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l. INTRODUCCION. 

Mucho se habla de la crisis en arquitectura, en sus aspectos 
sociales, formales, económicos, etc., en conclusión existe una 
crisis arquitectónica, o para irnos mas leJos, una crisis cultu
ral. Es un hecho que en esto hay algo de cierto, pero también 
es un hecho que conocemos las razones de tal crisis y que aun hoy 
en dfa, en "epoca de crisis" se construyen edificios de gran cali
dad, Pese a estas razones , ¿.podemos seguir argumentando que la 
arquitectura es mala porque rstamos en epoca de crisis?. Yo creo 
que no. 

En la Primera parte de este trabaJo pretendo mostrar de forma 
muy general los aspectos que de manera mas importante contribuye
ron a crear el Museo y Taller Experimental de Arquitectura 
(M.T.E.A.), mientras que en la segunda parte se analiza la obra ya 
realizada en sus aspectos urbanos v arquitectónicos. 

Parte del problema de la arquitectura moderna es el no tomar 
en cuenta las experiencias del pasado, y con cierta arrogancia 
tratar de resolver los problemas por s! misma sin volver la vista 
atras hacia lo que va esta hecho. Es cierto que algunos de los 
arquitectos actuales se dan cuenta de esto; unos se toman el 
asunto en serio aunque otros pecan de superficialidad al abordar 
el problema. Es por eso que considero de vital Importancia el 
aspecto "tradición" en la problemat1ca arquitectónica actual; al 
respecto Has san Fathv eser 1 be: 

" ... existen soluciones que no se desarrollan por completo 
antes de que hayan pasado muchas generaciones. v es aoul 

5. 



donde la tradición Juega un papel creador. ya que solo 
mediante Ja tradición. rP.sPetando y amollando la obra de 
sus antepasados. pueden las nuevas generaciones realizar 
un verdadero progreso encaminado a resolver el problema."(4) 

Es por esta razón por la cual se dedica todo un capftulo al 
análisis de los antecedentes histórlcos. 

Puesto que todo acto creador requiere de un proceso de 
anélls1s-síntes1s. es ésta la forma que se eligió para exponer 
el trabaJo. Es lmportante mencionar que éste Plantea aspectos muy 
generales. pues tanto la fase de análisis como la de sintesls 
contienen múltiples y pequenos ciclos anáilsis-s(ntesls a lo 
largo de todo su proceso que no se explican aour. 

Por último vale la pena mencionar que en este trabalo no 
pretendo escribir un tratado de museos, ni de museograffa o 
historia de museos. al igual que tampoco pretendo vertlr en el 
todos los datos e Información que se utilizaron en la creación 
del proyecto. El obJeto es mostrar los aspectos mas Importantes 
que participaron en la creación del provecto. asi como describir 
Jos aspectos espaciales y formales, que se quisieron lograr tanto a 
nivel urbano como arquitectónico (Intenciones arquitectónicas>. 
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11. ORIGEN DEL TEMA. 

-La Ignorancia de la arquitectura y en especial de la araut
tectura moderna es un hecho cada vez mas patente. El público se 
mantiene al tanto en música, cine, teatro, pintura y literatura 
oero la aroul tectua queda como "La gran olvidada". El efecto de 
esto es cada dfa mas negativo. B. Zev! dice: 

ºAsf como no existe una adecuada orooaganda para difun
dir la huena arquitectura, tampoco existen Instrumentos 
eficaces para impedir que se realicen fealdades en el 
campo de la construcción. Funciona la censura para los 
fllms y para la literatura, pero no para evitar esc¿nda
los urbanísticos y arquitectónicos. cuyas consecuencias 
son bastante mas graves y prolongadas que la publicación 
de una novela oornogrdfica." (10) 

Al ser la arqul tectura morlerria en general de mala cal !dad, 
resulta ser agresiva para el pübliro y por lo tanto éste no se 
Interesa en ella. la ve solo co1110 1¡11 instrumento funcional necesa
rio y no la entiende. Esta faltíl de educación arquitectónica 
trae como consecuRncla que la creat iGn de nuevas obras Y compleJos 
arquitectónicos sea de mala calirJ~1d y que ni siquiera queden 
resueltos los aspectos funcionales. 

El problema es compleJo y la culpa no es solo del pdblico, 
pero es en este nivel en donde un museo de arquitectura puede 
contribuir a su difus16n. no solo a nivel universitario sino a 
nivel general. para asr poder me1orar su calidad. Pues como se 
Sñbe. la mayor pcirte <1e la orriuitectura no la hacen los arquttec-
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tos, y como dice B. Zevl: 

"Todo el mundo es dueño de apagar la radio, desertar de 
los conciertos, aborrecer el cine y el teatro y de no 
leer un libro, pero nadie puede cerrar Jo oJos frente a 
todas las edificaciones que Integran la escena de la 
vida ciudadana y llevan el sello del hombre a los campos 
y el palsaJe." (10l 

Esta difusión no solo está enfocada a nivel general sino 
también al nivel particular de Ja enseñanza de la arquitectura en 
la universidad en Jos grados de licenciatura y de especialización, 
utlllzandose también el edificio para muestras de trabaJos estu
diantiles. 

-Parte del problema de Ja crisis formal de Ja arquitectura se 
debe a la falta de comprensión de los esquemas teóricos. Las 
materias teóricas se vuelven complrJas al no comprenderse clara
mente aspectos como la escala. proporción. espacio. etc. y al 
perderse los conceptos en dilucidaciones abstractas aleJadas del 
hacer práctico. Por esta razón. las soluciones arquitectóni
cas caen en meras repeticiones de códigos formales ya existentes 
(modasl. 

Es patente la necesidad de un espacio en donde el alumno pueda 
ver, analizar y experimentar con diversos espacios, en donde aspec
tos como escala, métrica, percepción psicológica y color puedan 
ser visualizados en la realidad concreta, y donde los resultados Y 
conclusiones puedan ser expuestos y difundidos. 

-Pese a que Ja arquitectura es una actividad multidlsclpllna-
8. 



ria, es notoria la falta de de integración que existe con equipos 
de trabajo de otras areas. Para eso se requiere de un espacio de 
experimentación e investigfición en donde se puedan llevar a cabo 
Investigaciones en conjunto con otras Instituciones. Ejemplos de 
estas investigaciones podrián ser: 

-Investigaciones sobre la vivienda mfnima con el apoyo 
de SEDUE. 

-Investigaciones sobre percepción psicológica con el 
apoyo del Instituto de Psicologfa Ambiental de la U.N.A.M. 

-Investigaciones sobre comportamiento de materiales con 
el apoyo del Instituto de Materiales de la U.N.A.M. 

-Investigaciones sobre arte urbano con el apoyo de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la U.N.A.M. 

-Investigaciones en talleres de la Facultad de Arquitec
tura de la U.N.A.M. 

-Investl~aclones del area de posgrado en sus maestrras 
de Diseno, Restauración. Tecnologfa y Urbanismo. 

