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“Nos preguntamos: ¿son bellas las fábricas? 
Responderíamos: no deben cuestionarse. 

Están en el espíritu de nuestro tiempo y por ende son justas. 
Nunca se hubieran adaptado a nuestra época sin una clara utilidad, 

así que están en el estilo de nuestro tiempo.” 
Adolf Loos. 
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LA ARQUITECTURA, TESTIMONIO DE SU ÉPOCA 
 

“Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, 
de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren los tejados; 

pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no está hecha de esto 
sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado”. 

Italo Calvino. 1972. 
 
La arquitectura es testimonio vivo de su época, el recorrer sus espacios nos 
retrotrae a los momentos mismos de su creación, a los de su uso de esplendor, 
nos acerca a la sociedad, a las personas que los idearon y utilizaron, a las formas 
de pensar y de vivir de determinado periodo histórico. Es testimonio directo de los 
cambios acaecidos en el tiempo. El siglo XX y sobre todo su primera parte fue una 
etapa de grandes cambios reflejándose de manera lógica en su arquitectura, por lo 
que el patrimonio legado de esta etapa es vasto y fascinante. 
 
Una de las principales dificultades que se abordan cuando se plantean o estudian 
acciones encaminadas a la conservación del patrimonio es cuando se intenta 
delimitar, cuando se dirige la mirada a determinados hechos, enfocándose a 
algunos objetos en particular es que surgen distintas interrogantes de no fácil 
respuesta, y que pueden generar conceptos subjetivos y variados: ¿qué es lo que 
se debe conservar? ¿Cuáles obras merecen ser conservadas? ¿Únicamente 
aquella cantidad reducida de arquitectura que se encuentra protegida por las 
legislaciones? ¿Qué hay de aquella que por distintas circunstancias está fuera de 
éstos documentos y que significan objetos de valía? ¿Qué pasa con los ejemplos 
de la arquitectura reciente que igualmente constituyen testimonios de valor y que 
es nuestra obligación cuidar para su conocimiento por las generaciones futuras? 
 
Podemos decir que por razón de la consciencia colectiva, producto del 
acercamiento al conocimiento de las cosas, con la consecuente valoración por 
parte de los distintos sectores de la sociedad a aquellos objetos de valor que aún 
no son reconocidos, es con lo que se constituye uno de los agentes principales en 
la búsqueda de la conservación de nuestro pasado, incluyendo el reciente, que en 
la mayoría de las acciones de conservación ha quedado al margen; así pues, al 
conocer los objetos y al tratarlos ya como objetos que representen valor y 
significado, la sociedad buscará su cuidado. 
 
Es necesario el crear una conciencia colectiva en la sociedad acerca del tema, ya 
que la acción directa -meditada y estudiada- sobre el patrimonio, es la condición 
primordial necesaria para su conservación; el llevar a cabo acciones anticipadas 
que nos permitan evitar que se siga terminando con esta importante parte de la 
historia, pues sus características, entre ellas su propia configuración espacial, y 
las condiciones de un mercado cambiante hacen que estos espacios se vuelvan 
obsoletos, cayendo en el abandono y en su consecuente destrucción, con el 
riesgo inminente de dejar un vacío histórico. 
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En la ciudad de Morelia con su amplio repertorio cultural, dentro de su patrimonio 
material inmueble, existen distintas construcciones de categorías urbano-
arquitectónicas indistintas de periodos recientes que merecen ser estudiadas y 
cuidadas, obras de carácter industrial (una poca cantidad), habitacional, escolar, 
etcétera; constituidas como ejemplos locales de organización, de los movimientos 
y expresiones del siglo XX, muestras de un momento determinado y de sus formas 
de vivir y de percibir el mundo. 
 
Con acciones orientadas a estudiar estos periodos de tiempo y su consecuente 
valoración y conservación, se lograría una continuidad con los estudios de la 
arquitectura que se han realizado anteriores al año de 1900, arquitectura a la que 
con justicia (dado su valor excepcional) se le ha puesto más cuidado y atención y 
que se encuentra dentro de las categorías de conservación. 
 
El presente trabajo tiene como propósito fundamental el hacer una reflexión 
acerca de la arquitectura patrimonial, -entendida esta como aquella de valor 
relevante-, construida durante el siglo XX de características distintas a la virreinal 
o decimonónica*1que merece ser estudiada y conservada; arquitectura que ha 
sido subestimada, legado próximo, ignorado o desconocido, muchas veces 
denostado; haciendo un llamado para crear propuestas que nos permitan lograr el 
rescate de estos importantes testimonios, sin importar el que hayan sido 
construidas en años recientes. 
 
Solo hace algunas décadas los lugares industriales, especialmente los 
abandonados y que creaban conflictos al espacio urbano eran vistos con 
desprecio o en el mejor de los casos con indiferencia sin ser agredidos. 
Afortunadamente en décadas recientes se empezaron a fraguar posturas de 
pensamiento en las que se pugnaba para poner en valor los espacios de carácter 
industrial, definida como Arquitectura Industrial, aquellos espacios y edificaciones 
fruto de las fuerzas de trabajo, muestras de las formas de organización, 
producción y formas de pensar de un momento de la historia. En la década de 
1970 aparecieron las primeras muestras de aprecio de esta arquitectura, con la 
presencia de consecuentes acciones de rescate, regeneración, restauración o 
adaptación de espacios para funciones de acuerdo a cambios y a necesidades 
que las nuevas actividades de la sociedad necesitaban y procuraban. 
 
En este caso de estudio se ejemplifican las bondades de la conservación de estos 
objetos patrimoniales con la puesta en valor de un edificio que actualmente se 
encuentra en uso, (no es el fin del trabajo el revisar el funcionamiento actual de la 
negociación que alberga este inmueble, ni el de la industria harinera en sí) este es 
la sede de las instalaciones de la Harinera Michoacana. Inmueble que en un 

                                                 
*1Además existe una gran cantidad de arquitectura de valor (de carácter historicista, y sobre todo un gran número de 
arquitectura vernácula construida durante principios del siglo XX) que no se adhirió a las nuevas posturas del nuevo siglo 
que igualmente se encuentra desprotegida, pues durante “sus primeros días, el movimiento moderno… estaba en minoría. 
La mayoría de los edificios construidos… eran prolongación de las tradiciones y los estilos vernáculos anteriores”. Curtis, 
William J. R., La arquitectura moderna desde 1900, Phaidon, Nueva York, 2006, p. 287. 
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futuro, dadas las condiciones lógicas de desarrollo y del paso del tiempo será 
desalojado, pues serán reubicadas las actividades productivas ahí desarrolladas, 
como ya ha sucedido con otras empresas, poniéndose en peligro la integridad de 
este importante edificio al ser presa de otros intereses. 
 
El conjunto fabril es la sumatoria de distintas intervenciones llevadas a cabo en 
diferentes fechas durante casi noventa años de existencia, desde que se fundara 
en el año de 1922 el Molino de Harinas San José, en los Urdiales de Morelia. Se 
encuentra situado en las inmediaciones del Centro Histórico, en la antigua Zona 
Industrial de Morelia, lugar en el que estuvo ubicada la antigua estación del 
ferrocarril. Al paso de los años fue creciendo su configuración hasta llegar a su 
tamaño actual, principalmente en dos etapas constructivas de expansión, la 
primera ampliación fue en 1940 y la segunda en 1960 con claras aplicaciones de 
las ideas de la arquitectura del movimiento moderno, convirtiéndose además en un 
importante hito dentro de la trama urbano-arquitectónica moreliana. Para el 
rescate del mencionado inmueble se propone un nuevo uso adaptativo, (esta 
acción se refiere a adaptar un inmueble con valor, para crear una nueva utilización 
diferente a la de origen, bajo juicios según a su importancia y respetando su 
naturaleza y esencia) este es la instalación de un centro cultural: un museo de arte 
contemporáneo. 
 
La ciudad de Morelia tiene una vocación eminentemente turística, las políticas de 
gobierno durante las últimas dos décadas así lo han marcado; se ha convertido en 
un lugar de descanso con una clara oferta cultural, especialmente enfocadas al 
pasado virreinal de la ciudad y a su Zona de Monumentos Históricos como 
bandera; el llamado turismo cultural se ha posicionado en el centro de las políticas 
de la ciudad, sin embargo dadas las expectativas de continuo crecimiento, surge la 
necesidad de ampliar las ofertas para los visitantes, de gestionar nuevos 
proyectos (y de salvar otros), una de ellas es la construcción de un museo que dé 
cabida a las producciones de las últimas décadas y el presente, reafirmando la 
posición de Morelia como polo cultural; al mismo tiempo desde el punto de vista 
turístico, el dar un nuevo uso a un edificio con un pasado industrial puede ser una 
importante fuente de recursos, al convertirse en un destino. Muestra de esta 
importancia es lo que se puede observar alrededor del mundo, pues uno de los 
mayores éxitos a lo largo del siglo XX, especialmente en las últimas décadas 
dentro de la arquitectura fue la construcción de museos y otros espacios 
dedicados a la cultura y al ocio. 
 
Por último se presenta la propuesta arquitectónica para intervenir el conjunto fabril, 
muestra de las distintas técnicas constructivas desarrolladas durante medio siglo, 
pues su construcción se desarrolló desde 1922 hasta 1960, logrando con ello el 
rescate del más importante testimonio de arquitectura industrial de la ciudad, 
asegurando la permanencia del inmueble y logrando su proyección hacia el futuro, 
una de sus partes (el molino y sistema de criba construido en el periodo de 1955 a 
1960) claro ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno, gestado durante 
la primera parte del siglo XX, muestra de sus postulados. 
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La construcción de un nuevo centro cultural traería consigo mejoras en las 
condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y de los alrededores, al facilitar 
el acceso a nuevas opciones de esparcimiento cultural, pudiendo ser su 
acercamiento de forma regular o eventual. Además la construcción de este 
espacio cultural traería consigo beneficios económicos a la zona gracias al turismo 
cultural que visitaría y promovería el nuevo museo. 
 
Asimismo se presenta una intervención arquitectónica que por sí sola aporta 
condiciones nuevas a la ciudad, específicamente a la necesaria regeneración 
urbana de la zona, con la inclusión de nueva arquitectura, en un diálogo entre la 
fábrica antigua y los nuevos agregados de arquitectura de principios del siglo XXI, 
una intervención contrastante pero con respeto a la historia del edificio, a cada una 
de sus etapas; y hablando en el mismo lenguaje de patrimonio, se lograría una 
aportación más, creando un legado para las generaciones futuras, convirtiéndose 
en un testimonio de nuestro momento histórico. 
 
Como punto de partida se tiene la ponderación del objeto arquitectónico, 
constituido como un elemento de valor, como objeto patrimonial; por lo cual en la 
primer parte del trabajo se abordan algunos de los conceptos más importantes 
relacionados con el patrimonio, y por ser un edificio industrial, el concepto de 
Patrimonio Industrial, como ejemplo de la Arquitectura Industrial mostrándonos su 
importancia, dejándonos una idea clara de lo trascendental que es para una 
sociedad el que se valore su pasado, la importancia de la herencia, (sin importar 
su antigüedad) como principio para construir una mejor actualidad y futuro 
promisorio. En base a lo anterior se destaca la importancia de buscar la 
persistencia del inmueble. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la búsqueda de la permanencia del inmueble se 
revisan los posibles usos que podrían ocupar al inmueble, con la consecuente 
elección del más promisorio para la conservación del inmueble, traedor de 
beneficios para el medio que lo rodee, para la sociedad, ésta que finalmente es la 
más importante. 
 
Teniendo en cuenta las políticas culturales, pues la voluntad política es quien en la 
mayoría de los casos decide el futuro de estos importantes espacios, mismos que 
llevados de una manera correcta traen beneficios socio-culturales y económicos 
para los lugares en los que se instalan. 
 
La nueva función es analizada, primero en base a estudios de espacios análogos 
tomados como ejemplos, experiencias de diversos museos, aportando su 
enseñanza, como base y punto de partida para la presentación del proyecto de 
intervención que garantizaría la permanencia del inmueble, traducido en una 
propuesta arquitectónica para ocupar los espacios de configuración caprichosa de 
este importante edificio industrial. 
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Capítulo primero 
 

EL OBJETO ARQUITECTÓNICO. EDIFICIO DE LA HARINERA MICHOACANA 
 

“Y saber que el ayer es sólo la memoria del hoy 
y el mañana es el sueño del hoy”. 

Khalil Gibrán. 1923. 
 
I.1 Patrimonio 
 
Cómo identificamos o reconocemos el valor de las cosas, cómo identificamos el 
valor de un objeto, porqué tienen significado y valor especial algunos de ellos; 
llegamos a estas conclusiones después de hacer reflexiones, estas se realizan 
acerca de las relaciones que mantenemos con el medio, de la relación con el 
mundo, con nuestro pasado, con el presente y con nuestro futuro, identificando 
valores en lo que nos rodea. El primer concepto a analizar para comprender 
situación es el de patrimonio. 
 
La palabra patrimonio inicialmente estaba enlazada a las estructuras familiares y 
sociales, con arraigo en el espacio y en el tiempo,1 (“bien de herencia que se 
transmite de los padres a los hijos”2) ahora recalificado sigue una trayectoria 
diferente.3 
 
El (concepto de) patrimonio tiene su origen en la intensa y continua relación que el 
ser humano mantiene con el medio que le rodea; sea este natural o producto de 
su participación y de sus acciones realizadas en el mundo. A partir de esta 
correlación la sociedad confiere significados.4 El patrimonio comprende dos 
vertientes, la primera de ellas es la del patrimonio natural, reconocido como aquél 
que nos ha heredado la naturaleza, la de los bienes naturales; la segunda es la del 
patrimonio cultural, que es la herencia del hombre como creador, hacedor de 
objetos de valía, misma que se encuentra formada por los recursos tangibles 
como lo son la propia arquitectura, las obras de arte, o los restos arqueológicos; y 
por los intangibles como nuestras formas de relación, organización, costumbres, 
mitos, música, etcétera.5 A estos recursos culturales la UNESCO les ha dado 

                                                 
1 Choay, Françoise, Alegoría del patrimonio, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 7. 
2 Littré, Emile, Dictionnaire de la langue francaise [1863], Libraire Générale, Française, Paris, 1990. Citado en 
Choay, Françoise, op. cit., p. 22. 
“En el antiguo Derecho romano el p. (patrimonio) era el conjunto de bienes recibidos del propio padre.” García 
Aparisi, Manuel, Diccionario de Historia Universal I, Ediplesa, Madrid, 1979, p. 275-276. Versión castellana de 
la publicación original: Winfred, Hagenmair, Herder Leixikon. Geschte, Verlag Herder KG, Freiburg im Breigau, 
1977. 
3 Choay, Françoise, op. cit., p. 7. 
4 DeCarli, Georgina, La Red ILAM y la construcción de un ‘bien cultural común’, Heritage Issues in the 
Information Society (2), Museum international, número 216, diciembre 2002, UNESCO, p. 34, 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/18657/10909193875Museum216.pdf/Museum216.pdf, consulta junio de 
2008. 
5 Punzo Díaz, José Luis, Las experiencias sensibles y el museo, en Gaceta de Museos, Tercera Época, 
número 33, octubre 2004-enero 2005, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cd. de México, p. 18. 
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nuevas nominaciones llamándolo <<patrimonio material>> y <<patrimonio 
inmaterial>>.6 
 
La Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural nos dice que el patrimonio 
cultural de un país es el conjunto de los productos artísticos, artesanales y 
técnicos, de las expresiones literarias, lingüísticas y musicales, de los usos, y 
costumbres de todos los pueblos y grupos étnicos, del pasado y del presente.7 El 
Patrimonio Cultural de la Nación lo conforman: 
 

“las zonas y sitios arqueológicos, los vestigios paleontológicos, los bienes muebles e 
inmuebles arqueológicos, artísticos e históricos… que incluyen obras y creaciones que son 
legado de las culturas indígenas de México, las obras de arte de los diversos testimonios 
de la época virreinal, auténtico crisol de culturas, la producción artística de los siglos XIX y 
XX, origen y desarrollo de nuestra modernidad, el patrimonio intangible compuesto por el 
conjunto de lenguas, creencias y costumbres expresadas en las prácticas cotidianas de los 
más diversos grupos sociales.”8 

 
Entendemos por Patrimonio Cultural como el 
conjunto de bienes culturales que una sociedad 
“...hereda de sus antepasados con la obligación de 
conservarlo para transmitirlo a las siguientes 
generaciones.”9 
 
Al analizar el tópico de Patrimonio Cultural, desde 
su origen hasta su concepto de uso y disfrute, nos 
conduce a dos puntos muy importantes del 
pensamiento contemporáneo, el primero a justificar 
el valor de la existencia del patrimonio, mientras 
que el segundo nos lleva a iniciar acciones 
preventivas para su preservación.10 
 
El patrimonio nos proporciona un sentido de 
identidad, nos identifica con un lugar determinado, 

                                                 
6 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. UNESCO. París, 17 de octubre de 2003, 
en Programa Nacional de Cultura. 2007-2012, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Cd. de México, 
2007, p. 197. 
7 Coelho, Texeira, Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario, CONACULTA, ITESO, 
Guadalajara, 2000, p. 371. 
8 Guía técnica, La planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación, UNESCO-CONACULTA-INAH, 
Instituto Politécnico Nacional, Cd. de México, 2006, p. 11. 
9 Chanfón Olmos, Carlos, Fundamentos teóricos de la restauración, Colección Arquitectura, número 10, 1996, 
Facultad de Arquitectura, UNAM, Cd. de México, p. 47. 
10 Uno de los primeros pasos es la catalogación, el Estado a través del Consejo Nacional Para la Cultura y las 
Artes y las instituciones que lo integran han venido realizando estas acciones, consúltese a León Olea, Juan 
Fernando, Catálogos imprescindibles para la conservación y desarrollo del patrimonio cultural de México, 
Coordinación de Patrimonio Cultural Desarrollo y Turismo, CONACULTA, Cd. de México, 2003, p. X. 
A nivel internacional se creó en 1988 el DOCOMOMO, (en 2003 se inscribió el DOCOMOMO-México) con la 
finalidad particular de documentar mediante la catalogación la arquitectura del siglo XX, al respecto véase a 
Noelle, Louise, Documentación y conservación del Movimiento Moderno. Docomomo-México, Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, número 85, 2004, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. de 
México, http://www.analesiie.unam.mx/pdf/85_139-141.pdf, consulta: enero de 2008. 

Imagen 1. Paisaje agavero del Estado 
de Jalisco, muestra extraordinaria de la 
actividad humana en la naturaleza, 
creando un paisaje de características 
únicas. (Imagen tomada de Tavares 
López, Edgar, (Coordinador), El 
patrimonio de México y su valor 
universal. Lista indicativa, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
Cd. de México, 2002, p. 78). 
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otorgándonos un “sentido de pertenencia en el tiempo y en el espacio, 
permitiéndonos reconocer y valorar nuestro presente y, dentro de una concepción 
dinámica, como un elemento en evolución permanente, vinculado a la sociedad 
que lo produce, lo usa y lo conserva puede constituirse como factor de desarrollo, 
que puede proporcionar expectativas… –a todos- …para un factor más equilibrado 
social y culturalmente.”11 Asimismo un “patrimonio reformulado que considere sus 
usos sociales, no desde una mera actitud defensiva, de simple rescate, sino con 
una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede 
implicar a nuevos sectores.”12 
 
Dentro de estas categorías, la que concierne de forma directa a nuestro estudio es 
la del patrimonio edificado; el término que es la base para estas prácticas 
patrimoniales es el de monumento,13 acepción que ha avanzado y mutado su 
concepto de origen14 a lo largo de la historia, la belleza ha sido seguida por otros 
valores, como por ejemplo el de proeza técnica, cambiado su anterior estatuto de 
antiguo por el de señal.15 Nuestra legislación contempla tres figuras, la de 
monumento arqueológico, la de histórico y la de artístico.16 
 
 
I.1.1 Arquitectura como Patrimonio 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la arquitectura relevante es parte 
integrante del patrimonio, entendiendo a ésta como “la edificación de 
características arquitectónicas y antecedentes históricos, únicos en la totalidad del 
conjunto. Su conservación y cuidado es determinante para la imagen urbana y su 
función en la ciudad, suele generar actividades culturales y económicas que 
benefician a la población local y a los visitantes,”17 señal que hace patente 
determinado momento histórico, que heredamos y que a su vez estamos 
obligados a heredar. 
 
Ahora bien, el patrimonio arquitectónico está conformado también por dos 
aspectos coexistentes anteriormente mencionados: el material e inmaterial; 
formados por la materia física, compuesta por el lugar y el conjunto de materiales 
constructivos que lo integran y el segundo (inmaterial) por el espacio 
arquitectónico, concibiendo a este no sólo por el delimitado por la forma 

                                                 
11 Guía técnica… op. cit., p. 23. 
12 Florescano, Enrique, (Coordinador), El patrimonio nacional de México, Tomo I, CONACULTA-FCE, Cd. de 
México, 1997, p. 86. 
13 Choay, Françoise, op. cit., 12. 
14 La función memorial. Ibidem, p. 14. 
15 Ibidem, p. 12-14. 
16 Capítulo III. De los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cd. de México, 
2005, p.13. 
17 Florescano, Enrique, (Coordinador), El patrimonio nacional de México, Tomo I… op. cit., p. 14. 
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arquitectónica; sino por los valores histórico, estético, antigüedad, modernidad, 
inserción en alguna corriente de pensamiento, simbolismo, etcétera.18 
 
La destrucción del patrimonio edificado del siglo XX es uno 
de los grandes problemas a los que se enfrentan 
estudiosos de la historia de la arquitectura de este periodo, 
desgraciadamente ha existido una gran cantidad de obras 
destruidas, “si bien, en algunos casos, se puede relacionar 
esta condición con factores imponderables como los 
terremotos o los huracanes, la mayoría de las 
destrucciones han sido provocadas por el ser humano, 
tanto a causa de conflictos armados como de la simple 
ignorancia y especulación económica.”19 
 
Las obras arquitectónicas que se construyeron en el siglo 
pasado generalmente se han visto al margen en los juicios 
de valoración realizados a la arquitectura patrimonial, con 
lo que podríamos decir un casi aprecio nulo,20 aunque el 
mismo siglo XX forzó las puertas del dominio patrimonial,21 
ignoradas u opacadas por las creaciones de siglos atrás, 
por aquellos periodos de nuestra historia a los que se les 
ha puesto mayor atención, su desaparición podría 
provocar un vacío histórico al llegar el momento en el que 
no se contara ya con muestras de esta etapa, no podemos 
mostrarnos indiferentes al no leer y apreciar su importancia. 
 
Las creaciones de los distintos momentos 
acaecidos durante el siglo XX se han encontrado 
en situaciones que comprometen su conservación, 
dada la poca estima de que ordinariamente son 
presa, pues en la mayoría de los casos “se han 
visto enfrentadas al menosprecio, puesto que no se 
revisten del brillo de lo histórico; no sólo han sido 
presa de la negligencia y la destrucción sino que, 
en algunos casos, se les ha negado el derecho a 
insertarse en los tejidos urbanos históricos, a 
diferencia de las creaciones de siglos anteriores.”22 
Sujeto a otro tipo de valoración y de conocimiento, 
carente del más accesible a las mayorías (el de 

                                                 
18 Terán Bonilla, José Antonio, Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración 
arquitectónica, en Conserva, número 8, 2004, Cd. de México, p. 102, 
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf, consulta: enero de 2008. 
19 Louise Noelle, op cit., p. 139. 
20 Florescano, Enrique, (Coordinador), El patrimonio nacional de México, Tomo II, CONACULTA-FCE, Cd. de 
México, 1997, p. 60. 
21 Choay, Françoise, op. cit., 12. 
22 Noelle, Louise, op. cit., p. 140. 

Imagen 3. Fachada poniente del 
Palacio de Gobierno, antiguo Seminario 
Tridentino, al fondo la Catedral de 
Morelia. (Archivo del autor). 

Imagen 2. Casa habitación 
Art Decó construida durante 
la primera mitad del siglo 
XX, alejada de las 
características formales de 
la arquitectura historicista o 
vernácula ubicada en la 
calle Hidalgo de la ciudad 
de Arandas Jalisco. (Archivo 
del autor). 
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antigüedad), pues según Riegl “el valor de antigüedad es inmediatamente 
perceptible para todos.”23 Estas apreciaciones tienen especial tono en el contexto 
local, pues la visión que tiene la sociedad moreliana es especialmente 
conservadora, se ha creado una “sacralización” del patrimonio edificado durante el 
periodo virreinal, con una aprobación total a lo producido en etapas posteriores 
que se le “parezca” formalmente, rechazo a la inserción de arquitectura que no se 
le asemeje, e indiferencia a las producciones realizadas durante la primera parte 
del siglo XX de características distintas a las producciones virreinales o 
decimonónicas.24 
 
La arquitectura sin importar su época sino vista como creación que refleja 
determinados pensamientos, momentos o formas de pensar, como patrimonio, 
herencia, por eso existe la necesidad de crear una conciencia en la sociedad, para 
que convertida en cuidado, se logre conservar dejando legados de cada momento 
histórico. 
 
