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Resumen.
 El presente trabajo es un estudio sobre la posibilidad
de fusión entre un museo, un centro cultural y un difusor
cultural, aplicado a la “arquitectura móvil o efímera” con
la fi nalidad de plantear una solución practica y cambiante
que permita el estudio y desarrollo de la dinámica de la
misma obra y tipologías similares ,  así no desperdiciando
la oportunidad para que el edifi cio sirva de apoyo y com-
prensión de las necesidades cambiantes de los  usuarios
para dar cada vez una solución más acertada a cada mo-
mento,  o en su determinado tiempo su desmantelamiento
sin alteración o preocupación de algún impacto negativo
sobre cualquiera de sus locaciones.

Abstrac.
 The following work is a study about the probable possibil-
ity of fusion between a  museum, cultural center and a diffuser of
culture, applied to the “mobile arquitecture or ephemeral “ to try
and achieve a practical  and changing solution that permits the
analysis of the dynamics of the same building and or similar ty-
pologies, not wasting the opportunity for the building to serve for
the comprehension of the everyday changing needs of the user,
to give  an even better solution every moment, or in a rather time
dismantle ate the building without making any negative impact in
any of its probable locations.
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Hoy   existe  una  gran  necesidad  de conocer lo
que  el mismo  tiempo   ha  traído, y que  por  su  constante
crecimiento se ha diluido en un mar completo. Esto  es la enorme
cantidad de conocimientos  que   se  han  ido  acumulando  a
través  de la historia, que aunque   sería imposible  tratar de con-
tenerlos todos en un mismo lugar  y que  no es la idea de este
proyecto, si es posible  dividirlos  y desmenuzarlos, categorizar
los  de alguna forma para que el enfoque pueda ser visto con la
amplitud del tema  a tratar  que  en este  caso es la cultura global,
el arte  contemporáneo y la proyección arquitectónica hacia el
momento.
Para esto  está  claro que  la intención no es  brindar un
elemento guía  de  estudio,  ni ejemplo  en las  artes  ni en
la arquitectura  sino  presentar,  exponer,    ofrecer  en  otras
palabras   un acercamiento  de fácil acceso    que  permita
conocer  a la  cambiante actualidad en  un contacto en que
pocas veces se  ha  visto,  y así presentar una actividad que
se  vea  refl ejada  en la conciencia de los visitantes  o usuarios
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El presente   trabajo  no es una   guía   ni  un mé-
todo a seguir  , es más  bien un análisis  y propuesta   a la
respuesta  de un problema  social que  integra  a  uno de
los  sectores más desprotegidos   en nuestro país, que  es
el cultural,   que  aunque , en estos  últimos   años  se  ha
trabajado arduamente en su desarrollo y fortalecimiento ,
no se ha llegado a las expectativas  planteadas, y por tanto
que  sigue  requiriendo de atención  especial.

 El desplante  está  basado  en diferentes  posturas
psicológicas, fi losófi cas y arquitectónicas,  tanto  así  como
teorías  y defi niciones  alcanzadas  ,  en cuanto a  los temas
relacionados   que  a su vez     son apoyados  por estadísti-
cas  sacadas  de estudios recientes  de  instituciones alter-
nas  y con el  fi n más práctico de dar una respuesta  lo más
clara posible  al planteamiento del problema que  en sí, que
no sería  el de una  función arquitectónica por si sola  sino
de una
solución social, a través  de  un medio arquitectónico como
herramienta.

 O al menos un acercamiento más,   en el que   el texto
concluye.

 La cultura social respecto  a lo ¨contemporáneo¨ el em-
pleo y aceptación de las entrantes   o más actuales tendencias
estéticas,  arquitectónicas  urbanas es de suma  importancia al
conocimiento de  las personas en general , ( no solo para los
arquitectos  o diseñadores) para  conocer  el curso actual de la
evolución en este aspecto, como tal vez  también  lo es la política,
la ciencia, la tecnología , la literatura  etc.

 En sí, la difusión general de  “todo lo que en la cultura
comprende al diseño y las artes”  son de  suma  importancia para
todos.
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La sociedad, en la búsqueda de un esparcimiento
controlado ha llevado a desarrollar diferentes técnicas y
vertientes, donde la cultura forma parte de un todo y la so-
ciedad se divide en ciertos factores, creando así un punto
de vista crítico, lo cual nos impulsa a seguir en la inno-
vación de nuevas estrategias que permitan desarrollar es-
pacios cada vez más cómodos y útiles para el ser humano.
 Es entonces que surge  esta propuesta de museo
difusor cultural contemporáneo móvil. Al cual  a partir de
este momento denominaremos        GROSSALIDA.       Ya
que en su concepción fue inspirado en dos elementos de
la naturaleza, uno de alto impacto visual por su color la
“GROSELLA” y otro siendo un símbolo de misterio y trans-
formación de lo que ocurre en su interior, la
“CRISALIDA”.

 La idea es: que  los espacios de la grossalida  están
dedicados   al  vacío...  solo habrá  audio  video  e ilumi-
nación.  Sin un  recorrido regular, Empleando lo último en
tecnología de medios audiovisuales e interactivos.
 El edifi cio dedicado  está dividido en  tres  etapas
tres niveles  que representan  diferentes compuestos den-
tro de la cultura global y el arte  contemporáneo.

 Sin  personal  trabajando en el interior de  la grossalida
mas que el o los encargados de la cabina de control. Existe tam-
bién  así una división en cuanto al funcionamiento  de los tres
niveles  o salas.

 Para la primera planta se darán instrucciones  o
indicaciones para interactuar con los usuarios  desde la cabina
de control de la grossalida  (ubicada  en el exterior ),  por medio
de  audio y vigilancia  por video  proyecciones  y   un sistema de
video  e iluminación   para el usuario.
 En la segunda sala será de recorrido libre en donde el es-
pacio incluirá obras   escultóricas   o presentaciones   de ex-
hibición, por medios tecnológicos grafi co visuales, tales como
hologramas.
  La tercera  dedicada  a la digestión informativa será un-
espacio de autocontrol  para ciertos servicios de consumo.

La primera etapa  dedicada  al  audio, video, luz, color e inter-
actividad social. La segunda etapa  o nivel   al regreso  de la
presencia volumétrica en exhibición  tal como sería una galería,
aunado a esto  algunas tecnologías de representación. la tercera
a la innecesariamente  fundamental forma de  relajación  para
una  mejor  asimilación  de cualquier bombardeo informativo y
también  para  la  creación  de identidad formativa del usuario
con  el edifi cio.
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Un estudio hecho en Francia  sobre  las prácticas
culturales  de los franceses a través  de  1973  a  1997  nos
pone como ejemplo que algunos de los más importantes
factores de la evolución  del consumo y prácticas  cultura-
les son: el equipamiento de los hogares  con aparatos au-
diovisuales, los ogresos  de la escolarización, la difusión
de los  comunicación, las transformaciones de la oferta
privada d productos culturales
por supuesto, el considerable aumento  de los esfuerzos
desplegados  por  el estado y  las colectividades locales en
favor  de la cultura .

 De acuerdo al texto1    las  edades  mayores de 50
años han   vuelto  a incursionar  a  sus prácticas  artísti-
cas en los últimos  años  mismas que desarrollaban de
jóvenes, canto,danza, escritura y, sobre todo, pintura. Los
progresos de la escolarización y de la enseñanza artística,
el desarrollo del tiempo libre tras la reducción del tiempo
laboral,  la necesidad – progresivamente mayor – de encon-
trar actividades que favorezcan la expresión de uno mismo
y la construcción de la identidad... todos estos elementos
infl uyen, efectivamente, en el desarrollo de las actividades.

  Para esto sucedieron  diversos fenómenos de entre
1 Evolución de las prácticas culturales de los franceses,
1973-1997
Donnat, Olivier
Publicación en linea  , fuente  librería de CONACULTA

los cuales   en el estudio  se distinguieron  3   por su gran coman
que  es  el avance tecnológico, uno de ellos:  El “boom musical”
y la renovación de los gustos musicales  que   sucedió a partir de
la  facilitación de los medios  para  el acceso a la música cuando
surgieron , los diferentes formatos  alternos a la radio difusión.

 Otro   es :   El progresos en equipamiento y aumento de las
prácticas audiovisuales,  que  defi ne  al cambio que  se  dio  en
cuanto  a la televisión,   sus sistemas  de  difusión  y   otros más
actuales   como la  computación  el nuevo cine  etc. Que también
marco un cambio  en la práctica cultural habitual.

 Y el tercero es quizás el  más extraño que  requeriría  a
lo mejor    de un estudio particular , puesto  que  trata  de: Las
evoluciones contradictorias de la lectura,  que dice que sucedió
lo mismo que   con  otros   medios  que  evolucionarony se  di-
fundieron   con más  fuerza (se  comercializaron)   y ahora  según
las estadísticas  son vendidos  en mayor  cantidad que  en 1973
, y    existe   también  una  mayor  difusión,  pero
hoy    la  lectura ha disminuido a comparación  con  1973, hoy
existen  menos ávidos lectores.

 Como uno de los  factores  que  en un  principio mencio-
namos que  son de necesidad básica para  entender
la problemática  que  estamos tratando ,  (que  es de   difun-
dir  una  cultura social respecto  a la ¨contemporaneidad¨ el em-
pleo  y aceptación de las entrantes   o más actuales tendencias
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estéticas,  arquitectónicas, de las  artes  y de diseño en
general)  es  como lo marca  el resumen general del libro
Encuesta  nacional de prácticas y consumo culturales  de
CONACULTA2   en su primera  edición: Los resultados
señalan
que el consumo y las prácticas culturales de los mexica-
nos
están altamente relacionados con los niveles de escolari-
dad
y de ingreso. Se detectan también patrones distintos en
función de la edad, con mayores niveles, en general, entre
la
población más joven, así como diferencias territoriales,
sobre
todo a favor de quienes habitan en los municipios de may-
or
concentración poblacional, lo que indica que el consumo
y las prácticas culturales están asociados con la disponib-
ilidad de infraestructura dedicada a estos fi nes.
La encuesta indica también que medios como la televisión
y la radio tienen en México una cobertura casi universal,
tanto entre los grupos sociodemográfi cos como entre re-
giones, municipios y ciudades; la prensa escrita tiene una
menor cobertura, en tanto que tecnologías más recientes,
como el uso de la computadora y el internet, tienen una

2  Encuesta nacional de prácticas y consumo culturales
Conaculta/Sistema de Información Cultural  Editorial Conacul-
ta/Sistema de Información Cultural  Lugar de publicación
México D.F.
Año de publicación 2004

penetración más restringida y un consumo más diferenciado en-
tre grupos de edad, escolaridad e ingresos.

