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IN.TRODUCCION 



"La pequeña cultura es la de las élites, la gran cultura es la de las 
masas, la que transforma, porque se convierte en fuerza social, en 
acción." 

Federico Silva. 



INTRODUCCION 

La arquitectura en México parece estar en un importante momento de 

búsqueda; o por lo menos así se manifiesta en las nuevas generaciones, 

preocupadas por encontrarnos cada vez mas lejos de nuestras raíces, 

nuestro simbolismo e incluso nuestro propio tiempo. 

Buscamos no perder nuestra identidad y nuestra capacidad de 

expresarnos y olvidamos a la vez conceptos humanos como la belleza, la 

serenidad, el silencio, la alegría, el color que se vuelve expresión, 

el agua, las rocas, el movimiento que quedan presentes en forma de 

música, de pintura o de arquitectura. Se van perdiendo los principios 

que hacen que la experiencia de habitar se vuelva humana y digna; en su 

lugar, la arquitectura pasa a ser una solución casi técnica, 

que da priori.dcd a aspectos meramente funcionales o sociales, y muchas 

veces con; fines de lucro. Esto acaba por romper el vínculo entre 

quienes diseñan la morada humana y quienes la habitan. 

Llegamos a cuestionarnos incluso ante tal perspectiva, si hemos 

sabido darle evolución a las enseñanzas de nuestros antecesores y a la 

herencia que hemos recibido, parece que caemos continuamente en el 

error de hacer arquitectura que acaba con una serie de valores que se 

habían forjado en el pasado, y que no tienen que ver con nuestro camino 

histórico, dandole poco valor a nuestra tradición. 

México es muy prolífero en cuanto a cultura se refiere, y debemos 

hacer algo por borrar el concepto popular de un país subdesarrollado a 



cuyoE habit¡irtes les falta ambición y cuyas manifestaciones artísticas 

se reducen a músicos callejeros, a artesanías y danzantes foiklÓricos y 

a tres pintores nruralistas. México tiene una cultura altamente 

desarrollada que puede competir favorablemente a cualquier nivel, con 

los países mas avanzados; debemos ser conscientes de esto, promoviendo 

a nuestros artistas, favoreciendo el intercambio, mostrando al pueblo 

-que somos todos- su cultura, en espacios adecuados, que permitan 

vivirla y sobre todo entenderla. 

El Museo de Arte Contemporáneo, es una propuesta dentro del actual 

Centro CUltural Universitario; surge ante la necesidad de darle mayor 

difUsión a la cultura y como una extensión de las actividades de este 

lugar, pero sobre todo, mi inquietud radica en reforzar los valores de 

nuestra cultura, rescatando nuestras raíces e integrándolos a los de un 

edificio contemporáneo. 



LA CIUDAD UNIVERSITARIA 



ANTECEDENTES 

En la década de los 40, surge la idea de reunir en un solo espacio a 

todas las dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

que entonces se encontraban dispersas por diferentes rumbos de la 

ciudad. 

La promoción para construir lo que sería la primera Ciudad 

Universitaria del país, se inició exhortando a la ciudadanía a 

colaborar c::co¡,Ómicamente: se necesitaban 10 millones de pesos para 

iniciar el' ¡;;royecto; La campaña tuvo gran éxito y poco tiempo despues 

se convocó a concurso a la Escuela Nacional de Arquitectura, al Colegio 

y a la Sociedad de Arquitectos. 

El concurso lo ganó la Escuela Nacional de Arquitectura, en donde 

los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral coordinaron el proyecto. 

El trabajo en verdad fué memorable. Reunía una cantidad impresionante 

de maestros y alumnos destacados. 

"En el Pedregal de San Angel en donde iban a levantarse los nuevos 

edificios, no existía sino paisaje; un horizonte abierto de 360°, y un 

terreno de lava petrificada cubierto en parte por la vegetación de la 

zona; en cuanto a antecedentes históricos, lo único que existía de la 

antigua cultura Olmeca que allí floreció era la pequeña piramide de . 

cuicuilco la cual, de cualquier manera estaba fuera de los lÍmi tes del 

área universitaria. 

El antiguo barrio universitario en cambio, insertado dentro del 

ombligo de la ciudad; participaba del ambiente histórico prehispánico y 

colonial, y gozaba de la cohesión y del carácter de todo el territorio 



central donde el conglobarniento de factores urbanos (comercio, 

habitación, centros culturales y administrativos, etc.) resultaban 

propicios para la vida de relación entre los estudiantes y la 

comunidad~ 

Sustituir las virtudes de ese espacio que había madurado a lo largo 

del acontecer hisl:Órico de México por otro virgen aún, en el que sin 

embargo debía "reproducirse" de algún modo la "esencia" de aquél, 

resultaba complicado. 

Sin embargo, la nueva concepción para el espacio universitario 

invocaría más que la relación con el entorno - que desde luego se 

tomaría muy en cuenta- una relación con todo el país en tanto que se 

trataba del recinto de la Universidad Nacional; su transformación 

implicaría tocar del alumno las fibras que lo movieran al servicio de 

la comunidad nacional. 