 
I.1.2 Patrimonio Industrial 
 
Los medios empleados por el hombre a lo largo de 
la historia para proporcionar productos de consumo 
con el fin particular de satisfacer sus necesidades 
primordiales han dado como resultado respuestas 
novedosas a estos problemas de sobrevivencia, 
que posteriormente se extienden a otras áreas del 
conocimiento, convertidos en testimonios que 
aportan en los distintos aspectos del campo del 
conocimiento y la cultura. Es en el caso que nos 
ocupa (en el de la edificación) que aparecen 
construcciones y conjuntos de gran valía, con sus 
valores culturales: estéticos, técnicos y sociales; 
convertidas en significativas demostraciones del 
genio y de la voluntad humana, de su organización, 
enseñanzas ingenieriles que solo mediante su 
cuidado y resguardo las generaciones en el futuro podrán conocer las formas de 
producción del pasado. 
 
El desarrollo económico, tecnológico e industrial es paradójicamente quien 
destruye sus propias creaciones convertidas ahora en testimonios, al sustituir o 
dejar a un lado (dada su no actualidad en los procesos) a sus expresiones 
pasadas, en la búsqueda de la mejora en la aplicación de los recursos. 
 
                                                 
23 Alois Riegl (1858-1905) citado por Choay, Françoise, op. cit., p. 143. 
24 Navarro Franco, Víctor Manuel, Arquitectura de la industria harinera en los antiguos Urdiales de Morelia, 
Michoacán, 1920-1960, Tesis de Maestría en investigación y restauración de sitios y monumentos, División de 
estudios de Posgrado Facultad de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
2002, p. 88. 

Imagen 4. Edificio de la antigua 
subestación eléctrica “La Trinidad”, 
ubicado en la calle García Obeso, de la 
ciudad de Morelia, desarrollado en la 
primer parte del siglo XX. Actual sede 
del FIDE, y archivo de la CFE. (Archivo 
del autor). 



6 

Desde la perspectiva de estudio y valoración de estos tópicos es que se establece 
el concepto de patrimonio industrial. Se ha planteado aquí lo que es el patrimonio, 
así como el patrimonio arquitectónico, ahora definiremos este término, el de 
patrimonio industrial,25 nos limitaremos refiriéndonos solamente a una de las 
mencionadas vertientes patrimoniales (estas dos vertientes son material e 
inmaterial), se hará una restricción para definir lo que es el patrimonio industrial, el 
patrimonio material, mueble o inmueble reconocido este como las edificaciones, 
artefactos y espacios vinculados al desarrollo industrial.26 
 
Pese al número cada vez mayor de intervenciones exitosas en espacios 
industriales en diferentes partes alrededor del mundo, en el caso de México 
podemos establecer que: 
 

“hay una gran carencia de sensibilización hacia el tratamiento del patrimonio y más aún del 
industrial, el cual ha sido considerado más por su valor utilitario y productivo que por su 
valor ‘estético e histórico’, tanto por parte de los dueños como de la misma sociedad. La 
carencia y la diversidad de criterios a la hora de plantear su conservación o derribo han 
dejado mucho que desear en la realización de verdaderos proyectos de reciclaje capaces 
de regenerar zonas enteras.”27 

 
Su valoración y correcto conocimiento, así como los trabajos y acciones que se 
realizan para llevar a cabo su difusión serán finalmente los instrumentos 
necesarios para su salvaguarda, al transmitirlos a la sociedad.28 
 
Por otro lado, en muchas ocasiones los propietarios se muestran en desacuerdo 
de que sus propiedades se vean “limitadas” o “restringidas,” “quien opera en el 
sector industrial ve con mala fe que a ‘su’ fábrica se le aplique mecanismos de 
tutela; sobre todo si consideramos que toda tutela obliga al respeto, conservación 
y manutención del objeto artístico posiblemente en su versión original, cuando en 
última instancia se considera el edificio industrial solamente como un contenedor 
espacial con una finalidad productiva.”29 
 
Todo esto propiciado -en la mayoría de las situaciones- de que en muchos de 
estos casos, dadas las características particulares de diseño con que fueron 
realizados estos edificios, con una función particular, con su configuración interior, 
                                                 
25 George-Henri Rivière propuso en el año de 1976 dentro del Coloquio de Le Creusot la noción de Patrimonio 
Industrial misma que se consagró en 1978 en la Conferencia de Estocolmo. Tomado de: Barblan, Marc-A, La 
casa del Patrimonio Industrial en Ginebra, una original iniciativa, en Proyectos formulados, aventuras 
evaluadas, Museum, número 142, (volumen XXXVI, no. 2) 1984, UNESCO, p. 65, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127341so.pdf#60377, consulta junio de 2008. 
26 Sánchez Picón, Andrés y Molina Martínez, José María, Las líneas prioritarias de investigación y formación 
en patrimonio industrial, en Foro arquitectura industrial en Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla, p. 1, 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/forodearquitectura/pdf/m7.pdf, consulta: enero de 
2008. 
27 Bustamante Harfush, María, La Reciente demolición de la fábrica Chrysler de México, en Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, número 85, 2004, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. de 
México, p. 128, http://www.analesiie.unam.mx/pdf/85_127-137.pdf, consulta: enero de 2008. 
28 The International Comitee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) es una organización 
internacional dedicada a la conservación, investigación e interpretación del patrimonio industrial: 
http://www.mnactec.com/TICCIH/, consulta: abril de 2008. 
29 Idem. 
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con características que responden a un diseño específico, se dificulta su utilización 
para otra actividad distinta a la que fue diseñada, o que fueron desarrollados en 
amplios terrenos convertidos en objetos de especulación económica, por lo que se 
ven sujetos a la destrucción en aras de buscar un nuevo provecho o de mayor 
“utilidad”. 
 
Sin embargo también es cierto que últimamente (aunque no de manera 
generalizada) ha existido un interés por el pasado arquitectónico-industrial, 
descubriéndose su importancia; recientemente se han realizado acciones que 
buscan su preservación así como el darle el justo valor a esta importante 
categoría.30 
 
 
I.2 La Arqueología Industrial como testimonio 
 
El concepto de Arqueología Industrial tiene un enfoque que se particulariza hacia 
los restos físicos, materiales y a la preservación de éstos, hacia los trabajos 
directos de excavación, rescate, estudio, clasificación, restauración, etcétera, 
revela un estrato tras otro (no necesariamente tiene que ser bajo la superficie), en 
búsqueda de la preservación testimonial, mientras que el de Patrimonio Industrial 
abarca un contexto mucho más general y amplio, pues es el entorno al hecho 
industrial, allegándose de visiones no tangibles como las culturales, sociales, 
políticas y académicas. 
 

“La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, 
material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos 
humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos. La 
arqueología industrial hace uso de los métodos de investigación más adecuados para 
hacer entender mejor el pasado y el presente industrial.”31 

 
Algo que menciona con respecto de la arqueología industrial la arquitecta Gigliola 
Carozzi, aplica para darnos cuenta de la importancia que puede tener el 
salvaguardar los inmuebles industriales de características relevantes: “La A. I. 
(arqueología industrial) testimonio físico, relativo a los fenómenos industriales de 
una nación, que pueden y deberían ser tutelados… la mayoría de las veces, su 
importancia se desconoce y por ende es tratado como ruinas obsoletas y 

                                                 
30 En el año de 2001, México inscribió en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial (factibles de ser incluidas 
en la Lista del Patrimonio Mundial) veintitrés bienes nacionales, de las cuales significativamente dos son obras 
del Patrimonio Industrial: las Instalaciones Industriales de Monterrey: Fundidora, Cervecería y Vidriería así 
como las Instalaciones Ferroviarias de la Ciudad de Aguascalientes y su Unidad Habitacional; además de 
cuatro obras del Patrimonio Moderno: Casa Museo Luis Barragán (declarada patrimonio de la humanidad en 
2004); Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo; Edificios Industriales de Ludwig Mies Van der 
Rohe y Félix Candela (Edificio y planta embotelladora de Bacardí y Cía. S. A.,) y el Campus de Ciudad 
Universitaria (patrimonio de la humanidad desde 2007). En: Tavares López, Edgar, (Coordinador), El 
patrimonio de México y su valor universal. Lista indicativa, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cd. de 
México, 2002, p. 89-112. 
31 Definición establecida en la Carta de Nizhny Tagil. Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial, 
Asamblea Nacional del TICCIH, Moscú, 2003, http://www.international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-
charter-sp.pdf, consulta: abril de 2008. 
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Imagen 6. Imagen general del conjunto, el molino (franjas guindas) parte de la 
ampliación de 1960 con influencias de arquitectura francesa lecorbuseriana, 
enseguida el molino de 1922 sin su cubierta original a dos aguas; nótese la armonía 
del conjunto, los silos más altos son de 1960. Vista desde el camellón de la avenida 
Héroes de Nocupétaro. (Autor: Guillermo Medina). 

estorbosas, en el nombre de un modernismo 
demagógico e inculto.”32 Además, la 
arquitectura como parte de nuestro patrimonio 
“es un testimonio de las formas de 
organización social y de los valores de cada 
época, a los que no solo refleja, sino que 
incorpora a su propia forma de expresión.”33 
 
La arqueología industrial “no es el producto de 
un gusto o de la evolución de una peculiar 
investigación estética del momento, es a 
diferencia de un juicio sumario negativo, una 
voluntad honesta y seria para comprender el largo y tortuoso camino del hombre, 
visto en la perspectiva de la maquinaria, de la industria y de su tecnología.”34 
 
La ciudad de Morelia no se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser una 
ciudad de vocación industrial como si se podría calificar a otras como la Ciudad de 
México, Guadalajara o Monterrey, ciudades en las que podemos apreciar notables 
ejemplos de arquitectura industrial, lugares en los que se instalaron las sedes de 
las más importantes industrias del país; por lo tanto debido a la poca cantidad de 
muestras con que contamos de este tipo de arquitectura es necesario desarrollar 
un mayor interés por ellos, ya que de éste nacerán las condiciones para su 
conservación; del valor que se les otorgue y el grado de conciencia que exista 
dentro de la sociedad, con estas acciones se logrará el rescate, logrando la 
supervivencia de estos espacios, convertidos en importantes testimonios de la 
ciudad, asumiendo nuestra responsabilidad, con lo que podremos legarlos a las 
futuras generaciones. 
 
 
I.3 Conjunto de la Harinera Michoacana 
 
Desde inicios de la 
tercera década del 
siglo XX, y después 
del establecimiento 
de la estación del 
ferrocarril en la zona 
de los antiguos 
Urdiales a principios 
de siglo, en el 
espacio aproximado 
que ahora ocupa la 
Av. Héroes de 
                                                 
32 Carozzi, Gigliola, La arqueología industrial, Universidad Iberoamericana, Cd. de México, 1991, p. 29. 
33 Velasco León, Ernesto, Cómo acercarse a la arquitectura, Editorial Limusa-Noriega, Cd. de México, 1990, 
pp. 88-89. 
34 Carozzi, Gigliola, op cit., p. 6. 

Imagen 5. Dibujo de Erich Mendelsohn, 1914-
1915. (Fuente: Navarro Franco, Víctor 
Manuel, op. cit., p. 30.). 
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Nocupétaro en la sección que va de la calle León Guzmán a la Av. Michoacán (por 
eso su ensanchamiento y amplitud en relación con otras secciones de la misma) el 
sitio tomó prioridad como zona industrial de la ciudad, al relevar a la zona de la 
calzada de San Diego donde se habían asentado algunas industrias en las 
décadas transcurridas durante el paso del siglo XIX al XX, al establecerse en tan 
solo cinco años tres molinos en el sitio, a los que se le agregaron otras industrias 
en los años posteriores a esta actividad naciente. Durante aproximadamente 
veinte años el sector de los antiguos Urdiales fue la primer opción para el 
establecimiento de industrias y durante las siguiente décadas fue un lugar de 
bonanza y desarrollo, aunque en años recientes algunas de las industrias se han 
retirado, la zona sigue activa hasta nuestros días, siempre dominando la actividad 
molinera.35 

 
El ejemplo más relevante de arquitectura industrial en la ciudad de Morelia es uno 
de los espacios producto de la industria molinera, el edificio sede de la compañía 
Harinera Michoacana S.A. de C.V., que se localiza en la antigua zona industrial de 
la ciudad, al extremo norte del Centro Histórico, en el cruce de las avenidas 
Héroes de Nocupétaro y Guadalupe Victoria, en lo que fue el “corazón de los 
Urdiales,”36 en la Colonia Industrial,37 fuera del perímetro de la Zona de 
Monumentos Históricos de la ciudad.38 

                                                 
35 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., pp. 124-125. 
36 Ibidem, p. 88. 
37 Originalmente se le conocía como Colonia de Las Lechugas, posteriormente como Mariano Jiménez, y a 
partir del año de 1945 como Colonia Industrial, tomado de Tapia Chávez, Aideé, Morelia 1880-1950. 
Permanencias y transformaciones de su espacio construido. Hacia una valoración del urbanismo y la 
arquitectura del pasado reciente, Tesis de Maestría en investigación y restauración de sitios y monumentos, 

Fachada sur del conjunto de la Harinera Michoacana. 
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Principalmente su importancia radica en que en la 
edificación coinciden (además de otras 
características que se abordan a continuación) dos 
valores aquí ponderados de la arquitectura 
patrimonial: la arquitectura industrial y la arquitectura 
heredera del movimiento moderno,39 con lo que se 
coloca como un testimonio de un valor relevante. 
 
Los sentimientos contradictorios que puede haber en 
la lectura de los sitios industriales se expresan de 
manera contundente en este ejemplo, pues además 
de la fascinación producto de la severidad y el poder 
de la gran estructura se yuxtapone a la innegable 
belleza de sus partes, cada una con identidad y fuerza independiente;40 se 
establece un contraste con las construcciones de los alrededores, produce una 
sorpresa al realizar el recorrido serpenteado de la Av. Héroes de Nocupétaro, o 
después de hacer un recorrido por las calles ortogonales, manzanas cerradas y de 
escala humana del Centro Histórico y su Zona de Monumentos Históricos. 
 
El conjunto fabril41 está desarrollado en un terreno con una superficie de 5,430.20 
metros cuadrados, y un área construida de 3,012.05 metros cuadrados. Debido a 
las diferencias estéticas y a la distinta utilización de materiales en las diferentes 
partes, es evidente que su construcción no fue realizada en una sola época; fue 
aumentando su tamaño al correr del siglo de la mano del crecimiento de la 
empresa, principalmente en el periodo que va del año de 1922 a 1960;42 el primer 
edificio se construyó en 1922,43 una segunda etapa en 1940, y finalmente una 
última en 1960; derivado de esta situación particular se constituyó como un 
ejemplo que ilustra la evolución de la construcción en la región a través de cinco 
décadas, pues en el mismo conjunto podemos apreciar las diferentes técnicas y 
materiales utilizadas durante este periodo de tiempo: del mampuesto de tabique, 

                                                                                                                                                     
División de estudios de Posgrado Facultad de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, 2001, p. 185. 
38 Artículo 2°, Decreto de zona ciudad de Morelia, Michoacán, Diario Oficial de la Federación, Cd. de México, 
miércoles 19 de diciembre de 1990, pp. 18-19. 
39 Algunos de los conceptos aplicados en la arquitectura moderna tienen su origen en la admiración y 
reflexiones que hicieron los teóricos de este periodo acerca de los principios aplicados en la arquitectura 
industrial de principios del siglo XX. Véase Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., pp. 25-38. 
40 Sigfried Giedon estableció el concepto de amalgama; al respecto Montaner expone: “Podemos denominar 
amalgamas a las formas cuya identidad esencial es amoldarse al contexto mediante la yuxtaposición de 
piezas que se sueldan o interpenetran y que a pesar de su identidad fragmentaria, componen un todo 
unitario,” en: Montaner, Josep Maria, Sistemas arquitectónicos contemporáneos, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2008, p. 77. 
41 Se encuentra catalogado por el Insituto Nacional de Antrpología e Historia en: Catálogo de Monumentos 
Históricos Inmuebles, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, número de ficha 160530011679, consulta enero 
de 2008. 
42 Para un mayor y puntual conocimiento de la actividad y desarrollo industrial en la zona consúltese a Navarro 
Franco, Víctor Manuel, op. cit. 
43 Tapia Chávez, Aideé, op. cit., p. 246. 

Imagen 7. “Frente a la estación del F. 
C., (ferrocarril).” Anuncio publicitario 
impreso del año de 1954. (Archivo 
del autor). 
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cimientos de piedra y entrepisos y cubiertas de madera, a la utilización del 
concreto en toda la estructura con las consecuentes características en la 
utilización de este material; predominancia del vano sobre el macizo, el uso del 
cristal, y la aparición y evolución de los nuevos conceptos, ideas y formas del siglo 
XX. 
 
Además de las intervenciones mencionadas, al paso de los años algunas de las 
partes del conjunto sufrieron modificaciones de acuerdo a las necesidades que 
fueron surgiendo, modificándose espacios y estructuras, amén de pequeñas 
intervenciones, en las cuales siempre se buscó como fin primordial la eficiencia y 
la función, marcadas por la búsqueda de mejorar la producción, con el mínimo de 
inversión, procurando el ahorro de costos, dejando de lado cualquier otra 
consideración, como pudiera haber sido un juicio estético o de “respeto” al 
inmueble; se puede decir que el grado de conciencia debido al valor patrimonial 
intrínseco del inmueble no ha existido. 
 

La austeridad es característica de las construcciones industriales, presentando 
poca aplicación en decoración, buscando el ahorro de costos; se puede establecer 
que las distintas intervenciones no tomaron en cuenta a las anteriores sino 
únicamente para lograr la conexión funcional de las partes de acuerdo al diagrama 
de funcionamiento del molino; así mismo establecer que no se tomaron medidas 
especialmente estudiadas o intencionadas, no se buscó homologar alturas, 
guardar un mismo diseño, características formales, etcétera. Si se observa 
detenidamente al conjunto, cada una de las etapas puede ser diferenciadas de 
forma clara, testimonios de épocas distintas, de cada momento histórico.44 Sin 
embargo es de llamar la atención cómo, a pesar de las diferentes épocas 
constructivas y manos que intervinieron en su edificación, mantiene un ritmo y 
equilibrio que le dan un aspecto formal muy interesante, traducido en unidad 
arquitectónica, a través de las distintas alturas de los volúmenes de la 
composición, y un diseño diverso en las fachadas de las partes. Es a partir del 
edificio construido en el año de 1922 sede de las primeras instalaciones 
productivas, que se logró una fábrica que logra captar las miradas y el aprecio de 

                                                 
44 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 128. Los gustos y preferencias de los propietarios fueron los que 
definieron la estética del conjunto. 

Edificio de administración y laboratorios, parte de la ampliación de 1960. 
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los observadores, convirtiéndose en un punto focal dentro de la trama urbana de la 
ciudad. 
 
Entre sus características formales principales (en las que nos enfocaremos a 
continuación) o factores que han influido para que este conjunto destaque en el 
perfil y conformación urbana es su escala,45 su masa, su presencia, pues 
contrasta de forma importante con los que se encuentran en los alrededores a su 
emplazamiento,46 la escala designa el tamaño “real”, la forma arquitectónica varía 
el tamaño.47 
 
 
I.3.1 Edificio de 1922 
 
El primer molino (fundacional de la negociación), el edificio 
de 1922, es un volumen rectangular hecho de tabique rojo 
recocido y enlucido de mortero; desarrollado en tres 
niveles, mismos que desaparecieron cuando se mudó el 
uso del edificio, los entrepisos originales que ahora han 
desaparecido estaban hechos de viguería de madera, y 
actualmente cuenta con dos losas en los entrepisos 
elaboradas en concreto armado. Asimismo, contaba de 
origen con cubierta a dos aguas de estructura de madera y 
cubierta de lámina,48 fue modificada a una sola cuando se 
agregó el tercer nivel, pues en su concepción y 
construcción de origen constaba de dos, siendo en la 
actualidad igualmente de lámina ahora en una sola 
vertiente, esta se apoya en un paramento del mismo 
material construido sobre el coronamiento del muro sur. 
 
La fachada principal con disposición al sur, es de composición simétrica, misma 
que se divide en tres secciones verticales por medio de las franjas formadas por 
los contrafuertes, consta de tres niveles, se mantienen su vanos, un vano puerta al 
centro y los vanos ventana de distintas dimensiones repartidas de forma axial en 
la composición, mismos que son rectangulares con cerramiento escarzano, los 
marcos de éstos son de tabique aparente, cubiertos en alguna época con pintura a 
base de aceite. Los vanos del primer nivel fueron tapiados cuando se habilitaron 
sus espacios para guardar la producción del molino. La fachada poniente dividida 
en dos secciones mantiene las mismas características formales que la sur, en ésta 
los vanos fueron tapiados en la totalidad a excepción de la puerta de acceso que 
se encuentra en la sección norte y los vanos ventana del primer nivel. Según lo 
                                                 
45 “El término escala no es sinónimo de tamaño; de hecho, hasta un edificio de modesto tamaño puede estar 
imbuido de una escala monumental y viceversa.” Fawcett, Peter, Arquitectura: curso básico de proyectos, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 91. 
46 Rem Koolhaas afirma que un edificio impresiona simplemente por su escala, “por el hecho banal de su 
propia existencia,” de presencia impresionante, e incluso bella. Véase a Koolhaas, Rem, Conversaciones con 
estudiantes, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, pp. 9-15. 
47 Norberg-Schutlz, Christian, Intenciones en arquitectura, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p. 67. 
48 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 135. 

Imagen 8. Molino de Trigo 
San José, 1922. (Archivo del 
autor). 
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atestiguan los vestigios en el inmueble, contaba con una tercera fachada con 
disposición al norte, de características iguales a la fachada sur (casi idéntica a 
excepción de la puerta, pues la fachada norte no contaba con ella). Las puertas y 
ventanas, de las cuales aún se conservan algunas son de madera de diseño 
tablerado. 
 
 
I.3.2 Edificio de 1960 
 
El edificio que desde el año de 1960 es el molino y 
sistema de criba fue diseñado en el periodo de 1955 a 
1960 por el ingeniero Perreau, único profesional que 
oficialmente participó en la construcción del conjunto.49 
Ubicado a partir del eje del muro norte del edificio de 
1922; como punto de partida se estableció la esquina 
norponiente el antiguo molino de tabique, con un eje 
longitudinal de orientación oriente-poniente.50 
 
Marca desde su concepción una clara diferencia con su 
antecesor, además de hacer uso de elementos formales y 
funcionales totalmente distintos se construyó con 
materiales diferentes a los utilizados en las otras etapas 
constructivas: concreto armado, (el material del 
movimiento moderno por antonomasia) sistema de 
marcos rígidos, y cristal aplicado en sus vanos que van 
de columna a columna recorriendo el perímetro de los 
distintos niveles. En cuanto a la utilización de materiales 
el molino marca una diferencia con otros ejemplares de la 
arquitectura de la ciudad que utilizó los nuevos materiales 
y que podemos calificar de “arquitectura moderna” con los 
que se puede hacer una comparación; mientras que en 
unos casos esta arquitectura se allegó de elementos 
formales para integrarse a la arquitectura virreinal y 
decimonónica, en otros se utilizaron materiales locales 
como método para integrarse a la arquitectura en la que 
se insertaban.51 Ejemplo de las dos situaciones es el 
Hotel Alameda construido en el año de 1938,52 colindante 
a Monumento Histórico, localizado en pleno corazón de la 
ciudad, hizo uso de elementos decorativos de 
reminiscencia virreinal, así como la utilización de chapa 

                                                 
49 Ibidem, p. 128. 
50 Dicha orientación responde a la búsqueda de optimizar los movimientos de producción al diseñarse (en 
términos generales) todo el conjunto de forma paralela al ferrocarril. Ibidem, pp. 128-131. 
51 “La reconcilialición de lo ‘general’ y lo ‘local’ era un tema recurrente en México al final de la década de 1940 
y en la de 1950”. Curtis, William J. R., op. cit., p. 494. 
52 Localizado en la Av. Madero Poniente esquina con la calle Guillermo Prieto, diseñado por el arquitecto 
Mario Pani, en Tapia Chávez, Aideé, op. cit., p. 256. 

Imagen 10. Erich Mendelsohn, 
Almacenes Schocken, caja de 
escalera. Stuttgart, Alemania, 
1926-1928. (Cobbers, Arnt, 
op. cit., p. 38.). 

Imagen 9. Boceto de 
Mendelsohn, Almacenes 
Schocken, Stuttgart, Alemania, 
1926-1928. (Imagen tomada 
de Cobbers, Arnt, 
Mendelsohn, Taschen, 
Bremen, 2007, p. 6.). 
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de cantería; ejemplo de lo segundo se encuentran los centros escolares 
construidos durante la décadas de 1940 y 1950 que utilizaron materiales locales 
como ladrillos o materiales pétreos,53 mismos que aumentaron la expresividad de 
estos inmuebles, algunos de ellos construidos en los alrededores del Centro 
Histórico en donde se establecieron las nuevas colonias y aparecieron 
construcciones que con sus formas anunciaban ideas distintas, tales se acusan en 
el manejo de los espacios y en la utilización de las formas.54 
 
Es un edificio de seis 
niveles de gran 
expresividad plástica: 
planta libre, su 
estructura la conforma 
veintiún columnas; 
hecho de concreto en 
su totalidad (columnas, 
losas y muretes), los 
muretes de cada nivel 
están pintados de color 
guinda, con molduras 
blancas, mismo color 
de las columnas; es 
notoria la influencia de 
arquitectura 
“paquebot” francesa.55 
Los pisos son de 
mosaico de pasta de 
color amarillo y rojo. 
 
