un solo patrón físico , psicológico, con mismas necesidades, como lo quiso 
demostrar un Modulor. 

La Ecología Natural8º6 no es un término que solo debe existir en el diccionario, sino 

en la misma práctica no significa solamente la relación entre los organismos vivientes 

con su Medio Ambiente, implica también su cuidado, no como un acto de favoritismo 
por determinadas especies o contextos, sino como un acto obligado para la 

subsistencia del hombre mismo. La Ecología HumanaBOT no está desligada de este 

hecho, deben ser cuidadas paralelamente porque solo con base en ello, solo entonces, 

podremos hablar de una Ecología Urqanasos, si no podemos sostener un ambiente 

natural ¿cómo pretendemos manejar un ambiente artificial sobre aquel?, son dos 
tareas, el ritmo y forma de vivir así lo exigen, el control de las ecologías debe ser 

simultaneo, ordenado, pacífico, debemos cuidar estos como lo más valioso después de 
nuestra misma vida porque ésta, solo podrá encontrar tranquilidad en la manera en 
que estén reconfortadas la Ecología Humana con la Ecología Natural, ya que ambas 

forman nuestra Ecología Urbana y solo entonces, cuando vivamos en armonía con 
nuestro contexto, con nuestras ciudades y con nuestros semejantes, nos daremos 
cuenta de que en realidad no existen varias ecologías sino una sola que se ha 

manifestado de diferentes maneras simplemente llamada EcologíaB09, manera con la 

cual debemos aprender a vivir motivo por el cual ya no nos parecerá ajena, distante, 

NOTAS ••••• e•••••••• e e e e e e• 
808 Cfr. Glosario. 

807 Cfr. Glosario. 

808 Cfr. Glosaoo. 

809 Cfr. Glosario. 
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al contrario, la sentiremos como parte de nosotros y como algo propio, aprenderemos 
a cuidarla, sanearla, alimentarla, protegerla, vivirla y disfrutarla. 

Solo en esta medida podremos hablar de Medio Ambiente, que no es más que la suma 
de las partes anteriores en un diálogo complejo y casi imposible de manejar, una 

maraña de vidas, de contextos, de servicios, de comunicaciones, de transportes, de 
vivencias , de sueños, de muerte, de pobreza, de incertidumbre, de riqueza, etc . 

En el cuidado preciso de la Ecología Natural y la Ecología Humana como partes de la 
Ecología Urbana, es que encontramos el resultado del Medio Ambiente, que solo 

mediante la atención a decuada de las partes, el OA podrá desarrollarse de manera 
a rmónica con su contexto utilizando para ello los recursos adecuados sin ser 
magnificados o escasos, en esto precisamente el impacto económico respecto al social 
que la edificación propiamente lleva a cabo. 

IMDIG 01141CUIL 
895. Con la edificación se modifica el entorno natural creando un medio habitable para el 

hombre, en este, se considerarán los siguientes aspectos, los cuales ayudan a sentar 

las bases sobre las cuales se habrá de llevar a cabo la misma. 

J, Contexto: 
El entorno que el hombre ha creado y en el cual forma su hábitat principal y 
que ha ido desarrollado sobre la naturaleza, se impone una serie de condiciones 
que fomentan el crecimiento y el surgimiento de nuevos desarrollos como 
necesidades inherentes del ser humano, todo esto, viene a formar un paisaje 
artificial, lleno de requerimientos como infraestructura, servicios, edificios de 
todos géneros como hospitales , escuelas, habitación, oficinas, mausoleos , 
aeropuertos , teatros, etc . El entorno se ve modificado por la población y las 
expectativas que se crean en relación a este Medio Artificial y que a su vez, 
produce nuevas necesidades que se ven motivadas por las actuales formas de 
vivir y convivir, creándose un ciclo que es necesario depurar constantemente, y 
necesario sanear. 

2, Equipamiento: 
El tipo de equipamiento urbano que posee a la comunidad, y que en efecto se 
refleja en géneros arquitectónicos, entre los cuales tenemos: 

'· 11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

3, Infraestructura: 

Educación.- Escuelas , Institutos, Universidades , etc. 

Salud.- Clínicas, hospitales, etc. 

Comercial.- Comercios, mercados, etc. 

Recreativo.- Ca nchas, parques, deportivos, etc. 

Servicios.- Panteones, estaciones de bomberos, etc . 

Administración.- Delegaciones, acopio fiscal, etc. 

Religioso.- Templos, o servicios ¡¡i.fines, etc. 

Se observarán las redes urbanas de servicios, las fuentes, la capacidad, ¿dónde 
y cómo? está la red primaria, ¿en qué estado se encuentra y qué factibilidad 
(demanda), tiene?, así, podemos clasificar la infraestructura en: 

/¡., Normas: 

l. Red eléctrica. 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

Drenaje de aguas negras. 

Alumbrado público. 

Banquetas, pavimentos y guarniciones. 

Red de agua. 

Drenaje pluvial. 

Red de telefonía . 

Etc . 

Se contempla el Plan de Desarrollo Urbano en el que se refleja el tipo de zona, el 
uso de suelo, si es mixto, tipo habitacional o industrial, etc. Se deben 



Rt ltxlontr dt Ar ufttctura .. Jort Luir J l mént!Z Mortno . . . 

contemplar todos los reglamentos y leyes inherentes a todos los aspectos del 
diseño, construcción y reglamentación, estos aspectos técnicos están muy 
separados de conceptos abstractos como la belleza, el gusto, idealismos y 
utopías, que para la tangibilización de la idea son importantes como ética, pues 
requieren exteriorizarlas (a las normas), cumpliéndose una serie de 
requerimientos inherentes a la construcción. Se deben considerar el 
Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias, Código 
Civil, la Constitución, etc., ya en la Parte Cuatro: La Conciencia, se han 
mostrado estos aspectos•10 en el cual se ha dado un amplio esquema. 

S, Ambiente: 
Se observan las principales fuentes de contaminación, zonas de erosión, 
actividades industriales y de que manera afectan al medio, un análisis detallado 
y consciente de todo esto, derivará en una mejor propuesta para el 
planteamiento general. Se revisará la afluencia de vehículos contaminantes, 
gases, ruido, líquidos, que pueden dañar la capa de ozono, la edafología y en sí 
el contexto en un sentido ecológico y humano . 

Q, Estructura: 
Se considera la estructura urbana de los barrios, las secuencias espaciales, los 
nodos de actividad, observando si hay bordes o barreras entre zonas, 
características formales de la edificación, alturas, perfiles, vegetación, etc., que 
se consideran en la imagen urbana. Ver aspectos de valor potencial como 
imagen urbana. 

], Riesgos: 
Contemplar puntos de vulnerabilidad como zonas de prostitución, riesgos de 
huracanes, sismos, zonas de inundación, riesgos químicos, zonas de incendio, 
gasolineras, zonas forestales , reservas ecológicas, etc. 

8, Servicios: 
Observar los tipos de serv1c1os urbanos con que cuenta la zona, seguridad, 
correos, basura, bomberos, telégrafos, teléfonos, vigilancia, etc. 

f), Población: 
Comportamiento, desarrollo y requerimientos del tipo de población con el fin de 
dar mejores soluciones a la misma. Conocer los estratos sociales, la educación 
y nivel de cultura de la población, ubicar la población económicamente activa y 
en que sectores. Es necesario observar el tipo de comportamiento de la 
población que puede ser: 

l. Natural.- Defunción y nacimiento. 

11. Social.- Inmigración y emigración. 

1 (), Vivienda: 
Observar la tipología, calidad y cantidad del tipo de vivienda relacionando en 
una tabla comparativa para extraer datos importantes, esto, con el fin de definir 
lineamientos proyectuales que deben repercutir en un equilibrio entre el 
presupuesto del OA y la zona donde se construye, considerando acabados, 
estructura, niveles, servicios, etc .'. 

I I , Suelo: 
Que usos se tienen en el terreno donde se proyecta, que densidad, intensidad, 
ver si existen desarrollos controlados o esquemas de planificación regional 
dentro de los planes de desarrollo . El análisis se hace en un radio aproximado 
de 500 mts. a la redonda del proyecto a realizar. 

I :/, Vialidades: 
Establecer la jerarquía de las vías de comunicación respecto de su aforo y de 
que manera comunican a las diferentes zonas. Observar el tipo de transporte, 
la calidad y afluencia del mismo. Las vialidades están divididas no por su 
ancho de banda, sino por la afluencia que tienen, de aquí su división . Las 
vialidades están representadas por: 

NOTAS e e e e e e e e e e•••••• e e e e• 

11 O Cfr. Parte Cuatro: la Concienaa, capítulo Bueno y Malo Cognoscitivo del Objeto. 
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l. Primaria.- Comunicación a todo lo largo de la mancha 
urbana o zona metropolitana. 

11. Secundaria.- Comunicación dentro de varias zonas. 

11/. Terciaria.- Comunicación dentro de una zona811 . 

Contemplado lo anterior, y aún dentro del Medio Artificial, en una escala más 
pequeña, habremos de considerar también todos los aspectos que influyen e influirán 
siempre en el OA, revisar los posibles cambios en la zona que repercutan o mejoren 
las condiciones estables o inestables del proyecto. 

I, Desarrollo: 
Contemplar el nivel de desarrollo actual o futuro y de que forma se irá dando. 

::/, Crecimiento: 
Analizar cuales son las capacidades suficientes económicamente del lugar 
propuesto para el proyecto y el de los usuarios, ya que esto nos dará 
información para desarrollar el programa, de que tipo deberá ser y de que 
dimensiones, esto, tendrá una repercusión social que deberá ser estudiada. 

3, Diagnóstico: 
Hacer un diagnóstico completo de la zona considerando los predios, manzanas, 
lotificación, números oficiales, etc. 

4, Uso del Suelo: 
Contemplar la zonificación, los usos del suelo, su capacidad y su amplitud . 

S, Factibilidad: 
Ver costos de infraestructura, costo de la tierra, de materiales, etc. 

Q, Normas: 
Tomar en cuenta todas las normas que regulan de alguna manera nuestro 
proyecto, como el Reglamento de Construcciones, Licencias, etc.112 

], Ambiente: 
Todo lo anteriormente visto en cuanto a ecologíaB13 y sus objetivos debe ser 
contemplado, se procurará afectar lo menos posible a los ecosistemasB14. 

Si sumamos todas las partes y capturamos los mu~hos requerimientos de la 
población, en su interrelación con los problemas ambientales, ecológicos, climáticos, 
tecnológicos , etc., y sumamos estos la teoría y conceptos subjetivos y abstractos de la 

idea, precisamente a las Necesidades Subjetivas, nos conducimos inevitablemente a 
las varias maneras de hacer arquitectura que toman como base la corriente del 
momento, llegando a catalogarla como Arquitectura Autosuficiente, Autosustentable, 
Bioclimá tica, High Tech, Deconstructivista, etc., lo que se determina estilos. 

En este dinámico contexto encontramos hoy día conceptos como: 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
111 las caracteristicas anteriores son las mismas que se rienen en una Valuadón Inmobiliaria. entre otras. 

112 Cfr. Parte Cuatro: la ConC1enc1a, capirulo Bueno y Malo Cognosc1/ivo del Ob1eto. 

813 Cfr Glosario. 

814 Cfr. Glosario. 
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La autosuficiencia se refiere principalmente a la búsqueda de energéticos no 
convencionales que nos sirvan de apoyo para cubrir las necesidades de una 
edificación o un desarrollo , su enfoque principal está delineado a la búsqueda del 
sostenimiento para el ahorro de energía convencional , se vale del sol, el viento , la 
precipitación pluvial, etc. 

Aquí se consideran fosas sépticas, colectores solares, fotoceldas voltáicas, 

reciclamiento de agua, uso adecuado de deshechos sólidos, trampas de grasa, 
invernaderos, agricultura, ganadería , etc . 

Su objetivo principal es utiliza r lo menos posible energéticos convencionales en pro 
del mismo Medio Ambiente y de un ahorro energético. 

La energía puede ser canalizada de manera adecuada, para esto se requiere de 
investigación, trabajo y entusiasmo "Hay pastores tibetanos que emplean p áneles 
solares para proporcionar energía a bombillas y aparatos de radio; en sus expediciones 
a través del desierto, algunos médicos somalíes disponen de páneles solares en sus 
camellos para mantener frías sus preciosas vacunas; en India, la energía solar 
suministra electricidad a 50,000 hogares . Pu.esto que estos sistemas están al alcance 
de la clase media baja de los países en vías de desarrollo y casi no exigen 

mantenimiento, el mercado potencial de la electrificación solar rural es enorme"B15, de 

igual manera el viento sirve para mover molinos que activen corrientes de agua, para 
producir electricidad, etc. 

El sol, viento , clima, longitud, la titud, a ltitud, todos los fenómenos na turales como el 
frío o el calor, son parte esencia l del Diseño Bioclimá tico, su enfoque es la búsqueda 

del confort de los usuarios que han de habitar la edificación, estudia las temperaturas 
ambientes exteriores e interiores a sí como las del cuerpo humano y de los m a teriales, 

dadas por sus capacidades de transmitir o repeler la energía y que , estableciendo 
rangos de confort, busca, por medio de cá lculos minuciosos , la estabilidad y 
comodidad del cuerpo en sus diferentes actividades. 

El ángulo del rayo solar, la ubicación , así como las ganancias y pérdidas de calor del 
cuerpo humano por medio de la radiación, convección y el trabajo mecánico, son 
aspectos fundamentales en el cálculo. 

En un país como el nuestro , donde existen muy diferentes y variados tipos de clima, 
los paisajes varían mucho de un lugar a otro y esto nos permite tener un mosaico 

muy completo de las que deberían ser las soluci_ones arquitectónicas. 

Por medio de sensores de person a, de actividad molecular, de detección de calor, etc. , 
se rastrea toda actividad del u su a rio para brinda rle una estancia cómoda mediante 
tecnología llamada "de punta" . 

El objetivo principal es brindar comodidad, confort y seguridad, un edificio de este 
tipo detecta la llegada del usua rio , automáticamente prende la computadora, presenta 
el correo electrónico; acondiciona el clima al nivel adecuado, pone Ja música preferida, 

pero también indica si hay un siniestro; paredes de cristal pueden cerrarse una tra s 

otra en un incendio siempre y cuando "el edificio este seguro" que no hay nad ie en 
peligro de quedar atrapado; un elevador detecta a alguien sospechoso y no se detiene 

sino en planta baja donde seguridad ya lo estará esperando; el elevador puede 
detectar un incendio en el piso 30 al 35 y detenerse solo en lugares seguros que 

NOTAS e e•• e•••• e e e e e e e e e e e• 

115 SAGAN. Car!, Miles de Millones, Ira. Ed., Barcelona. Espalfa, Edit. Ediciones B. S.A., p. 113. 
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regularmente son planta baja o azotea; alguien puede presionar todos los botones del 
panel del elevador y salir de él, el elevador al no detectar presencia humana 
automáticamente desactiva todas las llamadas sin crear un congestionamiento de 
tráfico . 

Un edificio inteligente puede hacer esto y muchas cosas más, es un tipo de diseño con 
un alto impacto en la inversión económica inicial pero que a la larga se dice, se 
justifica, habría que hacer valoraciones y estimados para llegar a tal conclusión 
porque en efecto, la tecnología, bien aplicada, debe o debería producir confort, 
tranquilidad y seguridad a los usuarios, pero detrás de bambalinas puede haber 
mucho más que comodidad, duetos enfermos, contaminación del aire, temperaturas 
inadecuadas, válvulas defectuosas, etc., si sumamos a esto el mantenimiento del 
equipo, los programas de cómputo que se utilizan, y el mismo equipo en la trayectoria 
de vida y funciones del edificio, nos percatamos del gran coste. 

La Domótica se refiere al uso de la tecnología en casas habitación, aunque el uso de 
mucha tecnología no siempre es adecuado en muchos sentidos y sobre todo, en 
muchos bolsillos, si se compara la inversión inicial con lo que se obtiene y con el valor 
adquirido del inmueble, puede llegarse a un planteamiento más real. 

Intenta la racionalidad de los insumos, productos y servicios desde su concepción. El 
producto final será el resultado de la valoración del sistema constructivo, de los 
materiales elegidos, del proceso en que todos estos recursos se utilicen. 

Aquí, se debe proporcionar un edificio práctico, las buenas técnicas de construcción 
minimizan el uso de energía y destrucción del Medio Ambiente cuando utilizan 
razonablemente los recursos de que se vale, los planteamientos opuestos repercuten 
en la salud de la población, en el resultado, en la economía, etc. v.gr., los edificios de 
vidrio al sur, maximizan la energía , el calor, repercutiendo en el Medio Ambiente y en 
el estado de ánimo de la gente . 

Este concepto se basa en los siguientes principios: 

1. Uso apropiado del suelo: 
Aquí se plantea un uso adecuado del área libre que se debe dejar en el terreno 
comparada con el área de desplante, así como del área total de construcción. 
Deben ser proporcionados. Debe revisarse la alimentación de mantos acuíferos 
para su adecuado uso o protección, se revisan los rayos solares, su calidad y 
capacidad. 

2, Uso limitado y racional de los recursos naturales: 
Se procura racionalizar el sol, agua, vientos, áreas verdes, etc. 

3. Uso de materiales de construcción no tóxicos: 
Procura utilizar materiales locales que n~ contengan un alto grado de 
ingredientes químicos que atenta n contra la salud de los usuarios así como en 
la calidad e impacto económico del edificio, además, utilizar materiales locales 
ayuda a la economía del lugar y a la del mismo OA. 

Mejorar la salud humana de los constructores y de los usuarios: 
Procurar diseñar espacios bien iluminados, bien ventilados, 
proporcionados, pero también cuidar los procesos constructivos con el 
proteger la mano de obra. 

5, Preservar flora y fauna del lugar: 

bien 
fin de 

Se procurará no destruir, sino más bien estimular los ecosistemas, la ecología y 
el hábitat de las especies. 

Ó. Protección de riquezas agrícolas, culturales y arqueológicas: 
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Áreas de producción de la tierra han de ser protegidas y respetadas, así como 
zonas de interés y valor de raíces culturales ya que estas representan nuestra 
historia y nos enseñan a vivir de una manera ligada con nuestras raíces, 
creando un sentimiento de territorialidad lo que se refleja en la conservación de 
los inmuebles por parte de los usuarios. 

f , Economía en su construcción y operación: 
Se han de cuidar los procesos constructivos así como los materiales, los 
tiempos de trabajo, el mantenimiento y operación de los inmuebles. 

8, Reciclabilidad: 
Se ha de buscar una reciclabilidad de los materiales, de los procesos, es válido, 
útil y conveniente. 

En conclusión, el Edificio Verde se enfoca a racionalizar los recursos, los procesos de 
diseño, de construcción, de mantenimiento, etc., para lograr esa raciona lización se 

planea desde la concepción del diseño, pasando por todos los procesos del mismo, 
optimizándolos. 

El racimo de géneros arquitectónicos la forma de concebirlos, construirlos, vivirlos, 
produce la adjetivación en la arquitectura, logrando cautivar a miles de incautos, más 
en cada una de las soluciones, pueden llegar a existir vicios ocultos que no son 
resultado de una mala disposición por parte del arquitecto o los constructores, al paso 
del tiempo, el inmueble, y con ello, todo dentro de él , requiere de un buen 

mantenimiento, este precisamente es el punto, pues al no llevarse a cabo de manera 

concienzuda repercute en el bienestar de los usuarios . 

Es indiscutible que todo aquello que nos gusta, nos agrada y por consiguiente, lo 
aceptamos. Si un edificio nos gusta se vuelve para nosotros agradable, sin embargo, 

esta forma mezquina de valorar la belleza ha quedado atrás, Maritain nos dice que la 

belleza es esencialmente objeto de la inteligenciaBt6; agrega que: Sin duda toda belleza 

sensual supone cierto deleite del ojo, el oído o la imaginación. Pero no hay belleza si la 

inteligencia no goza también de alguna maneraB17. Así, la belleza está relacionada de 

manera compleja con la función, la forma, la utilidad, hasta llegar al espíritu, el alma, 
etc . Una de las partes que interesan en esta región es precisamente lo útil. Porque 
¿utilidad para quién?, ¿para quién lo proyecta, para quién lo construye, para quién lo 

vive? , la utilidad esta relacionada con la función , con la solvencia económica, 
estructural, social, estética, etc ., cuando emparentamos lo funcional con lo que debe a 
su correspondencia, puede en realidad no ser tan útil, así tenemos construcciones 
que no se caen en un temblor dañando a los usuarios porque están bien diseñados y 

calculados estructuralmente, sin embargo son nocivos orgánicamente para los 

mismos, o lo son de manera psicológica ya sea porque los espacios no son adecuados, 

o las proporciones; nocivos porque los duetos de aire contienen organismos 
contaminantes o el edificio es tan sombrío o húmedo que ataca los pulmones , huesos, 
vista, etc. de quienes los habitan . 

El edificio cumple con las exigencias que de él se solicitan, más, por otro lado, puede 
enfermar al usuario que lo vive día a día, así, Las Cinco Regiones del Yo se ven 
protegidas y atacadas al mismo tiempo por el OA y por ello nos damos cuenta que los 
propósitos del OA no fueron alcanzados satisfactoriamente. La tecnología en la 
actualidad ha crecido de manera exponencial, lo que ocasiona que las actividades y 

necesidades del ser humano se diversifiquen, esto ha llevado a exigencias cada vez 
mayores en las edificaciones, un proyecto mal diseñado y mal estudiado lleva a 
repercusiones en la gente que los habita, como todas las enfermedades, estas 
circunstancias no respetan edificios poco elegantes o muy flamantes , sencillos o 

sofisticados, iglesias o departamentos, cualquiera de ellos puede presentar un 

conjunto de circunstancias adversas al ser humano, un golpe duro a la Calidad de 
Vida. 

NOTAS e e e• e e e e e•••••••••••• 
816 J Maritain, Art et Scolasrique, Desdée de Brouwer, 1965. /Cirado por: EGÓRDV, A. Problemas de la Es1ét1ca, Ira. Ed. 1918, URSS, Edit. P1ogreso, p. 3271. 

117 J Marirain, Art et Scolastique, Desdée de Brouwer, 1965, p. 44. /Ciiado por : EGÓRDV, A. Problemas de la Estética, Ira. Ed. 1978, URSS, Ed1i. P1ogreso, pp. 327-3281. 
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Los edificios que presentan anomalias en el diseño o instalaciones han quedado bajo 
el título del Sindrome del Edificio Enfermo [Sick Buildings Syndrome), dado por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Las personas que trabajan largos periodos en estos edificios han presentado 
diferentes padecimientos, molestias y enfermedades, como jaquecas, alergias, 
náuseas, mareos, resfriados persistentes, irritaciones en las vías respiratorias, piel u 
ojos, nerviosismo, apatia, lagrimeo, escozores, ausentismo laboral, reumatismos, 
alergias en la piel , problemas cutáneos, sensación de sequedad en las mucosas, 
infección de las vias respiratorias, conjuntivitis, intolerancia a los lentes de contacto, 
pesadez de párpados , sensación de falta de aire, rinofaringitis, caida del cabello, 
tumores e intoxicaciones graves producidos por la diseminación de fibras de asbesto, 
fibra de vidrio y roca, etc. Por los asbestos se han encontrado irritaciones de piel. de 
mucosas y enfermedades respiratorias. El amianto (una forma de asbesto) . ha tenido 
que ser prohibido en algunas partes del mundo pues esta comprobado su riesgo 
cancerigeno. Otras afecciones provocadas son la legionella pneumophila que ocasiona 
la llamada enfermedad del Legionario, un sindrome pseudogn"pal con alteración 
respiratoria, problemas neurológicos, renales y hepáticos. Otros gérmenes han dado 
lugar a cuadros de alueolitis alérgica, fiebre , tos y cansancio, conocida como "fiebre de 
los humidificadores·. 

Estos padecimientos pueden ser causados por la mala ventilación, descompensación 
de temperaturas, cargas iónicas y electromagnéticas; también por el conjunto de redes 
de Fibra Óptica, Par Trenzado, Cable Coaxial, Computadoras, Red de Telefonía, 
Videoconferencia, Aire Acondicionado, Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y hasta 
Sanitarias, etc. También se producen por la falta de buena ventilación en los ductos 
de aire acondicionado ya viejos en los cuales encontramos vapores, gases, hongos, 
bacterias y varios contaminantes que afectan a las mismas instalaciones y a las 
estructuras. 
los duetos 

Muchas especies de hongos han sido descubiertas, principalmente en 
donde se han encontrado incluso basura y restos de comida en 

descomposición . Los mismos materiales utilizados en la construcción pueden ser 
motivo de estos padecimientos, en estos desfilan primeramente todos los elaborados 
químicos que encontramos en oficinas, restaurantes, bares, etc., entre estos tenemos 
a los adhesivos. barnices, alfombras, tapicerías, revestimientos y aglomerados. Los 
formaldehidos que desprenden las pinturas, productos de limpieza y desinfectantes, 
son precursores de alergias, cefaleas, nauseas y hasta vómito. El ozono que 
desprenden las fotocopiadoras puede causar dolores de cabeza, vértigo y fatiga. Los 
rayos ultravioleta reaccionan con el polvo en suspensión causando el · smog 
fotoquímico~. 

De esto se deduce que muchas enfermedades se presentan como consecuencia de la 
enfermedad del inmueble , pues los síntomas presentados en los usuarios en 
ocasiones desaparecen en cuanto los ductos y espacios se purifican, en otros casos, 
aunque el usuario abandone el lugar, los sin tomas profundos llegan a no desaparecer, 
el edificio ha enfermado al usuario y éste se convierte en un reflejo de aquel. 

Agencias de investigación, institutos y corporaciones se han dedicado en todo e! 
mundo a combatir este tipo de padecimientos, para lo cual se llevan a cabo estudios e 
investigaciones profundas en los edificios mas significativos en todo el mundo, 
millones dólares son canalizados cada año para solucionar estos problemas, a lgunos 
propietarios e inversionistas prefieren ni siquiera tocar el tema por temor a los 
grandes gastos que tendrían que desembolsar para solucionar todos estos problemas, 
otros, no 10 hacen por temor a las grandes indemnizaciones y demandas que tendrían 
que enfrentar. 

Los problemas que todo esto ocasiona no son solo fisicos, sino psicológicos tambien, 
reduciendo el rendimiento, la capacidad y la calidad de! trabajo como reflejo de la 
reducción de la capacidad de los que ahí laboran. 

El diseño y los materiales utilizados influyen en este cuadro patológico 
experimentandose depresión, estres y un extraño desasosiego por la perdida de 
control sobre el entorno. Leslie Hawkins descubrió que los dolores de cabeza 
aparecían con doble frecuencia en oficinas de planta única, abierta y diMana, 
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posiblemente por falta de privacidad, y por el contrario, cuando un espacio tiene 
demasiados compartimentos, los ocupantes pueden llegar a sentir claustrofobia. La 
apariencia del edificio es también importante, cuando las ventanas del edificio son 
opacas o se cu bren 
falta de visibilidad. 

están descuidados, 

con gruesas cortinas, las personas pueden sentir ansiedad por 

Por otra parte, si la decoración o el mantenimiento del edificio 
la negligencia respecto del edificio se proyecta sobre sus 

ocupantes, que obtienen la sensación de despertar el mismo desinterésB1B. 

En 1968, unos cien empleados del departamento de seguridad de Pontiac, en 

Michigan, sufrieron un conjunto de enfermedades conocidas como "Fiebre de Pontiac". 

En 1976, el Hotel Bellevue Stratford de Filadelfia, Pennsylvania, fue escenario de un 
brote de la enfermedad del Legionario, que mató a unas 29 personas, en ambos casos 

la fuente epidémica eran bacterias alojadas en los duetos del aire acondicionadoB19. 

En la misma casa habitación encontramos muchos factores nocivos, silenciosos, 

invisibles que día a día nos agreden sin darnos cuenta, así, tenemos los ácaros, fibras, 
humedades, mohos y eflorescencias, gases de cocina, cochera, hornos, tabaco, 
mascotas, chimeneas, alfombras, etc ., que dan lugar a alergias, inflamaciones, asmas, 
rinitis, conjuntivitis, alveolitos alérgica, dermatitis, urticaria. 

Los ejemplos son muchos, hacer conciencia cuesta trabajo, algunos dirían que dinero, 

en efecto cuesta ambos, a los arquitectos nos corresponde vislumbrar en lo posible 
estos problemas que se dan a futuro y en algunos casos en un futuro inmediato, el 
impacto que un mal planteamiento puede tener es sumamente nocivo, las 
instalaciones y los materiales utilizados son esenciales en estas controversias y 

problemas. 

Muchos son los misteriosos impulsores de envenenamiento, la misma ropa lo es, las 
nuevas tecnologías permiten dotar a nuestra ropa de cualidades impresionantes pero 
hay que saber que tipo de telas usar para que éstas no se conviertan en veneno sobre 
la piel, debido a las grandes y variadas cantidades de químicos que se utilizan para 
tratar las fibras sintéticas o naturales, la ropa que en ocasiones usamos nos puede 
acarrear asma, trastornos nerviosos y otras infecciones. Ya sea física o 

psicológicamente, las ciudades que diseñamos son la solución a las necesidades y 
exigencias de espacio de Las Cinco Regiones del Yo, pero también son causantes de 

padecimientos y trastornos y que por ello debemos poner sumo cuidado en las 
propuestas dadas. 

Por lo anterior, está de más mencionar todas las previsiones que habremos de hacer 
en todas las etapas del OA, proyecto, construcción, edificación en sí y mantenimiento. 
La ventilación, iluminación, instalaciones, el Espacio Funcional, el Espacio Formal, 
los acabados, etc., han de ser estudiados y valorados cuidadosamente pues estamos 
en una época de constantes innovaciones las cuales muchas veces, no han sido 
adecuadamente probadas para la estabilidad de la salud. En lo posible, se han de 

aprovechar todos los recursos naturales al máximo dejando lo artificial en un segundo 

término, término que ha de ser perfectam~nte estudiado en el diseño, criterios, 
cálculos, etc., que intervienen en el desarrollo edificatorio. La organización del 
espacio, los diagramas de funcionamiento, los de interrelaciones, el mismo Programa 
Arquitectónico, han de ser bien estÚ.diados para evitar en lo posible descargas 

energéticas de los usuarios que los conduzcan al cansancio, la pesadez en sus 
actividades, la apatía, etc., en fin, en todo aquello que los pueda afectar también de 
manera psicológica. Se ha visto también la influencia del color y la importancia de la 
háptica así como la proporción y principalmente la armonía, por ello, no está de más 
subrayar aquí la mucha atención que se ha de poner en todos los detalles. 

Después de los conceptos revisados, de los diferentes enfoques que se dan al OA, de 
las anomalías que se pueden llegar a encontrar, el cuestionamiento es entonces ¿qué 
es lo más viable?, la respuesta es en efecto por demás compleja pues en ese Conjunto 
de Algoritmos Impredecibles la conciencia se puede perder y extraviar sin poder 
proporcionar una solución adecuada, por ello, se ha querido, con toda intención, dejar 

un último concepto para el final, un concepto que en apariencia encierra a todos los 

NOTAS e e•• e e e e•••• e•••••••• 
818 Cfr. Oilva, María Victoria, 'Síndrome del Edificio Enfermo'. ¿ Trabaja Usted en la Oficina Siniestra?, Muy Interesante, Ano IX, No.5, Mdxico, pp.4./3. 

819 Cfr. Oliva, María Victoria, 'Síndrome del Edificio Enfermo'. ¿Trabaja Usted en la Oficina Siniestra ?, Muy Interesante, Alfo IX, No.5, Mdxko, pp. 4. 13. 
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anteriores, que en apariencia permitiría proporcionar una mejor Calidad de Vida a 
todos nosotros, por ello, el concepto que veremos a continuación se vuelve más 
complejo, en su comprensión, en su a preciación y más aún, de manera utópica o 
idealista, en su deber ser. Como se verá a continuación, hablamos del Desarrollo 

Sustentable o Sostenibilidad . 

Existe pues este otro concepto en el cual pareciera todo esta contemplado en y para 
mejoría de todas las partes que integran a l OA, una nueva visión coordinada, 

moldeada, implementada, diseñada y estructurada, la Sustentabilidad. 

Lo sostenible o también llamado sustentable busca un equilibrio entre los insumos e 
infraestructura con los servicios y bienes que nos proporcionan, sin comprometer los 

recursos a corto, mediano o futuro plazo, busca más bien racionalizar y ordenar, es 
algo complejo pero factible desde el punto de vista teórico . 

Esta filosofía de trabajo y convivencia comúnmente se interpreta de diferentes 
maneras, interpretación que está dada por quien lo define y enfoca, está en ocasiones 
conceptualizado a gusto y placer de quien lo expresa, de esto podemos deducir varios 
grandes grupos según su mala, regular o buena disposición para el concepto. 

Para algunos, simplemente, es continuar con los usos y costumbres como hasta 

ahora. Estos personajes no creen sobre los flagelos que están amenazando a nuestra 
Aldea Global. No saben o no quieren saber, sobre el "Cambio Global", el "Efecto 

Invernadero", el deterioro de la "Capa de Ozono", la desertificación, la salinización, la 

erosión eólica e hídrica de los suelos, el sobrepastoreo, etc. 

Otro grupo se identifica con que: "La Tierra y el Agua purifica todo", éstos, piensan que 
pueden continuar con sus actividades sin ningún tipo de problema, total, todo es 

cuestión de tiempolJ20. La misma naturaleza se encarga de depurarse . En algunos 

casos puede en efecto ser así, pero en la gran mayoría, la capacidad de carga que ésta 
puede soportar, está, ampliamente superada. 

Existen otros grupos radicalizados que pretenden "pintar todo de verde". Algunos a tal 
extremo que no dudan en realizar atentados, sabotajes y demás agresiones, a 
industrias contaminantes, centrales nucleoeléctricas, personas con "pieles naturales", 
etc. Sé autodenominan "Ecologistas Duros". Son los que "en nombre de la ecología", 
producen acciones que distan mucho del verdadero equilibrio. Acuñaron un nuevo 

término, el "Green War"B21. 

Kenneth Haggard nos dice que "La Sustentabilidad es un término que representa un 
cambio social y cultural en el orden del mundo, en los. patrones y estilos de vida. Este 
es otro paso en el proceso donde la sociedad se ha movido de un orden nómada, a un 
orden de agricultura, a uno industrial y que actualmente se está moviendo a un orden 
basado en la información. Sustentabilidad ha iniciado a ser un simbolismo 
describiendo que es inevitable la transición. Así como la definición literal de la palabra 
sustentable es dificil de encontrar en el diccionario, pero es el nombre de una nueva 

actitud y manera de ver al mundo"B22. 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

8ZO Cfr. "la Ed1i. • rev1sra "Amb1enre Ecológ1co·. hrrp.//www.ambienre·ecológico.com. 

821 Cfr. "la Edir. • revisra "Ambienre Ecológico'. hrrp.//www.ambienre·ecológico.com. 

822 Kennerh Haggard. "Oefining Susrainable Archirecrure· de Jack A. Kremers. hrrp.//www.saed.kenr.edu/Arch1ironic/v4n3/v4n3.02'.hrml /Traducción del Auror/. 
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Los problemas que están haciendo mella en el mundo se han ido dando poco a poco, 
algunos, y otros más rápido, regularmente, Jos que se dan rápido son más fáciles de 
eliminar en cuanto a su procedimiento y al tiempo de terminación, dependiendo que 

los involucrados se pongan de acuerdo para llevar a cabo la citada solución, por 
desgracia, cuando se trata de un problema que se ha ido dando con el paso de los 
años existen raíces sólidas, que por lo mismo son difíciles de eliminar ya que éstas 

pueden florecer . 

Entre las primeras propuestas encontramos la Ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata 

de 1882,en la cual se plantea una ciudad que crece longitudinalmente sobre una línea 
de ferrocarril con un ancho constante, al ser una propuesta de la iniciativa privada, 

no se pudieron expropiar todos los terrenos quedando detenido dicho proyectoB23. 

En 1889 surge un texto narrativo que crítica el empobrecimiento artístico del espacio 
urbano y donde se da un catálogo de recursos artísticos, Camillo Sitte compara las 

ciudades de su época con las medievales y antiguas encontrando jerarquía y 

diferenciación de espacios. 

En la década de los sesenta, las corrientes del pensamiento citaban de manera 

cotidiana el concepto de crecimiento con estabilidad . 

Para los setenta, se remarca el concepto de desarrollo y se le vinculó a la sociedad 
procurándose una mejor distribución de la riqueza. 

En los ochenta, se dan las primeras crisis económicas en el mundo después de las 
grandes conflagraciones mundiales. 

En los noventa del siglo XX, la pasada década, se plantea el concepto del Desarrollo 
Sustentable, especialmente a partir de la Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente 

celebrada en Río de Janeiro en 1992824. 

En el campo de la arquitectura, los problemas más graves empiezan con el Urbanismo 
Moderno, pero los acontecimientos se fueron dando, como casi siempre pasa, como 
una reacción a los acontecimientos de aquellos entonces, en 1902, Ebenezr Howa rd 
presenta las "Ciudades Jardín del Futuro" buscando una mancuerna entre ciudad y 
campo por medio de anillos concéntricos de edificaciones. 

En 1904, Ton y Garnier presenta su "Ciudad Industrial", en la cual supone que las 
futuras ciudades surgirían por una influencia industrial, presenta un prototipo de 
esta forma de ciudad unida con la ciudad tradicional por medio de una línea férrea, 

buscando todos los servicios en una percepción espacial carente de trazos bien 

definidos en la ciudad. 

Estos antecedentes muestran la intención de buscar un equilibrio, una mejor Calidad 
de Vida, de no comprometer los recursos pocos o muchos con los que cuenta el 

mundo, un continente, un país, una ciudad, un poblado. 

Los retos son muy grandes pues la sustentabilidad se vuelve sinónimo de equilibrio , 
en este sentido, solo la disposición de todos y no unos cuantos, puede llegar a intuir 
su posibilidad, los problemas que hay que resolver son muchos, complejos, variados y 
con diferentes profundidades. 

NOTAS••••••••••••• e••••••• 
123 Cfr. hap.//www.ctv. es/USERS/jbrarq/worg.hrm 

124 De la conferencia "Desarrollo susrentable, Recursos Nawrales y la Ingeniería Civ1r que dio el Dr. Fernando Gon1áleJ Vil/arrea( en el XIX Congreso Nacional de Ingeniería Civi( "El Rero del 

Desarrollo Susrentable ante el Tercer Milenio '. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., México, oc/Ubre de 1991. 
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En los problemas inherentes, la ecología siempre aparece muy relacionada con lo 
sustentable, tal vez porque el hombre tiende a pensar que eso es la sustentabilidad, 
en efecto, lograr la sustentabilidad repercute en mejoras para la Ecología Natural pero 
principalmente para la Ecología Humana. Desde este punto de vista, el Desarrollo 
Sustentable exige de cada una de las actividades del hombre para existir, 
involucrando a una cantidad considerable de profesionales, de organismos y de 

personas en general, exigiendo el esfuerzo de todos, para lograr la citada 

sustentabilidad, es necesario enfocar esfuerzos a la mejora o tal vez mejor dicho, al 

equilibrio y solución de problemas graves como: 

f, Erosión de la tierra. 

2, Tala indiscriminada de los bosques. 

3, Mala calidad en la educación. 

//., Maltrato a océanos y mares. 

S. Descuido de ríos. 

Q, Indiferencia a la capa de ozono. 

7i, Desequilibrio en los ecosistemas. 

8- Falta de vivienda. 

9. Diseños inadecuados en el ámbito arquitectónico . 

I (), Diseños inadecuados en el ámbito urbano. 

I J, Edificios enfermos. 

I 2 , Aglomeración de la basura. 

I 3, Contaminación del aire. 

I 4, Contaminación del agua. 

IS, Bajo nivel educativo. 

I 6, Bajo poder adquisitivo. 

17, Altos niveles delictivos. 

I 8, Corrupción y prepotencia. 

19, Mal manejo psicológico del espacio. 

:JQ, Materiales y soluciones en el OA de mala calidad por intereses creados. 

21, Etc. 

Con lo dicho, se comienza a bosquejar la complejidad del concepto, por ello, es 
necesario enfocarnos como arquitectos a los elementos que nos atañen colaborando 
así con un pequeño grano de arroz que puede llegar a ser exponencial. 

Con la Revolución Industrial (1700-1950) , las actividades del hombre cambiaron 
dando lugar a una desestabilización que provocaría grandes carencias y nuevos retos, 

a la llegada del Urbanismo Moderno (1830-1850), la Calidad de Vida había disminuido 
considerablemente y pasaría un buen tiempo hasta que el capitalismo se acomodara y 

triunfara como base económica de los países más importantes de las comunidades del 
mundo . Estas nuevas, crecientes y exigentes nuevas necesidades, estaban 
evolucionando de manera dolorosa, así, por la nueva forma de trabajo, las máquinas, 

los servicios, los productos requeridos por una nueva sociedad de consumo en 
constante crecimiento, estaban desestabilizando gravemente el orbe . Para salir del 
caos, se crearon en varias partes del mundo las llamadas Ciudades Satélite que no 
pudieron solucionar los problemas que se estaban diversificando en un algoritmo de 
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dificil solución. De esta manera, inician las conurbaciones agravando más los 
problemas, pues las propuestas para las nuevas ciudades carecian de una relevancia 
efectiva. 