Se construye la ciudad Universitaria en 1954, como primera gran 

expresión urbanístico-arquitectónica del México moderno y siguiendo la 

tendencia del momento que buscaba la "integración plástica" dentro del 

estilo internacional funcionalista, pero rescatando el espíritu 

prehispánico de las plazas de Monte Albán y Teotihuacan que podemos ver 

plasmados .en el Campus central y la organización de los edificios en 

torno a el. 



veinticinco años después, en 1979, la Ciudad Universitaria ve 
realizarse una serie de elementos arquitectónicos con criterios de 

composición distintos a los que se propusieron en la primera etapa de 

su construcci6n, entre ellos el Centro Cultural Universitario, creado 

para conmemorar el cincuentenario de la Autonomía Universitaria. 



LOCALIZACION 

La Ciudad Universitaria se localiza dentro de la Delegación 

Coyoacán, situada en la parte sur del Distrito Federal, comprendida 

esta entre las Delegaciones Benito Juárez por el Norte, Iztapalapa y 

Xochimilco por el oriente, 'rlalpan por el sur y por el poniente con la 

Alvaro Obregón. 

f ils colonÍi11' que delimitun 1 a Ciudud !Jniversitariu son: Colonia 

Copilco, Colonia Santo Domingo, Colonia Pedregal de San Angel y Colonia 

Del Imán. 

Las vias importantes por las que se tiene acceso son Avenida 

Insurgen ti'!:;¡• :,•1enidu llevotución y /\venida Universidad por el norte, Eje 

10, Copilcd" ~10r el oriente, y Avenida del Imán por el sur. 



EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

~ de todas las artes. 
·k 

En la parte sur de la Ciudad Universitaria, con más de una década de 

existencia, se erige el Centro Cultural Universitario de la U.N.A.M., 

singular espacio urbano en donde coexisten todas las manifestaciones 

artísticas. 

F.n un admirable marco natural y ar-qui.tectónico se viven en cine, el 

teatro, la danz;¡, la música, lus letras y también las artes plásticas. 

A fines de la década de los 70, durante la administración del rector 

Dr. Guillermo Soberón Acevedo, la U.N.A.M. promueve la construcción del 

Centro Cultural Universitario, cumpliendo con una de las funciones 

primordiales: la difusión de la cultura, pretendiendo proporcionar a la 

comunidad universitaria y al pueblo de México, recintos apropiados para 

el desarrollo cultural. 

Este ambicioso proyecto se inicia con la construcción de la sala de 

conciertos Nezahualcoyotl, prosiguió con los teatros Juan Ruiz de 

Alarcón y Sor Juana Ines de la Cruz, el centro del Espacio Escultórico, 

la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional; posteriormente se 

construyeron la sala de danza Miguel Covarrubias, la sala Carlos Chavez 

y las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural. 

Concebido por los arquitectos Orso NÚñez Ruiz-Velasco, Arcadio Artis 

Espriú, Manuel Medina Ortíz y Arturo Treviño Arizmendi, los 

universitarios, el pueblo de México y también quienes han visitado la 

capital del país, lo reconocen como un importante epicentro de las 

;ffl.~l;l, i..:11J1.ur11 )' n11t1.eLe1J1111le11Lu. 



En ésta época su construcción constituyó un paso muy importante en 

la vida cultural de la Universidad y de la ciudad de México, ya que 

eran pocos los referentes urbanísticos que se podían comparar con el 

e.e.u. 
El complejo está concebido para alojar edificios dedicados a las 

;irt:cis, y ;umqu0 ru6 un 11nm ilCi.erto como cspncio urbano y 

arquitectónico, adolece de infraestructura, no cuenta sobre todo con 

espacios dedicados a la exposición de artes plásticas, parte primordial 

en la actividad de un complejo cultural. cuenta sin embargo con un 

"museo" al aire libre si entramos por esos dificiles senderos al Jardín 

de las Esculturas, creadas por talentosos artistas mexicanos 

contemporáneos, pero hay que tener en cuenta que existe un gran acervo 

artístico, que no solo necesita ser difundido, sino protegido en 

espacios adecuados, dotados de tecnología moderna que conserven tal 

colección, y esto solo lo puede ofrecer un edificio expresamente 

edificado para eso. 

El conjunto, a pesar de ser un espacio sólido, como las estructuras 

que lo con~tituyen, tambien ha sido criticado duramente en el sentido 

social, por resultar inaccesible para cierto sector de la población. 

Con sus' aciertos y sus errores, el Centro Cultural Universitario 

está ahí, coexistiendo con su concreto texturizado, el cristal, la 

piedra volcánica y la vegetación, influyendo apreciablemente en su 

entorno, y necesitando nuevas propuestas que lo reaviliten y lo 

impulsen corno un gran centro de actividad cultural para la ciudad de 

M~xlcu. 



EL LUGAR 



EL TERRENO 

Para la elección del terreno se tuvieron que considerar varias 

condicionantes; una de ellas es el vínculo que se le debería dar al 

nuevo edificio con el actual Centro Cultural. Para esto se tomó en 

cuenta su accesibilidad y visibilidad desde el centro del complejo y su 

ubicación dentro de un eje de composición con respecto a uno de los 

edificios ya existentes. 

Se busc6 ademiís un acceso "natural y 16gico" al lugar a partir del 

recorrido por el Jardín de las Esculturas de manera que el peatón 

descubra el edificio. 