El diseño del edificio 
está marcado por el 
predominio de las 
franjas horizontales 
(muretes) que se 
doblan por medio de 
un muro curvo al 
poniente del inmueble, 
(junto con el óculo de 
la fachada sur 
recuerdan las ideas 
lecorbuserianas 

                                                 
53 Véase a Ettinger Mc Enulty, Caterine y Rodríguez Cruz, Guillermo, Jaime Sandoval, protagonista de la 
modernidad en la arquitectura moreliana, en Ciencia nicolaita, número 39, diciembre de 2004, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pp. 38-42. 
54 Sobre el desarrollo de la construcción durante la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Morelia ver a 
Tapia Chávez, Aideé, op. cit. 
55 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 128. 

Esquema del edificio del molino y sistema de criba de 1960. 
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relacionadas con la arquitectura naval) mismas que funcionan formalmente de 
manera conjunta con las líneas marcadas por los apoyos verticales. 
 
Así mismo se puede establecer un parentesco formal de 
este edificio con la arquitectura del arquitecto alemán Erich 
Mendelsohn,56 cuya arquitectura “económicamente 
eficiente y de gran efecto promocional”57 de formas curvas 
mediante la utilización del concreto logró obras de gran 
relevancia y “cuyo trabajo pasó por varias fases.”58 “El 
ritmo, la energía y el movimiento son conceptos 
esenciales”59 en su arquitectura, recurrentemente apeló “a 
las capas paralelas en planta y sección, y a las largas 
horizontales en los alzados,”60 (característica que retoma el 
molino). “Abandonó la plasticidad… -utilizada en sus 
bocetos y materializada en la Torre Einstein, Potsdam en 
1920-1924- …para ocuparse de la expresividad estructural 
intrínseca de los materiales.”61 “Para Mendelsohn, la 
tensión de una obra se acrecentaba y enriquecía gracias a 
la fusión de lo orgánico con un fuerte armazón geométrico 
que empleaba ejes, y mediante la acentuación de un 
sistema estructural real.”62 Al igual que en algunas de las 
obras del arquitecto alemán el ingeniero Perreau en su 
actuación en el molino de 1960 organiza el espacio a 
través de una planta axial, dinámica, de formas curvas, y 
una composición en la que se muestran los esfuerzos 
estructurales.63 La familiaridad formal se da especialmente 
con los Almacenes Schocken de Stuttgart Alemania 
construidos entre 1926 y 1928 y su caja de escalera64 
(imagen 6 y 7) y con los Almacenes Petersdorff (imagen 8) 
en Wraclaw Polonia desarrollados durante 1927 y 1928.65

  
 
Es de llamar la atención el carácter formal del edificio, pues 
sus características y apariencia no se relacionan con un 
edificio para la producción, especialmente con un sistema 
de molienda de granos, es por su apariencia formal, y 

                                                 
56 Véase a: Cobbers, Arnt, Mendelsohn, Taschen, Bremen, 2007. 
57 Ibidem, p. 7. 
58 Curtis, William J. R., op. cit., p. 186. 
59 Cobbers, Arnt, op. cit., p. 9. 
60 Curtis, William J. R., op. cit., p. 188. 
61 Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p. 
122. 
62 Curtis, William J. R., op. cit., p. 187. 
63 Ver a Curtis, William J. R., op. cit., pp. 186-188. 
64 Consúltese a Cobbers, Arnt, op. cit., pp. 38-41. Demolidos en 1955 sin duda en la actualidad estarían 
protegidos, Choay, Françoise, op. cit., p. 9. 
65 Ibidem, pp. 44-45. 

Imagen 12. Harinera 
Michoacana, 1922-1960. 
(Archivo del autor). 

Imagen 11. Erich 
Mendelsohn, Almacenes 
Petersdorff, Wraclaw 
Polonia, 1927-1928. 
(Cobbers, Arnt, op. cit., p. 
44.). 
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especialmente por su verticalidad, sus superficies acristaladas y la marcada 
división de los distintos niveles por medio de las franjas de concreto, que muchos 
de los observadores lo relacionan con un edificio del tipo habitacional u oficinas. 
 
 
I.3.3 Almacenes de grano, adiciones de 1940 y 1960 
 
Una de las características plásticas principales del 
conjunto industrial, en la que reside gran parte de 
su expresividad son las dos baterías de silos cuyas 
formas dominan en la percepción del conjunto.66 
 
El conjunto fabril cuenta con tres secciones para el 
resguardo de granos, materia prima para la 
elaboración de las harinas, distribuidas en dos 
baterías de silos, la primera de ellas, la de silos 
bajos edificados en el año de 1940, está 
conformada por dieciocho contenedores 
distribuidos en dos hileras de nueve cada una, las 
plantas de los mismos son secciones de círculo 
que se intersecan unos con otros, dichas baterías 
están construidas a base de tabique rojo recocido, 
recubiertos con aplanado de mortero y pintados en 
color gris. 
 
Mientras que los más altos son de concreto 
armado, mismos que hacen uso de un sistema de 
tensores, se encuentran pintados de color blanco, 
construidos en la segunda etapa de construcción 
del conjunto en el año 1960, son seis silos 
cilíndricos que se localizan al costado norte de los 
primeros, los espacios residuales de los seis 
cilindros dan lugar a otros dos contenedores, en la parte oriente de éstos se ubica 
otro más, en la parte superior de las dos secciones se encuentran los espacios 
que contienen las tapas de los contenedores hechos de tabique rojo recocido; la 
tercera sección de almacenamiento está formada por cuatro silos de forma 
rectangular a base de concreto armado, localizados al norte del edificio parte de la 
intervención de 1940. 

                                                 
66 W. Curtis califica a los silos de una “pureza y una belleza indiscutibles”. Curtis, William J. R., op. cit., p. 80. 

Imagen 13. Colinas de Buen, Silos de 
la Harinera Michoacana, 1960. (Archivo 
del autor). 

Imagen 14. Jaime Sandoval, Instituto 
Valladolid, Morelia, 1953. (Imagen de 
1953, archivo del autor). 
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I.3.4 El lugar de emplazamiento 
 
I.3.4.1 Características naturales del sitio y su relación con el proyecto 
 
La zona cuenta con una considerable cantidad de 
árboles, principalmente en el camellón de la Av. 
Héroes de Nocupétaro. En la sección del camellón 
que va desde la calle León Guzmán hasta la Av. 
Guadalupe Victoria (que se encuentra enfrente del 
conjunto) existen veintiún árboles, de los cuales 
once son jacarandas, esta condición provoca un 
ambiente agradable, además de que estéticamente 
la zona se ve beneficiada por ellos, característica 
que se extiende por toda la arteria; sin embargo en 
la Av. Guadalupe Victoria; en la sección que baja 
en dirección al norte, desde el cruce con la calle de 
Santiago Tapia hasta la Av. Héroes de Nocupétaro 
se incluyeron palmeras de las que aún existen algunas, plantas ajenas a la 
naturaleza de la región, creando con ello además un impacto estético. En años 
recientes con la instalación de una fuente en el cruce de estas dos arterias se 
plantaron cuatro palmeras que flanquean al mencionado elemento urbano. 
 
La condición natural de la zona hasta antes del siglo XX 
era de pantanos, circunstancia que cambió cuando se 
desecaron, pues “se encausó y cambió de ubicación el Río 
Grande -unos cientos de metros más al norte, donde se 
encuentra en la actualidad-, y se construyó en el sector 
infraestructura hidráulica, como algunos puentes.”67 
Antiguamente el cauce del Río Grande era el que 
actualmente sigue la Av. Héroes de Nocupétaro, situación 
que explica el recorrido no ortogonal de esta importante 
vía. En el presente el río corre unos cientos de metros al 
norte, ahora límite de la Colonia Industrial. Hasta finales 
del siglo XIX en que fue reubicado el río,68 era una zona 
inundable, pantanosa, causa de insalubridad. Debido a 
esta condición al excavar a cierta profundidad se 
encuentra con materia orgánica. 
 
Según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Morelia en la zona cruza una falla 
geológica,69 condición que es apreciable en varios puntos 
de la Av. Héroes de Nocupétaro. En la franja donde 

                                                 
67 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 90. 
68 Ibidem, p. 134. 
69 Plano uso de suelo estructura urbana y densidades, Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia, aprobado el 5 de octubre de 2004. 

Imagen 15. Vista del cruce de la Av. 
Nocupétaro y Av. Guadalupe Victoria 
desde los silos de 1960. (Archivo del 
autor). 

Imagen 16. Lugar actual del 
Río Grande y vía del 
ferrocarril en el cruce con la 
Av. Guadalupe Victoria en 
dirección al oriente. (Autor: 
Guillermo Medina). 
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termina la loma en la que se asienta el centro de la ciudad e inicia la zona plana y 
baja donde se desarrollaron las industrias y la zona habitacional, se puede 
apreciar la mencionada falla.70 
 
La temperatura de Morelia es generosa, lo que 
ocasiona que no se tomen medidas extremas en 
cuanto al cuidado de los espacios, en el caso del 
museo se debe de cuidar la temperatura de las 
salas de exposición (más adelante se describen las 
decisiones de diseño), además de los lugares de 
gran confluencia de personas como en el caso de 
los vestíbulos. La temperatura promedio media 
anual de Morelia se mantiene en un rango 
adecuado para el confort sin la necesidad de 
calefacción, lográndose las condiciones óptimas 
aprovechando las orientaciones del edificio, 
evitando el uso indiscriminado de tecnologías que 
derrochan recursos y que elevarían el costo de 
mantenimiento y el del gasto energético. 
 
La ciudad de Morelia en el tiempo de lluvias suele padecer de inundaciones sobre 
todo en las inmediaciones de donde se encuentran o encontraban los ríos 
(recordemos su reubicación); aunque en este punto de la ciudad no es un 
problema. Como no lo ha sido en 80 años de existencia de las instalaciones del 
conjunto la lluvia no se convertirá en un inconveniente. 
 
 
I.3.4.2 Características culturales del sitio y su relación con el proyecto 
 
El elemento urbano principal de la zona es la Av. Héroes de Nocupétaro que ha 
organizado linealmente las funciones del lugar; la industria fabril se organizó 
siguiendo este trazo, las distintas negociaciones se construyeron en él, es 
significativo que la importante arteria sigue el recorrido que antiguamente seguían 
la vía del ferrocarril,71 y que esta se desarrolló en el trazo natural del río. 
 
La Av. Héroes de Nocupétaro nace al extremo norte del Centro Histórico, en 
donde se encuentra el monumento al General Lázaro Cárdenas; serpentea de 
poniente a oriente, haciendo cruce (además de otras calles de menor relevancia) 
con las avenidas Michoacán-Vicente Riva Palacio y Guadalupe Victoria, 
terminando en el monumento conocido como “el Pípila”; la carga vehicular la libera 
o absorbe en su relación con la Av. Morelos Norte. 
 

                                                 
70 A simple vista se hace notoria esta situación, en la esquina sur de la calle León Guzmán y Av. Héroes de 
Nocupétaro se nota un desnivel así como el asfalto cuarteado, de igual manera en el cruce de Av. Héroes de 
Nocupétaro y la Av. Guadalupe Victoria. 
71 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 92. 

Imagen 17. Antigua sede de la aceitera 
Tron Hermanos, esquina de las calles 
León Guzmán y H. de Nocupétaro. 
(Archivo del autor). 
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La Av. Guadalupe Victoria 
surge en la Av. Francisco I. 
Madero como continuación de 
la céntrica calle de Andrés 
Quintana Roo, siendo de un 
solo sentido de sur a norte 
hasta la calle Santiago Tapia 
esto en el Centro Histórico, 
donde se convierte en una 
vialidad de dos sentidos, 
intersecando con la Av. 
Nocupétaro, (en donde se 
encuentra la fábrica) partiendo 
la Colonia Industrial y la de 
Prados Verdes; concluyendo 
en el conjunto habitacional de 
Loma Bonita, desahogando la 
carga vehicular por la Av. 
Quinceo, y por la colonia Lomas del Tecnológico a través del mencionado conjunto 
habitacional. 
 
El Programa de 
Desarrollo Urbano 
del Centro de 
Población de 
Morelia, establece 
que el edificio está 
ubicado en un área 
de uso industrial, 
pero nos habla de 
la incompatibilidad 
de las funciones 
con las que se 
encuentra a su alrededor, pues éstas son 
principalmente habitacionales, además de un área 
deportiva ubicada en la Av. Nocupétaro conocido 
popularmente como “Parque 150”. 
 
En su mayoría las propiedades son particulares, 
existiendo además la franja federal de la vía del 
ferrocarril, sin embargo se buscará que al dejar de 
usarse este medio con los fines industriales, esta 
sección pase a formar parte de la concepción 
formal del museo (aumentando su superficie 
1510.39 metros cuadrados), realizándose un diseño 

Negociaciones desarrolladas linealmente según el trazo de la Av. 
Héroes de Nocupétaro. 

Imagen 19. Vista de la Vía del 
ferrocarril y Av. Nocupétaro hacia el 
oriente. (Archivo del autor). 

Imagen 18. Instalaciones de la resinera 
PINOSA. (Archivo del autor. 

Imagen 20. Vista de la aceitera Aarhus 
Karlshamn desde La Harinera. (Archivo 
del autor). 
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copartícipe, integrándose además con la avenida. El “Parque Deportivo Morelia 
150" es propiedad del H. Ayuntamiento de la ciudad de Morelia. 
 
En cuanto a la infraestructura, el lugar al ser un 
espacio en uso y producción industrial cuenta con 
todos los servicios, pues además es un lugar 
céntrico. Las redes de servicio han dotado durante 
más de ochenta años principalmente a las 
industrias, pero además, a las distintas zonas 
habitacionales y de servicios de las inmediaciones, 
así como a la Zona Centro de la ciudad que se 
encuentra en las proximidades del conjunto, las 
colonias Industrial, Melchor Ocampo, El Porvenir, 
Ampliación El Porvenir, así como el Parque 
Deportivo 150 y hasta hace unos años la Central 
Camionera de Morelia. El conjunto de la Harinera 
Michoacana se encuentra en la Zona de Transición 
de Morelia.72 
 
Debido a las condiciones anteriormente citadas de 
corredor económico industrial, asociadas con el 
ferrocarril, se desarrollaron otras construcciones de 
importancia en la zona, entre ellas están la 
antiguamente denominada Aceites Santa Lucía, las 
instalaciones de la aceitera Tron Hermanos, el 
antiguo molino de harinas “El Parayan” del que 
sólo se conserva el casco,73 la resinera PINOSA y 
otras de menor tamaño. 
 
El cruce es además el lugar en el cual se colocó un 
monumento a los Héroes de Nocupétaro, de los 
cuales toma el nombre esta importante arteria de la 
capital michoacana. 
 
Con la planificación y desarrollo de la llamada Ciudad Industrial al extremo oriente 
de la ciudad, las fábricas de la antigua franja fabril se han estado retirando hacia 
aquel lugar, sin embargo aún se ubican algunas de las de mayor importancia 
como lo son la propia Harinera Michoacana, la fábrica de aceites Aarhus 
Karlshamn (antigua Santa Lucía) y la resinera PINOSA. 
 
Uno de los principales problemas que aqueja a la zona es el del tráfico de 
automóviles; las dos avenidas cargan con un abundante movimiento a causa del 
tránsito vehicular, la Av. Guadalupe Victoria es un importante desahogo de la 
                                                 
72 Reglamento Urbano de los Sitios Culturales y Zonas de Transición del municipio de Morelia, Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, lunes 25 de mayo de 1998, 
p. 20. 
73 Ver páginas 70 y 71. 

Imagen 22. Tron Hermanos al fondo la 
Harinera Michoacana. Imagen tomada 
en septiembre de 2007. (Archivo del 
autor). 

Imagen 21. Dirección de Archivos del 
Poder Ejecutivo, ubicadas en las 
antiguas instalaciones de Tron 
Hermanos, en la calle de Valentín 
Gómez Farías, Colonia Industrial. 
Imagen tomada en abril de 2008. 
(Archivo del autor). 
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ciudad, hacia colonias del norte de la ciudad y a la carretera que conecta con la 
ciudad de Salamanca Guanajuato; debido al significativo movimiento de camiones 
de carga propio de las fábricas (principalmente de la aceitera) suele pararse el 
tráfico causando leves problemas de congestionamiento. 
 
Como consecuencia de la materia prima propia para la elaboración de aceites 
comestibles, la zona es invadida por olores, que si bien es cierto son orgánicos, 
causan malestares dentro de la población que transita por la zona, pero 
principalmente a los que residen en las zonas habitacionales que se localizan en 
los alrededores. 
 
Recientemente se ha “descubierto” a la antigua periferia de la ciudad como un 
lugar que presenta un gran futuro, de un amplio potencial (parafraseando a 
Koolhaas), dado entre a otras situaciones especiales de la zona que ya se han 
mencionado, a la configuración del lugar, a las dimensiones de algunos de los 
predios de la zona, pues -el potencial de los ‘vacíos urbanos’74 es indudable, pues 
se han convertido en un “lugar alternativo a la estructura productiva urbana”75- y 
sobre todo a su vecindad y relación directa con el Centro Histórico.76 
 
En fechas recientes se ha venido planificando el desarrollo de distintos proyectos 
en la zona, entre otros, destaca el que se le haya dado un nuevo uso a las 
antiguas bodegas de la aceitera Tron, ubicadas en la Av. Nocupétaro entre las 
calles León Guzmán y Valentín Gómez Farías; así pues en una sección de estas 
se ha instalado la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo; así mismo la próxima 
adecuación y construcción de espacios en la antigua central camionera que ocupa 
una manzana en la zona; distintos proyectos habitacionales en la Colonia 
Industrial, en la proximidad a los lugares industriales, en terrenos con pasado 
industrial, como un proyecto habitacional para el predio conocido como “Las 
Lechugas”77; así como una tienda de autoservicio en la Av. Héroes de Nocupétaro, 
primer proyecto que se llevó a cabo durante esta nueva fase de construcción que 
está aconteciendo en la antigua zona industrial. 

                                                 
74 Concebidos éstos como terrenos baldíos, en: Bandeira, Pedro, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2007. 
Vacíos urbanos: tacos y sardinas, en Arquine revista internacional de arquitectura y diseño, número 41, Cd. de 
México, otoño 2007, p. 26. 
75 Idem. 
76 Para entender este fenómeno podemos hacer una comparación con base en la reflexión de Koolhaas en la 
que se refiere a la periferia en la ciudad actual: “…el descubrimiento reciente y tardío de la periferia como 
zona de valor potencial es tan sólo una insistencia disimulada en la prioridad y la dependencia del centro: sin 
centro no hay periferia; es de suponer que el interés del primero compensa la vaciedad de la segunda.” Las 
principales políticas de las autoridades de la ciudad y del estado están enfocadas al turismo con la 
ponderación del valor del Centro Histórico, dejando de lado otras estrategias necesarias para el desarrollo de 
la capital michoacana y el consecuente bienestar de sus habitantes. Ver a: Koolhaas, Rem, La ciudad 
genérica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 9. 
77 Dicha propiedad se localiza en la esquina norponiente del cruce de la calle Guillermo Prieto y la Av. Héroes 
de Nocupétaro. 
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I.3.4.3 Estética del medio 
 
El cruce de las avenidas Guadalupe Victoria y 
Héroes de Nocupétaro y especialmente esta última 
con su amplia configuración en esta parte de su 
recorrido, cuenta con una importante cantidad de 
vegetación dispuesta en sus camellones, lo que 
provoca un recorrido agradable tanto estética como 
climáticamente, la arquitectura vegetal se destaca y 
es importante para la zona. 
 
Dada la situación original (río-vía de ferrocarril-zona 
industrial) de la línea marcada por la ahora Av. 
Héroes de Nocupétaro, se constituyó como una 
barrera natural en las distintas épocas del Centro 
Histórico, escenario que fue remarcado con la 
delimitación de la Zona de Monumentos Históricos 
cuyo límite en esta parte pasa por líneas virtuales 
localizadas en la calle García Pueblita, Av. Héroes 
de Nocupétaro y Av. Guadalupe Victoria, por lo que 
se puede diferenciar fácilmente estas condiciones 
urbanas en la zona,78 debido a su clara distinción 
en forma, carácter y uso de uno y de otro lado del 
mencionado trazo urbano. 
 
Gracias al tamaño monumental del inmueble, 
estando en su interior en las plantas superiores nos 
ofrece distintas vistas de la zona urbana, desde 
panorámicas de la loma en la que se asienta el 
Centro Histórico, con su arquitectura testimonio de 
distintas épocas, desde el siglo XVI hasta la 
actualidad, con sus templos en donde destacan sus 
características cúpulas y torres, hasta paisajes de 
las montañas que rodean a la ciudad, elementos 
que identifican a la urbe hacia sus distintos rumbos 
como el cerro del Quinceo al poniente de la ciudad 
y el Punhuato al lado oriente; además de puntos 
urbanos que identifican al andante, como el edificio 
del Hospital General Regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en la misma Av. Nocupétaro, 
formando parte del recorrido por esta arteria y el Templo Parroquial de San Martín 
de Porres en el corazón de la zona habitacional de la Colonia Industrial, muestra 
de la utilización de superficies alabeadas de concreto. 
                                                 
78 “No existen fronteras de origen entre la Ciudad Histórica y la Nueva, como lo hay en las ciudades 
amuralladas”. Alcántara Onofre, Saúl, 1er Curso Taller de Inducción Sobre Acciones de Conservación y 
Protección de Zonas y Monumentos Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría 
Técnica, ponencia, Cd. de México, 21 de agosto de 2008. 

Imagen 24. Templo de San Martín de 
Porres, desde el molino de 1960, 
(Archivo del autor). 

Imagen 23. Harinera Michoacana, 
fachada de Av. Guadalupe Victoria. 
(Archivo del autor). 

Imagen 25. Vista en dirección al 
poniente desde el cruce de Av. 
Guadalupe Victoria y Héroes de 
Nocupétaro. (Archivo del autor). 
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I.3.5 Relevancia del conjunto de la Harinera Michoacana 
 
Como se ha apuntado anteriormente, la ciudad de 
Morelia no se caracterizó por un uso industrial; sin 
embargo se desarrollaron algunas empresas con 
grandes significaciones locales (algunos de sus 
productos traspasaron esta condición y extendieron 
sus mercados). La economía de algunas 
negociaciones importantes ha marcado la historia 
reciente de la ciudad y la de sus habitantes, 
principalmente la de esta zona industrial. 
 
Con la búsqueda de la permanencia de este edificio 
con valor patrimonial no se trata de construir una 
época que no existió, sino el valorar de forma 
particular un inmueble con valor artístico79 y con significado 
para la ciudad y su sociedad, convertida en testimonio;80 
recordemos el sentido original del término monumento, 
monere, avisar, recordar;81 como “…aquello que interpela a 
la memoria… suscitando la …memoria viva…, 
…invocando… no al azar, sino de manera localizada, 
específica, tranquilizando …al conjurar el ser del 
tiempo...”,82 significado que ha cambiado (a lo largo de los 
siglos XIX y XX) su sentido de signo por el de señal.83 
 
Con base en lo descrito anteriormente, en este estudio 
podemos establecer que la importancia urbano 
arquitectónica del conjunto industrial de la Harinera 
Michoacana radica principalmente en los siguientes 
puntos: 
 

 El inmueble sede de la compañía Harinera Michoacana S.A. de C.V., se 
localiza fuera del extremo norte de la Zona de Monumentos Históricos, en la 
Colonia Industrial en el cruce de las avenidas Héroes de Nocupétaro y 
Guadalupe Victoria, antiguo corazón de los Urdiales, formando parte de una 
serie de negociaciones que se construyeron en la línea que marcó la línea 

                                                 
79 De acuerdo a la Ley Federal son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor 
estético relevante. Calificado de acuerdo a su representatividad, inserción en determinada corriente estilística, 
grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas, así mismo en el caso de inmuebles su 
significación en el contexto urbano. Artículo 33, Ley Federal… op. cit., 14. 
80 “La arquitectura de la industria harinera en los antiguos Urdiales tiene en su valor testimonial su más alta 
cualidad, y no podemos permitirnos que continúe su destrucción sin hacer nada por evitarlo.” Navarro Franco, 
Víctor Manuel, p. 179. 
81 Del latín monumentum, éste derivado de monere, en Choay, Françoise, op. cit., p. 12. 
82 Ibidem, p. 12-13. 
83 Ibidem, p. 14. 

Imagen 27. Patio interior de 
la Harinera Michoacana. 
(Archivo del autor). 

Imagen 26. Harinera Michoacana. 
(Archivo del autor). 
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del ferrocarril, de la cual fue la más importante muestra en términos 
urbanos y arquitectónicos. 
 

 Se constituyó como el ejemplo más relevante de arquitectura industrial en la 
ciudad, testimonio de los movimientos, procesos productivos y formas de 
pensar del siglo XX, establecido como ejemplo de progreso, de una época 
de bonanza económica, de organización y trabajo de una ciudad, que sin 
embargo no ha sido caracterizada por su actividad industrial. 
 