Destaca en primer lugar el estrecho vínculo entre
educación y cultura. La encuesta distingue de manera clara y
eiterada a la escolaridad como el factor sociodemográfi co de
mayor peso en la conformación de las prácticas culturales de
los mexicanos.
Dice también que: México es un país de jóvenes, y el
mayor consumo cultural se da entre las nuevas generaciones.
Los más jóvenes —de 15 a 25 años—, presentan los índices
más altos de consumo cultural. De ahí la importancia de con-
siderar a este sector de la población tanto en la estrategia de
difusión como en el diseño de los contenidos de las activi-
dades culturales.
El hecho de que quienes más asisten a espacios culturales
sean jóvenes, estudiantes en su mayoría, representa una
enorme ventana de oportunidades. El desarrollo de México
depende en buena medida de que se aproveche cabalmente
este potencial creativo. Reforzar la atención a la población de
más de 50 años y al grupo de 30 a 34 años, en edad produc-
tiva y con hijos, es otra de las recomendaciones derivadas de
los esultados de la encuesta.
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El verdadero objetivo del museo, para los museólo-
gos, es la publicidad de la cultura, la investigación y la actividad
educativa. En este tiempo se han dado a conocer muchos
museos como el museo de cera, museos históricos, museos
de historia natural. Etc. así desde  los  principios   la función ha
sido de cultivar, ofrecer, enseñar, y dar  una referencia  histórica
, de lo que  las  distintas  sociedades  han logrado a lo largo
de la  historia  en un sin  fi n de  numerosos  temas. Para tener
unaproyección hacia el futuro.

 Así entonces:

 Presentar una variable como respuesta arquitectónica a
una necesidad, que siendo plástica pueda obtener un mejor
resultado de estudio para un mejor funcionamiento, tanto
social como arquitectónico.
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Defi nicion de museo:

Museo difusor cultural contemporáneo móvil.

MUSEO :
 Para defi nir el concepto de museo1  y de este modo,
abordar las difi cultades que entrañan las tipologías que se
pretenden tratar aquí, y así no tener difi cultad en entender
la postura de museo de la presente tesis,  podemos re-
currir a la etimología y la evolución del término, el cual
proviene del latín “museum”, y este a su vez del griego
“mouseion” que signifi ca casa de las musas; pero esta
defi nición resulta bastante lejana del concepto que actu-
almente tenemos de museo a causa de la evolución de su
signifi cado.

 En el siglo. I  a. C. es citado por Estrabón refi rié-
ndose a un complejo del III a. C. que incluía biblioteca,
observatorio astronómico, colección zoológica, salas de
estudio y trabajo así como un anfi teatro (cita tomada de
fuentes indirectas) Avanzando rápidamente hacia el con-
cepto actual encontramos que en los estatutos del ICOM
(1961-1968) se defi ne como “todo establecimiento per-
manente, administrado en benefi cio del interés general
para conservar, estudiar, hacer valer por medios diversos
y, sobre todo, exponer para deleite y educación del pú-

1    http://www.arqhys.com/arquitectura/museo-de nicion.html

blico un conjunto de elementos de valor cultural: colecciones de
objetos artísticos, históricos científi cos y técnicos, jardines bo-
tánicos y zoológicos y anticuarios. Las bibliotecas públicas, los
centros de archivos que mantienen en salas de exposición de
manera permanente, serán asimiladas a los museos”

 Esta defi nición sufrirá varios cambios de modo que se
aparta totalmente del, ya por entonces arcaico, concepto deci-
monónico que se limita a los aspectos artísticos y estéticos del
museo; de este modo, en los nuevos estatutos del ICOM de 1974,
se puntualiza que “el museo es una institución permanente, sin
fi nalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo,
abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y
exhibe para fi nes de estudio, de educación y de deleite, testimo-
nios materiales del hombre y su entorno.
 El ICOM reconoce que responden a esta defi nición, además de
los museos designados como tales: Los institutos de conserva-
ción y galerías permanentes de exposición mantenidas por las
Bibliotecas y Archivos. Los parajes y monumentos y naturales,
arqueológicos y etnográfi cos, los monumentos históricos y los
sitios que tengan la naturaleza de museo por sus actividades de
adquisición, conservación y comunicación. Las instituciones que
presenten especímenes vivos, tales como jardines botánicos y
zoológicos, acuarios, viveros, etc.” La XIV Asamblea General afi -
anzó los parques naturales y los centros científi cos y planetarios.
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Defi nicion de arte contemporáneo2 :

¿POR QUE CONTEMPORANEO? por la misma
defi nición que  ayuda a entender el nombre del tema y el
por qué es contemporáneo, aplicado a la idea de ofrecer
la exposición y obra no  solo a lo existente de cualquier
época pasada, sino   a artistas  en labor actual.

 El arte contemporáneo es el hacer artístico que
se desarrolla en un mismo lapso temporal a un referente.
En el caso del arte contemporáneo a nosotros, se desar-
rolla desde la teoría post estructuralista la cual ha acu-
ñado el término “postmoderno”, ya que desde esa teo-
ría se vislumbra la imposibilidad de seguir creando desde
los preceptos de la originalidad y la novedad (elementos
propios de la modernidad); en lugar de ello se apunta a
elementos como reinterpretaciones, re signifi caciones y el
giro lingüístico con el fi n de ampliar el concepto de arte y
establecerlo como un acto comunicativo.

Defi nicion de  difusion 3:

Bueno la difusión también vendría siendo un té-
rmino muy importante dentro de lo que trata este tema
puesto que es una de las principales características toma-
das en cuenta dentro del diseño arquitectónico de la gros-
salida  y aunque su defi nición es simple y bien conocida
cito las más adecuadas al tema:
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporáneo
3 http://es.thefreedictionary.com

# Conocimiento de un tema por un gran número de personas.

# Proceso de dinámica cultural,  según el cual los elementos o
complejos culturales pasan de una sociedad a otra.

 Así que la defi nición seria en este caso llegar a más per-
sonas en la brevedad en el que  el edifi cio estuviera localizado en
una zona de población determinada. Llegando a  cubrir necesi-
dades de ubicación y accesibilidad  de más usuarios, por tanto
difundiendo más.

POR TANTO EN RELACION A ESTA DENOMINACION
SIENDO “LA GROSSALIDA” UN EDIFICIO  DE CARÁCTER PER-
MANENTE, DENTRO DE SU NATURALEZA MOVIL,   SIGUE SIEN-
DO UN MUSEO DEDICADO A LA PRESERVACION, ESTUDIO,
EXPOSICION Y MUY IMPORTANTE “DIFUSION” DE LAS ARTES
Y CULTURA.   CON LAS CARACTERISTICAS VANGUARDISTAS
QUE  LA SOCIEDAD REQUIERE  PARA ESTAR DENTRO DE UN
NIVEL COMPETITIVO EN MEDIOS DE DIFUCION, TALES COMO
LO SON LAS CARACTERISTICAS  EXTERIORES DEL EDIFICIO,
LA TECNOLOGIA UTILIZADA EN EL Y LA MOVILIDAD.

LLEVAR EL MUSEO A LAS PERSONAS.
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Antecedentes del tema (cultura):
Primero que  nada quisiera  hacer un enfoque  a lo que
estamos tratando  cuando  hablamos de cultura  ya que
es un término que  como muchos  otros  no ha tenido
un acierto  convenido  y por tanto  nos  orientaremos    a
uno  en particular (bastante amplio y expuesto) en el cual
basaremos  nuestra  defi nición. Y la razón de esto  es que
este  trabajo    trata  un  tema   con  un  lazo muy  estrecho
a lo  que es la cultura   la  sociedad y la  arquitectura, que
como veremos  en las  siguientes  páginas,  esta  conex-
ión es  casi  invisible  y  las  integra.  Más que  eso aún
un   acercamiento  a distintos factores (como son la ética,
la moral, los  valores etc.)  que  podrían   simplifi car  el
pensamiento  del  ser  humano   de una  forma  particular,
para  su funcionamiento en  una  sociedad, dentro de un
espacio arquitectónico que  viso de otra manera  aplicaría
a nuestro proyecto desde  sus etapas de concepción.

¿Qué es la cultura?

 Definición de Cultura:

La cultura es una abstracción, es una construcción
teórica a partir del comportamiento de los individuos de
un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de

un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese
grupo que vamos a poder concretar en patrones específi cos de
comportamiento.
Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamien-
to, lo que llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura
personal está formada por los patrones de comportamiento que
comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura con-
siste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros
miembros de la sociedad. Por tanto la cultura de una sociedad se
basa en la relación mutua que existe entre los mapas mentales in-
dividuales. El antropólogo, como no puede conocer directamente
el contenido mental de una persona, determina las características
de estos mapas mentales a través de la observación del compor-
tamiento.

Defi niciones de cultura y sociedad:

 Spradley & McCurdy (1975). Cultura es defi nida como el
conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar
su experiencia y generar comportamientos.

 Collingwood ha defi nido cultura como: todo lo que una
persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un
grupo social.
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 Los conceptos de Cultura y Sociedad son frecuent-
emente defi nidos por separado pero debemos saber que
entre ellos hay una profunda conexión, Cultura se refi ere a
los comportamientos específi cos e ideas dadas que emer-
gen de estos comportamientos, y Sociedad se refi ere a un
grupo de gente que “tienen, poseen” una cultura.

Clifford Geertz refi riéndose a la cultura y la so-
ciedad ( o como él dice a la estructura social) dice: “ la
cultura es la trama de signifi cados en función de la cual
los seres humanos interpretan su existencia y experien-
cia, así mismo como conducen sus acciones; la estructura
social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red
de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y
la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino dife-
rentes abstracciones de los mismos fenómenos”

Clasifi cación de la cultura según Spradley,
podemos encontrar tres aspectos de la cultura:

Conocimientos
Comportamientos
Artefactos

Pero, pese a que esta defi nición es bastante conci-
sa y atractiva, otros antropólogos han sumado elementos

que ayudan a defi nir, que infl uyen en la formación del concepto
de cultura, provocando una mayor complejidad en el proceso de
defi nición amplia del concepto de cultura: estamos hablando de
los procesos Físico y Psicológicos que tienen efectos directos
sobre el concepto de cultura.

segun: Bronislaw Malinowski: (Aspectos que interfi eren en la
cultura y que redefi nen el concepto)

El Metabolismo Humano: El hombre busca el tipo ideal
de alimentación, infl uyendo esto en el tamaño y el lugar residen-
cial de un grupo humano. Supervivencia Física: El hombre tiene
que sobrevivir frente al medio ambiente y otros grupos humanos.