Debía ser también un terreno de superficie irregular, que provocara 

distintos niveles en la construcción y así poder .ocultar ciertos 

espacios como la zona de carga y descarga de obra, abastecimiento de 

productos y servicios en general, que requieren -por estética,seguridad 

y comodidad- evitar las visuales del visitante. 

Finalmente se eligió el área deprimida al norte de la Sala 

Nezahualcoyotl y al sur del Espacio Escultórico, que definen un 

territorio de 10 Has. aproximadamente, de las cuales el edificio 

utilizará unos 5600 metros cuadrados de superficie, el estacionamiento 

unos 2000 metros cuadrados y el resto será área rehabilitada, creando 

senderos peatonales y plazas escultóricas visitables. 



CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 



TOPOGRAFIA 

El terreno guarda las mismas características que en el Pedregal de 

San Angel. La zona está cubierta por lava en aproximadamente 80 

kilómetros cuadrados formada por la erupción del volcán Xitle ocurrida 

por lo menos hace 2500 .años. La superficie es irregular femada por 

montículos pronunciados, huecos y grietas. Para que se femara el suelo 

actual, primero existió una invación de ciertas plantas llamadas 

pioneras que crecen sobre superficies pobres; como hay acumulación 

continua de polvo en los huecos y grietas, las plantas de la periferia 

al soltar sus semillas y al ser transportadas por el viento, fueron 

asentandose en dicho polvo, que sufre un proceso biológico y se 

transforma creando así materia orgánica. La materia orgánica in situ, 

mas el polvo que se agrega permanentemente, forman la capa superficial 

del suelo. 

Se tiene una· resistencia del terreno de 20 a 40 toneladas sobre 

metro cuadrado. 

VEGETACION 

El Pedregal se caracteriza por la variedad de microambientes 

localizados en areas de unos cuantos metros, pues la presencia de 

diferentes alturas, de huecos, grietas, etc. determinan los cambios en 

las temperaturas y la humedad, provocando un ambiente adecuado para una 

gran variedad de especies. 

Los suelos de las zonas naturales se encuentran clasificados como 

15 
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Litosol, y en las zonas rellenas se encuentran de diferentes 

características, como son los limos de desasolve de presas y 

desperdicios de construcciones. 

En gran parte de las áreas jardinadas que circundan las 

edificaciones universitarias, ha sido rellenado el terreno y se cuenta 

con una mayor cantidad de plantas de ornato. 

Concluyendo, podemos afirmar que existen dos diferentes tipos de 

vegetación: en las zonas naturales es nativa o endógena, y en las zonas 

rellEnas se encuentra conformada por flora tradicional de ornato y por 

árboles de;,rapi.da adaptación. 

Es realjllendable el uso de pirules, tepozanes, encinos chaparros, 

magueyes, así como una gran variedad de arbustos, hierbas, pastos de 

diversas especies y helechos existentes en el Pedregal. 
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Hidrología: El área no tiene corrientes fluviales debido a la juventud 

del relieve y a la naturaleza del material volcánico poroso, pues la 

mayor parte de la precipitación pluvial se infiltra, constituyendo una 

importante zona de descarga acuífera. 

La precipitación pluvial anual media es de 626. 2 rrun~ y la humedad 

relativa en la atmósfera es de 66%. 

Aanlemdento y temperatura: El asoleamiento anual promedio es de 1964.3 

horas aproximadamente, siendo mayo el mes con mayor numero de horas. 

La temperatura varia en la zona del pedregal entre los 22°C y los 

11°C. 

Vientos: Los vientos dominantes tienen una dirección norte o noroeste y 

una velocidad moderada de 1 • 9 km/Hr. a excepción del invierno y 

principio de primavera, en que aumentan su velocidad. 

Nubosidad: Los dias nublados son un 30% del año, siendo especialmente 

de junio a septiembre meses con 50% de dias nublados. 



EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO 



EL MUSEO DE ARTE CONTEKPORANEO 

Espacio de síntesis entre arte y axquitectura. 

Una de las tendencias mas marcadas del Siglo XX es la de los grandes 

complejos culturales, en los cuales, museos y salas de exposición son 

primordiales, aunque no únicas; son parte de un conjilnto mas extenso en 

donde se alojan bibliotecas, auditorios, teatros, centros 

administrativos, sedes institucionilles culturales, escuelils de arte, 

centros de investigación, restaurantes, tiendas, etc. 

Histórip;;mente el complejo cultural no es reciente, aparece en los 

orígenes de los edificios dedicados a la cultura. En Grecia y Roma, 

bibliotecas, museos y academias, tienen sus inicios en un mismo grupo 

de espacios, encontramos muchos ejemplos de grandes bibliotecas y 

museos en un mismo edificio, como es el caso del Museo británico de 

Londres. De hecho, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, en las 

casas de los coleccionistas conviven los objetos =iosos, las obras 

artísticas y los aparatos científicos. El mismo Museo del Prado en 

Madrid, antes de convertirse en Pinacoteca, había sido planeado como 

una Academia de Ciencias y un gabinete de historia natural con 

colecciones de mineralogía, botánica y zoología, un laboratorio 

químico, un observatorio astronómico, un gabinete de maquinas, una 

biblioteca y la Academia de las Tres Artes, ademas de un lugar para las 

celebridades y las reuniones de académicos. 