-Investigaciones de la Coordinación de Arquitectura 
Aplicada en sus ramas de Aéustica, Ecosistemas, Estructuras 
Laminares, Costos y Didáctica. y Vivienda Y Perspectiva. 

-La mayorra de los museos de arquitectura existentes se 
encargan de exponer planos. fotografías y maquetas lo que contri
buye a Incidir en el error tan común de olvidar que el análisis 
de la arquitectura se realiza a través de su espacio. Por otro 
lado es Importante mencionar que la museograf fa moderna está 
tomando nuevos rumbos al darle gran importancia a nuevos sistemas 
de difusfon como son Jos videos, los mlcrofi lms o las computado-
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ras, es por eso que hoy en dfa no se puede pensar en un museo sin 
areas destinadas a esto. Por estas razones un buen museo de 
arquitectura deberá Incorporar, por un lado, las nuevas tecnlcas 
de difusión, para poder representar el espacio por medio de 
films y videos, y por otro lado la posibilidad de exponer ambientes 
y espacios enteros. 

Hoy en dfa no se concibe un museo como un organismo estático 
y aislado, sino dinámico y vivo. El aspecto "dlfusl6n" tiene que 
ir ligado a otros aspectos como pueden ser "labor","ense~anza

aprendlzaJe",ºinvestigación", "experimentación" etc. De esta 
manera se concibe la idea del Museo y Taller de Experimentación 
de Arquitectura (M.T.E.A.l en donde los aspectos de difusión 
van estrechamente ligados a los de experimentación e Investiga
ción. ocupando en ocaslónes el mismo espacio ffslco. Parte de 
esta dinámica también se logra en el momento en que el M.T.E.A. 
se destina en su mayorfa a una comunidad universitaria. 

111. ANALlSIS - PROBLEMA. 

A. MARCO HISTORICO, ANTECEDENTES. 

En el proceso de desgloce del problema M.T.E.A. se concede 
gran Importancia al análisis de los antecedentes históricos por 
dos motivos: 

- Al comprender la solución de problemas arquitectónicos a 
través del espacio ~istórlco-geografico y analizar sus causas Y 
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consecuencias, nos sentimos mas aptos para ubicar y solucionar un 
problema similar en la actualidad. 

-se puede hablar de Invariantes arquitectónicas a través de 
la historia, el estudio de éstas y su aplicación en la solución 
arquitectónica puede lograr que ésta pertenezca a una tradición 
formal. Esto no se logra slmplemente copiando modelos del pasado 
sino anal izanrlo sus Invariantes de luz, escala, espacio, masa, 
silueta, etc. El análisis de la tradición da carácter, identidad 
y legibilidad a la solución arquitectónica sin necesidad de Inva
lidar sus aspectos de creatividad o Innovación. 

Al no existir en el pasado un tipo de edificio como el 
M.T.E.A., es necesario buscar edificios similares va sean del tipo 
taller de Investigación y experimentación. como del tipo museo o 
exposición de edificios. En este aspecto tienen gran Importancia 
las exposiciones universales. que en cierta medida funcionaron como 
museos y centros de experimentación de la arquitectura. 

A continuación expondremos algunas obras y proyectos que 
sirvieron de antecedente al M.T.E.A.: 

-El primer museo de arquitectura se construye el siglo pasado 
y a partir de entonces se real Izan varios mas. unos como parte de 
algún museo de pintura y escultura (como el caso del Museo de Arte 
Moderno en N.Y.l y otros como edificios Independientes <Museo de 
Arquitectura de Helslnki l, siendo el 1ll timo de este tipo el Museo 
de Arquitectura de Frankfurt en Alemania que realiza el Arq. Oswald 
Mathlas Ungers en 1984. En México en 1983 el ültimo Piso del 
palacio de bellas artes es destinado a museo de arquitectura. 

Como estas soluciones en donde unlcamente se exhiben Planos. 
fotos v maquetas distan mucho rlcl M.T.E.A. es conveniente referirse 
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a otros hechos. 

-En 1793 el arquitecto francés Alexandre Lenolr lleva a cabo 
el Musée des Monuments Francals en donde en medio de obras de arte 
medieval se exhibfan ciertas construcciones. Por otro lado en 1891 
se realiza en Estocolmo el Museo Skansen en donde a parte de haber 
un zoológico existfa una exposición continua de arquitectura 
vernácula.(8l Estos son los ejemplos mas antiguos de museos en 
donde se exhibfan edificios. veintlün siglos después de que los 
primeros museos de exhibición de objetos menores surgan en AleJan
drfa en el siglo IV-111 A.d.C. 

-Por otro lado las Exr-osiclones Universales son de gran impor
tancia pues es en ellas donde se experimenta con nuevos materiales 
(Palacio de Cristal de J. Paxton. Exposición Universal de Londres 
en 1951), nuevas formas (G. Elffel. CH. L. F. Dutert en la Exposi
ción universal de Par!s en 1889, (Le Corbusler, L. Mies Van der 
Rohe. H. Scharoun. etc. en la Weissenhof en Stuttgart en 1927). Y 
nuevas técnicas (J. ... ·-Ot'""(o- "'~· M. Safdle en la Expo Montreal 1967, 
N. Kurokawa en 1 a r~xpo Osa ka ··1970 l. ( 1 l 

Es importante destacar que aunque las obras generalmente se 
exhibfan al extrerior. en otras exposiciones se muestran en 
Interiores <1930 Exposición del Grand Palals. París y 1931 la 
Bausstel lung en Berl ínl. Estos Interiores destacaban por su gran 
flexibilidad (estructuras tipo hangar). 

Este tipo de exposiciones lograba difundir nuevos lenguaJes 
arquitectónicos v en muchas ocasiones prodújo obras muy destaca
das (Pabellón Alemjn L. Mies Van der Rohe. Exposición Interna
cional de Barcelona 1929). Hov en t1iá la costumbre persiste Y por 
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medio de estas exposiciones surgen y se difunden nuevos códigos 
arquitectónicos (1980, La Presencia del Pasado, Exposición Interna
cional de Arquitectura de In Bienal de Venecia). 

-Por ültimo es importante mencionar la labor de arquitectos 
que de manera Individual han creado centros de investigación del 
espacio arquitectónico. 

El Instituto Richard Neutra del Centro de Investigaciones 
Silverlake, en Los Angeles. creado por aquel para estudiar aspectos 
referentes a la percepción del espacio arquitectónico. <Por 
eJemplo estudiaba los efectos en el olfato de las distintas ubica
ciones de una cocina en una casa, o de los efectos psicológicos 
producidos por el ruido que hacfan ciertos muebles según su 
material .l 17l 

"El Eco". de Matlas Goeritz. 1953. En este proyecto Goeritz 
pretende crear una arquitectura emocional al experimentar con 
planos. colores. espacios y sensaciones. (5) 

Creo que tanto museos de arquitectura. como exposiciones de 
edificios. exposiciones internacionales y proyectos de experimenta
ción arquitectónica encabezados oor arquitectos, pueden ser con
siderados como antercedentes del M.T.E.A. y muestran la importancia 
y el interés que puede tener un edificio asr en el desarrollo de 
la arquitectura 1 la sociedad. 