Reproducción: Las reglas que guían y gobiernan el ac-
ceso a la vida sexual del grupo, la residencia, la división de roles
(papeles desempeñados), la distribución de la comida, etc. son
designados por el grupo para establecer una buena vecindad y
para asegurar la siguiente generación. Este énfasis en poder re-
producirse como grupo genera pautas culturales.
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Salud: Los grupos humanos buscan comprender
qué es lo enfermo y qué lo sano. Confort humano: Los hu-
manos buscan cómo eliminar el dolor y cómo maximizar
las sensaciones placenteras.

Existen otros, pero la idea es mostraros que pautas
de comportamiento grupal e Individual generan aspectos
que interfi eren, transforman y complementan cada uno de
los conceptos de cultura y  más tratando  se  poder sacar
un vínculo de todas estas  formas de comportamiento  con
una  actividad , que  podría  materializarse en un espacio y
forma.

 A la antropología le interesa más que la singulari-
dad de los individuos, la repetición de los elementos de
comportamiento de los hombres y del orden de estos el-
ementos dentro de Patrones. Estos patrones son lo que
denominamos aspectos básicos de la cultura. Por tanto
los antropólogos quieren conocer las características co-
munes a todos los hombres o a un grupo de hombres
–tales como la necesidad de alimento, color, satisfacción
sexual, intelectual o estética- y la forma de satisfacer estas
necesidades que muchas veces se concreta en medios
diferentes.  Que  al igual  son características  comunes
analizadas  por los  arquitectos   para   darle solución a
diferentes  problemas de habitad.

 Un interesante  aspecto a considerar  son  las siguientes
características universales  de la cultura , que  nos servirán , para
delimitar  un poco , la intención de cada una de las  posibles  apli-
caciones   dentro de la arquitectura.
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Características Universales de la Cultura:

a. Compuesta por categorías: Las taxonomías
están en sus cabezas. Las categorías y taxonomías (for-
mas de clasifi cación de la realidad) ayudan a la gente a no
confundirse dentro del grupo.

b. Cultura es siempre un Código Simbólico: Los
de esa cultura comparten esos mismos símbolos (entre el-
los la lengua) lo que les permite comunicarse efi cazmente
entre ellos.

c. La cultura es un sistema arbitral: no hay reglas
que obliguen a elegir un modelo; cada cultura ostenta su
propio modelo de comportamiento cultural.

d. Es aprendida: No es genética, no es interior-
izada por instinto; una persona es el profesor (enseñador)
de otra (en muchos de los casos la madre, el padre, el tío,
etc.).

e. Es compartida: es necesario que todos los miembros
tengan los mismos patrones de cultura para poder vivir
juntos, por eso se comparte la cultura a través de la in-
fancia, cuando se está introduciendo a los niños en la so-
ciedad, es decir, se les está socializando (un proceso de
socialización).

f. Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes
de esa cultura está interrelacionada con, y afectando a las otras
partes de la cultura.

g. Tiene una gran capacidad de adaptabilidad: está siempre
cambiando y dispuesta a cometer nuevos cambios.

h. La cultura existe (está) en diferentes niveles de cono-
cimiento: nivel implícito, nivel explícito.

Bien  entonces  debemos  hacer  una  pequeña interpretación de
las  características universales  de la cultura
Y entenderlas, para poderlo aterrizar  en lo que  a nosotros  com-
prende. Poderlas transformar quizás  en actividades  cotidianas
que  a su vez  se transformen en  soluciones  arquitectónicas.
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Ahora,  a  razón, la cultura que  se ha dado  en el planeta
en diferentes países  y diferentes  continentes  y  ha viajado a
diferentes lugares, ha trazado una  universal que tratamos a diario
una ¨cultura global¨,  que gracias  a las comunicaciones  tenemos
a disposición  para atender cualquier asunto en cualquier mo-
mento y esta cultura  habla,  esencialmente   de la tecnología  en
general y sus posibles  derivaciones comunicativas  y  todos   los
aspectos relacionados,  que  como  es de suponerse,   cada vez
es más  amplia, y  que  cada vez utilizamos  más,  para   nuestras
vidas sin  pensar que   de acuerdo  a los términos  en que  hemos
puesto  a la cultura  no hace de esto  más que un cambio   en las
actividades. Explicaremos  esto más  adelante,  pero  por eso  la
importancia de saber que  este  cambio de actividades  defi ne
mucho  en la  forma  de pensar y  actuar.   Esto  hace  que   esta
llamada  ¨cultura global¨ se adopte  cada vez más.  Pero   además
de adoptar   esta  cultura que  ha formado  en conjunto, los dife-
rentes  países  del mundo, tenemos que ¨adaptarla¨  a lo que  ya
tenemos  culturalmente  en nuestro país  y en esta  adaptación
existen varios confl ictos  que  genera  divergencia  ideal o  habitu-
al , desviando  la trayectoria  cambiante  de  la cultura y llevándola
a una caída  de integridad.  Cabe  recalcar que  cuando  habla-
mos  de cultura global nos estamos  refi riendo, más que  en otro
aspecto,  (en  este  caso) a las actividades(que por ende también
son cultura)  nuevas que  los medios han  importado.

Breviario
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Museum es una palabra latina, derivada del griego
mouseion, que en principio se refería a un templo dedi-
cado a las nueve musas. (Curiosamente, el museo y la
música constituyen las dos grandes ramas de actividad
de nuestra asociación). Las musas habitaban el Parnaso
y protegían las ciencias y las artes liberales. Eran hijas de
Zeus y de Mnemosyue, personifi cación ésta de la me-
moria. Las actividades que presidían las musas eran la
poesía-épica, lírica, amorosa, el himno, la comedia, la
tragedia, la astronomía, la danza y la historia. No había
musa para las artes plásticas, la pintura y la escultura,
que se consideraban artesanales. Pues bien, la palabra
«museo», santuario de las musas, designaba el edifi cio o
lugar destinado para el estudio de las ciencias, letras y
artes liberales. Strabón, en su «Geografía», describe la
inmensidad de los palacios reales de los Ptoíomeos    (si-
glo iii a.C.), donde sitúa el «muscion», con sus pórticos, su
sala de coloquios y un vasto cenáculo donde se sirven las
comidas que los sabios miembros del museo toman jun-
tos. Hasta el renacimiento no se aplicó este término para
referirse a una colección de objetos bellos y valiosos.

 En los templos de la antigua Grecia abundaban las
estatuas, jarrones, las pinturas y adornos de bronce, oro y
plata, dedicados a los dioses; algunas de estas obras se
exhibían también para el disfrute del público. Del mismo
modo, también en los templos de la antigua Roma (así

como en los foros, los jardines, los baños y los teatros) se podían
contemplar obras de arte. En las villas de generales y estadistas
se exhibían para el goce privado las obras artísticas y el botín
capturado en las guerras. El emperador Adriano fue incluso más
lejos al reproducir en su villa algunos de los lugares y famosas
construcciones que había visto en Grecia y Egipto. De hecho, la
Villa Adriana se puede considerar precursora de los museos al
aire libre de la actualidad.

 El primer mouseion, fundado alrededor del 290 a.C. en Ale-
jandría  (Egipto) por Tolomeo I Soter, era un gran edifi cio donde
se reunían los sabios y eruditos que eran mantenidos por el Es-
tado. Disponían de un comedor, sala de lectura, claustro, jardín
botánico, parque zoológico, observatorio astronómico y biblio-
teca (la famosa Biblioteca de Alejandría). También albergaba y se
usaban para la enseñanza objetos como instrumentos quirúrgi-
cos y astronómicos, pieles de animales, colmillos de elefantes y
bustos. El museo y la mayor parte de su biblioteca fueron destrui-
dos hacia el año 270 durante unos enfrentamientos civiles.
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Mucho más tarde en 1789, la Revolución Francesa
pone en marcha la apropiación de lo que llaman «bienes na-
cionales». Pero estalla el vandalismo, se destruyen esculturas
reales y un sin fi n de obras de arte, y para asegurar estas
riquezas se crean unos «espacios neutros» para recogerlas
y con el intento de hacer olvidar la signifi cación religiosa,
monárquica o nobiliaria de las obras de arte. El 10 de agosto
de 1792, aniversario de la caída de la monarquía, se abre al
público el Museo del Louvre.
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El primer centro cultural que hubo en Morelia fue abierto
por el Colectivo en 1974 y realizó actividades durante dos años.
Después abrió otro en 1988 y tuvo actividades durante tres años.
En el ínterin, el Colectivo ha realizado sus promociones en More-
lia y el estado de Michoacán, en espera de mejores condiciones.

El quizás más reciente  Centro cultural universitario  es un edifi cio
contemporáneo, construido entre 1991 y 1993 por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para la difusión del arte
y la cultura. El Centro cuenta con dos salas de exposición, la de
Rectores y la Vasco de Quiroga, en las cuales se exponen libros,
pinturas y documentos relacionados con personajes importantes
de la vida en Michoacán.
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Los  datos  estadísticos

A continuación  se presentan  los  datos   estadísticos,  más relevantes  y actuales, a
nivel nacional.

 Bibliotecas:
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Museos:
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Sitios Arqueológicos:
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Centros Culturales:
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Teatro:



40



41



42

Librerías:
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Salas de lectura:

Existe  una  situación curiosa  en estos  datos  que, lanzan
una estadística más
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 Como  datos  finales  la  comparación
de todos estos  recintos  culturales.
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 Información extraída del atlas de infraestructura cultural de México.
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Datos  estadísticos generales sobre  cultura  en
el país

 A continuación algunos datos  de este mismo libro
(Encuesta  nacional de practicas y consumo culturales  de
CONACULTA )1 que refuerzan la importancia concedida
por el Programa Nacional de Cultura 2001-2006  a la con-
strucción de infraestructura. Que le da la misma vigencia.