Tal parece que el museo conternp6raneo recobra una de las 

significaciones arcaicas y la convierte en signo de su futuro, 

actualmente se sigue un programa complejo y se entiende como un centro 

activo, que responde a las características de la obra de arte de este 

siglo. 

Hace todavía pocos años, este tipo de museo se resolvía con lÓgica 

de las galerías de pintura y los museos de arte del siglo XJ X, que se 

basan en· espacios de dimensiones medias para alojar la colección, por 

lo cual se elegían edificios que tuvieran tales características de 

espacio. 

Sin embargo, el cambio radical que ha presentado la obra de arte del 

siglo XX y la nueva concepción de museo, han presentado la necesidad de 

crear nuevos museos de arte contemporáneo. 

Ya desde principios de siglo se presenta una ruptura en la relación 

pintura-espacio con las obras de los dadaístas, surrealistas, 

constructivistas y futuristas soviéticos; aunque la mayoría de las 

obras de arte ( Mondrian, Kandinsky, Klee, Picasso) , siguen dentro de 

los cánones convencionales de un cuadro. Los cambios radicales en 

realidad ocurren en las Últimas décadas; su tamaño, forma y 

características han exigido la transformación del espacio expositivo. 

Art Brut, Pop Art, Body Art, Iand Art, Conceptual Minimal, Video Art, 

Happenings, Performaces, Instalaciones y muchas otras modalidades de 

arte interactivo o· efímero han ido marcando pautas para la creación de 



un museo, es decir, los espacios dedicados a alojar obras de arte 

contemporáneo deben poseer cualidades de flexibilidad, versatilidad y 

un alto nivel tecnol6gico que los defina. 

Actualmente podriamos decir que conviven dos opciones, que a la vez 

tienden a cante-aponerse en el concepto de museo; por- un lado la 

tendencia moderna planteando espacios abiertos y flexibles, y por otro 

lado la tendencia a recuperar la estructura espacial a base de salas y 

galerías que garantizan una exposición ordenada de las piezas, como 

obra de arte sacralizada, concepto que se pierde con los espacios 

flexibles. 

:¡: 
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FUNDAMENTACION DEL TEMA 



JOSTIFICACION DEL PROYECTO 

Actualmente, nuestra ciudad de México, la mas grande y la mas 

poblada del rrrundo, cuenta con un gran número de artistas, algunos muy 

jovenes y otros no tanto; algunos de reconocido prestigio y otros que 

incursionan en el arte con gran talento; sin embargo, es notable la 

falta de foros adecuados y la demanda de espacio por parte de artistas 

mexicanos y extranjeros. Existen en la ciudad muy pocos lugares en 

donde se eldübe arte contemporáneo, de los cuales, no todos se han 

concebido deade un principio como museos, por lo que carecen de las 

condiciones e instalaciones adecuadas que favorezcan muestras 

afortunadas. 

Por otro lado tenemos un valioso acervo cultural con que cuenta 

nuestra Universidad, que necesita sobre todo ser difundido. 

El Centro Cultural Universitario, cuenta con una serie de edificios 

en los cuales se llevan a cabo actividades culturales de gran calidad; 

se ha convertido en un importante espacie para los propios 

universitarios y el público en general. La gente va a escuchar música, 

al teatro, al cine, o a presenciar un espectáculo al aire libre, entre 

otras muchas 

intelectual. 

actividades, generando un ambiente artístico e 

Sin embargo, y pese a ser un importante complejo cultural en la 

ciudad de México, el e.e.u., no cuenta aun con la infraestructura 

suficiente, carece de edificios destinados a museos, librerías, 

restaurantes o cafeterías que complementarían su actividad. 



OBJET.J.VOS 

Se proyecta emplazar en el área deprimida, al norte de la Sala 

Nezahualcoyotl y al sur del Espacio Escultórico, un edificio destinado 

a museo y dar cabida a la colección de obras de arte con que cuenta la 

Universidad Nacional Autónoma de México, tanto pintura como escultura y 

hacer una amplia difusión de su acervo cultural. 

Contará con las instalaciones adecuadas para la investigación 

museológica y entre sus funciones estará el estudio, clasificación y 

conservación de material existente; así como la coordinación de museos 

y galerias dependientes de la U.N.A.M. 

Un objetivo importante lo constituye la permanente actividad de 

intercambiar experiencias a nivel universitario nacional e 

internacional, mediante exposiciones que enriquezcan el panorama 

cultural de nuestra Universidad. 

Dar una función mas al conjunto cultural de la U.N.A.M. que 

complemente sus actividades, favorezca la visita de un mayor número de 

personas y con esto poder mejorar sus instalaciones en general. 



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

Los objetivos anteriores implican diseñar un plan maestro con 

criterios de integración de unas 10 Has. a partir del circuito Mario de 

la cueva. 

El Museo se localizará al norte de la Sala Nezahualcoyotl, junto 

a la Unidad Bibliográfica, y contendrá salas de exposición permanentes 

y temporales, lllojará además el Centro de Tnvestiqaciones Museológicas 

y una serie de instalaciones de apoyo y complementarias como comercio y 

restaurante, que permitirá tener en un solo lugar actividades diversas 

y en consecuencia ampliar considerablemente el interes del visitante. 