B, MARCO URBANO, 

El anallsis de la situación urbana del terreno destinado al 
M.T.E.A. permitió por un lado escoger el terreno exacto donde se 
ubicara el edificio, v por otro lado conocer a fondo sus caracte-
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rfsticas (configuración, componentes superficiales, etc.), para 
asf empezar a proponer soluciones arquitectónicas generales inte
grandose o contrastando con el terreno segün sea el caso. 

Comenzaremos con la descripción de los aspectos físicos tanto 
naturales como artificiales, para concluir con un breve analisis de 
la participación de todos los aspectos en la Imagen urbana. 

1. ASPECTOS FISJCOS. 

a) Medio Natural. 

1) Terreno. 

- Ubicación- El terreno se encuentra ubicado en el 
Centro Cultural Universitario (C.C.U. l por ser esa zona donde se 
concentran los edificios culturales, que al estar destinados al pü
bl!co en general 1ierien funcior1cs v tiorarios distintos a los del 
resto de la ciudad universitaria. ror otro lado se considera al 
e.e.u. buen sitio riara ubicar (~I M. f.E.A .. p1Jes al haber un edifi
cio destinado a la Jrqultertur~. rsta queda representada entre 
edl ficios destinados a la músi1:a, l'ial le. teatro, cine. literatura, 
pintura y escultura. 

Los limites son: al norte el area cJe esculturas (reserva natu
ral), al sur el area del Centro Universitario de Teatro, al oriente 
el Circuito Cultural y al poniente la sala de conciertos Nezahual
coyotl y el area de estacionamientos. El Area del terreno es de 22 
Km2. aproximadamente. 
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La cercanra a Ja zona de esculturas y la ubicación central 
del terreno respecto a todo el conJunto (lo que se aprovechó para 
hacer una propuesta general urbana a nivel del conJunto) fueron 
importantes en la elección de este terreno, aunque el factor de
terminante fue el aspecto topográfico. 

- Configuración Superficial, Accidentes- El terreno. 
al Igual que el resto del Pedregal de San Angel es de tipo basál
tico <espesor de manto de .50 a 10 metros); aparte de contener 
cavernas y fracturas tfp!cas de este tipo de suelo, es atravesado 
por un fuerte cambio de nivel (hasta de 6 metrosl formado por una 
especie de muro natural. La zona poniente del terreno tiene 
niveles promedio de +1 .50 metros con respecto a la Plaza del 
conJunto, mientras que la zona oriente se encuentra en depresiones 
de hasta -7 metros. 

- Vegetación- Es en las zonas donde se ha acumulado 
algo de tierra sobre la superficie volcánica en donde se han 
podido desarrollar ciertos árboles. de poca altura, la vegetación 
mas caracter!stlca del area son los arbustos <Tepozan, Palo Loe, 
Palo Dulcel, helechos, trepadoras y plantas herbaceas en qeneral, 
sin olvidar las formaciones de 1 fquenes sobre las superficies 
sombreadas de l Js rí1cas . Las p 1 antas ornamenta 1 es, pues tas de 
manera artificial, forman hoy en dfa una parte importante de la 
vegetación existente en el e.e.u. 

i i 1 CI lma. 
En términos gr.nerales el clima en Ctudad Universita

ria es de tipo templado llgcramrnte mas fr!o que en el resto de la 
15. 
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ciudad. Existen pocos contrastes entre las estaciones, lo que per
mite una franca relación entre exteriores e interiores durante casi 
todo el año. 

b) Medio Artificial. 

1) Usos del Suelo. 
Dentro del area de la U.N.A.M. todos los edificios 

con carácter de difusión se concentran en el e.e.u. Es en esta 
zona en donde se llevan a cabo labores de estudio, experimentación 
e investigación as! cnmo de exposición y difusión de eventos cultu
rales a todos niveles. !Sala de Conciertos Nezahualcoyotl. Teatro 
Juan Rulz de Alarcón. ~nro Sor Juana Inés de la Cruz, Sala Miguel 
Covarrubias. Sala canos et1avez. rr:ntro rJe Investigaciones Blbl io
gráflcas v Hemerotec¿1 ij<1c1onaL !.entro Universitario de Teatro. 
Salas (1e Arte Carlos Prílcl·10 y Jose Revueltas y Espacio Escultó-
rico). Catre rnenciunar r¡1ie t'Xistr~rr otrns tipos de actividades en 
edificios cer·canos, u:l'll1 la de 1-~11s1·11¿rnza-aprendizage (Facultad de 
Ciencias Pol!1.icr1'.J, 11 la 110~ Jdn1ir1istración (C.O.N.A.C.Y.T., 
Oficinas de Extensi6n Acíld~miríl. etc.l. 

En conc 1 us ron 110Llen1os de1· i r que con10 e 1 ter reno se encuentra 
en un centro culturíll existen ílrtividades diversas dentro de un uso 
de suelo l1omoger1t'O. 

i i l V 1a1 i dad. 
El sistema de vras que circunda el area del e.e.u. 

es de tipo secundario y de doble sentido por los lados sur, oriente 
y poniente. En el lado norte 0st~ en construcción una vra de 
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clrculaclón tipo primaria también de doble sentido. Tanto las 
primeras como las segundas se relacionan con vías rápidas (Insur
gentes, Periferlco. etc.) y con circulaciones terciarias (accesos a 
estaclona~lentos. patios de servicio. etc.). 

Existe un conjunto de estacionamientos dispersos por toda el 
area. Los caminos peatonales son practicamente tnexlstentes. al 
!gua! que las facllldadesde acceso por medio de transportes 
públicos, pues todas las avenidas Importantes que vienen del 
centro, excepto Insurgentes, quedan bastante alejadas y el metro 
queda retirado. Por otro lado, el conjunto carece de vinculación 
con el resto de C. u. 

111) Infraestructura. 
Los edificios existentes en el conjunto se vinculan 

por un lado por medio de sus eJes de composición Cparalellsmo. 
perpendicularidad, etc. l. y oor otro lado por medio de andadores y 
escalinatas de concreto. Estos andadores. al !gua! que los 
estacionamientos, cuentan con elementos de Iluminación de sodio. 

Existe gran homogeneidad en °1 diseno del mobiliario urbano. 
en especial senalamientos. bancos, barandales y puentes. Faltan 
elementos para ninos, ancianos e lnvalldos. Las esculturas a lo 
largo del conjunto son elementos de gran importancia. 

El conjunto estj dotado de agua a presfon tanto para la 
alimentación general, como oara los sistemas contra Incendio. 
También cuenta con energfa eléctrica proveniente de las centra
les eléctricas de e.u. El drenaje de aguas negras se hace en su 
mayoría a base de pozos de absorción y fosas sépticas. 