 Existe una  gran presencia cotidiana de los medios
masivos de comunicación, en todos los ámbitos sociales
y territoriales. Por ejemplo, más de 95% de los entrevista-
dos acostumbra ver televisión y más de 87% acostumbra
oír la radio. El tiempo dedicado a estos medios es signi-
fi cativo: casi la mitad de los encuestados (48.9%) ve entre
dos y cuatro horas al día la televisión y más de la tercera
parte (35.3%) escucha entre dos y cuatro horas diarias la
radio. Casi ocho de cada 10 entrevistados (78.9%) acos-
tumbra escuchar música grabada y casi uno de cada tres
le dedica a esta actividad entre dos y cuatro horas diarias.
60.1% de los entrevistados respondió haber leído cuando
menos un libro en los últimos 12 meses, y 6.6% más de
10; 16.1% afi rmó leer el periódico todos los días, la mitad
(50.1%) dijo hacerlo al menos una vez a la semana y poco
1  Encuesta nacional de prácticas y consumo culturales
Conaculta/Sistema de Información Cultural  Editorial Conacul-
ta/Sistema de Información Cultural  Lugar de publicación
México D.F.
Año de publicación 2004

más de uno de cada cuatro (26.4%) expresó leer revistas al me-
nos una vez a la semana.

 Por lo que respecta a las nuevas tecnologías, 30.3% de
los entrevistados declaró que acostumbra usar la computadora y
casi uno de cada cuatro (24.6%) el internet.

 El equipamiento de los hogares muestra también la gran
penetración de las industrias culturales: 97.9% de los entrevis-
tados tiene televisión en casa, y de ellos 37.2% responde tener
dos o más; 95.8% tiene aparato de radio, y de ellos 25% comenta
tener dos o más; 76.5% de los entrevistados expresa tener libros
en casa y entre 60% y 80% tiene objetos relacionados con la re-
producción de música grabada como discos compactos (76.5%),
cassettes (69.7%), grabadoras (68.2%) y reproductor de discos
compactos (66.5%).

 Los recintos más visitados alguna vez por los entrevista-
dos son los cines (80.1%), las bibliotecas (68.6%), las librerías
(63.2%), los museos (62.4%), los espacios para presentaciones
de música (52.5%) y los sitios arqueológicos. Si consideramos
la asistencia en los últimos 12 meses, los cines se encuentran
nuevamente en el primer lugar con tres de cada cuatro de los en-
trevistados (75%), seguidos de las librerías (40.6%), los espacios
para presentaciones de música (32.2%), las bibliotecas (29.7%) y
los museos (23.7%).
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Entre las preferencias de los entrevistados cabe
mencionar la novela (36.2%) y la historia (33.6%) como
temas de lectura; las secciones de noticias nacionales
(47.7%) y de deportes (40.5%) de los periódicos; las re-
vistas de espectáculos y televisivas (46.1%); los notici-
eros (49.5%) y las telenovelas (39.2%) en la televisión; los
programas musicales (87.0%) y de noticias (46.8%) en la
radio; la balada romántica/pop (50.0%), la música grupera
(35.6%) y la ranchera (33.6%) como géneros musicales;
y las películas de acción (62.9%) y de comedia (37.5%).
Casi el doble de los entrevistados afi rma ver más pelícu-
las estadounidenses (58.0%) que mexicanas (31.8%); en
tanto que 78.9% de quienes escuchan música grabada
prefi ere la música en español, 6.8% la prefi ere en otro idi-
oma y a 14.1% le da lo mismo.
Algunos datos de la encuesta a nivel regional tiende datos
interesantes  como que: Los niveles más bajos de con-
sumo se dan en los municipios de menos de 100 mil ha-
bitantes, debido a la limitante  de infraestructura  cultural
que restringe  a la práctica y consumo.

 Una lectura cuidadosa, sin embargo, revela que
la asociación entre disponibilidad de infraestructura y
niveles de asistencia no es estricta, lo que sugiere que
además de la disponibilidad de espacios intervienen otros
factores como la intensidad y el tipo de actividades que
en ellos se realizan, así como los programas de difusión y
los de formación de públicos.

 Sin embargo, los datos de la encuesta sugieren que son
mayores las diferencias asociadas al tamaño del municipio que
a la región a que pertenece. En otras palabras,   la similitud no
depende  de  la región en que se encuentren, sino  de la cantidad
de habitantes que  tengan  los municipios (como Mérida en el Sur
y Tampico en el Noreste que  cuentan con una  cantidad  similar
de habitantes)

 Estos  datos  de alguna  forma  demuestran  como , los
índices ,   de  la infraestructura , individual, ( en el hogar)  la infrae-
structura social ( de la ciudad o comunidad) ,  la infraestructura
del  país  y la infraestructura   de  las empresas   de comunicacio-
nes están   todas   vinculadas  directamente   con  la cultura   y
la  calidad  de la misma,  (que  bajo términos  de  estudio  invo-
lucran muchos  factores, carentes  en la actual ejecución) siendo
un  contenido , diferente , a la  difusión    que , como resultado ,
implica  mas que  la  simple infraestructura.
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Antecedentes  históricos del lugar

 EI Centro Histórico de Morelia ES uno de Ios más
relevantes de México, tanto por Ia trascendencia histórica
que de él ha dimanado al país, como por su monumentali-
dad.
 Centro Histórico se ha conservado urbanística-
mente muy completo. En realidad, esta área es Ia que
ocupaba Ia antigua Valladolid de Ias postrimerías deI siglo
XVIII, cuya traza se plasmó en el hermoso plano levantado
por órdenes deI virrey don Miguel La Grua Talamanca y
Branciforte, en 1794.
Sobre Ia delimitación de esa primitiva área urbana, que
es propiamente Ia colonial, se han emitido reglamentos y
decretos protectores. Por ejemplo, el reglamento para Ia
conservación deI aspecto típico y colonial de Ia ciudad de
Morelia ,Ia declaración ofi cial de Ia UNESCO, en cuanto
a que es Patrimonio Cultural Mundial, eI 12 de diciembre
de 1991.

 ° Vista de catedral  por Plaza Melchor  Ocampo

          ° Vista  de   lá  avenida Madero
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No podemos pasar por alto que al fi nalizar Ia ép-
oca deI virreinato, cuando entonces Valladolid era una
pequeña ciudad de escasos 20,000 habitantes, tenía cu-
atro grandes colegios con sus respectivos, amplios y her-
mosos edifi cios, a saber: el Colegio Seminario Tridentino;
el Colegio de San Nicolás; el que fue Colegio de Los Je-
suítas y el Colegio de Las Rocas destinado a niñas. Asi-
mismo, no seria exagerado decir que en el momento de Ia
Independencia era, políticamente, Ia ciudad más inquieta
y pensante de Ia Nueva España. Aquí ve Ia luz primera
el generalísimo doctor José Maria Morelos, cuyo apellido
transformado en acertada eufonía hereda como nombre
Ia ciudad a partir de un decreto deI Congreso local en
1828.

 Morelia se fundó como población ofi cial el 18 de
mayo de 1541 por orden deI virrey Antonio de Mendoza,
llamándosele Guayangareo, el nombre de Valladolid se le
otorgó tiempo después, en Ia segunda mitad deI siglo XVI,
lo mismo que el título de ciudad y un escudo de armas.

 EI trazo original, realizado en el siglo XVI, ha llega-
do prácticamente intacto hasta nosotros, haciéndose pre-
sentes caros anhelos renacentistas como son el orden,
lo dispendioso y Ios previsores espacios que se abren en
plazas y se prolongan en calles sin temor al crecirniento.
Para su época, Ia ciudad se pensó con generosidad; des-
de el principio tuvo calles anchas y plazas amplias, con
tal dispendio espacial que su posterior desarrollo no hizo

sino dar respuestas con vertical monumentalidad a Ia gallardía
propuesta y presentida desde su plano.
Esta armonía entre plano y alzado, tan sabiamente sentida, se
complementa en sentido monumental con un afán de subrayar Ia
belleza de Ios grandes edifi cios, exaltando sus volúmenes o el-
ementos primordiales como son fachadas, torres y cúpulas. Esto
se Iogró enfi lando Ias perspectivas de Ias calles hacia ellos, inten-
ción que ya se encuentra en gérmen en Ias calles que desembo-
can a Ia fachada de San Francisco y a Ia lateral de San Agustín.

Vista de aérea del centro histórico
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Las calles de Morelia no se sujetan sólo a Ia rigidez
rectilinea de extremos indefi nidos, tampoco zigzaguean
o se quiebran arbitrariamente, sino que tienen una meta
intencional, una lógica de Ia variedad urbana que no deja
nada al azar .Su carácter se encuentra en el justo medio
entre Ia monotonía y lo pintoresco.
Quizá el rasgo artístico que más impresiona al visitante
de Morelia es Ia armónica unidad que emana. A primera
vista, parece que Ia ciudad hubiese sido hecha de un
tirón; sólo al ir observando sus distintas arquitecturas se
aprecia la rica acumulación de épocas y estilos que la in-
tegran, fundados y atemperados por una voluntad formal
que aglutina y ordena por medio del material construc-
tivo: la cantera. Aquí los estilos parecen haber discurrido
como necesarias manifestaciones de época, pero atenu-
ando sus excesos. Tal es Morelia, cuyo mayor mérito y
más fuerte caracterísrica estriba, sin duda, en ese saber
armonizar diferentes épocas y estilos, en su sobriedad
consciente, sin dogmáricos rechazos ni fáciles entregas,
en su poder de asimilación, que retiene lo que considera
le es conveniente, pero deja pasar lo que no se identifi ca
con su propio sentido plástico condicionado a través de
siglos.

 Dentro de Ia problemática actual deI centro históri-
co, lo primero que se muestra aI visitante, y preocupa al
ciudadano residente, son los problemas deI tráfi co vehic-
ular congestionado.

 Uno de los fenómenos más preocupantes que está suce-
diendo en el centro histórico moreliano es el que califi camos de
taxidermia urbana pues, efectivamente, así como en Ia taxidermia
zoológica, el animal tiene apariencia de vivo, cuando en realidad
está muerto, lo mismo pasa con muchos monumentos y edifi cios
que, con el llamado «cambio de uso deI suelo», parecen estar
allí, pero en realidad ya están muertos para Ia vida que fueron
creados, pues les han sido arrancadas sus entrañas; así sucede
con tantas y tantas casas en Ia ciudad, que por razones principal-
mente comerciales son alteradas tan gravemente que en realidad
se les mata, alegando «necesidades de adaptación».
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Museo difusor cultural contempo-
raneo movil

 La sociedad, en la búsqueda de un esparcimiento
controlado ha llevado a desarrollar diferentes técnicas y
vertientes, donde la cultura forma parte de un todo y la
sociedad se divide en ciertos factores, creando así un
punto de vista crítico, lo cual nos impulsa a seguir en la
innovación de nuevas estrategias que permitan desarrol-
lar espacios cada vez más cómodos y útiles para el ser
humano.