Es conveniente que el área deprimida sea rehabilitada como un campus 

escultórico, creando senderos peatonales y de acuerdo con estrategias 

de diseño de exteriores definir sitios escultóricos visitables, que 

ayudarían a tener una vinculación mas directa con el Centro CUltural, 

que pese a su dimensión y ubicación, carece de conexiones físicas 

eficientes. 
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EL PROYECTO 



proqrama arq.dtecumico 
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1 
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píhhca5· del sistema. 

-f<ltfJNla 
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hacia d elterllX. 
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-Of1e1na de 5erv1el05 Visitas q.iia<:las e lnfonnaci<M de evento5 24m2 

Ei:iicatlvo5 

2.0 EXP051Cl0f\f5 

- 5aa de elPQ51c"'1 Elhib1eki-i- °"5ervacicÍI de th)M bidJmens!Oniles de 2000m2 
~ maiera perl!llM!te. Espacio c:IMi11eo 4 arac:lable. 

fj!ura5 adecuadas. Remates vlsuaes 

- 5ala de ei¡>oslei<lÍI Elhlbie~ - observacrtii de ob)M l>icl1mer1s!Oniles de 1000m2 
~al nmrra~al. 

-Patio de elp051CIOnes Elhib1ei&i- °"5ervac~ de th)M tr1c:l1mens""1ales. 400m2 
MMc:lac:les oca5""1ales ( cm:lertos,teatro,poe~la. c:laiza) 
llescaiso 4 c:l1stracc1o1 en el reame.lo. 

-1' atlO de5CUblerto ele Elh1b1eimí- °"5ervacim de ihJetos trrc:l1mens""1ales. Remate 61'7m2 
E5aJihra5 vtsual en espacio de emrac:la. Elemento de tra151clcÍI entre 

elPQ51CIOn cubierta 4 espacia de entrada 



pnxrama artJJitectónico 

NJIVll?;W PRINCIP.AL Y ~51:RVKION~5 

~.O 51:RVICI05 COMPL.EMENf~05 

- 5aa de aidrov1suales 

- l31bhoteca especializada 
Recepci&i 
5aaklechra 
hervo 

-t..lbrerta/ tienda 
.13odeqa 
.hea k venia 
.Ca.Ja 

-Restaraite/ Cafeterra 
heade mc5a5 

.Coc1na 
1 ;,, 
. '1· 

-5auta-lo5\qenerab 
.VeslWo 
.5atlta-lo5 Hombres 
.5atlta-lo5 M.jeres 

Pre5e11Cl<r aidrov1suales de la obra ei~sta 4 orienta- 12 m2 
50bre eiposlcitres. 

Pr~edar aidrovrsuales 
furi:la-elfllpo 

Posibles caiferencla5 

Informa-, leer. 90 m2 
CiWd de acceso 4 %111<la. Entreqa 4 recepcrm de libros. 
lnformac~ 4 cat.al~ii'M k libros 4 revistas. 
l..echra 4 elaboraci6i de trabajo. 
h-ch1vo de libros 4 rev15ta5. 

Verta de libros 4 ~ 4 irlrculos diversos. 80 m2 
Espacio relaclalado dredanente con espacio de entrada • 

Preparac"'1 de cmil<la rlÍprda. l~O m2 
RelaclllÍI directa con espacio de entrada 

~5eo personal público. 100 m2 
ReiacltYI mi espacio de entrada 4 mi comercio • 



proc¡rama ar{;f.Jttectónico 

N~Cf51t:JAV / f5PACIO ACílVlt:JAV PRINCIPPL Y OB5f'.RVAC10Nf5 N?.f.A 

'1.0liOl'lfRNO 

-l71recciái l/etermM- pollUcas olel rruseo 70m2 
.Ofl/recto- c~dra- polltrcas 4 actividades 
.ar. ;M,d1rectq 
. Recepclái 4 espera forna- 4 pasa- rcla•. ctrirol de dlreccl<M . 
.5aa de jri.a5 Re111{{j, de 'fupo5 ole traba.Jo. 

-Mn~!W"aclOrl Re<:¡1stro de sibJaclOrles ecomn!cas del rruseo 90m2 
.ar. ac.mi~rstrador Pla1rf1eac~ de rear505 
.Of asbtent.e Recepclt!Í de p~ 4 Patf' de emple~ 
hchlvo 
~ adm~rstratlvo 

-t.71f1151ll! Ctfüral COO"dm-, procrana- 4 5Upervlsa- caiferencra de prensa . 27 m2 
. ar:! Jef,e Je 5erVrcros 5ervlclos al piíblrco 4 eventos. 
al~ 
.ar Jefe de Prensa 
.ar.~ nt.erna-
c!Gl1aies 
.Recepc~ 4 espera 

-5erv!Clo5 Ei:kátivos Orqailza- actividades pa-aldas 4 de apG'llO a d1fus~ ~Om2 
ailrural . 

. or. Jefe ole 5eiv1c1os ~ntrenanlento de tfllas. 

~ 
.As1slcllles Prep;ra- enÍOCfJeS cJ!dáct1eos de eiposrc!orÍ . 
.úhrdos 'fllas Espacio ct:>1 liqa a e51>aclo ele entracJa. 