Podemos concluir que el e.e.u. cuenta en términos generales 
con una estructura adecuada para el nuevo edificio. Poco es lo que 
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hay que proponer de nuevo y mas lo que hay que reorganizar (esta
cionamientos, vfas peatonales, mobiliario urbanol. 

2. 1 MAGEN URBANA. 

- Existe en el e.e.u., un concepto espacial totalmente distinto 
que en la zona del campus de e.u. El diseño original de la zona de 
e.u., se proyecto bajo el concepto de crear explanadas y grandes 
espacios, definidos por los edificios, mientras que en el e.e.u. se 
adoptó el concepto de pequeñas plazas y en este caso son los edi
ficios quienes quedan definidos por los grandes espacios abiertos. 

- En un aspecto mas general podemos ver que el conjunto tiene 
como defecto el estar desligado visualmente tanto de la ciudad como 
del resto de e.u. Falta una claridad de imagen del conjunto con el 
resto del medio artificial. Esto se puede deber tanto a problemas 
de vial !dad y sel1alamientos, como a causas poi ftlcas. 

- Se puede ver la misma falta de unidad a nivel interno, es 
decir del conJunto en si. Se sugiere cierta unidad por el uso de 
ejes y por la correspondencia en masa y textura. pero por otro lado 
se ubican los edificios sin orden y separados por estacionamientos, 
lo que ºatomiza" la vida en el conJunto. 

- Es notoria la ausencia de una plaza principal de conJunto 
que de claridad e identidad al conjunto. 

- El sitio carece de un punto focal o sfmbolo que le dé 
identidad y pertenencia, un elemento preponderante que Incida en la 
apreciación del conJunto. Esta falta de Identidad hace que éste 
carezca de ºposesión" y por lo tanto de un ambiente artfstico y/o 
estudiantil que es el que le rorrPsponde. Los puntos focales como 
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la fuente y las esculturas se encuentran dispersos y contribuyen a 
la fragmentación que existe en el conJunto. 

- Existen valores de vistas tamizadas (por árboles), silueta, 
puntuac 1 ón <recesos en v ras peatona 1 es) . camb 1 os de nl vel y 
truncamientos visuales que crean una visión serial muy interesan
te. Quizá sea éste el meJor logro que tenga el conJunto a nivel 
espacio urbano. (2) 

C. MARCO FUNCIONAL. 

1. ANALISIS DE NECESIDADES Y ACTIVIDADES. 

Para continuar el anál!s!s del problema fue necesario estu
diar la demanda (población flotante y población fila), y el 
conJunto de necesidades y acttvidades que el edificio ha de satis
facer. 

La poblac!ón fiJa (Investigadores, dibuJantes. administrado
res, empleados) se estima de aproximadamente 60 personas. La pobla
ción flotante (alumnos, v!s!tantes, etc.) resulta mas d!flcll de 
calcular. Tomando factores de asistencia de las carreras de arqui
tectura, arquitectura del palsaJe, urbanismo, artes plásticas. 
lngenler!a e historia en sus niveles de licenciatura. maestrfas e 
investigación <coordinaciones e 1nstltutosl. y llevando a cabo 
estudios de demanda de población en edificios análogos <Museo de 
Arquitectura del I.N.B.A.l, se pudo determinar una población flo
tante promedio de 200 personas al dfa aproximadamente. 

El carácter dinámico del M.T.E.A. hace que las dos activida
des principales sean las dP exnoslclón e Investigación. Para la 
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existencia de estas dos son necesarias las de gobierno y servicio 
<apoyo). 

En términos qenerales podemos dividir las actividades en: 

A) Gob 1 erno 
8) Exposición 
el I nvesti gac i ón 
Dl Servicios 

Analizando mas a fondo estas actividades tendremos: 
Al Gobierno: dirigir, trabaJar, discutir, controlar. 
Bl Exposición: 

81) Exhibir: recibir, Informar, divulgar. participar, 
circular. 

82> Almacenar: controlar, catalogar, archivar, proteger, 
consultar, 

83) Laborar: trabaJar, restaurar, reconstruir. 
C) Investigación: 

Cl) Informar: leer, almacenar, archivar, controlar, 
catalogar. 

C2) TrabaJar: experimentar, estudiar, investigar, dlbuJar, 
disenar, montar, construir. discutir, circular. 

nar. 
0) Servicios: mantener, asear, abastecer, alimentar. almace-

2. PROGRAMA. 

El analisis de las necesidades y actividades nos permitirá 
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conocer el tipo de espacio necesario para satisfacerlas. 

Actividades Necesarias 

A> Gobierno: 
8) Exposición: 
C) lnvestlgGclón: 
0) Servicios 

Espacios Resultantes 

Admistración 
Museo 
Taller 
Area de Servicios 

Partiendo de lo anterior tenemos que el programa es el 
siguiente: 

1. RECEPCION 
Plaza de Acceso 
Vestfbulo 
Area de Control y Recepción 

11.ADMINJSTRACION 
Vestfbulo de Recepción 
Area de Espera 
Area de Control e Informes 
Area de Secretarias y Empleados 
Sala de .Juntas 
Oficina Director General 
Oficina Di rector Administrativo 
Oficina Director Técnico 
Oficina ,Jefe Ta 11 er rJe 1 Espacio 
Oficina .Jete Taller r1e Materiales 
Oficina Jefe Ta 11 er Uf' Estructuras 
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Oficina Jefe Taller de Instalac\ones 

l 1 ! .MUSEO 

DIFUSION 
Vestibulo de Recepción 
Area de Informes y Control 
Ubrerfa 
Area de Exposición Interior 
Area de Exposición Exterior 
Sala de Conferencias 

SERVICIOS 
Bodega Permanente 
Bodega Temporal 
Empaque y Desempaque 
Taller Museograffa 
Ta 11 e r E 1 é et r i co 
Taller Carpinterra 
Control 
Andén Carga y Descarga 
Patio de Maniobras 
Servicios Sani tarlos Públ leo 
Servicios Sanitarios Empleados 

IV. TALLERES 

INFORMACION CBibliotecal 
Vestfbu lo 
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Sala de Consulta y Arca de Cat~logos 

Control y Prestamo del Material 
Acervo Libros y Revistas 
Acervo Planos, Fotos. Llaposltlvas. Pellculas y Videos 
Area de Consulta del Material Audiovisual 
Servicios 

TRABAJO 
Areas de Restlradores 
12 Cubículos de Investigación 
Sa 1 a de Juntas 
Sala de Conferencias 
Taller del Espacio con Bodega 
Taller de Materiales con Bodega 
Taller de Estructuras con Bodega 
Taller de Instalaciones con Bodega 
Andén Carga y Descarga 
Patio de Maniobras 
Servicios 
Area de Exposición y Experimentación al Aire Libre 

Tomando en cuenta todos los espacios exteriores del programa, 
podemos crear un sistema urbano: 

V. SISTEMA URBANO 
Estacionamiento 
Plaza de ConJunto 
Plaza rJe Acceso 
Patio lle Servicio del Museo 
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Patio de Servicio de los Talleres 
Areas de Exposición y Experimentación al Aire Libre 

Es Importante mencionar que los aspectos urbanos v de recep
ción fueron considerados independientes debido. en el caso de los 
Primeros, a la estrechn relación que se busca entre el edificio y 
el contexto ffsico. y en el caso de los de segundos. a la Impor
tancia que tiene el aspecto dr recepción en un museo. 