 Parte de la antigua zona industrial de la ciudad que se estableció en la orilla 
norte del Centro Histórico, en un desarrollo industrial incipiente; en su 
origen el Río Grande recorría el lugar, por lo que a lo largo de la historia se 
constituyó como una barrera natural de la ciudad histórica. 
 

 El lugar de emplazamiento es una de las “puertas” a la Zona de 
Monumentos Históricos. 
 

 Debido a los cambios de uso, o abandono de los inmuebles localizados en 
esta zona, han sido objeto de destrucción muestras significativas de 
arquitectura industrial en la ciudad. Junto con la resinera “PINOSA” son los 
únicos ejemplos conservados, (el antiguo molino de harinas “El Parayan” 
conserva únicamente su casco y está en riesgo su permanencia). 
 

 A pesar de las diferentes épocas constructivas y manos que intervinieron en 
su edificación, mantiene una unidad, ritmo y equilibrio que le dan un 
aspecto formal destacado. 
 

 A partir del establecimiento del “Molino de Harinas San José”, con la 
construcción de su edificio en el año de 1922 e instalación de los primeros 
espacios productivos, se logró con sus etapas posteriores la configuración 
de una fábrica que se ha convertido en un punto focal dentro de la trama 
urbana de la ciudad. 
 

 Es un claro ejemplo que ilustra con sus etapas constructivas que van de los 
años de 1922, 1940 y 1960 la evolución de la construcción en la región a 
través de cinco décadas, pues en el mismo conjunto arquitectónico 
podemos apreciar las aplicaciones de diferentes técnicas constructivas y 
distintos materiales, el paso del mampuesto de tabique, cimientos de piedra 
y entrepisos y cubiertas de madera a la utilización del concreto en toda una 
estructura. 
 

 La intervención desarrollada entre los años de 1955 y 1960 es un 
contundente ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno, (aunque 
no el primero en la ciudad) es un testimonio de la arquitectura gestada en la 
primera mitad del siglo XX y de su llegada a la ciudad de Morelia. Es un 
edificio de seis niveles, que aplica conceptos estudiados y ponderados por 
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los teóricos del movimiento moderno: planta libre, gracias a la utilización del 
sistema de marcos rígidos, lo que permite grandes superficies de cristal que 
traen consigo la iluminación natural diurna de una forma total en los 
distintos niveles. Es notoria la influencia de la arquitectura europea 
desarrollada en las primeras décadas del siglo XX. 
 

 El molino de 1955-1960 marca desde su concepción una clara diferencia 
con su antecesor, (el molino edificado en 1922) ya que haciendo uso de los 
conceptos racionalistas en la búsqueda de la mejora en la aplicación de 
recursos hace uso de elementos formales y funcionales totalmente distintos, 
se construyó con materiales que traerían consigo ahorro en los costos y una 
mejora en la función del molino y sistema de criba: estos son el concreto 
armado, y el cristal aplicado en sus vanos que van de columna a columna. 
 

 Entre las particularidades formales más importantes que han influido para 
que este conjunto destaque en el perfil y conformación urbana es su escala, 
pues es notoria la diferencia de alturas con los inmuebles de su entorno. 
 

 Las características formales particulares destacadas en el perfil y silueta del 
conjunto formada de manera lineal por el conjunto de construcciones 
edificio de 1960-molino de 1922-intervención de 1940-batería de silos con 
área de tapaderas, establecen un contraste con las construcciones de los 
alrededores, así mismo se crea una percepción de sorpresa al realizar el 
recorrido serpenteado de la Av. Héroes de Nocupétaro, o al ver aparecer 
poco a poco el conjunto después de recorrer el Centro Histórico y su Zona 
de Monumentos Históricos. 
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Capítulo II 
 

NUEVO USO ADAPTATIVO 
 

“Una mitad de la población produce un nuevo espacio; 
la mitad más próspera consume el viejo espacio”. 

Rem Koolhaas. 2002. 
 
II.1 Definiciones 
 
Con la puesta en valor de este importante conjunto fabril se buscan reflexiones 
que reparen en la necesidad de prever la permanencia del más importante 
ejemplo de arquitectura industrial de la ciudad, así como la de otros inmuebles de 
valor construidos durante el siglo XX que se han visto marginados u olvidados y 
que poseen un valor patrimonial; asegurando por medio de una intervención 
arquitectónica la persistencia del conjunto, su conservación; una de sus partes (el 
molino y sistema de criba de construido en el año de 1960 y que estudiaremos 
más adelante) un claro ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno; 
constituido como un testimonio que ilustra la historia del siglo XX en sus distintas 
etapas. Sin olvidar que el conjunto pertenece y se desarrolló en la ciudad (siendo 
uno de los detonantes principales del desarrollo industrial y habitacional de esta 
zona) de manera conjunta con un grupo de elementos urbanos, estableciendo un 
trazo y fisonomía particular al sitio. 
 
Dentro del campo de la conservación de los inmuebles con 
valor patrimonial existen conceptos y definiciones que se 
usan de forma indiferente cuando de proyectos de 
intervención se refiere; todos (estos) enfocados a la 
conservación del patrimonio edificado, entendiendo a esta 
como “el conjunto de actividades destinadas a 
salvaguardar, mantener y prolongar la permanencia de los 
objetos culturales para transmitirlos al futuro”;84 así pues, 
conceptos como refuncionalización, reutilización, reciclaje, 
remodelación, adecuación, entre otros, son de uso 
corriente, muchas veces marcado por la confusión en su 
definición o delimitación en cuanto a su campo de 
actuación; sin embargo ellos son complementarios, se 
puede establecer que uno no sería posible sin el otro. 
 
El concepto de refuncionalización, que frecuentemente se 
usa para aplicarlo a proyectos de intervención, se mueve 
en el sentido de regresarle sus funciones a algo que las ha 
perdido, de volver hacia atrás, regresar hacia el origen, a 
la actividad primigenia. Esta condición no es propia de la 
                                                 
84 Díaz Berrio, Salvador y Orive B., Olga, citado en López García, J. Jesús, Proyecto de conservación y 
reciclaje en el contexto de la regeneración urbana, Tesis de Maestría en Restauración de Sitios y 
Monumentos, Facultad de Arquitectura, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 1994, p. 25. 

Imagen 28. Museo 
Experimental El Eco, de 
Mathias Goeritz, inaugurado 
en 1953, sufrió diversas 
transformaciones hasta que 
en 2005 fue rescatado 
gracias a un proyecto de 
restauración. (Tomada de: 
Piso revista de arquitectura 
y cultura urbana, número 12, 
otoño de 2007, Cd. de 
México, p. 64). 
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Harinera Michoacana, pues el conjunto no ha perdido su condición original, su 
función desde su fundación en el año de 1922 (hace casi noventa años) ha sido, 
mediante la molienda de granos la producción de harinas, con la intervención 
propuesta se le dará un uso distinto al de origen. 
 
Otro término de uso frecuente es el de reciclaje, mismo 
que proviene de la nomenclatura dada en la Ingeniería 
Industrial para referirse a la reutilización de materiales de 
desecho, que después de someterlos a un determinado 
proceso pueden volver a ser útiles; utilizado usualmente 
en la disciplina de la restauración –el término por 
extensión se utiliza en distintas áreas del conocimiento- 
para designar el proceso por el cual un edificio en desuso 
se incorpora gracias a una intervención de nuevo a la vida 
útil.85 Sin embargo la arquitectura de reciclaje es aquella 
que hace uso de subproductos en busca de lograr el 
reaprovechamiento de las oportunidades, adaptando los 
gustos estéticos a materiales heterodoxos y 
heterogéneos.86 
 
Por otra parte, la remodelación es la acción que vuelve a 
modelar, destinada a dar una apariencia nueva o que 
estima la apariencia anterior, pero dentro de una nueva 
modelación de todos los acabados.87 
 
Adecuación, se refiriere a adaptar espacios para una 
actividad específica, esta se realizará mediante 
determinadas acciones de intervención, logrando la 
adecuada configuración de espacios de tal forma que 
permita determinada actividad o función. 
 
El nuevo uso adaptativo, es el término para describir aquel que acondiciona los 
espacios de un inmueble con valor para una nueva función, distinta a la original.88 
Profundizaremos en ello a continuación. 

                                                 
85 Idem., Pérez Fernández, Rafael y Escalante Padilla, Esteban. 
86 Montaner, Josep Maria, Sistemas… op. cit., p. 144. 
87 Camacho Cardona, Mario, Diccionario de arquitectura teórica, Celeste Ediciones, Madrid, 2000, p. 177. 
88 Varela Torres, Alfredo, Apuntes para la clase de “Análisis y reciclaje de edificios”, Maestría en Restauración 
de Sitios y Monumentos, Universidad de Guanajuato, agosto de 1994. Citado en Insunza Solano, Elsa L., 
Propuesta de conservación para el Real Obraje de Durango, Tesis de Maestría en Restauración de Sitios y 
Monumentos, Facultad de Arquitectura, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 1995. 

Imagen 29. Paulo Mendes 
da Rocha, Pinacoteca del 
Estado, Sao Paulo, 1999, 
nuevo uso adaptativo de un 
edificio decimonónico. 
(Tomada de: Montaner, 
Josep Maria, Museos para 
el siglo XXI, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 
1999, p. 59). 
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II.2 Nuevo uso adaptativo 
 
Esta actividad (al igual que las acciones de intervención anteriormente 
mencionadas) hace uso de una realidad encontrada, proyectando sobre y con la 
arquitectura existente, realizando acciones contemporáneas,89 en este caso (en el 
de los nuevos usos) para otra función diferente a la de origen. 
 

“En el caso de ser necesaria la transformación de los edificios o la construcción de otros 
nuevos, toda agregación deberá respetar la organización espacial existente, 
particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el carácter general impuesto por 
la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La introducción de 
elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben la armonía del conjunto, 
puede contribuir a su enriquecimiento.”90 

 
Es importante puntualizar que en muchas ocasiones el patrimonio se ve afectado 
por funciones que ofrecen nuevos usos, en la mayoría de los casos éstas son 
diseñadas para atraer recursos económicos por medio de acciones que van 
encaminadas para ponerse al servicio del turismo, presentadas por medio de 
modificaciones al uso original de inmuebles y hasta partes de la ciudad que se 
ofrecen al turista, muchas veces a expensas del ciudadano, estas 
transformaciones traen consigo el detrimento del objeto intervenido.91 
 
Un punto grave dentro de estas acciones (por ejemplo) es la proliferación de 
restaurantes, bares y cafés al aire libre que invaden los espacios públicos, como 
las plazas, calles, banquetas o portales. Los espacios son quitados al comercio 
informal –y principalmente al habitante de la ciudad- para ofrecerlos a hoteleros y 
restauranteros. Asimismo la peatonalización de calles que “pensada para 
conservar… –destruye- …con sus pies el objeto de su presunta veneración,”92 
modificando principalmente además de la trama urbana y el parcelario93 la relación 
del ciudadano con –su- lugar. 
 
Haciendo uso de palabras de Rem Koolhaas diríamos que las acciones de 
intervención en el patrimonio edificado son peligrosas.94 La intervención tiene que 
ser precisa, debe de tener la capacidad de delatar lo mejor del objeto intervenido, 
una acción difícil, pues en el intento se pueden destruir o menoscabar el valor 
patrimonial de la historia, es por eso que se deben abordar con claridad, tratando 
de leer la lógica del objeto, sus estratos y su importancia; por estos motivos este 
                                                 
89 Véase el apartado Sistemas sobre objetos encontrados en Montaner, Josep Maria, Sistemas… op. cit., pp. 
105-107. 
90 Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de 
Washington), Asamblea General del ICOMOS, Washington D.C, 1987, 
http://www.international.icomos.org/towns_sp.htm, consulta: abril de 2008. 
91 Sobre la industria del patrimonio edificado véase el capítulo El patrimonio histórico en la era de la industria 
cultural en Choay, Françoise, op. cit., p. 189-219. 
92 Koolhaas, Rem, La ciudad… op. cit., p. 25. 
93 Considerados estos puntos como dos de los elementos a conservar por la Carta de Washington. Carta 
Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington). 
Asamblea General del ICOMOS, Washington D.C, 1987, http://www.international.icomos.org/towns_sp.htm, 
op. cit. 
94 Koolhaas, Rem, Conversaciones… op. cit., pp. 10-11. 
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tipo de acciones (las de asignación de nuevos usos) deben de ir acompañadas de 
estudios serios que ponderen los pros y contras de una forma integral, dejando a 
un lado los intereses de unos pocos sectores que se desarrollan a costas de los 
de la ciudad. Además de abordar con respeto a la historia, pues cuando no se 
afronta de una forma adecuada, se pone en peligro su integridad: agotándola o 
destruyéndola, “cuanto más se abusa de ella, menos significativa se vuelve.”95 
 
Es necesario el ver a los edificios como 
elementos que no solamente estarán sirviendo a 
un momento histórico o una actividad 
determinada, sino que existirán en distintas 
épocas; es importante buscar como uno de los 
fines primordiales el que logren una 
permanencia mayor, integrándonos a la cultura 
del reaprovechamiento, a la de los nuevos usos, 
esto se logrará al construir edificios susceptibles 
de modificaciones, diseñados para agregárseles 
cuando así lo requieran, para que su vida sea 
mucho más prolongada, siendo más eficientes 
en el uso de los recursos; teniéndose que 
olvidar de un concepto clásico que ha marcado 
en gran medida el desarrollo de la arquitectura, 
aquél que construía la obra “fija y perfecta” en la 
que no se le podía agregar o quitar nada. 
Reciclar (léase -nuevos usos de-) espacios y 
materiales para mejorar la calidad y ahorro en 
los costos.96 “Desde el proyecto se debe prever 
una construcción por elementos que permita, 
cuando sea necesario, la deconstrucción del 
edificio o la sustitución de alguna de sus partes, 
integrándose en un proceso global de 
reciclaje.”97 Una arquitectura que manifieste una 
“evolución permanente.”98

  
 
De acuerdo a estos tópicos puntualizados, lo que en esta investigación se propone 
es el plantear y demostrar la importancia de dar un nuevo uso al edificio industrial 
de la Harinera Michoacana, exponiendo la potencialidad del inmueble, formal y 
espacialmente; teniendo en cuenta que cuando se intervienen edificios de estas 
características existen limitaciones muy particulares, que sus espacios, 
distribuciones y circulaciones son condiciones que guían el nuevo uso adaptativo, 

                                                 
95 Koolhaas, Rem, La ciudad… op. cit., 7. 
96 Rogers, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 74. 
97 Montaner, Josep Maria, La modernidad superada, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 211. 
98 Koolhaas afirma que “no hay una situación ‘original’; la arquitectura se ha transformado en una secuencia 
de lapsos de tiempo para manifestar una ‘evolución permanente’. La única certidumbre es la conversión –
continua-, seguida en escasas ocasiones por la ‘restauración’…” en Koolhaas, Rem, Espacio basura, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 32. 

Imagen 30. Frederick Fisher, PS1, Long 
Island, Nueva York. (Tomada de: Montaner, 
Josep Maria, Museos… op. cit., p. 55). 

Imagen 31. Norman Foster, British Museum, 
Londres, 2001. (Tomada de: Montaner, 
Josep Maria, Museos… op. cit., p. 57). 
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entendido éste como el “adaptar un inmueble con valor histórico-artístico para 
crear una nueva utilización diferente a la original, acorde con su potencial y 
respetando su esencia,”99 además de otras bondades al contribuir a la 
regeneración urbana de esta zona, contigua a la Monumentos Históricos. 
 
La primera condicionante para la intervención del edificio hacia un nuevo uso es el 
propio inmueble.100 Para las nuevas funciones del conjunto se hará una 
restauración de las partes de éste, en el sentido de uno de los polos en los que 
según Chanfón Olmos se mueve esta importante herramienta: en el de 
“rehabilitación” que “no conforme con la mera reconstrucción de la fábrica vetusta, 
la condiciona para un uso diverso del que la suscitó en su principio.”101 
 
Para el caso específico del inmueble sede de las instalaciones de la Harinera 
Michoacana creemos que se le debe dar un nuevo uso, para que logre sobrevivir y 
se conserve como testimonio de los movimientos y formas de pensar y producción 
de la primera mitad del siglo XX; de lo contrario, al desocuparse (o aún antes) 
estará destinado a desaparecer como ya ha sucedido con otros edificios de valor, 
pues también es cierto que las actividades industriales que aún se desarrollan en 
la zona deben salir, ya que son incompatibles con las actividades de habitación, 
deporte y tránsito desarrolladas en el lugar.  
 
 
II.3 Posibles usos alternativos 
 
Dados los motivos expuestos acerca de la importancia del conjunto edilicio de tal 
importancia para la ciudad de Morelia y para el Estado de Michoacán, convertido 
en un conjunto de valor patrimonial, resulta lógico pensar en determinadas 
acciones encaminadas hacia el rescate y su conservación, sabedores de que las 
políticas de gobierno, y especialmente la aparición de una de ellas marca el 
destino o nacimiento de este tipo de proyectos, mismas que se justifican 
orientándolas a diversas perspectivas,102 surge la necesidad de proponer un 
nuevo uso para las instalaciones industriales de la Harinera Michoacana S.A. de 
C.V., localizadas en la Av. Guadalupe Victoria número seiscientos sesenta y seis, 
esquina Av. Héroes de Nocupétaro, en la Colonia Industrial de la ciudad de 
Morelia. 
 
La destacada ubicación del inmueble, así como el desarrollo que se está gestando 
en la zona lo hace susceptible de variadas y distintas posibilidades futuras (entre 
ellas su destrucción total o parcial103); así mismo otros intereses, (como la 
especulación inmobiliaria que suelen crear imponderables que frenan la 

                                                 
99 Varela Torres, Alfredo, op. cit., p. 121. 
100 Navarro Franco, Víctor Manuel, p. 177. 
101 Chanfón Olmos, Carlos, op. cit. 
102 Ver capítulo IV, en él se analizan la perspectiva de las políticas culturales. 
103 Según el Mtro. Víctor Manuel Navarro Franco la Harinera Michoacana permanecerá otros cincuenta años 
en el lugar; pues hasta ese entonces se pagaría la inversión del edificio y maquinaria. Entrevista. (Morelia 
Michoacán, 7 enero de 2008). 
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planificación urbana) podrían causar conflictos a la hora de abordar temas que se 
refieran a la nueva ocupación del inmueble o a su sustitución por razón de su 
destrucción, identificando “la capacidad y vocación de uso de los espacios… 
orientándolos hacia las necesidades de sus habitantes, especialmente 
necesidades de vivienda y otros requerimientos de bienestar social y cultural,”104 
es como se lograría una nueva ocupación congruente con sus características, 
valor e importancia. 
 
Para una obra de tal envergadura, tomando en cuenta el fin primordial de rescate, 
es necesario tomar en cuenta los distintos factores que pueden influir en el 
funcionamiento o éxito del proyecto de intervención para el nuevo uso adaptativo a 
proponer. La adaptación de la actividad al propio inmueble; al contexto urbano y 
social; la ubicación física tomando en cuenta la situación de emplazamiento y las 
situaciones específicas como lo son las vialidades, o el uso de suelo, y los 
distintos servicios de infraestructura; por otra parte también están los beneficios 
económicos que dependiendo de los alcances y magnitud de la intervención 
podría traer a la zona, a la ciudad, e inclusive al estado. 
 
Gracias al tamaño y a sus características, el inmueble podría servir como lugar 
para la instalación de oficinas, conjunto habitacional, incluso servicios muy 
necesarios para la Zona de Monumentos como estacionamiento, mismo que 
podría ir acompañado de otra actividad como pudiera ser un centro de negocios, o 
centro comercial, usos que podrían ubicarse en el inmueble, siguiendo la línea que 
se está marcando de inversión y desarrollo. Sin embargo la reflexión además de la 
permanencia del inmueble y su uso congruente, debido al valor de herencia 
mencionado que le atañe no solamente a los propietarios sino a la ciudad de 
Morelia, debe estar enfocada a un uso social, como se ha apuntado con 
anterioridad. 
 
La factibilidad de adaptación y ocupación de sus espacios, en la búsqueda de la 
permanencia para que se logre una conservación digna y garantizada del 
inmueble; su ubicación y relación con el contexto; la adaptación de sus espacios 
de una configuración muy particular susceptible de recibir determinadas 
actividades; o la compatibilidad de usos, etcétera, se califican de acuerdo a 
posibles usos y contrastan actividades que necesita la ciudad de Morelia, (entre 
ellas algunas de las llamadas acciones de descentralización105) en la siguiente 
                                                 
104 Brent Brolin C., en Terán Bonilla, José Antonio, Diseño de Arquitectura Contemporánea para su integración 
en Centros Históricos, en Hábitat, año 4, número 4, otoño de 1996, Facultad del Hábitat, San Luis Potosí, p. 
10. 
105 Durante la década de 1990 se fraguaron y desarrollaron una serie de proyectos para descentralizar 
actividades de administración pública y de servicios urbanos por parte de distintas instancias 
gubernamentales, pues además del comercio, gran cantidad de centros escolares y habitación, el Centro 
Histórico era sede de distintas oficinas de gobierno, concentrando actividades en edificios y estructura urbana 
no diseñada para tal cantidad de usuarios provocando problemas de circulación y recorridos: el Registro Civil, 
el Palacio de Justicia, la Secretaría de Turismo, distintas oficinas del Ayuntamiento, archivos, etcétera, dejaron 
los espacios que ocupaban en el centro de la ciudad ocupando nuevos en distintos espacios fuera de él, 
reduciendo con esto la cantidad de sus usuarios. Aún con estas acciones el Centro Histórico sufre con el 
tráfico por contener en él la sede de importantes entidades que llevan con si a grandes cantidades de 
usuarios, destacándose principalmente tres mercados, una considerable densidad de escuelas y de bancos. 
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tabla comparativa106 utilizando algunos datos del Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de SEDESOL.107 
 
Excelente: 5 
Muy bien: 4 
Bien:  3 
Mal:  2 
No cumple: 1 
 
Ponderación de posibles usos 
Centro comercial 
Beneficio económico Excelente, al situarse cerca del Centro 

Histórico, en la Central Camionera se 
ubicará uno 

Ubicación Muy bien, avenida principal y avenida 
secundaria 

Uso adecuado del suelo Bien, los nuevos usos son comerciales 
Posibles usuarios Excelente, dada la cercanía con el 

Centro Histórico 
Integración contextual Muy bien, ahora la Av. Nocupétaro es 

comercial 
Adaptación de espacios No cumple, es inadecuado, dado su 

diseño basado en un eje longitudinal y 
angosto 

Conservación garantizada Mal, dada su configuración angosta 
tendría que ser sujeta a grandes 
modificaciones 

Adaptación social Muy bien, visitantes al Centro Histórico 
Confort aceptable No cumple, es inadecuado dada su 

configuración y diseño 
Banco 
Beneficio económico Bien, dado el comercio en la zona, sin 

embargo otro tipo de negociación 
llevaría con si a más visitantes 

Ubicación Mal, las nuevas negociaciones son 
comercios, la ciudad cuenta con una 
zona de bancos 

Uso adecuado del suelo Bien, los nuevos usos son comerciales 
Posibles usuarios Mal, las nuevas negociaciones son 

comercios 
Integración contextual Mal 
Adaptación de espacios No cumple, es inadecuado, dado su 

diseño basado en un eje longitudinal y 
                                                 
106 Tabla basada en la utilizada en el estudio para la Propuesta de conservación para el Real Obraje de 
Durango, en Insunza Solano, Elsa L., op. cit., p. 12. 
107 Ver páginas 78-82. 
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angosto 
Conservación garantizada No cumple, dada su configuración 

angosta tendría que ser sujeta a 
grandes modificaciones, los silos 
tendrían nula utilidad 

Adaptación social Bien, dado el uso comercial de la Av. 
Nocupétaro 

Confort aceptable Mal, dada su configuración longitudinal 
y angosta 

Oficina 
Beneficio económico Excelente, al situarse cerca del Centro 

Histórico 
Ubicación Muy bien, avenida principal y avenida 

secundaria, además de dos calle 
locales 

Uso adecuado del suelo Muy bien 
Posibles usuarios Muy bien, dada su cercanía con el 

Centro Histórico 
Integración contextual Muy bien, al situarse cerca del Centro 

Histórico, además de que en el predio 
de la antigua aceitera Tron Hermanos 
se instalarán oficinas 

Adaptación de espacios Excelente, dada la gran cantidad de 
espacios, su desarrollo vertical, su 
configuración longitudinal no sería 
inconveniente 

Conservación garantizada Excelente, su desarrollo vertical y su 
configuración longitudinal requeriría 
modificaciones leves 

Adaptación social Muy bien, dada su cercanía al Centro 
Histórico 

Confort aceptable Muy bien, dada su configuración 
vertical, característica de oficinas 

Departamentos 
Beneficio económico Muy bien 
Ubicación Bien, los nuevos usos son comerciales 
Uso adecuado del suelo Excelente, al ubicarse en una colonia 

habitacional 
Posibles usuarios Bien, los nuevos usos son comerciales 

y se ubica en una avenida principal 
Integración contextual Excelente, al ubicarse en una colonia 

habitacional 
Adaptación de espacios Mal, tendrían que llevarse a cabo 

grandes modificaciones espaciales 
dado su diseño basado en un eje 
longitudinal y angosto, y especialmente 
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los silos 
Conservación garantizada Bien, se conservaría parte de su 

configuración 
Adaptación social Muy bien, dada su cercanía a zonas 

habitacionales en la Colonia Industrial 
y el Centro Histórico 

Confort aceptable Bien, después de sujetarse a 
determinadas acciones de adecuación 

Museo 
Beneficio económico Excelente, cerca del Centro Histórico 
Ubicación Excelente, avenida principal y avenida 

secundaria, además de dos locales y 
su cercanía del Centro Histórico 

Uso adecuado del suelo Excelente, al ubicarse en una colonia 
habitacional, y una avenida con 
desarrollo comercial 

Posibles usuarios Excelente, dada la cercanía con el 
Centro Histórico 

Integración contextual Excelente, al ubicarse en una colonia 
habitacional 

Adaptación de espacios Excelente, la gran cantidad de 
espacios, su configuración longitudinal 
lo hace susceptible de organizar un 
recorrido fluido 

Conservación garantizada Excelente, su configuración 
longitudinal requeriría modificaciones 
leves, sin afectar las características 
principales 

Adaptación social Excelente, dada su cercanía a zonas 
habitacionales en la Colonia Industrial 
y el Centro Histórico 

Confort aceptable Excelente, dada su configuración 
vertical y de amplitud 

Escuela 
Beneficio económico Muy bien 
Ubicación Muy bien, avenida principal y avenida 

secundaria 
Uso adecuado del suelo Excelente, al ubicarse en una colonia 

habitacional 
Posibles usuarios Bien, los nuevos usos son comerciales 

y se ubica en una avenida principal 
Integración contextual Muy bien, al situarse cerca de zonas 

habitacionales 
Adaptación de espacios Muy bien, dada la gran cantidad de 

espacios, y su configuración 
longitudinal 
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Conservación garantizada Excelente, su configuración 
longitudinal requeriría modificaciones 
leves, sin afectar las características 
principales 

Adaptación social Excelente, dada su cercanía a zonas 
habitacionales de la Colonia Industrial 
y de Centro Histórico 

Confort aceptable Excelente, dada su configuración 
vertical 

 
A continuación se presenta una tabla de ponderación,108 evaluando algunos de 
posibles usos alternativos, y resumiendo la información de la tabla anterior en 
donde se contrastan actividades que necesita la ciudad de Morelia mencionadas 
con anterioridad, que se encuentran dentro de la posibilidad real de ocupación 
gracias a acciones de iniciativa privada y dentro del campo de actuación de las 
políticas de gobierno, entre ellas algunas de las llamadas acciones de 
descentralización. 
 