Hoy en día, el urbanismo, como la arquitectura, tratan de conciliar todos estos graves 
problemas entrando así en un problema epistemológico de diseño donde la verdad de 
este se ve muchas veces cuestionada por los muchos ingredientes de que se le dota y 

de los muchos ingredientes de que no se le dotó, tal vez principalmente de estos 
últimos, esto deriva en nuevos paradigmas que en ocasiones no son correctos o 
desvarían y que estim polarizados con los bellos logros que tambicn se tienen en el 
OA, en los primeros se trata de encontrar solución, las generaciones que nos 
anteceden han sumado esfuerzos para llegar a teorias y conceptos como el "Diseno 
Bioclimatico", "Arquitectura Autosuficiente, "El Edificio Inteligente" , "El Edificio 
Verde~, los " Ecodesarrol!os~ y finalmente, "La Arquitectura Autosustentable o 
Autosostenible~, 

El entendimiento de estos aspectos hace pensar que esta forma de concebir los 
desarrollos, o es utópica, o es idealista, por el contrario, habría que decir que la teoria 
promete grandes logros por lo que muchos se han inclinado por llevar a cabo sus 
actividades con inclinación a la sustentabilidad, sin embargo, parece que éste se 
mueve en dos líneas paralelas, por un lado, los esfuerzos se ven acrecentados 
principalmente en pequeños grupos, áreas o campos de actividad, por Olro, se piensa 
en un desarrollo global. En los primeros vemos una oportunidad de logros, en los 
segundos simplemente una utopia o idealismo, Por ello, en este trabajo se han de 
derivar dos conceptos inherentes, uno irreal al que llamaremos Desarrollo Sustentable 

Universal82s que está compuesto por varios llamados D •• arrollo Sustentable Ba.e62l1' , 

los cuales son factibles, el primero es un pensamiento pretencioso y muy especial, los 
segundos tienden a la búsqueda de la posibilidad, Los segundos se dan en una 
determinada arca o disciplina, como en la ecologia, economía, politica y, aquí es 
donde entra el OA, en la arquitectura, entre muchos otros. Por ello, cada una de las 
ramas debe buscar su propia sustentabilidad e incrementarla como un grano de 
arena a la sustentabilidad universal. Como se ve, no es nada racil, cada uno de estos 
Desarrollos Sustentables Base que se han definido, estan conformados a su vez por 
especialidades, dentro de la arquitectura, Ilamemosles "Arquitectura Autosuficiente", 
"Diseño Bioclimiltico~ , "Edificio Inteligente, "Edificio Verde, etc" cada uno de ellos 
debe cumplirse, aunado con todos los problemas sociales, económicos, políticos, etc" 
sabemos que no es Cacil el que alguien sea especialista en todas ellas, es por eso que 
debe ser un proceso interdisciplinario, participativo, cada una de estas disciplinas, es 
una parte del Desarrollo Sustentable Base Arquitectónico que ha de satisfacer a Las 
Cinco Regiones dd Yo, A los ingenieros les tocara buscar su propia sustentabilidad, 
a los economistas la suya, a los politicos la correspondiente, y así sucesivamente, pero 
es importante hacer notar que deben estar en comun icación constante unas 
disciplinas con otras para llegar a un equilibrio contribuyendo en masa al Desarrollo 
Sustentable Universal. 

Los energeticos y principalmente las comunicaciones y telecomunicaciones que 
mediante Satelites, Redes de Fibra Óptica y más específicamente el Cableado 
Estructurado, hacen posible cada vez mas el rapido ir y venir de información, estan 
impulsando la glohalización, hoy en dia tenemos información en tiempo real de 
cualquier parte del mundo, podemos viajar fisicamente o virtualmente de un lugar a 
otro, podemos tener videoconferencia y ahorrar tiempo y dinero, las ideas se 
universalizan, la tecnología tambien , La economia, la riqueza y la pobreza deben 
estar encausados al equilibrio, a la sustentabilidad, cada pais, cada ciudad, en 
terminos generales, debe buscar paralelamente, su identidad, sus valores propios, su 
cultura, no pudiendo y no debiendo alejarse de sus raíces, de eso que los hace ser e 
identificarse, su soberanía, como es el caso de nosotros los mexicanos, nuestra 
cultura, desde prehispánica y precolombina, ha traspasado las fronteras para ser hito 
histórico de todas las demas al utilizarla como referencia histórica, al utilizarla como 
antecedente, al utilizarla como aprendizaje, como raiz y base, como eslabón de la gran 
cadena del conocimiento, ¿cómo, entonces, podemos alejarnos de todo ello?, -la 

NOTAS ••••••••••••••••••••• 
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negación de lo prehispánico, de lo hispano y de lo católico"B27, no son más que 

ingredientes que se quiera o no, forman parte de nuestra cultura actual. La 
arquitectura de este siglo se ha caracterizado por tener influencia de otras partes del 
mundo, es importante seguir conservando y manteniendo nuestros orígenes pero de 

una manera contemporánea, de una manera justa y digna para nosotros y para 
nuestra historia, si es necesario buscar la sustentabilidad de nuestras fronteras, 
hemos de hacer el esfuerzo para que así sea, para no dejar una carga tan grande a 
nuestros descendientes . 

Jack A. Kremers nos explica su punto de vista sobre este tema; "El ténnino 
Arquitectura Sustentable, usado para describir el movimiento asociado con el diseño 
arquitectónico consciente del ambiente, ha generado ambivalencia y confusión. Un 
examen del sentido o significado de la palabra sustentable explica por que ocurre esto. 
La interpretación popular de las palabras Arquitectura Sustentable describe un 
acercamiento al diseño arquitectónico que minimiza el mantenimiento o la extinción del 
recurso para prolongar la habilidad de los recursos naturales. Sin embargo, la 
definición de sustentable no implica una minimización del mantenimiento o 
sostenimiento. Sustentable, simplemente expresa la realidad de los recursos para 
mantener nuestro ambiente. La segunda ley de tennodinámicas explica que el 
consumo de recursos es inevitable en cualquier ambiente. La Arquitectura Sustentable 
describe el hecho de que recibimos lo que necesitamos del universo. Esta realidad nos 
obliga a responder con cuidado para mantenemos en el uso de estos recursos. La 
Arquitectura Sustentable, entonces, es una respuesta obligada y no una fórmula 

prescriptiva de supervivencia"s2a. Tenemos aquí una definición que aún es ambigua 

pues no indica con claridad el concepto o lo que deberíamos entender de él, queda 
clara una preocupación por el ambiente, aunque no se refiere explícitamente a la 

naturaleza, debemos entender por ambiente todo lo que nos rodea como seres 
humanos, para trabajar, educarnos, descansar, alimentarnos, etc., aquello a lo que se 
ha llamado Ecología Urbana, todo esto es el ambiente y es aquí donde entra el 
concepto de sustentabilidad buscando un orden de equilibrio entre los bienes y 
servicios que consumimos, con la infraestructura e insumos que los producen no 
forzando m comprometiendo a futuras generaciones de esos insumos o 

infraestructura, como se dijo antes, la sustentabilidad se puede resumir en una 
palabra, "equilibrio". 

Previo al término de Arquitectura Sustentable, existe la preocupación en la reducción 
del consumo de recursos naturales y se intenta conservar a los mismos mediante la 
captura de la energía de todo tipo para un apropiado diseño del edificio (lo que se ha 
visto como autosuficiente}, esto describe la realidad de que podemos diseñar y 
construir con la habilidad en el uso de los recursos naturales. 

La concepción y creación del OA requiere de toda la atención para no comprometer los 
recursos futuros, ya sean naturales, humanos, económicos, de tiempo, etc ., y 
paralelamente, procurar no llegar al desgaste con los actuales, o sea, con los que se 

supone son propios para el desarrollo arquitectónico propuesto. Por Arquitectura 
Sustentable debemos entender el cumplimiento, la atención, la sencillez y humildad, 
conocimiento y probidad, buena fe y entusiasmo para el desarrollo de nuestro objeto, 
en esta actitud, han de quedar inmersas Las Cinco Regiones del Yo, en estas la región 
de la realidad en la cual deberán participar las cueÚiones ecológicas, los recursos, la 

polución del aire, del agua, de los bosques, la pobreza, la ignorancia, la 

incertidumbre, etc . Deberán considerarse todos los puntos posibles en la concepción 
y desarrollo, el fin último, como se ha expresado, el bien común, en esto, se deberán 
abatir las coacciones y se buscarán los Valores Positivos Universales o sea, el bien 
común nuevamente. 

Hasta aquí todo parece ir bastante complicado aunque claro, con ello se ha enfatizado 
nuevamente la complejidad del OA haciendo referencia tácita a ese Conjunto de 
Algoritmos Impredecibles. Sin embargo, podemos catalogar esto como el punto de 

vista romántico de la arquitectura, en la realidad, todo ocurre conforme a lo planeado 

y en ocasiones, como lo no planeado, los problemas, la economía, cultura, intención, 

fe, sensualidad, etc., son aspectos que intervienen en la conciencia ya sea para 

NOTAS • e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+ 

827 Página de la Arquitecwra Mexicana. Fuente: Internet. 

828 Jack A. Kremers. "Oefining Sustainable Architecwre· de Jack A. Kremers. h1tp.//www.saed.kent.edu/Archlironic/v4nJ/v4n3.02'.html !Traducción del Autor/. 
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someterla o para incitarla de manera hiriente o hipócrita, esto es la realidad , la 
honestidad de la conciencia solo se da para con ella misma, ante los errores se 
argumentan un sin fin de elementos que en apariencia tienen solidez, sin embargo, 
s-olo la conciencia en su reflexión, en su en sí, sabe las penurias que experimenta el 
OA no logrado, cuando menos no logrado a su expectativa, por el contrario, el logro la 
llena de orgullo pudiendo caer en Ja pérdida de la humildad, conjugar el logro con la 
sencillez solo se da en casos poco comunes. 

La arquitectura impacta pues nuestro ambiente y determina el lugar en el cual 
vivimos y trabajamos, la arquitectura sustentable utiliza materiales reciclados o 
reciclables e incorpora tecnologías avanzadas para promover la eficiencia energética y 
sensitiva del ambiente, también se enfoca a los interiores donde se preocupa por la 
calidad del aire, reduce o elimina la contaminación, se preocupa por el confort de sus 
habitantes y por la armonía que pueda reinar en los espacios. 

En el desarrollo de la construcción existen aspectos apremiantes que no pueden ni 
deben pasarse por alto, la debilidad de la capa de ozono hará que el nivel de los mares 
aumente y con ello, el clima terrestre cambie, al cambiar, los ciclos biológicos, las 
cadenas alimenticias, las especies, cambiarán y con ello, las necesidades del hombre, 
por ende, su arquitectura, tal vez no su esencia pero si la forma de concebirla, de 
desarrollarla, de construirla: Imaginemos que tenemos que levantar un puente o un 
rascacielos. Tales construcciones suelen hacerse de modo que sean capaces de resistir 
tensiones mucho mayores que las que probablemente tendrán que soportar. ¿por qué?. 
Pues porque las consecuencias del derrumbamiento de un puente o un rascacielos son 
tan graves que hay que tener una seguridad. Necesitamos garantías muy sólidas. 
Opino que es preciso adoptar el mismo enfoque para los problemas medioambientales 

locales, regionales y globales82 9. El ente arquitectónico tiene el papel primordial de 

dar soluciones adecuadas, coherentes y racionales, en esta maraña de ingredientes, 
tiene la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del Medio Ambiente en el cual 
construye : Sin embargo, también hace falta dinero para apuntalar puentes y reforzar 
rascacielos; consideramos que eso forma parte del coste de construir a lo grande. A los 
arquitectos y constructores que escatiman gastos y no toman las debidas precauciones 
no se les considera capitalistas prudentes por no gastar dinero en contingencias 
improbables: se les considera delincuentes . Si hay leyes para garantizar que no se 
desplomen puentes y rascacielos, ¿no deberla haber leyes y preceptos morales que 

afectasen a las cuestiones medioambientales, mucho más graves en potencia?83º. 

Para proporcionar este albergue, la industria de la construcción hace importantes 
esfuerzos, contribuyendo al desarrollo social y económico de cada país, pero al mismo 
tiempo se expande rápidamente y principalmente en países industrializados donde 
tiene mayor impacto sobre el ambiente, debemos recordar que la construcción es un 
importante consumidor de recursos no renovables y una fuente de desgaste y 
contaminación del aire y del agua. 

El transporte de los materiales consuIIJ-e grandes cantidades de energía, la energía es 
usada también para la producción de · materiales "llave en mano" como el cemento, 
ladrillo, vidrio, cal, acero y aluminio. 

Es necesario el cuidado de la energía, se puede hacer mucho en la selección de los 
materiales, en su procedencia, en los procesos y sistemas constructivos, es necesario 
implementar la eficiencia en el uso de todos estos factores. 

Por ello, los materiales y los procesos constructivos no quedan aislados del concepto 
que tratamos, al contrario, son inherentemente una de las características principales 
que acuñan el término que pareciera proporcionar una solución viable que quede 
encaminada a la mejora de la Calidad de Vida. 

NOTAS e e e e e e e• e e e e e e e e e e e e• 

129 SAGAN, Car!, Miles de Millones, Ira. Ed., Barcelona. Espalla, Edil. Ediciones B, S.A., p. 158. 

830 SAGAN, Car/, Miles de Millones. Ira. Ed. . Barcelona. Espalla. Edir. Ed1Ciones B, S.A., pp. 159-159. 
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Para muchos, esto es utópico, irreal, la sostenibilidad requiere en principio de un 
cambio de mentalidad que derive en un cambio de actitud, este habra sido el primero 
y gran paso, a partir de aqui, lo que sigue sera ganancia, seran los resultados de esa 
nueva disposición, mas tiene que haber convicción propia. 

Personas que no creen en esto, nada aportan, son quienes contaminan las calles con 
basura; cuando van de paseo dejan la basura por doquier, son los que revisan su 
vehículo por obligación y no por conciencia, son a los que no les importa la capa de 
ozono y siguen utilizando aerosoles que la dañan, no saben de la deforestación, de la 
extinción de las especies, de los cambios bruscos de los ecosistemas y lo peor, no se 
dan cuenta que con esa actitud no permiten a otros avanzar ya que lo hacen de 
manera casi desapercibida, no se dan cuenta que los niveles de contaminación 
repercuten su propia vida y la de sus descendientes, la degradación de la tierra al 
perder sus nutrientes ¿creen que seguini rindiendo igual, y que seguirá 
proporcionando alimentos y bienestar a [a vegetación, a los rios, a los animales, a 
nosotros?, no, la degradación de la tierra, de los rios, de los bosques, del aire, 
repercute gravemente en el Medio Ambiente y en nuestras vidas, hace a la 
arquitectura más dificil su realización y mantenimiento, ni que decir de su concepción 
y ejecución. 

Es necesario pensar de otra manera, tal vez no todas las expectativas se cumplan, tal 
vez no a corto o mediano plazos, pero el solo hecho de no ver basura en las calles y de 
ver un cielo mas limpio, les aseguro, cambiara su estado de animo, pero es necesario 
que cada uno ponga su pequeño esfuerzo para que sumado, de resultados. 

¿Realidad o Utopía?, tal vez existan planteamientos que se ven más inalcanzables, 
pero tambien los hay que son viables, debemos luchar por alcanzar las metas mas 
próximas como un aliciente para ouas y asi sucesivamente, pero es necesario crear 
conciencia y sumar esfuerzos. 

Se observa tambien una necesidad de mayor interacción entre la arquitectura, la 
ingeniería y otras disciplinas, para incorporar capacidades analiticas y decisorias en 
torno a la sustentabilidad de los proyectos. 

La ingeniena contempla muchos aspectos que coadyuvan en la sustentabilidad, en el 
trato a los residuos industriales, en el calculo adecuado de las estructuras, en la 
correcta planeación y probabilidad, el tratamiento de aguas, en la observación de las 
contaminaciones , etc. Al igual que la arquitectura, la ingenieria debe utilizar como 
herramientas indispensables el conocimiento, la hipótesis de la investigación, el 
metodo científico, la información siempre en crecimien to, la vigencia, la tecnología, la 

buena fe y la sencillez' ·Jf. 

La educación es el factor fundamental para el crecimiento lento de una mejor Calidad 
de Vida, en esto, las escuelas y universidades tienen mucho que decir , pero el ejemplo 
principal esta en las empresas, en las OG's y ONG's, en la adecuada toma de 
decisiones políticas y económicas con vistas a un futuro inmediato y a largo plazo, la 
indiferencia, la apatia y la negligencia solo obstruyen los caminos señalados, para 
ello, es indispensable solucionar poco a poco el hambre y la vivienda mediante un 
plan culturizador. 

Otro factor importante es disminuir las tasas de crecimiento de la población, esto 
repercutiria en una mejor vida para todos, en la actualidad este fenómeno se está 
dejando sentir pero es necesario que llegue a todos, que se entienda, que se acepte 
como una mejona de vida y que se ponga en práctica. 

Es necesario que se coordinen los diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales para lograr una postura más completa, más in tegral, esto es muy 
dificil ya que existen intereses diversos, diferentes puntos de vista, de ver y hacer las 
cosas, incluso los recursos pueden ser diferentes y su enfoque puede ser muy dispar, 

~I~ •••••••••••••• •••• •• • 
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pero si logramos de alguna manera coordinar esto, lograremos avanzar en la 

sustentabilidad. 

Sería bueno que las universidades, gobierno y empresarios reunieran esfuerzos para 
bombardear por medio de televisión, revistas, periódicos, carteles, etc., información 

que ampliará la necesidad del cambio en las costumbres que derivan siempre de una 
ideología, en esto, es necesario hacer ver un beneficio propio principa lmente como 

detonador del interés. 

Como arquitectos, debemos de concienciar en nuestra actividad, debemos decidir 
entre la ética y la conveniencia pero también debemos lidiar con la necesidad, todos 

luchamos en esta trilogía la mayoría de las veces, debemos crear un campo de 
protección que nos induzca a esto. 

Es necesario que dentro de nuestra profesión tratemos de llegar a los luga res de toma 
de decisión, para que nuestras propuestas urbanas y arquitectónicas no se queden en 
el aire porque alguien de peso y sin conocimiento o con él pero atendiendo otros 
intereses, decida enviar a la bodega proyectos interesantes y competentes , en esto, 
habría que lidiar inherentemente con los intereses, sin embargo, la conciliación es el 

camino y esta solo se da por lo conveniente e inconveniente que se rige más por lo 
moral que por lo ético que expresa Los Siete Valores Capitales. 

Los Colegios de Arquitectos deben entrar en acción, con pláticas regulares sobre el 
tema y otras que son de interés, se ven carteles en las calles, en lugares notorios de 
colegios, escuelas, universid ades, etc ., con programas de actualización, con temas 
contemporáneos, con puntos de interés común para todos y para los arquitectos, 
estas actividades deben impulsarse, por otro lado, debemos ser participativos, 
debemos ser interesados. 

No puede ser solo uno el que quiera lograr el cambio, debe ser en equipo, es aquí 
donde intervienen los gobiernos, los representantes legales de las ciuda d es , deben 
intervenir los institutos de sa lud, educativos, deben estar presentes las escuelas y 
universidades, se debe contemplar a los políticos, a las secretarías de estado, debe 
haber un interés de los gobernantes para organizar y apoyar, deben existir grupos de 

ciudadanos coordinados por un representante que sintetice y exponga sugerencia s a 
representantes delegacionales y estos a su vez a los siguientes coordina dores y a sí 
sucesivamente ir extrayendo la información para dar soluciones más coherentes y 
uniformes que beneficien a una gran mayoría. 

En México tenemos a la SEMARNAP (Secretaría del Medio Ambiente , Recursos 
Naturales y Pesca) que tiene como función principal la de "Impulsar la Transición al 
Desarrollo Sustentable y Frenar los Procesos de Deterioro Ambiental y de los Recursos 

Naturales", sus esfuerzos están encaminados a la protección, restauración y 
conservación de los recursos naturales, bienes y servicios ambientales , regula las 
actividades productivas para aprovechar mejor los recursos hidráulicos, forestales, 

pesqueros, marítimos y terrestres, se encarga de vigilar la observancia de las normas 

oficiales mexicanas para la explotación, prote~ción, restauración y conservación de los 
ecosistemas y el ambiente, induce al ordenamiento ecológico del territorio nacional, en 
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales así como con los 
particulares. 

Algunas escuelas y universidades están dando también su aportación al Desarrollo 
Sustentable al reorganiza r sus programas educativos, implantar nuevos métodos de 
enseñanza, analizar el enfoque y objetivos de sus egresados y crear conciencia de los 
problemas reales que tiene nuestro país, así como a ayudar a controlarlos y 
corregirlos. 

Las constructoras también están tomando cartas en el asunto, su aportación 
principal es la de un adecuado y racional uso de los materiales, de la ma no de obra, 
de los suministros, de la materia prima, de la infraestructura, etc., conceptos que 
caen dentro del concepto de Edificio Verde y que toman aquí un importante valor. 

A raíz de la detección de estos grabes problemas, han surgido empresas diseñadas y 
equipadas con toda la infraestructura necesaria para dar soluciones práctica s y 
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efectivas a los problemas del Medio Ambiente, aunque la toma de decisiones llega a 
perturbar un poco los estudios de impacto. Es importante considerar en medianÓs y 
grandes proyectos, los servicios de una de estas empresas. En los proyectos de talla 
pequeña es necesario hacer el estudio siempre y cuando se tenga el conocimiento 
necesario para llevar a cabo estos trabajos y el equipo necesario para respaldarlo, en 

cualquier rango, siempre es necesario hacer un estudio del Medio Ambiente para 

conocer el. impacto ambiental que nuestro proyecto puede traer consigo pero también 

un estudio económico, de impacto ambiental, cultural, social, etc . 

Las expectativas en este campo son muy amplias, podríamos dividirlas en pequeñas 
metas de mejora que se dan en cada una de las disciplinas, en cada campo de la 

actividad humana y que sumadas nos dan como resultado una sustentabilidad en ese 
campo, rama o disciplina. Al sumar cada uno de estos esfuerzos por área, cada uno 
de estos Desarrollos Sustentables Base, estamos en camino de un Desarrollo 
Sustentable Universal. 

En esta propuesta se hace más complejo el sistema de soluciones y requiere por lo 

tanto de más esfuerzos compartidos, de más intermultidisciplina, de más disposición. 

No intentemos un cambio sustancial dado por unos cuantos, preocupémonos por 
avanzar con nuestro pequeño esfuerzo hacia la mejora personal, ambiental y por 
supuesto arquitectónica, en esto ya existirá un cambio que ha de sumarse a otros, lo 

que deberá reflejarse en una mejor Calidad de Vida. 

Todo lo visto hasta ahora conlleva a una sola cosa, a la mejoría de la Calidad de Vida, 
que es el fin último que ya hemos conocido como "el bien común" . 

El adecuado análisis y la adecuada práctica de esta información va en pro de una 
mejor Calidad de Vida, de hacer que el ser humano alcance sus expectativas, o sea de 
mejorar su modus vivendus. 

Para que el ser humano logre dicho objetivo, ha de estar integrado recíprocamente a 
su Medio Ambiente, ha de existir armonía entre ambos, pero antes, el hombre deberá 

estar sano en lo más posible y pensamos que debe ser en "cuerpo, mente y espíritu"B32, 

estos puntos deberán estar vinculados a la Ecología Humana y deberá pensarse en 

todo lo que nos hace "estar bien" y no en lo que nos hace "sentirnos bien", en esto 

encontramos la confrontación de la Porción Inferior de la Conciencia y la Porción 
Superior de la Conciencia, desde este punto de vista deberemos buscar todo aquello 
que logre damos estabilidad. Buscamos por consiguiente un equilibrio, éste, es el 
meollo de la sustentabilidad que se suma a la satisfacción de Las Cinco Regiones del 
Yo. Podemos decir que equilibrio es igual a salud y viceversa, debemos por Jo tanto 

combatir todo aquello que produce nuestros desequilibrio~ o lo que es lo mismo, el de 
Las Cinco Regiones del Yo. 

Los tratamientos son costosos, pero bien valen la pena, para lograr dicho equilibrio 

todas las condicionantes e ingredientes que intervienen deben estar a su vez, en 

armonía, es así que en cada elemento debe existir equilibrio para que en su conjunto, 
se logre un producto íntegro. 

Al final , la Calidad de Vida deberá ser entendida como beneficios propios traducidos 

en bienes y servicios más y de mejor calidad. En esto es imprescindible la educación 
pues sin ella no vale lo demás , se pude tener el mejor programa de cómputo para 
diseño arquitectónico, pero si no se conocen los principios, postulados, teorías y 
prácticas que lo conforman, de nada sirve. Por ello , el esfuerzo debe darse en todos, 
no en algunos pues en esto radica precisamente el capitalismo, que podemos traducir 
como poder y dinero. 

NOTAS e e e•••••• e e••• e e••••+ 
832 Tomado del arrículo: 'Calidad de Vida' de la revisra lnrerner 'Ambienre Ecológico '. h11p.//WNW.amb1imre-ecológico.com. 
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La adjetivación nos ha llevado a la sustentabilidad y en esta hemos visto claro el fin 

último de la arquitectura, el cual se refleja o debe reflejarse, en una mejor Calidad de 

Vida. 

Llegados a la última región del Yo, hemos apreciado la complejidad de elemen tos bajo 

los cuales debe delinearse el OA, vemos en las cinco regiones dos mundos 
determinantes , el subjetivo y el objetivo, el espiritual y el real. El en sí y el para sí 

tienen una relación en la conciencia en la cual ambos son ilimitados, la conciencia se 
ve así obligada a acotar su objeto para poder llevarlo a la determinación. 

El resultado de ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles se encuentra en esta región, 
el OA, una vez determinado en la realidad, se convertirá en la antítesis de la idea, 
ahora corresponde repensar lo rehecho, la síntesis hegeliana. 

Se ha plasmado la existencia de una adjetivación que podemos interpretar desde dos 
puntos de vista. Primero: la adjetivación del objeto tiene razón solo en tanto el 

producto terminado hace referencia por sus connotaciones, a determinados 
lineamientos que responden a una manera de hacer las cosas y que no ha buscado el 
ser nombrado de tal o cu a l manera, sino que ha ido en busca de la solución 

inherente , aquella que nos muestra que no podía haber sido de otra manera en tanto 
responde a todas las exigencias de verdad que se le ha n solicitado, en esto encu entra 
su valor. Segundo: la validez se pierde cuando llega el abuso o la propuesta que no 

se ha estudiado adecuadamente y a profundidad, en esto se aprecian carencias que a 
su vez denotan elementos y circunsta ncias forzadas y que por estas, no representa la 

mejor solución sino que por haber ido en busca de la etiqueta, se ha perdido en el 
camino motivando a fallas en la creación pues la careta no responde más que a la 
mezquindad que promueve el elogio, el valor se ha perdido y el OA pasa a ser 

medianero o mediocre . 

No resta más que implicar a l Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad en la 

conclusión del OA. La crueldad de la realidad se confronta con la exigencia de la 
conciencia que experimenta y sufre sus consecuencias, ahora, el alma libre deberá 
llegar hasta la realidad y ésta, ha de manifesta rse en el hombre hasta lo más 

intrínseco de él. En esto, lo intrínseco se convierte en el alma y la realidad pues 
siendo los dos extremos inherentes del hombre se convierten en su dualidad, en 
cuanto es, y lo hacen ser, por ello, lo más intrínseco del hombre. La realidad se 
representa desde sí misma como lo conocido en sí por lo cual el alma resulta ser lo 
externo y lo más alejado pa ra sí (de la realidad) , convirtiéndose así el alma en lo más 
intrínseco y recóndito del hombre. Visto desde el alma, la realidad se convierte ahora 

como lo extremo y externo en el para sí de la misma alma representando por ello 
ahora lo más intrínseco y recóndito del mismo hombre (esa realidad). En esto, existe 
una relación mutua, para lela y concomitante . 

Hemos llegado así a l final de la Naturaleza Universa l en la cual ha quedado explicada 
la única manera de posibilidad del entendimiento de un Yo Absoluto, cada parte, cada 
región, ha sido desmenuza da para pr,esentar la importancia que se refleja y se ve 
reflejada al y del OA, falta un último paso, importante también, en el cual se ha de 
comprender la interrelación que las pa rtes guardan entre sí, en ellas la arquitectura, 
que ha sido desde el principio, el objeto de estudio y observación de esta 
investigación. 
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Se ha estudiado la naturaleza de cada región aunque no podamos determinar la figura 
de alguna de ellas por su separación sino más bien se experimenta la necesidad que 
deba darse solo por la unión de todas ellas pues solo en la confrontación, encuentra 
cada una su ser definidas. Asimismo, se ha visto la manifestación de cada una 
dentro de su ámbito particular para ordenarse y armonizar perfectamente en ese Yo 

Absoluto. 

Hemos entendido que por un lado, el alma influye y fluye en el espíritu y éste a su vez 
en la conciencia; por otro, la realidad influye y fluye sobre el cuerpo y éste se 
emancipa, igualmente, en la conciencia, siendo finalmente ésta, donde se reúnen, 
conflictúan y colisionan todas las particularidades del OA. 

En este momento , es ya notorio que esta relación de regiones va a derivar en un ir y 
venir de manifestaciones e informaciones de cada una que influyen de manera directa 
o indirecta, en las otras cuatro. Las afecciones de una región, perjudican y afectan a 
las otras cuatro, las virtudes o vicios de una, se emancipan a las otras cuatro 

transformando y alterando su contenido y carácter en su naturaleza. 

Déscartes pensaba que: El alma es aprehendible sólo por el entendimiento puro, el 
cuerpo por el entendimiento ayudado por la imaginación y el vínculo del cuerpo con el 

alma por los sentidosB33, en esto vemos la existencia patente de una relación de 

diferentes regiones aunque no estemos de acuerdo en que los sentidos sean el vínculo 
entre cuerpo y alma sino entre cuerpo y conciencia, paradójicamente, existe un filtro 

que en efecto lleva a cabo esta tarea uniendo no solo el cuerpo y el alma, sino a todas 
las regiones, hablamos de\ Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad. 

Esta característica de relación, o mejor dicho, de correlación de unas regiones con 
otras, se determina por la capacidad de cada una de devenirse hacia las otras siendo 
finalmente en la conciencia donde la Porción Inferior y la Porción Superior de la 

Conciencia se colisionan para llevar a cabo la conclusión, la cual va a afectar a todas 
las regiones incluyéndose así misma. Este estado de afectación de unas con otras en 
un proceso creativo y como resultado de la conclusión, es lo que lla mamos 

Correlación de Estados de EntendimientoB34. Es importante hacer notar que es 

precisamente mediante las porciones superior e inferior de la conciencia donde la 
moral y la ética del arquitecto encuentran el camino a la determina ción 
arquitectónica, dando soluciones coherentes y acertadas o no, mientras de él 
depende. 

Gracias a esta correlación, las regiones pueden comunicarse entre sí de manera 
bidireccional pues cada una no está comunicada con las otras cua tro de manera 
directa, estas conexiones funcionan para el flujo de información, pues en su 
estructura, se encuentran acomodadas de diferente manera. Así, el flujo no afecta su 
disposición y ésta, no afecta al flujo, veamos: 

#, El alma tiene una conexión directa con el espíritu pero no con la conciencia con 
quien mantiene una relación indirecta. A través del espíritu llega al alma 
información de las otras regiones. 

2. El espíritu tienen una conexión directa con el alma y con la conciencia pero no 
con el cuerpo con quien la tiene de manera indirecta. A través del alma y de la 
conciencia, llega información al espíritu de las otras regiones. 

NOTAS •• e•••• e e• e e e• e e e•••• 
833 DESCARTES, René, Las Pasiones del Alma, y Cartas Sobre Psicología Afectiva, Ira. Ed., Edil. Ediciones CoyoacJn. México, 2000, p. 15. 

834 Cfr. Glosario. 
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3, La conciencia tiene una relación directa con el espíritu y con el cuerpo pero no 
con el alma y la realidad, con quienes la tiene de manera indirecta. A través del 
espíritu y el cuerpo, llega información a la conciencia de las regiones intrínsecas 
del hombre. 

4, El cuerpo tiene una relación directa con la conciencia y con la realidad pero no 
con el espíritu con quien la tiene de manera indirecta. A través de los Seis 
Receptores de la Tangibilidad llega información al cuerpo, solo de la realidad. No 
le llega información de la conciencia. 

5, La realidad tiene una relación directa con el cuerpo y la conciencia. Por el 
cuerpo, esta región se ve modificada, representa en sí el contexto y hábitat del 
OA, más esta modificación le está dada por la conciencia, la que se expresa a la 
realidad como determinación. Por otro lado, la realidad envía de manera directa 
información a la conciencia para que ésta pueda crear sus especulaciones y 
pensamientos sobre el resultado que ha de dar a la colisión. 

Cabe aquí hacer tres observaciones importantes: 

f, Las líneas directas que guarda una región con otra indican la manera en que se 
afectan de manera bidireccional. Al estar todas comunicadas ya sea directa o 
indirectamente, la información de una región llega a otra ya sea para ser 
discernida y transformada o para simplemente modificar, esto da lugar a : 

2, Aunque el alma y la realidad no posean una línea de conex1on indirecta (por 
indirecta entendemos que entre una región y otra se interpone solo una más), la 
información llega a filtrarse de una a precisamente la otra. En el alma esto lo 
entendemos como atributos o características que la afectan de manera positiva o 
negativa, lo que hemos llamado conveniente o inconveniente. En la realidad la 
afectación es la transformación del contexto con abstracciones como la belleza, la 
justicia, el amor, etc., pero también ciertas manifestaciones por las decisiones de 
la conciencia. En el alma no existe vicio pues éste es una forma de expresión de 
muerte y el alma es inmortal (vida en esencia). Lo inconveniente se da a la 
inversa, debido a muchos factores que ya han sido tratados, las determinaciones 
de la conciencia llegan al alma marcándola con connotaciones de conveniente e 
inconveniente que representan su deterioro o sanidad las que solo pueden ser 
adjudicadas de esta manera por la conciencia en cuanto aprueba o desaprueba 
sus determinaciones, por ello el vicio debe ser entendido como una cuestión 
meramente moral y por lo tanto no es producto del alma o de la realidad es 
nuevamente una apreciación y decisión consciente. 

3, Ya veíamos como a: la región del cuerpo solo le llega información de la realidad, 
en la conciencia se hizo referencia a que existen regiones de las Necesidades 
Subjetivas y de las Objetivas. En las primeras recaen el alma y el espíritu, la 
primera se considera dentro de estas no porque tenga en sí necesidades , sino 
porque para la conciencia se ha vuelto necesaria en tanto manifiesta al objeto 
como arte u obra de arte expresando en él lo bello, lo justo, la escala, etc., de 
manera imparcial. En las segundas tenemos al cuerpo y la realidad , aunque 
ésta última en sí no tiene necesidades, se contempla así pues en ella se 
manifiesta el OA, el cual sí tiene necesidades que resolver de las otras regiones, y 
de ella misma, como la estática, la consideración al clima, la topografia, etc., 
estas necesidades por supuesto no le vienen de sí misma, son más bien derivadas 
de las propias de la conciencia que se exigen por ella y por el cuerpo (el OA debe 
brindar tranquilidad a la psique y al cuérpo) La conciencia tiene la 
particularidad de poder trascender (afectar), a todas las regiones (excepto al 
espíritu), por la determinación, veamos: A todas les afecta ya sea conveniente o 
inconvenientemente, si la determinación se contrapone a la idea, el resultado 
será negativo, si no, será positivo, esta cualidad marcará de manera definitiva y 
tajante a las otras regiones . La determinación dejará atributos, características o 
mejor dicho hitos, en el alma, que la afectarán en su ser en sí superior; al 
espíritu no lo afecta en tanto es solo un puente de información entre el alma y la 
conciencia, al contrario, siendo el espíritu fuerza, éste impulsará a las 
determinaciones de la conciencia; al cuerpo lo afecta en tanto no se le alimenta, 
en cuanto no se hace ejercicio, no se cuida en general al cuerpo; a la realidad la 
afecta de muchas maneras, sin embargo, la que a nosotros atañe es la del 
espacio, modificando el contexto por el OA; finalmente, la conciencia se afecta a 
sí misma pues las malas determinaciones pueden afectar la psique de la persona 
haciéndola inconveniente para ella misma, esto deriva en trastornos mentales, 
psicológicos, delirio, locura, pérdida de la verdad y por consiguiente de la 
realidad, cayendo en la Infraconsciencia. 
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1003. Ya decíamos que el flujo no afecta la disposición de las regiones, más bien el flujo está 
dado por la misma disposición. La Naturaleza Particular tiene una disposición muy 
especial e importante én el ser. El alma es la estructura sobre la cual quedan 
embebidas las otras tres regiones a saber, el espíritu, la conciencia y el cuerpo, en 
esta disposición existen grados de profundidad (importancia para el ser huma no), que 
marcan la naturaleza de él mismo, el alma es el contenedor de vida, si faltara, el 
hombre no podría ser tal. La estructura queda sostenida por el espíritu que da la 
fortaleza necesaria para que todo el sistema exista de manera segura y coherente. 
Hasta aquí, estas dos primeras regiones quedan inherentemente unidas y no existe 
manera de dividirlas, se trascienden en el tiempo y el espacio en lo real y metafísico. 
El cuerpo se hace patente por su deber ser dado en esta vida así, tal cual lo poseemos, 
esto es, mientras tenemos vida el cuerpo lógicamente queda manifestado en el sistema 
de regiones. La realidad ya no pertenece al sistema del Yo, sin embargo, queda 
manifestada como el contexto en el cual un ser viviente pude expresarse y lo más 
importante para nosotros, en ella queda manifestado el OA, este debe surgir por un 
lado de la propia realidad y por otro del alma que son lo más intrínseco del hombre, 
esta característica es la que precisamente tiende a la objetividad. 
conciencia hace posible la conexión cognoscible de todas las regiones. 

l 
..... 

En esto, la 

Ilustración 8: Relación de Las Cinco Regiones del Yo. 

Relación directa e indirecta que guardan las diferentes regiones del ser humano, Las Cinco Regiones del Yo. 

1004. 

1005. 

Por esta razón, la comunicación y afectación de una región sobre otra produce una 
reacción en cadena que afecta a las otras, así, una persona que posee un espíritu 
débil induciendo a una mente pobre o a una conciencia inmadura, es fácilmente 
moldeable, manejable, necia, al ser susceptible a lo inconveniente, el alma reciente 
esta situación. En una persona con características contrarias, el alma se beneficia, 
podríamos decir que un arquitecto de mente pobre o inmadura, no llega a la 
determinación arquitectónica, sino simplemente, y no en sentido peyorativo, a la 
réplica de la determinación arquitectómca, no existe ningún tipo de a portación, 
alguna búsqueda en su solución. Por otro lado, una persona sana físicamente, puede 
pensar mejor, actuar mejor, y transcribir el poder de su conciencia a su realidad, en 
esto la región del cuerpo juega un papel determinante, así, la asepsia y condición de 
una región ayuda a mejorar a las otras, en pequeño o gran porcentaje. Cuando una 
de las regiones se encuentra en conflicto, es seguro que las otras están o estarán 
también en conflicto, cuando una región se encuentra en equilibrio decimos que es 
porque todo el sistema se encuentra en equilibrio, esto, es el estado mayor de control 
y manejo y es precisamente a lo que llamamos armonía. 

Por lo dicho, podemos pensar ahora que lo más importante en el ser humano es 
precisamente el alma, pues como estructura del todo, sostiene a las demás regiones y 
queda afectada por ellas, en el alma de cada individuo hay luz y sombras, anida lo 

hermoso y lo deforme, por lo que hay que ser indulgente con los vicios humanos835. 

NOTAS e e e e e e e e e• e e e e e e e e e e• 

835 EGÓROV, A. Problemas de la Es1éuca, Ira. Ed. 1918, URSS, Edil. Progreso, p. 47. 



Rr lr xlo nrs dr Ar uftrctura .. . Jos¡ Luis Jlm¡nrz Morrno .. 

"SISIBMA DE AFECTACIÓN EN LA CORRELACIÓN DE FSTADOS DE ENI'ENDIMIENIO" 
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!lustración 9: Sistema de Afectación en la Correlación de Estados de Entendimiento. 

Se muestra aquí la inte¡zración de lo que hemos conocido como el Yo Absoluto. 
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Para el OA, lo más importante es la región de la realidad pues es su hábitat, más su 
concepción (la del OA), está dada como una conclusión que es por la decisión de la 
conciencia y que es resultado de las Necesidades Objetivas y Subjetivas que provocan 
una colisión debido al Conjunto de Algoritmos Impredecibles, colisión que la 
conciencia debe solucionar, lo que se traduce como decisión . 

Dicho lo anterior, este estado de interrelación se emancipa en todos sentidos 
produciendo la inercia también de conciencia a conciencia, el sentir y pensar de uno 
se puede multiplicar y convertirse en el de un pueblo, en el de una ciudad, por ello, 

esta correlación se da no solamente en un individuo respecto de sus regiones, siendo 

ambiciosos, se da también de individuo a individuo por medio de sus conciencias 

alterando de esta manera las regiones de los otros. En esto , la arquitectura tiene 
mucho que decir, las corrientes, los estilos, los procesos constructivos, no son más 
que el resultado en la forma de pensar de un pueblo, a lo que hemos llamado 

corriente, en un momento dado de la historia que refleja su cultura arquitectónica, y 
en esto, lo constructivo, que refleja siempre, al ser humano. 