NeC~lt7AV I ~SI' ACIO 

? .O IN\11:511úN:ION 

ACí1Vlt7AV r'RINClr'/i Y 0!35f:RVACIONe5 

-lnve5t~e5 Recopda-, proce""", ~.publica' 4 d1flald1r 40 m2 
.Cmittol _,fmnac~; <J"t¡a!IZ<r 4 prlllklr 111Ve5t.lqacione5, 
.Me k 111Ve5t~i&i 
4.ICIOM5 
.Cil>rcJo 111Ve%1t¡ador 
.hditv~ 

-Centro de l?oammtác¡¿, 4 
?aa de L.echra • 

. ~delectu-a 

.cmtrol 
a chivo 
fttoteca 

- í aler de llimo úráflco 4 
Mu5ecqáf1eo. 

-Cll'wla 
.Recibo e.le ba 
.Of. Jefe de C11a<U1a 
.Of.A5~ 

1715eia' rru511cqafla5 4 atÍll"'f/5 e.le e1p051c~. 
tl15e!'c de ariele5 proroocmale5 q prop~ 

?e m115!Ja 4 recibe ba de ate 
Cuidado 4 ma!U!ninkmlo de colecciaí. Cmtrol ambiental 
zaia e.le DbJM. Caitrol de mc1llaJe, tra15porte 4 empaq¡e 
ae®Jetc5. 

tjQm2 

20m2 

20m2 



proo.rama ar[,JJitedónico 
~C~5117.AV I ~5f'ACIO N::11Vll7.AV PRINCIPN. y Ot'Sf:RVN::IONe5 fe.eA 

6.0 5fRVICI05 ctNeR.AtES 

- ~odeqa de obra. 
hea ele ca-qa 4 elescaqa 
5ecci&i de ob.)elo5 bid1-
me1151(>1aies 

5ecclt.1i ele obJ.:W., tr1d1-
~lt11aies 
. ~oeleqa ele ""1patfJC q 

de5e!!lp~ 

-faller de ~°"'~f1a 
keadeca-qa 
.Mai!.aca-qas 

-faller de Re5t<uac1Ón 
.Of1em del Re5tarac.lor 
hea de re5tarac1Ón 
.L.aboratiXJo de a1álisJ5 

-fa!er de Carp~1a 

-faller de Eledrlcidad 

-Rctilwo de Obra 
.!vea de rei:¡IWo 
.l.aborat.orJo 
~odeqa 

Recepclii 4 cirittl ele ob,JM ele e-aposlckit 
furdado de obJ.:W., bid1mens1a1ab 

!Ála'dado de obJ.:W., tridlmenSimales 

elablxac~ de pieZas especiales p.ra nwria,Je 
Elaboración ele ~. letreros q seriallzaclái 

lnstaackllcs eléctricas de rlllst°'faflá 

110m2 

90m2 

60mf 

ReqJstro f okxfáf leo de obra de ate en boc.leqa BO m2 
ElaboracloÍi de fot.ocrafias, t.ll'l'dar.lo de mal.erial fot.ocráflco 



procrana trGJJitectónico 

N~e511/A!7 / e5f'._,ALJQ ____ ACr&ll/,AV l'RINklf'A.i_ y ~:it:RVACION12-~li 

- MaM11m1ento 2~0m2 
.Cto de ,,.......~ didr1co Plo.J;r 11'.a<Jl~ e mtaac~s 
.Cto de ma<Jl~ hrdr<ÜJco 
.Malejada-a5 de aire Plo.J;r mat.flM5 de aire ac~Jc~ 
.Jefe de mail.enlmrento CIA'llrm de per50nal de m<ri.c11mrenta 

-l~la 1-40m2 
.J. de w.eMencra Cait.rm de per50nal de w.eMenc1a 
.5ailla-i05 Hambre5 A5eo per50nal ( ~es 4 111Jjem ) 
5i1111a-~ Mipes 
~iñi51bnbm 
~a'ó5 Ml)ere> 
.C!Ds. de a5eo furd<W de objelDs de hmpleZa 

-S~rda.:I 200m2 
.Vesthio acce50 5eTVlclo Cait.rm de acce50 4 ~Ida de per50nal del 111J5eo 
.Of. Jefe de 5eGJrrda.:I C<rirm de 5e<µ"rda.:i .:ieneral 
.5altkl rw 5e.,,.rdad 
he~ ' ae5ca-qa aba5to Orc:ia"llZacia'I de per50nai de 5eqrrdac:l, de5Cal'qa de 

l objetc5 4 materws 
l. 

~00m2 -CtaJiacl€ries 
.Escaeras ~/o r~as Mu.1mlenio 4 ca1U1lcacla1 vertical entre e51>acl05 de 
.Escaeras < pr1vada5) u50 publrco hacia 5áa5 de ~Jcia'I 4 en 511 ca50 

.flevatb-es prrvaJo hac1a ofk:M5 o~ 

.Maitaca-'lélS (obras) fr~ vertical ele obras 4 objetos 

.Maitacar~ pr~ 4 fral5pCrle vertJcal de prO<b:tc5 4 materws 
materiales 

- ~sla:11Mnie11!o 2000m2 
kea pa-a ait.ol>.ises 
kea pa-a autos vist!ail.es 
kea pa-a autos per5tM 
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MEMORIA ESTRUCTURAL 

El suelo está clasificado corno resistente y tiene una reacción de 20 

a 40 ton/m. , está compuesto en gran parte por roca volcánica y se 

seguirá el criterio de eliminar la capa superficial de basalto y 

apoyarse en los estratos que se caracterizan por estar sumamente 

consolidados. 