 

                                                 
108 Ibidem, p. 12. 



37 

II.3.1 Edificio de la “Harinera” como museo 
 
Se presenta la propuesta arquitectónica para intervenir el conjunto industrial, 
logrando con esta acción el rescate del más importante testimonio de arquitectura 
industrial de la ciudad, asegurando la permanencia de este importante inmueble 
patrimonial. 
 
Si bien es cierto como se ha apuntado con anterioridad que el inmueble puede ser 
sede de distintos usos, y que existen varias actividades que requieren nueva 
ubicación y otras que se necesitan crear para dar un servicio adecuado a la 
población de la ciudad y a la de sus alrededores, con base en la reflexión anterior 
y con el fin específico de ejemplificar con una propuesta arquitectónica de 
intervención del conjunto fabril, logrando con ello la conservación del más 
importante testimonio de arquitectura industrial de la ciudad se propone un nuevo 
uso para el conjunto arquitectónico. 
 
Debido a las ricas características con las que responde el edificio industrial, se 
propone como nuevo uso adaptativo la instalación de un centro de actividades 
culturales, un museo para dar cabida a expresiones del arte contemporáneo.109 
Entre los géneros que el Mtro. Víctor Manuel Navarro apunta en su estudio como 
factibles para un nuevo uso adaptativo de las edificaciones de la industria harinera 
de los Antiguos Urdiales de Morelia se encuentra el cultural.110 
 
En este espacio de nueva creación se expondrán obras del arte contemporáneo, 
entendiendo el universo de éste, sede para la exposición de la plástica, eventos, 
instalaciones, danza; proponiendo espacios fluidos y abiertos que permitan un uso 
versátil, teniendo en cuenta que la “…única certeza con respecto a los eventos del 
arte contemporáneo es que son esencialmente actos públicos. En consecuencia, 
los centros de arte contemporáneo, al igual que este mismo arte, experimentan 
con la posible forma de un acto público y con la estructura del espacio público.”111 
 
Dada la importancia del uso original del edificio se creará una sección para 
exponer objetos industriales que llamaremos “Galería de la Industria:” objetos 
propios de “La Harinera,” en donde se podrá ilustrar la historia del propio edificio y 
la de sus alrededores, así como aquellos de otros lugares relacionados que 
merezcan ser integrados a una colección; contará con talleres de arte, además de 
otros servicios para los visitantes: un auditorio para diferentes eventos, 
representación, conferencias, ponencias, etcétera; librería y tienda; así como un 
restaurante; acciones encaminadas a lograr un centro de visita, en el que 
confluyan las personas no sólo a visitar las obras de arte, sino el que sea un lugar 
que proporcione otras alternativas.112 

                                                 
109 En el capítulo V se analiza la necesidad social para tal uso. 
110 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 179. 
111 Mostafavi, Mohsen, El Paisaje como planta (una conversación con Zaha Hadid), El croquis, número 103, 
2001, El croquis Editorial, Madrid, p. 8. 
112 “The presentation of art is not the only ‘function’ of the contemporary Museum.” En: OMA, Riga 
Contemporary Art Museum, Latvia, Riga. OMA, 2006, 
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Además de cumplir con las expectativas y 
necesidades expuestas,113 lograríamos el rescate 
de la más importante pieza constructiva de la 
arquitectura moderna de la ciudad, ya que de lo 
contrario, al momento en el que por la naturaleza 
de las cosas (desarrollado como una de los 
primeras negociaciones de la antigua zona 
industrial de la ciudad es una de las pocas que aún 
quedan en la zona, las otras han reubicado su sede 
a la nueva zona industrial al oriente) la Harinera 
Michoacana será reubicada y consecuentemente 
abandonado el edificio, sufrirá las consecuencias 
del abandono, es decir su desaparición; siguiendo el destino de otros espacios 
que antiguamente formaban parte de la imagen e historia de la ciudad, como los 
espacios de la compañía Tron Hermanos, o uno de los más distintivos: el edificio 
de fábrica de tabique de Santa Lucía, en su momento falto de atención y demolido 
en 2001, caso en el que se perdió un importante testimonio de la historia de la 
sociedad moreliana, de un sistema productivo, y uno de los ejemplos constructivos 
de la arquitectura de la primera parte del siglo XX más importante de la ciudad. 
 
Dada su vecindad con el Centro Histórico y su Zona de Monumentos Históricos la 
ubicación de un espacio cultural, un museo,114 en este caso de arte 
contemporáneo en este emplazamiento sería apropiado, pues mutaría su actual 
uso de suelo de carácter industrial al de cultural, siendo compatible con la 
vocación cultural de la ciudad, además de que el lugar se encuentra en una 
ubicación privilegiada como anteriormente se ha demostrado, en la esquina de dos 
arterias viales muy importantes, las avenidas Guadalupe Victoria y Héroes de 
Nocupétaro que facilitarían el traslado desde y para distintos puntos de la ciudad 
en la actualidad, y susceptible de ampliaciones y cambios en los medios de 
transporte y en las vías en el futuro. 

                                                                                                                                                     
http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&view=project&id=12&Itemid=10, consulta: junio de 2008. 
El despacho holandés OMA (Office for Metropolitan Architecture) realiza la adaptación de un inmueble 
industrial de la ciudad de Riga para la instalación de un museo de arte contemporáneo. 
113 En el capítulo V se analiza la necesidad social para tal uso. 
114 Revisar el capítulo VI. 

Imagen 32. Interior del edificio de 1960. 
(Archivo del autor). 
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Capítulo III 
 

EL TEMA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

“La belleza es la eternidad que se contempla a sí misma en un espejo.” 
Khalil Gibrán. 1923. 

 
III.1 Definición del proyecto 
 
Ante el reto de realizar un proyecto arquitectónico se deben de tomar en cuenta 
una gran cantidad de factores, que incidirán de forma directa e indirecta en el 
trabajo; así la cantidad de datos reunidos, de los que el arquitecto hace uso 
mediante una interpretación, aunado a su carácter de creador y diseñador, dará 
frutos con los que responderá a la tarea que le fue encomendada. Iniciando esta 
tarea se debe atender un dato muy importante del que se desprenderá la 
necesidad de los demás; este es el de definir el objeto, (en nuestro caso es el 
museo) quizá en dicha definición se planteará la premisa para resolver el proyecto 
de una forma adecuada y eficaz. 
 
Como en cualquier tema; existen diversas definiciones y 
enfoques en cuanto a la significado, dependiendo de 
quién lo aborde y del campo del conocimiento; así pues 
desde las más elementales como la que nos da la Real 
Academia de la Lengua Española, en su segunda 
definición habla del museo como el lugar en el “...que se 
guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o 
de otro tipo, y en general de valor cultural, 
convenientemente colocadas para que sean 
examinadas,”115 o en el mismo diccionario nos menciona 
que es un lugar sin fines de lucro con la función 
primordial de exponer “los objetos que mejor ilustran las 
actividades del hombre,”116 mientras que hay quien nos 
habla (con un enfoque temporal, y de corriente de 
pensamiento) del lugar donde se exponen los valores 
concertados o aceptados por la posmodernidad, 
refiriéndose a los museos que se construyeron 
principalmente en la década de los ochenta y a principios de los años noventa117 y 
que se convirtieron en paradigmas de la arquitectura y de la ciudad de nuestros 
días. 
 
El Consejo Internacional de Museos ICOM,118 definió al museo como un 
establecimiento permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su 

                                                 
115 Diccionario de la lengua española, Real academia española, Madrid, 2000, p. 1420. 
116 Idem. 
117 Hibelings, Hans, Supermodernismo, Arquitectura en la era de la globalización, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2000, p. 79. 

Imagen 33. Mark di Suvero's 
Tire Chair (1968) y David Salle 
Drumming Rabbit (1997) en 
"Not for Sale", exposición en el 
PS1. (Fuente: 
http://www.artnet.com). 
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desarrollo, abierto al público, que colecciona, conserva, 
investiga, comunica y exhibe para el estudio, la educación 
y el entretenimiento, la evidencia material del hombre y su 
medio ambiente.119 
 
El museo al ser un lugar de exposición de arte y llevar un 
mensaje, se constituye como una entrada al conocimiento 
no racional, al conocimiento de la intuición, aquél de las 
creaciones artísticas, que igualmente que el conocimiento 
lógico va a converger en una percepción de la realidad y 
un ordenamiento del mundo en la mente del individuo,120 
complementando la formación del individuo, en búsqueda 
de una realización integral. 
 
En general podemos establecer que “todos los museos, 
independientemente de su temática, el carácter de sus 
colecciones, la dimensión de sus instalaciones o su 
condición administrativa, son iguales y realizan las 
mismas funciones con un propósito básico 
semejante: exponer de la manera más liberal 
posible los materiales que guardan para que el 
público los conozca y los disfrute.”121 
 
Desde otra perspectiva, también podemos decir 
(sin contradecir a lo anterior) que no existe un 
museo que sea igual a otro, pues físicamente 
están conformados por elementos distintos, como 
su ubicación, tamaño, forma, carácter, calidad de 
contenidos, así como la de sus servicios e 
instalaciones,122 características y situaciones que 
le darán la particularidad a cada uno. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, tenemos que un museo de 
arte contemporáneo es aquel espacio destinado especialmente a la exposición de 
los objetos y acciones artísticas, con el fin de ilustrar la actividad y capacidad 
creadora del hombre, durante las últimas décadas y el presente, además del 
deleite de sus visitantes. 
                                                                                                                                                     
118 International Council of Museums es una organización internacional no gubernamental de museos, creada 
para promover los intereses de la museología y otras disciplinas relativas a la gestión y el funcionamiento de 
los museos. El ICOM es un organismo consultivo de la UNESCO, http://icom.museum/mission.html, consulta: 
enero de 2008. 
119 Ibidem, artículo 2, ICOM-La definición del Museo, Estatutos del ICOM, 
http://icom.museum/definition_spa.html, consulta enero de 2008. 
120 Vázquez Olvera, Carlos, Iker Larrauri Prado. Museógrafo mexicano, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Cd. de México, 2005, p. 245. 
121 Larrauri, Iker, ¿Cómo hacer un museo? Diplomado en Museología de la Academia Mexicana de Ciencias 
Antropológicas, Diario de campo, suplemento número 41, febrero de 2007, Coordinación Nacional de 
Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cd. de México, p. 69. 
122 Ibidem, p. 70. 

Imagen 34. Frank Gehry, 
Museo Guggenheim, Bilbao, 
1997. (Tomada de: 
Montaner, Josep Maria, 
Museos… op. cit., p. 16). 

Imagen 35. Luis Gispert's Untitled (2001) 
y Jeff Koons Popeye (2003) en "Not for 
Sale" exposición en el PS1. (Fuente: 
http://www.artnet.com). 
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III.2 El museo como centro de identidad 
 
Los museos deben estar a disposición de todos,123 sin posiciones elitistas, pues 
los “museos son instrumentos de cultura al servicio de los intereses de la 
comunidad, en contraposición a los puramente académicos que satisfacen 
solamente los intereses de una minoría,”124 México es un pueblo popular y como 
tal se deben acercar las nuevas visiones y expresiones de la cultura a la gente, sin 
marginarlos y dejarlos a expensas de los intereses de promotores de arte y 
galerías privadas. 
 
Es importante señalar que el museo no es la obra de arte, ni tampoco es una 
empresa, sino una institución en la que se reúnen objetos de valor, significativos, 
las obras de arte, de la ciencia, la técnica, la historia, y las obras de la naturaleza, 
con el fin expreso de que la sociedad –toda- las observe y los disfrute, aprenda de 
ellos, haga conciencia, realice juicios; estos bienes patrimoniales no son propiedad 
privada, sino de interés común, los museos son lugares “eminentemente 
populares en su intensión y en su posibilidad de uso.”125 Con base en esto las 
políticas deben de estar concebidas para divulgar el conocimiento de una forma 
popular, orientadas democráticamente.126 Concebido con su función de origen “no 
como emblema, adornos o cosméticos del conocimiento histórico, sino de la 
actividad real de los museos.”127 
 
La principal función del museo es la de lograr una conexión entre el objeto 
expuesto y el observador que además de la importancia de su individualidad forma 
parte de un sistema social, el “museo y cualquier política patrimonial deben de 
tratar los objetos, los oficios y las costumbres de tal modo que, más que exhibirlos, 
hagan inteligibles las relaciones entre ellos, propongan hipótesis sobre lo que 
significan para quienes hoy los vemos o evocamos.”128 Constituyéndose como 
“motores” que puede generar nuevas situaciones. 
 

                                                 
123 Desde enero hasta abril de 2008 The Nomadic Museum fue promovido como un museo al que todos 
‘podían y debían’ visitar, convirtiéndose en un éxito, sujeto de una gran campaña publicitaria en la televisión; 
de entrada gratuita fue visitado por más de 8 millones de personas (El Universal, 28 de abril de 2008). 
Diseñado para contener la exposición fotográfica y fílmica “Ashes and Snow” el museo itinerante ocupó la 
mitad del Zócalo de la Cd. de México, construido a base de contenedores y muros forrados de bambú; de 
recorrido lineal, fue desarrollado en dos naves y tres galerías, cuyo interior provocaba una sensación de 
tranquilidad (no obstante la multitud), marcado por la altura y su largo recorrido longitudinal, por los espejos de 
agua que acompañaban el recorrido y por la sorpresa y novedad de su composición y ambiente, ejemplo de 
ello el bamboleo de las columnas de bambú que no tocaban el piso, remarcado por el sonido de filmes que 
eran proyectados sobre pantallas. 
Criticado por su carácter de autopromoción y de autolegitimación, es un ejemplo de la situación compleja que 
vive la acción museal de nuestro tiempo. Sabido, Alejandro, Espectacular de museos, en Gaceta de museos, 
Tercera Época, número 44, junio-septiembre 2008, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cd. de 
México, p. 12-17. 
124 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 251-251. 
125 Ibidem, p. 290. 
126 Idem. 
127 Ibidem, p. 239. 
128 Florescano, Enrique, (Coordinador), El patrimonio nacional de México, Tomo I… op. cit., pp. 85-86. 
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La defensa del patrimonio nos lleva a otra perspectiva hacia los museos, ya no 
como espacios inertes para la contemplación y la información, sino como medios 
de comunicación que establecen lazos estrechos con la comunidad y que se 
convierten en catalizadores de la toma de conciencia colectiva para la 
conservación del patrimonio. Por tanto, el museo debe tener en sus visitantes, y 
en la comunidad, su razón de ser.129 Son elementos que actúan directamente 
como concientización social, abordando la situación de una manera crítica y 
realista de los acontecimientos, influyendo procesos que afecten en lo personal, 
social y en la relación del individuo con el medio ambiente.130 
 
 
III.3 Arte actual 
 
El siglo XX, como en muchos otros ámbitos de la cultura y 
de la historia, fue un periodo en donde acontecieron 
grandes y continuos cambios, dando lugar a situaciones 
que revolucionaron el camino de las artes, así como la 
forma en la que el espectador se relacionaba con ellas. 
Durante el siglo XX “el radicalismo estuvo en el 
candelero”131 fue la época en la que se anunció “el fin de la 
pintura, celebrada por el Cuadro negro sobre fondo blanco 
de Malevich… -así como- …el fin del arte de exposición de 
Yves Klein: una vitrina vacía”.132 Desde los albores del 
siglo, se comenzó con nuevos trazos sobre estos temas, 
las vanguardias herederas de los cambios de la segunda 
mitad del siglo XIX procuraron nuevas perspectivas. Pero 
fue a mediados del siglo XX después de reflexionadas las 
posturas iniciales, durante la década de los cincuentas, 
que apareció una serie de artistas que imaginaron que las 
artes no podía desligarse de la vida y que el espectador no 
podía ser solamente pasivo, reduciendo su relación a actos 
contemplativos como había sido durante casi siempre a lo 
largo de la historia occidental, sino que pasaba a formar 
parte de la obra artística. 
 
“Los cambios más radicales se han producido con las vanguardias de las últimas 
décadas. Su tamaño, forma y características han exigido la transformación del 
espacio expositivo. Art brut, pop-art, body art, land-art, conceptual y otras muchas 
modalidades de arte interactivo o efímero han ido definiendo unas propias leyes 
para su ubicación en un museo.”133 Más recientemente aún es la aparición de los 

                                                 
129 Punzo Díaz, José Luis, op. cit., pp. 18-21. 
130 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 246. 
131 Arndt, Olaf, Tiza y ordenador: los principios básicos de ordenación en la creación de imágenes, en Fiedler, 
Jeannine y Feierabend, Peter (eds.), Bauhaus, Köneman, Madrid, 2000, p. 593. 
132 Idem. 
133 Montaner, Josep Maria, Nuevos museos. Espacios para el ocio y la cultura, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1990, p. 16. 

Imagen 36. Richard 
Gluckman, Museo Andy 
Warhol, Pittsburgh, 1994. 
(Imagen tomada de: 
Montaner, Josep Maria, 
Museos… op. cit., p. 127). 
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elementos multimedia en la obra artística, que igualmente ha modificado la forma y 
relación objeto-observador. 
 
La evolución de arte se nos presenta al observar en retrospectiva, ya que “de los 
criterios de curiosidad que buscan lo insólito, lo excepcional, lo extraordinario o lo 
espectacular, hemos pasado a lo ordinario, lo regular y lo banal; ya no queda 
objeto que no esté llamado a ser expuesto en un museo.”134 Hay quien mencionó 
que se estaba viviendo una relativización del arte,135 y artistas como Andy Warhol 
demostraron “que todo puede ser una obra de arte existiendo la teoría 
adecuada.”136 Con base en esto se puede entender el que “cualquier objeto puede 
entrar en el museo con tal de que sea el objeto de una mirada…”.137 Los objetos 
admirados –en los centros culturales- han sido elegidos, interpretados, 
presentados, vistos y leídos.138 
 
Estas manifestaciones artísticas variadas requieren 
igualmente espacios distintos (aunque también se puede 
decir que no existen o no deben realizarse juicios 
absolutos al respecto) de mayores dimensiones y neutros, 
además de ser susceptibles de cambios, aptos para recibir 
de manera imprevista o indistinta a la variedad de las 
manifestaciones del arte actual.139 
 
Artistas como Jeff Koons, crean obras que se contemplan 
en condiciones tradicionales, pues hacen uso de formatos 
que son los que regularmente se podrían reconocer como 
objetos de arte, esculturas cuadros etcétera, cuyas 
diferencias e impactos se basan en los temas, y mensajes. 
 
Por lo que es destacar que aún dado los cambios que se 
ha dado en estas disciplinas no siempre se deja de lado 
conformaciones de uso corriente durante la historia del 
arte como lo son cuadros, esculturas de diversos tamaños o incluso murales. 

                                                 
134 Idem. 
135 Danto, Arthur C., Después del fin del arte, Ediciones Paidós, Barcelona, 1999, p. 207. 
136 Freeland, Cynthia, ¿Pero esto es arte?, Ediciones Cátedra, Madrid, 2003. 
137 Jacques Hainard director del Museo de Etnografía de la ciudad suiza de Neuchâtel en: Côté, Michel, De la 
obra maestra al objeto: sacralización y desacralización en el Museo, en The Sacred in a Internnected World, 
Museum International, número 218, septiembre 2003, UNESCO, p. 38, 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf, consulta junio de 
2008. 
138 Idem. 
139 Marcia Tucker (1940-2006) afirmó que “el arte actual no requiere paredes para colgar cuadros, sino cajas 
blancas y espacios cambiantes” citado en: New Museum, el arte de la ingravidez, en Arquine, número 43, Cd. 
de México, primavera 2008, p. 14. 

Imagen 37. Jeff Koons, 
Acrobat, Aluminio 
policromado, acero 
galvanizado, madera y paja. 
2003 (Fuente: www.jeff-
koons.com). 
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Capítulo IV 
 

LA NECESIDAD SOCIAL QUE RECLAMA EL SATISFACTOR 
 
“La producción y el consumo excesivos de cosas 
enfrentan a la sociedad con diversos problemas”. 

Toyo Ito. 1999. 
 
IV.1 Política cultural 
 
Las políticas de gobierno, y especialmente una sola decisión dentro de ellas 
establecen el nacimiento y destino de este tipo de proyectos, justificados mediante 
la orientación a los diversos requerimientos y necesidades de sus habitantes; 
enfocado a su beneficio social. 
 
La cultura además de ser un elemento de gozo y disfrute del tiempo libre, con una 
consecuente mejoría en el desarrollo humano, se ve acompañada de avances en 
las condiciones socioeconómicas, producto de la generación de empleos. Está 
marcada la necesidad de acercar a “todos” las distintas formas de cultura pues no 
“basta con que muchos sepan apreciar algunas o varias formas culturales: es 
necesario garantizar al mayor número de personas la posibilidad de participar en el 
proceso como creadores, y esto tiende a dificultar e impedir el desarrollo de 
políticas en busca de sentido o de encuadre ideológico.”140 “Las escuelas y 
museos tienen una función que cumplir contribuyendo a favorecer la igualdad de 
acceso a la información.”141 
 
Es por esto que las distintas instancias gubernamentales dentro de sus planes de 
trabajo dirigen acciones que pretenden atender el campo que atañe a la cultura, 
estas acciones son implementadas a través de una política cultural, entendiendo a 
esta “como el conjunto de iniciativas tomadas por estos agentes para promover la 
producción, la distribución y el uso de la cultura, la preservación y la divulgación 
del patrimonio histórico y el ordenamiento del aparato burocrático responsable de 
ellas.”142 
 
Estas intervenciones del estado pueden ser por medio de la implementación de 
normas jurídicas, que rigen las relaciones entre los diversos entes y objetos 
relacionados con la cultura; además de las intervenciones directas de acción 
cultural, pudiendo ser la construcción de centros de cultura y apoyo a 
manifestaciones artísticas particulares, etcétera.143 
 

                                                 
140 Coelho, Texeira, op. cit., p. 381. 
141 Lang Rottenberg, Barbara, Los museos, la información y la esfera pública, en Heritage Issues in the 
Information Society (2). Museum international, número 216… op. cit., p. 27, 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/18657/10909193875Museum216.pdf/Museum216.pdf, consulta junio de 
2008. 
142 Coelho, Texeira, op. cit., p. 381. 
143 Idem. 
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Además de los beneficios al desarrollo humano, la cultura y sus ofertas provocan 
una mejora económica para las regiones en las que se implantan, “el abandono de 
una política cultural con responsabilidad social lastra el desarrollo y amenaza 
nuestra vialidad como país y como estado,”144 así lo expresa la Federación, quien 
indica que la política “cultural de los próximos años debe contribuir a la 
comprensión fundamental de que las industrias culturales y la producción y 
promoción del arte y la cultura ofrecen condiciones y potencialidades para el 
desarrollo económico de municipios, estados y regiones…”.145 Se ha observado la 
relevancia de la implantación de mecanismos de cultura, pues ellos traen 
derramas económicas, “el arte y la cultura son fuentes nada despreciables de 
recursos económicos, sobre todo en la forma de turismo cultural (y también como 
generadores de empleos directos e indirectos), y los museos son vías 
particularmente adecuadas para canalizar dichos rendimientos. De manera 
paralela se afirman las nociones del arte y la cultura como colaboradores en la 
calidad de vida de una comunidad, y del museo como espectáculo de obras y 
edificación singular.”146 
 
La importancia que ha significado el turismo cultural para el estado de Michoacán 
y su economía, por medio del aumento de los visitantes que ingresan durante los 
últimos años,147 se ha visto reflejado en distintas acciones que el Gobierno del 
Estado ha realizado para responder a las demandas surgidas, o también mediante 
acciones que se realizan previendo un futuro y lógico crecimiento de acuerdo a las 
tasas que reflejan este escenario. Una acción indicadora y significativa de esta 
situación fue que en el año 2004 se realizaron cambios dentro de la administración 
pública estatal, decretándose la extinción del Instituto Michoacano de Cultura148 
siendo atendidas sus actividades con la creación de una secretaría, la Secretaría 
de Cultura del Estado,149 que de manera conjunta con la Secretaría de Turismo del 
Estado han liderado las políticas estatales, en el ámbito cultural y su dirección 
enfocada principalmente hacia los servicios de turismo cultural que ofrece el 
Estado de Michoacán. 
 
