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David Gonzalez O. /  Mercado de Oaxaca / 2000

Bajo el mismo techo
Durmieron las cortesanas,

La luna y el trébol.
Bashoó
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...Las formas de almace-
namiento y empaque
como resultantes del
deseo de protección; el
archivar y el catalogar
como una respuesta a la
necesidad de control en
el coleccionismo...

Tunnel of Choices - saturninus.deviantart.com
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 La escenografía a través del tiempo ha
dejado de ser un simple telón pintado
para conformar una nueva dimensión de
las artes escénicas (opera, danza, teatro,
etc.)
 La escenografía esta inscrita dentro de
un lugar y tiempo precisos y es efímera,
al existir sólo durante el tiempo de la
representación. En México una vez que
la escenografía abandona el escenario
comienza un viaje con un destino incier-
to, puede ser que se desarme al instante
para ser reciclada o si corre con suerte
es almacenada. De esta forma cae en un
estado parecido al sueño, en espera de
que algún día sea sacada de su caja para
actuar de nuevo.

A lo largo del año el INBA presenta di-
versas producciones entre Opera, Teatro
y Danza, las cuales terminando la tem-
porada son desmanteladas y transporta-
das para su almacenaje en sus distintas

bodegas. Desafortunadamente la situa-
ción actual de las bodegas de Bellas Ar-
tes no es del todo satisfactoria, debido a
la falta de organización y de un diseño
óptimo del espacio, lo cual genera que
muchos de los muebles, vestuarios y es-
cenografías se «pierdan» y otros se mal-
traten. Esta situación deviene en una fal-
ta de control de lo guardado y en una
deficiencia en la promoción de la
reutilización.

A partir del 2002 estos problemas se han
agudizado por el incendio en las bode-
gas de Ticomán donde dos naves reple-
tas de escenografía se redujeron a ceni-
zas.

Esta Tesis propone un nuevo proyecto
que responda de manera más eficiente
a las necesidades actuales de las institu-
ciones productoras de artes escénicas en
México en particular el INBA. Para esto

la investigación estudia las implicaciones
del coleccionismo: las formas de alma-
cenamiento y empaque como resultan-
tes del deseo de protección; el archivar
y el catalogar como una respuesta a la
necesidad de control en el
coleccionismo. Así mismo, se exploran
diversas propuestas artísticas surgidas a
partir de este tema y mas precisamente
se analizan las maneras y técnicas de
guardar escenografía en numerosos ca-
sos análogos alrededor del mundo, lo
cual va a influir en el proceso de confor-
mación del proyecto arquitectónico.

Escenografía:
- Arte de proyectar o realizar decoraciones escénicas.
- Conjunto de decorados en la representación escénica.
- Conjunto de circunstancias que rodean un hecho, ac-
tuación, etc.

Introducción
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1 tr. Poner [una cosa] en almacén
2 Reunir o guardar [muchas cosas]

3 Concentrar [información] en un dispositivo informático

Almacenar
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ERES LO QUE GUARDAS

Time Capsules in the Archives Study Center / Andy Warhol Museum
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Almacenar

El tema del almacenaje se ha abordado
en algunos de los escritos más antiguos
en la historia.

Manuscritos históricos recuperados en
Egipto y la antigua Babilonia (Irak)
revelan que el almacenamiento

comercial era bien comprendido en
algunas de las más tempranas
civilizaciones conocidas. 

El capítulo 42 del Génesis narra como
José se convirtió en héroe nacional
después de haber aconsejado a la
familia real de Egipto almacenar grano,
con lo cual se evitó una hambruna en

dicho país gracias al almacenaje. Este
ejemplo muestra como el almacenaje ha
sido para la humanidad una necesidad
tan básica como el resguardarse.

En la actualidad el almacenamiento
concierne a los mas diversos ámbitos: al
comercial, al artístico, al cultural, a la
historia, a las ciencias, y en nuestro caso,
a la arquitectura...

Partiendo de un principio de selección,
el concepto de guardado en ocasiones
incluye la noción de historia (las cosas
guardadas se convierten en información)
y en otras Memoria (las cosas guardadas
se convierten en recuerdos)

Nam June Paik / Box for Zen / 1963
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Coleccionar

Coleccionar es una forma particular de al-
macenar en la que se reúnen  objetos de
una misma especie. El coleccionista comba-
te la dispersión y crea un mundo ordenado
según un principio quizá a veces sorpren-
dente e incluso incomprensible para el pro-
fano, mundo que nunca está completo y que
lo lleva a buscar siempre la pieza que dé con-
tinuidad a este orden.1

Cierto es que el ser humano trata de apro-
piarse del mundo, dominarlo, predecir sus
cambios o, por lo menos, ordenarlo simbóli-
camente mediante la actividad de «clasifi-
car y coleccionar», como afirma Nietzsche.

Los museos son la institución que oficialmen-
te va a albergar estas recopilaciones repre-
sentativas “del todo” y exponerlas al públi-
co. Sin embargo, como toda realidad huma-
na, el museo tiene un límite de recursos y no
puede exponer simultáneamente la totali-
dad de su acervo.

Si la galería es la cara pública de un museo,
las bodegas son sus partes privadas, un lu-
gar donde el arte es cotejado, ocultado y
guardado de la vista del público. Visitar una
bodega, donde los objetos son privados del
aura crítica, es contemplar el arte en un esta-

do de remisión temporal.
La flexibilidad de los límites entre las áreas
de exhibición y guardado es el mejor indica-
dor de que el espacio evoluciona y que es
usado de acuerdo a un modelo personal.

Grabado S. XVII Museo de Ferrante Imperato / Nápoles, Italia
1-Schaffner, Ingrid - Deep Storage: Collecting, Storing and Archiving in Art
Estados Unidos, Ed. Preste y Winzen, Mathias;  2000.
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Objeto #6  EL CATÁLOGO
Vale la pena hacer un inventario, crear un catálogo de las realizaciones del hombre y de la naturaleza
para ver que se ha logrado hasta ahora.
Se dice que el mundo existe para meterlo en un libro….el catálogo es ese libro, donde nada se ha
dejado fuera, todo ha sido representado, todo lo que esta vivo, todo lo que esta muerto, cada
material, cada idea, cada enseñanza, concepto, ilusión y tipo, y cada tipo de cada tipo.

100 objetos para representar al mundo, Peter Greenaway

Grabado Studiolo Settra
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El Sentido de Guardar

Todo mundo guarda o colecciona algo,
cualquier cosa, algunas veces conscien-
temente y con una estrategia a largo pla-
zo, otras veces sin pensarlo demasiado.
¿Alguna vez se han puesto a pensar la
cantidad de cosas útiles o inútiles que
guardamos a lo largo de nuestra vida?

Coleccionar y categorizar es divertido,
posiblemente fundamental, es un pro-
ceso imaginativo de asociación vuelto
materia. ¿Acaso el individuo guarda para
recordar y documentar el pasado? o
¿para que permanezca guardado para
el futuro?  ¿son ambas?  ¿Cuál es la co-
nexión entre el coleccionar y el arte?

En cierto modo, el coleccionar puede ser
visto como un intento para lidiar con el
hecho de que el tiempo pasa. Todas las
estructuras sociales razonablemente per-
manentes – clubes, firmas, e institucio-

nes públicas- coleccionan y construyen
archivos, colecciones de manuscritos,
bibliotecas, museos, panteones, etc. Esta
colección institucionalizada pretende
garantizar la identidad contra el perma-
nente flujo de cambios que es el tiem-
po, haciendo alusión a un álbum de fo-
tos o un diario, con el que podríamos
decir: “Yo soy la misma persona, aun-
que todo a mi alrededor (así como yo,
mi ser) cambia.” “El tiempo constante-
mente se pierde, pero es gracias a los
recuerdos, que perdura”.2

Cuando nuestros ojos se desvían de los
objetos que son coleccionados hacia los
coleccionadores, se vuelve aparente que
el arte de coleccionar no sirve sólo para
proteger, sino también es un acto ansio-
so y en algunos casos compulsivo.

Existe una preocupación sobre las pérdi-
das pasadas, y también por las incertidum-
bres del futuro. La acumulación sistemáti-
ca de objetos es, entre otras cosas, una
busqueda de la continuidad simbólica del
objeto coleccionado para el futuro.

Louise Lawler / Paris, New York, Rome, Tokio / 1985 -  Louise Lawler / Objects / 1984  - Louise Lawler / Assembly / 1984    Louise Lawler / Storage / 1984

2-Ibid.
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El coleccionar también puede ser visto
como un acto defensivo para disminuir
el miedo por el futuro y confrontar lo
impredecible como un intento de con-
vertir el tiempo en algo material.
El coleccionar tiene una fuerza que re-
concilia y calma. Por eso el acto de co-
leccionar, archivar, ahorrar, puede ser vis-
to como una respuesta que prevé los
eventos inesperados, los accidentes que

alteran las situaciones, lo que nunca ha
sido visto antes, los encuentros con ob-
jetos raros y únicos.

El coleccionar introduce orden, signifi-
cado, límites, coherencia y razón a lo que
es confuso y disparatado.

Pero por un momento reflexionemos y
veamos el almacenaje desde el otro lado
del espejo ¿qué es lo que pasa con el
objeto una vez escogido, coleccionado,
empacado, almacenado, depositado, e
indexado?

Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995

Louise Lawler / Le Vesinet / 1985
Peter Wûthrich / Literary Stratification II / 1993
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Archivar

“El archivo: documentos muertos que yacen
en un estado de insignificada suspensión”.3

Referencias temáticas sobre la memoria,
la historia, y recolecciones personales
son características de aquellos trabajos
de instalación cuyos materiales semejan
una colección o cuya estructura es simi-
lar a un archivo. El gesto artístico detrás
de estos trabajos es el apegarse, desdo-
blarse, documentar, revelar, enumerar, o
bien organizar su propio contenido he-
cho materia.

No hay archivo en el que algo no se pier-
da.  Si los cuarteles, hospitales y monas-
terios se basan en un orden sistemático
en el que los individuos son temporal-
mente o voluntariamente ingresados, las
prisiones y los cementerios representan
sistemas de organización en los cuales
el individuo entra sin o en contra de su
voluntad. La amenaza de estos lugares
como en un laberinto, una mitológica

cruza entre una prisión y un cementerio
consiste en que el individuo es converti-
do en un objeto almacenado.3a

Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995 Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995

3 y 3a-Ibid.
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La mayoría de la gente posee más zapa-
tos de los que realmente usa. Algunas
veces parecen colecciones sin ninguna
intención consciente, simplemente se
han ido acumulando.  Por otro lado
¿Quién puede en la vida real deshacer-
se con facilidad de sus videos, libros,
CD’s, objetos de arte, material escrito,
incluso los papelitos con notas? Todos
ellos se guardan para tenerlos a la mano
un día que por lo general nunca llega.

Todas las posibilidades tecnológicas de
recolección que existen hoy en día son
casi imposibles de analizar o evaluar
críticamente, esto conlleva el gran ries-
go de tomar una mala decisión que por
lo general  lleva a guardar todo y des-
truir nada.

Desgraciadamente, en esta era de sobre-
producción sistemática el tema de la
destrucción es constantemente reprimi-
do, a pesar de que ahora más que nun-
ca debemos poner especial atención en

Guardar vs. Destruir
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Si la posibilidad de desmantelar, reciclar o destruir desperdicios o los mismos productos no esta incluida en el planeamiento a
futuro, entonces no sólo el medio ambiente sino también las personas se verán amenazadas. Un modelo de almacenaje no
puede funcionar o estar completo sin que se tome en cuenta este punto, en el caso de las bodegas el desmantelar nos permite
poder almacenar con mayor facilidad ciertas piezas, y otras reciclarlas evitando almacenar material innecesario que terminaria
por saturar el espacio de almacenaje, al reciclar obviamente ahorramos dinero y esto nos permite utilizarlo en otras produccio-
nes.

Guardar puede significar también, desaparecer por siempre, debido a que solo una pequeña fracción de lo que se guarda es
utilizado después, la mayoría queda abandonado o se pierde aunque este almacenado. Las obras almacenadas se preparan a si
mismas para ser recordadas u olvidadas, paradójicamente el coleccionar y preservar podrían convertirse en actos de DESTRUCCIÓN.
Esto  lo tenemos que tener muy en cuenta ya en una bodega de escenografía sucede todo el tiempo, las escenografías al ser
almacenadas, si no se hace bien, se van maltratando y quedan en el olvido, ocasionando que el dia que se necesitan y  se sacan
están en tan mal estado que son inutilizables.

la relación ecológica entre producción y desecho. Si todo lo que se produce está siendo guardado, almacenado y archivado
entonces ya nada puede ser desmantelado, regalado o tirado. Ahora el problema es ¿dónde vamos a poner todo este material
tan “útil”?

Paul McCarthy / Bossy Burger Box / 1992 David Gonzalez O. /  Bodega de
Ticomán

Agnes  Varda / Los Cosechadores y Yo
/ 2000

Agnes  Varda / Los Cosechadores y Yo / 2000
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La Paradoja

El acto de coleccionar presenta una eter-
na paradoja: el objeto especial, es esco-
gido y guardado para que no desapa-
rezca. Al mismo tiempo este objeto úni-
co o especial, se convierte en un objeto
coleccionado, en un espécimen entre
muchos otros. La característica que hace
particular este objeto y por la cual es
coleccionado se le arrebata al ser cata-
logado.

Es  decir que en muchos de los casos el
trasplante de una pieza concreta e indi-
vidual a una colección ocasiona que esta
pieza perezca a favor de su documenta-
ción.4

Objeto #50 BASURA
Para mostrar lo que
algunos no quieren en
ciertos momentos, pero
que otros al mismo
tiempo, podrían desear.
Si estos momentos y

estas personas pudiesen
coordinarse, la basura
no existiría.

100 objetos para
representar al mundo,

Peter Greenaway

Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995 Fuente no identificada

4-Ibid.
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Objeto #95 UN ATAUD
Un ataúd para mostrar el estado de muerte, mortalidad, necrofilia,
preservación, caducidad…

100 objetos para representar al mundo, Peter Greenaway

...tampoco el hombre
deja de existir después
de muerto, pero
requiere todavía de
ciertos cuidados...