Con base en ese mencionado equilibrio, disminuirían los Valores Negativos 
Universales y aumentarán los Valores Positivos Universales, lo cual indica que el 

desequilibrio de las regiones conduce al caos social en tanto las partículas de ésta 
sociedad están funcionando de manera inconveniente, por el contrario, la estabilidad 

regional conduce a una mejora social de sus participantes en las ciudades y en las 
comunidades. En esto , vemos manifestarse nuevamente , a nivel colectivo, la 
Correlación de Estados de Entendimiento, la misma se hace patente en una obra de 
arte, aunque los niveles de participación tienen diferentes jerarquías. 

(00CLU~l0M~ 
1009. 

1010. 

1011. 

1012. 

Debido a que es en el pensamiento donde se tiene el reflejo de la esencia, el 
pensamiento es lo único perfecto. Por ser propio, podemos decir conjuntamente con 

Aristóteles que la conciencia es corruptibleB36, con base en esta corrupción otras 

regiones se verán afectadas pues la determinación se deviene a las otras cuatro de 
manera directa e indirecta. 

Los elementos corpóreos (del OA), se perciben en la conciencia de manera sensorial 
por medio de los sentidos y la emoción y a través de ella se devienen al alma 
atribuyéndole cualidades que quedan especificadas como tales por la conclusión 

aunque para el alma esto último sea indiferente. Los elementos incorpóreos son 

percibidos intelectualmente en la mente por medio de la conciencia como un devenir 
de espasmos de lo que el alma es y de la información guardada en la Representación 
Sensible y por medio de la fuerza que aplica el espíritu para tal fin. Tanto los 

corpóreos como los incorpóreos llegan codificados a la conciencia y que por medio del 

Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad se decodifican para lleva r a cabo la 
conclusión, una vez esto, todas las regiones quedan afectadas positiva o 
negativamente por lo conveniente e inconveniente respectivamente , según sea la 
determinación hecha, acto seguido, toda información es nuevamente codificada y 

almacenada en la Representación Sensible que será utilizada en una próxima 
reflexión. 

La edad, que se manifiesta fisicamente en el cuerpo, puede trascender a una 
intelectualidad repercutiendo en la edad más importante, o sea, la madurez, 45 años 
físicos pueden reflejar 15 o 70 años intelectuales, esta capacidad se verá reflejada en 
todas las regiones por medio de la Correlación de Estados de Entendimiento que 
objetivamente, solo podemos valorar por la determinación . 

La supraconsciencia, la Representación Sensible, el inconsciente y el subconsciente 
sumados al alma y al espíritu, son indivisibles, aunque en capas diferentes 
traslapadas, se entrelazan en una coexistencia. 

NOTAS••••••••••• e e e e e e• e•• 

838 · ... el ansrorelismo afi1maba que el mundo es eterno y que el alma humana individual es CO!!Up(lb/e, siendo incof!Up(lb/e úmi:amenre el Intelecto, que na es individual, sino impmana/ y única 

pa1a toda la especie humana·. Esta se debe p!fncipalmenre a que al alma se le arnbuye la capwdad de pensamiento y cama individual /cama la es el alma/, es sucept1ble de peq'uicia m1en11as el 
1ntelecta colectiva gua1da cancensa en la humanidad ante el cual la esencia de la idea es la que p1evalece. CI!. ARISTÓTEL ES, Ace!Ca del Alma, l!a. Ed., 4ra. Reimp., Edil. G1edas, España, 1918, p. 
15. 
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El nivel de salud en cada una de las regiones es imprescindible para una sana 
conceptualización y desarrollo del OA, más cuando alguna esta fallando, como se ha 
comentado, la falla se expande de manera directa e indirecta a otras regiones llegando 
a perjudicar gravemente al OA, cuando esto sucede se pueden llegar a percibir 

deficiencias en la obra terminada, Jung las llamó "Líneas de Fractura"83T, es decir, 

una especie de grietas de repudio psíquicas, que recorren el cuadra83B, y hace patente 

que el cuadro al que corresponden estas líneas ha de ser el neurótico o el 

esquizofrénico y no necesariamente tener la enfermedad mental esquizofrenia sino 
simplemente presentar un habitus o disposición que puede llegar a presentar la 

esquizofrenia 839. 

Existe algo común en cada una de las regiones, así, existe lo común para el alma y el 
espíritu que es la energía que motiva la vida, el acto de concebir y existir; existe una 
conciencia que predomina sobre la de cualquiera que es la esencia de la idea de las 

cosas que son y no son; de igual manera existe un común en el cuerpo que es el 
hecho de ser como es físicamente; la realidad es el común a cada una de las 

realidades particulares. Las deformaciones, las alteraciones, la podredumbre así 
como la excelsitud, pueden darse en cualquier región, en profundidad y fuerza 

diversa . Por esto, las regiones de una persona afectan y quedan afectadas por las de 

los demás. 

Con razón Tertuliano dijo : el al771a padece con el cuerpo, junto al que sufre cuando está 

dañado por golpes, heridas o úlceras, y también se conduele el cuerpo con el almaª4º. 

Un ejemplo que aclara esta correlación sería el asesinato (como acto nocivo) . La 
persona que asesina afecta la región de la realidad en tanto modifica el entrono en el 
cual vive. La repercusión directa del hecho se da en la conciencia pues experimenta 

sensación de dolor o de placer, ligado a esto, transfiere el acto al alma mediante el 
espíritu dejando en ambos un estado de nocividad afectando así lo más intrínseco e 
importante de sí. Paralelamente, la conciencia almacena información que se 
transcribe a la Representación Sensible y que es por ella por lo que la conciencia 
experimentará constantemente una reflexión sobre el hecho debido al impacto mismo 

que la acción produce en lo consciente, a esto, podemos llamarlo remordimiento en 

tanto la conciencia se sanciona, o podemos llamarlo triunfo o logro en tanto la misma 
conciencia se aprueba. En el hecho de aprobarse o desaprobarse existe una sutil 
diferencia de la valoración de lo que es conveniente o inconveniente pues siendo 
trascendental en cualquiera de los dos casos, la irreflexión sobre el hecho mismo 
denota la carencia de la Porción Superior de la Conciencia donde el Sentido de 
Discernimiento de la Tangibilidad no ha participado o denota la participación de éste 
utilizando solo la Porción Inferior de la Conciencia, se ha manifestado aquí una Línea 
de Fractura en la conclusión del asesino. 

En el caso de la arquitectura, la acción de llevar a buen término un proyecto, o sea, 
dar solución a los requerimientos má s que la mera edificación, crea en la conciencia la 

aprobación inmediata que no se da por ella de manera directa sino solo a través de la 
aprobación de otras conciencias o sea, el consenso, en el cual se ha mencionado, la 
conciencia adquiere una nueva forma de honor. ~n esta aprobación la conciencia 
transmite la satisfacción al alma por medio del espíritu dejando connotaciones que la 
elevan y superan produciendo un grado más elevado de madurez cada vez. 

Paralelamente, el hecho resuelto , o sea, la determinación, se transcribe en 
información que la conciencia retiene en su Representación Sensible. En este 
ejemplo, se hace notoria la manifestación del Sentido de Discernimiento de la 
Tangibilidad que ha dado como resultado el bien común, en este, y solo a través de él, 
la región de el cuerpo también se ve beneficiada pues es precisamente éste quien vive 
los espacios, así, el buen funcionamiento del OA tangible hace sentir bien a los 
individuos tanto psicológica como físicamente, por medio de los sentidos y la emoción, 

los cuales son nuevamente valorados por la conciencia, lo que se ha llamado, la 
síntesis hegeliana en la arquitectura. 

NOTAS • e e•• e••• e e e e e e e e• e e+ 

13 7 Cfr. Glosario. 

138 JUNG. Car! Gustav, Sobre el fenómeno del Espiritu en el Arre y en la Cienda, Ira. Ed., Edit. Troua, Madrid, 1999, p. 121. 

839 Cfr. JUNG, Car! Gustav, Sobre el fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Cienda, Ira. Ed., Edit. Troua, Madrid, 1999, p. 121. 

840 TERTUUANO, OUINTO SÉPTIMO, florente, Acerca del Alma, Edición de J. Javier Ramos Pasalodos, Ira. Ed., Ed1i. Adiciones Akal, S.A. , Madrid, Espa/1a, 2001, p. 50. 
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No debe confundirse en esta correlación ninguna de las regiones pues cada una de 
ellas tienen su propia naturaleza, así, el alma, el espíritu o la conciencia, no son lo 
mismo, como se ha dicho , el espíritu no piensa, el alma tampoco, esto es tarea de la 

conciencia, más siendo inseparables, son juntas, aún en la muerte . En un jardín de 
rosas quitar el pétalo a una de ellas es verdaderamente importante más en el conjunto 
pasa a ser desapercibido, en principio , el pétalo marchito que quitamos de una , y el 

que dejamos en otra, aparentemente no tienen la menor importancia, sigue siendo el 
mismo jardín de rosas, sin embargo, continuar quitando pétalos traerá como 

consecuencia el deterioro del jardín . Igual pasa en la correlación, afectar a una 
región conveniente o inconvenientemente no tiene una aparente apreciación en el 
conjunto, la afectación se da precisamente porque las demás se ven afectadas, en esto 

ya se percibe la decadencia o la mejora. 

Como se ha dicho , estos aspectos deben ser entendidos por la con ciencia, pues no 
solo se encuentran en el mundo tangible, el ajeno al Yo, cada región es determinada 
como un exterior para otra región, así, el alma no es espíritu ni este conciencia, la 

realidad no es arquitectura y esta no es cuerpo, etc ., cada región es por ello ajena e 
inherentemente relacionada, lo que no es, se refiere como su exterior y en ese ser 
exterior se encuentra como objeto para sí que posee todas las calidades, cualidades y 
cantidades necesarias de un objeto que es su negación , y por m edio del cual se 

reconoce como tal en la conciencia. 

Es adecuado comentar que los géneros arquitectónicos se inclinan sutilmente más a 
alguna de las regiones; v.gr. los hospitales generales se inclinan más a la región del 
cuerpo, los hospitales psiquiátricos más a la conciencia; las iglesias, las catedrales , 
los conventos, etc., más a las Necesidades Subjetivas, el alma y el espíritu; los 

edificios de gobierno más a la región de la realidad , etc., en esto, han de demostrar 

preferencia por solucionar los requerimientos de la región a la que son más específicos 
sacrificando requerimientos de otras regiones pues las exigencias que se solicitan son 

específicas, lo que se puede a preciar en el Programa Arquitectónico de Necesidades. 

El estado de cada región no está dado por los órganos y sentidos del cuerpo como 
pudiera llegar a pensarse, ya cuando hablábamos del amor decíamos que su 
manifestación posee una liga directa con el páncreas más es necesa rio enfatizar que el 
estado del amor no es por el pá ncreas sino por la conciencia que refleja dicho estado 
al páncreas, asimismo, sus síntomas solo son así un reflejo y resulta do . Hegel nos 
dice que, si bien la actividad de algunos órganos corresponde a determinadas pasiones , 
no por ello reside la cólera en la bilis, sino que la cólera, cuando se corporaliza, ejerce su 

actividad fundamentalmente a través de la bilisB41. Por ello , podemos asegurar que 

así como la actividad de a mar radica en la mente y la mayor de las veces, en la 
conciencia, todo cuanto es, es por la conciencia, así, todas las regiones se reportan a 
la conciencia como un reflejo de ella misma, actividad en la cual se manifiesta la 
coherencia del sistema por el espíritu , sistema que es sostenido por el a lma. Así la 
vida, solo perceptible por Ja conciencia que se confronta en la realidad gracias al 
cuerpo y sus sensores, es insuflada como un todo por la unión y correlación de las 
cinco regiones, por ello, la patognómica y la fisiognómica, quedan en un segundo 

término sin poder demostrar la unión entre lo espiritual y lo corporal en lo cu a l 
encontramos tan solo una especulación y no una, precisamente, realida d . 

El genio se atrofia en las dichas y satisfacciones plenas de la vida, una persona sana, 
con todas las circunstancias de vida a su favor, nunca verá florecer en sí a l genio, al 
diseñador, al artista profundo que traspasa a la propia conciencia en la metafísica 
incomprensible. Cuando una persona es discapacitada (comúnmente y 
perceptiblemente fallas en la región de el cuerpo y/ o la conciencia ), estimula a otros 
sentidos a desarrollarse aun más, lo mismo sucede en el artista verdadero y auténtico, 
cuando la conciencia y su alma se ven carentes, porque su realidad es discapacitada, 
afloran otro tipo de percepciones mucho más profundas que pueden hacer surgir un 
arte elevado ("pueden" porque esa carencia puede producir también la locura sin 
ningún resultado artístico elevado), por ello, podemos pensar que el arte es resultado 
de la "discapacidad emocional" que se traduce en un estado de soledad, aislamiento , 
insatisfacción, locura, etc . Esta discapacidad puede ser entendida como la no 

NOTAS e e e e e e e• e e e e e e e• e e e e• 

841 HEGEi, Georg, Wilhelm Frierfrich, Estéoca 11, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Ed1Ciones Península, 1991, p. 272. 
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aceptación o adaptación de la realidad por la conciencia que ve en ella (en la realidad), 
una gran incongruencia con sus directas Necesidades Objetivas y/o Subjetivas. En 
esa discapacidad, el espíritu lucha intensamente reflejándose en la conciencia como 
desesperación, inquietud, esperanza, en esto la conciencia busca su sosiego que solo 

alcanza de manera temporal en la manifestación que es en sí la realidad, en la cual se 
expresa como objeto artístico. En esta zozobra, base fundamental de lo artístico, la 
angustia de la conciencia ante la colisión que le sofoca encuentra el principio del ser 

en sí, como resultado. Cuando nos convertimos en contempladores, nos sofocamos, 

lloramos, reímos, nos animamos y nos deprimimos ante el crisol roto del espíritu 
creador que se emancipa a nosotros por una Correlación de Estados de 
Entendimiento, así, en una confabulación, las almas se unen por la justicia de su 
pueblo, por el desarrollo de su país, por los espacios de sus congéneres. Más dichos 
espacios no son solo el resultado de una conciencia que crea, sino lo son de un 
cúmulo de ingredientes que se solapan en el resultado final que es la arquitectura 
como reflejo de todos y no de uno. 

Con lo anterior no decimos que los discapacitados mentalmente, sean personas 
limitadas en sus percepciones, mucho menos que carezcan o no de un elevado 
conocimiento, tampoco que no aprehendan la realidad. Como se comentó, se da a 

entender que no ven "la realidad" como la gran mayoría, o sea que "su realidad" es 
percibida de otra manera por ellos mismos, debido a esto, se crea un choque entre la 

percepción de los demás y la propia que da como resultado una no aceptación de "la 

realidad" tal cual la ven los demás, esto trae como consecuencia el desarrollo y 

estimulación de un mundo interior que en un momento dado florece y se emancipa en 

"la realidad" de los demás, el resultado se percibe en arquitectura, pintura, escultura, 
ciencia, geografia, matemáticas, inventos, descubrimientos, etc. 

Debido a esta interrelación de regiones, es que se da lo que debemos entender como 
vida en el ser humano, ya decíamos que aunque Aristóteles, Heráclito y Tertuliano 
decían que el alma es principio de vida, no eran específicos si consideraban que el 

alma es vida en sí, en la parte correspondiente se ha enfatizado este punto al dejar 
aclarado y esclarecido que el alma es vida y no solo su principio, más el alma no es 
vida en sí, por sí misma, sino que requiere de un sistema en el cual exista un sustento 

para otras regiones y un autosustento para sí misma basándose éste en el 
sostenimiento que le dan para sí y en sí misa y recíprocamente las otras regiones, esto 
es en sí el sistema coherente del que hemos hablado. La vida es así, solo por la 
unión de todas las partes, regiones que contribuyen en su concepción. La misma 
aprehensión arquitectónica solo es posible en este camino innegable de la conciencia 
en el cual encuentra de única manera el concepto como un resultado del espíritu y en 
el cual, y por el cual, el OA encuentra la gran oportunidad de ser. · 

La Correlación de Estados de Entendimiento nos muestra la complejidad en que las 
regiones se interrelacionan, cada una posee su propio estado y ambiente de desarrollo 
y cada una tiene funciones específicas, por ello, el alma no es la vida en sí y por sí de 

manera autónoma, sino que es la unión de ésta con el espíritu, la conciencia y el 

cuerpo los que hacen posible la vida. Finalmente, la conciencia se sabe existente en 
tanto tiene una realidad la cual es entendida como la Contiencia Universal en la cual 
encuentra las esencias que fuera de sí observa (la conciencia), y que la hacen 
comprenderse al remitirse, retraerse, en ese ser en sí misma y para sí misma. 

Finalmente, en esa correlación encuentra el hombre su unidad armónica con los 
demás, en el campo de la fisica Paul G. Hewitt comenta: "Los átomos son tan 
diminutos que inhalo miles de trillones cada vez que respiro, ¡casi un billón de veces 
más átomos que la población total de la Tierra desde la creación del mundo!. Cada vez 
que respiro, inhalo átomos exhalados por todas y cada una de las personas que han 
existido, excepto por los bebés recién nacidos muy lejos de aquí. Cada vez que exhalo, 
o cuando sudo, emito átomos al aire que se distribuyen por todas partes y pasan a 
formar parte de todos los demás . Los bebés recién nacidos y los que nazcan en el 
futuro estarán hechos de átomos que ahora son parte de mí. Así pues, ¡todos somos 

unof"B42, la fisica comprueba también la concepción de una unidad . 

NOTAS e e e e e e e••• e e e e e e e e e e• 

842 HEWITT, Paul G., Fís1di Conceptual, Jra. Ed. ing., Ira. Ed. esp., Add1son Wes!ey longman, MéXJi:o, 1999, p. 245 
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A lo largo de la investigación se ha penetrado en lo más intrínseco del ser humano 
para comprenderlo mejor y de ahí, comprender mejor al OA, en este sentido, el titulo 
"Reflexiones de Arquitectura" ha quedado bien aplicado, pues expresa precisamente 
ese replegarse de la conciencia sobre su objeto, en este caso la arquitectura, esto es, 

la neta concentración donde el único objeto de observación ha sido el mismo OA.843. 

La necesidad de retomar y actualizar el tema de la Teoría de la Arquitectura y de su 
hacer, se ha derivado del Marco Teórico el cual se ha considerado como el mismo ser 

humano, en éste, se ha mostrado que el hombre completo se desarrolla a través de lo 
que se ha denominado Las Cinco Regiones del Yo las que incluyen el alma, el espíritu, 

la conciencia y el propio Cuerpo, más para que éste ser humano logre el 
entendimiento de un Yo Absoluto, es necesario complementarlo con todo aquello de 
que la conciencia tiene noción y no forma parte de ese yo propiamente , en este 
sentido, se ha hecho necesario ubicar al hombre en su contexto, con lo que no es 
precisamente él y que sin embargo le es inherente, su medio ambiente, a este contexto 
se ha llamado la quinta región, la realidad, la cual es negación para la conciencia y 
ésta para ella lo es también, son puntos opuestos y necesarios sin los cuales no 
podríamos entender un absoluto en tanto no solo complementación de elementos 
sino, y principalmente, de una ansiada armonía, circunstancia que se aplica bien 

como una complementación inherente de elementos que conforman dicho ser 

humano, en este sentido se está de acuerdo con AristótelesB44 respecto de la armonía, 

la cual no puede ser aplicada al alma y derivado de lo mismo, inferimos que no puede 
aplicarse a ninguna de Las Cinco Regiones del Yo por separado pues negarían en 
efecto su unidad propia restringiéndose solamente a su esencia única, y no podría por 
lo tanto existir complementación entre ellas, lo cual conduce a la armonía, que solo 
puede darse mediante una adecuada Correlación de Estados de Entendimiento de las 
cinco regiones que se han visto embebidas en el OA y éste , recíprocamente embebido 
en ellas, una fusión . 

Analizadas Las Cinco Regiones del Yo, y comprendida la manera en que trabajan, nos 
damos cuenta que la conciencia, para su conclusión, tiene necesidades de cada 
región, estas son de dos tipos Subjetivas y Objetivas. Existen dos que son netamente 
Necesidades Subjetivas las cuales son el alma y el espíritu . Por otro lado, dos 
regiones corresponden exclusivamente a las Necesidades Objetivas, el cuerpo y la 
realidad. Existe aquí un parte-aguas en el cual se congregan ambos tipos de 
necesidad, que es lo que se ha llamado la tercera región del Yo, y es precisa mente , la 

conciencia, ésta posee la virtud de ser subjetiva y objetiva pues ambas necesidades 
son objetos suyos como reflejo de las necesidades, carencias, frustraciones y logros de 
cada región. Habría que indicar aún que éstas se polarizan en lo más intrínseco del 

ser humano y para ello , tendríamos que · indicar ¿dónde está el ser humano 
realmente?. El hombre real no solo es el cuerpo, el hombre realmente es existente 
por Las Cinco Regiones del Yo, aunque como objeto tangible se encuentra en la 

conciencia pues es la única que posibilita la existencia del ser hombre, con base en 
ésta posibilidad, ahora sí, se desgaja en múltiples planos, sensaciones y percepciones 
que lo hacen concebirse y distinguirse como tal, uno de estos planos es precisamente, 
el mismo cuerpo. Gracias a la conciencia todo es y no es, da la posibilidad de 
saberse existente y comprenderse como ser humano, el hombre es en sí pensamiento, 
a esto tendríamos que agregar que todo cuanto existe es en sí, objeto de la conciencia 
y es para sí, pensamiento por la conciencia. En efecto , todo cuanto es, que existe, no 
es o que no existe, es por la conciencia, reconociendo ahora que es ella en sí, y que se 
expande por sus circunstancias, cuatro precisamente: alma, espíritu, cuerpo y 

realidad las que se reportan en el cerebro, a Ja conciencia, por la mente. En la suma 

NOTAS ••• e••••••••• e e••• e e• 
843 'En la lengua filosófica y religiosa del sigla XVII, la palabra reflex1on tenia un significado muy precisa: can ella se designaba ese mavúnienta de retorno a de tepliegue sabte sí misma pat el que 
el sujeta humano se tepmenta a sí mismo en el momento en que teali1a una detetminada opetaeión mental'. Cft. BERGAMD, Mina, La Anatamla del Alma, Ita. Ed., Ed1i. Ttaua, Madtid. 1998, p. 
167. 

144 Atistóteles na está de acuetda en que la palabta atmanía se aplique al Alma en tanta ésta na puede set ni mezda ni combinación de conttarios que supone, no existen. Cft. ARISTÓTElES. 
Acerca del Alma. Ita. Ed., 4ta. Reimp., Edil. Gtedos. Espana. 1978. pp. 152·/SJ. 
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de estas cinco regiones, como las hemos conocido, existe tangiblemente el ser hombre, 
pero solo, como ya se dijo, entendido como un objeto de la conciencia. 

Si el punto central y por el cual todo es, es la conciencia, los puntos más alejados de 
ésta serán lo más recóndito, por ello, lo más intrínseco del ser humano queda formado 
por dos partes que se encuentran polarizadas, el alma, en lo subjetivo y la realidad, en 
lo objetivo. En estas dos caras encontramos lo más escondido que la conciencia 
reclama, por ello, el OA se hace sumamente complejo pues requiere satisfacer en la 
conciencia a ambas regiones, solo en esa satisfacción se ve reivindicado y logrado 
engrandeciéndose como obra de arte. 

En la realidad se ve por fin reflejado el OA, ahora se está en posibilidad de apreciar 
que ésta arquitectura, como se comentó en el inicio, no solo está condicionada por 
factores como los económicos, políticos, sociales e incluso conceptuales, existen otra 
serie de condicionantes que hacen ser a la arquitectura como es y sin embargo no 
sabríamos demostrarlos aunque sepamos que están ahí. 

La realidad se vuelve sobre la conciencia y la condiciona, la conciencia debe ser 
tolerante con su realidad y servir a las cinco regiones incluida ella, pues como 
mediadora, la conciencia sabe que no es sierva solo del mundo real, de su negación, 
sino también de su afirmación, lo que es más valioso, más poderoso que ella misma, 
el alma y el espíritu , más al coexistir con un cuerpo, debe dar importancia también a 
ese cuerpo y a la realidad que habita alcanzando por este hecho, una importancia casi 
equiparable a la que otorga a las dos primeras. 

La realidad arquitectónica en sí misma es objetividad total para la conciencia y a esto 
lo llamamos práctica, las dos primeras regiones se reflejan en la teoría como un 

idealismo siendo para la misma conciencia un sueño perturbado e inalcanzable en su 
negación. Cuando la práctica y la teoría se fusionan en la conciencia, como reflexión 
de ésta, surge la colisión creando una fisura entre ambas que induce a mejorar al 
objeto, produciendo así un gran número de "arquitecturas" que en ocasiones hacen 
divagar. 

Aunque Las Cinco Regiones del Yo se distinguen en las Necesidades Objetivas y 
Subjetivas, para su estudio, cada una de estas regiones ha quedado dentro de un 
grupo determinado de género a saber y según su naturaleza, aquí tenemos una 
llamada Naturaleza Particular que está compuesta por las cuatro primeras regiones 
del Yo, alma, espíritu, conciencia y cuerpo ya que son las que de manera directa 
afectan principalmente la Correlación de Estados de Entendimiento y son las propias 
de un ser humano. Por otro lado, tenemos la llamada Naturaleza Universal, que 
queda formada por la Naturaleza Particular más la realidad, en ésta Naturaleza 
Universal, el hombre queda comprendido como neta mónada del gran contexto que es 
el universo, se emancipa lentamente en grupo hacia el futuro afectando de manera 
trascendental el curso de su propio contexto (v. gr. los estilos arquitectónicos) , como 
reflejo de la realidad que el ser humano modifica. Cabe destacar que dentro de la 
Naturaleza Particular no existe un Yo absoluto y por lo tanto, no existe aún la 
arquitectura como objeto tangible, tan solo como figura u ' objeto llamado idea que es 
en la conciencia, también existe dentro de esta naturaleza un apetito sensible que los 
Filtros referirán a la misma conciencia como resultado de ese deseo nativo (v. gr. una 
apreciación del OA como tal) . 

Pero las mismas regiones poseen una tercera división , la de las zonas, estas 
representan el desarrollo y emancipación de cada una de ellas considerando solo el 
medio de su cualidad, esto se ha demostrado a través del trabajo pues se puede 
apreciar el análisis por separado que se ha hecho de cada una de ellas. Así, tenemos 
la Zona Metafisica: en la cual encontramos alma y espíritu, no demostrativa ni 
mostrativa, tan solo explicativa respecto de la Lógica Especulativa; Zona Intangible: 
compuesta por la conciencia, demostrativa en tanto es explicativa, mostrativa en tanto 
produce la conclusión; Zona Tangible: formada por el cuerpo, demostrativa en tanto 

es explicativa y simplemente mostrativa y; Zona Negada: la cual es conformada por la 

realidad, en ocasiones demostrativa y/ o explicativa y siempre mostrativa, aquí se 
encuentra la determinación. A esta otra división de las regiones se le ha llamado Las 
Cuatro Zonas Determinantes del Yo Absoluto . 
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Las tres divisiones representan circunstancias diferentes, la primera (Necesidades 

Subjetivas y Objetivas), queda perfectamente clara cuando decimos que a la 
conciencia llegan aspectos que son totalmente subjetivos como la belleza, la justicia , 
la escala, etc., mientras que por otro lado, le llegan aspectos con los que debe cumplir 

pues sin esto, no se podría d a r el OA, aquí encontramos las necesidades propias del 
cliente, las del terreno, las del proyecto, etc. La segunda división corresponde a lo 
particular contra lo universal (naturaleza) , por particular nos referimos al individuo en 
sí únicamente, como circunstancia; por universal, entendemos la integración de un 
todo y en este todo, la arquitectura . En la tercera división (zonas), se plasma que no 
solo el hombre posee en sí una individualidad sino que cada una de las regiones 
tienen la suya propia y cada una de ellas representan una cualidad del Yo Absoluto 
que se comparte con las demás, este compartir queda demostrado precisamente con 
la interrelación que existe en ellas. 

En conclusión a lo anterior, diremos que Las Cinco Regiones del Yo , se refieren 

expresamente a la comprensión de cada parte que forma a un ser humano. Las 
Necesidades Subjetivas se refieren primeramente a la parte intangible e indemostrable 
que posee el objeto mientras que las Objetivas se entienden como los requerimientos 
obvios que tiene el objeto para lo cual han de quedar plasmados precisamente en lo 
que llamamos proyecto. Las naturalezas Particular y Universal, se refieren 

precisamente a la naturaleza que desempeñan respecto del horizonte del hombre 
interior y lo exterior, ambas forman el Yo Absoluto . Las Cuatro Zonas Determinantes 
del Yo Absoluto se han conceptualizado como referentes de las cualidades que cada 
una de las regiones posee. Finalmente, se ha indicado la manera en que cada una de 
las regiones se relaciona y afecta en su beneficio o perjuicio, a esto se ha llamado 
Correlación de Estados de Entendimiento. Finalmente a esto , diremos que Las Cinco 

Regiones del Yo poseen entonces tres divisiones: por sus necesidades; por su 

naturaleza; y por su cualidad; y que las regiones se afectan de manera directa e 

indirectamente proporcional en una Correlación de Estados de Entendimiento. 

Las cinco regiones se reportan a la conciencia (aún ella misma). La realidad exige se 
cumplan ciertos requerimientos, ciertas necesidades, apoyándose en esto de normas y 

reglas que deben respetarse pues la idea salida no se asienta sobre el aire sino que 
requiere de un sustento, un cimiento, el cual le fortalece y la avala. En la idea se 
refleja el alma y la realidad como devenir inercial de lo intrínseco del hombre 
afectando de manera positiva o negativa a la conciencia y su conclusión. Vemos 
ahora claro que las dos puntas principales, los extremos opuestos con los que debe 
lidiar la conciencia son el alma y la realidad, a través de éstas, se dan una serie de 

manifestaciones que se van propagando por un lado por el espíritu, por otro por el 
cuerpo, la decisión la llevará a cabo la conciencia conciliando respecto de la colisión 

para saber que conclusión debe llevar a cabo, para ello se debate entre la Porción 
Superior de la Conciencia y la Porción Inferior de la Conciencia en lo cua l juega un 
papel primordial el Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad. 

En este juego mental existe pues, una relación alma-espíritu-conciencia-cuerpo
realidad en el ser humano, como existe una relación alma-espíritu-conciencia-cuerpo

realidad-arquitectura que es la que finalmente nos interesa y debido a lo cual se h a 
intentado precisar cada una de las partes. 

Así, en esta nueva complejidad, nos damos cuenta que en lo intrínseco del hombre se 

encuentra todo lo que lo fortalece esencialmente, espiritualmente, pero también lo que 
piensa, lo que concibe, y algo muy importante íntimamente relacionado con la 
arquitectura, lo que necesita como ser humano, o sea, como materia fisica, energética, 
psicológica, con esas necesidades corporales, materiales y psíquicas, pero también 
con esa necesidad de reflexión espiritual, de recogimiento, de tranquilidad y de paz. 

De lo objetivo derivará la necesidad de protegerse del sol, lluvia, aquí se cumplen las 
expectativas de trabajar, descansar, dormir, recrearse, educarse, etc . De lo subjetivo 
deriva lo que se nos antoja bello, confortable al espíritu, perfecto, justo, virtuoso o 
vicioso, tranquilo, apacible, etc ., todas aquellas manifestaciones del hombre que en 
ocasiones no se palpan como obvias de manera simple en la realidad pero que 
intentamos captarlas, entenderlas y disfrutarlas aunque nunca se manifiesten a la 

realidad como completas, pues para algunos son una utopía y para otros un 
idealismo. 
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La arquitectura (como objeto real), está compuesta por un porcentaje de las regiones y 
determinada por la conciencia pues no sería tal en tanto el pensamiento no la piensa, 
no existiría, por este hecho se percibe el arte . La conciencia está influenciada por la 
supraconsciericia que no es más que el hilo intrínseco, inherente e inamovible con el 
espíritu por el cual llegan las esencias del alma convertidas en conceptos en él (en el 
espíritu) y pasan para transmutarse a ideas en la misma conciencia. En ésta se 
forma la teoría a base de experiencias y de necesidades. Las experiencias hacen a la 
conciencia reflexionar, el ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿por qué es? y ¿cómo debe ser?, para 
llegar a resultados que se exterioricen en su negación. Para poder encontrar 
respuestas y dar soluciones, la conciencia se vale de los Filtros. En la conciencia se 
deben fusionar la necesidad de proteger al cuerpo, de darle alimento, recreación, 
educación, etc. , todo lo que el hombre requiere para conservar su cuerpo y psique 
sanamente, se deben contemplar también las necesidades propias del proyecto 
considerando la topografía, el clima, la economía, etc. El espacio es concebido por 
estas necesidades pero el alma, al manifestarse al espíritu, se transforma en concepto 
y en idea a la conciencia, estos conceptos metafísicos y estas circunstancias 
corporales forman en la conciencia la idea del "ser" y del "deber ser" y de esto, el OA. 
Con esto queda demostrado que los principios de verdad del maestro Villagrán son 
válidos sólo en la quinta región pues el objeto posee más verdades como reflejo de 
cinco regiones que le son inherentes y no solo por la realidad. 

En la búsqueda de la renovación de la idea de arquitectura nos hemos remontado a 
niveles diferentes que conforman al ser humano. Dentro de ésta complejidad nos 
hemos dado cuenta que toda búsqueda del encuentro del ser humano con él mismo 
nos lleva irremediablemente a lo intrínseco de él, dicho de otra manera, toda 
búsqueda del entendimiento humano lleva a su mismo origen, el Yo Absoluto, y 
solamente en éste, hemos podido reencontrar nuestro objeto. 

La realización de un buen proyecto de arquitectura y la correcta edificación del OA 
son reflejo del equilibrio y estabilidad del ser humano (de las regiones), la decantación 
de la información que llega a la conciencia ve su resultado en la conclusión que se 
reflejará a la realidad como producto de ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles, 
este resultado, será en mayor o menor medida óptimo según se solucionen esos 
algoritmos de la mejor manera. Más la conciencia deberá estar en armonía, en 
equilibrio para llevar a cabo las determinaciones más beneficiosas, y a esto no solo se 
alude a los resultados arquitectónicos sino a cualquier acción del ser humano. Luego 
entonces, el estado superior que puede tener el hombre es precisamente el armónico, 
en tanto se da esa armonía, se refleja el equilibrio y estabilidad del individuo y de la 
arquitectura, en esto, la realidad y la poesía. 

Por ello, el grado más elevado y mejor que se puede dar en la arquitectura no es 
precisamente la proporción o la escala, se hace evidente, por todo lo expuesto, que la 
armonía es el grado más elevado de la manifestación del OA como lo es cualquier 
forma de expresión del ser humano. Recordemos a Hegel cuando se refiere al ideal 

del estilo belloB45, en efecto, cada parte en la expresión arquitectónica se refleja a las 

demás como un engrane esencial y sin embargo se sabe en ocasiones indiferente, cada 
parte debe llevar a cabo su propia tarea de manera 

0

determinante, entusiasta, 
armoniosamente y para ello, se requiere de una conciencia ordenada, en armonía 
consigo misma y con su contexto, pues la misma conciencia dará conclusión en sí y 
para sí al y del, OA, Benito Pérez Galdós decía: Acostumbrémonos a rematar 
cumplidamente, con plena conciencia, todo lo que emprendamos; no dejemos a medias 
lo que reclama el acabamiento de todas sus partes para ser un conjunto orgánico, 
lógico, eficaz, y conservémonos dentro de la esfera propia, aunque sea de las 
secundarias, sin intentar colamos en las superiores, que ya tienen sus legítimos 
ocupantes. Cada cual en su puesto, cada cual en su obligación, con el propósito de 
cumplirla estrictamente, será la redención única y posible, poniendo sobre todo, el 
anhelo, la convicción firme de un vivir honrado y dichoso, en perfecta concordancia con 
el bienestar y la honradez de los demás . 

Una vez bosquejadas las conclusiones generales pasemos a observar las particulares 
sobre el OA. 

NOTAS •••••••••••• e• e e e•• e• 

845 Cfr. Parte Cuatro: l a Condenda, capítulo la Forma Sigue a la fundón. 
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En el hacer y apreciar al OA, no influyen solo algunos sentidos, ni se puede reducir la 
expresión artística a una pureza de sentidos, sino que, teniendo jerarquía en el uso de 
los mismos, todos ellos ayuda n a complementar la concepción y la apreciación de la 
obra, cada uno en diferente escala y fusionándose en diferente proporción en la 
conciencia, en todo el conjunto de sensaciones que producen las percepciones 
inherentes a la persona que forma finalmente la s impresiones que de un objeto se 
puede tener sumando claro, y en los cuales están evidenciados, los Filtros. 

La arquitectura es un complejo entrelazar de muchas cosas, de muchas 
circunstancias, desde las ideas hasta los materiales, pasando por estilos, corrientes, 
períodos, etc., que le van dando un carácter fuerte y vital a cada obra en particular, la 

arquitectura es la única bella arte que el hombre habita (la más compleja y que por lo 
tanto requiere un compromiso mayor) , y en ese sentido influyen todos los sentidos, 

todas las imágenes, la memoria, los gustos, los anhelos, es ésta (la arquitectura), en la 
cual el ser humano forma su educación, trabaja, se recrea, donde, en síntesis, 
transcurre toda su vida, es la arquitectura tal vez, la virtud más bella y sublime que la 

conciencia nos obsequia, siempre para y a través solo de nosotros mismos. La 
naturaleza en sí misma y para sí no puede crearla, simplemente no la necesita, solo el 

hombre tiene intención y necesidad consciente, y es gracias a esto que dejó cuevas y 
árboles, dejo de ser nómada, evolucionó, dando imagen a los lugares que habita, a sí 
formó los pueblos, las ciudades, la fuerza de un país. 

La arquitectura neta, completa o íntegra, es parte de una utopía que conforman los 
conceptos del espíritu y las necesidades que exige la realidad, todo lo que Ja 

conciencia logra exteriorizar es parte de esa colisión que se ha manifesta do 
concomitantemente como verdad relativa en cualquiera de los dos mundos, así, la 
arquitectura que teorizamos, concebimos, edificamos y vivimos es una parte tan solo 
de lo que el para sí, y el en sí, quisieran que fuera , esta parte es su verdad, pero por 
ser una parte, el complemento es su mentira, no es toda uno u otro de lo que ella 
debiera ser. El impedimento pa ra que fuera como se anhela, es ella misma en cuanto 
a concepto e idea, cuyos factores son de índole circunstancial pero no de índole 
esencial. Sin embargo, ella (la arquitectura), inhibe el en sí del deseo de la conciencia 
al limitar su existencia cuando se confronta el OA con Ja realidad en la cual encuentra 
la coexistencia. El Espacio Compuesto acepta a ambos mundos como dos hermanos 
que intentan ser, mientras se pierde en lo intangible y tangible, en la técnica, los 
materiales, las coacciones que Je son inherentes y el en sí se sacrifica a Ja posibilidad 
de ser, impuesta por lo intangible , pero también impuesta por sus propias 
limitaciones, Jo tangible . El resultado es la determinación de ambos mundos 

(tangible e inta ngible), teniendo más de uno o del otro cuya reciprocidad es 
proporcional, si lo tangible ganara, sería mera construcción sin ningún a liciente 
espiritual, si fuera lo espiritual el ganador, la tangibilización del proyecto en 

construcción no podría llevarse a cabo ya que ni siquiera la conciencia tiene la 
herramienta necesaria para satisfacer el concepto. Por lo tanto, el Espacio Formal se 
debe al mundo de los objetos , a la realidad , el Funcional, al alma y al espíritu, a lo 
subjetivo, pero también al cuerpo y la , antropometría, de lo subjetivo no se puede 

obtener toda la información necesaria, · solo podemos humildemente utilizar lo que 

escapa de ello y llega a la conciencia, por eso, toda obra que posee presencia del 
espíritu, siempre estará inacabada, inconclusa. Para la realidad , a donde pertenece 
el objeto, también se muestra inacabado pues el OA queda compuesto por un sin fin 
de elementos de los polos opuestos y la conciencia que siempre exigen más de él (del 
OA) . Por ello, la conciencia logra la percepción y definición final de su OA gracias al 
Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad que ha hecho uso de la Porción Superior 
de la Conciencia y de la Inferior pues como se ha mencionado, el conocimiento 
mediato ha requerido del inmediato. 