Expresado en su Plan Estatal el Gobierno del Estado de Michoacán durante el 
periodo comprendido entre 2002 y 2008 preveía el crecimiento de la 
infraestructura cultural con la ampliación a la inversión económica “para nuevos 
centros de cultura” con su consecuente “activación con servicios 
museográficos.”150 

                                                 
144 Plan estatal de desarrollo Michoacán 2003-2008, Gobierno del Estado de Michoacán, Morelia, p. 169. 
145 Programa… op. cit., 16. 
146 Coelho, Texeira, op. cit., p. 383. 
147 Ver páginas 47 y 48. 
148 Artículo 1°, Decreto de extinción del Instituto Michoacano de Cultura, Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, miércoles 29 de septiembre de 2004. 
149 Considerando, Ibidem, p. 3. 
150 Conservación y rescate del patrimonio cultural y artístico, tangible e intangible, Plan estatal… op. cit., p. 
169. 
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IV.2 Morelia como polo cultural 
 
En la ciudad de Morelia existe un amplio e importante patrimonio cultural, se ha 
tenido como una de las ciudades más bellas del país; el detonante más importante 
para su desarrollo turístico fue la declaración por parte del Comité del Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO),151 que reunida del 9 al 13 de diciembre del año de 1991, 
incluye a la Zona de Monumentos Históricos de la ciudad de Morelia en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad.152 Durante la década de 1990 e inicios de esta se 
realizaron acciones de rescate del Centro Histórico y su Zona de Monumentos 
Históricos.153 
 
Además de otros factores como el estar en uno de 
los estados más bellos y con más riqueza en 
manifestaciones artísticas y culturales, lugares 
naturales importantes; siendo lugar de partida para 
el resto del estado por estar en una de las entradas 
carreteras más importantes de la entidad; contar 
con una importante capacidad hotelera y de 
servicios para la visita de los demás lugares 
atractivos, como la región purépecha, la han 
convertido en uno de los lugares más importantes 
en cuanto al turismo cultural o de descanso de la 
república; atrayendo de igual forma turismo 
extranjero, en una cantidad importante.  
 
La Ciudad de Morelia cuenta con catorce:154 Museo y Archivo Histórico “Casa de 
Morelos”, Museo Regional Michoacano “Dr. Nicolás León”, Museo del Estado, 
Museo “Casa Natal de Morelos”, Museo de Arte Colonial, Museo de la Máscara, 
Museo de las Artesanías, Museo de Historia Natural, Museo de la Ciudad, Museo 
del Dulce, Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce”, el Centro Cultural 
Clavijero, el Orquidario y el Planetario, enfocados particularmente a los objetos 
que pueden ilustrar la historia del estado y la ciudad, destacándose principalmente 
el maravilloso esplendor de la cultura virreinal. 
 

                                                 
151 “Las ciudades Patrimonio de la Humanidad son centros culturales reconvertidos en centros turísticos, que 
alumbran un turismo cultural. Se sitúan así, en el ámbito de la denominada «cultura productiva», es decir de la 
cultura capaz de generar riqueza. La pertenencia del Patrimonio de la Humanidad a la cultura productiva abre 
nuevos caminos para llevar a cabo una reelaboración del mismo en términos de rentabilidad económica…” 
Camareno Gómez, Gloria, La UNESCO y las Ciudades Patrimonio de la Humanidad ¿Cultura o Turismo?, en 
Bellido, María Luisa y Castro, Federico (eds.), Patrimonio, museos y turismo cultural: claves para la gestión de 
un nuevo concepto de ocio, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, pp. 91-92. 
152 Martínez Peñaloza, María Teresa, Morelia, patrimonio mundial: un logro colectivo, Morelia 460. Revista 
conmemorativa, número 1, enero-abril de 2001, H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Morelia, p. 11. 
153 Se han restaurado distintos Monumentos Históricos, rehabilitado distintos elementos urbano 
arquitectónicos y se reubicó el comercio informal. 
154 También son museos de acuerdo al Consejo Internacional de Museos (ICOM) los centros científicos y los 
planetarios, Artículo 4, Estatutos del ICOM, http://icom.museum/statutes_spa.pdf, op. cit. 

Imagen 38. Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce, MACAZ. 
(Archivo del autor.). 
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Como en la mayoría de los museos de este tipo que existen en el país, se han 
acondicionado antiguas casonas del periodo virreinal a fin de ser sede de estos 
importantes centros de cultura, en el caso del Centro Cultural Clavijero se 
adecuaron los espacios del Antiguo Colegio Jesuita de San Francisco Xavier 
(conocido como Palacio Clavijero), para la instalación del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ),155 se dispuso de un monumento histórico 
de carácter habitacional construido en el siglo XIX. Estos lugares son una muestra 
de la importancia que tienen los espacios culturales para la ciudad, así como de su 
vocación cultural, esta situación está remarcada por otros lugares existentes con 
este perfil en la ciudad, como el Centro Cultural Universitario y la Casa de la 
Cultura. 
 
En cuanto al arte actual, la ciudad y el Estado de Michoacán ha quedado en 
retaguardia con respecto a lo que se ha venido realizando en otros lugares, como 
el caso de Oaxaca, estado en que se creó el Centro de las Artes San Agustín 
(CASA) rescatando un monumento histórico del siglo XIX: la antigua sede de una 
fábrica de hilados con sede en San Agustín Etla, entidad federativa que sería 
equiparable dadas sus características similares con Michoacán, o la ciudad de 
Monterrey en el estado de Nuevo León de condiciones distintas que ha marcado 
importantemente estas acciones con las intervenciones que dieron resultados en 
el Parque Fundidora,156 por citar ejemplos; tal vez eclipsado por la maravillosa y 
basta creación del periodo virreinal, a la que se le ha puesto toda la atención. 
 
Dentro de las actividades culturales más importantes de enfoque contemporáneo 
que ofrece la ciudad se encuentran la Bienal Nacional de Pintura y Grabado 
“Alfredo Zalce”, el Festival Internacional de Música de Morelia, y el Festival 
Internacional de Cine de Morelia. 
 
 
IV.3 Posibles usuarios 
 
La población usuaria potencial “corresponde a los distintos grupos de edad y/o 
sectores socioeconómicos de la población que aprovechan o pueden aprovechar 
en forma regular o eventual los servicios prestados”157 que de acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Social para el Subsistema Cultura (INBA), elemento 
Museo de Arte establece que la población usuaria potencial es la población mayor 
a seis años y más, que es el 85% de la población total aproximada, ofreciendo un 
radio de servicio regional recomendable de sesenta kilómetros o hasta dos 
horas.158 
 

                                                 
155 Ver páginas 54 y 55. 
156 Ver página 68. 
157 Estructura del sistema normativo de equipamiento, Sistema… op. cit., p. 20. 
158 Tomo I. Educación y cultura, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Secretaría de Desarrollo Social, 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, p. 154. 
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La población de la ciudad de Morelia, según el Conteo de población y vivienda 
2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática159 
es de 608049 habitantes por lo que según lo establecido por la SEDESOL la 
población usuaria potencial es de 516841 habitantes. 
 
La ciudad como se mencionó anteriormente, es un foco importante dentro del 
turismo nacional y extranjero, mismo -que usaría y promovería el nuevo museo-, 
pues se ha constituido, con su creciente infraestructura de servicios como un 
destino que ofrece grandes opciones para la cultura del ocio, del entretenimiento y 
principalmente del turismo cultural. Las cifras que ilustran esta situación reflejada 
en el aumento del turismo dentro del estado son significativas, el incremento en la 
afluencia de viajeros que ingresan al estado ha crecido de una manera sostenida; 
así el número de visitantes se ha duplicado desde que a principios de la década 
en el año 2002 se registraron 3 millones 400 mil visitas, a más de 7 millones en 
2007, creciendo de 104 mil a cerca de 1 millón de turistas extranjeros, el 
porcentaje de ocupación hotelera de aumentó del 44 al 66%. La estadía pasó de 
un promedio de 2 noches a 3.5 noches.160 
 
 
IV.4 Consideraciones para la instalación de un museo de arte 
 
Tal como se refiere en la Carta de Washington (expresado en un nivel urbano-
arquitectónico para las poblaciones o áreas urbanas161) la conservación de los 
sitios y lugares de valor sólo serán eficaces si los proyectos de conservación se 
integran a políticas que tomen en cuenta todos los alcances e implicaciones a un 
nivel que englobe a todos los factores de una forma multidisciplinaria. 
 
Es necesario que como parte de nuestro patrimonio histórico edificado se tome en 
cuenta a la arquitectura construida durante el siglo XX, para su conocimiento, 
cuidado y resguardo, pues de lo contrario se estarán destinando (en especial a los 
pocos ejemplos de Arquitectura Industrial con que cuenta la ciudad construidos 
durante la primera mitad de siglo pasado) a su desaparición, tal como ya lo hemos 
observado con otros ejemplos arquitectónicos, indudablemente necesarios como 
parte del testimonio de los movimientos, procesos productivos y formas de pensar 
del siglo pasado. 
 
Se propone para la ubicación de estas instalaciones, un espacio que se ha 
convertido en un símbolo dentro de la ciudad y punto de referencia dentro de la 

                                                 
159 Conteo de población y vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2005, 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/default.asp?s=est&c=1039
5, consulta: enero de 2008. 
160 Datos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Morelia, en Correa, Evaristo, 
El turismo, palanca del desarrollo, en La jornada Michoacán, Opinión, Morelia, martes 29 de abril de 2008. 
161 “La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas sólo puede ser eficaz si se integra en una 
política coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el planeamiento 
territorial y urbanístico a todos los niveles”. Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y 
Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington), Asamblea General del ICOMOS, Washington D.C, 1987, 
http://www.international.icomos.org/towns_sp.htm, op. cit. 
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trama urbana moreliana: las instalaciones de la negociación conocida como 
Harinera Michoacana, ubicada fuera del perímetro de la zona monumental, en la 
denominada Zona de Transición; en la Av. Guadalupe Victoria número seiscientos 
sesenta y seis, esquina Av. Héroes de Nocupétaro en la Colonia Industrial de 
Morelia. 
 
En años recientes han existido indicios de la posibilidad y preocupación de un 
nuevo destino para el conjunto industrial, proyectos de distintas instancias de 
gobierno han dejado entrever la intención de realizar un proyecto en las 
instalaciones de la Harinera Michoacana, que aunque no se continuó con la idea ni 
se planteó de una forma concreta o definitiva, nos habla de que existe una 
preocupación por parte de algún sector de la sociedad moreliana por el futuro de 
este importante y singular conjunto, asimismo reflexiones encaminadas a su 
posible incorporación a un nuevo uso, plasmado en un documento, pues en el 
Plan de Cultura 2005-2008 trazado por el Gobierno del Estado de Michoacán, se 
anunciaba la creación de la “Fábrica de las Artes de Morelia,” entidad cuya sede 
estaría situada “en una fábrica restaurada, emblema de la arquitectura industrial, 
muy cerca del centro histórico de la ciudad.”162 En la prensa local se ha 
manifestado el interés con la aparición de artículos que tratan sobre el tema.163 
 
En el caso particular de estudio, nuestro museo responderá a la necesidad que 
surge en una ciudad que esencialmente tiene un carácter cultural, turístico y de 
gran comunidad estudiantil, además de ser el punto de reunión del estado debido 
a ser la capital política y económica del estado de Michoacán; con este proyecto 
cultural se reforzaría la imagen que se tiene de la ciudad como polo cultural, 
además de complementar los servicios a los propios habitantes de la ciudad. 
 
Es conveniente para el desarrollo cultural del estado la construcción de un nuevo 
espacio que dé lugar a las exposiciones que ya tradicionalmente podemos 
apreciar en el citado museo de arte contemporáneo con que cuenta la ciudad, 
pero con una mejor calidad en los espacio y en las funciones que este tipo de 
lugares pueden proveer, además de dar cabida y ser un lugar apto para otras 
manifestaciones artísticas que necesitan de un espacio más amplio y con otras 
características físicas y funcionales. 
 
Dentro del cometido particular de acrecentar una colección de arte 
contemporáneo, el Museo como aparato hermenéutico comunicará la relevancia 
de la cultura mexicana contemporánea, del sentido de lo propio, acercando al 
visitante a la creación reciente, (de la que el conjunto arquitectónico-industrial es 
un ejemplo de relevancia) en una sociedad que ha centrado su atención en su 
pasado histórico. 

                                                 
162 Véase: Plan de Cultura 2005-2008, Gobierno del Estado de Michoacán, Morelia, 2005, p. 20. 
163 Entre otros artículos véase a Márquez, Carlos, Plantean convertir la Harinera en centro de artes y oficios, 
en La jornada Michoacán, Cultura, Morelia, martes 4 de septiembre de 2007. 
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IV.4.1 Creación del Museo Morelia Arte Contemporáneo 
 
Con la instauración del Museo Morelia Arte Contemporáneo no se sustituye ni se 
prevé la desaparición del MACAZ, organismo que ha ido ganando importancia a lo 
largo de su historia en las últimas décadas, sino de manera conjunta con el Centro 
Cultual Clavijero de reciente creación, (ambos organismos de la Secretaría de 
Cultura) convertirse en opciones para el crecimiento de la cultura contemporánea 
de la ciudad y la de sus habitantes, además de constituirse como un elemento que 
refuerce la atracción turística, diversificando los elementos culturales que ofrece la 
ciudad. 
 
El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL recomienda para 
los centros de población que tengan una población mayor a 500 001 habitantes la 
cantidad de dos a tres módulos, ya que establece que “dependiendo de las 
características y tradición histórico-culturales –de cada centro de población- puede 
haber mayor número de museos de otras características.”164 
 
Corresponde a la Administración Pública Federal a través de las distintas 
dependencias y entidades que la conforman “la planeación, construcción, 
conservación y mantenimiento del equipamiento, así como la operación de los 
servicios correspondientes,”165 las atribuciones de dichas dependencias y 
entidades están “respaldadas y reguladas por diversas disposiciones jurídico-
administrativas.”166 
 
De acuerdo con los artículos 2 y 3 del Decreto por que el que se crea el Consejo 
Nacional Para la Cultura y las Artes le corresponde organizar la educación 
artística, bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas y otros eventos de 
interés cultural, para lo cual contará con los bienes destinados o utilizados por la 
Secretaría de Educación Pública a la promoción y difusión de la cultura y las artes, 
además del presupuesto que se le autorice dentro del presupuesto de la 
Secretaría.167 Dentro de los organismos del Consejo Nacional Para la Cultura y las 
Artes, corresponde según los artículos 2, 3, y 4 de la Ley por la que se crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el cultivo, fomento, estímulo, 
creación e investigación de las bellas artes en todos sus géneros, así como la 
organización y su difusión; las instituciones y servicios que con estas finalidades 
cree el Gobierno Federal quedarán a su cargo y bajo su dependencia, formando 
su propio patrimonio.168 
 
Es a la Secretaría de Desarrollo Social de conformidad con el Decreto por el que 
se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de mayo de 1992 de acuerdo al artículo 32, fracción I, XV, XVI, a quien 
                                                 
164 Tomo I. Educación y cultura, Sistema… op. cit., p. 154. 
165 Estructura del sistema normativo de equipamiento, Sistema… op. cit., p. 7. 
166 Idem. 
167 Idem. 
168 Ibidem, pp. 8-9. 
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corresponde formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social, la 
promoción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y 
urbano en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la 
participación de los sectores social y privado; expedir normas técnicas, autorizar, y 
en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar directamente o 
a través de terceros, los edificios públicos que realice la Federación por sí o en 
cooperación con los estados o municipios o con los particulares. 
 
Es el caso que para atender la necesidad planteada de rescate de uno de los más 
importantes edificios patrimoniales de la contemporaneidad de la ciudad de 
Morelia, por medio de un nuevo uso adaptativo, se plantea la posibilidad que de 
acuerdo a los planes de cada uno de los niveles de gobierno, municipal, estatal y 
federal y sus dependencias competentes, se cree el Museo Morelia Arte 
Contemporáneo como un organismo que ayude al desarrollo social de la región 
complementando y ampliando la oferta cultural, al proveer además nuevos 
elementos de educación y esparcimiento cultural. 
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Capítulo V 
 

ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN 
 
“Mientras tanto, ¿qué hacer? No hay recetas ya”. 

Octavio Paz. 1950. 
 
V.1 Antecedentes 
 
Es importante el ver cómo se han abordado casos similares, revisar algunas de las 
experiencias más importantes dentro de los campos que atañen a nuestra 
intervención, o bien con una relación directa con nuestro proyecto nutriendo así a 
nuestro plan. 
 
El estudio individual y las experiencias de algunos espacios que tienen alguna 
relación con el tema (desarrollados de manera local o alrededor del mundo): sean 
diseñados de manera específica como los museos o centros culturales; los casos 
análogos (ejemplos puntuales, particularmente aquellos lugares industriales ahora 
destinados a las exposiciones), y la experiencia de nuevos usos de edificios 
revestidos de relevancia patrimonial se plantan como uno de los primeros puntos 
para abordar el diseño del museo, al ser experiencias dignas de estudio. La 
experiencia museal con casos análogos o museos construidos especialmente para 
esta función; la experiencia meramente arquitectónica con los museos o casos en 
los que se les ha dado nuevos usos a edificios a edificios relevantes; así como el 
valor patrimonial con la experiencia de los casos análogos y los nuevos usos de 
edificios relevantes. 
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La mayoría de los ejemplos expuestos son puntos culminantes dentro de estas 
categorías que se relacionan con nuestro proyecto, en los que “sus 
descubrimientos” son transmitidos169 en el proceso de aprendizaje. 
 
Así pues como referencias para la elaboración de una propuesta arquitectónica, o 
antecedentes de solución para esta, tenemos como punto de partida desde casos 
locales, cercano y directo como lo es el Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo 
Zalce” en la ciudad de Morelia, así como otros espacios que se han adaptado para 
exposiciones y centros de arte contemporáneo; o los museos que se han 
construido específicamente para dar cabida al arte, sean estos construidos en 
México o en el mundo; hasta aquellos casos semejantes que llamaremos “casos 
análogos”, dignos de observar, en donde se les ha dado un nuevo uso a 
edificaciones que ostentan un pasado industrial. 
 
 
V.2 Referencias locales 
 
El Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce,” el Centro Cultural Universitario 
y el Centro Cultural Clavijero son los espacios que destinan sus espacios a la 
exposición organizada del arte contemporáneo en la ciudad. 
 
V.2.1 Centro Cultural Universitario 
 
A principios de los años noventa se construyó en Morelia la sede del Centro 
Cultural Universitario, organismo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, inmueble que contiene algunas salas de exhibición y otros espacios con 
el fin de dar un espacio más a las manifestaciones artísticas; sin embargo el 
diseño de este edificio dejó de lado toda consideración de función, condiciones 
óptimas de exposición, posibles instalaciones de vanguardia, iluminación natural 
de espacios, etcétera; a costas de un mensaje, el de convertirse en una copia170 
del inmueble localizado enfrente; pues reproduce la fachada que tuvo el antiguo 
Colegio de San Nicolás.171 
 
Mientras que el interior no dista mucho de una antigua casa moreliana, en torno a 
un patio central se dispusieron las salas y otros espacios destinados a la cultura, 
además de un auditorio que es sede recurrente de representaciones, conciertos, 
ponencias y otros usos culturales. 

                                                 
169 Curtis, William J. R., op. cit., p. 7. 
170 Sobre la imitación y falsificación en la arquitectura inserta en contextos históricos véase a Terán Bonilla, 
José Antonio, Diseño de… op. cit., p. 12. 
171 Figueroa Zamudio, Silvia, Universidad michoacana. En la alborada de un nuevo siglo, Morelia, UMSNH, 
1995, p. 119. 
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V.2.2 Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” 
 
El Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” (MACAZ) es un importante 
espacio de cultura con que cuenta la ciudad en donde se presentan exposiciones 
de realizaciones artísticas de los últimos años, además de ser un espacio en 
donde se pueden proyectar a los artistas jóvenes michoacanos.   
 
Ante la necesidad que surgió en la ciudad de un 
museo para exponer dentro de un marco único el 
arte del último siglo, en especial de las últimas 
décadas, se adaptó una casa construida en el siglo 
XIX. Ubicada en el primer conjunto habitacional de 
expansión urbana de la ciudad, el antiguo Bosque 
de San Pedro, el ahora Bosque Cuauhtémoc,172 
hace tres décadas el gobierno del estado adquirió 
este inmueble, dedicándolo al Museo de Arte 
Contemporáneo, abriendo sus puertas en 1971, 
originalmente como Galería de Arte 
Contemporáneo, acondicionando las diferentes 
áreas de la casa, habitaciones y servicios, 
construyendo un anexo, para convertirlas en salas de exposición. Creado por el 
Gobierno del Estado de Michoacán, el museo dependió en sus primeros tiempos 
de la Dirección de Patrimonio Cultural, posteriormente pasó a formar parte del 
Instituto Michoacano de Cultura y actualmente de la Secretaría de Cultura.173

  
 
Desde el año de 1999 se ha venido realizando la Bienal Nacional de Pintura y 
Grabado “Alfredo Zalce” auspiciado por el Gobierno del Estado de Michoacán, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Coordinación Nacional de Artes 
Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde se convoca a artistas 
mexicanos y extranjeros radicados en México174 a presentar sus obras a concurso 
dentro de distintas categorías. 
 
Como parte del acervo del museo se tiene la más importante colección del 
muralista, pintor, ceramista y grabador michoacano nacido en Pátzcuaro, Alfredo 
Zalce y del creador plástico Efraín Vargas que forman la base de las exposiciones 
permanentes, además de obras de distintos artistas tales como José Luis Cuevas; 
Vicente Rojo; Tina Modotti; Joan Miró; Rufino Tamayo; Francisco Toledo; entre 
otros.175 
 
La sede de este museo se ubica en Av. Acueducto número dieciocho, en la Zona 
de Monumentos Históricos, es una de las cuatro casas que aún se conservan en 
el Bosque Cuauhtémoc; habilitada para esta función, es una construcción 
                                                 
172 Tapia Chávez, Aideé, op. cit., p. 135. 
173 Pérez Morelos, Manuel y Reyes Jiménez, Ma. del Rosario, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, 
Gobierno del Estado, Secretaría de Cultura, Morelia, 2006. 
174 Comité organizador, Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce. 
175 Pérez Morelos, Manuel y Reyes Jiménez, Ma. del Rosario, op. cit. 

Imagen 39. MACAZ, para la instalación 
del museo se utilizó una casona del 
siglo XIX. (Archivo del autor.). 
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decimonónica, de influencia francesa, está desarrollada en dos niveles, un patio 
lateral, y rodeada en sus cuatro costados de jardines, en donde se han colocado 
tres esculturas del artista patzcuarense,176 además cuenta con sótano; al 
encontrarse con disposición al centro del lote cuenta con cuatro fachadas, la 
principal orientada hacia el norte jerarquiza la entrada principal por medio de una 
escalinata que conduce a un corredor mismo que se encuentra cubierto por un 
balcón; las características interiores del Monumento Histórico fueron modificadas 
de una forma importante durante la intervención de adecuación. 
 
Cuenta con una tienda librería, donde se venden libros, videos, además de 
material para arte. 
 