Fuente no identificada
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“Algo escondido puede convertirse en algo para ser abierto, algo invisible puede convertirse en algo para ser
tocado, algo enterrado puede ser vuelto a la vida. Es su relación con el pasado lo que crea la posibilidad de
anticipación; el  presente es una mera coyuntura entre estos dos mundos de la memoria y el deseo”.

Susan Stewart

Fuente no identificada
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Didier Fiuza- Corps en transit 1.0
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DEL CONTENEDOR AL CONTENIDO

Fuente no identificada
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Hasta ahora hemos visto como
el almacenaje, el archivo y el ca-
tálogo, son formas de proteger
y controlar los objetos que for-
man parte de una colección.
Ahora es tiempo de analizar la
función del empaque o envol-
vente y su importancia; estudiar
la caja y diversos acercamientos
que el arte ha tenido a ella: es
decir el manejo artístico del ob-
jeto contenedor.
Posteriormente se abordan algu-
nas reflexiones respecto al obje-
to contenido –concibiendo a
éste siempre como integrante de
una colección- lo cual nos lleva
al tema del culto, muchas veces
irracional, que se tiene a ciertos
objetos en nuestra sociedad ac-
tual. La fuerte carga simbólica
que atribuimos a ciertos objetos
ha sido el tema de obras como
la de “100 objetos para repre-
sentar al mundo” donde Peter
Greenaway utiliza la cataloga-
ción como medio expresivo.

Arman / Accumulation Telephones / 1962

P. Anterior: David Hockney / Escenografía para La vida es un Laberinto / 1975

Fuente no identificada
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El objetivo del envase es proteger el
producto, el envase o ambos y ser
promotor del artículo dentro del canal
de distribución.  El  objetivo del embalaje
es  proteger el contenido de un producto
durante el traslado de la fábrica a los
centros de consumo. El embalaje es
entonces un caparazón y un ataúd.

Los objetos son rutinariamente
empaquetados y sellados en cartones y
cajas para ser llevados a exposiciones
alrededor del mundo.  A su regreso al
estudio o la bodega son regresados de
la misma forma, ocultos, algunas veces
para no ser abiertos nunca jamás. Con
el paso del tiempo el empaque suplanta
a su contenido como el objeto a
considerar, el objeto que es
monitoreado, movido, y al que se le da
mantenimiento quedando en el olvido.

Podemos hacer un objeto
invisible al envolverlo y por lo tanto
ocultarlo de la vista del espectador.

El Empaque

David Gonzalez O. /  Sin Tit.

 Paul Mijksenaar  / Open Here / 1999
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Un envase tiene como función principal: preservar, contener,
transportar, informar, expresar, impactar y proteger al producto
que contiene.
Desde la antigüedad siempre existió la necesidad de
conservación, desde el calor de nuestro cuerpo hasta la de una
casa o la de los alimentos. Así, con el objetivo de conservar y
proteger el paso del tiempo, en conjunto con la evolución de la
tecnología, se han creado envases innovadores con base a un
consumidor  más exigente cada día, dándoles diferentes usos,
siempre sin olvidar su principal función: conservar.5

Para Joseph Beuys, en las bodegas, archivos, cajas, filas de
estantes, empaques apilados, corren montones de energías.
El estaba interesado en los procesos de movimiento como
creadores de campos de fuerza dentro del espacio visual.

El cuarto de guardado provoca en si mismo signos de vida. La
piel de un empaque cerrado, el espectáculo de un container
sin abrir, o un archivo cerrado puede ser algo estimulante que
sugiere posibilidades infinitas, haciendo al contenido más
deseable debido a su inaccesibilidad.

Fuente no identificada

5- Vidales Giovannetti, Ma. Dolores
 - El mundo del envase.
México.Ed. G. G.  Págs. 16-27
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Wilhelm Mundt / Trashstone 058 / 1993

Un envase tiene como
función principal:
preservar, contener,
transportar, informar,
expresar, impactar y
proteger al producto
que contiene.

Fuente no identificada

Didier Fiuza- Corps en transit 1.0
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Christo / Wrapped Magazines / 1962Christo / Wrapped Building

Podemos hacer un
objeto invisible al
envolverlo y por lo
tanto ocultarlo de la
vista del espectador.



32  Sui Jianguo / Ruins 1995 , Paul Mijksenaar  / Open Here / 1999

Es importante recordar que toda caja necesita paredes....
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La Caja

La Caja
Caja: palabra de origen Catalán (caixa); en

Francia la llaman Boîte.

La caja es un objeto al que el arte ha
vuelto su cara, desde el surrealismo sien-
do soporte del objet trouvé , y sus inme-
diatos antecedentes en el Dadá, pode-
mos ver su continuidad hasta el momen-
to actual, teniendo al escultor america-
no  Joseph Cornell, quizá, como uno de
sus exponentes mas altos.

La forma en que los artistas escogen re-
presentar sus objetos ha planteado pro-
blemas adicionales que han sido resuel-
tos con mucho ingenio en una extraor-
dinaria variedad de materiales, desde las
simples cajas de madera o las modernas
formas de metal y plástico industriales,
hasta los aparatos de televisión y las vi-
trinas de aparador.

Por ejemplo para Jan Voss la caja es un
objeto hecho para gente curiosa. La caja
a menudo encierra un misterio: las ulti-
mas palabras del piloto de un avión ave-
riado en la caja negra o el misterio de su
propio misterio como la caja china que
contiene una caja.

Para Etienne Rozsaffy en las cajas italia-
nas los comediantes viven sus parado-
jas. De sus cajas los prestidigitadores sa-
can ilusiones, los matemáticos escudri-
ñan los paralelepípedos. Estos amigos de
las cajas creen conocer así la naturaleza
de estas ilusiones y ver las cosas como
son.6

Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995

La caja a menudo en-
cierra un misterio: las ul-
timas palabras del pilo-
to de un avión averiado
en la caja negra

6-  Hine,Thomas –The total Package, the evolution and
secret meaning of boxes cans and tubes.
Boston litle brown. 1995
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La Caja en el Arte del
Siglo XX

Hace falta realmente que alguien escri-
ba la historia de “la caja” en el arte del
siglo XX, Frank LLoyd Wright odiaba los
cuartos con cuatro paredes y no podía
pensar en un insulto mas fuerte  que al-
guien las llamara “cajas”. Pero a pesar
del uso despectivo que se le ha dado al
término caja, dentro de la escultura del
siglo XX ha sido utilizada y exaltada con
mucha frecuencia. Desde simples cajas

de madera expuestas junto con una gra-
bación de los sonidos de cuando fueron
hechas, cubos minimalistas, cajas de
Brillo de Warhol indistinguibles de las
que se encuentran en el supermercado,
etc.

Donald Judd trabajaba con piezas cúbi-
cas a mitades de los años sesenta, conti-
nuando con el espíritu de Duchamp en
sus esculturas o instalaciones. Las formas
cúbicas han mantenido su significado
auto referencial en la mayoría del arte
moderno desde la aparición del Cubis-
mo en la primera década del siglo veinte.

De izquierda a derecha: Salvador Dali- Mujer en Llamas, 1980 / Oteiza-Vacio / Andy Warhol - Campbells Box -1964 / Sheperd- Box.
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Era de esperarse su aparición en cual-
quier arte que se inspirara en los obje-
tos de uso común, como el Pop Art en
los sesentas. Desde las pantallas de la
serie “Muerte y desastres” en 1962 don-
de se proyectaban imágenes de acciden-
tes automovilísticos, la silla eléctrica, el
asesinato de Kennedy, carros de carre-
ras, explosiones nucleares etc. Incluso la
segunda exposición de Andy Warhol en
la galería Stable en 1964 donde exhibía
sus famosas cajas de Brillo, Corn Flakes,
Catsup Heinz, o vegetales Del Monte,
donde Warhol llevaba su pintura a la
tercera dimensión, encontrando un va-
lor estético en la tipografía y combina-
ción de colores de las cajas.

El campo semántico de la caja se ex-
pande por medio de los trabajos de
Joseph Beuys, Piero Manzoni, Andy
Warhol, Christo, Christian Boltanski
y Thomas Virnich, la obra de estos
artistas nos lleva a incluir dentro de
este término a las maletas, contene-
dores, armarios, cajones y otros ob-
jetos que sirvan para almacenar.7

Aunque el acercamiento aquí es
principalmente escultural, el impul-
so artístico detrás de las obras de
estos individuos, son el empaqueta-
miento, el almacenaje, la desmate-
rialización, o la metamorfosis.

Peter Greenaway / Frame Series A to G/ 1994, Bergt / Box, Andy Warhol / Brillo Box / 1964, LeCorbusier 7-Schaffner, Ingrid - Deep Storage: Collecting, Storing
and Archiving in Art
Estados Unidos, Ed. Preste y Winzen, Mathias;  2000.
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“Cos we are leaving in a Material World and I’m a Material Girl…”

Madonna

Joseph Beuys / Two Felt Suits and Felt Corners / 1979



37

Dentro de nuestras sociedades moder-
nas, el culto a los objetos se ha vuelto
algo cada vez más común, nos aferramos
a ellos, nos encariñamos, les asignamos
un valor -ya que nosotros fuimos los que
los creamos- los bautizamos y los usa-
mos; es por esto que lamentamos tanto
su pérdida.

Mucho antes de la era moderna,
los reyes y sacerdotes eran los que crea-
ban archivos, museos, incluso zoológi-
cos. Ahora las sociedades industriales
han logrado perfeccionar el arte de con-
servar los objetos para el escrutinio pú-
blico.  Son los objetos comúnmente in-
accesibles al público y poseedores de cier-
ta carga significativa, los que generan
una gran fascinación, estos objetos van
desde partes del cuerpo (cerebros y pe-
nes en recipientes de vidrio en el “Jardin
des Plantes”, las momias de Guanajuato,
la mano de Obregón), muebles (la cama

de Maximiliano en el castillo de
Chapultepec) o ropa (vestidos Armani
que usaron las estrellas de Hollywood,
playeras ensangrentadas de los revolu-
cionarios Cubanos asesinados). Lo que
se guarda en estos objetos es el valor
cultural, el cual va ligado a ellos como
muchos otros fetiches.

Peter Greenaway escribió una
PROP Ópera, una ópera de objetos sig-
nificativos que se pueda decir que repre-
sentan al mundo, la cual muestra la im-
portancia de los objetos inanimados que
no debería de ser menospreciada.  Sin
estos objetos inanimados sería difícil per-
cibir en su totalidad situaciones, obras
de teatro, la vida de una comunidad, etc.

El Culto a los Objetos

David Gonzalez O. /  Sin Tit

Fluxus Collective / Fluxkit / 1964 Fuente no identificada
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Coleccionar lo Efímero

Frecuentemente los artistas coleccionan
objetos que no necesariamente existen
físicamente, es decir que son abstractos
o efímeros. El coleccionar escenografía
entra dentro de este mundo de lo efí-
mero y lo intangible.

Muchas veces no es necesario coleccio-
nar el objeto en si, ya que es inaccesible
o efímero, si no que coleccionamos su
imagen, rastros o partes de éste. Otras
veces ni siquiera rastros de lo coleccio-
nado sino de su contraparte, la cual hace
que lo coleccionado se vuelva aún más
presente, sin tener que estar ahí necesa-
riamente. Es por eso que los temas indi-
rectos pero presentes en estas coleccio-
nes son claras analogías que acercan más
al observador al objeto sin que éste se
encuentre ahí.8

P. Siguiente: Peter Greenaway / 55 Men on Horseback , Five by Eleven / 1960, Karsten Bott / Pant’s Pocket Collection / 1995, Karsten Bott / One of Each / 1993

Fuente no identificada
8- Ibid.
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Muchas veces no es ne-
cesario coleccionar el
objeto en si, ya que es
inaccesible o efímero, si
no que coleccionamos
su imagen, rastros o par-
tes de éste.
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El concepto de almacenaje no es comprendido fácilmente....

Hasta ahora hemos hablado del Coleccionar como un acto de acumulación selectiva, el cual le agrega un sentido y un valor a los
objetos integrantes de la colección y esto marca la diferencia con la acumulación irracional. Una colección –conjunto de
especimenes con características en común-  presenta un orden muchas veces imperceptible al ojo ajeno, los elementos que la
conforman adquieren un valor agregado al formar parte de esta colección y paradójicamente en muchos de los casos pierden su
valor individual al formar parte del conjunto. El Coleccionista se encarga de mantener un control sobre los objetos pertenecien-
tes a su colección, por medio de archivar y catalogar, y de protegerlos a través del guardado, al almacenarlos, empacarlos,
envolverlos o bien embalarlos.

Hemos visto como el arte ha tenido diversos acercamientos no sólo al tema del guardado, archivado y al coleccionismo,
sino también al objeto contenedor: el empaque o la caja, mostrándonos la variedad de interpretaciones que estos conceptos
pueden generar. Este análisis repercutió en el planteamiento del proyecto aquí presentado, fue el punto de partida y el que
generó una serie de decisiones tanto estéticas como formales dentro y fuera del proyecto de la bodega.

Quino - Todo Mafalda
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Robert Rauschenberg / Lake Placid / 1971

El Coleccionista se encar-
ga de mantener un con-
trol sobre los objetos ...
archivar y catalogar, y de
protegerlos a través del
guardado...
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LA ESCENOGRAFÍA Y SUS CONTENEDORES
Sui Jianguo / Legacy Mantel During Transportation / 2000
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La escenografía es una escritura en un espacio de tres dimensio-
nes. Hacer escenografía es establecer un juego de correspon-
dencias y de proporciones entre el espacio del texto y el del esce-
nario.
                                                                                 Patrice Pavis, Semiólogo teatral francés.
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En la actualidad el concepto de escenografía es mas amplio que aquel de los viejos
tiempos donde la escenografía era un simple telón pintado, ahora entran en juego
además una serie de elementos como la iluminación, el vestuario, el maquillaje, etc;
ya sea para la representación escénica en vivo o bien para cine, televisión etc.