Museo difusor cultural contemporaneo movil.
Como su nombre lo indica   es un centro dedicado a la
difusión de la cultura en sus diferentes vertientes  como
parte de una propuesta para impulsar el desarrollo en la
orientación y conocimiento de la misma.  siendo una obra
que para su  solución se decidió poner en la calle como
un módulo móvil  y  múltiple  , que  llegue  a la gente,  que
se acerque  lo más posible y que   de alguna forma  se
adapte  a la revuelta vida de la actual sociedad.  Pen-
sando en que  los medios cada vez  son más impactantes
y que el sobreestímalo visual de la publicidad y la propa-
ganda  comercial han opacado a ciertos  otros sectores,
el edifi cio propuesto pretende competir con este nivel de
atracción  para poderse diluir en más audiencia y trabajar
como un nexo entre diferentes institutos y la gente.
 Como poder difundir, como  alcanzar  a más perso-
nas  en más lugares y promover más allá del edifi cio?

Incógnita que como respuesta  al igual que para otras necesi-
dades  ha dado como  resultado,  la movilidad,  y que a su vez   en
un más específi co  la multiplicidad  (sucursales).
Existiendo más  lugares,  se alcanza más  gente.   Así de simple!

El caos social    - inspiración o respuesta

A partir de la evolución que se  ha dado  en los  diferentes
medios de comunicación  y expresión  sensorial también ha sur-
gido un caos  que si bien ha sido  por la sobre estimulación y cada
vez más agitada vida de alas personas
Lleva una alineación o una proyección, dicha de otro modo  un
futuro enfocado a  lo mismo, como una especie de camino   o
ruta que  difícilmente sea modifi cado.  Por tanto su caos  es  su
proyección  (un orden en su caos)
Conceptual Teoría del caos.

Qué Es Realidad Virtual?

Realidad Virtual. Algo que es, pero no es. Sin embargo no
tenemos que complicarnos
La vida tratando de explicar la paradoja. La realidad virtual es
una representación de las cosas a través de medios electrónicos,
que nos da la sensación de estar en una situación real en la que
podemos interactuar con lo que nos rodea.
Hoy la búsqueda  del esparcimiento ha  llevado a la sociedad
a  extenderse  en diferentes vertientes  en las cuales   la cultura
como parte de un todo, se  ha dividido en sectores  cada vez más
comerciales
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La meta de la realidad virtual es crear una expe-
riencia, que le haga sentir que usted se encuentra en la
mitad de un mundo virtual, separado del mundo real. La
realidad virtual se apoya sobre gráfi cas computarizadas
en 3D más audio. La realidad virtual utiliza la visión de un
observador. Usted se mueve dentro del mundo virtual, en
vez de controlar fi guras generadas por computador alred-
edor de usted en el mismo mundo.

 Como bien en los principios  de  arquitectura  móvil
descritos  por Yona Friedman donde  dice  que la arqui-
tectura  debe de terminar en el usuario  y así fi nalmente
ocupar una función  sea la que la evolución ,  tendencia
, necesidad o sentido tenga la libre formación al usuario,
para que este  sea   el fi nal manipulador  del espacio.
Bien entonces  dándole la  sufi ciente plasticidad  al lugar
el usuario podrá  hacer de el  lo que  guste.  Y en este
caso   con sus disposiciones  y el principio de su  enfoque
al espacio  vacío  daremos lugar a este  estado plástico.

Primera planta:          fusión  Inexistencial

La primera planta como bien antes dicho está enfocada  al au-
dio, video, luz, color e  interacción social por medio del uso del
espacio libre como  principio – el manejo de su forma (huevoide
cóncavo)  y  lo último  en tecnología  en cuanto a sus sistemas
de  iluminación  - audio – video proyección –video vigilancia -  e
interactividad monitoreada.

Estructura de la primera planta:

Iluminación:

En la primera planta partiendo de que  es un espacio vacío
se dispondrá un sistema de iluminación a través de todo su in-
terior, en plafón paredes y piso  por medio de un  entramado de
dispositivos led cubiertos con superfi cies refractarias de distin-
tos materiales dependiendo de la superfi cie a cubrir. para dar un
acabado fi nal  homogéneo en color blanco  cuando  apagado  y
conectados a una red de control  por medio de computadora –
para ser  utilizados con  encendido  programando  en  secuen-
cias  de infi nita sincronización –  de acuerdo a  disposiciones  de
cualquier actividad  o capricho  artístico. Así  capacidad en la
sincronización   para realizar visualizaciones de videos de baja
resolución. También  contara con cañones  de proyección láser
para la creación independiente de señalizaciones   en tiempo real.
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 Audio:

Equipado con un sistema de audio  (WOW) de últi-
ma generación  harman kardon  ocultos bajo la estructura
y acabados del interior de pisos muros  y plafones  a tal
modo  de lograr una acústica  de excelente producción
de acuerdo a un estudio previo de acústica emitido en su
momento por ingenieros en acústica y audio.

Video:

El equipo de video que de  manera permanente  es-
tará ubicado en  plafón  y sección de muro  con proyección
por medio  de lentes especiales para  vistas panorámicas
a través de pequeños orifi cios. Que  proyectaran  cubrien-
do  la totalidad del interior  en  paredes piso y techo  con
el fi n ce poder lograr  un sinfín de atmosferas  disponibles
a las actividades a desarrollar

Interacción social – monitoreo:

En este apartado también serán incluidos  sistemas
de monitoreo  cámaras  y micrófonos de alta defi nición
para  poder ser  utilizados  en la cabina  de control con
distintos fi nes  tanto de seguridad  como  para las activi-
dades  realizables.

Por  ejemplo abajo    :
Fotografía   en proyección
Películas  de  cine  de arte   en proyección  cónica
Eventos de música  y video  tipo    video jockey
Eventos  de  música  e  iluminación
Eventos  de pura  iluminación sin música
Sesiones   de colorimetría  para expresiones   en color
Collage de arte en proyección
Documentales  en video  de cualquier tipo
Proyección de  obras de arte
Sesiones de proyección de ambientes  de  todas  las  partes  del
mundo  para recrear sensación de ubicación
cuestionarios   y sesiones  interactivas  para  los usuarios,  en las
cuales  la grossalida  les  hable  directamente  a cada  individuo.
Foro abierto a cualquier  inquietud social de expresión artística.
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Segunda planta:        Conciencia   Modificada

A manera de galería  para múltiples  exhibiciones
y utilidad de espacio  a disposición abierta , la segunda
planta  contara  únicamente   con sistemas relacionados
a la ambientación de  una galería de  la época tanto en
sonido  de ambientación  iluminación , exhibición etc.

Estructura de la segunda planta:

Iluminación:

Sustituyendo el tradicional sistema  por uno a base
de  diodos LED. Contará con  un control al igual que  la
primera  planta   desde la cabina  central para graduacio-
nes  intensidades tonalidades  etc.

Audio:

contará con  sonido audio básico  para  ambient-
ación únicamente  y control  de  emergencia   para  avisos
o notifi caciones  generales  o de  alguna de las obras  o
presentaciones .

Video:

 Contará  con las conexiones  necesarias para  el uso de
dispositivos de video  en caso de necesitarlos y una pantalla cen-
tral  de LCD  en el fondo  de  la sala para  secuencias diversas.

Holograma:

Bajo un novedoso sistema holográfi co a base de choque
de ases de rayos infrarrojos, instalado  en la zona central de este
nivel se podrán  simular  esculturas   holográfi cas  representativas
de  originales   no presentes.

Tercera planta:             Impresión mental

La importancia   de formar un vínculo  entre  el edifi cio y  el usuario
radica  en  el resultado  de permanencia que   se obtiene    para
consolidar las ideas   o aprendizajes desarrollados  en el, por ello
la creación de este tercer espacio en donde    como último mov-
imiento   se retoma , analiza .. Digesta,   lo anterior. Y se  vincula
con  otros  temas de regular  incidencia cotidiana.
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Estructura de la tercera planta:

Iluminación:

Sustituyendo el tradicional sistema  por uno a base
de  diodos LED. Al igual que  en la  segunda planta, Con-
tara con  un control al igual que  la primera  planta   desde
la cabina  central para graduaciones  intensidades tonali-
dades  etc. Independientes de las entradas de luz natura-
les también reguladas por sistemas electrónicos de aper-
tura y cierre.

Audio:

contará con  sonido audio básico  para  ambient-
ación únicamente  y control  de  emergencia   para  avisos
o notifi caciones  generales  o de  alguna de las obras  o
presentaciones .

Servicios:

Con un básico de servicios dispuestos a las nece-
sidades  móviles  y cambiantes  contara con  sanitario
mixto y prestaciones diversas completamente  independi-
entes a instalaciones  como surtidor de café   y snack
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Tema y función del edifi co.

Museo difusor cultural contemporáneo móvil.
Como su nombre lo indica es un museo dedicado a la
difusión de la cultura en sus diferentes vertientes como
parte de una propuesta para impulsar el desarrollo de
la orientación y conocimiento de la misma. Siendo una
obra que para su solución se decidió poner en la calle
como un módulo móvil, que llegue a la gente, que se ac-
erque lo más posible y que de alguna forma se adapte
a la revuelta vida de la actual sociedad. Pensando que
los medios cada vez son más impactantes y que el sobre
estímulo visual de la publicidad y la propaganda comer-
cial ha opacado a otros sectores como en este, el edifi cio
propuesto pretende competir con este nivel de atracción
para poderse diluir en más audiencia y trabajas como un
nexo entre diferentes institutos y la gente.

• La importancia de la analogía conceptual apli-
cada a la función

Como en muchos casos para la conceptualización de al-
guna obra hace falta una analogía que lleve como segui-
miento a una necesidad, una respuesta y que haga ref-
erencia a las múltiples formas y soluciones que pueden,
podrían o son factibles para dicha situación, en tal caso
un concepto que tienda de manera simple la semejanza
será empleado del mismo modo en que en su análogo

funciona, analizando cuales son las características redimibles y
cuales son prescindibles se puede alterar el camino inicial que
brinda al concepto.