La casa que además suele ser sede de talleres para artistas y niños no cuenta con 
los espacios suficientes y convenientes para este tipo de actividades, pues sus 
trece salas son las antiguos espacios de habitación con distintos grados de 
adecuación, de dimensiones modestas (para ser un museo de arte 
contemporáneo) en cuanto a altura y dimensiones en planta, lo que provoca que 
las distancias entre las obras a veces no sean del tamaño apto para una correcta 
apreciación, además de que se priva o limita a artistas y público de poder apreciar 
otro tipo de manifestaciones artísticas que durante el siglo veinte se han 
desarrollado (anteriormente descritas), como el arte conceptual u otro tipo de 
instalaciones que continúan buscando espacios a inicios del milenio, y que no se 
pueden albergar en este inmueble; debido a estos factores podemos observar que 
las instalaciones que tiene el museo son inadecuadas e insuficientes.   
 
 
V.3 Museos alrededor del mundo 
 
Los museos en la actualidad (como la mayoría de 
distintas categorías arquitectónicas) han seguido 
los prototipos que se marcaron durante las 
primeras décadas del siglo XX, aquellos 
desarrollados por la arquitectura del movimiento 
moderno.177 
 
Montaner distingue varios tipos de museos a saber: 
-‘el museo como organismo extraordinario’, 
configurado como organismo singular, como 
fenómeno extraordinario, el museo se convierte en 
una escultura gigante;178 la ‘caja’ polifuncional y 

                                                 
176 Idem. 
177 Le Corbusier con su museo rectilíneo de crecimiento ilimitado (1939); Mies van der Rohe y su museo de 
planta libre (1942); Lloyd Wrigth como forma orgánica y singular; y finalmente Marcel Duchamp con la 
disolución del museo y su propuesta de museo portátil (1936-1941), son los autores de la idea del museo tal 
como lo conocemos hoy; consúltese a Montaner, Josep Maria, Museos para el siglo XXI, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1999. 
178 Montaner, Josep Maria, Museos... op. cit., p. 13-27. 

Imagen 40. James Stirling, Neue 
Staarsgalerie, Stuttgart, 1984. (Fuente: 
Curtis, William J. R., La arquitectura 
moderna desde 1900, Phaidon, Nueva 
York, 2006, p. 607.). 
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neutral, como contenedor básico, cuyo momento clave fue la aparición del Centro 
Pompidou;179 ‘el objeto minimalista’, concebido como la forma esencial del museo: 
tesoro primitivo, lugar sagrado, cubo perfecto,180 “las formas neutras y universales 
de la arquitectura minimalista se han revelado especialmente ajustada para cierto 
tipo de museos contemporáneos;181 el ‘museo museo’, cuyo énfasis se pone en la 
estructura espacial del edificio, en el que cada nuevo museo surge como 
reinterpretación del que le ha precedido, partiendo de los elementos esenciales de 
la tradición: como lo son los vestíbulos, salas y lucernarios;182 ‘el museo que se 
anuda sobre sí mismo’, misma que es una posición que se basa en respetar los 
datos preexistentes, hacia el interior, colección y criterios museológicos, y hacia el 
exterior, espacio urbano, jardines y paisaje;183 ‘el museo como collage de 
fragmentos’, es hedonista y popular, divertido y comunicativo, se ha establecido 
como el elemento clave de muchas ciudades, reforzando la imagen urbana y 
turística,184 “queda conformado como una suma de diversos contenedores de 
épocas distintas”;185 ‘el antimuseo’ es el que desea dejar de serlo, casi nunca 
están localizados en los centros representativos de las ciudades sino en las 
periferias, no son elementos fácilmente accesibles y consumibles;186 y por último 
las ‘formas de la desmaterialización’ del museo que intenta diluirse y desaparecer, 
el lugar de la interacción, los medios de comunicación, la luz artificial.187- 
 
En las últimas 
décadas alrededor 
del mundo ha tenido 
mucha importancia la 
construcción de 
espacios culturales, 
su forma desarrolló 
características 
particulares, “…en 
cierta manera, el 
Centro Pompidou en 
el Plateau Beaubourg 
de Paris, proyectada 
por Renzo Piano y 
Richard Rogers 
(1972-1977), sería el 
paradigma 
contemporáneo de 
estos grandes 
                                                 
179 Ibidem, p. 28-43. 
180 Ibidem, p. 44-61. 
181 Montaner, Josep Maria, Sistemas… op. cit., p. 52. 
182 Ibidem, p. 62-75. 
183 Ibidem, p. 76-93. 
184 Ibidem, p. 94-109. 
185 Ibidem, p. 97. 
186 Ibidem, p. 110-129. 
187 Ibidem, p. 130-147. 

Imagen 41. Daniel Libeskind, The Jewish Museum Berlin, Berlin, 2001. (Fuente: 
http://www.jmberlin.de). 
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centros dedicados a la cultura y al ocio; un enorme contenedor…”188
  

 
A nivel mundial el museo se ha convertido en un 
importante foco de atención, así como un centro 
que sirve de catalizador para las ciudades y zonas 
en las que se construyen. En muchos de los casos 
el propio edificio, el contenedor arquitectónico, se 
ha constituido como la primera pieza de 
interpretación del museo; puesto que además de 
resolver el problema funcional ha adquirido la 
encomienda de expresar no solamente su 
contenido, sino el de museo como edificio cultural y 
público.189 De esta situación hay numerosos 
ejemplos alrededor del orbe, uno de los primeros 
fue el museo proyectado por Hans Hollein en la 
ciudad alemana de Mönchengladbach, que se 
convirtió en “uno de los primeros museos cuyo 
edificio e instalación museográfica recibieron tanta atención como la propia 
colección,”190 después le sucedieron un sinfín de museos que igualmente se 
colocaron en el centro de la atención mundial, principalmente en Alemania, desde 
la escenográfica Neue Staarsgalerie de James Stirling construida en la ciudad de 
Stuttgart, el Museumufer en Frankfurt, el Museo Judío de Daniel Libeskind quien 
en el año 1989 ganó el concurso y en 2001 se inauguró oficialmente, o incluso 
proyectos no realizados como el presentado por OMA el Kunst-und 
Medienzentrum de Karlsruhe.191 
 
El Museum of Contemporary Art en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, 
diseñado por Arata Isozaki y construido entre los años de 1982 y 1986 es uno de 
los casos más modélicos. “Se trata de un edificio de baja altura, configurado por 
patios de acceso y definido por una serie de salas de formas volumétricas puras, -
prismas, cilindros- e iluminación cenital. Es un ejemplo paradigmático de museo 
de arte contemporáneo; tamaño medio, resuelto según, la articulación de una serie 
de salas de formas simples y carácter neutro, con un alto nivel de iluminación.”192 
 
“Las principales características arquitectónicas de éstos grandes museos derivan 
de su escala. Deben poseer unos grandes espacios colectivos que permitan una 
gran afluencia de público…”193 Podemos observar en los ejemplos de México y el 
mundo y encontraremos algunas características similares, grandes galerías de 
circulación, nobles escalinatas, notables zonas de estar. Debido a estas 

                                                 
188 Montaner, Josep Maria, Nuevos museos... op. cit., p. 8 
189 Montaner, Josep Maria, Museos… op. cit., p. 11. 
190 Hibelings, Hans, op. cit., p. 79. 
191 Idem. 
192 Montaner, Josep Maria, Nuevos museos... op. cit., p. 16. 
193 Idem. 

Imagen 42. Arata Isozaki, Museum of 
Contemporary Art, Los Ángeles, 1986. 
(Fuente: Montaner, Josep Maria, 
Museos… op. cit., p. 107.). 
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características los edificios tienden a ser espectaculares, basadas según Montaner 
“en el gigantismo de sus interiores”194 y en el consecuente fluir de gente.195 
 
Con el fin particular de contribuir con su experiencia en el proceso de aprendizaje, 
continuación se describen algunos de los museos o centros de arte 
contemporáneo más importantes del mundo, espacios que han marcado la 
construcción de estos importantes centros de cultura; algunas de sus 
características formales como lo son su geometría, o su técnica constructiva, y su 
integración o inserción al medio en el que se han incrustado. 
 

Museo Guggenheim de Bilbao 
 
Una de las construcciones más importantes de finales del 
siglo XX fue el Museo Guggenheim de Bilbao, capital de 
la provincia española de Vizcaya en el país Vasco, 
establecida su creación en 1992, se inauguró en 1997, 
fue diseñado por Frank O. Gehry & Associates, ubicado a 
orillas del río Nervión, se añadió a un amplio proyecto de 
remodelación urbana de la ciudad en la década de 1990 
del que fue la principal pieza. 
 
La geometría del museo Guggenheim tiene un manejo 
extraordinario de elementos curvilíneos que no habrían 
sido posibles sin la ayuda de los sistemas 
computacionales,196 en este caso específico “con la 
ayuda del software CATIA desarrollado para el diseño de 
aviones de combate y de Pro/Engineer, de Parametric 
Technology.”197 Se resalta además de su aspecto formal, 
su gran proporción por el extraordinario manejo de las áreas de circulación 
mediante puentes curvilíneos que unen al museo con otros puntos de la ciudad de 
Bilbao. La iluminación es casi natural durante todo el día y las diversas galerías 
están unidas por el gran atrio principal que sirve como entrada al visitante.198 El 
inmueble logra reunir todos los diversos tipos de espacio necesarios para un 
museo de arte contemporáneo.199 
 
El museo fue novedoso no sólo en el aspecto formal; en el técnico incorporó 
procedimientos novedosos y materiales variados, su estructura es esencialmente 
igual a la de cualquier gran edificio de estructura de acero: al observarlo uno se 
imaginaría una estructura curva pero en realidad son pequeñas vigas rectas que 
unidas van dando esa apariencia no ortogonal. Para el recubrimiento de sus 
                                                 
194 Ibidem, p. 12. 
195 Idem. 
196 Arndt, Olaf, op. cit., p. 593. 
197 Jodidio, Philip, Contemporary american architects, Vol. III, Peter Eisenman, Taschen Editores, Milán, 1997. 
p. 44. 
198 Plazola Cisneros, Alfredo, et al., Enciclopedia de arquitectura Plazola, Cd. de México, Plazola Editores, 
1999, p. 473. 
199 Montaner, Josep Maria, Sistemas… op. cit., p. 52. 

Imagen 43. Frank Gehry, 
Museo Guggenheim, Bilbao, 
1997. (Fuente: Biblioteca 
Encarta 2006). 
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muros se utilizó piedra caliza y cristal, además de su principal característica en el 
aspecto técnico, la utilización de láminas de titanio como recubrimiento de sus 
muros y techos200 este material es de un color blanco plateado pero con los 
diferentes ángulos de incidencia solar se obtienen una variedad infinita de 
tonalidades lo que hace que el museo se observe de distintos matices 
dependiendo de la hora del día. 
 
La posición de pensamiento y del quehacer arquitectónico que ha adoptado Frank 
O. Gehry ha sido cuestionada por diversos críticos y arquitectos, el checo Zdenek 
Jiran rechazó el proyecto para la Nationale-Nederlanden en Praga por 
considerarlo “un caso extraño y extravagante basado en la interacción aleatoria de 
volúmenes”201 sin embargo el museo, (su edificio más importante) encuentra una 
rara pero interesante integración a la ciudad, la utilización de titanio se relaciona 
con la actividad industrial de la ciudad, puerto importante productor de metales; en 
el aspecto formal las curvas de titanio se asemejan a las olas del Río Nervión, “y 
un techo de titanio coronado con una flor de metal, una rosa que evoca el orgullo 
de la ciudad constructora de navíos.”202 Un gran acierto urbano-arquitectónico fue 
la incorporación de algunos de los puentes de la zona al diseño del museo. 
 

Galería Fundación Joan & Pilar Miró 
 
Se construyó durante el periodo de 1987 a 1992, 
está ubicado en Palma de Mallorca desarrollado a 
partir del estudio de Joan Miró, fue proyectado por 
el arquitecto español Rafael Moneo.203 
 
El interior es libre, claro y dinámico, lo que provoca 
que el visitante centre su mirada sobre la obra 
expuesta,204 Rafael Moneo utiliza la historia como 
material para su obra, con influencia de Venturi y 
Rossi,205 la forma del museo se construyó imitando 
una fortaleza antigua, en forma de estrella que se 
funde a un volumen de forma rectangular en el cual 
se aloja la galería.206 
 
El material primordial en esta construcción es el concreto colado lo que le da su 
color, con franjas horizontales que sirven como elementos que dejan pasar la 
luz.207 
 

                                                 
200 Idem. 
201 De la revista Architeckt citado en Jodidio, Philip, Contemporary… op. cit., p. 45. 
202 Plazola Cisneros, Alfredo, et. al., op. cit., p. 473. 
203 Idem. 
204 Idem. 
205 Montaner, Josep Maria, Arquitectura y crítica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 76. 
206 Plazola Cisneros, Alfredo, et al., op. cit., p. 473. 
207 Idem. 

Imagen 44. Rafael Moneo, Fundación 
Joan Miró, Barcelona, 1992. (Fuente: 
Encarta 2006). 
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La condición general en la composición de la galería es rota y fragmentada, 
haciendo referencia a la obra del pintor. Su techumbre simula un espejo de agua 
con tres domos de forma cuadrangular por donde se deja entrar la luz al interior, el 
exterior lo forman una serie de jardines simples, espejos de agua y una terraza 
donde se encuentra una cafetería.208 
 

Museo de Arte Moderno en San Francisco 
 
El Museo de Arte Moderno en San Francisco 
(SFMOMA) fue inaugurado en el año de 1994, 
diseñado por el arquitecto suizo Mario Botta, un 
centro cultural que pronto se convirtió en un 
elemento distintivo del paisaje de la ciudad de San 
Francisco California, debido a su carácter escultural 
que contrasta fuertemente con la arquitectura de la 
ciudad.209 Cuenta con un auditorio para 400 
personas, una gran tienda de recuerdos, un café, 
salones, una zona de eventos especiales y una 
librería. Se utilizó iluminación natural en las galerías 
laterales. 
 
Con formas simples como característica esencial en la arquitectura de Botta, el 
diseño muestra un patrón simétrico, acentuado en la fachada del edificio, consta 
de una estructura escalonada dominada por un volumen cilíndrico ochavado 
colocado de una forma centrada.210 La planta es dominada por un gran rectángulo 
en donde se encuentran las salas de exhibición en una disposición radial con 
respecto a la recepción, fusionada con otra figura geométrica donde se encuentra 
el acceso y la recepción. 
 
Tiene un revestimiento modelado en franjas horizontales de ladrillo rojo recocido, 
mientras que el volumen cilíndrico está revestido con granito blanco y negro. El 
techo del cilindro se encuentra cubierto por una estructura tubular y vidrios de 
media pulgada, en la noche la iluminación exterior es monumental y 
escenográfica, lo que lo hace ser llamativo acentuando sus contrastantes 
volúmenes.211 
 
La arquitectura posmoderna desarrollada por el arquitecto Mario Botta es 
contrastante, en este caso lo hace con la plaza ajardinada y con los edificios 
circundantes del entorno.212 

                                                 
208 Idem. 
209 Ibidem, p. 437. 
210 Ibidem, p. 467. 
211 Idem. 
212 Idem. 

Imagen 45. Mario Botta, Museo de Arte 
Moderno (SFMOMA), San Francisco, 
1994. (Fuente: Encarta 2006). 
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V.4 Museos en México 
 
En México como en el resto del mundo, el museo 
ha sido utilizado como un elemento de discurso, 
notables ejemplos se han desarrollado bajo este 
perfil, el principal ejemplo de este escenario es el 
caso del Museo Nacional de Antropología de Carlos 
Mijares Bracho y Pedro Ramírez Vázquez, 
construido a mediados del siglo pasado, convertido 
en un monumento a las culturas mesoamericanas. 
Proyectos recientes como el Museo de Arte 
Contemporáneo (1991) en la ciudad de Monterrey 
se han constituido como elementos que alimentan 
la actualidad con su diseño y material expositivo. 
 
Igualmente que en el caso de los museos alrededor del mundo descritos 
anteriormente, a manera de síntesis se presenta una breve descripción de los 
museos de arte que se han convertido en los más relevantes de México. 
 

Museo Rufino Tamayo 
 
El Museo Rufino Tamayo es una obra realizada por Teodoro González de León y 
Abraham Zabludovsky que se encuentra en el Bosque de Chapultepec, en el 
Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. 
 
“La volumetría exterior nos presenta un escalonamiento y uso de taludes con 
acentos geométricos y volumétricos”213 que rememora a la arquitectura 
mesoamericana, en cuanto a la planta, la disposición se da alrededor de un patio 
central, otra característica de la arquitectura de estos dos arquitectos y que se 
relaciona con la casa virreinal, una analogía al patio mexicano, éste es cruzado 
por un eje, que genera un rompimiento, en donde se colocó el acceso principal. 
 
El color del edificio es producto del material mismo, “el material exterior e interior 
es concreto martelinado con grano de mármol.”214 Su gran expresividad y fuerza 
está basada sobre todo “en el uso expresivo del concreto.”215 
 
Ubicado en el Bosque de Chapultepec, logra una relación directa con el lugar pues 
“a lo largo del perímetro tiene taludes con vegetación que lo integran al bosque, 
aligerando su volumetría.”216 

                                                 
213 Ricalde, Humberto, Vertientes de la Arquitectura Mexicana en la última década, en ASINEA, año 6, número 
10, mayo de 1997, Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, p. 50. 
214 Plazola Cisneros, Alfredo, et al., op. cit., p. 366. 
215 Ricardo, Humberto, op. cit., p. 50. 
216 Plazola Cisneros, Alfredo, et al., op. cit., p. 366. 

Imagen 46. González de León y 
Zabludovsky, Museo Rufino Tamayo, 
Cd. de México, 1981. (Fuente: Encarta 
2006). 
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Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) 
 
El Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) situado en la ciudad de Monterrey “es 
uno de los centros culturales más importantes de América Latina cuyos esfuerzos 
se encaminan a la promoción del arte contemporáneo internacional, enfatizando 
en la difusión de las artes visuales latinoamericanas,”217 diseñado por Ricardo 
Legorreta, se encuentra ubicado en la macroplaza de la ciudad. 
 
Desde su inauguración en 1991 se ha convertido en uno de los principales 
museos de arte del país debido a las importantes exposiciones que se han 
presentado; “desde entonces ha presentado la obra de los más prestigiados 
artistas contemporáneos, se ha convertido en un foro para el talento artístico 
joven, y busca integrar una de las colecciones permanentes más importantes de 
arte contemporáneo.”218 
 
Heredero del racionalismo “a la mexicana”219 Legorreta nos presenta el edificio 
con una monumental presencia, integrado a su fachada el concepto de un edificio 
moderno y funcional, su forma en planta se da alrededor de un patio central con 
forma de cuadrado, éste convertido en un gran espejo de agua,220 que recibe el 
agua de unos acueductos. Las dos plantas muestran tres hileras de columnas, 
creando en la planta baja un claustro.221 
 
Además de la presencia de agua que en el interior le da gran vitalidad, tiene una 
vital importancia la de los colores, característicos de Legorreta, en este caso son 
el amarillo y el rojo, usando texturas terrosas, mientras que en los pisos usó 
mármol travertino, con dibujos geométricos regulares.222 
 
La edificación recibe al visitante a través de una plaza de acceso en donde se 
encuentra una escultura monumental del artista jalisciense Juan Soriano dedicada 
a Luis Barragán, la escultura es acorde al lenguaje del edificio.223 
 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
 
Dentro del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria en la Ciudad de 
México, el arquitecto Teodoro González de León, en el periodo de mayo de 2006 a 
octubre de 2007, desarrolló el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en un 
área de 13,808 metros cuadrados.224 Es un espacio que complementa la oferta 
que desde el año de 1976 provee el centro cultural.225 

                                                 
217 Museo de Arte Contemporáneo, http://www.marco.org.mx/marco.htm, consulta: abril de 2008. 
218 Ibidem, http://www.marco.org.mx/obradearte.htm, consulta: abril de 2008. 
219 Ricalde, Humberto, op. cit., p. 49. 
220 Plazola Cisneros, Alfredo, et al., cit., p. 383. 
221 Idem. 
222 Idem. 
223 Idem. 
224 Teodoro González de León, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en Piso revista de arquitectura y 
cultura urbana, número 12, otoño de 2007, Cd. de México, p. 51. 
225 Idem. 
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El diseño de la planta se dio a partir del círculo; la 
fachada principal es un paramento inclinado 
translúcido, y un juego de volúmenes rectos en la 
fachada posterior; en la plaza principal destaca una 
escultura metálica.226 
 
Como claro ejemplo de la obra de Teodoro 
González de León el color y la expresividad plástica 
la da la utilización de concreto blanco, y la claridad 
de grandes superficies acristaladas.227 El inmueble 
busca su integración al centro cultural y a la zona 
del Pedregal a través de una nueva plaza, logrando 
además un contraste con la vegetación del lugar 
dado el color blanco que domina la composición.228 
 
V.5.1 Casos análogos en el mundo 
 
La cultura de la adaptación de espacios, además 
del rescate de espacios de valor, (lo cual podemos 
calificar como su principal logro) ha llevado a la 
aparición de importantes aportaciones a la cultura 
contemporánea, constituidos muchas veces en 
paradigmas; pues las intervenciones dejan distintas 
contribuciones en las propuestas mismas, en la 
intervención en sí, pues dada la configuración 
particular de los edificios (de la que se hablaba con 
anterioridad específicamente en la categoría 
industrial) el proyectista se enfrenta a condiciones 
particulares que le invitan y obligan a desarrollar 
respuestas a nuevas interrogantes, respondiendo 
la mayoría de las veces con soluciones novedosas 
a los planteamientos particulares y difíciles que se 
presentan al ser afrontados. 
 
Esta situación se puede apreciar en la intervención 
llevada a cabo por el arquitecto Frederick Fisher 
entre los años de 1988 y 1997229 y que se puede 
calificar como un caso importante y ejemplar, esta 
intervención fue para la PS1 (Public School 1) 
Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en Long 
Island, Queens, Nueva York, institución a la cual el 
MOMA se afilió en 1996 para poder mantener así 
                                                 
226 Ibidem, p. 53. 
227 Ibidem, pp. 49-54. 
228 Ibidem, p. 51. 
229 Jodidio, Philip, Architecture now!, Taschen Editores, Madrid, 2002, p. 54. 

Imagen 49. Herzog y De Meuron, Tate 
Modern, Londres. (Fuente: Biblioteca 
Encarta 2006). 

Imagen 48. Frederick Fisher, PS1, 
Long Island, Nueva York. (Tomada de: 
Jodidio, Philip, Architecture now!, 
Taschen Editores, Madrid, 2002, p. 55). 

Imagen 47. Teodoro González de León, 
Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC), Cd. de 
México, 2007. (Imagen virtual tomada 
de: Piso… op. cit., p. 52). 
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su objetivo básico de albergar arte contemporáneo de los últimos 50 años. Se 
desarrolló a partir de salvar una escuela abandonada en 1974 que iba a ser 
derribada, lugar en el cual se han promovido las exposiciones más críticas y 
renovadoras, de carácter independiente, promotor de experimentos artísticos y 
arquitectónicos, dejando que las huellas de las muchas intervenciones de los 
artistas vayan quedando en los espacios, en los que se ha buscado como fin 
primordial mantener viva la memoria de la escuela.230 
 
A nivel internacional existen numerosos ejemplos en los que se ha llevado una 
intervención en construcciones y espacios industriales; debido principalmente a la 
valoración de su existencia, a la conciencia de su importancia y a que 
generalmente son grandes construcciones, con espacios amplios, a su ubicación 
generalmente en los márgenes de los centros de la ciudades, de gran valor 
económico, susceptibles de ser nuevamente vigentes, de ser receptores de 
nuevos usos. 
 

“La recuperación de los cascos viejos y los sitios de diversas instalaciones industriales han 
resultado en proyectos arquitectónicos tan destacados como el Tate Modern, de Herzog y 
De Meuron, reutilizando la subestación eléctrica del Bankside en Londres, o a nivel urbano 
las expos mundiales de Sevilla y Lisboa en terrenos ex-industriales reciclados, e inclusive, 
a nivel territorial, el Emscehr Park en Alemania, por no mencionar el pequeño pero exitoso 
The Cannery, la vieja chocolatera en los muelles de San Francisco rehabilitada como un 
centro comercial en fecha tan temprana como los 70´s.”231 

 
El nuevo uso de espacios y edificios 
industriales se ha extendido a otros 
fines no culturales; dadas las 
características de amplitud y 
monumentalidad que en la mayoría 
de las veces predominan sobre la 
dificultad de abordarlos, en los que 
sus espacios y estructuras pueden 
usarse para otras actividades 
realizando determinadas 
adecuaciones, ejemplo de la 
versatilidad de estos espacios con 
un apropiado juicio, es el proyecto 
desarrollado por el despacho holandés de arquitectura MVRDV,232 en el que “han 
transformado dos silos en edificios de vivienda en la ciudad de Copenhague 
Dinamarca.”233 

                                                 
230 Montaner, Josep Maria, Museos... op. cit., p. 116-117. 
231 Gómez Álvarez, José Javier, La arquitectura Industrial Moderna en Guadalajara, en Enlace, México, julio, 
2002, p. 108. 
232Silos Renovados, (Copenhague Dinamarca), en Arquitectura y vivienda, número 116, Madrid, septiembre, 
2005, pp. 26-33. 
233 Los Silos de Copenhague, en Revista Enlace, México, septiembre, 2005, p. 7. 