En la antigua Grecia se denominaba Skene a la escena, pero también a una cons-
trucción de madera utilizada en el escenario como decorado, como bastidores y
camerinos, todo a la vez. Contaba con tres puertas, cada una con una función muy
especifica de entrada o salida dependiendo del tipo de personajes. Se dice que
Sófocles fue uno de los primeros en utilizar la pintura en escena, combinado con el
uso de una serie de primitivos mecanismos, prismas giratorios pintados, carros con
ruedas, etc. lo que empezó a enriquecer al teatro y su diseño.

La Skene siguió siento utilizada en la Roma antigua, donde se empezaron a utilizar
por primera vez las antorchas para iluminar los espectáculos nocturnos, a diferencia
de los Griegos cuyos espectáculos eran a la luz del día. En la Edad Media las repre-
sentaciones religiosas eran montadas al interior de la iglesia y poco a poco fueron
saliendo, primero al atrio o la fachada de la iglesia y después en las calles donde se
construía una tarima de madera a manera de escenario, valiéndose también de ele-
mentos como maquinaria sencilla, trampas escénicas y antorchas.

Fue en el renacimiento en Italia donde el uso de la perspectiva cambio la forma de
hacer las cosas en el teatro, surgieron los telones tensados sobre bastidor de madera
con imágenes simétricas y en perspectiva, utilizadas por Giovanni Battista Aleotti
quien fue el primero en utilizar el arco de proscenio en 1618. Poco a poco las inno-
vaciones y adelantos técnicos en maquinaria e iluminación se vieron reflejados en el

David Hockney / Escenografía para La vida es un Labe-
rinto / 1975

Escenografía

Pag. Anterior: Peter Simhandl - Bilder Theater
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teatro ayudando a tener cambios mas rápidos de telones, en la variación de color e
intensidad de la luz, etc; el uso de artificios y efectos fue creciendo indiscriminadamente,
integrándose al teatro arquitectos y artistas de la época, hasta llegar el punto en el que
el actor y la obra quedaban en segundo plano ya que la escenografía los opacaba, con
sus luces y cambios, humo y explosiones (error que en la actualidad aún cometen mu-
chos escenográfos). Lo contrario sucedía en Inglaterra con el teatro Isabelino y las obras
de Shakespeare donde las palabras de los actores  eran lo único que llenaba y encendía
el escenario.

El siglo XVIII fue un siglo de experimentación, los cánones clasicistas dirigían las bús-
quedas estéticas en el teatro hacia un mayor uso de la luz y la sombra, claroscuro, para
crear atmósferas que fascinaran al publico, se implementó el uso de la gasa opaca que al
iluminarse por detrás se volvía transparente. En esta época no se acostumbraba oscure-
cer el auditorio por completo durante la representación, fue hasta el siglo XIX donde Sir
Henry Irving por primera vez oscureció el auditorio para una representación. En este
siglo se empezó a utilizar la luz de gas lo que sustituyo a las velas y lámparas de aceite,
lo que ocasionó grandes cambios en el diseño y muchos incendios.  Los primeros reflec-
tores fueron los faroles, con la invención del bulbo incandescente en 1879 la luz se
convirtió en el principal elemento escénico gracias a los esfuerzos de Adolphe Appia.

David Gonzalez O. /  Escenografía para All’s Well
that Ends Well / 2001

En la actualidad la escenografía ha llegado a convertirse en un elemento artístico que interactúa con la escena. Toma forma en
el espacio y en el tiempo, transporta al espectador al mundo imaginario propuesto por el dramaturgo, a este universo creado por
el escenógrafo donde la obra nace y se desenvuelve.

La escenografía es el medio en el cual convergen una serie de factores como los actores, el espacio, el tiempo, la música, el
vestuario, la luz, la historia, etc. Estos factores no están completos si les falta otro elemento indispensable que es el público sin
el cual no se da este fenómeno tan excepcional llamado Teatro, un fenómeno de energía y magia que solo se logra cuando
existe el espectador; es por esto que el teatro es llamado un arte efímero.

Uno de los factores que ha permitido al teatro reinventarse constantemente es la constante evolución del diseño teatral, el cual
busca nuevas fórmulas o bien transforma las viejas para mantenerse vivo.
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Fotografías: Peter Simhandl-BilderTheater / La Fura dels Baus- DVD
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Bodegas de
Escenografía

La escenografía esta inscrita dentro de
un lugar y tiempo precisos, por lo cual
es efímera existiendo solo durante el
tiempo de la representación. En Méxi-
co, una vez que la escenografía aban-
dona el escenario, comienza un viaje con
un destino incierto, puede ser que se
desarme al instante para ser reciclada o
si corre con “suerte” es almacenada. De
esta forma cae en un estado parecido al
sueño, en espera de que algún día sea
sacada de su caja para actuar de nuevo.
Si éste no es el caso caerá en el olvido,
ya que la única manera en que una es-
cenografía viva fuera del escenario es en
la memoria del espectador de la cual
eventualmente desaparecerá, como el
espectador mismo.

David Gonzalez O. /  Sin Tit.
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Tiempos y Movimientos

El tiempo pasa muy lentamente dentro
de una bodega, pareciera como si el
universo se moviera a otro ritmo. Si nos
ponemos a pensar a que ritmo se mue-
ve una escenografía veremos que está
inscrita dentro de un lugar y tiempo pre-
cisos, su tiempo es el de la representa-
ción teatral. Sobre el escenario se mue-
ve al ritmo vertiginoso de la obra, pero
en el momento en que la escenografía
abandona el escenario y es trasladada a
la bodega, ésta entra en una dinámica
parecida a la de la hibernación, sus mo-
vimientos se vuelven lentos y pesados,
casi imperceptibles. De acuerdo con
Mónica Raya, si la escenografía no se al-
macena completa, esta se reintegra al
universo de otra forma, ya sea de mane-
ra reciclada como material, o bien par-
tes de esta que el nuevo escenógrafo
decida utilizar en un montaje diferente.
Es así como la escenografía vuelve al es-
cenario y se transforma.

Fuente no identificada
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Una vez que acaba la temporada la es-
cenografía tiene que ser inventariada,
para después ser desmantelada y subi-
da a un vehículo el cual la transportará
hasta la bodega, una vez ahí la bajan los
estibadores del vehículo y ahora es res-
ponsabilidad del personal de la bode-
ga, ellos la llevan hasta el taller donde
la limpian, la reparan, la ordenan y la
catalogan para después empacarla y
etiquetarla. De ahí la llevan al lugar don-
de se almacenan todas las escenografías
y la colocan en su lugar correspondien-
te, ahí permanece hasta que alguien
decida montarla otra vez, o reciclarla en
otros montajes.

Existen producciones, generalmente
operas, que se montan dos o trés veces
al año, estas escenografías tienen que
ser sacadas de su lugar de almacena-
miento, desempacadas, limpiadas y si lo
requieren reparadas en caso de que ha-
yan sufrido algún daño, una vez listas y
empacadas para viajar son llevadas a la
zona de embarque y desembarque don-
de llega un vehículo y se las lleva al tea-
tro que en ocasiones esta fuera de la ciu-
dad.

Hay escenografías que no corren con
mucha suerte y una vez que abandonan
el teatro, son llevadas a los talleres don-
de son desmanteladas, algunas partes se
convierten en material de reciclaje y otra
parte se tira. El hecho de que sean reci-
cladas las escenografías ayuda a mante-
ner un orden dentro de las bodegas y
que no exista una saturación dentro de
estas. Una vez seleccionado el material
que se va  a reciclar, se limpia y se separa
para después ser llevado a la zona de
almacenaje de material.

1

2

3

Julian Rosefeldt / Archive Series / 1995

En teoria... La esceno-
grafía y su almacenaje.
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Almacenamiento de la Escenografía Alrededor del Mundo

ARGENTINA

Por lo general los únicos que guardan
sus producciones son los grandes teatros
de opera, ya que suelen reponer cons-
tantemente sus producciones. De las es-
cenografías tradicionales se guardan
solo los fondos pintados y los trajes. Las
construcciones corpóreas se desarman y
reciclan.

Los practicables son elementos de
madera que un teatro tiene en sus bo-
degas que miden por lo regular 2 m x 1
m y de 20, 40, 60, 80 y 100 cm de alto y
son utilizados para desniveles en  pisos.
De acuerdo con Tito Egurza (Argentino
dedicado al teatro) para almacenar los
distintos elementos escenográficos
como escaleras, telones se necesita mu-
cho espacio, un galerón grande donde
el tamaño nos indica hasta donde se
guarda. No existe un prototipo de bo-
dega ya que  es imposible programar
que se va a guardar y por cuanto tiempo.

RIO DE JANEIRO,  BRASIL
Teatro Municipal

La escenografía se almacena en galero-
nes industriales sin ningún control apa-
rente, y sin ningún método en especifi-
co, lo que rige es el apilamiento .Para lo
que si tienen un método es para alma-
cenar telones los cuales son colgados en
un gran telonario hecho de estructuras
metálicas, y se colocan uno tras otro.

Los telones y fondos pintados si
merecen un tratamiento especial ya que
necesitan estanterías (lo mas alto que se
pueda) con estantes donde se guardan
las telas dobladas, para esto es necesa-
rio que estos estantes tengan una super-
ficie de apoyo de mínimo 80 x 120 cm y
estén separados en lo alto por una dis-
tancia de 30 a 40 cm. Indica que esta es
la única característica de una bodega de
escenografía y el resto es espacio libre y
muy alto, de 12 a 14 metros ya que por
lo general los bastidores andan por es-
tas alturas.

Telonario
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En esta casa de ópera las grandes esce-
nografías se almacenan en contenedores
de carga en un terreno en Nueva  Jersey,
aproximadamente 750 contenedores.

Ventajas: menos movimiento y manejo de
la escenografía.

Desventajas: Algunos daños causados
por los cambios de temperatura, conden-
sación etc.

La utilería se guarda en el teatro, el ves-
tuario se guarda un tercio del inventario
en el teatro y los otros dos tercios se guar-

dan en una bodega con control de tem-
peratura y humedad.

Los telones unos se guardan en el teatro
en tramoya, y otros en una bodega do-
blados y almacenados en estanterías es-
pecialmente construidas para estos usos.

Teatro dedicado a producir durante los
últimos 10 años las operas líricas france-
sas grandes y pequeñas, las cuales alma-
cenan con el fin de reponerlas en un fu-
turo o presentarlas en otras salas.

Cuentan con dos hangares de 700 m2,
de los cuales uno esta lleno, las caracte-
rísticas de estos espacios son importan-
tes para la conservación de las esceno-
grafías.
Se debe cuidar que la temperatura no
varíe mucho (entre 10 y 25 grados) para
conservar en buen estado la pintura, la
cual  no debe desquebrajarse y  la made-
ra no debe pandearse.

Se pone especial atención en que el te-
cho este debidamente impermeabilizado
ya que las estructuras de madera se colo-
can sobre los muros, el primero con la
parte sin pintar hacia el muro, y después
pintura con pintura y madera con made-
ra sucesivamente.

Todos los telones y pendones los almace-
nan enrollados en un tubo de PVC para
evitar los trazos de pliegues en los mis-
mos.

NUEVA  YORK,  ESTADOS
UNIDOS
Metropolitan Ópera House

COMPIÈGNE, FRANCIA
Theâtre Imperial de
Compiègne

Izq.der. Edward Burtynsky, Fuente no identificada, Fuente no identificada.
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En este complejo se almacenan las esce-
nografías en contenedores, algunas de
las producciones se almacenan tempo-
ralmente en el teatro en un espacio es-
pecialmente creado para este fin a un
costado del escenario ya que las produc-
ciones se alternan por lo que tienen que
ser guardadas y vueltas a poner un sin
numero de veces.

Estos teatros tienen trés almacenes de
contenedores, uno en boulevard
Berthier, otro en Dreaux y un lugar en el
puerto de Gennevilliers para 700 conte-
nedores.

PARÍS, FRANCIA
Opera de la Bastilla, Palacio
Garnier

Fuente no identificada

Bodegas Garnier - Yacoub Chakarji
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Actualmente almacenan su repertorio
completo que consta de 62 óperas y 100
producciones de Ballet, su bodega fue
construida especialmente para almace-
nar escenografía y se localiza a 180 mi-
llas de Londres en Alberdare Wales. An-
tiguamente la escenografía era almace-
nada en otras bodegas de manera tradi-
cional (suelta en un galerón) a 30 millas
de Convent Garden.

La Royal Opera House (ROH) tiene un
promedio de 20 producciones de opera
al año y 20 de ballet.

Todas las piezas de escenografía, utilería
y vestuario se almacenan en pallets de
acero especialmente diseñados y cons-
truidos por la ROH y miden 9.7 m x 2.1
m, los cuales tienen paredes  laterales
de malla de metal removibles que en-
cierran la escenografía y pueden pesar
hasta 4.5 toneladas. Las condiciones de

la bodega permiten que aunque no se
cubran las escenografías, no se ensucien
ya que no hay polvo. Todas las esceno-
grafías estan diseñadas para ser almace-
nadas en los pallets, con una altura
maxima de 2.5m. El acero brinda pro-
tección cuando estas son transportadas
y seguridad cuando son almacenadas en
altura.

Estas tarimas son manejadas por un
montacargas Fork Lift que pude ir en los
4 sentidos y  las puede levantar hasta una
altura de 10 metros.

Cuentan con una base de datos que les
indica el número de pallet que ocupa
cada producción y su posición en la bo-
dega. Cada pallet tiene un número in-
dividual el cual esta referido a cada pro-
ducción. El archivo de cada producción
cuenta con el número de pallets en los
que se localiza y una lista con el conte-
nido, el cual se checa cada vez que sale
y entra de la bodega. Donde un vehícu-
lo la recoge y la entrega en la ROH, des-
pués la recoge de ROH y la entrega en
Aberdare, este ciclo puede hacerse en
un día. El trayecto se recorre en cuatro

horas y toma 30 minutos hacer el cam-
bio, los trailers donde se transporta la
escenografía fueron diseñados especial-
mente en su interior para poder trans-
portar las escenografías fácilmente.

En la bodega los pasillos tienen un an-
cho de 5 metros, cuenta con 4 pasillos y
cada pasillo con 10 bahías de almacena-

LONDRES,  INGLATERRA
The Royal Opera House
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je en cada lado; cada bahía puede alma-
cenar 3 pallets hacia arriba y 3 hacia aden-
tro por lo que 4 x 10 x 2 x 3 x 3 = 720

Dentro de la casa de opera hay un ca-
rrusel para 28 pallets el cual permite
entregas y manejo de pallets en la no-
che sin interferir con las actividades de
esta.