El edificio se dividirá en dos cuerpos dando lugar a una junta 

constructiva en los ejes 7 y 8; el primer cuerpo lo forman los 

servicios de apoyo, oficinas y bodegas, el segundo lo forman las salas 

de exposiciones. 

La cimentación de los dos cuerpos estará constituida por zapatas 

aisladas unidas con trabes de liga, y en todo el perímetro dél edificio 

unidas con contratrabes. 

T.a estructurn superior hablando de columnas, custillos, truhcs y 

dalas serán construidas en concreto armado. Un caso especial es el 

pergolado en la terraza de la cafetería, y la galería en exposiciones 

en donde se utilizarán vigas de acero de alma abierta forradas de 

covintec. La trabe en fachada (muro fuente) se resolverá de la misma 

manera. 

los muros han sido proyectados de carga y divisorios; los muros que 

dan a fachadas, y excepcionalmente muros interiores estan construidos 

en concreto armado, utilizado con fines de diseño y de integración al 

conjunto. Los muros divisorios son de block de concreto de 14x8x24 y se 

desplantarán sobre dalas de concreto armado. 



El patio cubierto y galeria de acceso serán estructurados con medias 

bévedas que se comportan como una sola trabe y están construidos corno 

los cascarones, con un radio de 1.20 rnts. y tendrán una longitud de 14 

rnts. y 10 rnts. respectivamente. 



MEMORIA DE INSTALACIONES 

Instalación Hidráulica ylSimi.taria. 
Se abastecerá de agu~' potable al conjunto por la red hidráulica que 

proviene del vivero alto y que alimenta al Centro Cultural 

Universitario. 

a).- Sistema de agua fría. 

El sistema se inicia en una toma local con medidor y tuberia de 32 

mm <fi , que alimenta a dos cisternas que almacenan 80000 lt.; el 

suministro de agua a los servicios se hará a partir de la cisterna 

mediante un equipo de bombeo hidroneumático. 

b).- Sistema de agua caliente. 

r.a generación de agua caliente que dará servicio a las regaderas y 

cocina, se obtiene de un tanque ubicado junto al equipo hidroneumático. 

Este tanque se alimenta con agua fría y cuenta con un intercambiador de 

calor. El calentamiento se hará con agua caliente de 80°C tomada del 

sistema de calderas, en circuito cerrado al intercambiador para generar 

y almacenar agua potable a 50°C. 

c).- Sistema de aguas negras y grises. 

Las aguas negras serán conducidas a fosa séptica de procesos 

bioenzimáticos de transformación rapida, debido a que no existe red de 

alcantarillado. 



La descarga de aguas de regaderas, lavabos y fregaderos, se 

conducirán a pozos de absorción, y en el caso de fregaderos se 

instalarán trampas de grasa. 

La evacuación de las aguas negras y grises de los servicios 

sanitarios en planta alta y planta baja se hará por gravedad, 

conduciendola directam€,nte a la red de descarga. 

La evacuación d€ aguas negras y grises de los servicios sanitarios 

en sotana se hará por gr~~~ad hasta su descarga en un cárcamo de aguas 

negras o grises, según sea el caso. La descarga final de estas aguas se 

hará mediante un sistema de bombeo duplex automático que las eleva al 

colector en plafond de planta sotano para conducirlas por gravedad a la 

red sanitaria. 

La evacuación de aquas claras (escurrimientos de cu~rtos dP. 

maquinas) en sotana se hará por gravedad hasta un cárcamo del cual 

mediante sistema de bombeo automático se elevará a colector de plafond 

de sotana para su conducción final por gravedad a cisterna de agua para 

riego, previo tratamiento. 

d).- Sistema de aguas pluviales. 

Las aguas pluviales serán recolectadas en cisternas, previo 

tratamiento para su reutilización en el riego de jardines. 



Inst.alación Eléctrica. 

a).- Acometida. 

La acometida eléctrica la proporcionará la C.F.E. en el lado norte 

del edificio por el acceso de servicio con un circuito paralelo a una 

tensión de 13 a 15 KV hasta las cuchillas de transferencia automática 

de la subestación eléctrica y de estas al equipo de medición. 

b).- Subestación Receptora-Transformadora. 

El museo contará con una subestación eléctrica con el equipo de 

medición para dos transformadores, los cuales transformarán de una 

tensión de 13 a 15 KV a 220/127 Volts, 3 fases, 4 hilos, 60 ciclos, 

con lo cual se aliment.artín todas las cargas del conjunto. 

c).- Sistema de Alumbrado.y Contactos. 

Todos los circuitos de alumbrado y contactos de uso general 

operarán con corriente de 127 volts entre las diversas fases y neutro. 

Estos circuitos se alimentarán, controlarán y protegerán por 

interruptores terrnornagnéticos alojados en los tableros derivados que 

se localizarán en las diferentes zonas del conjunto. 

Todos los contactos serán del tipo con conexión a tierra efectiva. 

d).- Sistema de Fuerza. 