La posición negada en el OA nos indica que tenemos ante nosotros una "verdad 
relativa", o dicho de otra manera , también una "mentira relativa", donde ambas se 
complementan formando el cien por ciento del objeto mismo, pero que no son al 
cincuenta y cincuenta sino que su relación inversamente proporcional , varía . Este 
hecho nos lleva a pensar que solo a los arquitectos corresponde la gran satisfacción 
de lleva r a cabo esta proporción, es posible llegar a realizar una obra como 
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arquitectura neta aunque susceptible de mejoría, el objeto es potencia de la idea 
creadora y acto de la idea analítica. Al estar impedidos para conocer de fondo al OA, 
nos enriquecemos y lo enriquecemos, pues son precisamente estas limitantes 
convertidas en retos las que día a día se involucran en una carrera espiritual 
consciente y razonable. Así, nuestro espíritu se ennoblece con esta labor altruista y 
filantrópica pues mientras el objeto está en constante cambio hacia su ideal que 
nunca alcanzará, ideal que se vuelve su felicidad amarga, la conciencia que lo crea 
busca la idea del él, pero tan solo puede dar pinceladas austeras de esa esencia, así, 
la arquitectura, el objeto tangible, intenta reconciliarse con ella misma, con su verdad 
o más bien, con la parte de verdad de que se le pudo dotar, por esto, ella misma no 
representa el conocimiento absoluto de lo que quiere ser, una parte es axioma y la 
otra sofisma, se vuelve un decir de su conocimiento de manera relativa pero que 
permite conocer su esencia, la cual radica en ella como su verdad, por ello, entre lo 
que es y lo que puede dar, la única satisfacción es el ser digna. En la conciencia 
observadora que critica, se contempla y analiza la verdad .que se cobijará en el 
concepto, tras éste, el espíritu impulsor, puente y heraldo del alma, el nivel más 
elevado, lo sublime más no lo perfecto, se traduce, corresponde, o viene a ser, la 
armonía de las regiones, entendida como el equilibrio de lo que es el bien común lo 
cual ha de encontrarse de manera inherente en el OA y que es expresado por la 
capacidad de amar. 

La armonía se encuentra alejada del idealismo, si el idealismo pudiera surgir y 
hacerse tangible, ya no sería idealismo, la idea abstracta de la razón se rompe por la 
misma realidad y la conciencia que asevera a ésta (a la idea abstracta), como verdad, 
no se perdería en una utopía, pero no es así, por ello es un idealismo, una abstracción 
de un romanticismo real que la sustenta y le intenta dar vida. Si la parte romántica 
de la razón (lo que venimos tratando como idealismo), pudiera palpar su realidad en el 
objeto, en este caso la arquitectura, ésta se convertiría en un arquetipo o varios 
arquetipos de hábitat con un método, una teoría, una definición , etc. pues a la 
conciencia todo esto ha de placer. Alineados a los mismos prototipos, los arquitectos 
solo tendrían que seguir la receta para tal género de edificio, con ciertas 
características y cierta capacidad, esto, no puede llegar a ser, en esto ya no existiría lo 
impredecible del genio. La paradoja es que el romanticismo en este campo agitado y 
en constante movimiento siempre se ve inhibido y entonces, se vuelve contra él 
mismo, por un lado, anhela su existencia total en el objeto estético, por otro, su 
mismo romanticismo impide su conformación en el mundo de los objetos, así, la 
arquitectura es placer de la conciencia que la conforma y también de la que la disfruta 
y valora, por otro lado, se irrita con ella misma (la conciencia) al impedirse decir más 
de lo que quisiera, su locura le sofoca y ahoga. Al espíritu no le queda más que 
recibir por un lado el espasmo de la esencia que tiene capturado de ella (de la 
conciencia) , y por otro la retroalimentación de lo que ha creado por magnanimidad del 
alma, de esa verdad a medias que lejos de la mediocridad se alza y eleva como un 
máximo al hablar por toda la raza humana en toda la historia que la conlleva a ser, la 
misma del ser humano, su necesidad inherente de existir. 

El objeto terminado es una determinación que ya pasó, fue acción que la conciencia 
llevó a su realidad y solo puede mantener y disfrutar pero no hacer, ésta es 
precisamente la determinación pasada. Así, la síntesis de la conciencia vive de su 
pasado y el OA la recrea y alimenta en tanto la hace madurar, el presente es una 
fracción de tiempo extremadamente pequeña por lo cual no podemos aprehenderlo, 
así, toda indeterminación es una situación que no es acción por no ser en sí concreta, 
esto será, el futuro. El OA no realizado cae en esta indeterminación, la conciencia no 
sabe si se llevará a la realidad o no , aunque tenga la certeza del futuro, siempre 
seguro pero incierto. Así, la negación de la conciencia en un futuro es siempre 
incierto y solo existe por lo pronto en ella como deseo, como acción llamada idea que 
una vez madura y sumada a otras ideas como reflexiones del objeto en su pasado y su 
presente, conocemos como teoría arquitectónica, que resultará en un futuro, el 
llamado OA. 

1052 · Todo lo cuadrado debería ser del siglo pasado, la mentalidad, la actitud, la sociedad, 
etc., el cuadrado en arquitectura debe quedar de lado, no debería ya existir pero aún 
encontramos muestras de él, no hablamos de la forma sino del contenido y naturaleza 
del objeto . Debemos cuestionar siempre las reglas, las actitudes, los pensamientos, 
todo lo que forma nuestra realidad, ya que esto se da, inició con un conglomerado de 
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estilos que se dan desde el s.XVIII, hasta principios del s.XX y que el Posmodernismo 
y Deconstructivismo reafirmarían llevando a los nuevos conceptos espaciales a un 
extremo totalmente opuesto a lo que el Modernismo y el International Style marcaron 
c·omo válido. El Espacio Funcional y el Formal no deberían regirse bajo la línea recta 
sino con tendencia a la curva, nos referimos a la manera de concebir, de conceptuar y 
formar ideas, debemos quitarnos, arrancamos las cadenas ideológicas que nos 
limitan, cohíben o inhiben, debemos optar por un pensamiento flexible, receptivo, 
abierto, perspicaz, inquisidor, atrevido. Hablemos de una mentalidad sin marco, sin 

regla fija, ideología flexible que vaga por cualquier camino buscando lo que pretende 

ser su objetivo, quedándose con lo que juzga como lo mejor en sí y para sí, lo mismo 
que ha motivado esta investigación. Esta es la línea algorítmica de la que se habla, 

de este nuevo contenido que hace al espacio ser infinito , en éste la línea se torna 
universal y se hace omnipotente pues ella misma todo lo puede en tanto incluye a la 
línea recta que en este caso se vuelve maravillosa ya que no es ella en sí recta sino 
una forma que adopta el contenido curvo (flexible) en su devenir. Por un momento 

deja de ser ondulada para convertirse en rectitud y rigidez, así, unas veces puede ser 
triángulo, otras cuadrado o incluso parte de un círculo, pero ella misma jamás se 
cierra porque ya no sería ella misma, su deseo, sino el deseo de la figura misma y esto 

no lo permitirá jamás, así, el espacio que surge de esta línea ondulada abierta e 
infinita se enriquece y permite que la imaginación, las sensaciones y las percepciones 

del que lo vive se hagan también infinitas, ya no es su experiencia sobre un objeto 
euclidiano, sino que se compenetra y se deja envolver por el todo convirtiéndose en 
una particularidad del mismo que se regocija y se embellece, donde cada una de las 
partes se hace gigante, han crecido, se han desarrollado, y sabiendo y conociendo su 
propio lugar, pueden ahora, interpolarse con el todo en un mismo entendimiento al 
ser ellos mismos universos completos de sus propias particularidades. Este nuevo 
siglo, tan anhelado y esperado, abre su puerta y se pone de gala para recibirnos con 
armonía, con ciencia, con arte, pero principalmente con conciencia y reflexión, ya que 
en ésta radica el entendimiento del todo interior y exterior del hombre. Todo lo 

cuadrado debería ser del siglo pasado, la arquitectura se concibe ya con sus nuevos 
requerimientos e ideales, que como todo arte y toda ciencia, nunca serán alcanzados, 
tan solo nos conformamos con los bosquejos que el alma y la realidad pueden 

exteriorizar y tangibilizar a la misma realidad por la conciencia, así, el resultado se 
vuelve imperfecto, incompleto y relativo, respecto de la idea. La propia conciencia se 
complace y deleita en esta imperfección en tanto es lo único que tiene como objeto, 
que pude ofrecer y por lo tanto tener para sí y en sí, esto se vuelve, en el mundo real, 
como lo más valioso que desprendido de su propio idealismo y simbolismo se vuelve 
contra él. 

Lo cuadrado y sus connotaciones deberían quedar atrás aunque en ocasiones sean 
necesarias como individualidad, particularidad o mundo interior, esa línea curva de la 

que se habla que no quiere cerrarse, esta vez se trata simplemente de mi dormitori.o; 
por lo tanto, solo el color debe hacerlo todo ... sugerir reposo o sueño en general. En fin; 
la visión del cuadro debe hacer descansar la cabeza o, más bien, la imaginación... la 

cuadratura de los muebles debe expresar el descanso inmóvilB46; La alteración 
provocada recientemente por la reacción posmodema no puede ignorarse: vino a 
demostrar, bien o mal, que en la arquitectura · contemporánea existe un lugar para las 
formas, que no son sólo consecuencia de la solución racional-funcionalista de los 

problemas, tal como son presentados <l! los arquitectosB4T. Ya observaba esto Robert 

Venturi en su Aprendiendo de las Vegas, en el cual vemos una llamada de atención a 
los arquitectos de su tiempo, en su libro, ya marca la importancia del símbolo y la 

significación que se proporcionan en el glamour, luces, carteles, anuncios, 
sensualidad, pero también en el mismo orden espacial, en la concepción de los 
edificios y los mensajes que estos debían transmitir al consumidor siempre en la 
búsqueda de lo simbólico en arquitectura, así, en su investigación encuentra más una 

arquitectura de la comunicación que una arquitectura del espacia84B. 

En nuestro momento arquitectónico, lo nuevo, lo caro, lo vistoso, lo deslumbrante, lo 
artificial, lo vacío, lo de moda, es decir, todo lo superfluo, inútil o equívoco, es menester 

NOTAS • e••••• e e• e•••••••••• 
846 Extrae/O carra de Van Gogh a su hermano Theo acerca del dormitorio en su habitación en Arlés. Cfr 'Entender la Pintura'. Vincenr Van Gogh, Ediciones Orb1s, 1994, p.20. 

847 STROETER. Joao Rodolfo, Teorías Sobre Arqwiecrura, Ira. Ed. esp. 1994, l da. Reimp. 1999, México, Edil. Tallas, S.A., p. 12. 

848 VENTURI, Robert, IZENOUR, Sreven, SCOTT BROWN, Oemse, Aprendiendo de las Vegas, El Simbolismo Olvidado de la Forma Arquirecrómi:a, Jra. Ed.. Barcelona, Espalfa, Edil. Gustavo G1/i, 
S.A .• 1998, p. 29. 
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tocarlo por lo maduro, lo permanente, lo armónico, lo equilibrado, lo bello y, en suma, lo 

trascendente al servicio del hombrelJ49. 

Somos capaces de hacerlo, disponemos de los conocimientos necesarios para alean.zar 
este objetivo, pero para ello deberemos romper la inercia en que nos aprisionan nuestros 
errores pasados, nuestros temores, nuestros compromisos desproporcionados con 

quienes nos conquistan con espejismos de coloressso. 

La arquitectura es un arte sublime que no puede y no debe, ser intentada desarrollar 
por cualquiera, se requiere de un carácter y un temperamento sumamente profundo, 
consciente y comprometido, en esta situación, los matices en el ente y en el objeto son 
sumamente complejos y esta complejidad por una parte la confunde y por otra la 

enriquece. 

1057. Todo lo visto debe llevar a un conocimiento, en este caso el fin último ha sido el OA, 
todos los esfuerzos han sido encaminados a ello, ahora, obtengamos entonces algunas 
conclusiones el respecto . 

1058. 

1059. 

1060. 

1061. 

Hemos mencionado que el correcto orden y estabilidad de Las Cinco Regiones del Yo 
es precisamente el equilibrio, lo cual demuestra y debe demostrar lo más elevado en el 

hombre y la arquitectura, la armonía. La estabilidad radica precisamente en esto, el 
arquitecto tiene un importantísimo papel que ejecutar de manera correcta pues en los 
espacios que compone y diseña además de dar solución a las necesidades, conduce de 
manera tácita a la conducta y estabilidad fisica y mental de las personas formando 
así, las grandes ciudades en las que el ser humano se deviene hacia el futuro próximo 
y a largo plazo. 

El grado de estabilidad representa a la armonía en todo su esplendor y capacidad, las 
connotaciones varias de conveniencia le son dadas no por una o algunas conciencias 
sino por una gran mayoría, al ser la conciencia tan compleja, es imposible equilibrar a 
todas las conciencias a la aceptación de algo, por ello, no es fácil que todas estén de 
acuerdo en que un OA se encuentre en armonía. Los intereses del mundo son varios 
y dispares, este es precisamente el problema del Desarrollo Sostenible y por el que se 
ha dividido en dos niveles, en el superior tenemos precisamente este ejemplo en el que 
no es posible la conciliación de todos para llevar a cabo una mejoría, por ello se 
considera utópico o idealista y se le ha llamado Desarrollo Sustentable Universal. 
Derivado de éste, es posible que en grupos , por supuesto grandes, en áreas, en ramas, 
etc., se pueda dar la sustentabilidad la cual es más creíble y por lo tanto real, a este 
nivel se le ha llamado Desarrollos Sustentables Base, en estos, debe encontrarse la 
estabilidad que exprese el equilibrio de todas las partes il}volucradas en el OA y que 
derive en la convivencia sana de los individuos en el presente y en el futuro inmediato 
o sea, la armonía. 

Una vez comprendido todo lo que se ha visto, es posible penetrar y definir por fin, al 
OA, la larga búsqueda que hemos iniciado ha de tener por fin su recompensa, ahora, 
es momento de aprehender al OA. 

Cuando no hay reflexión, el proceso de pensar es unilateral o sea, no hay aceptación o 
humildad de y hacia el objeto sobre el que se piensa, lo que dota al pensamiento de 
imperfección derivada de una inconsistencia de la conciencia, esto es, la conciencia 
que no tiene conocimiento de sí. El pensamiento, al no experimentarse así mismo, no 

NOTAS e e e•••••••••••••••••• 
149 VE/ASCO /EÓN, Ernesro, Como Acercarse a la Arquirecrura, Ira. Ed., México, Edir. Oireccii!n General de Pubfleaciones del Consejo Nacional para la Culrura y las Arres, 1990, p.196. 

aso VE/ASCO LEÓN, Ernesro, Como Acercarse a la Arquirecrura, Ira. Ed., México, Edir. Oireccii!n General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Culrura y las Arres, /990, p.200. 
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llega a la autoconciencia de la que nos habla HegelB51 luego entonces, no puede haber 

madurez mental, al no haberla en la conciencia, otras regiones no pueden adquirirla, 
la madurez es reflejo directo de la experiencia propia, La experiencia, .finalmente, es un 

regalo inútil. Cada quien tiene que tener la suya propia y aprender de sus erroresª52, 

Hume dijo: La experiencia, declaró, es la única fuente del conocimiento verdadera853. 

La razón impedida se da en el hombre que no adquiere conciencia de sí, un niño al 
nacer piensa que todo el mundo es él, hasta que se da cuenta que hay otros niños. 
Quien no madura es como niño , y peor aún, es un egoísta solitario (sentimiento de 
soledad interna por sentimiento de rechazo, querella, inadaptación finalmente), piensa 
que todo a su alrededor es o debería ser para él, al no reflexionar no adquiere nunca 

la conciencia de la verdad y así, se aleja de la razón. La razón se encuentra en la 
verdad y solo la experiencia permite determinarla en tanto se compara y se define: La 
verdad puede ser conocida sólo después de que se ha diferenciado así misma, esto es, 

después de que ha generado su antítesis, el error, y la ha superada854. 

En este camino, la experimentación y el conocimiento adquirido deben llevar a la 
madurez, entendida como el conjunto de experiencias y entendimiento de lo que nos 
rodea, adquirida en puntos determinados de nuestras vidas que aceptamos y 

adoptamos como directrices de un futuro inmediato mejor y que reflejan nuestra 
propia concepción de verdad. Nuevamente notamos que debe existir en esto una 

adecuada correlación entre la determinación y el símbolo que en sí refleja la idea de 
su significación. Cuando se han tenido la experiencia y la comprensión y se les 
ignora, esto es, teniendo los mismos errores y tropezando en el mismo punto de 

manera ya negligente, se cae en la necedad y por ende, en el suicidio, resultado de la 
ignorancia espiritual , moral e ideológica que nos lleva a la muerte, donde el ser 
ignorantes no es en todo caso el sentido peyorativo de la expresión sino simplemente 

el desconocimiento que se ha heredado por la incapacidad de la conciencia. Muchos 
hay que confunden ese suicidio con madurez, ya que al tener efectivamente 
experiencias en su vida y cierta comprensión de su ámbito, pero sin aprovecharlas en 
ellos o en sus semejantes, están apartados de lo que en sí es la madurez cuyo tercer 
ingrediente ya obvio en este momento para nosotros, es el de aprovechar lo adquirido 
en nuestras vidas para mejorar de manera personal y ayudar a otros, con lo cual se 
quiere decir finalmente que, aprovechar la experiencia en uno mismo siempre se 
trasciende a los demás como muestras de amor (en el cual existen grados), esto se 
entiende al pensar que la experiencia personal procura el bien personal, sin embargo, 
hemos quedado que el bien conlleva inherentemente lo que es el bien común que en sí 
es expresión de la verdad que solo puede ser manifestada por las calidades de amor. 

Este estado de la conciencia (la capacidad de amar), al estar alojada en un cuerpo 
humano, indirecta y directamente, requerirá de elementos para subsistir, como los 
alimentos, un lugar donde vivir, con que abrigarnos y sociabilidad con nuestros 
semejantes, todo esto encaminado a lo agradable y hermoso, a lo satisfactorio y 

relajante, a la felicidad (siempre parcial). En este sentido, mucho se encuentra en el 
alma la que lo experimenta de manera directa y constante, la búsqueda mortal de 
todo esto nos llevará a la felicidad, nótese que no decimos "nos traerá la" sino, "nos 
llevará a", ya que la felicidad existe como tal qe manera ideal para nuestro cuerpo, de 
manera ideal para el espíritu y de manera real para el alma, ella (la felicidad), nunca 

vendrá a nosotros, existe independientemente de si tenemos conocimiento de ella o 
no, de si nos esforzamos por alcanzarla'. o no, el que sea perenne (ese estado de amar), 

no es satisfacción final del cuerpo o del espíritu sino del alma (en tanto le deja 

connotaciones positivas), y de la conciencia (en tanto lo disfruta), de tal manera que 
su satisfacción no está en la belleza física del prójimo, o del OA, sino en la virtud (que 
por ende es bella) del alma del prójimo y del OA. 

La madurez es concerniente a la conciencia, la de cada uno, aunque es alimentada (la 
madurez), de afuera hacia dentro, repercutiendo en la determinación como una 
reacción madura de la percepción de esa realidad, así , todo aquello que realizamos no 
es más que la exteriorización de la conciencia haciéndose tangible a los demás. La 

mayoría de edad determinada por el Estado, que legalmente otorga ciertos derechos y 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e••• e• e• 

851 HEGEL. Georg. Wilhelm friedrich, Fenomenología del Espíritu, Ira. Ed. esp. 1996, lima. Reünp. 1998, México, Edil. Fondo de Cultura Económica, pp.101-139. 

852 LOAEZA, Guadalupe, Debo, l uego Sufro, Ira. Ed. 2000, México, Edit. Edit. Oceano de México, SA., p. 338. 

853 Hume. !Citado por: STRA THERN, Paul, Hegel en 90 Minutos, Ira. Ed .. Edil. Siglo XXI de España Editores, España. 2000, pp. 15-161. 

854 STRA THERN, Paul, Hegel en 90 Minutos, Ira. Ed., Edil. Siglo XXI de España Editores. España, 2000, p. 48. 
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obligaciones a quienes cumplen dieciocho años en adelante, parece, debería regirse 
bajo estos términos (los de la madurez) , y no solo por los de la edad. Dicho lo 
anterior, no se le impediría a un hijo de catorce años manejar un automóvil sabiendo 
que es dueño de una mente madura, y en cambio, parece que habría muchas 
personas de treinta o cuarenta años a las que no se les debería permitir manejar, para 

esto, no sería suficiente hacer un examen de la vista y un reconocimiento sobre las 
leyes y reglamentos inherentes a la conducción de vehículos (suponiendo que en 

efecto dicho reconocimiento se llevara a cabo) , sino que se requeriría realizar 
exámenes psicológicos que permitan determinar si en realidad un ciudadano es apto 
para tal actividad o no. Este ejemplo práctico nos ayuda a bosquejar también el 

problema de la edificación en tanto es reflejo de la experiencia de quien la lleva a cabo, 

porque si un enfermo se relaciona con otro enfermo, es seguro que los dos morirán, si 

nos rigiéramos más en términos de edad mental y no física, el mundo estaría más 
próximo a una estabilidad de ciudades y en consecuencia de países, si se alcanzarán 
altos grados de conciencia personal, se lograría un gran avance en todos sentidos a 

nivel mundial. Repasemos que al ser el OA en el mundo real (negación), será 

prudente que se base en la Norma Ética sacrificando así la moralidad de la 
conciencia. 

Si transcribimos este estado de madurez a la arquitectura, nos preguntaríamos 
¿hemos crecido?, ¿estamos aprovechando como arquitectos lo que otros han hecho o 

dicho?. En la arquitectura, igual que en la condición humana, y tal vez porque la 
primera es consecuencia de la segunda, existe algo inmutable y algo en constante 
movimiento . El hombre ha crecido en los últimos años en tecnología, adelantos 
científicos, ha trascendido sus fronteras atmosféricas, ha llegado a profundidades 
antes inimaginables por los primeros pobladores de nuestro planeta, en fin, ha crecido 
y se ha proyectado hacía arriba en muchos aspectos, pero también conserva otros 

inamovibles, su temperamento, sus vicios, la avaricia, la envidia, la traición , pero 
también la bondad, la misericordia, la fe , etc., dos mundos dentro de uno mismo, así 
pasa a la arquitectura, su parte cambiante es precisamente los adelantos que se han 
podido obtener, hoy día ya no se construye con los mismos materiales que en la 
Grecia Clásica, no son las mismas técnicas constructivas que en el Antiguo Egipto, ya 
contamos con concretos que no utilizan acero para funcionar adecuadamente, se 

diseñan actualmente elevadores más rápidos y seguros por electromagnetismo, ya se 
pueden reproducir todo tipo de materiales para acabados (a lo cual John Ruskin 
estaría posiblemente indignado), nuevos conceptos, nuevas formas de hacer, etc ., es 
verdad que hay adelanto en muchos aspectos arquitectónicos, pero otros se conservan 
quietos, reyes y obedientes, como ejemplos tenemos el espacio, el ritmo, la verdad, el 
estilo, la escala y la proporción, Un planteamiento del futuro es aquel que realmente 
considera la situación presente, ya que la madurez en los individuos y en las 
colectividades se da en función directa de la capacidad que éstos tengan para poder 

comprender en su más extensa complejidad el presente11ss. 

Por esto pensamos que la forma en todos sentidos y expresando esa madurez, es 

afectada por el espacio, el tiempo y el movimiento como ya se ha visto, aunque el 
contenido se conserve y la forma se transforme. En esa forma que encierra lo 
múltiple, el OA ha de encontrar y expresar lo bello de sí. 

La belleza del OA radica en su forma, en su textura, en su utilidad, en la 
correspondencia con el símbolo, en la significación de su símbolo, en su contenido, en 
sus verdades, etc., son estos elementos los que dan escala a la conciencia de lo que la 
belleza es y debe ser aunque paradójicamente como ya se ha dicho, la misma 
conciencia no sepa definir lo que es la belleza pues esto le llega del alma que a través 
del espíritu trastoca el mundo sensible con la figura de su irremediable frustración . 

Ya ha quedado explicada la diferencia entre lo bello y lo bonito, la inclinación de la 
conciencia por lo que es bello procede del gran valor que a éste se le otorga en tanto 
posee cualidades de verdad que sirven para determinar lo que es una obra de arte . 
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1069. 

1070. 

1071-

1072. 

1073-

La correcta relación de todas las partes de manera física, psicológica y espiritual 
corresponde a lo bello, que representa su contenido, su propia naturaleza, la suavidad 
con que el artista expresa para la conciencia sus objetos reales en la expresión de su 
negación. Lo bello, es lo adecuado a todos los requerimientos correspondientes a las 
cinco regiones sin favorecer a una de ellas menospreciando a otras áreas, pues caería 
en lo bonito, perecedero y falto de contenido auténtico. 

A la conciencia pertenece la esencia de todas las cosas pues en ella quedan 
incrustadas desde el nacer y en los primeros años de vida, todas las esencias que han 
de corresponderse en el alma como idealismos. Se forma una unidad inquebrantable 
que la conciencia interpreta en sus determinaciones y en ocasiones transforma en 
utopías o idealismos como la belleza, pues al igual que el alma, no tienen un fin en sí, 
no existe intención, son un devenir al que no interesa lo consciente o la realidad y que 
paradójicamente, hacen sentir bien a la conciencia (cuando quedan manifestados), la 
única de valorar y disfrutar lo bello sin poder definirlo, siendo dada dicha tranquilidad 
por la verdad que la conciencia encuentre en su objeto y por lo cual adjudica un valor. 

La verdad es en sí su propio contenido, se proyecta como verdad en tanto su forma 
concuerda con lo que dice ser, para lo que sirve, para lo que fue concebido, el OA 
canta, habla o miente . Es para la realidad como verdad en tanto la propia y real 
verdad interior de la conciencia se exterioriza y se corresponde con el objeto en su 
significación. 

Por ello, la verdad del OA solo puede ser entendida como la correspondiente 
coherencia entre el objeto y el símbolo el cual dicta en la conciencia su capacidad de 
ser verdadero, lo que quiere decir que el objeto es, lo que se espera que sea, que 
claramente represente la idea que aprueba al mismo objeto y sea acorde con su 
función, lo que determina su utilidad. 

Para llegar a esa verdad, la conciencia utiliza a la Lógica Especulativa y a la Lógica 

Paradójica como se ha mostrado en la Parte Dos: El Alma 856 y cuya ecuación se 

mostró como v = le <J vs I> lp . 

ta IJllUD&D ~l GQ 
1074. 

1075. 

La función determina su utilidad y en esta utilidad queda manifestada también su 
verdad. La función lleva siempre su utilidad, cuando la primera niega a la segunda, 
no hace más que negarse a si misma, quedar en 
ridículo ante su propia realidad ya que si la 
función no es acorde a su utilidad , la utilidad 
del objeto no se habrá perdido, tan solo e,stá 
aparentemente oculta por una función que no le 
corresponde pues la utilidad se debe por la 

... no son los pormenores los 
que crean la obra de arte, 
sino la esencia. 857 ; 

; 

función y la forma y no solo por la función. Si esto no fuera así, el sistema se vendría 
a abajo y la idea se evocaría a buscar e indagar la correspondencia, pues solo hallará 
solución en tanto encuentre su concordancia, y en esa concordancia deberá 
representarse su esencia. 

Radicando en la conciencia como simple comprens1on, entendemos que la esencia 
debe ser proporcional a la escala de la misma conciencia que está en armonía con su 
mundo exterior, pues todo es y no es con base en ella. En el alma quedan 
registradas todas las esencias que la conciencia va adquiriendo, en ese momento el 
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1076. 

1077. 

1078-

1079-

1080. 

alma se deviene en correspondencia sin ninguna intención. ¿Qué es la esencia del 
algo sin el algo?, esencia, pero ¿qué es el algo sin la esencia?, nada. Ciertamente, el 
algo existe con base en su esencia, sin esencia es materia sin sentido, sin utilidad y 
solo puede entenderse como lo inexistente pues no hay objeto en la conciencia que 
carezca de utilidad y función, solo en esto se encontrará su esencia y solo en esta el 
algo es. Por supuesto que un algo ya implica la existencia de su esencia en tanto es 
en el mundo real, sin embargo, nada es para la conciencia sin una forma explícita que 
guarde una significación. 

Por ello, en la esencia del OA se encuentra manifestada la armonía, el más alto grado 
de excitación del espíritu y la conciencia, no es fácil llegar a ella, ni tampoco 
apreciarla, es necesario un conocimiento más amplio sobre ella para determinarla, 
descubrirla y aprehenderla. Es el conocimiento el que realmente puede llevarnos a la 
verdad y la verdad solo puede habitar en un espíritu libre e inquisidor, así, la 
conciencia se eleva a sus aposentos en grados muy altos de conocimiento tocando a la 
supraconsciencia, y aunque no busca el raciocinio científico de sí misma, sí logra 
encontrar la belleza del todo mediante la satisfacción plena y personal de sí misma, se 
difunde y al hacerlo, se exterioriza, mostrando su naturaleza real, la belleza cobijada 
por la verdad, fuerza, fortaleza , espíritu al fin . Esto forma parte también de la 
esencia que debe corresponder a la conciencia con el símbolo y al objeto en el 
contenido. 

Dentro de este complejo marco de la conciencia, el OA ahora se ha encontrado, 
pudiendo extraviar a la misma conciencia, debido a que se ha vuelto más complejo, ya 
no es ahora solamente proporción, esca la, ritmo, color, si es de dos niveles o ciento 
veinte pisos, si su estructura es de concreto o de acero, etc., ahora se emancipa en 
ella misma en tanto su esencia la eleva a la relación coherente con la conciencia que 
la determina por su nivel de conocimiento, que le indica y asegura su verdad. 

El OA ya no se refleja a la conciencia como meramente concreto, ladrillos y color, 
estas determinaciones o · "cualidades esenciales" como las llamara Joao Rodolfo 

StroeterB58 están rebasadas, pues se ha revelado como algo superior, algo que va más 

allá de la conciencia y que por lo mismo se vuelve incomprensible para la misma. La 
esencia arquitectónica se revela, o sea, aflora su verdadero contenido. 

La esencia ha sido encontrada en su correspondencia con el símbolo y contenido, y es 
determinada solo por la conciencia como una parcialidad de soluciones a los 
requerimientos . Todas las partes reales e intangibles (Necesidades Objetivas y 
Subjetivas) , rebelan ahora sus no pocas connotaciones (Connotaciones Positivas y 
Negativas) , lo bello, lo justo, lo rítmico , lo estético, etc., entonces se nos antoja 
detenernos un poco y reflexionar sobre ella. 

Más la belleza, que solo se manifiesta por la adecuada expresión de la esencia, 
siempre será trunca. En ocasiones sacrificamos la escala, la iluminación, o 
simplemente, en lugar de cuatro recámaras nos vemos obligados a diseñar solo tres, 
por ello se dice que "la arquitectura es un sacrificio de ei¡pacios", y por ello decimos 
aquí que es una belleza trunca en tanto sus funciones se han visto limitadas por 
varias posibles causas, el espacio del terreno, la inversión considerada, o el derecho 
de vía de una torre de energía eléctrica, etc. , aun ¿uestiones de percepción personal 
como: este espacio me recuerda a ... ; no me agrada el envejecimiento del mármol 
porque . .. , le quitaría un poco de .. . , las ventanas me gustarían más ... , etc. Por ello, el 
mismo OA se ve inacabado para la conciencia, siempre hay algo que se antoja agregar, 
cambiar, modificar, etc., esto es usual, muchos monumentos tuvieron que ser 
adaptados cuando se descubrió la energia eléctrica, hoy día muchos se adaptan para 
alojar en ellos tantas y tantas instalaciones complejas que deben contener y que no se 
consideraron en sus orígenes. En el OA siempre encontraremos la manifestación de 
ese constante movimiento que es el alma, el espíritu se hace patente en el momento 
que surge la inquietud en la conciencia y, es ésta finalmente la que resuelve la 
conclusión, la que disfruta al objeto o la que simplemente lo rechaza (lo conveniente o 
inconveniente). 
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1081. En la •-nclaB59 intervienen diferentes aspectos que deben ser reconocidos por la 

conciencia y que quedan relacionados para determinar al OA como tal. Por lo general, 
se entiende por este término toda respuesta a la pregunta: ¿qué es?. En las siguientes 
expresiones, por ejemplo: "¿Qué fu.e Sócrates? Un filósofo", "¿Qué es el azúcar? Algo 
blanco y dulce", ª¿Qué es el hombre? Un animal racional", las respuestas "un.filósofo", 
"algo blanco y dulce", "un animal racional", expresan la esencia de las cosas a que se 

hace referencia en las respectivas preguntas•Bo. Desmenuzando la esencia del OA, 

comprendemos que son varios los aspectos que intervienen en esta comprensión, en 
ello, han de quedar representados sustancia, materia, forma, contenido, figura, 
naturaleza, carácter, función, utilidad, símbolo y significado. No olvidemos que la 
esencia de cada objeto está dada únicamente por la Conciencia Universal. El hecho 
de que esa Conciencia Universal pueda damos la oportunidad de conocer la esencia 
de cada cosa y que las conciencias en todo el mundo estén de acuerdo en lo que es la 
esencia de cada una de ellas, es a lo que llamamos la "esencia de la esencia". 

1082. Toquemos entonces brevemente, cada aspecto de la esencia: 

I, La sustanc1a•B1 es la capacidad del objeto de mostrar la cantidad de lo que 
simplemente es, así, tenemos la sustancia de la piedra, la sustancia de los minerales, 
la sustancia del espacio, etc ., en cada uno de estos, la sustancia muestra la capacidad 
de la materia de simplemente ser. Aristóteles nos dice que: La sustancia de una cosa 
es, primero, lo que esa cosa es de manera necesaria•62. 

2. La materlaB63, es la especie amorfa o no que puede ser opaca total o parcialmente, 
sumamente grande o microscópicamente pequeña, aunque siempre susceptible a la 
percepción del ojo humano que la concurre en el contexto como lo coexistente en el 
mundo natural, y que para ello, se vale de la sustancia, es en este sentido la 
manifestación de lo existente sin ser necesariamente nada concreto. Por la materia 
en sí, los objetos son carentes de símbolos y significado, la naturaleza propia es una 
de las dos cualidades que posee por ser así, simplemente como es, ser piedra, ser 
mineral, ser agua, ser aire, hasta ser espacio. La otra cualidad que posee es la figura , 
la de lo amorfo, entendida esta figura como la esencia de lo que no tiene relación 
directa con la conciencia o por otro lado, la forma explícita, en la cual intervienen 
todos los aspectos de la esencia. 

3. La forma•u es la manifestación del símbolo y el significado por la sustancia en la 
materia sensible, materia que por estas cualidades, ha de inyectar la primera 
impresión de concordancia entre la conciencia y la forma determinada respecto de lo 
que significa por la idea establecida. En esto, el símbolo y el significado tienen su 
representación, pues lo amorfo ahora, es irrepresentable, ha dejado de existir. 

4. El contenido865 es la cantidad de correspondencia que posee el objeto respecto del 
símbolo y significado con la imagen de lo que el objeto debe ser. En él se aprecia la 
capacidad del objeto de representar todos los significados posibles expresados a través 
de la forma, la cual a su vez, y por lo mismo, se dota de un rico léxico de símbolos. 
Por ello, la conciencia determina la riqueza del objeto y da lugar a una mejor 
comprensión por la figura del mismo. 

S. La flgura•66 debe reflejar su intrínseca e inherente relación con el símbolo, el 
significado y el contenido. En tanto esta relación es más estrecha, da como resultado 
que adquiera para la conciencia la propiedad de ser como es, en tanto refleja la idea 
que la misma conciencia tiene de lo que el objeto debería ser. Cuando dicha relación 
es débil, la conciencia puede dudar del objeto en cuestión, por perder éste relación con 
la representación. Si la relación es nula, la conciencia no atañe al objeto lo que 
espera de él, eliminando en ese momento su atención sobre el mismo para ir en busca 
de lo que pretende. 
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6, La naturalezaB67 está formada por las calidades, cantidades y cualidades del objeto 
que lo hacen ser coincidente en la imagen a la que pertenece, pues posee una notable 
figura, pero más precisamente en su especificidad, pues ya no es solo el ser lo que 
debe ser (dado en la figura), sino el ser específicamente así, de determinada manera. 

], Por la naturaleza podemos conocer su carácters6s, que será entendido aquí como las 
aptitudes y actitudes formales y funcionales que el objeto posee en su existir para 
demostrar a la conciencia que lo que es, lo es de manera determinante, si su existir es 
supremo o mediocre, solo podrá ser conocido por su determinación, y solo a través de 
ésta se podrá conocer la fuerza de su carácter. Al poseer carácter, la figura se hace 
notoria y se crea por sí misma respeto ante la conciencia, en tanto se distingue de 
otras figuras. Cuando su carácter es tibio, la materia que conlleva esa figura se 
vuelve irrelevante, pues pierde relación con las exigencias de la misma conciencia. 
En el carácter queda manifiesto un Estilo Fuerte o uno Débil. 

8. La funclón869 es la capacidad de ser netamente útil, utilidad reflejada por su función 
inherente por las cantidades y cualidades en el conjunto de símbolos y significaciones 
que deben dar como resultado la respuesta esperada de lo que el objeto es en su 
representación, acorde con la esencia del mismo. La carencia de utilidad repercute 
en el menosprecio de la función , en tanto no hay una correspondencia simbólica y 
significativa de las respuestas primordiales que se esperan de lo que se supone es, o 
debería ser, ese objeto. 

9. La utllidads7o es el resultado de las capacidades funcionales y formales que el objeto 
expresa, como respuesta a las aptitudes que se espera de él, y que solo pueden ser 
evaluadas por la comparación entre lo inherente de su esencia, y el objeto que se 
presume. 

I (), El símboloB71 es el conjunto de connotaciones que la figura produce en la materia ya 
no amorfa y que queda íntimamente ligado con el mundo de las esencias. La figura 
que adquiere la materia expresa en la conciencia una serie de asociaciones 
representativas que hacen posible identificar al objeto expuesto. Gracias a la figura, 
esa identificación hace posible que la materia adquiera uno o varios simbolismos. La 
cantidad de símbolos nos dice la cantidad y forma en que las diferentes partes de la 
estructura de un objeto (sustancia, materia, forma, contenido, figura, naturaleza, 
carácter, función, utilidad , y significado), se encuentran relacionadas entre sí. 

I I, El slgnlflcado87Z, o lo que significa el símbolo, está dado por la cantidad de símbolos 
que posee y que son acordes a la representación de lo que debe ser ese objeto. En 
éste encontramos un conjunto de connotaciones relacionadas con la función y utilidad 
que han sido dadas por la figura, y lo que se espera de él, su función y utilidad. Esto 
da como resultado lo que el objeto ha de significar para la conciencia siendo acorde 
éste, con la idea y su esencia. 

1083 · En el objeto y la conciencia existe pues una relación mutua de coexistencia, así, el OA 
es por la esencia y ésta, es independiente del objeto, pues su base no se encuentra en 

lo que el objeto es, sino en la utilidad y función que el algo tiene con base en la 
proporción de escala que la conciencia le da por sus requer;-imientos y necesidades (de 
la propia conciencia) , bastas y amplias . Dada esta relación, el objeto no es sin la 
esencia y ésta no es sin el objeto, solo en el cual puede encontrar (en el objeto), 
respuesta a las necesidades y requerimientos de elfa misma (de la conciencia) y con 

esto, cualquier cosa que la rodee, sea en el mismo Yo, o en su negación. 

1084. Finalmente, se dirá que para el arquitecto , la sustancia es el espacio, el material es en 

sí la materia sensible, la forma es la conformación del espacio por el material; el 
contenido, es la significación que guarda el símbolo que representa en sí el todo 

terminado que es el OA y que coincide con cada una de las regiones en la respuesta y 
sacrificio de cada cual, que se da solamente en la correspondencia con la conciencia, 
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de alguna manera es lo que conocemos como idea y que aquí se traduce como la mera 
satisfacción, el pleno rechazo o solamente la aceptación. 

1085. Ante tales circunstancias, y procurando, en la búsqueda de ese bien común, conciliar 
todas las partes, todo ese Conjunto de Algoritmos Impredecibles, hemos llegado al 
concepto de lo sostenible como una opción en la cual ha de poderse encontrar 
satisfecha la apetencia que llega por varios gustos y que debe ser coherente y con esto 
completa, íntegra, lógica y epistemológica para las cinco regiones que siempre 
buscarán el equilibrio máximo que resulta en una mejor Calidad de Vida. 

L0 ~UfU01Rtl4 (UOA G»CléO) 
1086. Ante tanta adjetivación arquitectónica, ante un racimo de caminos a escoger y en pro 

de una reconciliación hombre-arquitectura, pareciera que la sustentabilidad fuera 
una opción, aunque complicada, para dar solución a ese Conjunto de Algoritmos 
Impredecibles, y lo es, más el concepto ambicioso que encierra, por lo mismo, se 
vuelve utópico o idealista. 

1087. 

1088. 

1089. 

1090-

1091. 

En este camino, habremos de iniciar por crear conciencia clara de la problemática, 
haciéndole ver a los demás las repercusiones que los graves problemas pueden traer 
en su vida directamente si no se da un cambio de mentalidad que derive en un 
cambio de actitud mediante estrategias correctas pero principalmente, mediante una 
actitud positiva al cambio. Estas estrategias deberán ser las adecuadas a México, y 
dentro de éstas la creación de conciencia es primero, no podemos tener egresados de 
cualquier disciplina y de cualquier nivel que salen a ejercer habiendo tenido 
conocimiento de estos problemas y no hacer nada. Lo más triste que se puede dar, 
es haber tenido conocimiento de lo que es la sustentabilidad, cual es su filosofía, 
cuales sus objetivos, y no hacer nada por un cambio. Si no iniciamos, claro, nunca 
vamos a lograr una mejoría ni medianamente, y siempre se verá de una manera 
utópica, ¿por qué esperar siempre a que otros lo hagan para tomar ejemplo?. 