El vestuario se almacena en Alberdare y
es mandado a la casa de opera ya en racks
y no en el pallet completo para ahorrar
costos. Toda la utilería es creada específi-
camente y permanece con cada produc-
ción así que no es necesario rentarla.

El daño de las producciones es mínimo
ya que no hay movimiento de estas den-
tro de la bodega y al no mover las pro-
ducciones gracias a que están almacena-
das en pallets, las producciones perma-
necen intactas sin maltratarse durante su
estancia en la bodega. Esto permite al-
macenar producciones completas en es-
cenografía, utilería y vestuario.

El personal de la bodega está formado
por cuatro personas permanentes y en
caso de que se requiera construir en
Aberdare se contratan mas. Se tiene un
acuerdo con las personas de la compa-
ñía de transportes de poder operar cier-
tas máquinas, por lo que un chofer pue-
de entrar a la bodega en la noche car-
gar un pallet (6.5tons) viajar a la ROH,
descargar, volver a montar el pallet con
otra escenografía y salir de Londres an-
tes de las 8.00 hrs. hora pico en Lon-
dres y comienzo de labores en ROH, y
así llegar a Aberdare dentro de su día
laboral y después repetirlo.
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HOLANDA
Dutch Opera & Dutch National
Ballet

Actualmente tienen capacidad para al-
macenar 100 óperas y 100 produccio-
nes de ballet.

La manera de almacenar es la siguiente:
La escenografía se monta en plataformas
de 20 cm de alto con cuatro ruedas que
tienen la mitad del ancho de un conte-
nedor y de largo tienen 3 o 4 metros.

Éstas se pueden combinar según se re-
quiera hasta la máxima dimensión de un
contenedor  de 40 pies.

Las plataformas individualmente pueden
ser manejadas, cargadas y descargadas
manualmente,  las combinaciones son
hechas mecánicamente.

El piso de la bodega esta a la misma
altura que el del teatro y los talleres. Se
necesita calcular dependiendo del pre-
cio del terreno, el número de pisos de
la bodega, en este caso se optó por más

de uno. Aquí se cuenta con celdas de
aproximadamente 5 metros de ancho
(2 contenedores) y 3 metros de alto (un
contenedor + un poco de espacio para
luz) las cuales se extienden por 40 me-
tros por un corredor central. La esceno-
grafía permanece almacenada sobre las
plataformas móviles todo el tiempo que
esta guardada, lo que permite ser ma-
nejada dentro de la bodega por dos per-
sonas en poco tiempo. Este tipo de al-
macenaje requiere de una gran inversión
en plataformas móviles. El elevador a los
pisos de la zona de guardado puede le-
vantar un máximo de un contenedor de
40/45 pies a cualquier nivel.

Los telones tienen que ser pintados de
manera horizontal para que al doblar-
los no se maltraten; por esto se requiere
de un gran taller de pintura y se almace-
nan doblados en pequeños contenedo-
res de 1 x 1.5 x 1 m y son manejados por
un montacargas,  lo cual reduce espacio
de almacenaje al poder apilarlos.
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TALLERES DE CONSTRUCCIÓN ESCENOGRÁFICA

David Gonzalez O. /  CCB
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Richard Artschwager / His own Studio N.Y. /  1995Taller de la Opera Garnier, Francia

Taller de Pintura en Río de Janeiro Brasil
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En un espectáculo teatral es el escenó-
grafo el que va a concretizar la imagen
de la visión del director o el escritor de
la obra y es el papel de los constructores
el hacerlo bien y puntualmente. Este tra-
bajo de realización es un intercambio
constante entre el texto de la obra y los
materiales,  donde el papel del técnico
o realizador es de suma importancia.

Aquí  se suelda, se corta, se pega, se pinta
y se ensambla, es muy parecido a un ta-
ller industrial con sus máquinas, sus olo-
res, polvo y humo.

A diferencia del taller industrial nada de
lo que se construye aquí es real, es una
fábrica de ilusiones y objetos fantásticos
que serán puestos en escena. Aunque
esta aparente dosis de fantasía tiene a
su vez un cierto rigor, ya que para la cons-
trucción de estos elementos, es necesa-

rio seguir los planos a la perfección y
crear elementos ligeros,  desmontables
y transportables, respetando las normas
de seguridad para la protección de los
trabajadores.

En 1927 el escenógrafo Kranich exigía
en su libro “Las téc-
nicas escenográfi-
cas en la actuali-
dad” que los talle-
res se alojaran fue-
ra de los teatros por
el peligro de incen-
dios y la escasa dis-
ponibilidad de es-
pacio para trabajar.
En la actualidad en

los grandes teatros del mundo, los talle-
res se alojan en edificios externos. La
superficie necesaria para talleres va de
cinco a diez  veces la superficie del esce-
nario principal dependiendo del tama-
ño del teatro.

Los talleres se
dividen en:

Sala de Pintura
Carpintería
Herrería
Tapicería
Sala de Montaje

Talleres de Construcción
Escenográfica en el
Mundo.

Fuente: no identificada.
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Construcción de
Escenografías

Hay que ser extremadamente cuidado-
sos en lo que a construcción de esceno-
grafías se refiere, ya que existen muchos
accidentes debido a descuidos del per-
sonal, fallas de maquinaria o simplemen-
te caída o desprendimiento de elemen-
tos de la escenografía.

Es el productor ejecutivo el que nombra
generalmente al escenógrafo como el
encargado de seguridad que vigile la
obra desde su concepción hasta su des-
trucción o almacenaje.

En Europa existen normas y reglamen-
tos muy estrictos y específicos con res-
pecto a la construcción, clasificación y
manera de transportar las escenografías,
desgraciadamente aquí en México no
existen este tipo de normativas que re-
gulen tan ampliamente esta disciplina,
sin embargo es nuestro deber empezar
a organizar de alguna forma y de regu-

lar la construcción de las escenografías
así como su almacenaje, lo que va a traer
varios beneficios como  la disminución
de accidentes laborales, mas seguridad
para los actores, una mejor y mas rápida
construcción, la reducción de costos en
algunos casos, así como la posibilidad
de almacenar a la perfección las esce-
nografías sin tener que mutilarlas o en
algunos casos destruirlas sin poder guar-
darlas.

Recomendaciones:

Tener un control claro del riesgo que
implica la construcción de cada elemen-
to de la escenografía y clasificarlos se-
gún el riesgo, esto dependerá en gran
medida de las dimensiones del elemen-
to, así como de los materiales y la forma
en que estén construidos.

Dependiendo de la complejidad y el
peligro, las especificaciones tendrán que
ser mayores y los planos mas detallados,
y habrá casos en los que el cálculo es-
tructural tendrá que ser obligatorio y por
consiguiente la construcción tendrá que
ser realizada por alguien cada vez más

capacitado, conforme vaya aumentan-
do la complejidad del objeto.

El constructor y el escenógrafo tendrán
que establecer un contrato mas especi-
fico del que se elabora actualmente, en
el que se especifique con claridad cada
elemento a construir, que contenga el
procedimiento y la forma de construc-
ción, medidas de seguridad, cálculos
estructurales, planos con especificacio-
nes, planos o esquemas de montaje don-
de se especifique el lugar, el orden y la
manera de colocar cada elemento, fe-
chas precisas de inicio y termino de los
trabajos, etc.

Es necesario siempre tener en mente la
fragilidad de estos objetos lo que pue-
de ocasionar fácilmente su ruptura, cosa
que hay que tener en cuenta al
dimensionar y darle proporción al ele-
mento, tener en cuenta las posibles de-
formaciones que puede tener el mate-
rial si se le expone a cierta temperatura,
humedad o peso fuera de lo normal.
Además saber que si se va a utilizar ma-
teriales compuestos, éstos son en su ma-
yoría altamente flamables por lo que hay
que tener cuidado.
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El estado actual de estos talleres son el resultado de una adapta-
ción constante a las necesidades de la Ópera de Dijon y están en
un estado de cambio constante de acuerdo al espectáculo.

Tienen la opción de una gran movilidad lo que permite la fluidez
entre las ideas y su realización.  Tienen 580 m2 de construcción y
cuenta con las siguientes áreas:

Maderería,  tapicería, área para la creación de objetos pequeños,
y una sala de pintura. Cuenta también con cinco perchas eléctri-

Los talleres de la Ópera
de Dijon, Francia

cas de 15 m que permiten el pre-armado de las escenografías a
una altura de 7.50 m.

Se utilizan las técnicas tradicionales para la construcción de las
escenografías como la herrería, el uso del acero, aluminio, mecá-
nica teatral, utilería, tapicería, escultura pintura de telones etc.

El equipo técnico esta conformado por 19 personas especializa-
das, mas no todas están de planta, solo seis, de las cuales dos se
especializan en el decorado, una en mecánica teatral, una en
herrería, una en carpintería  y una en tapicería y pintura.

Fuentes: no identificadas.
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Cuenta con seis talleres: utilería, carpin-
tería, tapicería, pintura, escultura y ma-
teriales compuestos, repartidos a lo lar-
go de 10,000 m2.  Trabajan con todo
tipo de técnicas de construcción esceno-
gráfica desde las más antiguas y tradi-
cionales hasta las más modernas. Aquí
se fabrican las escenografías de la Ópe-
ra de la Bastilla y del Palacio Garnier.

Los primeros talleres fueron construidos
por Charles Garnier y Gustave Eiffel en
1894 después del incendio de las bode-
gas ubicadas en la calle de Richer.  En

Los Talleres de la Ópera
Garnier, Paris Francia

1992 fueron transferidos a la Ópera de
la Bastilla.

El personal permanente es de 47 perso-
nas mas el personal eventual dependien-
do del espectáculo.

Aquí las maquetas conceptuales pro-
puestas por el escenógrafo son analiza-
das por el departamento de estudio y
determina la manera y el material en que
se construirá y se reparten los planos
constructivos a los diferentes talleres.

Los esqueletos de las escenografías son
realizados por el taller de herrería mien-
tras que todo el trabajo en madera como
paneles y estructuras ligeras por el taller

Fotografías amb.pag: Talleres Opera Garnier, Pagina Web Oficial
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de carpintería. Otros elementos son rea-
lizados en materiales compuestos como
resinas o fibras y son realizados por el
taller especializado en estos materiales.

Algunos elementos como los árboles,
cajas, columnas, decorados, o capiteles
son generalmente realizados en polies-
tireno y otros materiales plásticos, son
realizados por el taller de escultura y
después decorados por el taller de pin-
tura. Los telones, cortinas, fondos y gran-
des telas que tienen que ser pintadas son
ejecutados por el taller de tapicería.

Conforme se va realizando el trabajo se
fotografía cada etapa para tener una
memoria visual del proyecto.

Una vez terminado el trabajo el equipo
de montaje se encarga de armar las pie-
zas y montarlas ya sea en el escenario o
dentro de los talleres para su análisis o
ensayo.
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La Diacosmie, de la palabra griega
“diakosmos” que significa “decorado”
fue construida en 1987 como el centro
de producción para la Ópera de Niza.
Agrupa dentro de un mismo edificio las
siguientes funciones:

¨ Estudio
¨ Fabricación
¨ Creación
¨ Almacenaje

LA DIACOSMIE.
Niza, Francia
(Bodega-Taller)  Mixto

Exterior edificio La Diacosmie, Página Web Oficial.
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La Escenografía

Consta de dos talleres de pintura de 40
m x 40 m lo que permite construir y ar-
mar cualquier escenografía completa
dentro de este espacio. Situados uno
encima del otro están equipados de
máquinas modernas y de un dispositivo
de aspiración de polvo y aserrín.
En cada nivel se anexan otros talleres,
en el de planta baja el de maquinaria
pesada como carpintería y herrería y en
el del nivel superior, utilería, escultura,
tapicería y laboratorio de pintura.
El taller de abajo tiene una altura de 7.50
m lo que permite ensamblar y montar
las escenografías importantes, mientras
que el taller de arriba tiene una altura
de 5 m y es utilizado para pintar telones
de grandes dimensiones. El piso de ma-
dera facilita la fijación al piso de los te-
lones y cuenta con pasarelas para obser-
var la evolución del trabajo. La planta li-
bre permite realizar cualquier movimien-
to de grandes elementos sin entorpeci-
miento.

El piso de madera facili-
ta la fijación al piso de
los telones y cuenta con
pasarelas para observar
la evolución del trabajo.

Talleres La Diacosmie, Página Web Oficial
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El vestuario

Cuenta con dos talleres de creación
de vestuario de 130 m2  cada uno, el
primer espacio situado a nivel de la
sala de ensayo esta destinado a com-
poner, cortar, medir, coser y todas las
transformaciones y ajustes que necesi-
te el vestuario.  El segundo espacio, si-
tuado arriba, se especializa en la manu-
factura de nuevas prendas, aquí se guar-
dan también las pelucas, y se elaboran
accesorios como joyas y sombreros.

Talleres La Diacosmie, Página Web Oficial
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El Almacenaje

Tiene una vía de circulación de 80 m de
largo por 5  de alto y 15 de ancho que
atraviesa todo el edificio dando servicio
a los talleres de construcción, los espa-
cios de ensayo y el lugar de almacenaje.

 Cuenta con una banda elevada que car-
ga hasta 4 toneladas en todo lo largo lo
que permite el fácil transporte de las es-
cenografías.

El espacio de almacenaje de escenogra-
fías es de 800 m2 divididos en 16 sub-
espacios situados a lo largo de la vía de
circulación; los vestuarios se almacenan

en un recinto de 1600 m2 cerrado y
presurizado para evitar que entre el pol-
vo, equipado para recibir 10 000 pren-
das.

Y finalmente una bodega de utilería con
una superficie global de 300 m2, equi-
pada con estantes y cajas para almace-
nar desde armas, vasijas hasta muebles.

Otros Espacios:
Cuenta también con espacios de ensa-
yos,  dos escenarios uno de 288 m2 y
otro de 1080 m2, sala de estudio para
la orquesta de 410 m2, sala de coros  de
270 m2 y un estudio para el cuerpo de
baile de 330 m2.