Para la alimentación de motores o salidas especiales se instalarán 



circuitos trifásicos o monofásicos, dependiendo de la potencia, los 

cuales se alimentarán, protegerán y controlarán desde tableros 

especiales de fuerza, que a su vez recibirán la alimentaci6n del 

tablero general. 

e).- Sistema de Emergencia. 

Para casos de falla del suministro de energía eléctrica, se 

instalará una planta generadora de operaci6n totalmente automática, la 

cual alimentará en tablero general de emergencia a 220 Volts desde 

donde se alimentarán todas las cargas de fuerza, alumbrado y 

contactos. 

f).- Sistema de Protecci6n contra descargas Atmosféricas. 

Para proteger debidamente el edificio se dispondrá de una red de 

pararrayos los cuales mediante conductores especiales se canalizarán 

las posibles descargas eléctricas hasta las diferentes varillas 

enterradas en la periferia del edificio. 

g).- Sistema de Tierras. 

Para proteger debidamente a todos los empleados en general, todos 

los contactos, motores y gabinetes de equipo eléctrico estarán 

conectados a tierra, formando una red completa de protecci6n, que a su 

vez se conectará a la red de tierras de la subestaci6n. 



AIRE ACONDICIONADO 
¡ 

Salas de Exposición, B00e9as, Talleres y Biblioteca. 

Todos los espacios en donde vaya a haber temporal o permanentemente 

objetos de arte, estarán equipados con sistemas completos de 

acondicionamiento de aire con todos los elementos necesarios para 

mantener durante todo el año las condiciones de temperatura y humedad 

necesarios. Se considera una humedad relativa de 50% y una temperatura 

de 19 a 23°C. 

Para esta finalidad se instalarán unidades manejadoras de aire con 

todos los dispositivos necesarios para el enfriamiento y el 

calentamiento del aire. 

Oficinas, cafetería, Tienda y F.spaciOB IElllll"E!S. 

En estas zonas se tendrá también servicio de acondicionamiento de 

aire con enfriamiento y calefacci6n, pero el control de humedad no será 

controlado tan rigurosamente corno en los espacios anteriores. 

Areas de servicio. 

Para sanitarios, cocina, cuartos de maquinas, laboratorio de 

análisis, talleres de pintura y carpintería, se instalarán sistemas de 

ventilación por inyección y/o extracción de aire. 

Hilllejo de aire. 

Para el acondicionamiento del aire el sistema estará integrado por 

Unidades Manejadoras de Aire (UMA) independientes para cada una de las 



áreas a las cuales dan servicio. Cada una de las manejadoras de aire 

actuará en combinación con un equipo de capacidad equivalente para 

retorno. 

Para los sistemas complementarios de extra=ión se instalarán 

ventiladores de las capacidades y características adecuadas. 

Dlet.06. 

Los duetos de inyecdón, retorno y ventilación serán hechos con 

lámina nueva de acero galvanizado de primera calidad. 

La inye=ión de aire se hará por medio de dos tipos de difusores: de 

cuatro vias y lineales. 



PROTECCION CONTRA INCENDIO 

Para la protección del edificio contra una conflagración se ha 

considerado el diseño de un sistema de rociadores automáticos empleando 

sistema humedo y sistema seco, complementado con sistemas de alarma y 

detección de hmnos. 

Además, por ser edificación de riesgo mayor, deberá contar con redes 

de hidrantes y extintores de gas halón a distancias no mayores de 30 

metros. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

a).- Cisterna: Se ha considerado un almacenamiento de aproximadamente 

40000 lts. de agua en la cisterna que se construirá en planta sotano, 

en cuarto de maquinas hidráulico. 

b) .- Equipo de bombeo: Se instalarán dos bombas centrifugas 

horizontales, una con motor eléctrico y otra con motor diese!, además 

una bomba piloto (Jockey) que se instalarán en cuarto de maquinas 

hidráulico en planta sotano. 

c) .- Para la alimentación de agua a todos los rociadores e hidrantes 

interiores del sistema humedo y sistema seco se dispondrá de una red de 

tuberias que se inicia en el cabezal de descarga de bombas y mediante 

tuberías principales se alimentarán tuberias secundarias y ramales de 

cada piso, hasta los rociadores. 



Tanto el sistema htnnedo corno el sistema seco se alimentará de un 

riser ccmún: Cada sistema contará con válvulas para seccionar cada 

zona. 

Para el sistema seco serán válvulas de preacción las cuales 

mantienen las tuberias vacias. 

Para el sistema hmoodo serán válVUlas de mariposa. 

d) .- Alarmas: En adicción a los sistemas especiales de alanna actuados 

por detectores de humo y estaciones manuales de alarma, se dispondrá de 

una válvula de alarma de operación hiráulica en la base del alimentador 

principal, que se accionará siempre que haya flujo de agua en cualquier 

punto de la red, así como detectores de flujo en el alimentador de cada 

piso, para actuar alarmas en forma zonificada. 

En el sistema seco se utilizarán válvulas de preacción por niveles 

las cuales actuarán mediante una señal enviada por los detectores de 

humo que se encuentran en forma zonificada. 

Una vez que operen las válvulas de preacción de un determinado nivel 

permitirán el paso de agua a las tuberías y esta será descargada por 

los rociadores que se hayan abierto. 
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