La sustentabilidad deberá lograrse con profesionales inherentes, responsables, 
conscientes, comprometidos, que coadyuven al equilibrio, mejorando así la tantas 
veces mencionada Calidad de Vida. 

La sustentabilidad, así, sencillamente dicho, no es posible, es dificil que llegue el día 
en que las conciencias del mundo se pongan de acuerdo en tantos y tantos problemas 
que tenemos, la capacidad, la inteligencia y el conocimiento de las personas es 
variado y polarizado y debido a estas características humanas, es que existen 
diferentes maneras de hacer las cosas, ¿por qué tendría que predominar una o unos 
cientos de millones para decir lo que el resto tiene que hacer?, pero tal vez alguien 
pregunte ¿y por qué no?, es en verdad dificil creer esto, por ello es mejor pensar en 
obtener logros ambiciosos que partan de niveles más reales y hasta ciertos horizontes. 
El primer planteamiento lo conocimos como Desarrollo Sustentable Universal el cual 
es una utopía o idealismo, aunque en la medida de esta mentalidad se puedan 
obtener logros bastante buenos y muy considerables, estos esfuerzos dados en otro 
nivel que no sea el de la pretendida globalización, podemos llamarlos Desarrollos 
Sustentables Base, los que pueden ser factibles de alcanzar y se refieren a conseguir 
el citado equilibrio en su área de una manera integral, la medicina buscará el suyo, la 
industria, la educación, y así, la misma arquitectura. El Desarrollo Sustentable 
Universal depende de los Desarrollos Sustentables Base, estos pueden ser alcanzados 
algún día con enormes esfuerzos bien canalizados, el primero nunca. 

Para lograr la sustentabilidad es necesario controlar las tasas de crecimiento de la 

población, y elevar el nivel educativo así como expandirlo, es ver al país como una 
gran familia que al tener menos hijos puede darles más y mejor, muchos problemas 
sociales empezarían. a ser menos problema, la carencia de vivienda, la falta de 
educación, la violencia, la incertidumbre, la pobreza, el deterioro ambiental, el uso 
irracional de los recursos, etc. 

Las carreras, las actividades profesionales y el ejercicio de las mismas, debería ser 
desde las aulas multidisciplinario e interdisciplinario de tal suerte que desde la 
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escuela se vaya formando una mentalidad consciente de los problemas dispuesta a 
proponer soluciones factibles a los retos de una vida que así los está exigiendo. 

En el Desarrollo Sustentable deberán estar incluidos todos, universidades, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, políticos, empresarios, maestros 
y alumnos así como el pueblo en general mediante coordinadores o líderes que 
expresen el sentir de la mayoría, sin embargo, ¿cómo atraer la atención cuando parte 
de un pueblo muere de hambre o está carente de educación?. 

A pesar de la enorme popularidad que ha adquirido el concepto de Desarrollo 
Sus tentable, su significado es diferente para distintas personas y el número de 
definiciones se ha multiplicado al grado que aún para las distintas organizaciones de 

las Naciones Unidas no es posible unificarlasB73. Esta confusión se debe a que cada 

persona o comunidad lo ve desde su propio punto de vista y no pensando 
propiamente en el Desarrollo Sustentable Universal sino que dan la impresión de 
abogar por los Desarrollos Sustentables Base a los cuales solo pueden enfocarse en 
tanto no se es multidisciplinario pues no es posible para un ser humano o un 
pequeño grupo abarcarlo todo. 

Es importante convertir habitantes en ciudadanos, esto se puede lograr mediante el 
sentido de propiedad y territorialidad, los ciudadanos deben tener noción de sus 
propiedades y un sentido de raíces territoriales, así se preocuparán por cuidar y usar 
todos los recursos de su ciudad, lo cual ayudara al crecimiento, desarrollo y 
sustentabilidad buscada, o para no ser tan ambiciosos, a una mejor, Calidad de Vida. 

Ilustración JO: Desarrollo Sustentable Universa!. 

Diagrama que muestra la relación y jerarquía que realmente tiene el concepto que se maneja como 
Desarrollo Sustentable o Sostenible. 

La burocracia, no es más que reflejo de la negligencia, de la pereza, de la conducta 
enferma, del mal hábito, del parasitismo dependiente, y no es exclusiva de 
dependencias gubernamentales, se da en todas partes, en el sector privado, en las 
escuelas, en la manera de divertirse , sus características patológicas las podemos 
encontrar en cualquier parte, por ello es necesario crear una cultura de trabajo, de 
estudio, de alimentación, hasta de diversión, etc. 

Dentro de estos Desarrollos Sustentables Base, encontramos el Arquitectónico, hablar 
de él es plantear una propuesta paralela a .otras ramas sustentables base, y en este 
paralelismo, procurar en lo que nos corresponde y podamos, la educación de la gente, 
el cuidado y conservación de los bosques, el cu.idado y buen uso del agua, el cuidado 
y buen trato de las tierras, sobre todo las de cultivo, en la adecuada zonificación y uso 
del suelo, en fin, procurar ese equilibrio ecológico que debe llevar implícito el clima, la 
topografia, lo fisico, lo psicológico, lo ambiental, etc., donde los recursos no se vean 
comprometidos a su extinción presente ni futura y en la cual, una vez logrado, se 
pueda proporcionar un mantenimiento para contribuir así a la sustentabilidad 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

873 De la conferencia 'Desarrollo sustenlable, Recursos Naturales y la lngemería Civil' que dio el Dr. Fernando González Villarreai, en el XIX Congreso Naaonal de lngemería Civil. 'El reto del 
desarrollo sus/enlabie ante el tercer milenio: El Colegio de Ingenieros Clil1/es de México, A.C., México, octubre de 1997. 
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universal todo ello en términos de conveniente e inconveniente en lo cual se vean 
reflejadas la moral y la ética, así como todas las normas, leyes y reglamentos que 
deberán expresar ese bien común de que tanto hemos hablado. Hablar de Desarrollo 
Sustentable Base Arquitectónico, pensar en los edificios enfermos, en la mala 
utilización de las aptitudes del suelo, en las malas soluciones espaciales que en 
ocasiones se dan , los problemas arquitectónicos no competen a los médicos, no 
corresponden a los astrólogos, no son inherentes a los ecologistas, no es campo de los 
ingenieros civiles, no, a quien corresponden es a los arquitectos y a quienes estén 
involucrados con la actividad, todos ellos deberán conjuntarse para lograr esa 
sustentabilidad arquitectónica. 

Debemos entender por Desarrollo Sustentable Base Arquitectónico a aquel que se 
compromete en acto y potencia con el Conjunto de Algoritmos Impredecibles, lo que 
por supuesto, no es nada sencillo, por ello, la batuta no es para todos, hay que 
decirlo, solo algunos la llevan, otros deben acatarse a ella para conservar el orden y 
conseguir los objetivos, cada uno es pieza inherente e imprescindible cuya 
participación, esfuerzo y trabajo, es necesaria e importantísima. 

En vías de esta posibilidad, bosquejemos el resultado al que podemos llegar con estas 
reflexiones. 

Una vez contemplada la posibilidad, analicemos el procedimiento de hacer 
arquitectura, pues el mismo nos permitirá llegar a esa madurez mediante la moral y la 
ética, hasta el concepto de Desarrollo Sustentable Base Arquitectónico. 

En el haber del OA entendemos que desde los primeros tiempos ha existido un lento , 
complejo y dificil camino que experimentar, que entender y posiblemente, solo para 
unos cuantos, aprehender, aquí, es menester entender el proceso en la creación del 
objeto: 

En la reflexión sobre el objeto edificado existente, se aprecian cuatro capas claras en 
la creación arquitectónica, perfectamente definibles y en las cuales quedan embebidas 
ocho fases de conceptualización y creación: 

I, Necesidad: 
Se manifiesta en cuanto se quiere solucionar un problema de espacio, la 
necesidad hace surgir la iniciativa de conceptualización, el origen de toda obra 
arquitectónica es la necesidadB74, su fin, no es la eliminación de esa necesidad 
sino que ésta pueda ser canalizada de manera adecuada, o sea, que en los 
espacios se pueda sobrellevar esa necesidad a tal grado que se hace 
imperceptible en tanto es adecuadamente manejada. El medio es todo lo 
demás que pasa entre el surgimiento de la necesidad y su solvencia (el fin) , en 
este medio se encuentran desde la concepción arquitectónica pasando por la 
idea, el proyecto, la ejecución constructiva, lo económico, lo útil, lo bello, etc., 
dicho en otras palabras, el arquitecto lleva consigo el medio para que la 
arquitectura pueda llevarse a cabo, él mismo es medio de ella y se convierte en 
fin mismo en cuanto es su idea la realización del algo mediante la 
transformación del medio natural, en un ambiente artificial en el que pueda 
manejar adecuadamente la necesidad primera. Este sería el primer nivel de 
toda obra arquitectónica, el hacer arquitectura sin haber necesidad, no es 
arquitectura en tanto no hay nada que solucionar, puede ser una escultura 
habitable, un capricho habitable, y puede ser el principio creador de 
necesidades nuevas en cuanto el momento histórico ha cambiado tanto para 
que las circunstancias exijan de esa escultura o capricho una función que las 
haga dignas . 

NOTAS e••• e e•• e e e•••••••••+ 
174 la necesidad debe ser entendida como los requerimientos de una persona o grupo para solventar las carencias de espacio habitable, pero tambitn como el renejo y respuesta al interts de 
mejorar y crear los espacios habitables existentes que se dan precisamente por el mismo deseo, la sensualidad o el gusto. 
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2, Solución al Conjunto de Algoritmos Impredecibles: 
Acto seguido, en la realización del proyecto se utilizan aspectos básicos de la 
arquitectura, aspectos que contemplar como la escala, la proporción, la función, 
la psicología del espacio, los materiales y técnicas a utilizar, etc., todo esto 
ayudará a sostener la construcción y es con todo esto, que se debe dar carácter 
al edificio, en ocasiones se logra de manera magnífica, en otras es deprimente. 
Este carácter, que se manifiesta en la fisonomía, en los acabados, en las 
funciones, en la estructura, en fin, en todas y cada una de las partes de la 
edificación, aunque puede llegar a desviarse, entre la necesidad y la solución se 
pueden llegar a crear aberraciones y sofismas. Competen aquí por entero las 
Necesidades Subjetivas y Objetivas de la arquitectura que marcan la disposición 
del ánimo en la solución propuesta. Se analiza el sitio en cuanto a su clima, 
topografía, edafología, hidrografía, etc ., y se buscan las características más 
idóneas para edificar, sumado a esto, es necesario un estudio detallado de la 
relación sitio con los objetivos del proyecto. En esto ha de jugar un papel 
primordial el techo financiero y el usuario al que se enfoca el proyecto 
arquitectónico. Intervienen aquí la percepción personal, la cultura, las 
emociones, vivencias, recuerdos, añoranzas, deseos, sensualidad y el cariño, 
como la búsqueda del bien común. 

3, Solución a la Colisión: 
Desde el momento de bosquejar en la mente el aspecto y las funciones con las 
que habrá de cumplir el proyecto, se toma camino para definir la solución que 
ha de envolver o cubrir a todos los requerimientos. Es este paso peligroso, es 
el punto en que los caminos para resolver el problema parecen ser muchos, ¿de 
qué depende o de quién, la decisión final en la solución arquitectónica?. 
Muchos son los factores que intervienen, desde aspectos económicos, políticos, 
sociales, culturales, climáticos, tecnológicos, etc. esto lleva a pensar que todas 
las variables juntas nos conducen a determinar el camino que ha de seguir la 
solución de un proyecto arquitectónico, entonces ¿por qué se hacen edificios de 
cristal por todos lados?, ¿por qué se utiliza el concreto en cualquier latitud?, 
¿dónde están las condiciones del sitio que determinan los parámetro que se han 
de seguir? , ¿por qué sembrar un determinado estilo en cualquier parte?. Aquí 
se opta por dos opciones; 1.- se determina el contenido y su significado, o 2.- se 
procede libremente sin aparente batuta estilística dejando que el proyecto 
madure por sí solo, en el primer caso se adjetiva de antemano respondiendo a 
un capricho, en el segundo esquema, el proyecto toma como premisas 
principales las mismas necesidades fusionadas de la y a la realidad, del alma y 
en la idea, la cual ha de solucionar los requerimientos solicitados. No cabe 
duda que el espíritu libre ha de dar la mejor solución en la presentación, 
representación, muestra y demostración de la solución, la adjetivación queda 
así en último lugar y, esto por darle algún mérito pues, realmente la capacidad 
ingenua de la creación se despliega inocente a un mundo que le espera ansioso 
pues le gratifica y enaltece. 

4, Determinación: 
Finalmente, la edificación ha de llevarse a cabo con perfecta planeación 
proporcionando al cliente la orientación adecuada para el mejor mantenimiento 
de la obra, procurar hacer que se comprometa y responsabilice en el cuidado de 
su propiedad y exigirle consultar a especialistas para cualquier cambio futuro, 
para esto, habría que hacerle ver la calidad del proyecto y construcción que 
tiene en sus manos lo cual ha sido producto de minuciosos análisis, estudios, 
cálculos de todo tipo y que conlleva además el · apoyo, profesionalismo y 
experiencia de cada uno de los especialistas que han intervenido. 

En las anteriores capas, quedan paralelamente expresadas las intenciones que 
deberán reflejarse en el objeto de la creación, así, en el ámbito arquitectónico, 
habremos de encontrar ocho fases del proceso creativo que manifiestan el 
desenvolvimiento del objeto y su éxito en el mundo real. En estas fases vemos 
reflejada propiamente la triada hegeliana. En las mismas vemos también el resultado 
final al que hemos llegado como resultado del camino que hemos recorrido, así, en las 
primeras tres fases encontramos la Tesis; en la cuarta la Antítesis y; en la cinco y seis 
la Síntesis. Esta triada da como resultado una nueva hipótesis en la elaboración y 
conceptualización del objeto, por ello , las fases siete y ocho representan una nueva 
Tesis. Esta última es la que se repite constantemente a lo largo de la historia 
arquitectónica y que representa en sí, una Razón de Cambio que puede derivar en un 
Efecto Renacimiento. Tenemos entonces: 
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f, Fase de lncubación•TS: 
Primeramente, existe una necesidad en la negación de la conciencia. Ante esta, 
surge un pequeño destello de luz que es precisamente la lntulciónB76, la misma 
que se presentará muchas veces en el proceso creativo del objeto. Por un lado, 
surge la idea primera en si como símbolo y solución a la necesidad que quiere 
expresarse, la idea bosquejada no es muy útil a la región del cuerpo, posee más 
bien un gran contenido simbólico y por ello no posee aún una figura y 
naturaleza. La conciencia sólo es el medio de expresión de sus zonas 
Metafísica, Tangible y Negada, ella no tiene aún determinación al no estar bien 
definida la colisión pues pareciera que la información llega y se mantiene 
separada, la conciencia se esfuerza por iniciar a ligar el Conjunto de Algoritmos 
Impredecibles que se están gestando en ella en este preciso momento. Para 
llegar a tener un acercamiento más próximo a lo que será el objeto, deberá 
resolver las complejas ecuaciones que la bombardean y para ello se ayudará 
constantemente de la imaginación que deberá estar inundada por el 
entusiasmo. 

2, Fase de Contemplación-Colisión-Inspiración: 
Acto seguido, la conciencia se retrae en ella misma, se enfoca, se concentra, 
trabaja, trabaja y vuelve a trabajar en los problemas que le atañen, después, 
cansada y agobiada, se retira de su objeto de contemplación. Pasado un breve 
tiempo, vuelve a su objeto de estudio, trabaja, trabaja y trabaja en él, en esta 
etapa el artista se encuentra consigo mismo, su mente, su percepción , sus 
conocimientos, todo en él se encuentra retraído, es una etapa que deberá 
terminar y terminar y volver a terminar pues el proceso exige aún más de él877. 

De pronto, una colisión produce el chispazo que indica el camino, de entre las 
múltiples opciones que la conciencia contempló, finalmente se ha decidido por 
una, dos o tres fórmulas que pueden funcionar, en este momento, se ha 
presentado nuevamente la Fase de Incubación, dando paso a una nueva 
intuición. Acto seguido, la conciencia vuelve al mismo proceso, ahora se ayuda 
de croquis en un papel, resuelve espacios, alturas, proporciones, 
normatividades, criterios de diseño, se ayuda de los Filtros, principalmente en 
este momento, de la Representación Sensible para evaluar sus posibilidades, 
finalmente, de entre su reducido número de opciones, se decide, surge una 
nueva Fase de Incubación. Este complicado proceso en que la conciencia 
dialoga consigo misma al cien por ciento en su objeto de estudio la conocemos 
como contemplación, en ésta se está gestando propiamente la colisión, ideas 
que chocan, aparentes soluciones, posibles caminos, un juego de ajedrez. En 
un momento dado del trabajo, aunque más comúnmente en etapas próximas al 
sueño o de descanso de la conciencia, surge de pronto, lo tan ansiado, una 
posibilidad de solución integral que parece resolver todos los conflictos 
analizados, ha surgido la lnsplraclónB7B final. Es importante enfatizar que para 
que ésta se de, la etapa de contemplación debió llevarse a cabo de manera 
óptima y satisfactoria, si ésta falla, la inspiración no poseerá fuerza suficiente 
para indicar a la conciencia el camino a seguir, esto repercutirá en un 
debilitamiento o aminoramiento del OA, esta deficiencia en el proceso creativo la 
conocemos como Pecado Metafisico•TB. En la medida en que occidente se ha 
desespiritualizado, estas dos primeras etapas no son fácilmente alcanzables por 
todos de manera óptima, para llegar a ellas hay quienes hacen meditación, 
yoga, recogimiento espiritual, mucha experiencia en el mismo acto de reflexión, 
etc., sin embargo, como se ha visto, son etapas sumamente importantes pues 
lubrican los cimientos del proyecto final. En el momento de la inspiración, 
surge por fin una posible conclusión, esta posibilidad se encuentra 
principalmente en la conciencia y aunque se ha podido ayudar de bosquejos en 
papel para su conclusión, las ideas principales sobre el objeto se mantienen 
volátiles en la conciencia, nos encontramos aún dentro del simbolismo y la 
significación. 

3 , Fase de Predeterminación: 
La conciencia decanta su posibilidad, el simbolismo se reafirma en tanto 
deshecha lo obsceno, grosero y mezquino que pudiera contener su conclusión 
en pro de reconsiderar las connotaciones actuales y otras nuevas que pudieran 
integrarse. Las vanidades, los exhibicionismos, las modas, se han dejado de 

NOOM ••••••••••••••••••••• 
175 Cfr. Glosaflo. 

176 Cfr. Glosario. 

177 Es1a e1apa es por supues10 muy pesada para la conciencia aunque es en és1a donde el obje10 idealizado podrá ser lo más próximo al deseo y la realidad, Jung, s1iviendose del concep10 de ·et 
complejo'. al analizar la relación del Yo conscien1e principalmen1e para con el obje10 nos dice: ·si en dic/ia relación domina el yo, •el poe1a se 1den1ifiCd en1éramen1e con el proceso creador. {. . .] En 
caso con1rario, cuando en dic/ia relación domina el proceso creador, el ar1is1a se sien1e como una segunda persona que se viera abocada a girar en la órbi1a de una volun1ad ajena a ella•'. Cfr. 
GUSTA V JUNG, Car/, Sobre el Fenómeno del Esplfliu en el Arle y en la Ciencia, Ira. Ed., Ed1/. Trolla, S.A., Madrid, Espana, 1999, p. XVII. 

171 Cfr. Glosano. 

179 Cfr. Glosario. 
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lado de manera deliberada, esta etapa solo pueden superarla las conciencias 
fuertes, equilibradas, estables, capaces e inquisidoras con sentido de esfuerzo y 
disciplina en el trabajo a lo que dedican su constancia pues solo ellas son 
capaces de una concentración plena o superior. Surge así el proyecto final del 
objeto, las Necesidades Subjetivas y Objetivas han sido consideradas y el 
Conjunto de Algoritmos Impredecibles ha sido solucionado. El simbolismo ha 
madurado en tanto posee ahora una figura, naturaleza y contenido 
determinados, por ello, deja de ser meramente solo simbolismo, el embrión del 
OA se está gestando en este momento. Estas primeras tres fases representan 
la Tesis y se encuentran en el ámbito de la Epistemología Teórica. 

4, Fase de Determinación: 
Es ahora el momento en que la idea ha de pasar a la región de la realidad, la 
Zona Negada, el logro del Espacio Compuesto, la tangibilización del objeto, el 
para sí de la conciencia en un aparente fin de todo el proceso. El objeto ahora 
expresa la condición de la idea, el requerimiento de la realidad, las necesidades 
del cuerpo, la necesidad de ser. El objeto expresa una espiritualidad y una 
realidad maduras, crecidas, autoexperimentadas en la conciencia por el análisis 
de ejemplares similares existentes anteriores (también en la Representación 
Sensible), y de creaciones anteriores propias. Esta fase es el resultado de la 
Epistemología Teórica. Aquí tenemos la Antítesis . 

.5, Fase de Proporción-Belleza-Arte: 
Ahora, la conciencia tiende al análisis del objeto creado e intenta mejorarlo en 
tanto lo encuentra defectuoso, imperfecto o incompletoªªº· La conciencia ha 
perdido su inocencia y se siente culpable, ahora intenta redimirse mejorando al 
objeto, procura satisfacerlo más plenamente. Lo hace congruente al concepto y 
al requerimiento mediante una satisfacción de la idea misma, la conciencia 
debe no solo sentirse bien, sino sentirse orgullosa, y esto solo puede lograrlo 
mediante la armonía del objeto en sí, que debe ser a su vez congruente con la 
idea del concepto en sí (Belleza). Una vez que el objeto está determinado como 
bello, la conciencia sabe que ha transformado su medio ambiente en algo mejor 
en sí y para sí, en tanto es bello, útil y funcional , es ahora, Arte. Esta fase se 
encuentra en el ámbito de la Epistemología Práctica. 

6, Fase de Colisión Madura: 
Una vez logrado cierto nivel de madurez, el objeto, ahora artístico, tiene que ser 
perfeccionado, aunque ésta perfección no es para el objeto en sí, sino que es 
perfección que busca la conciencia en sí y para sí, surge una segunda etapa de 
análisis de todo el proceso creativo, nuevamente se repetirán la Fase de 
Incubación, Fase de Contemplación-Colisión-Inspiración, Fase de 
Predeterminación y Fase de Determinación pero con un enfoque más de análisis 
y crítica que de creación, las conclusiones que se obtengan de esta etapa serán 
jerarquizadas y evaluadas en la conciencia por el Sentido de Discernimiento de 
la Tangibilidad que se ayudará de la Representación Sensible y la 
Contemplación Productiva siendo los resultados almacenados en la 
Representación Sensible que la conciencia utilizará en la siguiente ocasión 
como una base de datos que expresa experiencia y madurez. La fase anterior y 
esta, suman la Síntesis y por lo tanto, cierran el ciclo de la creación del OA, sin 
embargo, esto no quiere decir que sea perfecto. Esta fase la encontramos 
nuevamente en el ámbito de la Epistemología Teórica. 

], Fase de Escala: 
En la Fase de Colisión Madura, la conciencia se ha dado cuenta que debe 
encontrar una base metodológica para perfeccionar el objeto de su materia, pero 
ésta metodología no puede ser posible en tanto el espíritu es libre albedrío en sí 
mismo y el objeto varía de circunstancias (la cultura del que lo crea, sus 
percepciones, su filosofia de vida, su crecimiento, su seno familiar, su 
educación, su preparación, su experiencia, etc.) . Así, el objeto solo puede 
encontrar la·perfección mediante la consideración particular del todo del objeto 
en la escala que representa el grado más elevado de un objeto bien realizado 
expresando el éxito de todo el proceso creativo que ha considerado de manera 
satisfactoria a las cinco regiones. Antes de la escala, el objeto puede ser 
exitoso, si la escala se da, el objeto se vuelve poético, está más cerca de los 
umbrales de lo sublime aunque no pierde su representación y satisfacción en la 
realidad. La conciencia, al analizar esta nueva situación penetra en una fusión 
entre Epistemología Teórica y Práctica, lo que dará lugar a una nueva tesis. 

NOTAS • e e e e e e e e e e• e•• e e e e e• 

110 Al final de la investigación, en estas condusiones, nas damos cventa que la motivación de este trabaja la encontramos precisamente a partir de esta fase 5. 
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8, Fase de Poesía-Armonía-Obra de Arte: 
Finalmente, si el objeto logra pasar todos los inconvenientes y barreras que se le 
presentan y llega a este punto, es perfecto. Ha logrado el nivel más elevado que 
puede abarcar la cognición humana, el estado poéticoBB1, reflejando la más pura 
belleza, que es la representación del bien en todos sentidos, absolutamente en 
todos. La poesía, siendo en sí misma lo sagrado en tanto unifica al espíritu con 
el objeto y lo redime, se vuelve el pináculo del proceso creativo, este pináculo es 
precisamente, la armonía, que es traducida, entendida y expresada como "obra 
de arte". No solo es la armonía del objeto en sí como veíamos en la fase cinco, 
ahora encontramos una armonía efectiva, plena, emancipada, y por ello, ahora 
si podríamos llamarla sin ningún temor, perfecta armonía u obra de arte. Esta 
fase solo puede ser alcanzada por conciencias y espíritus privilegiados, se hacen 
patentes Los Siete Valores Capitales pues en ellos el diseñador ve su contexto 
como perfecta armonía que reside en él expresando su realidad . Aquí, el 
simple arte, que transforma la naturaleza con un grado de interpretación 
consciente, ha transmutado en la revaloración y reinterpretación de la 
naturaleza, en la visión propia empapada de una profunda presencia espiritual, 
uno de los objetivos de la arquitectura, en la cual encontramos objetos que son 
verdaderas obras de arte y satisfacen todo tipo de intereses por los que fueron 
creados sin perder su apetito práctico. No cabe duda que la arquitectura es un 
objeto muy singular de la creación humana, esta es la diferencia entre el simple 
hacer y el hacer correctamente, a esto es a lo que probablemente Hegel se 
refería cuando dice que hasta cierto punto todos pueden practicar el arte, más 
para rebasar el punto en el que propiamente empieza el arte, se requiere un más 
elevado talento artistico innatoBB2. Esta etapa representa una nueva tesis del 
OA y una nueva manifestación, ya madura, de la Epistemología Teórica. 

Haciendo un análisis retrospectivo de lo que entendemos como real y pretendemos 
conocer de él y sobre el objeto, encontramos que el origen del razonamiento surge 
como un intento de explicar la determinación en el mundo real y que, aunque la 
conciencia este rodeada y posee muchos objetos, solo es porque ella tiene conciencia 
propia de sí, que se vuelve la materia misma de donde surgirá el razonamiento, o sea, 
en y para su propia existencia, su ser en si, su individualidad, su particularidad. Así, 
el conocimiento arquitectónico entonces, se vuelve la triada hegeliana: la tesis, "el 
ser" (la condición de la conciencia de ser en sí primeramente, el proyecto 
arquitectónico); la antítesis, "el no ser" (el para sí, la realidad de esta conciencia se 
desarrolla posteriormente fuera de si, la edificación) y por último; la síntesis "el 
debería ser" (el objeto de la conciencia vuelve a sí como negación de la negación, 
reconciliando y armonizando a los opuestos, volviéndose una realidad mucho más 
elevada, acaso pensamos, más próxima al conocimiento del idealismo de la esencia o 
del concepto y más justa para con la idea (la conciencia en una retroactividad en la 
cual encuentra un enriquecimiento de su Teoría de la Arquitectura). 

Por ello, solo en la maduración que representa una nueva tesis (fases 7 y 8), el OA se 
emancipa triunfante como un todo en la conciencia del ser, más en ella se han de 
encontrar por fin, los elementos necesarios para llevar a cabo una buena 
determinación . Cuando esta maduración no se ha alcanzado, surgen confusiones 
que demeritan el resultado, así, se produce la existencia fallida que la conciencia 
otorga al resultado de todas las variables y que repercuten de manera directa en el ser 
humano, la del mismo espacio. Así, un cuarto de cuatro por cuatro, es insuficiente 
para el negocio de un restaurante; un edificio de veinte pisos, es inadecuado para el 
negocio de un restaurante; los metros cuadrados, exactos y necesarios en el negocio 
de un restaurante, distribuidos como si fuera la sala de un teatro o una clínica, están 
fuera de lógica; por ello, el espacio puede llegar a ser sumamente contraproducente 
pues al no cumplir con las soluciones a las necesidades por las que se le ha 
proyectado, se vuelve siempre insuficiente, incapaz, equívoco. Así, la armonía y la 
concordia de ese espacio con el uso, fin, función y forma para la que está planeado, 
solo puede encontrar la escala, su escala, en la congruencia psicológica que solo la 
conciencia aprueba en tanto cumple solucionando sus necesidades, esta aprobación 
solo se ha dado en la síntesis, la que se encarga de mejorar la teoría. 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e• e•• e e+ 

111 Cfr. Podrico en Glosario. 

112 HEGEi, Georg, Wilhelm Foedrich, Estdtica /, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Ediciones Peninsula, 1989, p. 42. 
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Resumiendo, diremos que el espíritu crea sus propios conceptos que llegados a la 
conciencia como ideas primeras se fusionan con el conocimiento previo llamado 
Representación Sensible, la conciencia, al mediar entre el espíritu y la realidad 
considera lo que es factible y lo que no puede ser para esa misma realidad, deshecha 
entonces algunas propuestas idealistas del espíritu y agrega ideas nuevas a la 
concepción apoyada en lo que conocemos como teoría, posteriormente, de manera 
más real y por lo tanto factible , una vez analizadas estas ideas, surge la idea final, un 
proyecto, en ese momento es en sí, la tesis; esta idea final se exterioriza en la 
edificación, este aspecto conformaría la antítesis del proceso arquitectónico; acto 
seguido, surge en el diseñador una reflexión sobre el producto y aprehende lo 
conveniente y reflexiona sobre los errores, inconvenientes y perjuicios, así, se crea un 
conocimiento maduro, ha crecido, se ha engrandecido, se vuelve más útil y más bello 
aunque lo útil, no alcance nunca la perfección, ni lo bonito, a la belleza absoluta. 
Surge así la síntesis. Como vemos, en ésta honestidad ha tenido que intervenir de 
manera paralela la moral y la ética, la primera debe ser el impulso de mejoría en el 
objeto que se crea, la segunda, dirige los marcos normativos que lo hacen ser de 
manera sana en la sociedad, por ello, se ha reflejado meramente la Porción Superior 
de la Conciencia. 

En todo esto puede existir pues la confusión de la dirección que las ideas han de 
tomar, esta confusión o aparente confusión, puede estar dada, en primer caso, como 
ignorancia, en segundo, como hipocresía, aunque existe una tercera intención, el 
conocimiento que se expresa, solo de esta última puede surgir lo armónico y un Efecto 
Renacimiento en la Razón de Cambio. En este juego de ir y venir, de lo subjetivo a lo 
objetivo y viceversa, la conciencia plasma en cada etapa la concepción de su realidad 
como resultado de sus percepciones interiores y exteriores, Conrad Fiedler decía que: 
La actividad artística comienza en el momento en que el hombre se encuentra frente a 
frente con el mundo visible como con algo terriblemente enigmático. En la creación de 
la obra de arte el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza no por su existencia 

ft.sica, sino por su existencia espiritual883. 

El arte es siempre síntesis, conocimiento, descubrimiento y revelación de los aspectos 

esenciales de la realidad en forma de imágenes artísticas8B4. 

En el proceso, ha de verse patente, y es inherentemente necesario, el talento, pues s in 
él, la realización de la idea no conlleva a ningún camino útil, nada de valor puede ser 
sin el talento , para llegar a la Fase de Poesía-Armonía-Obra de Arte, es necesaria 
siempre la genialidad , que es Ja característica inherente solo de algunos pocos 
agraciados y tocados por lo sublime y perfecto. Hegel hace una diferencia entre uno y 
otro y nos dice que: La capacidad específica puede denominarse talento, así, por 
ejemplo, uno tiene talento para ser violinista consumado, el otro para cantar, etc. Pero 
un mero talento sólo puede alcanzar logros en un aspecto muy aislado del arte y, para 
ser consumado en sí mismo, requiere una y otra vez la capacitación y animación para el 
arte, que sólo confiere el genio. Por eso, el talento sin genio no va mucho más allá de la 

destreza exterior885. 

Una vez llegados al final de la investigación, y habiendo sacado conclusiones, se hace 
necesario observar el acercamiento de los resultados ~on la especulación propuesta en 
un principio para así, al final, hacer los comentarios pertinentes que cierran a manera 
de nota final. 

La materia se transforma para dar Jugar al cumplimiento de necesidades corporales y 
psíquicas, en este sentido, nos valdremos de Jos tres niveles de profundidad para el 
conocimiento del objeto de Aristóteles, primeramente, preguntaríamos ¿qué es esto? 
cuya respuesta primera sería en nuestro caso "es arquitectura" a lo cual podríamos 
entrar en un segundo nivel de profundidad sobre la materia al preguntar ¿qué es la 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

113 Conrad Redler. !Citado por RANZ. Ángeles, El Artista lnteoor, De los espiritual en el desarrollo artístico. Ira. Ed. , Edil. Pfa¡a y Valdds / Piensa, México, 1999, p. 1511. 

114 EGÓROV, A. Problemas de la Estética, Ira. Edil. 1978, URSS, Edil. Progreso, p. 52. 

115 HEGEi, Georg, Wilhelm Friedrich, Estética 1, Ira. Ed., Barcelona, Edit. Edidones Península, 1989. p. 246. 
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arquitectura? a lo cual ya se complica la cuestión. Las funciones que posee el OA 
son la correspondencia exacta en forma de ciertas utilidades dadas, a esto es lo que 
hemos llamado esencia del algo, para poder determinar esto como un hecho, 
tendríamos que acudir al consenso, que es el resultado del uso y costumbre que los 
objetos tienen, con ello nos damos cuenta que el algo conocido cumple ciertas 
funciones , por ellas es que podemos contestar en este segundo nivel de aproximación. 
El tercer nivel de profundidad en el algo sería entonces ¿y por qué esto es 
arquitectura?, a lo cual tendríamos que recurrir a determinaciones ya palpables, en 
este instante ya existe edificación, es ahora cuando nos damos cuenta que es en sí 
por varios aspectos que este algo desempeña lo que conocemos como la esencia del 
algo, seguidamente, se desarrolla la idea del algo, para finalmente desenvolverse , 
emanciparse como objetividad en la realidad. Este tercer momento del algo es en sí el 
OA que se desembaraza de toda idea y concepto que no es él para acercarse más a lo 
que debe cumplir, formar, exteriorizar, el reflejo de su esencia en el mismo mundo 
real. 

Siendo una aportación a la mejora de la Calidad de Vida del ser humano la de los 
espacios, la arquitectura se vuelve la negación para la conciencia en cuanto no 
satisface plena y enteramente a la idea, la conciencia se siente insatisfecha en tanto el 
objeto no cumple para con ella y es que en ella existen otras expectativas que no 
pueden llevarse a cabo en su realidad , en este caso en el objeto. El alma y el espíritu 
no tienen necesidades de la realidad y viceversa, la conciencia crea estas necesidades 
y trata de solucionarlas pues le es necesario. La conciencia, a través del cuerpo y 
más específicamente de los Filtros, encuentra momentos de gran satisfacción en el 
OA, en él vive, respira, trabaja, descansa, en él hace todo lo que tiene que hacer como 
materia, la conciencia es quien lo aprovecha al máximo, una persona sin conciencia 
no valoraría percepciones de frío, calor, dolor, ansiedad, etc. , no importa si se es 
parapléjico o mudo, lo importante es que la conciencia tenga conciencia de sí y de lo 
que la rodea y ya que en ella se procesa toda la información que le llaga a l cuerpo de 
su realidad , es ella quien finalmente puede decir si disfruta, niega, a provecha o 
desprecia al OA. Al ser la conciencia donde se procesa toda información que llega de 
la Zona Negada y de la Zona Metafísica y estando conscientes de que las cinco 
regiones exigen que en el OA terminado se reflejen sus propios requerimientos , se 
concluye que la arquitectura no satisface plenamente a quien la vive ni a quien la 
concibe, pues en el trasfondo del solo vivir y hacer arquitectura existe un océano 
profundo de intuiciones y contemplaciones sobre el objeto que no pudieron ser 

plasmadosBB6. Para el ente diseñador, siempre será una obra a la que le falte algo, le 

sobre algo, puede cambiar o simplemente, no es lo que se quiere que sea en muchos 
sentidos y de manera integral, en esto habría que decir que muchos OA ha n 
alcanzado la Fase de Proporción-Belleza-Arte y no sobrepasan sus fronteras en tanto 
no se les ha concebido por la Fase de Colisión Madura sino s implemente por la Fase 
de Determinación, que es lo mínimo que se puede pedir de un OA para llamarse ta l. 

Debido a estas complicaciones, a estos varios ingredientes, la arquitectura no 
encontrará jamás un punto final, un lugar en el espacio ni el tiempo donde se diga 
"esto es la arquitectura porque .contempla estas características exactamente", en tanto 
no se posee el conocimiento completo de su 'devenir, y paradójicamente, sí podemos 
decir "esto es arquitectura" en tanto la relatividad de ese conocimiento muestra una 
acotación en su devenir como principio-fin que puede en efecto ser evaluada . En la 
primera premisa surge la inseguridad de calificar al OA como completo pues como lo 
muestra la historia, la tecnología, los materiales, los procesos constructivos, la ciencia 
y las necesidades propias del ser humano, cambian constantemente de manera 
impredecible , exponencial y no lineal. En la segunda, indicamos que esto o aquello 
es arquitectura en tanto hacemos una acotación en el tiempo-espacio-movimiento 
para calificarla por sus cualidades y capacidades respecto de un punto en el tiempo. 

Es necesaria la creación de métodos que satisfagan aunque sea de manera gradua l y 
parcial las expectativas de los ciudadanos desde varios enfoques. Como arquitectos, 
deberá ser desde un sentido espacial, económico, urbano, reglamentario, espiritua l, 
emocional, etc. , cubriendo poco a poco esos deseos de un hábitat, mejorando la 
Calidad de Vida al relajar y vivificar el modus vivendus. Se siguen teniendo graves 
problemas de necesidad de vivienda, siguen existiendo enfermedades y patologías en 
los edificios sin que hagamos nada o no mucho, es hoy la búsqueda de soluciones 

NOTAS e e e e• e•• e e e• e e••••••• 
111 Será conveniente, en una futura etapa de la investigación, Hevar a cabo un consenso al respecto, en diferentes estratos socio·económico·culturales. 
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más humanas, palpables, que se reflejen en una mejoría para la mayoría, se cuenta 
con la tecnología y los procesos necesarios, faltan aún instrumentos, programas y 
políticas que lo hagan posible. 

Por todo lo dicho, la especulación propuesta en el inicio de esta investigación está 
tomando la forma de una afirmación. Esto se debe a que , como se ha demostrado a 
través de la misma investigación, la conciencia, para poder concebir al OA, requiere 
conciliar muchos aspectos que le son inherentes, por un lado se tienen lo que se 
denominó Necesidades Subjetivas, por otro las Necesidades Objetivas, se ha visto 
como cada una de ellas es un mundo de información, de necesidades, de 
requerimientos, de exigencias, de presiones que causan en la conciencia un Conjunto 
de Algoritmos Impredecibles que tienen que ser resueltos de manera satisfactoria en 
un proceso creativo que tiene como fin, llegar a la edificación y retroalimentación de lo 
creado en pro de una mejor Calidad de Vida. 

La especulación por ahora se cumple, pues el objeto no satisface enteramente a las 
Necesidades Subjetivas que se devienen a la conciencia en forma de interrogantes y 
peticiones, v. gr. "nos gustaría un espacio con más altura", "se antoja un gran acceso 
circular", "la escala manejada podría haber sido mayor", etc., en esto se advierte la 
emoción, el deseo, la sensualidad. Por otra parte, las Necesidades Objetivas tampoco 
quedan satisfechas enteramente pues la conciencia se plantea, "hace falta aire 
acondicionado" , "hace falta más luz", "se requiere una planta de emergencia", "es 
importante que el vestíbulo sea de mármol", etc. , aquí se advierte la necesidad de un 
replanteamiento o nuevas consideraciones por ello, el OA terminado no satisface 
plenamente. 

Observemos estas necesidades inconformes, las subjetivas se inhiben en el momento 
en que no pueden tangibilizarse , esto es debido a que el proyecto pensado no puede 
considerar todas las variables y a que debe poder construirse, en cierto tiempo, 
cumpliendo leyes de física, con ciertos recursos humanos, económicos, etc. Las 
objetivas no se cumplen pues regularmente, al quedar el proyecto sujeto a un Techo 
Financiero, el arquitecto debe sacrificar elementos, infraestructura, comodidades, 
estudios, diseños, etc., con el fin de cumplir con un programa propuesto también en 
un tiempo determinado. 