El espacio de almacena-
je es de 800 m2 dividi-
dos en 16 sub-espacios
situados a lo largo de la
circulación; los vestua-
rios se almacenan en un
recinto de 1600 m2 ce-
rrado y presurizado

Talleres La Diacosmie, Página Web Oficial
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David González- Containers en Veracruz

ARGENTINA
(bodega)
* Solo almacena fondos pin-
tados y vestuario el resto lo
reciclan.
*Cuenta con un espacio libre
para almacenaje de esceno-
grafía de gran tamaño y prac-
ticables.

NUEVA YORK - MET
(bodega)

* Terreno para 750 contene-
dores.
* La utilería se almacena en el
teatro, junto con un tercio del
vestuario, el resto asi como los
telones en bodegas especia-
les.

FRANCIA - COMPIEGNE
(bodega)

* 2 hangares de 700m2 para
almacenaje de escenografía.

* Telones y pendones se al-
macenan en tubos de PVC
para evitar trazos de pliegues.

FRANCIA - BASTILLE- GARNIER
(bodega)

* Parte de la escenografía se
almacena en el teatro y el res-
to en 3 almacenes de conte-
nedores uno de ellos con ca-
pacidad de 700.

LONDRES -ROH
(bodega)
* Bodega para almacenar 62
operas y 100 ballets en
contededores hechos a la
medida 9.7 x 2.1m, en racks
manejados por un montacar-
gas. Capacidad para 720 con-
tenedores en bodega y 28 en
el teatro.

HOLANDA- DUTCH OPERA
(bodega)
* Capacidad para 100 operas
y 100 ballets almacenadas en
plataformas de 4 x 2.5 x 0.2m
que se unen segun se requie-
ra apilados en racks.
* Los telones se almacenan
doblados en contenedores de
1 x 1.5 x 1 m.

FRANCIA - OPERA DIJON
(talleres)

* 580m2 de construcción con
areas de maderería, tapice-
ría, objetos pequeños y sala
de pintura.
* Perchas electricas para te-
lones.
* Seis personas de planta.

FRANCIA - OPERA GARNIER
(talleres)

* 10,000 m2 de talleres,
utilería, carpintería, tapicería,
pintura, escultura, y materia-
les cumpuestos.

LA DIACOSMIE- FRANCIA
(bodega- taller)

* 2 talleres de pintura 1600
m2 c/u, uno encima del otro,
con talleres anexos de carpin-
tería, herrería, utilería, escul-
tura, tapicería y pintura.
* 2 talleres de vestuario
130m2 c/u

LA DIACOSMIE- FRANCIA
(bodega- taller)

* Circulacion general  1200m2
de pasillo para conectar talle-
res, ensayos y almacenaje.
* Banda elevada de transpor-
te de 4 toneladas en pasillo.

LA DIACOSMIE- FRANCIA
(bodega- taller)

*  800m2 de almacenaje de
escenografías divididos en 16
subespacios.
* Bodega de Vestuario
1600m2
* Bodega de utileria 300m2

MEXICO -NUEVO PROYECTO
(bodega - taller)

* Taller de montaje, desmon-
taje, y reciclado de escenogra-
fías. Cuenta con area de pin-
tura, telones, utilería, carpin-
tería, herrería, en 3000m2

MEXICO -NUEVO PROYECTO
(bodega - taller)

*Bodega de escenografías con
capacidad para 624 contene-
dores almacenados en racks,
que son movidos por monta-
cargas. Se cuenta con un area
de almacenamiento de esce-
nografía de gran tamaño

MEXICO -NUEVO PROYECTO
(bodega - taller)

*Almacén de telones de 86
m2 en multiples niveles, don-
de se colocan los telones
enrrollados en sonotubos para
su mejor conservación.

MEXICO -NUEVO PROYECTO
(bodega - taller)
* Bodega de vestuario de 181
m2
*Almacén de utilería de 108
m2
* Bodega de iluminación  35
m2
* Almacén de maquinaria y
material de reciclaje 200m2
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LAS BODEGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES  (INBA)

David González- Bodega Vestuario CCB
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Las Bodegas del INBA

Por lo general la Compañía Nacional de Teatro no guarda muchas cosas,  la mayor parte de las producciones no se reestrenan por lo que
su escenografía es reciclada, donada o tirada a la basura; La Compañía Nacional de Danza cuenta con poca escenografía por la naturaleza
de sus espectáculos, y la Compañía Nacional de Ópera guarda todas sus producciones por dos razones, una por el dinero invertido ya que
cada ópera tiene un precio muy elevado y la otra es por que en ópera las reposiciones son más comunes.
En promedio una producción de ópera en Bellas Artes cuesta alrededor de $ 2,500,500 pesos mientras que una producción de
teatro de gran tamaño cuesta entre $1,000,000 y $1,200,000. Anualmente las producciones que  realiza la compañía de Ópera
son tres o cuatro, mientras que la compañía Nacional de Teatro tiene alrededor de seis producciones por año.

Actualmente el INBA guarda sus pertenencias de la siguiente manera:

Bodega de Ticomán Bodega del Centro Cultural del BosqueBodega de Vestuario CCBBodega de Vestuario CCB
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Centro Cultural del Bosque

Cuenta con una pequeña bodega de paso o temporal de 12 x
12 m aproximadamente, con una altura de 5 m en su parte
más alta. Esta bodega sirve para almacenar temporalmente
las escenografías de los seis teatros del conjunto, mientras son
llevadas a  Ticomán. En esta bodega se guardan también los
practicables, las butacas, un poco de material como madera, y
aparatos de sonido e iluminación.

La mayoría de estos teatros tiene  hasta 3 obras que se
alternan durante la  semana, por lo que esta bodega tendría
que almacenar las escenografías itinerantes, pero debido al
mal diseño del Centro Cultural del Bosque, es mucho más
sencillo almacenar en pasillos que llevarlas hasta la bodega.

El CCB tiene también una gran carencia de talleres de
construcción y es por esto que se tuvo que adaptar el único
pasillo de acceso, como bodega de las escenografías itinerantes
y taller provisional, el cual fue cubierto con plásticos, donde
se realizan algunos de los trabajos de armado y construcción
de las escenografías, el problema es que este es un espacio
muy reducido y es circulación.

 Bodega del Centro Cultural del Bosque
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Centro Cultural del Bosque
Bodega de Vestuario de la Compañía Nacional de Teatro

Esta bodega almacena  vestuario, accesorios, pelucas, y zapatería de  la Compañía Nacional de Teatro. Los vestuarios se cuelgan
en racks  y se organizan por medio de barras dependiendo del tipo de prenda. Esta bodega funciona con 3 personas, una se
encarga de la administración general, así como de los préstamos y las otras dos del acomodo y mantenimiento del vestuario.

El vestuario de esta bodega se presta a pequeñas compañías teatrales o a particulares, de manera gratuita, la única condición es
entregarla lavada y planchada y en la misma condición en la que fue prestada. Es necesario tener un control muy estricto de los
préstamos y del estado de las prendas para que no se extravíen y puedan seguir siendo utilizadas por el INBA.

La bodega tiene una pequeña área de máquinas para coser, y componer las prendas, permitiéndole mantenerlas en buen estado
ya que para transportarlas al teatro se meten en cajas y muchas veces se dañan. En la parte trasera de la bodega se guardan las
pelucas en repisas, los zapatos, sombreros, y demás accesorios se guardan en cajas y son puestos en repisas.

Bodega de Vestuario CCB
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Palacio de Bellas Artes: Vestuario Ópera y Danza

Actualmente el vestuario de la Compañía Nacional de Ópera y de la Compañía Nacional de Danza se guarda en el Palacio de
Bellas Artes, desgraciadamente el espacio destinado a esto, no es suficiente y no tiene las condiciones óptimas de seguridad,
humedad, etc., necesarias para resguardar el vestuario. Constantemente se pierden los vestuarios debido a la falta de orden  y
ya en una ocasión hace algunos años se inundó esta bodega por las lluvias provocando que el vestuario se echara a perder.

Centro Nacional de las Artes  (CNA) / escenografía

Aquí se guardan las escenografías de la escuela de escenografía, y de las obras que se presentan en su pequeño teatro. Desgra-
ciadamente al construir este espacio no se contempló una buena área de guardado, los espacios son reducidos, pero el proble-
ma principal son los accesos a estos que miden de 1.5 a 2 m, lo cual dificulta enormemente que las escenografías sean almace-
nadas. El área de grandes trastos, gracias al trabajo del encargado y de los empleados esta muy bien organizado, a pesar de que
el espacio no fue construido para eso y no tiene las medidas ideales.

Bodegas del Centro Nacional de las Artes  (CNA) / escenografía
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Estas bodegas se componen de
5 naves de 970 m2 cada una, las
bodegas 1 y 2  corresponden a
Ópera, la bodega 3 a Teatro, la
nave número 4 resguarda mate-
rial de recursos humanos, y la 5
pertenece a la Compañía Nacio-
nal de Danza y a la de Ópera.

David González- Bodega Ticomán
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Ticomán

Las bodegas principales del INBA ubica-
das en la colonia San Pedro Ticomán al
norte de la ciudad de México, guardan
las escenografías de las Compañías Na-
cionales de Ópera, Teatro y Danza, que es
patrimonio cultural, patrimonio nacional
que nos pertenece a todos , pero es
responsabilidad del INBA resguardarlas
.

Estas bodegas se componen de cinco
naves de 970 m2 cada una, las bode-
gas uno y dos  corresponden a la Com-
pañía Nacional de Ópera, la bodega
trés a la Compañía Nacional de Tea-
tro, la nave número cuatro resguarda
material de recursos humanos, y la cin-
co pertenece a la Compañía Nacional
de Danza y a la de Ópera. Cada bode-
ga tiene su personal de planta que en
promedio es de cuatro personas, un
jefe general, un encargado y  dos esti-

Bodegas de Ticomán
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badores.
Las bodegas se fumigan cada mes para
prevenir que las plagas destruyan el
material, y una vez por año se hace un
mantenimiento general donde se tira
todo el material que no se usa y se lim-
pian las escenografías así como el patio.

En las bodegas 1 y 2 se almacenan las
escenografías de 60 óperas así como
utilería, tapetes, telones y material de
reciclaje.

Desgraciadamente las bodegas no fue-
ron diseñadas para almacenar esceno-
grafía, simplemente el encargo fue ha-
cer unos galerones como si se fuera a
almacenar cualquier cosa, error que afec-
tó el futuro de estas escenografías.

Las escenografías se almacenan lo me-
jor posible en grandes cubículos de con-
creto, y se van acomodando por rating,
dependiendo de su popularidad las mas
utilizadas o montadas (aproximadamen-
te 1 o 2 veces por año) se colocan cerca
de la puerta para poder así facilitar su
salida, mientras que las otras se colocan
en lugares mas al fondo o en el mezani-

Bodegas de Ticomán

Cada bodega tiene su per-
sonal de planta que en
promedio es de 4 perso-
nas, 1 jefe general, 1 en-
cargado y 2 estibadores.
En la ilustración se muestra
la planta de conjunto.



77

ne de la bodega.
Las óperas que se montan con mayor fre-
cuencia son Madame Butterfly, Turandot,
La Traviata, Carmen, por mencionar al-
gunas.

Bellas Artes produce escenografías
anualmente y existe obviamente un pro-
blema de espacio y lo que sucede es que
las bodegas están llegando a su limite
de capacidad, si no es que ya llegaron.

No se puede desechar ninguna esceno-
grafía, sin que se emita un dictamen del
valuador de Bellas Artes, pero para que
esto suceda pueden pasar meses, lo cual
ocasiona que se vaya acumulando ma-
terial día tras día, y al no ser recicladasPlanta de las Naves 1 y 2 en Ticomán

 Almacen de Utileria Almacen de Iluminación Almacen de Sonido Almacen de Telones
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solo ocupan espacio importante para
otras escenografías que si merecen ser
guardadas.

La restauración de las escenografías es
un hábito que se procura tener al me-
nos una vez por año, ya que éstas al per-
manecer guardadas tanto tiempo se de-
terioran y se ensucian, una pequeña
“manita de gato” frecuentemente evita
que al sacar una escenografía después
de 2 o 3 años, esta no se pueda utilizar
debido al avanzado grado de deterioro.
Otras de las medidas que también se lle-
van a cabo en esta bodega es el reaco-
modo de las escenografías periódica-
mente para ir optimizando el espacio, la
limpieza de pasillos y procurar que se
encuentren siempre libres de obstáculos
para facilitar los movimientos en la bo-

dega.

Planta de las Naves 3 y 5 en Ticomán

Bodega de la Compañia Nacional de Teatro  en Ticomán

Pagina Siquiente: Periódico El sol del México (medio día) 23/09/02,  Periódico Universal- 24 /09/02

Las escenografías... se van
acomodando por frecuencia
de montaje (aproximada
mente 1 o 2 veces por año)
se colocan cerca de la puerta
para poder así facilitar su
salida, mientras que las otras
se colocan al fondo o en el
mezanine de la bodega.
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El 23 de Septiembre del 2002,
ocurrió un incendio en dos de las
cinco bodegas de Ticomán, con una
extensión de 970 m2 cada una. No
hubo pérdidas humanas, las
escenografías almacenadas en las bo-
degas 1 y 2,  fueron totalmente

d e s t r u i d a s .
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El Incendio
Desafortunadamente en la madrugada del lunes 23 de Septiembre del 2002, ocu-
rrió un incendio en dos de las cinco bodegas de Ticomán, con una extensión de 970
metros cuadrados cada una. No hubo pérdidas humanas, sin embargo las
escenografías almacenadas en las bodegas 1 y 2,  fueron totalmente destruidas.

Como en cualquier casa de ópera todo este material estaba asegurado, y la postura
del INBA, muy cuestionable,  es que no se puede hablar de grandes pérdidas de
dinero, tampoco se puede hablar de pérdida de patrimonio artístico ya que  los
planos de dichas escenografías se encuentran resguardados en el Palacio de Bellas
Artes y se pueden volver a construir si se requiere. Sin embargo si es una pérdida
cultural y artesanal, ya que en cada escenografía se invierte mucho tiempo y trabajo.