3. ORGAN 1 GRAMAS, 

En Cuanto a Direcciones: 

1 
DI RECCION 

TECNICA 
(Museograff;:¡) 

DIRECCION 
lJENERAL 

f 
111RFll1 IJN 
rAl 1 f 1(1 s 

( JPféltur i1S lJe 
los 'l Talleres) 

En Cuanto el Ac t 1 ,1 i rJa(Jes : 

GOBIERNO ADMIN!SlRACJON 

1 
DIRECCJON 

ADMl NISTRA TI VA 
(Contabilidad. 
Personal, etc.) 

EXPOSJ[lON - MIJ'.)[O P·IVESTIGACION - TALLER 
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4. DIAGRAMAS DE FUNClONAMIENTO Y VINCULACION. 

SISTEMA GENERAL 

SUBSISTEMA SUBSISTEMA 
TALLER-...,.1---------MUSEO 

SUBSISTEMA RECEPrON----- SUBSISTEMA GOBIERNO 

SUBSISTEMA URBANO 

SUBSISTEMA RECEPCION 

AREA AREA AREA 
ADMINISTRATIVA 

1 TAtER 1 
MUSEO 

RECEPCION SERVICJOS AREA DE 
Y CONTROL OJSTRIBUCION Y BODEGAS 

1 1 
PLAZA DE PATIO DE 
ACCESO SERVICJO 
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SUBSISTEMA MUSEO 

TALLER MUSEOGRAFIA AREA DE EXPOSJCION-SALA DE CONFERENCIAS 
INTERIOR Y EXTERIOR 

TALLER ELECTRI CO 

TALLER CARPIN1ER!A r 1 [ 1 rn f1REA DE TALLERES 

RECEPCION Y EMPAüUE i-----JNFORMES 

1---- CONTROL 

ANDEN CARGA Y DESCARGA -RECEPCION 

PATIO DE SERVICIO 
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SUBSISTEMA TALLER 

AREA DE EXPOSICIONES SALA DE CONFERENCIAS 

BODEGA~TALLER DEL ESPACIO 

BODEGA-----TALLER DE MATERIALES 

lll111EliA-TAL.LER OE ESTRUCTIJRf1S 

iilliil ld1- fALLER DE INSIALAI !DIJES 

l 
1(ihJll~UI. 'f RECFJ'ClON 

1 
ANllFl-l !1E Ud?C.A i' OESU1RGA 

1 
PAllO DE SERVICIO 

SERVlC!OS SA~ ~ ~ITURA 

AREA DE RESTIRADORES CONTROL Y 
1 PRES TAMO 

•; 1\I r~ DE JIJl~T AS 

luu1tu1os 

BIBLIOTECA 

HEMEROTECA 

MAPOTECA 

rDTOTECA 

FILMOTECA 
Y V 1 DEO TECA 

1 
SALA DE 
CONSULTA 

AUDIOVISUAL 
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SUBSISTEMA GOBIERNO 

OFICINA 
DIRECTOR 
ADMI ISTRATIVO 

JEFATURA 

OFICINA 
DIRFCTOR 
TECNI CO 

----TALLER DEL ESPACIO 

OFICINA 
DlRECTOR 
GENERAL 

AREA SECRETARIAS 

SALA DE 
JUNTAS 

---'{ 1-::MPl_EADOS 
,lffATLmA 

fAlHR DE MA ffR ¡Al es 

.JEFA llJRA 1fSllBU\_O INFORMACION 
...-- ~------T AILER DE ES rnu1: TIJl!AS ~ r ~SP~RA CONTROL 

RECEPCION 
lffATllRA 

TAi lER DE INS!AI Af 1m11s 

SERVICIOS------' 

SUBSISffMA tlRBAllU 

SlSTtMA-------------PATIO DE SERVICIO 
ElJIFit lll 

) 

A~IA ~HIERTA DE EXPO~IC!ONES 

111 A A !¡[ r,1 1 -.1.: ESTACIONAMIENTO 

; 11 i\J A 11 ,¡t~ 1! l•Jl':-------------
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Es importante notar que en este trabaJo nos limitamos a men
cionar el proceso de análisis en términos muy generales y no a des
cribirlo en su totalidad, pues aspectos como areas requeridas, 
mobi l !arios, consideraciorn~s riara diseño, Información gráfica, in
formación oral.condiciones especiales, normas, etc. que fueron 
tomados en cuenta no se mencionan aquí. 

Llegando a este nivel de examen del problema arquitectónico 
es cuando acalia et proceso de análisis general y en donde empieza 
la elaboración de propuestas y alternativas, sea el proceso de 
sfntesis general que determinará el partido y anteproyecto y con
cluirá con el proyecto definitivo. 

IV. SINTESJS - SOLUCION. 

Mas que analizar el proceso de sfntesls o solución del proble
ma (primeras propuestas, estudio de alternativas, partidos, etc.), 
creo que sera mas Importante analizar Ja solución definitiva; para 
ello se tratara primero el aspecto urbano y luego el arquitectóni
co' 

A. SOLUCION URBANA, 
Se establecieron dos niveles de solución urbana; una propues

ta general de reordenación del conJunto y otra ·particular del 
M.T.E.A. 

1. NIVEL DE CONJUNTO. El aspecto fundamental de esta solu
ción fue el cr(~ar una plaza cornún de la cual el conJunto carece. 
Los obJetivos de esta pla1a son: 
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a) Dar unidad al conjunto al integrar todos los edificios 
entre si, 

b) Dar legibll idad al conjunto con el fin de que la rela
ción entre los edificios se Leftna claramente y no de manera acci
dental por sus coincidencias en masa y textura. 

c) Dar al conjunto identidad, valor de posesión estática, 
valor de posesión en movimiento y punto focal (hito), al crear 
alg~n elemento-sfmbolo que le de vida. 

d) Aislar el area pública (plaza) del area de estaciona-
mientas. 

PLAZA DE ACCESO A EDIFICIO 

PLAZA DE ACCESO 1 PLAZA DE ACCESO 
A EDIFICIO----PLAZA DE CONJUNTO---A EDIFIC10 

1 
Este nuevo proyecto no pretende destruir sino realzar los va

lores ya existentes en el conjunto, tales como integración con el 
terreno, cambios de nivel, truncamientos, cierres y remates visua
les, vistas tamizadas, puntuaciones espaciales, etc. (2) 

2. NIVEL EDIFICIO. La ubicación del edificio se propone en 
el lado noreste del conJunto para darle vida a esa zona del centro 
cul turaL y para tener la oprtunidad de proponer una plaza central 
<descrita anteriorr:ier1tel. f'or otro lado es importante la cercanfa 
de una vra para el Jbastf'cimiento de los srrviclos. 