• Las múltiples sucursales

¿Cómo poder difundir, como alcanzar a más personas en más
lugares y promover más allá del edifi cio? Quizá incógnita que
como respuesta al igual que para otras necesidades ha dado
como resultado, la movilidad, y que a su vez en un más especí-
fi co la multiplicidad.

Existiendo más lugares, se alcanza más gente… ¡así de simple!

• Características básicas de cada recinto

En sí, con un fi n de edifi cio identifi cable e iconográfi co para la
cultura, el exterior de cada edifi cio debe permanecer igual o in-
alterado en su mínima posibilidad, pero como plástica que es
la exposición de casa museo estos deberán llevar un grado de
fl exibilidad en cuanto a sus espacios internos atendiendo la ex-
hibición y la necesidad particular de cada administración en base
al diseño de aplicaciones móviles internas.
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• Analogía. (La difusión aplicada a la arquitectura)

Grossalida.

Es la fusión de dos por lo que aunque parecen contrarios
coexisten bajo una ley natural. La grosella u la crisálida
solamente tomando de casa una de las características
deseadas aquellas que dan uso de sus propiedades para
completar un fi n paralelo, aquí una de las principales ata-
duras de la analogía; es lo estético, el color, lo atractivo,
lo extravagante y plástico, que cada cual a su manera se
encarga de atraes o llamar la atención con un fi n práctico
que extraemos para difundir.

• Dimensiones de acuerdo a las disposiciones
urbanas en zonas de alto tránsito y cumplimiento de
características estipuladas en el anexo grafi co (planos
tridimensionales).

Estudio de áreas y análisis  comparativo

Es de gran importancia resolver correctamente los
recorridos de las diversas áreas que componen al museo
para que no se obstaculicen entre si y de esta forma pod-
er llevar una secuencia en el funcionamiento.

Programa de Áreas:

las diferentes operaciones a realizarse en un museo serán
agrupadas de acuerdo con la especialidad de la función a la que
están referenciados.
Cada función genera un área de desarrollo determinada cuyas
dependencias serán concebidas y dispuestas especialmente at-
endiendo a las exigencias de cada actividad.
En atención a esto, se ha elaborado el siguiente esquema de or-
ganización.

Área Administrativa:
 o Dirección  administrativa  ( Registro e inventario)

Área Operativa:
 o Centro de Computación   (divulgación,  difusión y
registro fotográfi co)

Área de Depósitos:
 o Ingreso de obras (para contar con la disposición
 en casos especiales)
 o Clasifi cación y registro de obras   ( en el área  de
 ingreso por la dirección)
 o Ascensor de Carga   (mismo  que  será utilizado
 para   acceso   con fi nes de  facilidad  a discapacitados)
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Área de Almacenaje:
 o Almacenaje de materiales diversos de cura-
duría y   museografía   (parte  del dispositivo
de transporte   que    movilizara  estas  fun-
ciones)
 o Almacenaje de material de embalaje y de-
semba  laje (parte  del dispositivo de trans-
porte   que  movili  zara   estas  funciones)
 o Almacenaje de objetos de limpieza y man-
tenimiento

Área de Exhibición:
 o Sala expositiva
 o Áreas Libres: corredores (de acuerdo con
 la colección) jardines, plazas.   (Vista panorámica
 al entorno   tipo terraza)

Área de Proyección:
 o Zona de lectura  (anexo a terraza)
 o Sala expositiva  uso múltiple  (expansión)

Área de Servicio:
 o Cafetería  (servicio anexo)
 o Baño mixto+
 o Vigilancia  (permanente)
 o Zonas de descanso  (terraza)
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Grossalida.
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El desarrollo de un concepto arquitec-
tónico con herramientas de representación 3D

Normalmente  el medio de representación  de los
modelos arquitectónicos  ha sido  en dos dimensiones, or-
togonalmente en planta fachada y  proyecciones paralelas
al dimensionamiento real y esto ha sido una herramienta
que ha permitido y facilitado  el trabajo para la proyección
de espacios,  pero que a su vez , “como pasaría  con  cu-
alquier herramienta”  también limita las posibilidades de
ataque  a un  problema determinado  y por consecuencia
se tiende a una resolución de los problemas de manera
similar   y esto  inclusive  da forma y tiempo a   las obras
estilos y tendencias.

 Luego entonces  se ha dado un avance tecnológico
en estas  representaciones  o herramientas de trabajo ,
desde  el ya muy empleado AutoCAD ( que sigue traba-
jando  bajo los principios básicos del papel  y lápiz) y   los
cada vez más  precisos programas de representación  en
tres dimensiones, claro está que  al hablar  de una dimen-
sión más para trabajar, las posibilidades son mucho más
amplias.
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Pasos de trabajo del proyecto grossalida por medio del
uso de programas  alternos de diseño  (3d)
• Concepto del proyecto  ( del trabajo conceptual  al
trabajo volumétrico )
• Desarrollo del concepto volumétrico y visualización
del mismo
• Aparición del detalle no pre visualizado  en el volu-
men original ( reordenamiento)
• Trabajo de  áreas   a escala  (manipulación de los
espacios)
• Vinculación del  re ordenamiento  y las  posibili-
dades de trabajo y representación del programa  3D.

• Concepto del proyecto.

(Del trabajo conceptual al trabajo volumétrico)

 Para el desarrollo de cualquier  espacio hay
metodologías  que aunque son modifi cables  todas parten
de un principio en donde  la obtención  recopilación e in-
vestigación de los diferentes datos necesarios  para  su
desarrollo es una base.
  Una vez obtenido esos  datos  analizados y proc-

esados se comienza una etapa de “solución” (llamada así a groso
modo  por que  incluye sub etapas) pero en la cual está inscrita
una inserción del concepto, que  es  en donde  el  extracto  del
arquitecto es visible, en donde su esencia es plasmada,   y donde
se transforma  de algo intangible  como podría ser un sentimiento
o sensación  a  una  idea o concepto  ya en papel.  Así  lejos de
estar  inmerso en la mente  de uno solo  se pueda expandir  a ser
de la percepción  de muchos.
Y es  en esta etapa   de la cual más depende  el resultado fi nal.
Así  sea  el viaje  y la herramienta  del arquitecto.
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Grossalida.

 Es la fusión de dos polos que aunque parecen con-
trarios  coexisten bajo una ley natural.   La grosella y la
crisálida  solamente  tomando de cada una las caracter-
ísticas deseadas, aquellas que dan uso  de sus propie-
dades para  completar un fi n paralelo.  Aquí  una de las
principales ataduras de la analogía   es lo estético,  el
color,    lo atractivo,   lo extravagante y plástico.

 Siempre habrá  una diferencia  entre   la visualización   en la
mente  y su obra culminada  y la idea ( prendiéndome  de la con-
fi anza en la capacidad imaginativa del diseñador ) es que  esta
diferencia  sea  mínima o nula porque  así mismo  será el  margen
d error  , mínimo  o nulo al igual.

 Hay diferentes formas de  procesos mentales en cuanto
al desarrollo  de un diseño  en concepto o idea  y muchas veces
esto  radica en los elementos  a considerarse  en el diseño  y entre
más exóticos  o “diferentes”,  más complejos  por cuestiones de
viabilidad   posibilidades tecnológicas o  de plano realidad.  Pero
si en el proceso se incluye una herramienta que facilite  todo este
proceso  imaginativo se pueden lograr    vuelos  a  otras alturas
logrando impulsarlo.

 En el  caso del rompimiento con el tradicional método  or-
togonal y utilizando  un  sistema de trabajo en  tres dimensio-
nes  a través de los distintos programas para computadora  dis-
ponibles  es posible  manipular  la idea desde cualquier  Angulo,
poderla atacar  en cualquier  de sus puntos y con la posibilidad
casi única  de ver lo que  de otra forma  seria prácticamente im-
posible. Valiéndome de la expresión  “viéndolo de otra forma” se
está  construyendo virtualmente  la obra  tal cual como un edi-
fi cio,  levantando todos los componentes  aunque de una forma
virtual.
 Todo esto permite que   el volumen sea visto  como tal  y
no de un pre visualización mental al papel, dando pauta a que se
vuelvan los volúmenes más certeros a la idea del creador.
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 •Desarrollo del concepto volumétrico  y
visualización del mismo.

puesto  que   es de mucha importancia   el aspecto exte-
rior  del inmueble debido a su proyección difusora  se ha
partido de un  concepto volumétrico del cual  se  ha pro-
cedido al análisis espacial  en cuanto a la lista  de áreas
y  necesidades  o a  las funciones  en este caso y se ha
modifi cado de acuerdo  al posible cambio organizacional
interior   y con ligeras modifi caciones de su aspecto exte-
rior   aun así   el concepto  utilizado brinda posibilidades
de modifi cación muy fl exibles  que permiten  un cambio
espacial y no  afectan al principio formal  que determina o
hace  el nexo con  su análoga  conceptualización   “gros-
salida”  inclusive   las  dimensiones no vienen ligadas  al
concepto formal  sino a  la disposición del espacio  y en
cuanto a esto   es posible  modifi carlo al igual  sin exceder
estas limitantes.
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En donde están  los benefi cios de la utilización  de
programas de representación  tridimensional ?

 Todo depende  del  concepto, es por ello que   es una de
las etapas más importantes de un proyecto por lo determinante
que puede ser. La grossalida como anteriormente fue expuesto
hace analogía a formas  naturales  de  estructuras vivas  que ca-
recen de una geometría  regular   y  que por tanto sería muy difícil
casi al grado de pensarlo imposible plasmar  en  2 dimensiones
( utilizando cualquier método representativo)  es  ahí  donde   la
realidad virtual   y los programas  tridimensionales  permiten  la
manipulación de estos  “objetos”  con el fi n  de visualizarlos como
tal , y poderlos  entender y aún más importante compartir  en lo
que  a diferencia  de un proceso mental  en cual  también  visual-
izamos  cualquier objeto,   otra gran  ayuda  está en que   una vez
representado  el objeto , no hay necesidad de  imaginarlo  y  esto
nos  permite centrar la atención  a diversos detalles del propio
diseño.
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• Aparición del detalle no previsualizado
en el volumen original

Cuando ya tenemos  el  volumen   o cuando  esta-
mos  en proceso    aparecen detalles  que  no habíamos
visualizado   o que  poseen   cierta variable   que de al-
guna forma  modifi can las intenciones    o ideas   para el
proyecto  y  es  solo  hasta  este  punto  en  el que  esta-
mos   frente  al volumen  en  el cual muchas de ellas  son
perceptibles  pues  a través de los movimientos que per-
mite el programa,  que aparecen perspectivas  o puntos
de vista   quizá no  pre visualizados.