En la bodega número 1 se perdieron cerca de mil 200 metros cúbicos de madera y
600 metros cúbicos de metal, mientras que en la 2 el fuego arrasó con alrededor de
mil 100 metros cúbicos de madera y 560 metros cúbicos de metal.

A continuación se enlistan las obras junto con el año de producción y el creador de
la escenografía. (Dictamen Oficial)

Bodega 1:

Tosca (1973) y La Güera Rodríguez (1982), de Guillermo Barclay
 Madama Butterfly (1982), de Leonardo Peláez
 Salomé (1999), de Rafael Cauduro
 El trovador (2000), de Hania Robledo
 La flauta mágica (2000) y Macbeth (2001), de Jorge Ballina.

 Periódico Universal- 24 /09/02

En la bodega número 1 se
perdieron cerca de mil 200
metros cúbicos de madera y
600 metros cúbicos de me-
tal, mientras que en la 2 el
fuego arrasó con alrededor
de mil 100 metros cúbicos de
madera y 560 metros cúbi-
cos de metal.
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Bodega 2:

Turandot (1972), Lucia di Lammermoor
(1977), Los cuentos de Hoffmann
(1979), Otello (1979) y Ariadne en Naxos
(1985), de Antonio López Mancera
 Baile de máscaras (1973), de Eugenio
Servín
 La flauta mágica (1977), de Guillermo
Barclay
 Rigoletto (1979), de David Antón
 The Rake’s Progress (1986), Cosi fan
tutte (1994), Wozzeck (1999) y La no-
che de un neurasténico (2001), de Ale-
jandro Luna
 Romeo y Julieta (1987), de Joaquín Reza
 La Traviata (1992), de Gloria Carrasco
 Cavalleria rusticana (1993), de Juan José
Gurrola
 II Trittico (2002), de Luis Manuel Aguilar
 La italiana en Argel (2002), de Jorge
Ballina.

Algunas escenografías que se conservan
completas corresponden a:
Las bodas de Fígaro, de Mozart.
Tristán e Isolda y El holandés errante, de
Wagner.

Don Giovanni, de Mozart.
Norma, de Bellini.
Simon Boccanegra, de Verdi.
Aura, de Lavista.
Adriana Lecouvert, de Cilea.

Se conservan además estructuras de
gran tamaño de las siguientes produc-
ciones:

Alicia, de Ibarra.
La Bohéme, de Puccini.
La Traviata, de Verdi.
Madama Butterfly, de Puccini.
Manon, de Massenet.
Electra, de Strauss.
Idomeneo, de Mozart.

Este desafortunado incidente eviden-
cia que las bodegas de Ticomán no
tenían la infraestructura correcta para
impedir que esto sucediera, ni las me-
didas de seguridad necesarias. Ade-
más de que no tenían un buen dise-
ño que permitiera albergar un gran
número de escenografías en las me-
jores condiciones.

Para el INBA, a pesar de que te-
nia todo el material asegurado, represen-
ta una pérdida económica importante,
lo que impacta el presupuesto destina-
do a la ópera, por lo que se tendrán que
tomar algunas medidas para ahorrar di-
nero, como que el INBA contactará a
casas de ópera del extranjero para esta-
blecer mecanismos de intercambio de
materiales o de coproducción de
escenografías, coproducir montajes que
también se presenten en otros países,
pero con la condición de que el mate-
rial se quede en México, o incluso se es-
pera  que algunas casas puedan donar
materiales que no utilicen.

 David Gonzalez O. /  Después del Incendio / 2002
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 David Gonzalez O. /  Después del Incendio / 2002  David Gonzalez O. /  Después del Incendio / 2002
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BODEGAS Y TALLERES DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO



84

En este caso específico, los objetos a al-
macenar son las escenografías de las pro-
ducciones del INBA, y tomando en cuen-
ta lo descrito en los capítulos anteriores
se buscará otorgarle su debido valor a
cada una de ellas, salvándolas del olvi-
do y  protegiéndolas por medio de un
buen embalaje y de la creación de espa-
cios que cumplan con las necesidades de
guardado que las escenografías requie-
ren.

Si bien lo que se almacena son conjun-
tos de trastos, telones, madera y utilería,
hemos visto que ciertos objetos tienen
una carga significativa o simbólica, que
los distingue de los objetos comunes.

En el caso de las escenografías, represen-
tan no sólo sus componentes materiales
y por lo tanto su aspecto de valor eco-
nómico, sino que son representantes de
la historia de la obra para la que fueron
creadas, de sus personajes y, ¿por que
no?, de sus emociones.

En las condiciones actuales de las bode-
gas de Bellas Artes, las escenografías

quedan olvidadas convirtiéndose en un
volumen de cosas almacenadas día con
día y que  saturan el espacio, mismo que
es difícil mantener ordenado. El espacio
donde se encuentran las bodegas es in-
suficiente, por lo que es necesario crear
nuevos espacios contenedores de estos
objetos para detener su deterioro y olvi-
do.

Se requiere pues de la creación de un
espacio que permita una mejor organi-
zación de las escenografías mediante el
uso de nuevas tecnologías de almace-
namiento y administración, con las que
sea posible la restauración y reciclaje de
las escenografías contribuyendo así a un
mejor aprovechamiento del presupues-
to otorgado a las producciones.

También es necesario un espacio de al-
macenamiento “provisional” para pro-
ducciones que se montan constantemen-
te y que requieren tenerse “a la mano”,
dependiendo de la frecuencia de su
montaje. Así mismo hay que destinar  un
espacio para embalaje, el cual permita
que los elementos se empaquen y orga-

nicen mediante un catálogo que permi-
ta tener en orden y perfectamente loca-
lizado cada elemento que se tiene alma-
cenado, alquilado o en exposición den-
tro o fuera del DF para su posterior guar-
dado definitivo.
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El terreno esta muy bien ubi-
cado ya que presenta una
buena serie de relaciones via-
les con el Palacio de Bellas Ar-
tes y con el Centro Cultural
del Bosque, por medio de Eje
Central y de Reforma, así
como de servicios y
equipamiento urbano.
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...Me encontré con el terreno
de las antiguas bodegas del
Palacio de Hierro en la colonia
Obrera, el cual fue finalmente
elegido por ubicación  y por su
uso anterior de bodegas, ade-
más presenta algunas
preexistencias que se podrían
utilizar a nivel de propuesta
como el Museo del Teatro.
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Varias vistas del deterioro del terreno.

Las bodegas fueron construidas
alrededor del año 1900, además
de bodegas eran talleres, y
fueron construidas con el
lenguaje propio de las obras
fabriles de la época, la cual hoy
se denomina arquitectura
industrial.
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Varias vistas del deterioro del terreno.
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Un terreno más cercano a
Bellas Artes y accesible
fácilmente desde el Centro
Cultural del Bosque, ... me
encontré con el terreno de las
antiguas bodegas del Palacio
de Hierro ubicadas en la
colonia Obrera.
Esquema de Localización y
Vialidades Principales
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EL SITIO

La localización de Ticomán respecto al Palacio de Bellas Artes, es una de las desventajas que poseen actualmente estas bodegas
(entre otras cosas), el trayecto del Palacio a Ticomán es de mínimo 50 minutos llegando a ser hasta de 1hr y media, lo cual genera
perdidas de dinero y tiempo. Es por esto que se buscó un terreno más cercano a Bellas Artes y accesible fácilmente desde el
Centro Cultural del Bosque, no fue una tarea fácil debido al tamaño del terreno que necesitaba, después de analizar varios
terrenos que se encontraban en la zona, me encontré con el terreno de las antiguas bodegas del Palacio de Hierro ubicadas en
la colonia Obrera, el cual fue finalmente elegido por su tamaño, ubicación  y por su uso anterior de bodegas, además de que
presenta algunas preexistencias que se podrían utilizar a nivel de propuesta como el Museo del Teatro.

Este tipo de edificios los
caracterizaban los grandes claros
en las cubiertas, las estructuras
con apoyos esbeltos, las abertu-
ras para iluminación y ventila-
ción natural, materiales
incombustibles en muros y pisos
y seguían fielmente al programa;
así como espacios no segmentados,
fluidos, espacios enteramente
utilitarios.

Varias vistas del deterioro del terreno.
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Predios en la Colonia Obrera
que se usan como bodegas,
como se puede apreciar existen
bastantes en la zona, el predio
escogido es el volumen
marcado rojo de mayor
tamaño.
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El Terreno

El terreno esta bien ubicado ya que presenta una buena serie
de relaciones viales con el Palacio de Bellas Artes y con el Cen-
tro Cultural del Bosque, por medio de Eje Central y de Refor-
ma, así como de servicios y equipamiento urbano.

Este se localiza cerca del perímetro norte de la Colonia Obre-
ra, colinda al norte con la colonia Centro Sur, y la colonia Tran-
sito al Oriente, relativamente cerca se encuentran la Plaza de
la Constitución, ya que la calle 5 de Febrero conduce a un
constado de dicha Plaza, y yendo también hacia el norte por
eje central se llega fácilmente al Palacio de Bellas Artes. Den-
tro de la zona también podemos encontrar la Plaza Nezahual-
cóyotl y el mercado de Pino Suárez.

Los límites del predio son las
calles de Fernando de Alva
Ixtlixochitl al sur con una
circulación poniente-oriente, 5
de Febrero al oriente con
circulación norte-sur, Isabel la
Católica al poniente que transita
de sur a norte y Lucas Alamán
al norte que circula de oriente
a poniente.
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Determinantes Físicas

El predio se encuentra ubicado en la dele-
gación Cuauhtémoc en el Distrito Fede-
ral, zona lacustre ubicada entre las coor-
denadas: al norte 19º 28”, al sur 19º 24”
latitud norte, al este 99º 07” y al oeste 99º
11’ longitud oeste. A  una altura de 2240
msnm.

Vialidades

La Colonia Obrera se hizo bajo los cáno-
nes porfiristas, queriendo estar a la altura
de los países europeos, debido a esto sur-
ge la traza de ésta  y otras colonias a princi-
pios del siglo pasado con retículas ortogonales y las esquinas ochavadas para que el transito de una calle, al llegar a la intersección con
otra, tuviese una visión mas amplia de la misma, y se creara en este cruce un espacio mas amable y de convivencia vecinal.

Los límites del predio son las calles de Fernando de Alva Ixtlixochitl al sur con una circulación poniente-oriente, 5 de Febrero al
oriente con circulación norte-sur, Isabel la Católica al poniente que transita de sur a norte y Lucas Alamán al norte que circula de
oriente a poniente.

 Arriba: Diagrama de Vialidades



95

La Colonia Obrera, surge la traza
de ésta  y otras colonias a princi-
pios del siglo pasado con
retículas ortogonales y las esqui-
nas ochavadas para que el transi-
to de una calle, al llegar a la inter-
sección con otra, tuviese una vi-
sión mas amplia de la misma, y
se creara  un espacio mas amable
y de convivencia vecinal.

Nodo vial en L. Alamán e Isabel la Católica
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Uso de Suelo de la zona
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Esquina noreste de Alva Ixtlixochitil y 5 de Mayo

La Colonia Obrera se hizo
bajo los cánones porfiristas,
queriendo estar a la altura de
los países europeos, debido a
esto surge la traza de ésta  y
otras colonias a principios del
siglo pasado con retículas
ortogonales y las esquinas
ochavadas

Infraestructura

Se cuenta con todos los servicios de infraestructura: red de drenaje, de agua pota-
ble, energía eléctrica y telefonía ya que estamos hablando de una colonia que fue
de las primeras en construirse en la Ciudad de México.
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Esquina de Isabel la Católica y Alva Ixtlixochitil Esquina noreste de Alva Ixtlixochitil y 5 de Mayo

Esquina sureste de Alva Ixtlixochitil y 5 de Mayo
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Esquina noreste de Alva Ixtlixochitil y 5 de Mayo

Esquina noroeste de L. Alamán e Isabel la Católica

Espacio Urbano

A lo largo del tiempo el sitio ha sufrido una serie de cambios
los cuales han producido sobre el conjunto un aislamiento
respecto a las otras manzanas, se ha convertido en un lugar
hermético y olvidado.

Si bien antes se podía leer el conjunto como un espacio vivo y
funcional, en la actualidad nada de eso queda ya que se ha
convertido, debido al abandono y deterioro, en un espacio
aislado de su contexto.
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El Conjunto Original

Las bodegas fueron
construidas alrededor del año
1900, además de bodegas eran
talleres, y fueron construidas
con el lenguaje propio de las
obras fabriles de la época, la
cual hoy se denomina
arquitectura industrial.
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Desde que el complejo dejo de
ser propiedad del Palacio de
Hierro ha sido fraccionado, no
se ha tomado en cuenta el valor
arquitectónico que tienen los
edificios, unas partes se han ido
demoliendo, otras seccionando,
otras se han abandonado, otras
son llenadas de basura, etc....

El Conjunto Actual
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Conjunto de Bodegas
del Palacio de Hierro

Las bodegas fueron construidas alrede-
dor del año 1900, además de bodegas
eran talleres, y fueron construidas con
el lenguaje propio de las obras fabriles
de la época, la cual hoy se denomina
arquitectura industrial.

El partido arquitectónico debía seguir, y
siguió, el espíritu del proceso producti-
vo: cada área correspondía a una parte
del proceso. El resultado formal se ape-
gaba a su programa, en donde los espa-
cios resultantes correspondían a la idea
de conjunto y en donde la estructura y
construcción resolvían con gran acierto
los requerimientos planteados.*

Este tipo de edificios contaban con cier-
tos aspectos que los caracterizaban
como los grandes claros en las cubier-
tas, las estructuras con apoyos esbeltos,
las aberturas para iluminación y ventila-
ción natural, materiales incombustibles

en muros y pisos y seguían fielmente al pro-
grama; así como espacios no segmentados,
fluidos, espacios enteramente utilitarios.

El predio en el que fue construido cuen-
ta con aproximadamente 2.4 Ha, deli-
mitado por las calles de: Lucas Alamán
al Norte, 5 de Febrero al Oriente, Fernan-

do de Alva Ixtlixochitl al Sur e Isabel la
Católica al Poniente.