Desde el punto ílf' vist<i f1!1ir:ional los Plementos urbanos mas 
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Importantes del edificio son: una plaza de acceso, dos patios de 
servicio y areas de exposición al aire libre. 

La plaza de acceso se concibe como una gran terraza de obser
vación del area en depresror1 (zona de esculturas). Por otro lado 
se buscan efectos dramaticos como pueden ser la relación de la pla
za con el cilindro del auditorio y la incidencia de una escalinata 
en diagonal. Algo similar ocurre con el muro ondulante que nos abre 
el espacio de la plaza l1acia la entrada del edificio. 

Los patios de servicio dan a la calle posterior (Circuito Cul
tural l y se ubican en zonas de depresfon del terreno para asr 
tratar de disimular su presencia. Por la parte de atr~s se propone 
una red de vras de servicio a todos los edificios. 

El area de exposición y experimentación al aire libre se pro
pone como una zona totalmente flexible. fundamental para Ja unión 
visual de los dos edificios. Existen cambios de nivel e Incorpora
ción de elementos. como el puente 011dulante (que en su función de 
corredor visual o "pror11c11ade arctii tcctural ", irrumpe dramat!camente 
en el espacio de ex11osición al aire l il1rel o el pórtico del orea de 
Jos talleres. que contribuyen <1 enriqu . .;cer al conJunto. 

La topograf!a tornó un papel íuncJamental en la solución del 
edificio; elementos dernilsiado \' 1durninosos como son los talleres se 
disimulan al ubicarse en cieprcsic·nes del terreno. mientras que ele
mentos visualmente importJ11te'~ co1;10 f•l el l indro del auditrorlo se 
ubicaron en prominencias del terreno para que asr adquirieran mayor 
Jerarqufa. También en mucl1as ocasiones se uti !izan muros naturales 
de roca para delimitar espacios (area de exposición al aire libre. 
Jardln interior). 
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B. SOLUCION ARQUITECTONICA. (9) 

1' FUNCIONAMIENTO. DIFERENCIACION y coofttJINACION DE FUNCIONES 

El M.T.E.A. esta const)tuldo por dos edificios unidos por 
un puente y por areas de exposición al aire libre. En un edificio 
se concentran las labores de dlfusi6n, Información y administra
ción mientras que en el otro las de investigación y experimenta
ción. 

El primer edificio se encuentra a nivel de la plaza de conJun
to y comprende el museo (en primera y segunda planta), la bl lloteca 
<en primera y segunda planta), el auditorio (en segunda planta), la 
administración, bodegas y tal !eres (en el sótano), todos unidos 
por un gran vestfbulo de recepción que se encuentra al centro del 
edificio, en varios niveles y uniendo el exterior por medio de una 
gran vidriera con parteluces. Este elemento es quiz~ el mas carac
terrstlco del interior del edificio. 

El area de exposición tanto interior como exterior responde a 
una circulación previamente dise~ada. Al comienzo de ésta se 
ubica el módulo de informes y contrnL una llbrerra y el area de 
la pieza especial (o pieza del r:1es) que sirve de Introducción a la 
exposición. 

La biblioteca funciona independientemente del museo (excepto 
en que comparten los servicios sanitarios); la sala de lectura se 
desarrolla alrededor de un patio cubierto. Existe un nivel superior 
con vista al area de lectura donde se encuentra la mapoteca, la 
filmoteca, el area de consulta de planos y el area de consulta de 
material audiovisual. 

El auditorio. éll estnr 11n1v rolacir:,nado con el aspecto de difu-
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sron, se ubica junto al museo y cerca de la escalera principal. 
Tanto el area administrativa como la de servicios se ubica en 

el nivel sotana que se abre hacia el Jardln interior y la zona de 
exposición de los talleres. El area de exposición tiene relación 
directa con las bodegas y talleres de museograffa. 

El segundo edificio. dedicado a investigación y experimenta
ción, se encuentra a un nivel promedio de -4 metros. 

Existen cuatro talleres; del espacio, de materiales. de es
tructuras y de Instalaciones que dan el frente por medio de un 
pórtico a un arca de experimentación y exposición abierta. Atrás 
cada uno contiene una hndega y da a un patio de servicio con 
andén de carga y descarga, 

El area de investigación se desarrolla alrededor de un patio 
abierto con una fuente y está comprendida por doce cubfculos 
(tres para cada taller). una sala de Juntas. un area de restlrado
res y un area de sanitarios. 

El puente de conección entre Jos dos edificios se continúa 
sobre el pórtico de Jos talleres para luego baJar al nivel del 
suelo.formando asf una especie de mirador para toda el area de ex
posición y experimentación al aire libre. 

2. ASPECTOS PSICOLOGICOS 

- Al correr de Ja historia el hombre va desarrollando una 
tradición formal. tradición que es caracterfstlca de su locali
dad y momento histórico. La confrontación brusca de modelos for
males extrahos resultan ras! siempre agresivos. pues carecen de 
autenticidad y no tienen sentido en el nuevo contexto. 
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En la solución del M.T.E.A. se pretendió respetar los esque
mas formales tradicionales de México, como pueden ser el desarro-
1 lo Piramidal de los volumenes. disposición en patios, pórticos, 
etc. 

- Por razones de fndole funcional se plantea el museo como un 
edificio cerrado sin ventanas. lo cual se podrfa criticar por el 
hecho de representar una ºcaja fuerte de obras de arteº, sfmbolo 
del comercialismo actual en la apreciación de las obras de arte, o 
posible sfmbolo de la separación que existe hoy en dfa entre el 
público y la obra de arte. Este efecto se contraresta al existir 
en otras zonas del edif lclo pórticos, grandes ventanales con par
teluces y areas de exposición al aire libre. Asf mismo el muro 
curvo de la plaza de acceso sugiere e Invita al público a entrar. 

- El recorrido humano tiene gran importancia en el edificio, 
pues éste no es mas que una sucesfon de distintos ambientes y 
distintas sensaciones. El edificio está pensado tomando en cuenta 
un recorrido humano, y los cambios en la percepción espacial que 
se producen durante este recorrido. 

- El edificio está concebido en su mayorra como una estruc
tura espacialmente flexible. Las areas de exposición como las de 
experimentación y trabajo, estarán sujetas a modificaciones y 
afectaciones espaciales (movimientos de plafones. muros diviso
rios, cambio de niveles. etc.) según las necesidades. 

Puesto que ld t1ibl ioteca, los cubículos o el vestrbulo del 
museo son zonas fiias que no serán modificadas. se conciben en 
patios creanrJo a111t1ier1tes de frescura (árboles), tranquilidad 
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(fuentes), privacidad y gran neutralidad para no competir con las 
obras expuestas. También conviene mencionar que la Iluminación 
artificial puede ser un medio excelente para maneJar y afectrar la 
percepción psicológica de un espacio u obJeto. 