Entonces procede su reordenamiento  y  modi-
fi cación, inclusive  para  muchos detalles que    origi-
nalmente no estaban considerados.

rampas demasiado altas y continuas.

 correccion de rampas y aparicion de ducto de
 instalaciones.

Reordenamiento
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 •Trabajo de áreas a escala
(manipulación de los espacios)

Esta etapa  consta de hacer las distribuciones tal
como fuera en el caso  de cualquier proyecto arquitec-
tónico pero en tres dimensiones, con la posibilidad  de
trabajar  ciertas  áreas  como   muros inclinados  o formas
orgánicas  en donde   la percepción del espacio normal-
mente  no es  muy buena y así tener mejor idea de las
dimensiones  en cuanto  a estos espacios  (ya facilitando
esta tarea su uso se hace más común )

Nótese a la parte izquierda de la imagen que  los mu-
ros son curvos   e inclinados  y que  en su inclinación
hay una variante  de positivo  a negativo, también  se
pueden apreciar  secciones  al fondo  y en plafón.

 El manejo  de  formas complejas para un resultado
funcional  es apreciable en la generacion de espacios y circu-
laciones virtuales a travez de imagenes como esta.

Detalles de cortes que de otra forma no podrían ser apreciados.
Detalles de cortes que de otra forma no podrían ser apreciados.
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Detalles de cortes que de otra forma no podrían ser apreciados.
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• Vinculación y reordenamiento de las posibili-
dades del trabajo y representación del programa 3D

En el reordenamiento de  este tipo de proyectos
existe una  muy amplia gama de  posibilidades  de cam-
bio en el diseño ya que    la capacidad  de los distintos
programas de renderizacion  permite  el empleo de in-
numerables materiales y texturas  así  como   cambios
en cualquier tipo de iluminación  y  fácil movimiento   en
los ambientes  por ello  que    independientemente de la
idea que hay  en el concepto, se pueden hacer pruebas
en las que  el resultado  fi nal ( imágenes foto realistas)
sea mejor  en distintos  acabados  texturas  formas  etc.
Que los originalmente  planifi cados. Mejorando  el  resul-
tado  inicialmente proyectado para la obra y ampliando
la calidad  de cada proyecto  de manera  signifi cativa.
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Graduación de nivel de iluminación para crear ambientes favorables o idóneos.

Graduacion de niveles de iluinacion por temperatura para evocar espacios de calides  y mejorar ambientes de iluminacion.
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Cambio y previsualizacion  de materiales  y texturas para su analisis.
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 El cambio de material  en algunas superfi cies
puede marcar una gran diferencia  hasta llegar a ser
un cambio conceptual.

 Criterio de estructura formado a partir de
perfi l de aluminio extruido y refuerzo de acero.
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La  sociología   es una de las  ciencias  aplicadas
que  nos lleva  al  vínculo con la solución.

 La sociología es empírica, porque su metodología
se basa en la acumulación de conocimientos sobre fenó-
menos concretos, cuantifi cables y comprobables.

 Los métodos utilizados varían según el tipo de in-
vestigación (desde las encuestas rigurosamente realiza-
das, hasta el manejo de los datos estadísticos. Desde el
estudio histórico que conforman un determinado fenóme-
no hasta el análisis de sus causas, etc.) Pero todos ellos
llegan a tenerse a los postulados fundamentalmente que
condicionan cualquier ciencia social.

 Al mismo tiempo la sociología es una disciplina
que elabora teorías generales sobre el funcionamiento de
la realidad social o sea integra. Los conocimientos que
los estudios empíricos parciales o leyes de comporta-
miento de las sociedades y de los grupos sociales. Leyes
proposición o hipótesis que sólo la experimentación pos-
terior dirá si son total o parcialmente válidas.
Desde esta perspectiva la sociología, al igual que la his-
toria y otras ciencias sociales, debe permanecer abierta
a las nuevas experiencias y teorías que surjan en el curso
progresivo de la ciencia. Es decir nada está más lejos de
la sociología que la pretensión de lograr conocimientos
o proposiciones cerradas “universales” y permanentes
“validos”.

 El hombre a través de su vida va realizando actos. La
repetición de los actos genera “actos y hábitos” y determinan
además las “actitudes”. El hombre de este modo, viviendo se va
haciendo a sí mismo. El carácter como personalidad es obra del
hombre, es su tarea moral, es el cómo “resultará” su carácter
moral para toda su vida...

 Otra ciencia aplicada  es la Ética, rama de las ciencias
fi losófi cas que investiga las leyes de la conducta humana, para
formular las reglas que convienen al máximo grado de la evolu-
ción psicológica y social del hombre1

 Como el cumplimiento del deber (subjetivo) es abstracto.
Para que llegue a ser concreto es preciso que se integre a la obe-
diencia de la ley moral (objetivo) que se manifi esta moralmente
objetiva a través de las normas, leyes y costumbres de la socie-
dad.

 Recordemos que la conducta del hombre refl eja la moral
individual y la moral individual es el fundamento de la moral so-
cial.

 Por los cambios tan acelerados que se han experimentado
en las últimas décadas, como consecuencia de los avances tec-
nológicos y la promoción del libre mercado, todo evaluado bajo
la perspectiva de competitividad, efi ciencia, efi cacia, rentabilidad
y economicidad, se han deteriorado las relaciones humanas, de-
bido a la nueva jerarquía de valores que se basan más en un bien-
estar material individual y se descuida la dignidad de la persona.
1  (Trincado, Pág. 635)  Trincado, J. (1964). Filosofía Austera Racio-
nal. Caracas, Venezuela.
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Situación que es muy importante para el enfoque del tema
ya que hablamos de tecnología y de  contemporaneidad.

 La relación entre ética y los valores es que la prim-
era es el estudio de los actos humanos o costumbres y
los valores son en sí esos actos o costumbres preferidos
o aceptados por una sociedad.

 Entendemos también que no solamente actúa por
razonamiento, también infl uyen las emociones y los sen-
timientos, en si  los 5 sentidos.  Integradores de  las con-
sideraciones, para el desarrollo arquitectónico.

 Se entiende por valor moral todo aquello que lleve
al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona.
El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que
bien es aquello que mejora, perfecciona, completa.

       Para lograr comprender plenamente los valores mo-
rales debemos analizar la relación que éstos guardan con
otro tipo de valores. Siendo el ser humano el punto de
referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo
con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor
cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar
al hombre en un aspecto más íntimamente humano.

 Si bien  lo analizamos  de otra forma  estas  con-
ductas  del ser humano son las  que lo llevan a un estado
en el que  , se puede  direccionar  hacía  ,  el lado proposi-
tivo de la cultura   solamente  dirigiendo  el fl ujo de los

valores.

 Los valores infrahumanos:        Son aquellos que sí perfec-
cionan al hombre, pero en aspectos más inferiores, en aspectos
que comparte con otros seres, con los animales, por ejemplo.
Aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la agilidad,
la salud.

 Los valores humanos inframorales:       Son aquellos va-
lores que son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los ani-
males, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores como
los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo. La inteligencia y
el conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente hablando,
la prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc.

 Pero  como podríamos  traducir  este  lenguaje   para  hac-
erlo útil al entendimiento de la  arquitectura …bueno  tendríamos
que   encontrar  una relación  en cuanto a sus características  con
las  variables   empleadas  a la  arquitectura .
 Y estas  son:   que todos los valores se refi eren a las necesidades
o aspiraciones humanas. Las personas buscamos satisfacer di-
chas necesidades  y esas  necesidades  pueden ser  resueltas
por medio  de la arquitectura   o en este  caso,  con  el análisis
de la  función de este  museo  difusor  cultural  contemporáneo.
(GROSSALIDA).
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 Éstas se pueden clasifi car de la siguiente
manera:

 Necesidades primarias:        Son las necesidades
fi siológicas que todo ser humano tiene que satisfacer, por
ejemplo, el alimento, el vestido, la vivienda.

Necesidades de seguridad:         Se refi eren al
temor a ser relegados por los demás. Los valores físicos,
como el afecto y la salud, así como los valores económi-
cos, el poseer una existencia con un mínimo de confort,
satisfacen en gran medida estas necesidades básicas.

 Necesidades sociales: Es cuando un núcleo
familiar ya no es sufi ciente para el desarrollo de la persona
por lo que tendemos a formar nuevos grupos de perte-
nencia. Se busca ser digno Ante uno mismo y ser alguien
ante los demás. Encontramos valores como la fama, el
poder, el prestigio, el amor y el afecto.

Necesidades de autorrealización:     Se refi eren
a encontrar un sentido a la vida, trascender en una obra
creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la belleza o
la bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del
cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión.

Las características de los valores son:

Independientes e inmutables:    son lo que son y no
cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.
Absolutos:             son los que no están condicionados o atados a
ningún hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo
puede ser los valores como la verdad o la bondad.

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que
agote la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo,
un atleta siempre se preocupa por mejorar su marca.

Objetivos y verdaderos:  los valores se dan en las
personas o en las cosas, independientemente que se les conozca
o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal
(para todo ser humano) y necesario para todo hombre, por ejem-
plo, la sobre vivencia de la propia vida. Las valores tienen que ser
descubiertos por el hombre y sólo así es como puede hacerlos
parte de su personalidad.

Subjetivos:  los valores tienen importancia al ser
apreciados por la persona, su importancia es sólo para ella, no
para los demás. Cada cual los busca de acuerdo con sus intere-
ses.

Objetivos:   los valores son también objetivos porque
se dan independientemente del conocimiento que se tenga de
ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende
de las personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces
creemos que los valores cambian, cuando en realidad lo que su-
cede es que las personas somos quienes damos mayor o menor
importancia a un determinado valor.
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Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más
allá de “mi libertad”, “mi comodidad o bienestar” y se tra-
ducirán estos valores en solidaridad, honestidad, libertad
de otros, paz, etc. Ejecutando una conciencia moral que
determinara su correlación  con los demás  de una forma
efectiva  o defi ciente.