Las bodegas fueron construidas según
los cánones constructivos de la arquitec-
tura industrial de esa época, basándose
en la modulación, el uso de una estruc-
tura modular de acero, agregándole una

Foto Aérea del Conjunto*(CHANFON O. Carlos Historia de la Arquitectura y el Ur-
banismo Mexicanos; Vol III; Fondo de Cultura Económica;
Universidad Nacional Autónoma de Mexico1996.)
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“El partido arquitectónico
debía seguir, y siguió, el espíritu
del proceso productivo: cada
área correspondía a una parte
del proceso. ... los espacios
resultantes correspondían a la
idea de conjunto y en donde la
estructura y construcción
resolvían con gran acierto los
requerimientos planteados.”

El funcionamiento del conjunto
en un principio fue similar a la
de una hacienda, ya que sus
construcciones están relaciona-
das entre si mediante una circu-
lación o calle principal interna
la cual posteriormente se dotó
de servicios de red eléctrica, agua
y drenaje.

Maqueta de Conjunto
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piel independiente a esta, los entrepisos
hechos de bóvedas catalanas, las altu-
ras de los entrepisos de mas de 4 me-
tros, cimentación de piedra, muros de
tabique etc.

El funcionamiento del conjunto en un
principio fue similar a la de una hacien-
da, ya que sus construcciones están re-
lacionadas entre si mediante una circu-
lación o calle principal interna la cual
posteriormente se dotó de servicios de
red eléctrica, agua y drenaje.

El programa destinaba las siguientes zo-
nas:

* Oficinas Administrativas
* Talleres
* Servicios
* Circulaciones
* Almacén
* Habitación
* Espacio abierto multiusos (almacén
temporal, basurero, etc.)

El conjunto permaneció en buen estado
hasta el terremoto de 1985, cuando el
edificio administrativo se derrumbó par-

Programa del Conjunto Original
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cialmente, quedando sumamente daña-
do, a diferencia del resto del conjunto
que sólo presento daños leves.

Son pocos los edificios originales que se
conservan, los que quedan presentan
deterioro debido al terremoto, al paso
del tiempo y la falta de mantenimiento.

Desde que el complejo dejo de ser pro-
piedad del Palacio de Hierro ha sido frac-
cionado en múltiples partes, no se ha
tomado en cuenta el valor arquitectóni-
co que tienen los edificios, unas partes
se han ido demoliendo, otras seccionan-
do, otras se han abandonado, otras son
llenadas de basura, etc., lo cual aumen-
ta su deterioro día con día.

Diagrama del Estado Actual

Foto Aérea del Estado Actual
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La Nave de Bodega

El edificio A ocupa toda la parte norte
del  conjunto, con una planta semi rec-
tangular, tiene una direccionalidad
oriente-poniente, la fachada que da al
norte se une con una barda que contie-
ne aun la herrería original del conjunto

El volumen de 2 niveles que estaba en
la parte noroeste se derrumbo, ahora
solo queda unos muros como indicacio-
nes de que alguna vez estuvo ahí. A lo
largo del tiempo este gran volumen ha
sido subdividido en pequeñas bodegas
causando su fragmentación.

La calle interior recorre todo el conjunto
de oriente a poniente, uniendo todos los
edificios.

Es precisamente este el espacio donde
el proyecto se ubica, se pretende demo-
ler los restos de la nave antigua y con-
servando la traza original insertar la nue-
va nave para el INBA.

 También se pretenden quitar otros edifi-
cios que ya están en ruinas para crear una
plaza, una bodega de escenografía  y el
museo del teatro, a manera de interven-
ción de uno de los edificios ya existentes.

Esquema de Propuesta de Demolición

Esta plaza también pretende volver a unir
el espacio urbano y dejar que la gente
penetre en esta manzana que actualmen-
te esta rodeada de una muralla.
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1. Conjunto Original
2. Conjunto sin nave prin-
cipal
3. Conjunto ya demolido
unicamente con el edificio
destinado a Museo del Tea-
tro
4. Conjunto con bodega



108



109

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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Programa

El proyecto es una gran caja negra, cuya
piel se pliega, se alza y recorta para dar
acceso a la luz, las vistas, usuarios y
escenografías. Esta se alza en el área de
talleres donde la calidad de luz necesita
ser mayor y es por donde entran las
escenografías mientras que en el área de
bodega containers se cierra casi al máxi-
mo, propiciando la penumbra necesaria
para la conservación de los containers.

Este gran volumen negro es interrumpi-
do por un volumen rojo el cual concen-
tra los servicios y almacenes menores, di-
vidiendo el volumen en dos áreas muy
importantes que son la bodega y los ta-
lleres de montaje y reciclaje. A continua-
ción se describen de manera mas deta-
llada el taller, la bodega y cada espacio
que contiene la caja roja, así como las
actividades que se realizan en su interior.
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1.- La bodega
2.- Taller

3.- Cuarto de Pintura
4.- Tapanco usos Mixtos

5.-Oficinas , investigación
6.-Utilería

7.- Comedor
8.- Montacargas

9.- Vestuario
10.-Almacen de maquinaria

11.- Vestíbulo
12.- Almacén de telones

13.- Patio Superior
14.- Cuarto de Maquinas

15.-Almacén de Iluminación
16.-Sanitarios

17.- Patio de Servicio
18.- Cocineta y sanitarios
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Análisis de Áreas

PB

Cuarto de Pintura 276 m2
Área de pintura de telones 531 m2
Taller de construcción, montaje
y salón de ensayos 1984 m2
Almacén de maquinarias y
material de reciclaje 201.9 m2
Almacén de telones 80.6 m2
Cuarto de máquinas 29 m2
Patio de servicio 49.5 m2
Bodega 4644 m2

Sub-Total 7796.54 m2

P1

Tapanco usos mixtos 198 m2
Baños 27.69 m2
Utilería 108.91 m2
Vestíbulo 89 m2
Sub- Total 423.6 m2

P2

Almacén de iluminación 35.8 m2
Almacén de telones 86.5 m2
Baño H 5.05 m2
Baño M 5.05 m2
Comedor 170 m2
Sub- Total 302.4 m2

P3

Vestuario 181 m2
Jardín elevado 169 m2
Sub- Total 350 m2

P4

Oficina/Investigación 186.63 m2

TOTAL= 9059.17 m2
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1

2

3

Zonificación

El edificio está constituido
por 3 espacios principales
que son:, 1- el taller de
construcción, 2- la caja roja
(servicios) y , 3-la gran bo-
dega de containers para es-
cenografía.

Taller de Monta-
je y Desmontaje

La Caja Roja
(servicios  y

almacenaje)

La Bodega
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El primer espacio se compone de una
planta libre en la cual se llevan acabo las
actividades de construcción o desarma-
do de las escenografías y pintura de te-
lones, y un espacio cerrado localizado a
un costado de la entrada para aplicar
pintura en aerosol y modelar objetos
pequeños. Arriba de este taller de pintu-
ra de pequeña escala se puede llevar aca-
bo la supervisión del proyecto, ya que
desde arriba es mucho más fácil apreciar
el proceso de construcción o pintura de
un telón.

En el taller también se realiza la prepara-
ción de las escenografías, ya sea para ser
trasportadas hacia el teatro y ser monta-
das o bien, para desmantelarlas, reparar-
las y embalarlas para su almacenaje, una
vez que terminó la temporada.

El Taller de Montaje y Desmontaje

En el diagrama se muestra
las distintas funciones que se
desarollan en los talleres
como, descarga, embalaje,
construcción, reciclaje de
escenografías, pintura de
telones, de utileria y
supervición de los trabajos.



116

La pintura de telones se reali-
za en el piso, primero se ten-
san, y se le dan varias manos,
entre mano y mano se ponen
a secar colgados del techo por
medio de poleas mientras se
pinta otro para ahorrar espa-
cio, la supervisión se realiza
desde lo alto.

El interior de la caja que se
muestra del lado derecho se
utiliza para pintura en aero-
sol, ventilandose hacia el ex-
terior. En la parte superior se
realizan trabajos de
construccion de utileria y ele-
mentos pequeños.

Normalmente se utiliza el
espacio para construir, pero
tambien se puede utilizar
como salón de ensayos con
ó sin la escenografía, en los
casos que no se pueda ha-
cerlo en el teatro.
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La Caja Roja La Caja Roja sirve
como articulador, al
delimitar y servir a la
bodega y al taller, dis-
tinguiéndose de ellos
por su esbeltez y altu-
ra.
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En su planta baja se encuentra el alma-
cén de maquinaria y material que sirve
al taller, el acceso del usuario desde la
plaza, el cuarto de máquinas y patio de
servicio, así como el almacén de telones
que ocupa 4 niveles y el montacargas
que recorre todos los niveles.

En el 1er nivel se encuentran el módulo
de recepción, el vestíbulo, el almacén de
utilería y los baños.

En el segundo nivel tenemos el come-
dor y el almacén de iluminación.

En el tercer nivel se encuentra el alma-
cén de vestuario y un patio interior.

En el cuarto nivel las oficinas, el inven-
tario y acervo de documentos, como pla-
nos o fotografías y el área de consulta e
investigación de material referente a las
producciones.

Uno de los primeros croquis
de la caja roja, los elementos
cuelgan a manera de tramo-
ya, aún sin escala.Los proble-
mas se resolvieron al cambiar
de proporción e incorporar
mas elementos que ayudaron
a conformar mejor el espa-
cio.
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Planta Baja

1
2

4
5

6
3

7

PB

En la planta baja se encuen-
tran los siguientes espacios:
1- Almacén de material y
maquinaria.
2- Montacargas (todos los
niveles)
3- Paso entre el taller y la
bodega

4- Almacén de telones (3 ni-
veles)
5- Cuarto de máquinas
6- Patio de servicio
7- Acceso de visitantes y per-
sonal desde la plaza.
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A la izquierda se muestra el
almacen de telones en el cual
se enrrollan los telones para
su mejor almacenamiento, se
colocan en los anaqueles, y
despues se cierra la cubierta
de plástico con ayuda de un
motor que la despliega, para
protegerlos del polvo.

Arriba se muestra el alma-
cén de la maquinaria que se
utiliza para la construcción y
reciclaje de las escenogra-
fías, la maquinaria se monta
en bases móviles para facili-
tar su traslado. Aquí tam-
bién se almacena el mate-
rial de reciclaje y herramien-
ta.
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Primer Nivel

P1

2

1 43

En este nivel se encuentra:

1- Bodega de Utileria

2- Vestibulo con recepción

3- Almacen de telones

4- Sanitarios
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Vista del vestíbulo donde se
puede apreciar el monta-
cargas con  las escaleras y
la zona de espera.

En la bodega de utilería esta
se almacena en estantes
móviles para aprovechar al
máximo el espacio. La utilería
se transporta por medio de
plataformas con ruedas, has-
ta la salida.
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Segundo Nivel

P2

1 2 3 4

En el segundo nivel:

1- Zona comedor

2- Cocineta con baños

3- Almacén de telones

4- Almacén de Iluminación
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En la vista se muestra la zona
de comedor (aun sin amue-
blar) y abajo el metodo de
almacenar las lamparas en la
bodega de iluminación , don-
de se cuelgan de racks para
que no se maltraten los ca-
bles y cortadores,  ni se lle-
guen a romper los focos.
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Tercer Nivel

P3

1 2

En este nivel encontramos:

1. Bodega de vestuario

2. Patio elevado
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Abajo: El vestuario se alma-
cena colagado y debidamen-
te etiquetado y organizado
en un rack continuo de 2 ni-
veles parecido al de las tinto-
rerías, para incrementar el
número de prendas almace-
nadas. Derecha: El patio ele-
vado.
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1

Cuarto Nivel

P4

Finalmente, en el cuarto
y último nivel tenemos el
área de invest igación y
las oficinas (1).
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Arriba: vista del área de ofi-
cinas e investigación donde
se guarda tambien la infor-
mación tecnica de todas las
producciones. Derecha: Vis-
ta del vestíbulo con las esca-
leras y el montacargas.El
contenedor rojo correspon-
de al almacen de vestuario.
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En el área de bodega: los containers industriales (2.4 x 2.4 x
6m) se colocan en estantes y son apilados hasta por tres nive-
les con la ayuda de una maquina “fork lift” la cual puede le-
vantar un contenedor hasta una altura de diez metros.

Las circulaciones están organizadas en tres pasillos lo cual fa-
cilita el acceso de la máquina, también se cuenta con un área
para guardar objetos de gran tamaño los cuales no pueden
ser metidos en los containers.

La Bodega

Arriba: El espacio de la bo-
dega se compone por 4
estanterias, divididas por 3
pasiillos.
Abajo: En azul se muestra la
zona de almacenaje de
containers, y en amarillo la
zona de almacenaje de gran-
des elementos.
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El espacio de la bodega

Aquí los elementos escenográficos son depositados para su almacenaje, después de haber sido desmontados, son reparados y
guardados en los containers.

El recipiente por así decirlo donde las escenografías serán depositadas fue originalmente pensado para ser un container indus-
trial, pero debido a su costo será ya decisión del INBA el elegir esta opción o bien buscar otra mas económica como podría ser el
comprar contenedores de segunda mano y repararlos, o bien, fabricar sus propios recipientes siempre y cuando se respeten las
medidas del container. Estas nuevos y rediseñados contenedores podrían consistir de una tarima (pallet) de las mismas medidas
y contar con paredes removibles pudiendo o no tener tapa.
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Izquierda: Foto del montacar-
gas tipo Fork-lift de 4 direc-
ciones, que puede levantar
un container hasta una altu-
ra de 10 metros.

Derecha ; propuestra de
contenedor para escenogra-
fía, con tapas removibles, y
con posibilidad de etiqueta-
do para una mejor localiza-
ción y facil identificación.
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Los telones se enrollan para
su mejor conservación , esto
evita que  la pintura se quie-
bre, y se pegue al estar en
contacto con ella misma.De
ser posible se colocan den-
tro de un tubo de carton o
similar.  Se colocan acosta-
dos en la estanteria y se
pone una cubierta general.