3. ASPECTOS SOCIALES. 

Un edificio representa por un lado las aspiraciones y expre
siones de una sociedad, y por otro lado las del individuo creador. 
Desde el primer punto de vista, el edificio puede refleJar desde 
los aspectos mas b~slcos y pr~ctlcos del ser humano. como podrfa 
ser la necesidad de cobiJo, refugio, etc., hasta aspectos mas com
pleJos como podrían ser el ansia de poder, la búsqueda de la per
manencia o la infinitud, etc. Al referirnos a la obra como expre
sron de un Individuo, estamos tocando aspectos que van desde el 
planteamiento funcional del proyecto hasta todo el conJunto de 
intenciones artísticas que el arquitecto se propone lograr. Creo 
Importante senalar estos últimos aspectos del M.T.E.A. lo cual haré 
en el capitulo de los aspectos artísticos. 

4. ASPECTOS TECNJCOS. 

a) Criterios Estructurales- Tanto por la claridad espa
cial que se quería lograr como por la necesidad de grandes claros 
<talleres, areas de exposición), se adoptó el sistema de estruc
turas metálicas sobre muros de carga y columnas de concreto arma
do. Sobre estas estructuras se colocan losas también de concreto 
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armado. Este sistema resulta adecuado Para lograr espacios que 
requieren gran flexibilidad. 

Las estructuras metál leas soldadas varfan de ,60 a 1 .20 
metros de peralte y en ocasiones van reforzadas con placas solda
das. En la mayorfa de los casos estas trabes trabaJan empotradas 
de un lado y libremente apoyadas del otro para asr permitir posi
bles movimientos en la estructura. 

Se usan muros de carga de concreto armado de 20 centlmetros de 
ancho con refuerzos de 50 por 50 cent!metros a cada 7 metros de 
distancia. Se usó el criterio de distribuir los muros de carga en 
la zona perimetral del edificio para que asf éstos y no las colum
nas Interiores absorban los esfuerzos ocasionados por los sismos. 
El mismo criterio se usó para la cimentación. proponiendo una 
zapata corrida perlmetral y zapatas aisladas al centro unidas por 
medio de trabes de liga, todo también de concreto armado. 

Conviene mencionar que desde el comienzo del proceso de diseño 
se procuró modular las proporciones del edificio. sobre todo para 
facilitar los trabajos constructivos y estructurales. El módulo 
que se obtuvo fue el de 7.00 por 7.00 mts. con sus variantes de 
7.00(.5) por 7.00(.5)= 3.SO por 3.50 y de 7.00(1.5) por 7.00(1.5)= 
10.50 por 10.50. 

bl Criterios de Instalación Hidraulica y Sanitaria- En 
e.u. el agua de abastecimiento en general y la del sistema contra 
incendios se suministra a oresi6n. con lo cual se evita el uso de 
tinacos o de sistemas especiales de presfon de agua. Se plantea un 
cuarto de máquinas con bombas de emergencia y dos redes Indepen
dientes de agua que van por todo el edificio. una de abastecimiento 
general (Jardln, sanitarios, talleres, etc.) y otra para el sistema 
contra Incendios. 
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Las tuberras corren entre muros y sobre plafones y es Impor
tante mencionar que se diseñaron tres grandes duetos, uno horizon
tal y dos verticales para distribuir todo tipo de Instalaciones a 
lo largo del edificio. 

En cuanto a la Instalación sanitaria, las tuberfas se ocul
tan sobre plafones y baJan por duetos y entre muros para que lle
guen de manera subterranea las aguas negras y pluviales a una fosa 
séptica, y las Jabonosas a un pozo de absorción. 

el Criterio de Instalación Eléctrica e Iluminación- En 
base a los requisitos de nivel de Iluminación siguientes: 

Sala de Exposición 
Vestrbulo 
Area de Servicio 
Auditorio 
Bibl loteca 
Oficinas 

300 Luxes 
300 Luxes 
150 Luxes 
50 Luxes 
200 Luxes 
400 Luxes 

y combinando. segün el caso. iluminación fluorescente con 
Incandescente. se obtuvo una demanda total de 161.400 Watts aproxi
madamente .. los que se distribuyen en 80 circuitos. Los tableros de 
distribución. interruptores cJe cuchi !las v demás equipo se ubicarán 
en el cuarto de máquinas. 

En cuanto a los criterios de iluminación. es importante mencio
nar que son varios los tipos de luz que se usaron. Los mas Impor
tantes son; luz tipo funcional (en plafones Y muros), luces espe
ciales (en plafones v Jreéls cie exposición), luz de decoración (en 
rendi Jas, plafones. Ptc. y por lo general al ras de muros o techos 
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para darles realce) y la luz de tipo ambiental exterior. 

d) Criterio de Instalación de Aire Acondicionado- Debido a 
la conveniencia de un nivel constante de temperatura en el museo, 
se optó por un slste-ma de enfriamiento por aire lavado. Se extrae 
el aire del exterior, ubicando el cuarto de aire acondicionado en 
la azotea, y a través de los duetos horizontales y verticales se 
distribuyen los duetos de aire hasta los difusores que se encuen
tran Integrados al plafón. La salida del aire ya caliente se 
efectúa a través de rendijas ubicadas en las partes superiores clel 
edificio, va sea a lo alto de las vidrieras, o en la parte de los 
domos. 

e) Criterio de Instalaciones Museográficas- Pese a que los 
aspectos museográflcos varían de exposición en exposición, se pro
ponen ciertos aspectos que pueden ser convenientes para una buena 
museograffa. Algunos son los siguientes: 

- Luz cenital a través de domos. 
- Luz indirecta a través de parteluces sobre los 

domos que impiden el paso de los rayos de sol. 
- Plafón modular que acepta desde cambios de altura 

hasta instalaciones de todo tipo <suspensfon de elementos, etc.). 
- Dobles muros. Al ser el muro exterior de concreto y 

el interior de tablaroca <16 mms. de espesor) se puede lograr una 
gran variedad de acabados transferibles y se permite la posibilidad 
de incorporar vitrinas. elementos de exposición de obJetos o insta
laciones especiales entre los muros. 

Conviene m~ncionar que el area de p!anoteca Y filmoteca cuenta 
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con un sistema contra incendios a base de gas. 

f) Criterios de Acabados- Los acabados exteriores son de 
concreto estriado y liso. que se escogió para adecuar el M.T.E.A. 
con las demás edificaciones del conjunto y para reducir al mfnimo 
los gastos de mantenimiento (los muros se colarán en cimbras metá
licas corredizas, con lo que desde el cimbrado se obtendrá la 
textura estriada deseada). El interior tiene también materiales 
aparentes (concreto martellnado, loseta Sta. Julia, loseta de Pie
dra, tabique vidriado, etc.), y el area de exposición se deja con 
muro de tablaroca sin acabado, pues aquf los acabados variarán de 
exposición en exposición. Los plafones son todos de lamina de 
hierro pintada. 