DE ESTA MANERA PODEMOS ESTIMAR  CUAN-
DO MENOS TENTATIVAMENTE EL VALOR APLICADO
A LA ARQUITECTURA DE ACUERDO A LA FUNCION
DADA EN EL  Y LOS OBJETIVOS MARCADOS.

Como  darle salida al problema.

 Como bien lo hemos  visto  en lo  anterior, la estre-
cha  relación entre   los   valores,   los bienes  , la moral
,  la ética, las  costumbres  , la actitud,  la educación y la
cultura  nos  llevan a una  rápida  formulación   hipotética
, sobre  su manejo  , puesto que la  alteración  de  algu-
na , provocara resultados  sobre la otra   y viceversa  en
cualquiera de ellas, luego entonces   debemos   intentar
buscar   el óptimo resultado   de su combinación para  ob-
tener un buen resultado  en  la difusión, el funcionamiento
y la identifi cación con el museo.

 La fi nalidad

  La felicidad

 Otro aspecto que ha estado conectado a la Ética desde
el tiempo de Aristóteles es el tema de la felicidad. La felicidad
es la actualización de las potencias humanas, es decir, la real-
ización y el ejercicio de a facultades y demás capacidades del
hombre. Cuando el hombre pone a funcionar sus potenciali-
dades, la consecuencia natural es la felicidad. Además, éste es
el fi n propio del hombre. El hombre está hecho para ser feliz.
Desde el punto de vista de la Filosofía y la Psicología, la felici-
dad es la consecuencia normal de un funcionamiento correcto
del ser humano. Se pueden distinguir tres tipos o niveles de
felicidad:

a. La Felicidad Sensible. Es la experiencia de satis-
facción y beneplácito a partir de los sentidos.

b. La Felicidad Espiritual. Es superior a la sensible
y se obtiene por el correcto funcionamiento de las potenciali-
dades humanas en un nivel suprasensible, como la inteligencia,
la voluntad, el amar, la libertad, el arte, las virtudes, etc.

c. La Felicidad Profunda. Proviene del núcleo de
identidad personal. Es una felicidad más refi nada que las dos
anteriores y sólo se percibe cuando el individuo capta su propio
núcleo por medio de un conocimiento conceptual y matemáti-
co.
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Ya que siendo felices la asociación del edifi cio con
el usuario y  un estilo de vida tienen como resultado un
espacio exitoso.

 Además  quisiera  terminar  este  apartado con la
siguiente  frase. Que  de alguna  forma explica  cómo  dar-
le  una  salida  a la fi nalidad.

 Estas ideas las resume Kant con la siguiente frase:
sólo podemos conocer a priori  de las cosas aquello que
antes hemos puesto en ellas. En resumen, el giro coperni-
cano hace mención al hecho de que sólo podemos com-
prender el conocimiento a priori si admitimos que sólo
conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas
si admitimos el Idealismo Trascendental como la fi losofía
verdadera. REVOLUCIÓN COPERNICANA (O GIRO COPER-
NICANO) EN FILOSOFÍA

 Solución del problema

Con este espíritu estará  diseñada una metodología  que
se fundamente en dos puntos clave: la relación con el mundo
individual y  del individuo  a una sociedad. Y la sociedad a la
arquitectura.

 En su base de actividades  a conformar  para un es-
pacio cabe destacar: Publicaciones, premios de arquitec-
tura, premios de pintura, menciones especiales, invitaciones a
colegios de arquitectos, directores de escuela de arquitectura,
directores de escuela artes, profesionales liberales de presti-
gio con obras singulares, articulistas, congresos, exposiciones,
nuevos estudios, asociación de profesionales, venta de pro-
ductos etc... Pero sobre todo movimientos  propagandistas,
difusores, promotores  etc. Previsto como un museo abierto,
pretenderá ser un lugar de intercambio cultural, donde tengan
cabida no sólo las propuestas de  profesores y de alumnos,
sino  también de  cualquier  interesado,  y o usuario que parti-
cipen en su propia formación y se integren en las actividades
que se plantean, tales como las  antes mencionadas,  …siendo
ellos mismos los generadores de iniciativas que ilustren nuevas
ideas a estudiar y que marquen pautas a seguir por los diversos
centros existentes o semejantes.
Todas las nuevas tecnologías están presentes en los estudios
y actividades, conscientes de las necesidades, Respondiendo
estos a los compromisos que tendrán en un futuro.
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La geografía, básicamente    se podría  pensar
en que   sea un espacio abierto      de terreno    semi regu-
lar  dentro de la ciudad  de Morelia  y con todas las  car-
acterísticas    ambientales  naturales  de la región  ya que
este centro  contaría  con un diseño  fl exible  en cuanto a
su arquitectura de  poca proporción para ser  acomodada
en diferentes zonas  de la  ciudad, el estado   e incluso , el
país  sería un caso  de arquitectura móvil  para ser  inclu-
sive  reubicado   o trasladado  a  áreas  de  estudio , que
en el progreso  indiquen una  mejor  funcionalidad,

 Trataría de integrar algunas  teorías  de arquitectura
móvil  que se han dado en diferentes  zonas  del mundo,
tales como  las de   Arq. Yona Friedman.

 Teoría de la “arquitectura móvil” en la que se apu-
esta por la creación de “entornos cambiables”, de dispos-
itivos arquitectónicos fl exibles que se puedan transformar
en función de los gustos, intereses y necesidades de sus
potenciales usuarios.

 Como la “arquitectura móvil” de Friedman que
sería, por tanto, una arquitectura en construcción perma-
nente, abierta, adaptable, reconfi gurable, indeterminada
e indeterminante..., en la que lo importante es el proceso
y no el producto fi nal. Esto es, una arquitectura elástica,
sin formas geométricas defi nidas, que se puede “person-

alizar” pues permite a los ocupantes decidir el diseño de su
propia vivienda y que huye del carácter rígido, piramidal e im-
positivo de los modelos compositivos tradicionales que, a su
juicio, parecen concebidos para ciudadanos idealizados y no
para individuos reales con necesidades y aspiraciones concre-
tas.
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•  Arquitectos: ARUP, cecil balmond,
Toyo Ito

•  Año de la Obra: 2002

•  Área construida: 309.76 m²

•  Ubicación: City of Westminster,
United Kingdom

•  Fotógrafo: Sylvain Deleu
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•  Arquitectos: Jakob + MacFarlane

•  Año de la Obra: 2011

•  Área construida:  370 m2

•  Ubicación:  Parc de la Villette de
París.

•  Fotógrafo: Nicolas Borel
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•  Arquitectos: Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya

•  Ubicación:  Barcelona
•  Fotógrafo Año de la Obra: 2012
•  Área construida: ////
•  Fotografo :  IAAC y Adrià Goula
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El medio  construido será  aquel que  cumpla
con las siguientes  características:

° un entorno lo sufi cientemente amplio para  poder
ubicar  el modulo o módulos y contar con la holgura para
su visualización   a distancia,      a sus  360  grados  (los
módulos serán  dispuestos de acuerdo a diferentes  tama-
ños).

°  ubicarse  en una  zona  de alto tránsito, vial, o  peatonal,
para   obtener, la mayor atención  posible.

° de preferencia  en zonas  como parques y áreas verdes,
donde el contacto con la naturaleza sea mayor.

° La propiedad, podrá ser de  diferente  usufructo  ya que,
por su sistema de opción temporal podría ser  usado  y restab-
lecido a su estado original.
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Marco  fi nanciero .

La ventaja de la construcción de estructuras en
aluminio gracias a la elevada ductilidad y baja fragilidad,
permite que se “deforme”  con el impacto pero que no
se “fi sure” promoviendo la movilidad de la estructura,  el
armado y desarmado de piezas así como su adecuación
a las posibles tensiones  provocadas por las variantes del
terreno. La única manera de romper este material es con
un impacto muy violento.
La construcción de la estructura en aluminio mediante sol-
dadura, asegura menor fatigas del  material logrando una
sólida rigidez ideal para soportar las duras condiciones de
la  movilidad. Por este motivo, es el material favorito de los
escenógrafos para espectáculos.

De tal forma que la estructura de este proyecto está con-
stituida en su mayoría por  perfi l de aluminio armado por
medio de soldadura y ensamblado con tornillería y refuer-
zos de acero.
A pesar de la necesidad de sacar un presupuesto exacto
para deducir el costo de este tipo de estructura  es posible
hacer una estimación basada en el tipo de construcción
de armado de sistemas similares en aluminio y en base a
su costo por kg. Asi como es realizado en las estructuras
de acero.

 Peso aproximado de la estructura:

Tomando como base un similar de la compañía altrad España.
Para sus modulos de alu-pro  cuyo modulo base es de 1.22 x 1.22
mts.  Y un calibre de paredes de 3mm de espesor.  Peso: 36 kg.

 Estructura completa de la “Grossalida”   tomando en cuen-
ta su forma compleja: 970 mts2  con un peso por metro cuadrado
en calibre de paredes de 6 mm equivalente a 48kg. Total de la
estructura: 46,560kgs.

Precio por ton de aluminio crudo: $27,000.oo

Precio total bruto de la estructura: $ 1,257,120.oo

Porcentaje de prosceso en manufactura del diseño 250%

Precio de la estructura bruta  terminada de la “grossalida”  $ 4,399,920.oo

Precio promedio de  acabados de primera por m2 de construcción.  $4,500.
oo

Precio de acabados para la estructura de la “Grossalida”    $ 4,365,000.oo

Precio de paquete electronico  solo bajo cotizacion.
,

Total estimado ( solo referencial) :   $ 8,764,920.oo

Precio bruto de edifi cacion lista para recibir paquete electronico.
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Los primeros bosquejos del proyecto

Conceptualización del espacio abierto para
ser rodeado  y localizado en sus 360 grados de an-
gulo visión.

Conceptualización de su estado móvil a
partir de una estructura suspendida para ser simple-
mente apoyada sobre la superfi cie.
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Conceptualización de su circulación exterior
para minimizar espacios de circulación interiores y
aprovechar su panorámica de 360 grados.

Primer bosquejo general de la forma reuniendo
todas las caracteristicas anteriores , asi como otras apr-
ovechadas en el prosceso creativo.















































Perspectiva explotada de la piel  de la “Grossalida”  para comprender su composicion
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