Los telones en promedio tie-
nen una dimensión de 12 x
10 m pero pueden ser mu-
cho mas grandes, pueden
ser telones de fondo que por
lo general son pintados, o
bien cilcloramas los cuales se
utilizan para proyectar imá-
genes o luz, o bien gasas
para efectos especiales.
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En el area de bodega existe
una zona especifica donde se
almacenan elementos de
gran tamaño que no pueden
ser desarmados para meter-
los en un contendor. Despues
de su embalaje  son deposi-
tados en esta zona delimita-
da por rejilla.
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Arriba:
 Fachada Sur, el volumen iz-
quierdo es el área de pintura
en aerosol, en medio la caja
roja y entrada de visitantes.

Abajo:
Fachada oriente
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Arriba:
Fachada norte

Abajo:
Fachada poniente, con la
entrada  y salida de las es-
cenografías.
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EL CONJUNTO
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Ya hemos hablado de cómo el conjunto
original fue deteriorándose a lo largo del
tiempo, por lo que mi propuesta es qui-
tar todas las zonas que presentan un gra-
ve deterioro y abrir el terreno al exterior
permitiendo la permeabilidad de este
con la zona y que los habitantes pene-
tren al conjunto convirtiéndose nueva-
mente en un lugar de transito y vivo. Esto
se logra convirtiendo el conjunto en una
gran plaza y parque, lo único que se res-
cata del conjunto original es el edificio

de talleres que es el mejor conservado
para restaurarlo y posteriormente con-
vertirlo en el museo del teatro.
El proyecto se inserta, respetando la tra-
za,  donde anteriormente estaba la gran
nave, la que al venderse fue seccionada.
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El edificio se abre hacia el interior de la plaza, donde una serie de cortes y desniveles sirven para delimitar el espacio, para di-
vidir la plaza del patio de maniobras y dirigir a la gente hacia dentro o fuera del conjunto, estos desniveles en ocasiones se
convierten en bancas para los visitantes.
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Maqueta del proyecto, el
volumen superior son la bo-
dega y los talleres mientras
que el volumen inferior es el
edificio que se va a restau-
rar para convertirlo en el
museo del teatro.
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Vista area del proyecto, don-
de se aprecia el area de la
plaza con los volumenes a
manera de containers de
usos mixtos como cafeteria,
tienda, taquilla, marquesina,
etc. Los desniveles y cortes en
el terreno son para dirigir al
usuario y en ocaciones sirven
como bancas.
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Dentro del conjunto, se encuentran dispersos una serie de volúmenes a manera de containers, que contienen servicios como
cafetería, tienda de libros, cartelera, taquilla, etc.
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La vegetación se utiliza para delimitar y crear un espacio más íntimo en el interior aislando en lo posible la calle llena de
automóviles de la plaza.
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EL CONCEPTO
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Concepto

Básicamente la forma del proyecto es el
resultado de un ir y venir entre el con-
cepto y la función.

La caja negra del teatro, que por lo ge-
neral es más prominente del volumen del
teatro, contiene la maquinaria teatral y

está sobre el escenario; de esta caja cuel-
gan las varas, luces, telones y trastos,
mismos que están ocultos al ojo del es-
pectador. El espacio público y el back-
stage quedan conectados por este espa-
cio mágico, el escenario y su caja negra.

El proyecto se conforma a partir de esta
metáfora donde la caja, ahora roja, al-
berga en su interior unas cajas suspen-
didas en el vacío, que se interconectan
por una serie de pasos de gato.

Arriba: Corte en maqueta de
la tramoya de la opera de
Paris. Izquierda: diagrama de
la tramoya como divisor de
espacio y como posterior-
mente se interpretó como
esquema funcional y formal
del proyecto.
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Las distintas partes de la
bodega:

1. la estructura
2. la caja roja
3- Almacen de telones
4- Taller de pIntura
5- La piel

5

3

1

2

4



150

En  la siguiente secuencia se
muestra como se van unien-
do los distintos volumenes y
elementos de la bodega
como, la piel, el taller de pin-
tura, la caja roja, etc.
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LA ESTRUCTURA
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Criterio Estructural

El edificio se estructura por medio de una
sucesión de 12 marcos rígidos VARCO-
PRUDEN México (o similar) de sección va-
riable dispuestos a cada 14.3 metros.
Este módulo se configuró de acuerdo a
la medida estándar de los containers in-
dustriales. Una estructura secundaria a
base de perfiles de sección «C» para las
fachadas y en «Z» para el techo de ace-
ro de alta resistencia, sostiene los siste-
mas y transmite sus esfuerzos a la estruc-
tura principal

En uno de los intercolumnios se localiza
la caja roja, la cual esta estructurada con
marcos rígidos colocados perpendicular-
mente a la estructura principal, estos se
componen por columnas de acero de
perfil tubular unidas por armaduras de
alma abierta siendo el sistema de entre-
piso de losacero.
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La cimentación es a base de zapatas ais-
ladas unidas con trabes de liga. Las co-
lumnas de acero se conectan a las zapa-
tas por medio de dados de cimentación
que tienen anclada una placa de acero
donde se sueldan las columnas, de esta
manera se rigidizan los nodos donde se
concentran los mayores esfuerzos.
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La Puerta

La puerta de servicio de la bodega ubi-
cada al poniente, se desarrolló como un
ejercicio de diseño industrial en el Poli-
técnico de Turín, Italia. El ejercicio co-
menzó como una reflexión sobre la puer-
ta como concepto, la puerta en el tiem-
po y en las diferentes culturas, así como
también la puerta vista desde el punto

de vista estético. Una vez concluida esta
etapa procedí a escoger el tipo de puer-
ta que iba a desarrollar, decisión bastan-
te fácil pues me encontraba yo diseñan-
do en ese entonces aun la bodega. Ana-
licé varios tipos de puertas industriales y
sus diferentes tipos de apertura, el nú-
mero de partes u hojas, materiales y me-
canismos, y comencé a trabajar con las
necesidades y especificaciones de una
puerta de este tipo.
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La primera característica de esta puerta tenia que ser sus dife-
rentes grados de permeabilidad, es decir de distintas apertu-
ras, tenia que ser hermética, pero si se requería tenia que abrir-
se completamente para dejar entrar o salir elementos
escenográficos de gran tamaño, esto se logro dividiendo la
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puerta en 2 partes, así mismo cada par-
te se divide en 2 (superior e inferior) lo
que permite un buen número de com-
binaciones dependiendo de las necesi-
dades. Si se requiere se puede abrir úni-
camente las pequeñas puertas de carga
y descarga que  se alinean con la caja
del camión o trailer ya que el desnivel
del patio hace que el nivel del piso del
camión sea el mismo nivel del piso de la
bodega, facilitando la carga o descarga
de la escenografía.

Si se necesita mas espacio se puede abrir
toda la parte inferior, o toda la parte iz-
quierda o bien la derecha, y en caso de
ser necesario, toda la fachada. La parte
superior cuenta con una especie de per-
sianas que permiten controlar la luz de-
pendiendo del tipo de trabajo que re-
quiera el taller en un momento específi-
co.
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Como es lógico la puerta cambió con-
forme fue cambiando el proyecto y ac-
tualmente toda la parte inferior es
semitransparente a diferencia de la pro-
puesta original, pero sigue conservando
sus movimientos y abatimientos. La puer-
ta es casi toda la fachada poniente y se
mimetiza con la envolvente.

Las 3 puertas pequeñas vienen de una
interpretación de lo que en la antigua
Grecia era la “skene”, antecesor de la
escenografía y donde cada una de las 3
puertas tenia una función muy especifi-

cas de entradas y salidas dependiendo
si era un héroe, una mujer, un muerto o
un personaje mas.
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EL PROCESO
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Todo surgió cuando comencé a trabajar
el concepto de caja (del teatro, caja ne-
gra), almacenaje, empaque, etc. Fui le-
yendo y recolectando imágenes que
traían a mi mente un gran número de
ideas, al mismo tiempo fui confrontan-
do estas imágenes y conceptos con las
necesidades de áreas y espacios del pro-
grama, así como con los conocimientos
sobre como se guarda la escenografía.
El espacio del taller tenia que estar se-
parado de las bodegas lo cual dio como
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resultado que el espacio que contiene
los servicios fuera el que separara los dos
grandes espacios.
Así surgió el esquema formal que hasta
ahora sigue prácticamente igual, la es-
tética del edificio fue conformada por la
investigación conceptual como ya lo
mencione, además de la búsqueda de
imágenes de arquitectura industrial, y
sobre todo por una foto que vi alguna
vez en un libro, era la luz naranja  de un
faro de bicicleta que pasaba rápidamen-
te frente a un muro negro con pósters
rotos, trazando una línea únicamente.
Esta imagen fue la que inspiró la estéti-
ca general de colores negro y naranja
que predomina en el proyecto.
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Un elemento que tuvo cambios constan-
tes fue la piel del edificio ya que cada
cambio en el interior se veía reflejado en
un recorte, un alargamiento de la piel,
así a lo largo del tiempo se fue escul-
piendo, recortando, pegando, alzando,
bajando, abriendo, etc.
Con la misma suerte corrió la  cubierta
que se ajustó a las necesidades de dise-
ño a los requerimientos de luz del espa-
cio, y a la búsqueda plástica.
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A diferencia del espacio de bodega y de los talleres, que no tuvie-
ron cambios significativos en el proceso, la caja roja de servicios
tuvo un sin fin de cambios, de tamaño, de forma de localización
hasta que poco a poco se fueron ubicando los espacios nivel por
nivel hasta convertirse en lo que es hoy.



164



165

LOS PLANOS
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CONCLUSIONES
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Presupuesto

El proyecto consta de 9050.17 m2 dividido en 4 niveles, se con-
sultó el manual BIMBSA de la industria de la Construción del mes
de febrero del año 2005, el cual señala que el precio de construc-
ción de acuerdo al parametro escogido es de $ 6, 263.56 pesos
m.n. por metro cuadrado.
Lo cual nos lleva a deducir que: 9050.17m2 x $6263.56 = $56,
742, 654.84 m.n.

PB
Cuarto de Pintura 276 m2
Área de pintura de telones 531 m2
Taller de construcción, montaje
y salón de ensayos 1984 m2
Almacén de maquinarias y
material de reciclaje 201.9 m2
Almacén de telones 80.5608 m2
Cuarto de máquinas 29.2158 m2
Patio de servicio 49.5 m2
Bodega 4644.37 m2

Sub-Total 7796.54 m2

P1
Tapanco usos mixtos 198 m2
Baños 27.69 m2
Utilería 108.91 m2
Vestíbulo 89 m2

     Sub- Total 423.6 m2

P2
Almacén de iluminación 35.8 m2
Almacén de telones 86.5 m2
Baño H 5.05 m2
Baño M 5.05 m2
Comedor 170 m2

Sub- Total 302.4 m2

P3
Vestuario 181 m2
Jardín elevado 169 m2

Sub- Total 350 m2

P4
Oficina/Investigación 186.63 m2

TOTAL= 9050.17 m2
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Conclusiones

A través de esta tesis pudo observarse
que el tema del almacenaje no es com-
prendido fácilmente, es un tema muy rico
y vasto, en el cual disfruté mucho per-
derme en un inicio, pero al final encon-
tré el camino y logré comprender algu-
nos de sus conceptos y la riqueza del
tema. El tema del almacenaje, las bode-
gas y el embalaje no se quedarán guar-
dados y olvidados sino que han desper-
tado en mí una curiosidad y un interés
que hará que estos sean el punto de
partida de proyectos en un futuro.

También disfruté mucho el poder
acercarme al mundo del teatro y la esce-
nografía, los cuales siempre me han lla-
mado la atención, y gracias a esto he po-
dido definir un poco mas la dirección de
mi carrera profesional. En este proyecto
también tuve la oportunidad de ver con
otros ojos la arquitectura industrial, su
poética, su valor estético, que se enfatiza
al contar con un toque de abandono, sin
embargo la arquitectura industrial en
muchos de los casos, es muy fría, sobre-

todo a la que no se le pone ningún cui-
dado cuando es proyectada. Esta arqui-
tectura industrial express desvaloriza su
género, es por esto que desde un inicio
traté de darle un tinte diferente a este
tipo de arquitectura a través del lengua-
je estético del teatro y de las metáforas
del almacenaje, las cajas y el empaque.

Es importante recalcar que un edificio de
este tipo funciona a la perfección cuan-

do las autoridades e instituciones como
el INBA tienen conciencia de la impor-
tancia del tema y son concientes de
guardar bajo medios, normas y reglas
que procuren un orden y un método de
almacenaje que facilite la reutilización y
el reciclaje de las escenografías. Desgra-
ciadamente en ocasiones debido a los
sindicatos y mafias de trabajadores la
operatividad de los edificios se ve mer-
mada, esperemos esta situación cambie
pronto.
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http://www.operastuff.com/geopera.html
http://home.sprynet.com/~mindweb/maintimebox.htm
http://stagesproduction.bizhosting.com/Facilities-warehouse.htm
http://www.laobra.com/codigos/mendoza/edificacion/12c.htm
http://www.diba.es/iteatre/guiacap7.html
http://www.diba.es/iteatre/prcap4-3.html
http://www.arts-history.mx/cronoteatro/home.html
http://members.tripod.com/~titoegurza/LINKS.htm
http://www.nice-coteazur.org/francais/culture/opera/diacosmie.html

Entrevistas:

Giovanna Recchia
Arquitecta e Investigadora Teatral

Margaret Breen
Directora de Producción de la Opera de Australia

Chris Yates
Director Administración Técnica de la Opera de Australia

Staff de información del Metropolitan Opera House de NY.

Ray Marchant
Gerente Técnico de Logística en la Royal Opera House de Londres.

Josette Alviset
Directora del Musée de l’Opéra

Sophie Dunoyer
Miembro de OISTAT (Organización Internacional de Diseñadores Teatra-
les y Técnicos)

El Staff de información de la opera de Massy

Karine JOLY
Encargada de Producción en la Opera de Massy

Florian Kradolfer

Bettina Schimmer
Bayerische Staatsoper Munich

Jennifer Walker
Miembro Directivo OISTAT (Organización Internacional de Diseñadores
Teatrales y Técnicos)

Kurt Blomquist
Gerente Técnico en la Royal Opera House de Estocolmo

Rolf Hauser.
Encargado de los talleres y bodegas de escenografía y vesturario en
Holanda de la  Dutch Opera and Dutch National Ballet.

James A Martins
Pintor Invitado en el Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Tito Egurza
Escenógrafo argentino
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