C. ASPECTOS ARTISTICOS. 

Este capftulo señala el conjunto de intenciones tanto forma
les como espaciales que se quiso dar al proyecto. 

1 . PLAS TI CA. 

Al referirnos a los aspectos plásticos, nos estamos refi
riendo a todo aquello que constituye el espacio delimltante de la 
arquitectura, o sea muros, techos, etc. 

al Calidades Formales- En el análisis morfológico de la 
obra, participan cuatro categorfas: 
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!. Figura. El M.T.E.A. sugiere una silueta escalonada 
de carácter sobrio. También existe un elemento de figura Importante 
que es el auditorio. que pretende funcionar como punto focal unifi
cador que da carácter al conJunto. 

En el edificio de talleres, los elementos de Iluminación ceni
tal sugieren una clara silueta a manera de cresterfa. 

1\\ll\11111\\11 \ \ 1 \ 1 11 \ \\ \ 11 \ \ \ u 
+ r "1ril~mr,~1f ra~~ ••• 1. • • • . . . . . . .. · .. :: .·.; · .. :·. 

i i. Métrica. Se cstatllece un sistema de referencias mé
tricas por medio de entrecalles en muros, tratamiento de pavimentos 
y modulación de elementos (plafones, domos, etc.). Por otro lado 
conviene recordar que todo el edificio está modulado a cada 7.00 
metros. 

iii. Háptica. Aunque la mayor!a del edificio se realice 
en concreto. los distintos acabados generan contrastes <concreto 
estriado, concreto liso, vil1rio, etc.). La forma general del edlfl-
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clo no produce grandes claro-obscuros por lo que se Incorporan ele
mentos que los ocasionen como pueden ser vanos, parteluces, pórti
cos, muros curvos, etc. 

iv. Cromática. Tanto en el exterior como en el Interior 
del edificio, las variaciones cromáticas son escasas para asr con
servar el ambiente de ne~tralidad que tiene que haber en un area de 
exposiciones, existen elementos de color como podrfan ser señala
mientos, barandales, plafones, herrerías, celosfas, etc. Tanto en 
el interior como en el exterior, destaca por su gran Importancia 
cromática el tratamiento de las areas verdes. 

bl Relación con el Amülente- La obra pretende llevar a 
cabo una relación armónica con~¡ ambiente artificial al coincidir 
en aspectos formalrs !figura, métrica, háPtica y cromática). En lo 
que respecta a su relación con el medio natural se po-drfa decir 
que el conjunto en general plantea una contraposición con el 
palsaJe (al manejar soluciones cerradas, contrastes en tex-turas Y 
masa, etc.). aunque por otro lado los edificios se adaptan perfec
tamente a la topograffa, y es ésta la que sugiere terrazas, plazas 
y distribución de volumenes. 
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el Unldad-MultiPlicidad- Desde el punto de vista formal, 
podemos definir al conjunto como una solución múltiple, lograda a 
base de articulación, penetración y ensamble de elementos Ce! ele
mento clllndrlco del auditorio, pretende funcionar como una gran 
rótula que articula todo el conJuntol. 

Por otro lado, los elementos Individuales logran Ja unidad por 
medio de: uso de formas geométricas simples <cuerpo cilíndrico del 
auditorio, Pirámide escalonada del museo, etc.), repetición de 
elementos Iguales (pórtico de los talleres, parteluces del museo, 
etc.) y simetrfas (pirámide escalonada del museo, fachada de servi
cio de los talleres, etc.). Estos medios logran Imprimir unidad a 
los elementos de un conjunto mültlple o articulado. 

2. ESCALA. 

al Escala Ffsica- Este tipo de escala es la mas básica 
pues se refiere a los aspectos funrionales del edificio. y a la 
relación del tamano flsico del edificio con el hombre. En el 
M.T.E.A. éste tipo de escala se logra al Incorporar elementos como 
escalones y barandales en nla1as, patios y vestfbulos. Las entre
calles en los muros marcan un sistema de referencia dimensional que 
también da escala al conjunto. 

bl Escala Psicológica- Este tipo de escala no solo rela
ciona al hombre con el tamano ffsico y real de las cosas sino tam
bién con el tamano psicológico, o sea el de la percepción de las 
cosas por medio de los sentidos. Esta escala se logra en las altu
ras de techos (vestfbulos, Pórticos, oficinas, etc. l y en la dimen-
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sfon de ciertos elementos importantes como la puerta principal del 
museo o la escalera del vestfbulo. 

Por otro lado conviene mencionar que al concebirse el M.T.E.A. 
como un edificio muy flexilile, en el Interior de las areas de expo
sición se podrá variar la escala psicológica de acuerdo con la 
exposición en turno. 

c) Escala Artfstica- Este tipo de escala, la mas sublime 
pues abarca a las anteriores, se refiere a la relación del hombre 
con la voluntad de forma, o sea con los elementos cuya dimensf on no 
se rige por su función o percepción sino por su Intención meramente 
artfstica (formal-espacial). Un buen ejemplo de este tipo de escala 
es la que se establece con el volumen ctllndrlco del auditorio. 

3. ESPACIO. 

al Espacios Exteriores- Las zonas abiertas del M.T.E.A. 
constituyen un conjunto de fluctuaciones espaciales pues son de 
forma Irregular y tienen cambios de nivel. Por lo tanto, al paso 
del expectador siempre en movimiento (circuito de exposiciones), el 
espacio exterior se percibe como algo continuo Y dinámico. 

b) Espacios Interiores- Se crean varios tipos de espacios 
Interiores para asl darle mayor riqueza a la percepción del con
Junto. 

Existe un espacio central (vestíbulo) el cual se continúa tan
to a otros "sub-espacios", corno al exterior del edificio. Este 
espacio central es dinámico v continuo pues varia por medio de cam-
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bios de nivel; no tiene columnas o apoyos que molesten y es afecta
do por grandes elementos de circulación como la escalera de cara
col y la escalera al segundo piso del area de exposición. Por otro 
lado los otros espacios secundarlos (sub-espacios biblioteca, audi
torio, administración, talleres) se maneJan como ambientes vincula
dos al central y se refleJan en el exterior a manera de grandes 
volumenes que salen del edificio. 

A esta concepción espacial se pueden aplicar las palabras que 
Renato de Fusco expresa al referirse al valor signico de la arqui
tectura moderna: 

º,,.La arquitectura contemporánea ha intentado, rom
piendo los esquemas clásicos de Ja axialldad y de la 
simetrra, proponer conformaciones como agregados de 
volumenes-amblente, es decir, de signos oue expresan al 
exterior una función interna.º (3) 

Esta Idea de edificio como conJunto de volumenes-ambiente se 
puede aplicar muy bien al M.T.E.A. 
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