El objeto terminado, en tanto cumpla en lo posible con los requerimientos para los 
que fue concebido, en tanto cumpla con los cánones arquitectónicos, no excluye el 
aprovechamiento de las corrientes y modas que pudieran ser válidas aunque en ello el 
OA se vuelve una mezquindad injustificable que se toma como ejemplo de otros países 
no en vías de desarrollo y con otras circunstancias y cultura, el regionalismo de 
nuestro país exige se le tome en cuenta en el momento de conceptuar las propuestas. 

El solo hecho de que conscientemente se nos antoje "un pasillo aquí"; "un área 
mayor"; "más luz" ; "menos densidad e intensidad", etc., nos indica que el objeto no es 
del todo satisfactorio, en este sentido, decimos que el objeto es negación de la idea en 
tanto no cumple todas las expectativas que la concienci~ exige, cumplirlas es una 
utopía, los constantes cambios en las circunstancias de las cuatro regiones (sin la 
conciencia), hacen que los deseos racionales y sensoriales de la conciencia cambien 
también de manera constante y como prueba, la larga historiografía arquitectónica. 

Entre la Naturaleza Particular y la Naturaleza Universal, el diseñador se debate en 
proporcionar de manera proba la Mónada Creativa, Vivencia!, Particulares y 
Universales las cuales son concernientes a las Necesidades Subjetivas (Mónada 
Creativa y Vivencial), y Objetivas (Mónadas Universales y Particulares) , con las que el 
ente debe lidiar, y en las cuales encontrará la frustración de su desarrollo y capacidad 
en tanto la Especulación propuesta le acomete para disuadirla o apoyarla en un 
sistema de desarrollo complejo. 

La validación de la especulación ha encontrado hasta este momento , su afirmación. 
Por un lado, y debido al Conjunto de Algoritmos Impredecibles, el OA siempre es 
imperfecto pues desde cualquier región no cumple de manera satisfactoria y completa 
con todas las exigencias que de él se pide y espera, así, si cumpliera completamente 
con el alma, no podría existir en la realidad , en el lado opuesto, si cumpliera 
totalmente con las exigencias de ésta (de la realidad), carecería de poesía y en ello se 
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perdería la armonía, más aún, suponiendo que no exista relación alguna entre las 
Necesidades Subjetivas y Objetivas (esto no puede ser), teniendo una inclinación a la 
mera construcción que nada manifiesta de sublime ¿a cuál de las Necesidades 
Objetivas o coacciones ha de responder por entero desatendiendo a las demás?. Por 
ello, el OA es en efecto una Verdad Relativa, al ser así, la conciencia pierde la 
percepción completa del objeto en tanto éste no se manifiesta franco a las otras 
regiones, esto es una imposibilidad, por ello, la visión que pueda tener la conciencia 
del objeto es una Visión Limitada y en esto queda patentada en apariencia la 
frustración y trauma del OA. 

Por otro lado, las exigencias que en la conciencia han quedado sumadas deben 
encontrar un cause en el cual puedan ser atendidas, manejadas y contempladas de 
manera adecuada, en esto, el Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad juega el 
papel preponderante pues ante la colisión, la conciencia sola ha de determinar con 
base en la justicia en la cual paradójicamente, nada es justo para cada región pero si 
equitativo en tanto el sacrificio de una es precisamente el camino que la determina 
patente en el objeto como partícipe de la expresión . Esta existencia le está dada por 
la aceptación de ceder a los deseos de otras regiones alejándose así del egoísmo y de lo 
que en esencia es, ya sea el cuerpo, la conciencia, etc., pues en su esencia , y como se 
ha dicho, no puede existir otra cosa que no sea ella misma, en esto, queda patente el 
egoísmo como único medio de su existencia pura y por otro lado, se patenta también 
su ceder a otros caprichos y deseos ajenos y que por lo cual logra manifestarse en el 
OA, en esto demuestra consecuentemente su humildad y sencillez encontrando en el 
reconocimiento de otras conciencias, un nuevo estado de honor. Una vez 
determinado, en el OA se aprecian la frustración y el trauma de que se ha hablado, 
pues cruelmente, en esa única posibilidad de existencia puede ser comprendido y 
aprehendido como tal y no existe otra manera de poder llegar a ser, pues en tanto se 
manifiesta, traiciona los deseos de aquellas que lo manifiestan o sea, las regiones del 
Yo, y en este traicionar puede ser concebido, paradójicamente, lo que conocemos 
como arquitectura, y tal vez no porque sea paradójico, sino porque estamos ante la 
Visión Limitada de una Verdad Relativa, y es finalmente a lo que llamamos 
arquitectura. 

Sin embargo, para redimir lo dicho, paradójicamente a lo que se ha comentado hasta 
ahora en esta Validación de la Especulación, observamos que por otro lado existe una 
conclusión alternativa en que la idea de la conciencia acepte al OA terminado como 
completo y coherente, nos referimos a la Infinita Negatividad Absoluta, pues gracias a 
ésta, podemos aceptar que la arquitectura sea tal en el devenir de ella misma. Como 
resultado de la investigación, hemos llegado a una aparente afirmación de la 
especulación debido principalmente a una serie de Connotaciones Positivas y 
Negativas que hemos encontrado a lo largo del camino. Paradójicamente, al afirmar 
la especulación, se ha negado su ser completa e íntegra en la Conciencia Universal, 
así, al negar la satisfacción total de las cinco regiones en la determinación, el OA ha 
vuelto a encontrar su existencia en una nueva forma de honor orgullosa y bella 
gracias a la ética, pues como resultado de la investigación, hemos podido identificar a 
nuestro objeto, ya que al negarlo desde lo finito y particular (en la afirmación de la 
especulación), lo podemos aprehender nuevamente y reconstruido, en lo infinito y 
universal. Finalmente, parece que la apreciación sobre el OA es sumamente 
subjetiva y en concreto, no podemos afirmar la especulación de manera universal y 
tajante, pues la esencia de todas las particularidades de nuestro OA, en este punto, 
no se encuentran aún, en la misma Conciencia Universal. 

Por lo anterior, estamos ahora en posibilidad de concluir que hemos llegado a dos 
respuestas que se debaten en una aporía. Parece que la conclusión adecuada 
dependerá del punto de vista desde el cual se aprecie la especulación : 

l. Desde la finitud : La especulación se cumple. 

H. Desde la infinitud: La especulación no se cumple. 

Finalmente, podemos enfatizar que la arquitectura es la aceptación consciente de la 
resolución a la colisión en que la conciencia se sabe segura en tanto cada una de las 
regiones, incluyéndose ella mima, pueden reconfortarse en la determinación. Esto es 
finalmente la arquitectura. 
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Se espera, la lectura cumpla las expectativas dadas en un inicio, a l tennino se obtiene 
un nuevo enfoque de valorar a la arquitectura, el preterito concepto ha muerto, ahora. 
la libertad se emancipa, es Idcil ser vfctima de una posesi6n si no se comprende a 
tiempo por que algo le posee a uno. Una vez al menos habria que preguntarse: ¿por 

qué se ha apoderado de mi esta idea?, ¿qué significa en relación con mi peTsona?UT. 

La idea primera de lo que es arquitectura, asi como lo que s imboliza y la significación 
que guarda para cada uno, han encontrado un verdadero sentido, ahora, la 
repercu sión de tales afirmaciones ha de hacerse patente en la concepción , creación, 
vivencia y cri tica del OA. El redescubrimiento del término se abre como flor 
emancipándose a la realidad en una conciencia limpia, entera y madura. 

Ser a rquitecto no es s implemente tener una carrera y una profesión, es más bien un 
proyecto de vida inagotable superior y elevado que muestra la mejor conclusión que al 
paso de los años, ha podido resu ltar de la colisión en nuestra condición de ser 
hombres . 

... Iodo gran artista verdadero no tiene mds que una pasión, una cosa que le ooutiua 

toda su vida: el arte"'. Repin de<::ía: Amo el arte ... mds que toda la dicha y todos los 
goces de nuestra vida. Lo amo en secreto, celosamente, y en esto soy como un viejo 
bebedor, incurablemente ... Dondequiera que esté, por más que me distraiga, sea quien 
sea la persona que me marauille, por mas que me deleite ... el arte esta a todas horas en 

mi mente y en mi alma, en mis mejores y más recónditos des~. 

La Contemplación Estetica y Calística, son caminos que encuentran su ser en sí por 
dife rentes necesidades. 1.0 artistico corresponde al hombre y no a la natu raleza, es la 
manera de ver la naturaleza la que produce formas nuevas y/o diferentes al grado que 
parecen lejanas unas de otras, ni la materia, ni la tecnica, ni el fin pueden crear a lgo 
por si, se requiere de la ·voluntad a rtística- en la cual encontramos espíritu, talento y 
genio. La estetica por su parte , lo bello sensible, se refleja en la conciencia como el 
espíritu que se ha expandido a la naturaleza, o sea, que esta es bella solo como reflejo 
de la misma conciencia la cual otorga estos a tributos. 

En el espacio, una forma de ordenación de lo coexistente, e l DA se mueve y conforma, 
el arquitecto lo delimita y limita para crear una coexistencia espacial, gTata, ú.til y 
sólida. En la obra el arquitecto se realiza, se engrandece. se forma y se madura, la 
obra, es e l producto de el, es el reflejo de su conciencia, al arquitecto toca la gran 
responsabilidad de resolver espacialmente la organización, las colonias, las 
agrupaciones de sus congeneres, en este sentido, estA siendo partícipe activo de la 

solución a la conducta humana en tanto participa en la conformación de espacios de 
toda índole. En esta conformación , ayuda a equilibrar el dolo o benevolencias que se 
dan en la sociedad como resultado de sus propuestas . 

El arquitecto está encargado de identificar, analizar, in terpretar, sintetizar y evaluar 
las necesidades de espacio-hábitat del ser humano para satisfacerlas creando 
espacios que propicien su realización integral, tanto individual como social. Está 
encargado de diseñar y construir con alto grado de belleza, funcionalidad , seguridad y 
c reatividad . Procura preservar el medio natural y respetar el valor histórico del 
contexto fisico , social, politico, etc. , así como controlar y supervisar la realización de 
las obras. Seleccionar y aplicar equipo así como materiales necesarios para la 
ejecución de las obras son parte de sus actividades. Debe tener aptitud para 
coordinar a personas y grupos multidisciplinarios, así como especialistas en tomo al 
proceso de producción de obras arqu itectónicas. 

La arquitectura hoy día no se puede concebir como una solución integral, sino en el 
momento en que su contexto sea tambien planeado, pensado y proye<::tado para 
recibir el sembrado de los edificios del tipo que estos fueren : Los arquitectos de hoy se 

NQI¡lS ••••••••••••••••••••• 
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hallan plenamente convencidos de que el porvenir 
inseparablemente ligado al del planeamiento de ciudades. 

de la arquitectura va 
Un único y bello edificio, o 

una sola y bien trazada vivienda, no representan ninguna solución importanteB9D. 

Hay una madre de las creaciones que para el hombre vale y seguirá valiendo más la 
pena, la necesidad. Pero pensaríamos en un sentido meramente funcional y 
utilitario, parece que en ocasiones a la conciencia le gusta divagar y crear solo por 

crear, como el que pinta por pintar o el que escribe por escribirB91, los recursos con 

que se desenvuelven estas actividades lo permiten, pero hacer arquitectura por el 
mero gusto de hacerla, en el sentido explícito de la palabra, esto es, la propia 
edificación que es la consumación de nuestra profesión, parece no ser tan fácil, no 
existe un arquitecto que haya construido un museo solo por el gusto de hacerlo, y 
después un hotel, o un aeropuerto, hospital o teatro, los recursos y lineamientos bajo 
los cuales se conciben estos, no se dan por mero gusto para satisfacer un ego, debe 
existir una necesidad a la que se suma la subjetividad pues juntas generan un 
conjunto de recursos que lo hacen posible, aunque en general, la idea de "el arte por 
el arte" es algo en lo que ya muy pocos creen. 

Es importante conocer la fuerza motriz actual de desarrollo que nos toca vivir, conocer 
su filosofia, sobre que lineamientos se mueve y a donde se dirige , debemos 
comprender su estructura íntima, esto es, captar a conciencia cual tipo de desarrollo va 

teniendo lugar en lo más profundo de nuestra épocassz. 

1134. En el momento de proyectar deben ser evaluados todos los aspectos en la medida 
jerárquica que su destino, función y ubicación lo exija y permita. El hombre, en 
sentido genérico, seguirá imaginando, creando abstracciones del mundo que lo rodea, 
hará pasar por sus neuronas un Conjunto de Algoritmos Impredecibles y creará su 
propia interpretación, seguramente vendrán nuevos estilos, nuevas formas de ver y 
sentir el espacio, nuevas formas de resolverlo, hoy tenemos muchas cosas en que 
concentrarnos, muchos aspectos que están requiriendo de nuestra presencia, si 
queremos que el día de mañana sea mejor para nuestros hijos y nietos, debemos 
empezar hoy, con el cuidado del medio ambiente, con una preocupación firme y 
decidida a la búsqueda de soluciones que faciliten ese camino. El hombre que ha ido 
evolucionando, y más específicamente el arquitecto que ha ido evolucionando, debe 
seguir en el camino del progreso el cual implica crecimiento y mejora, es necesario 
valorar lo que se tiene y no cometer errores de manera repetida, debemos aprender a 
nadar, volar, caminar, construir, porque son nuevas cada día las circunstancias, vale 
la pena retomar, concienciar y mirar con ojos analíticos lo que a cada día realizamos, 

teniendo en mente el concepto de Calidad Tota1B93. 

1135. 

1136· 

El estudio y mejora de las teorías traerá en compañía de la buena voluntad y la buena 
fe satisfacciones para los usuarios y así para el país, como arquitectos, la satisfacción 
de lo que se hace bien es una experiencia muy agradable y de mucho orgullo para 
quien la realiza. 

La arquitectura es la expresión del hombre, el'la nos dice lo que el hombre es, lo que el 
hombre quiere, nos habla de sus sueños y de sus rivalidades, nos habla de la 
economía y la política de una ciudad, ¡je su historia, nos explica los sufrimientos del 
hombre y de sus amores, y en su neutral existencia, ella misma dice a los demás 
quienes somos, lo que amamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Somos la 
expresión de nuestra época, somos una voz que se une a otras para decir quienes 
somos los de ahora, los que procuramos entender a los de ayer, para decírselo a los 
del mañana, en un devenir de belleza acrisolada en la cultura de nuestros pueblos, en 
su naturaleza, espacio, tiempo, esencia, su yo, su propia verdad, aunque por 
desgracia, también se exprese la mentira, el llanto y sufrimiento . 

NOTAS e e e e e e•• e e e e e e e e e e e e• 

110 GIEOION, Sigfrido, Espacio, Tiempo y Arqwiec/Ura, 61a. Ed .. Madrid, Edil. Oossa/, S.A., 1982, p.21. 

111 Es/o ya no es un común denominador hoy día. 

112 GIEOIDN, Sigfrido, Espacio, Tiempo y Arquilecwra, 61a. Ed .. Madrid, Edil. Dossa1, S.A., 1982, p.803. 

ll3 Uno de los precep1os fundamen1ales de la Calidad To1al es el que se refiere a 'cero errores'. en és1e, la ifl/enci(Jn es procurar hacer las cosas bien desde la primera vez sin gas1ar 1iempo en 
volverlas a hacer, para ello, se esld conscien1e de que como seres humanos podemos come1er equivocaciones, sin embargo, y aqul la impor1ancia de es1e precep/o, ta in1enci(Jn es procurar que Jos 
errores presen/es no se repi1an en lo fu/uro, podrdn venir nuevos, pero no los mismos. 
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Para poder sentir y crear al OA, es necesario tener sentimientos y reflexiones894. La 

reflexión es la intelectualidad sobre el OA mientras el sentimiento se desenvuelve por 
la emoción que se expresa en la conciencia, ya sea creando o viviendo al objeto, lo que 
llamamos cariño como muestra indirecta del amor. Cuando oímos la nota aguda del 
violín nuestro cuerpo se estremece y una lágrima inevitable brota tímida, rodeando el 
párpado y cayendo silenciosa, dolida y emocionada. Cuando el tosco pincel toca el 

lienzo para teñirlo de rojo en una noche fría e impasible, nuestro cuerpo se estremece 
también, psicológicamente la pintura nos causa ansia, frustración, deseo 
desconocido, emoción, amor, etc ., sentimiento causado por la intención vista como el 
hacer o vivir de algo que queda sumado por la Representación Sensible, la 
Contemplación Productiva y los Seis Receptores de la Tangibilidad. Para poder crear 
y vivir la arquitectura es necesario "sentir e incluso ser" el frío metal que hiere en la 
noche a la brillante luna y quema su alrededor; es necesario "sentir e incluso ser" la 
planta de base triangular irregular y angosta que se eleva en un edificio de treinta 
pisos para sentir el dolor y la angustia que producen la altura, la estreches del 
espacio y el sofocamiento instantáneo del mismo; es imprescindible "sentir e incluso 
ser" la calidez de la teja, la fortaleza del acero y la robustez del concreto. Para sentir 
y hacer al objeto es necesario tener emociones, saber del dolor y de la felicidad que 
embriagan a la conciencia, al espíritu , es necesario haber llorado y haber reído, es 
imprescindible ser sensible y a la vez, tener carácter y juicio porque sin estos, la 
emoción se pierde en la ignorancia pudiendo llegar a ser peligrosa (como se comentó 
para el amor, se requiere del conocimiento) . 

El arquitecto y el OA, son símbolos del devenir arquitectónico donde el concepto 
general vendría a ser simplemente la a rquitectura y sus líneas descendientes más 
próximas el OA, el arquitecto y el usuario. Las mónadas, líneas de las cuales 

depende y por las cuales es siempre un intento de ser mejor que antes, contentándose 
solo con ser sin poder alcanzar la plenitud complaciente de su esencia ni de su idea, 
así: Lo que se quiere, representa un ideal. Lo que se puede, revela una 

capacidad,. .. sBs, el ideal de la arquitectura nunca será alcanzado y su única revelación 

es lo que tenemos, aprehendemos y entendemos como tal. 

La lucha del hombre se desenvuelve irónicamente a la felicidad en esta vida, en sí y 
para sí, la meta final es ésta, todo esfuerzo que realizamos está encaminado a ello 
aunque algunos lo sepan y otros no , aunque algunos lo hagan de manera consciente y 
otros de manera inercial. La energía fluye en el viento aunque no la veamos, de 
manera silenciosa y apacible, como la brisa, la sentimos y la vemos manifestada en 
cada uno de nosotros, en cada acto y en cada animal, planta o cosa que nos rodea, 
esto, es un axioma que nadie prudente puede negar. En favor de esa felicidad 
pretendida, la arquitectura juega un papel esencial e importantísimo, porque, si el uso 
de la misma dura toda la vida de un ser humano, entonces es de vital importancia la 
actualización y reflexión para mejorarla y procurar a los demás estadías más cómodas 
y menos perjudiciales, porque si bien es cierto que la arquitectura coadyuva a una 
mejor estancia del hombre, también es cierto que puede perjudicarlo, en tanto no está 
bien resuelta, estudiada, diseñada, pensada y finalmente , edificada, lo cual refleja 
precisamente su grado de madurez. 

En esa maduración y por lo mismo, el objeto debe ser respetado, esto está 
exclusivamente supeditado a las grandes conciéncias, aquellas que saben ser 
prudentes y valorar, aquellas que saben tratarse a sí mismas como a cualquier otra 
en beneficio mutuo. La honestidad, moral y ética para con el objeto no es de todos ni 
como posesión, ni como admiración, ni siquiera como apreciación, en esto habría que 
reflexionar sobre las reglas, mismas que sirven para mejorar la convivencia con 
nuestros semejantes y en busca de esa mejoría es que debemos respetar el hábitat, en 
esto, debe quedar implícito el espacio, la resistencia, la estática, la belleza, la escala, 
la economía, la funcionalidad , etc., como entes arquitectónicos, nos lo debemos y lo 
debemos a los demás. La actividad de arquitectura es también consecuencia de la 
convivencia en pro de la cual el OA se debe esforzar. 

NOTAS •••• e•• e e e e e e e e e e e e e• 

194 Al sentir no siempre se crea, pero si se recrea, la conc1enaa reabe información en cada momento que vive un espaao, para poder comprenderlo con esta nueva valoración, lo recrea como una 
figura de su cogniaón. 

815 Dr. Cfirlos Chanfón Olmos. En la Presentación a: VARGAS SALGUERO, Ramón, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, Volumen 111 El México Independiente, Tomo 11 Afirmaaón 
del Nacionalismo y la Modemidad, Ira. Ed. 1998, México, Edit. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Coordinación de Doctorados, Dudad Universitaria y Fondo de 
Cultura Económica, p. 11 
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La práctica, que siempre conlleva a la experiencia, y en esto a demostrar la madurez, 
coadyuvan a encontrar soluciones mejores que llegan a repercutir incluso en nuevas 
corrientes y de aquí a nuevos estilos que no son más que la muestra de saber que en 
nuestro tiempo, las cosas fueron así, mera síntesis. León Tolstoi decía que: La 
diferencia entre inspiración y el producto acabado, reside en una enorme dosis de 
trabajo, disciplina y preparación, ejercicios de digitación, prácticas y ensayos, en 

desechar primeros borradoresB96. 

Muchas son las técnicas para concebir edificios, sin embargo, parece correcto pensar 

que: Los Edificios Inteligentes están hechos sólo por Arquitectos InteligentesB9T, y no 

cayendo precisamente en el concepto de Edificio Inteligente. Podemos afirmar que 
una buena solución es ya un verdadero edificio inteligente pues ha sido diseñado con 
planeación, pudiendo crecer y ser mejorado, no necesariamente deberá tener tanta 
tecnología, pero si deberá estar preparado para recibirla, para soportar los embates de 
los cambios en las necesidades del ser humano, en esto, deberá mirarse un buen 
funcionamiento , una buena planeación de crecimiento y contemplación de tecnologías 
futuras en lo cual deberá estar incluido lo sustentable tal como le hemos entendido, 
todo lo cual debe derivar, también se concluyó, en una mejor Calidad de Vida. 

114 3 . Todas las preocupaciones que se han indicado en la introducción, han ido 
despertando una conciencia dormida y testaruda que no había querido reaccionar, o 
que vivía en la ignominia y el oprobio, pero está despertando y es el momento de no 
dejarla ir, es hora de atrapar ese sentido y esa conciencia por Jo que está mal, por lo 
que seguimos haciendo actuando en nuestra contra, actuando con negligencia, con 
dolo, con hipocresía, los tiempos exigen un cambio, una reacción contra los 
malhechores, contra los tiranos, que de una o de otra manera lo somos o hemos sido, 
todos. 

1144. 

1145. 

1146. 

1147-

En la solución debe participar cada uno de nosotros, es imposible que alguien pueda 
cambiar todo, no existe tal persona, no existe un superdotado para hacer ese cambio, 
porque el cambio debe darse en todas las áreas, en todos los niveles, en todos los 
estratos, hasta en el maestro de primaria, incluso en el mismo alumno (como una 
transición interdisciplinaria conjunta con los padres), pero es necesario que el cambio 
sé de en el padre y en el maestro, si no, el alumno no cambiará, es un acto de justicia 
para la naturaleza, pero principalmente para nosotros mismos. 

Muchos son sin duda los que están realmente preocupados por los graves problemas 
que nos aquejan, a ellos envío un saludo, una felicitación y un aplauso, para que a su 
esfuerzo poco a poco nos vayamos sumando otros, y luego otros, y entonces, otros 
más, hasta que sea mayor el número de personas que crean que el cambio puede 
darse, y que está en cada uno de nosotros. 

Después de un esfuerzo consciente y comprometido, la mentalidad habrá cambiado en 
diferentes niveles, con diferentes calidades, con diferentes intenciones y diferentes 
intensidades, más no se olvide, se requiere realizar un cambio gradual, paulatino, 
cada día en cada momento de la vida, si realn¡.ente se tiene esta intención, se llegará a 
un cambio en el modus vivendus, nos volveremos más reservados con lo que 
comemos, con la ropa que usamos, con la salud, con la comunicación, con los 
familiares, con los amigos, con la misma arquitectura, el cambio, si se da, se debe dar 
completo, íntegro, llegará hasta lo más simple y lo más complejo de nuestras vidas, 
pero sin desesperación, sin arrebato, más bien gradual, lento, pensado, responsable . 

El hombre requiere de un cambio para poder afrontar nuevos problemas, problemas 
futuros , nuevos enigmas, nueva tecnología y su correcta aplicación, etc., es el 
momento de llevarlo a cabo, es ahora o más tarde nos pesará al ver a nuestros hijos y 
nietos sin un lugar con aire limpio, sin poder contemplar una nevada, el sol, el mar, 
las playas, cuando tengamos a esos hijos y nietos enfermos del corazón a temprana 
edad, cuando sus pulmones estén llenos de aire contaminado, cuando el alimento 
tenga un sabor raro y extraño, cuando varias especies de vida de la tierra hayan 
sucumbido (más aún), cuando la tierra pierda el equilibrio entre su eje magnético y su 
eje terrestre, cuando pierda su órbita, cuando, en fin, el mundo sea otro como el que 

NOTAS e• e•••••••••••••• e e e• 
HI león Tols1oi !Cilado por: RANZ, Ángeles, El Anis1a lmerior, De los esp1fl!ual en el desarrollo an/s1ico, Ira. Ed. , Ed1!. P/aJa y Valdés /Piensa, México, 1999, p. 141/. 

197 Atq. Xochill Gálve; en un seminaoo sobre Edificios lmeligen1es. 
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ahora conocemos, como es ahora otro del que los primeros pobladores conocieron, 
pensarían que el mundo es más grande, que no verían las cordilleras como antes, que 
el mar no estaría en sus manos, que las flores y los verdes bosques se les antojaran 
mas lejos, sí, -les parecería que el mundo ha crecido, aunque nosotros sabemos que la 
cantidad de gases en la atmósfera, es el ingrediente implicado en esta apreciación 
visual y así como ésta, podríamos tener muchas más, y así como está, son de las que 
ya no queremos tener. 

Si logramos poco a poco el esperado cambio, debemos disfrutarlo también poco a 
poco, conforme se vaya dando, estos cambios lentos serán nuestros pequeños trofeos, 
pues esta buscada armonía tardará, no es cosa de pocos años, más bien de grandes, 
compartidos y organizados esfuerzos, pero ¿no vale la pena?. 

En estas últimas notas, mucho tiene que ver el diseñador de arquitectura, mucho que 
trabajar, comprender y experimentar para dar cada día, mejores soluciones que 
plasmen de manera coherente, epistemológica y auténtica, nuestra estadía en la vida 
con las circunstancias que a cada uno le corresponden. 

Finalmente, habríamos de agregar que como un complemento a la investigación, 
tendríamos que obtener resultados prácticos que puedan ser observados y valorados 
dentro, en y para, la historiografía arquitectónica. Aunque de manera tácita muchas 
veces y otras más abiertamente , se han dado pocos ejemplos a través de la 
investigación, por ello, se hace necesario aterrizar dichas observaciones en ejemplos 
que maticen y reflejen lo que se ha mencionado. Dichos ejemplos prácticos quedarán 
a la espera del tiempo en vistas de poder representarlos reflejando así, los conceptos 
que se han planteado en una futura etapa de la investigación. 

Esperando que el futuro próximo permita complementar esta investigación con: 1.- los 
mencionados ejemplos; 2.- se espera también poder perfilar mejor la investigación 

desde el punto de vista sincrónicaB9B o diacrónicaB99; 3.- se incluirán filósofos y 
arquitectos contemporáneos lo cual permitirá obtener un enfoque más actual de las 
ideas que se plasman; 4.- la investigación se complementará también, en palabras del 
Dr. en Arq. Fernando Martín Juez: "A las fuentes recurridas añadiríamos otras 
escuelas y vertientes filosóficas , otras posturas igual de ricas y complementarias, 
nuevas prácticas en la disciplina, nuevos sustentos teóricos y visiones (como el 
pensamiento complejo, la teoría del caos, la transdisciplina, la antropología del 

diseño , y otros temas actuales)900; 5.- a lo anterior, se añadirían otras opiniones, 
discrepancias y adherencias que complementen lo que en este espacio se ha 
visualizado, algunas de las cuales ya han sido sugeridas por los revisores. 

NOTAS e e e e e e•• e e e e e e e e e e e e+ 

1 H Cfr. Glosario. 

199 Cfr. Glosario. 

9oo Extracto tomado de un e-mail que el Dr. en Arq. Femando Martín Jue; envió a la dirección electrónica del autor con fecha: mi~rcoles 26 de noviembre del a/lo 2003. 
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Este curso fundamental de los de la carrera del arquitecto y que pone a prueba la vocación a 
ella, tiene como índole propia ser de investigación y comprobación, nada se impone a los 
alumnos, ellos son los que llegan a establecer la Teoría, guiados por el profesor en la clase y el 
Taller de dibujo, en las visitas a talleres industriales, obras en ejecución y edificios 
característicos. Cada alumno debe formar su archivo: apuntes, léxico de voces técnicas en 
castellano y otros idiomas, y álbum de croquis.901 

Gl0mll0 
AGNOSTICISMO: 

AMOR IGNORANTE: 

Inaccesible al entendimiento humano toda noción de lo 
absoluto sobre un objeto dado. 

La conciencia que se conduce solo por emociones, no 
existe reflexión, valoración ni análisis en las 
determinaciones, regularmente cae en contradicciones, 
en perjuicio a los demás, pudiendo llegar a ser dañino 
buscando en ocasiones el arrepentimiento. Su 
principal ingrediente es la ignorancia por un lado y el 
conocimiento sumado a la mala fe por el otro, uno 
sometido, otro sometiendo""z. 

ÁREA METROPOLITANA: También Área Urbana o 
que contempla solo los 
los municipios, o sea, 
e onurb ad as9o3. 

Mancha Urbana, es la superficie 
límites hasta el horizonte de 

excluye los municipios y áreas 

BELLO: 

BONITO: 

CALIDAD: 

La verdad en sus diferentes manifestaciones respecto de 
sus diferentes objetos, naturalezas, figuras, 
conceptos, requerimientos, etc., se aprecia la escala, 
la armonía, la poesía, etc. Lo bonito puede caer 
dentro de lo bello como una de sus características pero 
no viceversa, lo bello siempre es superior904. 

Lo que es agradable a la conciencia solo por las 
emociones respecto de la información que los sentidos 
proporcionan. No existe un placer intelectual sino 
solo sensorial, lo que quiere decir que no existe una 
participación de la Porción Superior de la 
Con e i ene i a905. 

Se obtiene por la concordancia del objeto con su 
contenido y la idea que de él se tiene, siendo también 
el refinado o tosco acabado que coincide con la 
conciencia. Esta relación de finura o tosquedad está 
definida en la conciencia que recibe información de 
placer o desagrado de su realidad a través de dos 
fuentes principales: 1).- Por un lado, es ella misma 
<la conciencia), de manera directa la que determina la 
calidad del objeto dependiendo de la buena o mala 
relación que el todo del objeto tenga con su propia 
idea, o sea, la información previa de la Representación 
Sensible· 2> .- Por otro lado, esta conclusión se ve 
influenciada por el mismo cuerpo que envía señales de 
Connotaciones Positivas y Negativas del objeto a la 
conciencia a través de sus Filtros, entendidos estos 
como factores que le agradan o desagradan del objeto , 
ya sea por su color Cla vistal, por su tosquedad Cel 
tacto) su ambiente frío Cel cuerpo en sí), etc. El 
cuerpo recibe esta información, la envía a la 
conciencia y ésta la procesa y fusiona con su 
Representación Sensible obteniendo un Valor Secundario 
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901 NicoliJs Mariscal Programa para el primer curso: Teoría General de la Arquitecwra y Especial de los elementos de los edificios. Olivares Correa Marta, Pfliner Director de la Escuela de 
Arquitecwra del Siglo XX, 1 ra. Ed .. México. Instituto Politdcnico Nacional, 1996, p. 154. 

902 Cfr. Parte Emocional del Amor y Parte Intelectual del Amor. 

903 Cfr. Zona Metropolirana. 

904 Cfr. Bonito. 

905 Cfr. Porción Superior de la Conciencia y Bello. 
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CANTIDAD: 

CARÁCTER: 

CIUDAD GLOBAL: 

o Final que define su Calidad. La calidad que existe 
en todo OA puede ser buena, regular o mala, hay 
tonalidades . Análogamente, disfrutamos de una buena 
película y rechazamos lo inconveniente, igualmente pasa 
con los libros, con la televisión, etc., La buena 
calidad se aprende a seleccionar, a disfrutar, no se 
pierde el tiempo en aspectos superfluos que solo quitan 
tiempo y producen un gran desgaste, visto de esta 
manera, no es fácil determinar la buena calidad porque, 
¿calidad con base en qué?, el punto de referencia para 
determinarla es de un individuo o grupo de individuos 
así, las referencias de su conclusión son variables y 
esto hace a la calidad ser consecuencia y en cierta 
manera se vuelve subjetiva. "Dime lo que consumes y 
te diré quien eres", un buen paladar gusta de buenos 
libros, de buena música, de buen alimento, de buen cine 
y teatro, claro que la valoración de "bueno" se da, 
como se ha dicho, de manera individual o grupal y está 
basada en ciertos puntos de referencia, ya sean 
culturales, emocionales de idiosincrasia, etc.906 

Es la capacidad harta y suficiente del OA para 
engrandecerse pero es también la discapacidad para no 
ver multiplicada su célula o dicho de otra manera, la 
cantidad es también la capacidad propia que tiene el 
objeto para ser poco de sí aunque no necesariamente 
para SÍ· Es una discapacidad cuando el objeto debería 
ser más y que por circunstancias ajenas a él no puede 
ser, está mutilado, minusválido. Es una capacidad 
cuando el objeto es en cantidad lo que debería ser, así 
como estaba planeado, una casa chica no es menos que 
una casa grande si ambas cumplen las expectativas por 
las que fueron creadas, más aún, si la casa grande no 
cumple con el las y la chica si, pensaremos que la 
primera es poco mientras la segunda es más. Esta 
relación de mucho o poco se da en el objeto, el hecho 
de que sea poco no significa minimizado en sentido 
peyorativo, esta apreciación se da en la conciencia y 
depende más de la calidad que de la cantidad, o sea que 
la cantidad ha sido juzgada por su calidad. Así, 
podemos apreciar una casa pequeña <poca cantidad del OA 
en el espacio), es poco de sí pero no en sí o para SÍ· 
Al cumplir adecuadamente y en su mayoría con las 
expectativas por las que fue concebido se vuelve grato 
a los sentidos pues esto indica que la idea e ha 
manifestado lo mejor posible, así, se vuelve grande 
(apreciación en la conciencia), es suficiente en sí y 
para sí907. 

Las aptitudes y actitudes formales y funcionales que el 
objeto posee en su existir para demostrar a la 
conciencia que lo que es, lo es de manera determinante, 
si su existir es supremo o mediocre, solo podrá ser 
conocido por su determinación y solo a través de ésta 
se podrá conocer la fuerza de su carácter. Al poseer 
carácter, la figura se hace notoria y se crea por sí 
misma respeto ante la conciencia, en ' tanto se distingue 
de otras figuras. Cuando su carácter es tibio, la 
materia que conlleva esa figur~ se vuelve irrelevante, 
pues pierde relación con las exigencias de la misma 
conciencia90B. 

Metrópolis económicamente muy fuertes que rebasan sus 
fronteras físicas para expandirse al mundo entero 
creando un capitalismo muy arraigado y poderoso, 
manejan economías nacionales como París, Madrid, Sao 
P a u 1 o , M é x i c o , etc . 909 Las Ciudades Globales son esencialmente 
centros de decisión de grandes transnacionales y de grandes corporaciones 
financieras que actúan por medio de un amplio conjunto de ciudades 
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901 Cfr. Connotaciones Positivas, Connotaciones Negativas, Filtros, Representación Sensible, Valor Secundario o Final y Cantidad. 

907 Cfr. Calidad. 

906 Sustancia, Materia, Forma, Contenido, Figura, Naturaleia, Función, Utilidad, Simbo/o y Sigmficado. 

909 Sask1a Sassen, The Global Dty, Nueva York, Princeton University Press, 1991. Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis Latinoamericanas: 'Hacia un Nuevo Paradigma 
Urbano'. El Colegio de Mbico, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para Amdnca latina y el Canbe, Ira. Ed., 1996, p. 19. 
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CIUDAD LEGAL: 

Jo s ' Luis Jlmi ne z More no .,. 

periféricas que le sirven como centros de coordinación y control de 
operaciones locales91D . 

Las C i u dad es G 1oba1 es cuyo símbolo es el consumo ostensible de 
bienes y servicios911, forman un concepto nuevo, la Ciudad 
Legal en la cual las normas, reglamentos y leyes se 
hacen palpables9u. Es contraria a la Ciudad Real9a. 

CIUDAD OBJETIVA: La construida por la sociedad físicamente9N y en 
confrontación con la Ciudad SubjetivaMs. 

CIUDAD REAL: La que resulta de las necesidades reales 
sociedad, aquí prolifera la autoconstrucción y 
notoria la reglamentación y leyes que se 
observar916. Es contraria a la Ciudad Legal917. 

de la 
no es 
deben 

CIUDAD SUBJETIVA: Comprensión de "Ciudad" 
percepciones personales, 
etc. Esta ciudad queda 
Ciudad Objetiva9u. 

a través, o por medio, de 
deseos, añoranzas, ideales, 

en franca confrontación con la 

CIUDADES VIRTUALES: Poderosas culturas que no teniendo un espacio físico 

COACCIONES: 

COLISIÓN: 

definido abarcan y modifican de manera muy arraigada 
grandes maquinarias que se expanden en el mundo, 
ejemplos serían: Ciudades Globales, Ciudades Legales, 
Ciudades Subjetivas, etc. 919 

Por coacciones entendemos las circunstancias en que es 
el OA, en estas quedan implicadas variables 
contextuales (climáticas, topográficas, geográficas, 
etc.), sociales (violencia, incertidumbre, pobreza, 
filantropía, etc.), económicas, políticas, religiosas, 
etc. En resumen, son las circunstancias y 
contingencias (muchas veces), que se mueven en el mundo 
y a las cuales el OA debe saber responder, respuesta 
que se refleja en la determinación . Dicho reflejo en 
la respuesta puede llegan a producir una Razón de 
Cambio en el devenir arquitectónico. Las coacciones 
quedan de esta manera jerarquizadas y divididas 
principalmente en Valores Positivos Universales y 
Valores Negativos Universales repercutiendo 
precisamente en las Connotaciones Negativas y 
Positivas. Las encontramos dentro de las Necesidades 
Objetivas Generales lo que como consecuencia se refleja 
en las Necesidades Objetivas Particulares . Finalmente 
agregaremos que las coacciones colaboran a plantear 
condiciones y retos920. 

Efecto sorpresivo y brusco de la conciencia cuando a 
esta llegan de manera repentina 1.- los requerimientos 
del objeto CNecesidades Objetivas); 2.- los 
requerimientos metafísicos CNecesidades Subjetivas); 
3.- la Fase de Incubación; 4; Los Filtros; s.- la 
Contemplación; etc., con los cuales la conciencia 
inmediatamente empieza a lidiar ordenando ideas, 
conceptos, requerimientos, necesidades etc . , con el f i n 
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110 Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Merrópoks latinoamericanas'. 'Hacia un Nuevo Paradigma Urbano'. El Colegio de México, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Oficina Regional para América latina y el Caribe, l!a. Ed., 1996, p. 21. Cfr. Ciudades Virtuales, Dudad lega( Dudad Objetiva, Ciudad Real y Ciudad Subjetiva. 

1 11 Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis latinoamericanas'. 'Hacia un Nuevo Paradigma Urbano'. El Colegio de México, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Dfia'na Regional para América latina y el Caribe, Ira. Ed., 1996, p. 21. 

112 Ne1ra Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Merrópoks latinoamericanas'. 'Hacia un Nuevo Paradigma Urbano '. El Colegio de México, Programa de las Naciones Umdas para el Medio 
Ambiente, Oficina Regional para América latina y el Caribe, 1 ra. Ed., 1996, pp. 21 y 21. 

11 l Cfr. Ciudades Virtuales, Ciudad Globa( DiJdad Db1eriva, Dudad Real y Ciudad Subjetiva. 

114 /talo CaNino y Félix Guarrari hablaron de la Ciudad Db1eriva, la construida por la soaixlad. Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis latinoamericanas'. 'Hacia un Nuevo 
Paradigma Urbano'. El Colegio de México, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América latina y el Caribe, Ira. Ed., 1996, p. 29. 

115 Cfr Ciudades Virtuales, Ciudad Globa( DiJdad legal, Ciudad Real y Ciudad Subjetiva. 

118 Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis larinoamencanas'. 'Hacia un Nuevo Paradigma Urbano ' El Colegio de México, Programa de las Naaanes Umdas para el Medio 
Ambiente, Oficina Regional para América latina y el Caribe, Ira. Ed., 1996, pp. 21y21. 

117 Cfr. Dudades Virtuales, Ciudad Globa( Dudad legal, Ciudad Objetiva y Ciudad Subjetiva. 

911 /ralo CaMno y Félix Guauari hablaron de la Dudad Subjetiva que se forma con deseos y expectativas individuales. Neira Eduardo, 'El Desarrollo Sustentable y las Metrópolis 
la(lnoamericanas'. 'Hacia un Nuevo Paradigma Urbano'. El Colegio de México, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para Aménea latina y el Caribe, Ira. Ed. , 
1996, p. 29. Cfr. Ciudades Virtuales, Ciudad G/oba( Ciudad lega( Ciudad Objetiva y Ciudad Real. 

111 Cfr. Ciudad Globa( CiiJdad lega( Ciudad Objetiva, Ciudad Real y Ciudad Subjetiva. 

920 Cfr. Valores Posl!ivos Universales, Valores Negativos Universales, Connotaciones Negativas, Connotaciones Positivas y Necesidades Objetivas. 



Rr lr xl o nrs dr Ar u ltr ctura .. . 

CONCENTRACIÓN: 

Jost Lu i s Jlm,nrz Morrno .. . 

de poder llegar a una nueva Fase de Incubación. La 
Colisión da como resultado la Determinación o acción de 
la conciencia en el mundo real9Z1. 

Capacidad que tiene la conciencia para retraerse a sí 
misma y dialogar con ella respecto de su objeto de 
estudio olvidándose absolutamente de todo lo demás, 
incluso de ella misma. Es un estado de autoconciencia 
en el que existe un diálogo interior profundo para 
llegar a una conclusión dada922. 

CONCIENCIA UNIVERSAL: Se refiere a la conciencia de consenso en la cual 
radican las esencias de todos los objetos y que podemos 
entender por el uso y costumbre de conceptualizarlos de 
determinada manera, así, tal cual se conocen. La 
conciencia Universal permite que cada uno pueda tener 
la noción de lo que cada cosa es sin haber confusión9Z3. 

CONCIENCIA: Queda determinado como "el Yo", donde se esclarece que 
toda acción se lleva a cabo por una o varias 
intenciones volutivas que definen la solución de una 
colisión. El pensamiento hace uso de la conciencia, 
la cual valora las sensaciones y percepciones de su 
existencia produciendo estímulos y circunstancias de su 
entorno exterior e interior con el fin de descifrarlo y 
de llegar a una relacionada conclusión. Por ello, por 
consciente no queremos entender la posesión de 
conocimiento inmediato precisamente, sino más bien, la 
disposición y capacidad que posee la mente en la 
autorreflexión <cualidad precisamente de la 
conciencia>, que está en una búsqueda interior, en la 
introspección, que lleva al conocimiento mediato9Z4. 

CONCLUSIÓN: Resultado de la conciencia 
que se le presenta. 
entenderla como el proyecto 

a un problema determinado 
En arquitectura podemos 

prop i amenteBzs. 

CONJUNTO DE ALGORITMOS IMPREDECIBLES: Ya por algoritmo entendemos no solo 
procedimientos de cálculo y ecuaciones matemáticas sino 
también los métodos y notaciones de las distintas 
maneras de resolver esos cálculos, por ello, la palabra 
aquí quiere denotar esos distintos métodos y notaciones 
no solo matemáticos, sino también hacer referencia a 
todas las variables y circunstancias que llegan a la 
conciencia para resolver un problema de arquitectura. 
Con el término nos referimos a todos los procesos 
mentales <cálculos>, que la conciencia debe llevar a 
cabo para poder determinar un OA, en esto han de 
participar las Necesidades Subjetivas, las Necesidades 
Objetivas, la propia cultura e idiosincrasia del 
arquitecto así como su preparación en el tema9Z6. 

CONNOTACIONES NEGATIVAS: Las circunstancias del OA que surgen de juicios 
que conducen a desvirtuar la verdad de consenso sobre 
el objeto mismo, este desvirtuar está dado por la falta 
de correspondencia entre la lógica y la epistemología 
de la conciencia que analiza con el objeto mismo. 
Estas pueden habitar dentro d:e la conciencia misma o 
llegar de su negación por influencias externas al mismo 
proceso de crear, vivir o disfrutar el OA. Quedan 
grabadas en el OA como resultado de las coacciones en 
su bifurcación de Valores Negativos UniversalesBzT. 

CONNOTACIONES POSITIVAS: Todas aquellas circunstancias que surgen de 
razonamientos que basados en la lógica del pensamiento 
con el objeto y apoyada Cesta lógica), con su 
epistemología, conducen a la verdad de ese objeto y es 
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121 Cfr. Necesidades Objetivas, Necesidades Subjetivas, fase de lncubadón, filtros y Contempladón. 

122 Cfr. Contemplaaón y Conclusión. 

123 Cfr. Condenda y Esenda. 

924 Cfr. Pensamiento, Supraconsaenda, lnconsdenda, Subconsdenda, lnfraconsdencia y Condenaa Universal. 

125 Cfr. Oeterminadón. 

121 Cfr. Necesidades Sub¡etivas y Necesidades Objetivas. 

127 Cfr. Coacdones, Connotaaones Positivas y Valores Negativos Universales. 
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verdad precisamente porque existe una congruencia de 
esa epistemología con la lógica que analiza la 
concordancia del objeto con la idea. Quedan grabadas 
en el OA como resultado de las coacciones en su 
bifurcación de Valores Positivos Universales92a. 

CONSTRUIR : Edificar algo que no se había construido antes como 
unidad o entidad única, surge por primera vez, nace929. 

CONTEMPLACIÓN CALÍSTICA: Análisis que hace la conciencia en su proceso 
creativo del OA hipotético, teórico y/o existente para 
especular sobre su Fase de Incubación· Análisis de lo 
bello artístico93o. 

CONTEMPLACIÓN ESTtTICA: Análisis que hace la conciencia en su proceso 
creativo de lo natural para especular sobre su Fase de 
Incubación. Análisis de lo bello sensible~1. 

CONTEMPLACIÓN PRODUCTIVA: Para recrear al OA, se requiere en un sentido 
amplio, de las Necesidades Subjetivas y de las 
Objetivas, más específicamente la Contemplación en sí, 
que para su comprensión se ha dividido en Contemplación 
Estética y Contemplación Calística, las cuales han 
quedado sumadas en la Contemplación Productiva de tal 
suerte que el concepto de Fiedler ha quedado 
transformado, pero parece que ha adquirido una nueva 
dimens i ón en el entendimiento y creación del OA932. 

CONTEMPLACIÓN: 

CONTENIDO: 

Capacidad que tiene la conciencia de dialogar con ella 
misma respecto del OA que analiza, para ello, requiere 
de entusiasmo, concentración , carácter, impulso, 
fortaleza, etc. La contemplación tiene como fin 
producir la chispa que estimule a la inspiración así, 
la conciencia puede sorprenderse con una o algunas 
posibilidades que pueden resolver los problemas que se 
le han presentado, para ello, requiere de la 
i n f o r m a c i ó n d e 1 a F a s e d e I n c u b a c i ó n 933. 

Cantidad de correspondencia que posee el objeto 
respecto del símbolo y significado con la imagen de lo 
que el objeto debe ser. En él se aprecia la capacidad 
del objeto de representar todos los significados 
posibles expresados a través de la forma, la cual a su 
vez, y por lo mismo, se dota de un rico léxico de 
símbolos. Por ello, la conciencia determina la 
riqueza del objeto y da lugar a una mejor comprensión 
por la figura del mismo934. 

CORRELACIÓN DE ESTADOS DE ENTENDIMIENTO: Es la relación inversamente o 
directamente proporcional de afectación de una región 
en beneficio o en perjuicio de las otras cuatro en el 
sistema de Las Cinco Regiones del Yo935. 

DENSIDAD BRUTA: Es la superficie de estudip contemplando todo, esto es, 
todos los usos del suelo con todos los géneros936. 

DENSIDAD NETA: Se refiere solo al total de superficie utilizado para 
vivienda, contempla sus banquetas limítrofes937. 

DERECHO: ~Qué 

caso 
es el 

de 
Derecho?, es una pregunta que como en el 
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921 Cfr. Coacciones, Conno1aciones Negalivas y Valores Posi!ivas Universales. 

921 Cfr. Recons1ruir, Rehabilitar, Remodelar y Restaurar. 

la arqu i tectura, 

930 Cfr. Fase de Incubación; Contemplación; Contemplación Esté!ica, Contemplación Productiva. 

131 Cfr. fase de Incubación; Contemplación;, Contemplación Calística y; Contemplación Productiva. 

ha tenido diversas 

932 Para F1edler, el carácter esencial del arre se haya en el concepto de la Contemplación Productiva exduyendo a los sentimientos. Aquí, ·ese conocimiento se reduce al conocimiento de la forma, 

es decir, a la visualidad pura'. DE LA ENCINA, Juan, Teorla de la Visualidad Pura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, p. 36. Cfr. Necesidades Subjetr1as, Necesidades 
Objetivas, Contemplación Es1é1ica, Con1emplación 8alíst1ea, Filtros y Contemplación. 

933 Cfr. Fase de Incubación; Contemplación Estética; Contemplación Calistica, ContemplaC1ón Productiva, Inspiración y Concentración. 

934 Cfr. Materia, Forma, figura, Narurale;a, Sustancia, función, Utilidad, Símbolo, Significado y Carácter. 

935 Cfr. Región y las Cinco Regiones del Yo. 

9311 Cfr. Densidad Ne1a. 

937 Cfr. Densidad Bruta. 
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de f i n i ci o ne s , 1 a s ha y i n c 1 u s o par ad ó j i c a s • Tal 
interrogante ha generado innumerables respuestas: se ha hablado de la 
"naturaleza", de la "esencia", del derecho produciendo arsenales de distintas 
y, .en ocasiones, contradictorias "naturalezas", "esencias", "fines" y 
"características"938. . .. la determinación del concepto de derecho es, sobre 
todo, unproblema de análisis del1enguaje939. Realmente el problema 
de la definición de lo 'que es el Derecho ha llevado a 
muchos estudios e inversión de tiempo en definir lo más 
fundamental del Derecho, lo que es el Derecho mismo. 
"Derecho" no es un concepto jurídico, así como "geometría" no es un concepto 
geométrico941J. En el Derecho Romano encontramos que es 
un conjunto formado por las disposiciones jurídicas y el sistema legal 
desarrollado en Roma desde la primera compilación de leyes, conocida como 
la Ley de las Doce Tablas, en el año 450 a.c., hasta la muerte de Justiniano 
I, soberano del Imperio bizantino, en el año 565 d. C. De forma concreta, se 
utiliza para designar la compilación de la ley conocida como Corpus Iuris 
Civilis, también llamado Código de Justiniano, realizado bajo los auspicios 
del mismo y que fue la base del Derecho civil de muchas naciones europeas 
continentalesH1. E x i s t e n t antas a c e p c i o ne s y t a n t o s t i p o s 
de derecho que es difícil tener una definición concreta 
y satisfactoria, sumemos a esto que cada país define 
sus leyes y reglamenta sus procedimientos, asimismo, 
orienta igualmente sobre lo que el Derecho debe ser. 
Una definición que se ha acreditado entre los 
t r a t ad i s t a s e s 1 a que me n c i o na que e 1 De r e ch o es la ciencia 
que está encaminada a determinar lo justo y lo no justa942. Por todo 
lo anterior, por Derecho entenderemos en esta 
investigación "la capacidad del individuo respecto de 
otros individuos, o respecto del Estado, de poder 
ejercer de manera legal su facultad a exigir lo que se 
entiende como suyo y, por otro lado, a ceder de la 
mism-a manera, ante las exigencias que la misma 
legalidad y Estado le requieran", como vemos, esto se 
reduce a la equidad y por consiguiente al concepto de 
Justicia visto desde la legalidad943. 

DESARROLLO SUSTENTABLE BASE: Es el que se da en un campo o área 
determinada, por ejemplo en la economía, ecología, 
política, arquitectura, etc. Según el campo de 
desarrollo al que pertenece es el nombre que le 
corresponde v.gr. Desarrollo Sustentable Base 
Arquitectónico944. 

DESARROLLO SUSTENTABLE UNIVERSAL: Es la suma de varios Desarrollos 
Sustentables Base y posee un grado de desarrollo 
bastante elevado. Es lo que se entiende simplemente 
como sostenibilidad o sustentabilidad. Se plantea que 
esto es utópico para quien está consciente de su 
improbabilidad en el mundo real, e idealista para quien 
pretende que si puede darse945. 

DETERMINACIÓN: 

DIACRÓNICA: 

Edificación que refleja un 
determinación se encuentra 
de la concienc i a, lo que 
sí, representa La Realidad 

proyecto dado del OA. Esta 
en el ámbito de la negación 

llamamos Zona Negada que en 
(quinta región)946. 

Una de las 
investigación. 
histórico del 
punto en que 

dos ramas pri,ncipales de hacer una 
En esta opción se hace un análisis 

problema que se plantea hasta llegar al 
se quiere hacer la evaluación, de esta 
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131 Dicaonario Jurídico Mexicano, Tomo D-11, 4ta. Et! .. lnstl!uto de lnvestigadones de la UNAM, Edit. Porrúa, S.A .. 1991, p. 923. 

139 Dicdonario Jurídico Mexicano, Tomo D·H, 4ta. Ed., lns11iuto de lnvestigadones de la UNAM, Edil. Porrúa, S.A .. 1991, p. 924. EnMndase determinadón más bien como condusión, que es el 
término que hemos venido manejando. Cfr. Condusión. 

l40 P.J. Fitzgerald, W W Bucldand. !Diados en: Dicdonario Jurld1co Mexicano, Tomo D·H. 4ta. Et! .. lnstliuto de lnvestigadones de la UNAM, Edit. Porrúa, S.A .. 1991, p. 9241. 

141 Biblioteca de Consulta Mkrosoft"' Encarta® 2003. e 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

142 Citado por: lic. Héctor Arce Moreno, plática personal del 22 de marzo del alfo 2004. 

143 llegar a una definiaón cercana de Derecho, es tarea ardua que compete a los juristas. tratadistas de la legalidad e historiadores de las leyes. Cfr. Pane Cuatro: la Condenda, Capitulo: Bueno 
y Malo Cognosdtivo del Objeto. Cfr. Norma, ley, Reglamento, Justida. Utopla e Idealismo. 

144 Cfr. Desarrollo Sustentable Universal 

145 Cfr. Oesarrollo Sustentable Base. 

1441 Cfr. las Cinco Regiones del Yo; las Cuatro lonas Determinantes del Yo Absoluto y Condusión. 
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manera se aísla el problema pudiendo ser entonces 
p o s i b 1 e su a p re c i a c i ó n 947. 

DIALÉCTICA - ARQUITECTÓNICA: Conjunto de ideas y conceptos que ayudan a 
formar la Teoría de la Arquitectura, en esto, se hace 
inherente el estudio de modelos o paradigmas del OA. 
La entendemos como el lenguaje utilizado en el ámbito 
arquitectónico en el cual se incluyen los códigos, 
símbolos, significación, etc., especializados que se 
ut i lizan para su adecuada interpretación948. 

ECLECTICISMO MODERNO: Movimiento arquitectónico que se vive actualmente y 
que es característico desde los inicios del s-XX aunque 
inicia a finales del s-XIX e inicia con el modernismo. 
Se da este nombre por la gran cantidad de estilos que 
en un solo siglo se han dado en el mundo derivado de la 
Revolución Industrial, las telecomunicaciones, los 
avances tecnológicos y científicos, los nuevos 
materiales, los procesos constructivos y la gran 
apertura de las telecomunicaciones que han venido a 
mod i ficar y evolucionar al OA. 

ECOLOGÍA HUMANA: Re l ación entre los seres humanos y su medio ambiente en 
el cual se aprecian características genéticas, 
filosóficas, culturales y de conductaHs. 

ECOLOGÍA NATURAL: Relación de las plantas y animales con su medio 
ambiente físico y biológico. En el físico se incluyen 
la luz, calor, radiación solar, humedad, viento, 
oxígeno, dióxido de carbono, más nutrientes del suelo. 
En el biológico tenemos propiamente a las plantas y 
anima 1 essso. 

ECOLOGÍA URBANA : Estudio científico de las relaciones biológicas, 
cultura l es y económ i cas del hombre con el medio 
ambiente urbano, ésta se establece en función de las 
características particulares del mismo y de las 
transformaciones que el hombre ejerce a través de la 
ur ban i zac i ónss1 . 

ECOLOGÍA: Del griego OIKOS Ccasa ) y LOGOS (tratado) Ciencia que 
estudia a los seres vivos y su medio ambiente, de aquí 
pensamos que todas las especies necesitan adaptarse a 
su med i o ambiente para subsist i r, y el medio ambiente 
requiere ser apto para esas especies, por lo tanto, la 
ecología es la relación de la flora, la fauna y el 
hombre con el medio ambiente de una manera recíproca. 
Cuando una especie no se adapta a su med i o ambiente 
puede emigrar o, finalmente, extinguirse. La 
ecología, en términos generales, debe ser en armonía en 
la cual se considera a la Ecología Humana y Natural, 
las que deben dar como resultado, la Ecología Urbanass2. 

ECOSISTEMA: Unidad ambiental más o menos cerrada compuesta de 
población animal y vegetal asociadas en procesos 
recíprocamente compatibles que hacen circular los 
recursos del lugar a través de ciclos, donde la unidad 
básica de interacción ' organ i smo-ambiente que resulta de 
las complejas relaciones existentes entre los elementos 
vivos e inanimados de un área dada, se man i fiestan en 
una cierta independencia territorialB53. 

EFECTO EDAD MEDIA : Connotaciones Negativas que producen en la 
conciencia una censura por las creaciones sin 
aportación en las cuales se aprecia la copia espacial y 
soluciones arquitectón i cas demostrando una falta de 
preocupación por nuevas soluciones. Los principales 
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947 Ck S1ncróni1:4_ 

948 Cfr. Epistemología Teórit:4_ 

949 Cfr. Ecologla Natural, Ecología Urbana, Ecología, EcosistlJ(Tlfi y Medio Ambiente_ 

950 Cfr_ Ecologla Humana, Ecología Urbana, Ecología, Ecosistema y Medio Ambiente_ 

951 Cfr. Ecologla Humana, Ecología Natural, Ecología, Ecosistema y Medio Ambiente. 

952 Ck Ecología Humana, Ecologla Natural, Ecologla Urbana, Ecosistema y Medio Ambiente_ 

953 Cfr. Ecología Humana, Ecologla Natural, Ecología Urbana, Ecología y Medio Ambiente. 
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exponentes de este efecto los observamos en los neos y 
revivals. Cada momento que se pierde la iniciativa, 
la búsqueda y se detenta, se lleva a cabo este efecto. 
Se . produce por una Raz6n de Cambio y es una exponencial 
negativa954, 

EFECTO RENACIMIENTO: Expresa Connotaciones Positivas que se expresan en 
la historiografía arquitect6nica surgiendo como una 
reacci6n a la pasividad espacial, conceptual o técnica 
que se vive. Se produce por una Raz6n de Cambio y es 
una exponencial posi tiva955, 

EPISTEMOLOGÍA PRÁCTICA: Pensamiento que analiza al OA ya constituido 
procurando verif i car la veracidad de su contenido con 
la idea y la coherencia que ambos deben tener 
procurando aliviar, sanar o aminorar la frustraci6n de 
Las Cinco Regiones del Yo mediante la benevolencia a su 
frustraci6n que solo se logra mediante la mejoría cada 
vez, del OA. Para lograr esta mejoría ha de 
intervenir la Epistemología Te6rica956, 

EPISTEMOLOGÍA TEÓRICA: Pensamiento sobre el OA antes o después de la 
edificaci6n que procura en lo posible solucionar todas 
las partes antes de llevar a cabo la edificaci6n, no 
solamente verificando la coherencia de la propuesta, 
sino la veracidad de su contenido que debe ser 
entendido como la manifestación adecuada de Las Cinco 
Regiones del Yo que hace uso de la Dialéctica 
Arquitect6nica, del Sentido de Discernimiento de la 
Tangibilidad , del Valor Primario o Inicial y del Valor 
Secundario o Final957, 

ESENCIA: La idea que fusiona el concepto del espíritu con lo que 
el objeto debe ser, dado por la Conciencia Universal. 
Lo que está compuesto por sustancia, materia, forma, 
contenido, figura, naturaleza, carácter, funci6n, 
utilidad, símbolo y significado. La esencia de cada 
cosa la encontramos en la Conciencia Universal que es 
el nombre que se ha dado a la esencia de las esencias. 
Es importante indicar que las esencias se encuentran en 
la conciencia y quedan sembradas desde el momento mismo 
de la existencia, princ i palmente por uso y costumbre95B, 

ESPACIO COMPUESTO: La suma del Espacio Funcional y el Espacio Formal959, 

ESPACIO FORMAL: El que se diseña mediante 
constructivos para definir 

materiales y 
y delimitar 

universal al Espacio Funcional96D, 

procedimientos 
en el espacio 

ESPACIO FUNCIONAL: Propiamente el que conformamos dentro del espacio 
universal, entran aquí la jerarquía de espacios, su 
interrelaci6n, los aspectos de proporción y escala, 
etc., considerando los usos. Aquí se hace uso del 
E s p a c i o P s i c o 1 6 g i c o 961 . 

ESPACIO PSICOLÓGICO: El que no está limitado de manera física Cpor 
ejemplo muros y techos> y sin embargo sabemos que 
existe como limitaci6n. Son microambientes que quedan 
determinados por sus circunstancias particulares las 
cuales cubren un cierto radio. Como comprensión a 
este espacio pensemos en el hábitat de las especies 
animales, debido a las condiciones climatológicas no 
sobrepasan sus propias fronteras no porque haya una 
conciencia que les diga "ahí hay peligro", sino porque 
poseen un instinto muy agudo de lo que a su naturaleza 
conviene o no. El Espacio Psicol6gico puede 

NOTAS e e e e e e e e e• e e e•• e e•••• 

954 Cfr. Efecto Renacimiento, Rillón de Cambio y Connotaciones Negativas. 

955 Cfr. Efecto Edad Media, Rillón de Cambio y Connotaciones Pos1i1vas. 

956 Cfr. Epistemologla Teórica. 

957 Cfr. Epistemologla Práctica, Dialéctica Arquitectónica, las Cinco Regiones del Yo, Sentido de Discernimiento de la Tangib1lidad, Valor Pninario o Inicial y Valor Secundario o final. 

958 Cfr. Sustancia, Materia, forma, Contenido, figura, Naturaleza, Carácter, función, Ut1/1dad, Símbolo, Significado y Conciencia Universal. 

959 Cfr. Espacio funcional y Espacio formal. 

960 Cfr. Espacio Compuesto y Espacio funcional. 

961 Cfr. Espacio Compuesto, Espacio formal y Espacio Psicológico. 
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ESTILO DtBIL: 

ESTILO FUERTE: 

entenderse de esta manera, fronteras virtuales que por 
lo tanto no están delimitadas físicamente que no 
podemos o no debemos rebasar. Un ejemplo claro es la 
distancia que guardamos con otras personas, respetamos 
su espacio y ellos el de nosotros, hay una frontera que 
no se ve y que está determinada en la conciencia, en 
este caso, por el criterio y sentido común, pueden 
existir otras circunstancias como el clima, la 
geografía, la edafología, la incidencia solar, etc. 
Este espacio tiene como materia prima los fenómenos 
naturales y artificiales que le son apetecibles al 
Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad. Se 
lleva a cabo en la conciencia para determinar la escala 
principalmente962. 

El OA terminado expresa un espíritu pobre en una 
conciencia confundida, no definida o deshonesta. Ha 
fallado la Contemplación produciendo el Pecado 
Metafísico, es posible que se aprecien Líneas de 
Fractura. El carácter y naturaleza del OA es 
mediocre. Puede llegar a producir una Razón de Cambio 
que de como resultado un Efecto Edad Media963. 

El OA terminado expresa un espíritu rico en una 
conciencia clara, definida, honesta. La Contemplación 
ha sido un éxito, el equilibrio de las necesidades se 
hace patente, la Porción Superior de la Conciencia se 
refleja a su negación con base al éxito del objeto. 
El carácter y naturaleza del OA es exitoso, supremo. 
Puede llegar a producir una Razón de Cambio que de como 
resultado un Efecto RenacimientoH4. 

FASE DE INCUBACIÓN: Es en sí la Intuición, que se repite varias veces a 
través del proceso creativo96.s. 

FELICIDAD: 

FIGURA: 

FILTROS: 

En el hombre la entendemos como una parcialidad solo 
alcanzable por la madurez de la conciencia que sabe 
mejorar las circunstancias agradables y desagradables 
que se le presentan, para esta conciencia, la vida está 
llena de logros y retos encontrando en esto una 
satisfacción plena que la hace sentirse feliz. La 
felicidad absoluta es una utopía o idealismo en tanto 
el estado perfecto de paz, tranquilidad, reposo y 
satisfacción para las cinco regiones no se da de manera 
completa para cada una de ellas. Para alcanzar este 
estado sumamente ambicioso, pero posible dentro de una 
relatividad, la armonía ha de ser el común denominador 
que dirija la conclusión volutiva de la conciencia en 
el futuro inmediato procurando protegerse de los 
acontecimientos impredecibles, y que para ello, la 
misma conciencia ha de estar a la expectativa de su 
fragilidad. Al estar a la expectativa, la conciencia 
solo debe decidir el ser feliz. 

Refleja del objeto su intrínseca e inherente relación 
con el símbolo, el signif i cado y el contenido, en tanto 
esta relación es más estrecha, da .. como resultado que 
adquiera para la conciencia la propiedad de ser como 
es, en tanto refleja'. la idea que la misma conciencia 
tiene de lo que el objeto debería ser. Cuando dicha 
relación es débil la conciencia puede dudar del objeto 
en cuestión, por perder éste relación con la 
representación. Si la relación es nula, la conciencia 
no atañe al objeto lo que espera de él, eliminando en 
ese momento su atención sobre el mismo para ir en busca 
de lo que pretende966. 

Partes del 
determinar 

cuerpo que sirven a la conciencia 
su realidad, encontramos: 1>·-

para 
Seis 

NOTAS e• e•••••••••••••••••• 
1112 Cfr. Espacio Funcional 

Hl Cfr. Contemplación, Pecado Merafisico, Estilo Fuerre, Uneas de Fractura, Naturalm, Carácter, RiJlón de Dimbio, Efecto Edad Media y Parte Tres: El Esplritu. 

114 Cfr. Contemplación, Porción Superior de la Conciencia, Estilo Odb1!, Naturale1a, Dirácter, Razón de Dimbio, Efecto Renacimiento y Parte Tres: El Esp/ritu. 

HS 'Esta organizaCJón inconsCJente es la que se ha llamado fase de incubación, y ocurre no una vez sino múlriples veces a lo largo del proceso ' GARCIA RANZ, Ángeles, El Artista Interior, De los 

espiritual en el desarrollo artlstico, 1 ra. Ed., Edil. Pf¡¡¡a y Valdts / Piensa, Mtxico, 1999, p. 111. Cfr. Intuición. 

HI Cfr. Mareria, Forma, Conrenido, Naturaleza, Sustancia, Función, Urilidad, Simbo/o y Significado. 
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FORMA: 

FUNCIÓN: 

IDEALISMO: 

Receptores de la Tangibilidad, vista, oído, gusto, 
olfato y tacto Cse dan en el cuerpo), más la emoción 
Cse da en la conciencia); 2).- La Contemplación 
ProductivaHT Cse da en la conciencia, se almacena en la 
memorial; 3> .- La Representación Sensible96B 
<aprovechada por la conciencia, almacenada en la 
memoria); 4).- Un Sentido de Discernimiento de la 
Tangibilidad, Cse da en la conciencia). En los 
filtros parece jugar un papel más importante el del 
Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad pues es el 
que finalmente derivará en una conclusión, y es el que 
utiliza a los otros Filtros en la misma conclusión, 
para llegar a ella, · requiere de la información de los 
Seis Receptores de la Tangibilidad, por otro lado, 
necesita la información de la Representación Sensible 
que expresa propiamente la experiencia, una vez 
obtenida esta información, el Sentido de Discernimiento 
de la Tangibilidad se colisiona al darse la 
Contemplación Productiva, es en este momento cuando se 
produce la destilación de los Filtros, posteriormente 
la conclusiónHB. 

Manifestación del símbolo y el significado por la 
sustancia en la materia sensible, materia que por estas 
cualidades, ha de inyectar la primera impresión de 
concordancia entre la conciencia y la forma determinada 
respecto de lo que significa por la idea establecida, 
en esto el símbolo y el significado tienen su 
representación pues lo amorfo ahora, es 
i rrepresen tab 1 eBTo. 

La capacidad de ser netamente útil, utilidad reflejada 
por su función inherente por las cantidades y 
cualidades en el conjunto de símbolos y significaciones 
que deben dar como resultado la respuesta esperada de 
lo el objeto es en su representación, acorde con la 
esencia del mismo. La carencia de utilidad repercute 
en el menosprec i o de la función, en tanto no hay una 
correspondencia simbólica y significativa de las 
respuestas p ~ imordiales que se esperan de lo que se 
supone es, o debería ser, ese ob jeto971. 

Forma de pensamiento en que la conciencia cae en el 
error de afirmar que es real aquello que no es más que 
idea, y que no puede llevarse a cabo o existir en la 
realidad. La conciencia no es consciente de que su 
idea no puede convertirse en realidad, existe una 
inconsistencia de pensam i entoBT2. 

IMÁGENES DE LA ESTRUCTURA DEL ALMA: Tal como Mino 
Representaciones menos abstractas y más 
especifican los Modelos del Alma y que 
completos 9T3. 

Bergamo la define: 
detalladas en las que se 
se manifiestan en textos 

INCONSCIENCIA: Pico de corriente del espíritu que estimula y es 
estimulado por la pérdida de la conciencia o la 

. ausencia de ésta, manifestándose como resultado la 
presencia del subconsciente, produciendo así reacciones 
en la conciencia (debido a estímulos que han sido 
activados por la inconsciencia en la subconsciencia), 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e•• e e• 

9117 Conrad Fiedler define la Contemplación Productiva como la que proporciona el mateflal necesaflo para crear las obras, en ocasiones éstas se ci!fen fielmente a la naturaleu, en otras, son 

resultado de la abstracción, en ambas, el verdadero valor esM dado por la forma de ver y en la capacidad de interpretar los fenómenos naturales. Cfr. DE LA ENCINA, Juan, T eorla de la Visualidad 
Pura, Méx1eo, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp. 1y1 l. N del A. la pos1b1lidad de que el DA se indine a la naturaleu o a la abstracción no está dada de manera tajante sino que 
su resultado siempre es reflejo de ambas no de una de ellas, en efecto, el DA para determinarse requiere de la natura/111a, ya se hable de dima, geografla, topografla, edafologla, etc., pero a la v111, se 
expresa con lineas rectas y curvas que conforman su unidad, las cuales son invención del hombre, son abstractas y se unen al reflejo de la natural111a. Mediante una apreciación de la natural111a y del 
inteflor es que se logra la conceptualilacion del DA, por ello, a diferencia de Fiedler, ambas contemplaciones son necesarias. Cfr. Contemplación Producf/va. 

9111 Hegel dice que la vista y el o/do son los dos sentidos con los que se puede tener una aproximación teórica con los objetos, mismos con los cuales se ha de poder apreciar una obra de arte. A 

estos dos sentidos, ha de sumarse un tercer elemento: la Representación Sensible, que viene a ser, 'el recuerdo, la persistencia de las imdgenes que cada contemplacian introduce en la cnnciencia. 
donde son ordenadas en categorlas generales y donde se establecen entre ellas, por la fuerza de la imaginación, unas relaciones y una unidad tales que a partir de entonces la realidad exteflor asume 
una existencia interior y espíritual, mientras que lo esplfltual, por su parte, asume en la representación una forma exterior y llega a la conciencia en forma de existencias particulares y yuxtapuestas'. 
HEGEL, Georg Wilhelmfriedric/J, laArquitectura, Ira. Ed., Barcelona, Edil. Kairós, 1981, pp. 11-18. 

H9 Cfr. Valor Primario o Inicial y Valor Secundaflo o final 

970 Cfr. Materia, Contenido, Figura, Natural111a, Sustancia, funcion, Utilidad, Simbo/o y Significado. 

971 Cfr. Materia, forma, Contenido, figura, Natura/111a, Sustancia, Utilidad, Simbo/o y Significado. 

972 Cfr. Utopía. 

973 BERGAMD, Mino, l a Anatomía del Alma, Ira. Ed., Edit. Trolla, Madrid, 1998, pp. 31-38. Cfr. Modelos del Alma. 
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que pueden derivar incluso, pero no necesariamente, en 
actos inesperados. Decimos que "pueden" porque este 
estado se manifiesta de dos manerasi 1.- la primera 
refleja la tranquilidad absoluta del cuerpo, no 
presenta aparentemente alteraciones físicas, 
emocionales o motoras, refleja un estar quietos, en 
donde solo la psique puede percibir y resentir los 
resultados de esta aparente quietudi 2.- la segunda, 
como ya se comentó, es percibida sin ningún problema 
por otros, pues se manifiesta en reacciones no 
controladas del individuo que son el reflejo 
precisamente, de esa alteración del espírituB74. 

INFINITA NEGATIVIDAD ABSOLUTA: Hegel la define como la actividad de la idea, que 
en lo finito y particular se niega a sí misma como lo in.finito y universal, y 
suprime de nuevo esta negación para restablecer lo universal e infinito en lo 
finito y particular975. 

INFRACONSCIENCIA: El grado más bajo de la condición humana, la estupidez, 
la idiotez y por ende, la desgracia, el infortunio, la 
desdicha. El ser que se siente derrotado antes de ser 
ven e ido, e 1 que cree que nada puede hacer, que ya no 
tiene más camino, que no vale, que no sirve, el de 
espíritu pobre o vicioso. Este estado se caracteriza 
por síntomas patológicos que en ocasiones no son 
fáciles de percibir, por lo mismo que están muy 
arraigados, se expresan con toda naturalidad, 
encontramos aquí el ansia, la incertidumbre, la 
inseguridad, el temor, la desesperación, la depresión, 
etc., que solo los profesionales en psicología y 
psiquiatría pueden llegar a detectar, sobre todo, 
cuando son sumamente sutiles. Estos síntomas, son 
resultado de situaciones de presión muy fuerte, 
embarazosas y comprometedoras a que ha estado sujeta 
por mucho tiempo la conciencia cuando ésta no ha podido 
controlar, manejarse o adaptarse a su realidad976. 

INMEDIATO: 

INSPIRACIÓN: 

INTUICIÓN: 

JUSTICIA: 

Referente al conocimiento, es aquel que se adquiere del 
mundo sensible, de manera directa 
profundidad. Produce un conocimiento 
profundo. Regularmente queda involucrada 
Inferior de la concienciaBn. 

sin mayor 
directo no 
la Porción 

Entusiasmo autosorpresivo que recibe la conciencia ante 
un problema sobre el que ha divagado y que en un 
momento inesperado le sobresal ta y llena de ánimo y 
alucinación el cual presumimos, es la respuesta a una 
confrontación de la conciencia que conocemos como 
colisión. La Inspiración requiere de la Contemplación 
la cual se ve nutrida por una gran fuerza que emana del 
espíritu para poder ser, sin ella, la inspiración puede 
no llegar o ser, lo que repercute en el objeto 
acabado97B. 

En su primera instancia, , es el concepto primero que 
llega a la conciencia sobre un problema dado y que ha 
sobresalido entre otros. En sus siguientes 
instancias, es la capacidad de la conciencia de elegir 
de entre varias opciones la que cree se puede ajustar 
mejor a la solución que busca. Hace uso de la 
Insp i raci ón979. 

Las leyes no definen lo que es justicia, los 
tratadistas han llegado a formular varias definiciones, 
sin embargo, la más aceptada hoy día es la de Ulpiano 
que di e e : Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada 
quien lo suyo"'º · Continúa una exp 1 i cae i ón a 1 respecto: 

NOTAS e•• e• e e e e e• e e e e e e• e e• 

974 Cfr. Pensamienro, Conciencia, Subconsciencia, Supraconsciencia e lnfraconsciencia. 

975 HEGEL, Georg, Wifhelm Friedrich, Esrérica /, Ira. Ed., Barcelona, Edl/. Ediciones Península, 1989, p. 65. 

971 Cfr. Pensamienro, Concienre, Inconsciencia, Subconsciencia y Supraconsciencia. 

977 Cfr. Mediara y Porcidn Inferior de la Conciencia. 

971 Cfr. lnruición, Conremplación y Pecado Meraffsico. 

979 Cfr. Fase de Incubación e lnspiraCJdn. 

980 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo 1-0, 4ra. Ed., lns11iuro de lnvesrigaciones de la UNAM, Edil. Porrúa, S.A., 1991, p_ 1904. 
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Esta definición contempla la justicia como una virtud moral, la cual, sin 
embargo, para ser realizada supone un discernimiento acerca de lo que es 
suyo de cada quien. Este discernimiento corresponde propiamente a la 
jurisprudencia, o prudencia de lo justo que es una virtud propia del 
entendimiento. [. .. }. El derecho es la ciencia que tiene como objeto discernir 
lo justo de lo injusto. Le interesan por lo tanto, no la justicia como virtud 
moral o de la voluntad (esto es asunto de la ética y de las ciencias de la 
educación), sino los criterios conforme a los cuales es posible realizar ese 
discernimiento981. Visto esto desde las Normas Jurídicas y 
tticas <pues quedan involucradas), esto es lo que 
entendemos como justicia, desde este punto de vista 
esto es posible· Sin embargo, al trasladarnos al 
ámbito de las Normas Morales y Sociales dicha 
definición se vuelve inaplicable, en éstas, la justicia 
se convierte en una utopía o en un idealismo, esto 
depende de la visión y voluntad de la conciencia98z. 

LAS CINCO REGIONES DEL YO: Umbrales y/o partes de que se compone el ser 
humano y que conforman el origen del OA, a saber: el 
Alma <primera región), el Espíritu <segunda región), la 
Conciencia (tercera región), el Cuerpo <cuarta región) 
y la Realidad (quinta región). Entre ellas se da una 
Correlación de Estados de EntendimientoBB3. 

LAS CUATRO ZONAS DETERMINANTES DEL YO ABSOLUTO: Las regiones están 
clasificadas según la categoría en la cual la 
conciencia puede encontrar su conclusión. Tenemos 
así: Zona Metafísica, Zona Intangible, Zona Tangible y 
Zona Negada. Cada uno de los elementos que forman las 
cuatro zonas son una parte esencial del Yo y se 
identifican en Las Cinco Regiones del Yo. Por otro 
lado, estas cuatro zonas, quedan englobadas en la 
Naturaleza Universal y la Naturaleza Particular del 
ser9B4. 

LEY: Conjunto de normas que indican jurídicamente la manera 
en que los integrantes de una sociedad <vida pública), 
deben comportarse o conducirse. Jurídicamente porque 
no existen leyes para las Normas Morales, tticas y 
Sociales Co Convencionales). Las leyes, que contienen 
las Normas Jurídicas, recaen en las dos ramas 
principales del Derecho, el Privado y el Público. En 
el primero encontramos el Derecho Civil, Mercantil, 
Familiar, Arrendatario, etc., en el segundo tenemos el 
Derecho Penal, Aduanero, Administrativo, etc.BBS 

LÍNEAS DE FRACTURA: Junglas define como unaespeciedegrietasderepudiopsíquicas, 
que recorren el cuadro986. En esta investigación se aplican 
no solo a la pintura sino a la misma arquitectura en la 
cual podemos llegar a encontrar dichas grietas. 

LO ABSOLUTO: en sí a todos 
en el la y fuera 
se convierte en 
conciencia, por 

La conciencia que puede poseer 
objetos existentes y no existentes 
ella, un todo· Lo absoluto, así, 
agnosticismo en la cognición de la· 
tanto , un a i m pos i b i 1 id ad BBT. 

los 
de 
un 
lo 

LÓGICA ESPECULATIVA: Pretende conocer algo mediánte verdades aceptadas o 
axiomas de lo que el algo es, así, de manera 
deliberada, el acercamiento al algo nos permitirá en un 
momento dado de madurez sobre el conocimiento del algo, 
utilizar la Lógica Paradójica, y en simultanea 
investigación, encontrar la posibilidad de la 
existencia verdadera de ese algo. El sistema de 
Spinoza cae netamente dentro de esta Lógica 
Especulativa y no hace uso de la Lógica Paradójica para 

NOTAS e e e••••• e e e e e e e e e•••• 

911 Cfr. Justicia en: Oiccionaoo Jurídico Mexicano, 4ra. Ed., lns(lturo de lnvestiqaaones de la UNAM, Edil. Porrúa, S.A., 1991, pp. 1904-1906. 

912 Cfr. Parre Cuatro: la Conaenaa, C;;pírulo: Bueno y Malo Cognosdrivo del Db¡ero. Cfr. Norma, ley, Reglamento, Derecho, Uropla e Idealismo. 

ll3 Cfr. las Cuatro Zonas Determinantes del Yo Absoluto, Correlaaón de Estados de Entendliniento, Necesidades Db¡erivas, Necesidades Subjetivas y Región. 

114 Cfr. Zona Metaflsica, Zona Intangible, Zona Tangible, Zona Negada, las Cinco Regiones del Yo, Naruralm Universal y Naruraleu Particular. 

115 Cfr. Parre Cuatro: la Condenda, Capírulo: Bueno y Malo Cognosaiivo del Db¡eto. Cfr. Norma, Jusrida, Reglamento, Derecho, Utopla e Idealismo. 

9111 Para Jung, esrds //neas pueden representar un cuadro de neurosis o esquizofrenia, pueden porque no necesaoamente quiere dedr que se pad01ca alguna de las dos. lo que indica es que se 
puede presentar el caso. Cfr. JUNG, C;;ri Gusrav, Sobre el Fenómeno del Espíriru en el Arre y en la Cienda, Ira. Ed., Edil. Trolla, Madrid, 1999, p. 12! 

117 Cfr. Yo Absoluto. 
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determinar e l al g o : Parte de unos pocos axiomas y definiciones 
básicos y procede, a través de una serie de teoremas, hasta edificar un 
sistema infinito de pureza y racionalidad extremassss. De man era 
simple y clara, el algo puede ser determinado por 
simples circunstancias que pueden complicarse y 
profundizar hasta crear un sistema complejo que lleve 
al conocimiento de lo mismo que se busca, en otros 
casos el camino no es tan llano y es menester 
aprovechar la Lógica Paradójica como una ayuda que 
pueda eliminar obstáculos ideológicos con el fin de 
poder determinar el algo. La misma Lógica 
Especulativa se hace patente en el método dialéctico de 
H e ge 1 c u a n do man i f i esta su f a m os a t r i ad a Este comienza con 
una tesis. Por ejemplo, la existencia. Según Hegel, ésta aparece 
inevitablemente como inadecuada e incompleta, pues al contemplar la noción 
de existencia se genera su opuesto, la antítesis, o sea la nada. Ésta aparece 
también como inadecuada y los dos opuestos se unen para formar una 
síntesis, el devenir en este caso. La síntesis retiene lo que es racional tanto 
en la tesis como en la antítesis y se convierte a su vez en una nueva tesis . 
Así puede repetirse el proceso en una serie de triadas, ascendiendo a 
dominios cada vez más racionales. En la medida en que se hace más 
racional, se hace más espiritual, y en la medida en que se hace más 
espiritual, se hace más consciente de sí mismo y de su propio significado. El 
proceso culmina en el Saber Absoluto, que es el espíritu conociéndose a sí 
mismocomo espíritu9B9. En este ejemplo, "la existencia" es 
la tesis; "la nada" la antítesis; y "el devenir" la 
síntesis que resultará en otra tesis· La tesis en sí 
es un postulado que abre el camino hacia la síntesis 
aunque para ello requiere de la antítesis que viene a 
ser el opuesto a la tesis, finalmente, esta tesis es la 
confrontación de las dos anteriores. En el mismo 
sentido, la tesis en la triada hegeliana viene a ser la 
Lógica Especulativa <lo que se presume conocido sobre 
el algo); la antítesis viene a ser la Lógica Paradójica 
<lo que se presume no es precisamente el algo o lo que 
simplemente el algo no es); y por último la síntesis, 
que viene a ser el conocimiento resultante o madurado 
de la tesis· De esta manera, si confrontamos la 
Lógica Especulativa con la Lógica Paradójica, podremos 
madurar el algo, vista esta madurez como un 
conocimiento que pretendemos es mejor que el que 
teníamos en un pri ,ncipio sobre él mismo (la primera 
tesis)BBO. Otro ejemplo de Lógica Especulativa lo 
encontramos en la problemática para definir lo que es 
el Derecho, aquí uno de los puntos de partida para su 
compren si ó n : No es pues sorprendente que el mismo Kelsen considere 
que "cualquier intento por definir un concepto (Derecho) tenga que tomar como 
punto de partida el uso común de la palabra que [lo] denota ... 991 

LÓGICA PARADÓJICA: Pretende conocer el algo mediante aquello que 
D i c e E c k h ar t : Todas las criaturas niega lo que el algo es. 

contienen una negación: una niega que es la otra99Z. Los maestros de la 
lógica paradójica afirman que el hombre puede percibir la realidad sólo en 
contradicciones, y que su pensamiento es incapaz de captar la realidad
unidad esencial, lo Uno misma993. Es muy probable que esta 
Lógica Paradójica de la q~e nos hablan precisamente sus 
seguidores tenga su origen en Zenón <presocrático) pues 
a este se debe la ,Dialéctica, no entendida como la 
encargada de estudiar las ideas, que se da en Platón, 
sino que ésta se encarga de demostrar que el 
conocimiento de algo no es tan obvio, pues al indagar 
sobre el aparente conocimiento de algo se puede 
demostrar que lo pretendido conocido con la realidad 
contradice lo que estaba aceptado como cierto, en este 
observamos un principio en el método de indagación 
socrático. Zenón ponía un ejemplo: "Aquiles, que corre diez 
veces más que la tortuga, no alcanzará nunca a ésta si lleva una cierta 
ventaja. Pues mientras Aquiles recorre esta ventaja, la tortuga ha avanzado 
1/ 1 O de esa distancia; mientras Aquiles recorre este nuevo espacio, la 

NOTAS e e e e e e e e e e e•••••••••• 

118 STRATHERN, Paul, Hegel en 90 Mlnu1os, Ira. Ed., Edil. Siglo XXI de Espana Editores, Espana, 2000, p. 22. 

119 STRATHERN, Paul, Hegel en 90 Minu1os, Ira. Ed., Edil. Siglo XXI de Espana Editores, Espana, 2000, p. 32. 

1180 Cfr. lógica Paradójica. 

1191 Kelsen. !Cilado en: Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo D·H. 41a. Ed., lns1iiu10 de lnves1igadones de la UNAM, Edil. Purrúa, S.A., 1991, p. 9241. 

1192 Eckharr. !Citado por: FROMM, Erich, El Arre de Amar, Una lnvesligación Sobre la Naiuralel8 del Amor, Ira. Ed., 8va. Reimp. 1981, Mbico, Edil. Pa1dós Mexicana, p.191. 

1193 FROMM, Erich, El Arle de Amar, Una lnvestigaaon Sobre la Naiurafe/8 del Amor, Ira. Ed., 8va. Reimp. 1981, México, Ed1i. Paidós Mexicana, p.19. 
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tortuga se ha alejado otro diez veces menor y así hasta el infinito; luego no la 
alcanza nunca "994. 

LOS SIETE VALORES · CAPITALES: Principios sobre los cuales se puede 
producir la máxima exponencial del OA, o sea, la Fase 
de Poesía-Armonía-Obra de Arte y que a saber son: 

MATERIA: 

MEDIA TO: 

MEDIO AMBIENTE: 

MENTE: 

Humildad, Respeto, Confianza, Comunicación, 
Responsabilidad, Cuidado y Conocimiento que se dan por 
el amor indirecto en el OA y que se manifiestan de 
manera directa como cariño. Este cariño, como parte 
indirecta del amor en el OA, refleja la probidad que 
como fin último tiene la conciencia en la búsqueda del 
bien comúnBBs. 

Especie amorfa o no que puede ser opaca total o 
parcialmente, sumamente grande o microscópicamente 
pequeña, aunque siempre susceptible a la percepción del 
ojo humano que la concurre en el contexto como lo 
coexistente en el mundo natural, y que para ello, se 
vale de la sustancia, es en este sentido la 
maní festación de lo existente sin ser necesariamente 
nada concreto. Por la materia en sí los objetos son 
carentes de símbolos y significado, la naturaleza 
propia es una de las dos cualidades que posee por ser 
así, simplemente como es, ser piedra, ser mineral , ser 
agua, ser aire, hasta ser espacio. La otra cualidad 
que posee es la figura, la de lo amorfo, entendida esta 
figura como la esencia de lo que no tiene relación 
directa con la conciencia o por otro lado, la forma 
explícita, en la cual intervienen todos los aspectos de 
la esenciaBH. 

Referente al conocimiento, es aquel que se adquiere a 
través de la búsqueda y reflexión, requiere por lo 
tanto de mayor atención en todas las partes del proceso 
que deberán reflejar una conclusión y determinación 
mejor. Produce un conocimiento más profundo. 
Regularmente quedan involucradas la Porción Superior e 
Inferior de la ConcienciaBBT. 

Conjunto del 
que viven el 
todas las 
organismosBBB. 

sistema externo físico, biológico en el 
hombre y otros organismos. La suma de 

fuerzas externas que afectan a los 

Parte del hombre que posee o acrisola al PensamientoBBB. 

MODELOS DEL ALMA: Tal como Mino Bergamo la define: Representaciones sintéticas o 
esquemas elementales1000. 

MÓNADA CREATIVA: La relación inherente e intrínseca que guarda el 
diseñador de un OA con el mismo. En esta quedan 
plasmadas las impresiones del diseñador, su 
preparación, su cultura, etc., pues las hace 
manifiestas al mismo OA 1001. 

MÓNADA VIVENCIAL: La relación inherente e intrínseca que guarda el 
usuario con el OA. En esta quedan plasmadas 
indirectamente las inquietudes del diseñador que son 
percibidas de manera directa por el usuario, en esta 
relación el OA debería ver restituido a su verdadero 
"deber ser" y no simplemente a su "ser". Claro que 
los cambios tecnológicos, políticos, económicos, 

NOTAS e e e e e e e e• e e e e e• e e• e e• 

H4 Cfr. MARIAS, Julian, Historia de la filosofía, Edit. Manuales de la Revista de Ocadente, Madrid, p. 24. Cfr. ldg1"1 Especulativa. 

915 Cfr. Fase de Poesía-Armonía-Obra de Arte en la Parte Ocho: Condusiones. Humildad, Respeto, Confian1a, Comunicad(Jn, Responsabilidad, Cuidado y Conoamiento en Parte Cuatro: l a 

Con den da. 

H8 Cfr. Forma, Contenido, figura, Naturalew, Sustanda, Funaon, Utilidad, Simbo/o y Significado. 

117 Cfr. Inmediato, Poraon Superior de la Condenaa y Pord(Jn Inferior de la Condenda. 

IH Cfr. Ecología Humana, Ecologfa Natural, Ecologla Urbana, Ecologfa y Ecosistema. 

119 Cfr. Pensamiento. 

1000 BERGAMO, Mino, l aAnatomfade/Alma, Ira. Ed., Edil. Tro//a, Madrid, 1998,p. 31. Cfr. lmágenesdelaEstructuradelAlma. 

1001 Cfr Mónadas Arquitectónicas, Mónada Vivendal, Mónadas Particulares y Mónadas Univerasles. 
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sociales y por lo tanto, culturales, impiden que esto 
sea así 1002. 

MÓNADAS AR<2UITECTÓNICAS: Las relaciones que guarda el OA con las cuatro 
circunstancias principales con las que queda ligado 
desde la concepción hasta el uso del mismo, se 
distinguen por ello cuatro diferentes mónadas: Mónada 
Creativa; Mónada Vivencia!; Mónadas Particulares yi 
Mónadas Universales1003. 

MÓNADAS PARTICULARES: Circunstancias inherentes al OA que se dan en la 
Zona Negada, su proporción, su escala, su ritmo, sus 
dimensiones, su diseño estructural, su capacidad, su 
cantidad, su calidad, etc., son circunstancias que solo 
le pertenecen a él como objeto único. Estas reflejan 
las Necesidades Objetivas Particulares10D4. 

MÓNADAS UNIVERSALES: Circunstancias inherentes al OA que se dan en la 
Zona Negada. Las coacciones bajo las cuales se 
conceptual iza, su financiamiento, su medio contextual, 
su clima, su topografía, sus circunstancias políticas, 
etc. Estas reflejan las Necesidades Objetivas 
General es 1oos. 

NATURALEZA PARTICULAR: Entendido como el universo propio del Yo, todo 
cuanto es posible es gracias a esta naturaleza de ser, 
la misma Naturaleza Universal no podría ser capturada 
si no existiera completa ésta. Por completa se quiere 
decir que contenga en efecto las cuatro primeras 
regiones del Yo, a saber: alma, espíritu, conciencia y 
cuerpo. La Naturaleza Particular es lo que el ser 
humano contiene y debe contener como tal 1006. 

NATURALEZA UNIVERSAL: En ésta, el hombre queda comprendido como neta 
mónada del gran contexto que es el universo, se 
emancipa lentamente en grupo hacia el futuro afectando 
de manera trascendental el curso de su propio contexto. 
En esta naturaleza, se refresca la última región del 
Yo, la realidad, que sumada a la Naturaleza Particular, 
expresan en el hombre y para el hombre la capacidad de 
desarrollo consciente en un sentido de conocimiento, 
visto como la búsqueda del bien común en el futuro 
inmediato· Esta naturaleza contiene enfáticamente a 
la Naturaleza Particular y la Zona Negada, la quinta 
región, la realidad, es aquí donde tiene cabida la 
Conciencia Universal. En la Naturaleza Universal el 
hombre se encuentra íntegro pues por lo que lo niega se 
reconoce como existente100T. 

NATURALEZA: Formada por las calidades, cantidades y cualidades del 
objeto que lo hacen ser coincidente en la imagen a la 
que pertenece, pues posee una notable figura, pero más 
precisamente en su especificidad, pues ya no es solo el 
ser lo que debe ser (dado en la figura), sino el ser 
específicamente así, de de t erminada manera1oos. 

NECESIDADES OBJETIVAS: Requerimientos para llevar a cabo un proyecto y 
una edificación que én resumen se conozca y reconozca 
como arquitectura siendo estos todos aquellos que 
llegan a la conc i encia creadora desde su realidad 
siendo esta inferior a la conciencia. Quedan 
divididas en Generales y Particulares, las primeras 
representan a las Coacciones y condiciones regionales; 
las segundas reflejan los elementos inherentes del OA, 

NOTAS e e e• e• e e e e e e e• e e e e e e• 

1002 Cfr. Mónadas Arquitectónicas, Mónada Creativa, Mónadas Pami:ulares y Mónadas Umversales. 

1003 Ck Mónada Creativa, Mónada Vivencia/, Mónadas Particulares y, Mónadas Universales. 

1004 Cfr. Mónadas Arquitectónicas, Mónada Creativa, Mónada Vivencia/, Mónadas Universales y Necesidades Objetivas. 

1005 Cfr. Mónadas Arqwiectónicas, Mónada Creativa, Mónada Vivencia!, Mónadas Particulares y Necesidades Objetivas. 

1001 Cfr. Natura/e;a Umversal y Yo Absoluto. 

1007 Cfr. Narurale;a Pami:ular, Yo Absoluto y Conaencia Universal. 

1001 Cfr Materia, forma, Conienido, figura, Sustancia, función, Utilidad, Símbolo y Significado. 
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esta división se refleja en las Mónadas 
A r q u i t e c t ó n i c as 1009. 

NE CE SID ADES SUB JET IV-AS: Requerimientos para 11 evar a cabo un proyecto y 
una edificación que en resumen se conozca y reconozca 
como arquitectura siendo estos todos aquellos que 
llegan a la conciencia creadora desde su intrínseco 
existir que son el alma y el espíritu y que son 
estimuladores en la conciencia. Como ejemplos podemos 
citar, 1 a justicia, 1 a be 11 e za, 1 a esca 1 a, etc . 1010 

NORMA: Regla que debe acatarse para vivir en armonía sobre 
todo, de unos semejantes con otros <sobre todo, porque 
en la moralidad las normas se traducen en principios o 
bases de vida que el individuo tiene y sobre las cuales 
intenta regir su conducta>. Tenemos leyes para las 
Normas Jurídicas pero no para las Morales, tticas y 
Sociales Co Convencionales>. Dentro de las Normas 
Sociales o Convencionales lo que más se podría acercar 
a una ley serían las Normas de Buen Comportamiento de 
Carreña, sin embargo, estas normas se derivan 
principalmente de los convencionalismos sociales, de 
los usos y costumbres, v.gr. como arquitectos, es 
conveniente usar traje, pero no por usar traje se es 
arquitecto. Aunque los usos y costumbres también 
quedan patentados en las Normas Jurídicas, un ejemplo 
claro lo encontramos en el Derecho Laboral pues al 
establecer como patrones mayores prestaciones que las 
que marca la ley, hemos modificado la habitualidad y 
por ende, la norma o normas, para ese caso específico, 
se adaptan a ese uso o costumbre, lo que quiere decir 
que en un momento dado, esa habitualidad rige 
legalmente aún incluso, sobre la Norma Jurídica que le 
dio vida pues ha dado lugar a la creación de una nueva 
Norma Jurídica, la cual viene a sustituir legalmente a 
la anterior lo que puede dar lugar a un Contrato 
Colectivo de Trabajo, lo que a su vez puede reflejarse 
en un Contrato Ley (Contrato Colectivo de Trabajo que 
se hace para una industria determinada el cual ya no se 
rige por la Ley Federal del Trabajo>, recodemos que 
ningún derecho mínimo establecido en la ley que 
corresponda, puede ir hacia abajo, a menos1011. 

OBJETO ARQUITECTÓNICO: Se refiere al inmueble, a la arquitectura en sí, 
o sea, el edificio construido, durante el recorrido en 
la lectura se ha indicado como OA. 

PARTE EMOCIONAL DEL AMOR: Constituido principalmente por las percepciones 
que recibe la conciencia de su entorno a través de los 
Filtros en una valoración de agrado - desagrado. La 
Porción Infer i or de la Concienc i a se hace patente no 
dando lugar a una reflexión sobre lo que se siente y 
cayendo así incluso o frecuentemente en un Amor 
Ignorante 1012. 

PARTE INTELECTUAL DEL AMOR: Constituido principalmente por la valorac i ón 
que hace la conciencia de las percepciones que recibe 
de su entorno mediante los Filtros y la Representación 
Sensible para determinar la '.colisión. La Porción 
Inferior de la Conciencia se manifiesta en primera 
instancia produciendo en la conciencia agrado o 
desagrado, posteriormente , la Porción Superior de la 
Conciencia participa en la conclusiónW"· 

PECADO METAFÍSICO: Cuando la contemp l ación no se da de manera adecuada y 
óptima, la inspiración experimenta un debilitamiento o 
menosprecio en el objeto terminado· A esta 

~T~ ••••••••••••••••••••• 

1001 Cfr. Conjunto de Algoritmos Impredecibles, Necesidades Subjetivas, Coecciones y Mónadas Arquitectónicas. 

1010 Cfr. Conjunto de Algoritmos Impredecibles y Necesidades Objetivas. 

1 º11 Cfr. Parre Cuatro: La Conciencia, Cap/rulo: Bueno y Malo Cognosciiivo del Objeto. Cfr. Justicia, ley, Reglamento, Oerecho, Utopía e Idealismo. 

1012 Cfr. Amor Ignorante, Parre Intelectual del Amor, filtros y Porción fnfe11or de fa Conciencia. 

1013 Cfr. Parre Emocional del Amor, Filtros, Representación Sensible, Porción Inferior de fa Conciencia y Porción Superior de la Conciencia. 
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PENSAMIENTO: 

POÉTICO: 

Josl Lufs Jfmlnr z Morrn o . .. 

discapacidad en el proceso creativo la conocemos como 
P e cado Me t a f í s i c o 1014. 

Resultado que la conciencia produce y que entendemos 
como raciocinio· Lo encontramos en la Mente, tiene su 
órgano, el cerebro y, se traduce en el OA como la 
conclusión (proyecto), posteriormente como la 
determinación. El raciocinio es en sí el resultado a 
la colisión que la conciencia produce y que involucra 
otras áreas del pensamiento para llevar a cabo su 
introspección. El pensamiento <resultado final de la 
conciencia ante una colisión), puede ser · correcto o 
estar deformado· Lo correcto lo entendemos como el 
estar sano psicológicamente como reflejo de la buena 
salud del cerebro y por supuesto, muy . importante, su 
resultado o realidad es acorde al concepto de realidad 
de otras conciencias <consenso). La deformación del 
pensamiento, por otro lado, puede ser por enfermedad, 
deformación o atrofia cerebral, edad avanzada del 
individuo, accidente, etc. En la deformación 
entendemos que el pensamiento que se produce no es 
acorde con la realidad de la mayoría pues la coherencia 
y epistemología no son certeras. Para que el 
pensamiento se produzca, en la conciencia se reúne 
información, estímulo y fuerza de otras áreas del 
pensamiento, así, podemos entender que dentro del 
pensamiento se encuentran: supraconsciencia, 
infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia y 
conciencia 101s. 

No se refiere a la poesía precisamente aunque si se 
deriva de ella en tanto hace posible a la conciencia 
imaginar in.cluso, situaciones y circunstancias que en 
el mundo real no pueden ser (por diferentes motivos). 
Lo poético se refiere a lo romántico de la arquitectura 
que cumple con los requerimientos de la Zona Metafísica 
sacrificando en ocasiones a las otras zonas. Lo 
poético es la conciencia libre que se expresa así 
misma, en sí misma y para sí misma como ella desea, a 
su libre albedrío, sin ningún tipo de limitación <puede 
ser imaginación pura). Lo cien por ciento poético no 
necesariamente tiene que ser expresado, pues no es su 
requisito, ser plasmado en la realidad. Lo poético 
entonces, se expresa como la libertad, podríamos 
incluso presumir, la l i bertad total o absoluta que no 
encontramos en el mundo tangible y sensible y que sí 
podemos apreciar, plasmar y vivir en lo poético. De 
aquí que la inclinación a lo poético del OA tienda a 
perder la tangibilidad y conforme se acerca a la 
tangibilidad tienda a perder más lo poético, pues no 
pueden darse ambas cosas en la esencia de lo tangible y 
en la esencia de lo poético, no se aceptan, no conviven 
en una misma esencia, por ello, el OA, para ser tal, no 
puede darse completo, ni en lo tangible, ni en lo 
poético. Podemos concluir entonces que, lo poético 
tiende hacia el idealismo mientras la objetividad se 
inclina más a la determ i nación. Lo poético así, 
envuelve a la conciencia en una ensoñación, en un 
deleite, en un disfrute donde todo es de alguna manera 
refrescante, positi vo, sintonizado, con la misma 
c o n c i en c i a 1016. 

PORCIÓN INFERIOR DE LA CONCIENCIA: Conclusión que lleva a cabo la 
conciencia sin una reflexión, sin un autodiálogo, en 
ello, se muestra ignorancia, entendida como la 
actuación instintiva y no racional donde no existe la 
introspección. Por ello, estas determinaciones pueden 
llevar a los Valores Negativos Universales que son en 
sí también, muestras de ignorancia101T. 

NOTAS e e e• e e e e e e e e e e••• e e e+ 

1O14 'Esta fase es susceptible de ser, o no ser llevada a cabo con éxito; cuando sucede lo segundo es porque el acto de contemplación fue defectuoso. Incluso existen algunos términos para 

denominarlo: en el medioevo se le llamaba pecado metaflsico y en la India sithila samAdhi o kheda dhyAna. Cuando se incurre en el pecado metafísico, obviamente la creación arrlstica sufre un 
debilitamiento general .. '. GARCIA RANZ, Ángeles, El Artista Interior, De los espiritual en el desarrollo artlstico, Ira. Ed., Edil. Plaza y Valdés / Piensa, México, 1999, p 165. Cfr. Contemplación e 
lnsp1raaon. 

1O15 Cfr. Mente, Determinación, Colisión, Supraconsa'encia, lnfraconsciencia, lnconsa'encia, Subconsa'encia y Conciencia. 

1011 Cfr. Zona Metaflsica y Determinación. 

1O17 Cfr. Porción Superior de la Conciencia; Valores Negativos Universales. 
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PORCION SUPERIOR DE LA CONCIENCIA: San Agustín decía que existen en el 
a 1 m a dos por c i o ne s un a super i o r y otra i n fer i o r ; " ... la 
que se llama inferior, discurre y saca sus consecuencias según lo que 
aprende y experimenta por los sentidos"; " ... la que se llama superior, 
discurre y extrae sus consecuencias según el conocimiento intelectuar' · 
Posteriormente, Pedro Lombardo introduce una 
modificación a los términos llamándolos " ... parte superior y 
porción inferior de la razón". Posteriormente Buenaventura 
indica que no se trata de dos potencias diversas sino 
de dos potencias distintas con dos funciones, 
llamándoles partes a ambas, y haciéndolas referentes 
nuevamente a 1 a 1 m a "De esta forma, es evidente que la parte superior y 
la parte inferior del alma, ... "· Breviloquio hace referencia 
también a dos partes y las atañe. a la razón " ... la razón (se 
descompone) en dos partes, superior e inferior .. . " · Par a F r a n cisco 
de Sales son dos planos distintos del alma " ... son dos 
planos distintos de la estructura del alma que están definidos, cada uno de 
ellos, por la vinculación entre un régimen operativo determinado del intelecto 
y una cierta orientación de la voluntad" 101s. En 1 as c i tas 
anteriores algunas veces se denominan partes, planos o 
porciones las cuales se atañen al alma o a la razón. 
Aunque adjudicarlas a la razón ya es más aproximado, no 
se está de acuerdo en que la razón en sí maneje estas 
voliciones que más bien pertenecen a la conciencia que 
junto con otras partes como la supraconsciencia, la 
inconsciencia, etc., pertenecen y quedan acrisoladas en 
el pensamiento1019, por ello; 1.- en esta investigación 
se ha modificado el nombre del término y; 2.- las 
cualidades de volición se han adjudicado a la 
conciencia, no al alma Cpues ésta no es capaz de 
pensar, solo es devenir>, no a la razón Cpues no se es 
específico en que parte de ella se llevan a cabo estas 
tareas). Finalmente, entendemos por Porción Superior 
de la Conciencia a: Las determinaciones que lleva a 
cabo la conciencia en busca del bien común universal y 
de los Valores Positivos Universales que representan en 
sí el conocimiento, y que para ello la conciencia ha de 
dialogar consigo misma para solucionar la colisión. 
Entran en juego la introspección, más Los Siete Valores 
c a p i t a 1 e s 1020. 

RAZÓN DE CAMBIO: Hito que se presenta en un momento de la historia 
arquitectónica produciendo un cambio sustancial en el 
devenir del OA de manera que lo afecta positiva o 
negativamente. Da lugar principalmente a nuevas 
corrientes que rápidamente se transforman en modas de 
las cuales solo algunas, las más sólidas, se llegan a 
convertir en estilos auténticos aunque en ocasiones no 
se deje de lado a los neos y revivals. Se produce por 
varias circunstancias, cambios sustanciales en la 
religión, la política, la tecnología, la idiosincrasia, 
etc. 

RECONSTRUIR: Volver a construir algo que ya estaba construido y que 
por diferentes requerimientos es necesario "volverlo a 
c o ns t r u i r" 1021. 

REGIÓN: 

REGLAMENTO: 

Se refiere a Las Cinco Regiones del Yo. Por región 
entendemos una parte del ser' que está perfectamente 
delimitada más no aislada y que por este motivo, queda 
involucrada con otros aspectos (también regiones), que 
no son ella precisamente. Por lo tanto, una región es 
una parte del Yo Absoluto con fronteras, horizontes y/o 
umbrales que se relaciona con otras1022. 

Forma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del 
Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. 
f. .. } No obstante, se trata de una facultad propia del Ejecutivo y no derivada 
del Legislativo.1023. Concretamente indica la manera en que 

NOTAS e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e• 

1011 Cfr. BERGAMO, Mino, l a Anatomía del Alma, Ira. Ed., Edit. Trotta, Madrid, 1998, pp. 6511. 

1011 Cfr. Parte Cuatro: la Conciencia. 

1020 Cfr. Poraon Inferior de la Conaenaa; Valores Pos1iivos Universales y; los Siete Valores Capitales. 

1021 Cfr. Constrwi, Rehabilitar, Remodelar y Restaurar. 

1022 Cfr. l as Cinco Regiones del Yo y Yo Absoluto. 

1023 Diccionario Jurídico Mexic¡¡no, Tomo P·Z. 4ta. Ed., Instituto de Investigaciones de la UNAM, Ed1i. Porrúa, S.A., 1991, p. 2751. 
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REHABILITAR: 

REMODELAR: 

Jos' Lu i s Jlmrnrz Mortno . .. 

las normas que poseen las leyes deben ser acatadas y 
llevadas a la práctica1024. 

Inyectar de vida nueva un edificio, esto es, ponerlo en 
funcionamiento nuevamente, actualizar sus espacios para 
funciones actuales, fortalecer su estructura, 
acondicionar las nuevas tecnologías en procesos 
constructivos y .materiales . La rehabilitación busca 
poner en funcionamiento al edificio102s. 

Corregir deficiencias que ha experimentado un inmueble 
por envejecimiento, ya sea en su estructura, en sus 
acabados, en sus fachadas1026. 

REPRESENTACIÓN SENSIBLE: Nombre que diera Hegel a ese conjunto de 
sensaciones que se suman a la vista y el oído para 
apreciar una Obra de Arte. En esta investigación nos 
referimos a la memoria como un todo. Dice Hegel: A 
estos dos sentidos - 1 a v i s t a y e 1 o í d o - , viene a añadirse un tercer 
elemento: la representación sensible, el recuerdo, la persistencia de las 
imágenes que cada contemplación produce en la conciencia, donde son 
ordenadas en categorías generales y donde se establecen entre ellas, por la 
fuerza de la imaginación, unas relaciones y una unidad tales que a partir de 
entonces la realidad exterior asume una existencia interior y espiritual, 
mientras que lo espiritual, por su parte, asume en la representación una 
forma exterior y llega a la conciencia en forma de existencias particulares y 
yuxtapuestas1021. 

RESTAURAR: El grado más alto de mejorar un inmueble, en esta 
actividad quedan inherentemente relacionadas las 
actividades de reconstruir, remodelar y rehabilitar. 
Se considera que esta actividad es el grado más alto en 
tanto requiere de una preparación específica del 
monumento en cuestión, se hace necesario además una 
buena preparación e idiosincrasia del restaurador para 
llevar a cabo dicha tarea, además, se pr etende que la 
moral y ética que acompañan a dicho diseñador, han de 
encontrarse en un nivel al to de la percepción en la 
s o 1 u c i ó n q u e ha de dar se 102s. 

SEIS RECEPTORES DE LA TANGIBILIDAD: La información que los cinco sentidos 
producen ha de ser transferida y manipulada por la 
conciencia donde se estimula la emoción <sexto 
receptor), en ese momento se produce una colisión que 
ha de ser resuelta para dar solución al problema que se 
presenta. Para la conciencia, la solución depende 
mucho de lo que ahora se ha transformado en los Seis 
Receptores de la Tangibilidad, que en si son la 
información cognoscible que se procesa en las 
soluciones y que para ello utiliza también Cla 
conciencia), de la Contemplación Productiva y la 
Representación Sensible1029. 

SENTIDO DE DISCERNIMIENTO DE LA TANGIBILIDAD: Lleva a cabo propiamente la 
conclusión basándose en la información que le 
proporcionan los otros Filtros. Esta conclusión surge 
como resultado a una colisión que la conciencia debe 
resolver, lo que conócemos como Conjunto de Algoritmos 
Impredecibles. En la creación del OA, este proceso se 
lleva a cabo cientos de veces, desde su concepción 
hasta su conclusión que es en sí, la edificación. El 
Sentido de Discernimiento de la Tangibilidad es una 
cualidad que posee la conciencia para analizar su 
contexto, el cual es entendido como un conjunto de 
información que los Filtros le hacen llegar1030. 

NOTAS e e e••••••••••••• e• e e• 
1024 Cfr. Parre Cuarro: la Conciencia, Cap/rufo: Bueno y Malo Cognosai1vo del Db¡ero. Cfr. Norma, ley, Jusricia, Derecho, Uropla e Idealismo. 

1025 Ck Consrruir, Reconsrruir, Remodefar y Restaurar. 

1021 Cfr. Consrruir, Reconsrruir, Rehabilirar y Resraurar. 

1027 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, l a Arquirecrura, Ira. Ed., Barcelona, Edir. Ka1rós, 1981, p. 18. Cfr. Filrros, Cinco Receprores de la Tangibilidad o Cinco Senridos, Senrido de Discernimiento 
de la Tangibilidad y Contemplación Producriva. 

1021 Cfr. Consrruir, Reconstruir, Rehabihiar y Remodelar. 

1021 Cfr. Filtros, Sentido de Discernimiento de la T ang1b1lidad, Representación Sensible y Contemplación Productiva. 

1 OlO Cfr. Filtros, Cinco Receptores de la Tangibilidad o Cinco Sentidos, Representación Sensible, Conremplación Productiva y Conjunto de Algorirmos lmpredeables. 



Rr lr xl onrs dr A r ultrctura .. J os~ Luis Jlm ,nrz Mo r rn o . . . 

SIGNIFICADO: lo que significa el símbolo, está dado por la cantidad 
de símbolos que posee y que son acordes a la 
representación de lo que debe ser ese objeto. En éste 
encontramos un conjunto de connotaciones relacionadas 
con la función y utilidad que han sido dadas por la 
figura y lo que se espera de él, su función y 
u t i 1 i da d 1031. 

SÍMBOLO: Conjunto de connotaciones que la figura produce en la 
materia ya no amorfa y que queda íntimamente ligado con 

SINCRÓNICA: 

SUBCONSCIENCIA: 

el mundo de las esencias. La figura que adquiere la 
materia expresa en la conciencia una serie de 
asociaciones representativas que hacen posible 
identificar al objeto expuesto. Gracias a la figura, 
esa identificación hace posible que la materia adquiera 
uno o varios simbolismos. La cantidad de símbolos nos 
dice la cantidad y forma en que las diferentes partes 
de la estructura de un objeto (sustancia, materia, 
forma, contenido, figura, naturaleza, carácter, 
función, utilidad, y significado), se encuentran 
re 1 ac i onados entre sí 1032. 

Una de las dos ramas principales de hacer una 
investigación. En esta opción se recolectan todas las 
variables que se quieren evaluar y se hace una 
observación del problema planteado por medio de censos. 
Es importante ubicar en un tiempo o rango de tiempo 
determinado a todas 1 as var i ab 1es1033. 

Toma sensaciones y percepciones para sí, haciendo 
reaccionar a la conciencia mediante impulsos que ésta 
no controla, que no espera, es el estado de reacción 
ante circunstancias que carecen de razonamiento. Esto 
se debe a que hace aflorar en la conciencia sensaciones 
que de manera voluntaria ésta no puede producir pues se 
encuentran muy escondidas en ella. La subconsciencia 
entonces, crea estímulos y los envía en forma de 
sensaciones y percepciones que la conciencia no 
controla alterándola de tal manera que, producirá una 
reacción inesperada . El estado subconsciente puede 
producir en el Yo, ideas, recuerdos, añoranzas, incluso 
acciones y palabras que de manera involuntaria el 
individuo percibe y hace sin haber tenido un aparente 
control e intención de pensarlo o hacerlo, no existe la 
introspección1o34. 

SUPRACONSCIENCIA: Funge como contacto con el espíritu y se adjudica una 
posición especial, hace a la conciencia determinar los 
sueños, utopías e idealismos. La mente no puede 
controlar la supraconsciencia, la conciencia se lo 
impide ya que es ésta la que tiene contacto con la 
realidad, mientras que la supraconsciencia, la parte 
superior que habita en cada uno de nosotros, no 
requiere de tal realidad de la conciencia , su energía 
se encuentra en otro nivel demasiado elevado para 
nosotros de manera consciente, ·y solo muy pocas 
personas, con ciertas aptitudes, pueden alcanzar en 
breves momentos esta supraconsciencia, entre éstas se 
pueden citar a todos aquel los '. que se han elevado por 
sobre los demás para ver con los ojos del espíritu, lo 
que otros siendo coetáneos no pudieron observar, así, 
tenemos a elegidos místicos, científicos, pintores , 
músicos y claro, a arquitectos, conocidos y anónimos 
que han demostrado que la apreciación del objeto según 
lo profundo de su espíritu, se desarrolla siempre más 
allá, se revela y desenvuelve de diferentes maneras y 
se renueva en frecuencias de ondas que se mueven en el 
tiempo y el espacio, mucho más elevadas. El 

NOTAS e e••• e•• e e•• e• e• e•••• 
1031 Cfr. Materia, Forma, Contenido, Figura, Naturaleza, Sustancia, Función, Utilidad y Simbo/o. 

1032 Cfr. Mateoa, Forma, Contemdo, Figura, Naturaleza, Sustancia, Función, Utilidad y Significado. 

1033 Cfr. Diacrónü:a. 

1034 Cfr. Pensamiento, Conciencia, Inconsciencia, Supraconsaencia e lnfraconsciencia. 
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SUSTANCIA: 

UTILIDAD: 

UTOPÍA: 

J os t Luis J lm,nrz Mo r en o ... 

Supraconsciente es la liga entre el espíritu 
propiamente y 1 a con e ienc i a 1035. 

La capacidad del objeto de mostrar la cantidad de lo 
que simplemente es. Así, tenemos la sustancia de la 
piedra, la sustancia de los minerales, la sustancia del 
~spacio, etc . , en cada uno de estos, la sustancia 
muestra la capacidad de la materia de simplemente 
ser 1036. Ar i s t ó te 1 es nos d i e e que : La sustancia de una cosa 

es, primero, lo que esa cosa es de manera necesaria1037. 

El resultado de las capacidades funcionales y formales 
que el objeto expresa como respuesta a las aptitudes 
que se espera de él y que solo pueden ser evaluadas por 
la comparación entre lo inhe r ente de su esencia y el 
objeto que se presume103s. 

Forma de pensamiento en que la conciencia añora la 
realización de su idea dándole a esa añoranza cuerpo, 
forma y contenido aunque de manera anticipada ella 
misma sabe que no puede ser en la realidad. La 
conciencia sabe que su idea no puede convertirse en 
rea 1 i dad . Es una aceptación hiriente 1039. 

VALOR PRIMARIO O INICIAL: Es la percepción primera de Calidad y Cantidad 
que recibe la conciencia sobre el OA. Este aspecto es 
importante y es utilizado por el Valor Secundario o 
final y se encuentra en el ámbito de la Epistemología 
Te ó r i e a 1040. 

VALOR SECUNDARIO O FINAL: Conclusión que la conciencia extrae del Valor 
Primario o Inicial para lo cual ha de valerse de los 
Filtros dentro de los cuales es determinado 
principalmente por el Sentido de Discernimiento de la 
Tangibilidad. Este aspecto es utilizado por la 
Epi s temo 1 o g í a Te ó r i e a 1041. 

VALORES NEGATIVOS UNIVERSALES: Actos contrarios a la salud social, a su 
mejoramiento, sano crecimiento y desarrollo óptimo en 
cualquiera de las regiones del Yo. Estos se dan como 
reflejo de problemas sociales, culturales, económicos, 
políticos, etc. como la violencia , el hambre, el 
analfabetismo, etc.1042 

VALORES POSITIVOS UNIVERSALES: Actos que coadyuvan al mejoramiento social 
de las comunidades y en los cuales se ve reflejada una 
lucha constante por defender valores o principios 

YO ABSOLUTO: 

ZONA INTANGIBLE: 

dentro de los cánceres políticos, económicos , de 
injusticia, etc . y que reflejan la defensa 
principalmente , de los menos favorecidos educativa, 
cultural y económicamente, y que se mueven por un 
sentido de justicia que se ve apoyado principalmente 
por la moral y la ética. Estos valores estimulan un 
sano crecimiento y desarrollo de una, varias o todas 
1 as r e g i o ne s 1043 . 

Lo que está formado por su Naturaleza Particular y por 
su Naturaleza Universal1D44. 

La conciencia, en la cual se gestiona la 
arquitectónica formando las determinaciones. 

concepción 
Esta es 

NOTAS e e e e e e• e••••••••••••• 
1035 Cfr. Pensamiento, Conciencia, lncnnsciencia, Subconsciencia e lnfraconsciencia. 

1031 Cfr. Materia, forma, Conrenido, figura, Narurale1a, función, Urilidad, Símbolo y Sli¡nificado. 

1037 ARISTÓTELES, Merafísica, Duodécima Ed., Edir. Porrúa, Colección Sepan Cuanros ... , No. 120, México, 1996, p. l/V. 

1031 Cfr. Mareria, Forma, Conrenido, Figura, Naturaleza, Sustanaa, Función, Símbolo y Significado. 

1031 Cfr. Idealismo. 

1040 Cfr. Valor Secundario o Final, Ca/Jdad, ünridad y Episremología Teórica. 

1041 Cfr. Valor Primario o Inicial, filrros, Senrido de 01scernimien10 de la Tang1bilidad y Episremología Teórica. 

1042 Cfr. Coacciones, Valores Posirivos Universales, Connoraciones Posirivas y Connoraciones Ner;ar1vas. 

1043 Cfr. Coacciones, Valores Negarivos Universales, Connoraciones Posirivas y Connoraciones Negaivas. 

1044 Cfr. Narurale1a Panicular, Narurale1a Universal y lo Absoluro. 
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la mediadora entre las Necesidades Subjetivas y las 
Necesidades Objetivas1D45. 

ZONA METAFÍSICA: El · alma y el espíritu como indemostrables pero 
explicables, estas se ubican dentro de las Necesidades 
Subjetivas1046. 

ZONA METROPOLITANA : Se refiere a toda 
municipios conurbados, 
pob 1 ación 1047. 

la superficie 
llega a toda 

ZONA NEGADA: La realidad es el medio por el cual la 
comprobar su 
cuestionarse 
estadía. 
Objetivas1048. 

existencia y a partir 
y tomar determinaciones 

Se ub i ca dentro de 

contemplando 
la peri feria 

los 
de 

conciencia puede 
de aquí, puede 
que mejoren su 

las Necesidades 

ZONA TANGIBLE: El cuerpo, como transmisor de impresiones 
por medio de sensores llamados sentidos. 
dentro de las Necesidades Objetivas1049. 

del exterior 
Se ubica 
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