Imagen 50. MVRDV, Frosilos, Copenhague, 2005. (Fuente: 
www.nytimes.com). 
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CaixaForum Madrid 
 
Un antiguo edificio industrial proyectado en 
el año de 1899, la antigua Central Eléctrica 
del Mediodía de la ciudad de Madrid ha sido 
intervenido por el despacho de arquitectos 
suizos Herzog y De Meuron.234 
 
Ubicada en el Paseo del Prado, forma parte 
del llamado “triángulo de la cultura” 
madrileño, formado por el Museo del Prado, 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Esta 
intervención arquitectónica está enmarcada 
dentro del proyecto de reordenación urbana 
de la ciudad dentro del eje Recoletos-Prado, 
plan urbanístico dirigido por los arquitectos 
Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández de 
León.235 
 
Uno de los pocos ejemplos industriales en el 
corazón de la capital española; es una construcción 
en tabique aparente, formada por dos naves 
dispuestas en paralelo con cubierta a dos aguas, el 
inmueble ha sido modificado para ser la sede del 
Centro Social y Cultural Caixa-Forum Madrid; del 
inmueble original conserva únicamente las cuatro 
fachadas. Establecido como un centro dedicado a 
mostrar distintas manifestaciones artísticas, y 
constituido como una intervención novedosa y 
elocuente en la capital de España, pues además 
del valor patrimonial del la antigua central se 
encuentra dentro de un contexto de arquitectura 
patrimonial. 
 
Se destaca por un gran bloque metálico que se desplanta sobre las antiguas 
naves de ladrillo, se aumenta la superficie de dos mil metros cuadrados a ocho 
mil, distribuidos en siete pisos.236 El volumen de la antigua central se enfatiza por 
la nueva geometría y el color oxidado de los paneles metálicos con que está 
desarrollado. 
                                                 
234 Lafont, Isabel, CaixaForum ya levita en Madrid, en Babelia, El País, Madrid, 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/CaixaForum/levita/Madrid/elpepiespmad/20080214elpmad_13/Tes, 
consulta: abril de 2008. 
235 Obra Social Fundación “la Caixa,” Caixa Forum Madrid. Compromiso de Futuro, en Informe anual de 
actividades, La Caixa, Madrid, 
http://www.fundacion.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/2eb996fc7bd60110VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/c
aixaforum_Madrid.pdf, consulta: abril de 2008. 
236 Entre el recuerdo y la expectativa, en Arquine, número 43, Cd. de México, primavera 2008, p. 12. 

Imagen 51. Herzog y De Meuron, CaixaForum, 
Madrid, 2008. (Fuente: www.elpais.com). 

Imagen 52. Herzog y De Meuron, 
CaixaForum, Madrid, 2008. (Fuente: 
www.elpais.com). 
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Una de sus principales características, y que lo 
hacen destacar de forma importante es “el atinado 
uso de texturas”237 propio del equipo de arquitectos 
suizos. El inmueble se encuentra protegido como 
una de las escasas muestras de arquitectura 
industrial de la ciudad de Madrid, al desarrollarse el 
proyecto y llevarse a cabo la intervención se tuvo 
como consigna particular el conservar el envolvente 
de ladrillo, con la reforma se restituyeron 40000 
piezas de sus cuatro fachadas, primero hubo que 
sostener el edificio, pues en una audaz e ingeniosa 
acción ahora se encuentra sostenido solo por tres 
pilares,238 se llevó a cabo la implementación de 
micropilotes, y la propia fachada ha sido ‘cosida y encintada’ mediante un 
procedimiento novedoso239 permitiendo el acceso continuo en la planta baja desde 
la plaza creada en la esquina de la manzana. 
 
En el lugar se ubicaba una gasolinera que ha 
desaparecido cediendo su espacio a la explanada que 
cuenta con 2500 metros cuadrados, además se 
eliminó el basamento de granito que rodeaba al 
edificio.240 Uno de los grandes aciertos del equipo 
suizo fue la creación de esta plaza en la que se logra 
una conexión con la zona que le rodea, pues se 
relaciona con la ciudad sin protagonismo “cediendo la 
primera fila a una plaza pública”241. En una de las 
paredes de la plaza se instaló un mural vegetal 
ocupando un área de 460.242 
 
Además el programa se completa con un auditorio con 
300 lugares localizado bajo la plaza dispuesta al 
frente del edificio, mediateca, otras salas con diseño 
polivalente para ser sede de conferencias y otras 
actividades, el vestíbulo, una cafetería, la tienda 
librería, y un restaurante.243 

                                                 
237 Idem. 
238 Lafont, Isabel… op. cit. 
239 Obra Social Fundación “la Caixa”… op. cit., p. 79. 
240 Lafont, Isabel… op. cit. 
241 Zabalbeascoa, Anatxu, Dar un paso atrás, en Babelia, El País, Madrid, 
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/Dar/paso/elpepitdc/20080429elpepitdc_1/Tes, consulta: abril de 
2008. 
242 Lafont, Isabel… op. cit. 
243 Obra Social Fundación “la Caixa”… op. cit., p. 79. 

Imagen 53. Herzog y De Meuron, 
CaixaForum, Madrid, 2008. (Fuente: 
www.elpais.com). 

Imagen 54. Herzog y De Meuron, 
escalera interior del CaixaForum, 
Madrid, 2008. (Fuente: 
www.elpais.com). 
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Museo del siglo XIX en la Gare d´Orsay 
 
En la ciudad de Paris, a partir de una estación de ferrocarril 
construida a finales del siglo XIX, entre el periodo de 1898 
a 1900 por el arquitecto Víctor Laloux, se realizó un 
proyecto de intervención para un nuevo uso adaptativo 
llevada a cabo por parte del arquitecto Gae Aulenti cuyo 
diseño se realizó para dar cabida al Museo del siglo XIX en 
la Gare d´Orsay.244 
 
Para la gran galería de exhibición, se dispuso del espacio 
de la gran nave de la estación; el principal recorrido se 
realiza de forma longitudinal, y a partir de éste se 
desprenden ejes transversales, que resulta en 
distribuciones laberínticas, hace uso de la estructura de los 
espacios museísticos tradicionales, salas, galerías, 
situando en cada espacio una colección concreta.245 Las 
colecciones más importantes son las que reciben 
iluminación cenital directa por estar ubicadas en el piso 
superior; mientras que las demás reciben la atención 
individual, estudiada caso a caso, con un sistema de 
iluminación indirecta.246 
 
El proyecto para el museo contó con condicionantes 
de partida, como en todos los de este tipo que 
hacen uso de una situación concreta que dispone 
las primeras realidades, en este caso las de la 
propia estación, así como un proyecto de 
remodelación que ya se había iniciado con 
antelación. Según Montaner debido entre otras 
cosas al frío tratamiento de la piel, a la excesiva 
presencia ornamental como fondo de la obra 
expositiva se trata más de un museo espectáculo 
que de un museo que invite a la reflexión y al 
conocimiento.247 

                                                 
244 Montaner, Josep Maria, Nuevos museos... op. cit., pp. 64-72. 
245 Idem. 
246 Idem. 
247 Idem. 

Imagen 55. Interior del 
Museo del Siglo XIX en la 
Gare d´Orsay, Paris. 
(Fuente: www.musee-
orsay.fr). 

Imagen 56. Víctor Laloux, interior de la 
estación d´Orsay, Paris, 1900. (Fuente: 
www.musee-orsay.fr). 
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V.5.2 Casos análogos en México 
 
Como ejemplo destacado de conservación y nuevo uso dentro del medio nacional 
tenemos el ahora llamado “Parque Fundidora”248 declarado monumento histórico y 
museo de sitio, en Monterrey;249 otros ejemplos de relevancia son el Museo del 
Chopo en la ciudad de México y Loreto y Peña Pobre en la misma ciudad. 
 

Parque Fundidora 
 
Uno de los espacios industriales más importantes 
del país fue la sede de la Compañía Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, S. A., constituido 
como el primer alto horno de América Latina en el 
año de 1900, la empresa pasó a ser propiedad 
federal en 1977, y finalmente en 1986 fue 
declarada en quiebra. Nacido con la finalidad de 
regenerar una antigua zona industrial, 
posteriormente se creó un fideicomiso que 
administraría el ahora llamado Parque Fundidora, 
primer Museo de Sitio de Arqueología Industrial de 
México.250 
 
Es un conjunto multifacético ejemplo del éxito, que ofrece a los visitantes variados 
espacios para el descanso, el deporte, el entretenimiento, la formación, la 
actividad económica y la cultura.251 
 
Los principales espacios del Parque Fundidora son: la Cineteca, misma que se 
encuentra instalada en un edificio de tabique, la conforman dos salas de 
proyección –cada una con 168 butacas- y una sala audiovisual para 50 
espectadores; una Pinacoteca, con dos salas de exhibición, que sirven de marco 
para las más diversas manifestaciones del arte plástico contemporáneo, también 
son escenario de performances y presentaciones de arte efímero; el Teatro del 
Centro de las Artes, puede ser utilizado para conferencias, seminarios etcétera, 
tiene un aforo de 362 espectadores; dos parques recreativos infantiles; un 
auditorio al aire libre con 7,000 butacas, 44 palcos y lugar para 16,000 personas; 
una arena para 17,200 espectadores; y un estadio de beisbol con 7,000 
asientos.252 

                                                 
248 Las instalaciones de la Fundidora de Monterrey fueron inscritas en la Lista Indicativa, calificada como 
pionera y relevante de la industria del norte de México. Ortiz Giacoman, Roberto y Sánchez García, Javier, 
Instalaciones Industriales de Monterrey: Fundidora, Cervecería y Vidriería, Tavares López, Edgar 
(Coordinador), op. cit., p. 91-94. Ver página 7. 
249 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., p. 42. 
250 Parque Fundidora, http://www.parquefundidora.org, consulta: enero de 2008. 
251 Idem. 
252 Idem. 

Imagen 57. Parque Fundidora, Teatro 
del Centro de las Artes. (Imagen 
tomada de Tavares López, Edgar 
(Coordinador), op. cit., p. 91.). 
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Centro de las Artes San Agustín (CASA) 
 
Más recientemente el Centro de las Artes San 
Agustín (CASA) inaugurado en 2006 en el 
municipio de San Agustín Etla en el estado de 
Oaxaca, antigua fábrica de hilados y tejidos, 
construida en el periodo de 1882 a 1883 y con una 
segunda etapa en 1889; además de un anexo en 
1911, debido a su valor histórico como monumento 
y observando su posible rescate, se propuso 
originalmente para que fuera la sede de los 
archivos históricos del estado de Oaxaca; pero 
finalmente por iniciativa del artista plástico 
oaxaqueño Francisco Toledo se inició en el año 
2000 el proyecto para el rescate del inmueble. Ocupa un terreno de 15,000 metros 
cuadrados con una superficie construida de 5,500 en tres niveles.253 El CASA, 
cuenta con “un taller de grabado tradicional ecológico, un taller de fotografía 
analógica con laboratorio ecológico, un taller de gráfica digital, un taller de diseño 
textil, una sala de lectura, aulas teóricas y tele-aula para integrarse a la Red de las 
Artes (Canal 23), galerías, residencia para maestros, oficinas, cafetería y sala de 
usos múltiples.”254 
 

Museo Universitario del Chopo 
 
El edificio fue construido por una compañía metalúrgica 
alemana para la Exposición de Arte e Industria Textil 
organizada en Düsseldorf, cuando en 1902 concluyó la 
feria, la Compañía Mexicana de Exposición Permanente 
compró tres de sus cuatro salas de exhibición, entre 1903 y 
1905 se ensambló en un terreno de la Calle del Chopo, de 
Santa María la Ribera, en las cercanías de la antigua 
estación de Buenavista; se utilizó para una exposición 
durante los festejos del Centenario de la Independencia, 
convirtiéndose en el Museo de Historia Natural hasta que 
cerró sus puertas a mediados de los sesenta.255

  
 
La Universidad Nacional Autónoma de México la adquirió 
cambiando el tipo de exposición, se acondicionó el lugar 
para difundir las nuevas formas de expresión artística, 
centro promotor del arte contemporáneo.256 
 
Bajo la dirección del arquitecto Enrique Norten durante 2006 y 2007, se llevó a 
cabo una intervención que renueva el Museo Universitario del Chopo, para dar un 
                                                 
253 Betanzos Correa, Marco, Rescate para impulsar el arte, Revista Obras, México, octubre 2006, p. 105. 
254 Ibidem, p. 108. 
255 Museo Universitario del Chopo, http://www.chopo.unam.mx/, consulta: enero de 2008. 
256 Idem. 

Imagen 58. CASA, galería. (Fuente: 
www.casa.com). 

Imagen 59. Enrique Norten, 
Museo Universitario del 
Chopo, Cd. de México, 
2007. (Tomada de: Piso… 
op. cit., p. 74.). 
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mejor servicio a las necesidades del arte contemporáneo, espacios con un 
carácter limpio han sido agregados en el nuevo proyecto.257 Como premisa se tuvo 
el respetar el edificio de principios del siglo XX, la propuesta fue diseñar un 
sistema estructural que funciona de manera independiente, sin apoyarse en la 
antigua estructura, evitando con esta acción afectar al inmueble original, la 
composición formal se basa en la utilización de una estructura metálica y de 
cristal. Galerías conectadas a base de rampas continuas, auditorio, cinematógrafo, 
biblioteca, librería, mediateca, actividades escénicas son los nuevos agregados, 
que cumplen con los nuevos requerimientos.258 
 
 
V.5.2.1 Casos análogos en Morelia 
 
Al igual que en las situaciones anteriormente expuestas, no se pretende realizar 
un inventario de lo que llamamos casos análogos desarrollados en la ciudad, sino 
más bien con estos casos dar un atisbo de la situación en la que se encuentran 
específicamente estos inmuebles de características parecidas al inmueble que nos 
ocupa en la presente investigación. 
 

Molino de harinas “El Parayan”, su nuevo uso 
 
En la ciudad de Morelia un inmueble industrial que se 
adaptó a nuevas funciones, gracias a lo cual ha 
sobrevivido por casi noventa años es curiosamente otro 
espacio dedicado a la molienda y producción de harinas, 
enfrente de la Harinera Michoacana se localiza el antiguo 
“Molino de Harinas El Parayan”  fechado alrededor de 
1920 fue el primer molino de harinas del sector,259 ubicado 
en el mismo antiguo sector industrial, en la avenida Héroes 
de Nocupétaro dentro de la Zona de Monumentos 
Históricos; cambió de uso hace mucho tiempo, desde el 
año de 1985 hasta hace poco tiempo fue rentado por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para ser 
utilizada como bodega, debido a su planta libre ha 
cumplido con esta y otras funciones, condición particular 
que lo ha mantenido vigente, asimismo esta misma 
característica puede hacerlo susceptible de adaptarse a 
otros usos que logren su conservación. 
 
Las plantas del inmueble son de forma rectangular, mismas que sufrieron una 
reestructuración con la adición de una losa de concreto para su nuevo uso, en la 
fachada nororiente se observan siete vanos, tres dan luz a la planta baja mientras 
que en la segunda se observan cuatro, la fachada norponiente en la planta alta 

                                                 
257 Idem. 
258 Norten, Enrique, Museo Universitario El Chopo, Piso... op. cit., p. 72. 
259 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., pp. 122-125 

Imagen 60. “El Parayan” 
visto desde el camellón de 
Av. Héroes de Nocupétaro, 
en fechas recientes se ha 
instalado en su fachada una 
lona con un anuncio de 
venta. (Archivo del autor). 
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cuenta con vano rectangular de tendencia vertical, en el centro del frontón un 
óculo, la cubierta es de lámina a dos aguas. El inmueble se encuentra en un 
predio que contiene otros espacios agregados en épocas posteriores de menor 
calidad. 
 
Junto con la Harinera Michoacana, “El Parayan” debe permanecer, pues juntos 
(dejando a un lado el valor único de cada caso individual) son testimonios que aún 
sobreviven de lo que fueron las negociaciones de la industria harinera que se 
establecieron en los antiguos Urdiales, proyectando la zona y dándoles su 
particularidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta alta del molino “El Parayan” (Tomada de Navarro Franco, Víctor 
Manuel, op. cit., p. 145.). 

Planta baja del molino “El Parayan,” obsérvese la planta libre, susceptible de 
recibir distintos usos. (Imagen tomada de Navarro Franco, Víctor Manuel, 
op. cit., p. 145.). 
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Subestación eléctrica “La Trinidad” 
 
Al otro “extremo suburbano de la antigua ciudad de 
Morelia” (en la actualidad está ubicada en el Centro 
Histórico, dentro de la Zona de Monumentos 
Históricos) se instaló una de las compañías 
generadoras de energía eléctrica, (posteriormente 
pasó a formar parte de la Comisión Federal de 
Electricidad) esta es la inicialmente denominada 
<<Empresa de Luz y Fuerza Hidroeléctrica “La 
Trinidad”>>, planta generadora que abastecía de 
energía eléctrica a la ciudad de Morelia y a los 
lugares inmediatos. Las instalaciones de la antigua 
central se encuentran ubicadas en un predio de la 
calle García Obeso, en el número quinientos trece 
en la Zona Centro de Morelia. 
 
Actualmente es sede de las oficinas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), mismas que han sido instaladas en un pequeño anexo de factura 
reciente, así como del archivo “muerto” de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) que utiliza el sobrio edificio que data de la primera mitad del siglo XX de 
factura de tabique aparente; además de servir como bodega en sus otros espacios 
que han logrado sobrevivir a las distintas intervenciones realizadas después de 
que perdió su uso original. 
 
Aún se conservan parte de las instalaciones de lo que 
fuera un conjunto industrial, dentro de las cuales destacan 
principalmente dos edificios: el primero es una 
construcción de principios de siglo en el que se 
encontraban los transformadores, este es un edificio de 
tres niveles, planta rectangular de disposición oriente-
poniente, de cubierta de lámina a dos aguas, de fábrica 
mampuesta de cantería en sus dos primeros niveles, y de 
tabique en el tercero de manufactura posterior; 
actualmente este edificio funciona como bodega. 
 
El otro edificio, de ulterior edificación, de inicios del 
segundo tercio del siglo XX, y que hoy funciona como el 
espacio en el que la CFE ha instalado su “archivo muerto”, 
era el lugar donde se encontraban los motores diesel;260 es 
un edificio de fábrica de tabique, notable ejemplo 
constructivo, que aunque es una nave plenamente utilitaria y funcional resultó 
como en muchos casos de la arquitectura industrial una exaltación a la 

                                                 
260 Entrevista con el Lic. José Reyes López Gaitán, Jefe de Zona Morelia del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), 10 de agosto de 2008. 

Imagen 61. Antigua subestación 
eléctrica “La Trinidad”, vista exterior. –
Ver imagen 4-. (Archivo del autor). 

Imagen 62. “La Trinidad”, 
vista interior del patio. 
(Archivo del autor). 
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artesanía,261 el principal efecto de este logro estético surge del vaciado de la masa 
mediante los vanos alargados en sus cuatro fachadas, remarcadas por el 
ensanche de muros en la parte media y en las esquinas, combinado con la 
sensación propia de su aparejo de tabique y su color rojizo que contrasta con los 
enlucidos y el trabajo de cantería de las construcciones de la zona monumental, 
se muestra un gran control geométrico, con aciertos en su composición formal; de 
contraste con su antecesor ubicado a su lado norte, se presenta despojado de 
adornos, podríamos decir que es una “masa” de tabique, de planta casi cuadrada, 
alineada a la calle en el extremo norte del terreno, dominada por dos ejes 
paralelos con disposición norte-sur; se abrió su espacio con la implementación de 
planta libre, con cubierta de lámina a cuatro aguas, composición simétrica en el 
volumen principal, su diseño axial se encuentra impregnado de cierto aire 
decimonónico, en sus cuatro fachadas sus ventanales recorren casi la totalidad de 
su altura para proporcionar iluminación natural a las actividades a desarrollar en el 
interior. 
 
La conservación de los edificios mientras pertenezcan a la CFE está garantizada, 
pues se le está dando un uso al conjunto, siendo objeto de mantenimiento, 
conservándolo vigente; así mismo por las características descritas puede, (al igual 
que otros espacios de estas características industriales) adaptarse a distintos 
usos, acorde con su naturaleza y a su vocación de uso. 
 
 
V.6 Tendencias actuales de la arquitectura 
 
La arquitectura como se estudio anteriormente, se nutre de experiencias, de las 
situaciones y sistemas que la rodean, así pues “tras los repertorios de formas, 
existen siempre implicaciones éticas, sociales y políticas; es decir, que existen 
relaciones entre las formas y las ideologías, y que cada posición formal remite a 
una concepción del mundo y del tiempo, del sujeto y del objeto,”262 por lo que no 
estamos ajenos a las influencias. 
 
En el momento actual, el intercambio de información propio de nuestro momento 
histórico263 a afectado (al igual que a otras disciplinas y a nuestras formas de vida) 
notablemente la producción arquitectónica alrededor del orbe; la importación de 
modelos se observa en todas partes, el mismo edificio con unas cuantas 
modificaciones relativas al emplazamiento bastan para llevarse a cabo;264 esta 
situación es palpable en Latinoamérica y puede observarse en nuestro país, se 
importan modelos y modas sin tener en cuenta al medio ambiente natural y al 
medio cultural construido,265 es importante señalar que esta no es una situación 
                                                 
261 Sobre la naturaleza, orígenes, desarrollo y particularidades de la industrialización de las ciudades y sus 
edificios véase a: Curtis, William J. R., op. cit., pp. 33-39. 
262 Montaner, Josep Maria, Sistemas… op. cit., p. 52. 
263 Véase a Castells, Manuel, La era de la información. La sociedad red, Volúmen I., El Poder de la Identidad, 
Volumen II., Fin de Milenio, Volumen III., Siglo XXI Editores, Barcelona, 1999. 
264 Hibelings, Hans, op. cit., p.69 
265 Josep Maria Montaner en su libro Arquitectura y crítica, nos da un acercamiento a la obra de escritora 
Marina Waisman, autora del concepto “transculturación” refiriéndose a la transposición de los criterios urbano-
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inédita en la historia, en otras épocas han sido exportados e importados modelos, 
que de manera conjunta resultaron en conjunción y riqueza arquitectónica; 
haciendo un símil a esta experiencia histórica podemos reflexionar acerca de la 
arquitectura que se hace alrededor del mundo, reflexiones críticas que se deberán 
reflejar en los objetos, evitando la realización de copias o la importación de 
modelos. 
 
Debido a los problemas a los que se está enfrentando 
nuestro planeta, a la sobreexplotación de los recursos 
naturales, es necesario que cada creador y constructor 
haga conciencia de los problemas sociales y 
medioambientales que afectan nuestro mundo, con la 
premisa de la ética del humanismo,266 respetando además 
al medio ambiente de los agentes sociales. “Los edificios 
deberían suscitar y conformar ciudades que celebrasen la 
vida en sociedad y el respeto por la naturaleza.”267 
 
Sin embargo también es cierto que nos encontramos ante 
esta época en la que el alto nivel tecnológico, las 
comunicaciones, han mejorando las condiciones de vida de 
muchas personas, que los medios de comunicación han 
logrado que las distancias se acorten de una manera tal 
que podemos estar o nuestros productos en cualquier parte 
en pocas horas o minutos, incluso segundos si nos 
referimos a la información. 
 
De cualquier forma, parece inevitable que se hable de una naturaleza multicultural 
en la cultura actual, las tendencias de mercado nos hablan de una creciente 
heterogeneidad, la globalización nos está llevando a un sincretismo 
multicultural.268 
 
Esta tendencia se ha visto reflejada también en la arquitectura, hay quien habla de 
un minimalismo estético que ha ido ganando importancia al paso de la década de 
1990, observando una similitud entre la arquitectura de importantes nombres como 
Jean Nouvel, Philippe Starck, Rem Koolhaas, Dominique Perrault, Toyo Ito y 
Herzog & De Meuron;269 aunque cada una de ellas influenciada por sus regiones y 
materiales,270 el autor Hans Hibelings habla de una arquitectura de la era de la 
información, retomando el término de “condición supermoderna”271 (o 

                                                                                                                                                     
arquitectónicos que pertenecen a un país determinado como los europeos o los Estados Unidos a uno muy 
distinto como los de Latinoamérica. Véase a Montaner, Josep Maria, Arquitectura… op. cit. 
266 Montaner, Josep Maria, Arquitectura… op. cit., p. 89. 
267 Rogers, Richard, op. cit., 69. 
268 Hibelings, Hans, op. cit., p. 67. 
269 Idem. 
270 Jodidio, Philip, Contemporary… op. cit., p. 6. 
271 Idem. 

Imagen 63. Wiel Arets, 
Fábrica Lensvelt, Breda, 
2000. (Tomada de: Jodidio, 
Philip, Architecture… op. 
cit., p. 19.). 
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sobremoderna) que el antropólogo francés Augé menciona en su estudio de los no 
lugares.272  
 
Las características más importantes que menciona el propio 
Hibelings al observar esta arquitectura, es que son edificios 
acristalados; transparentes y translúcidos; con declarada 
antipatía por las consideraciones formales; fachadas suaves; 
arquitectura abstracta que no hace referencia a nada fuera de 
la propia arquitectura; neutral, indefinida, implícita; los objetos 
se bastan por sí mismos sin necesidad de procurar 
significados específicos; edificios “inscritos;” otorga mayor 
importancia a las sensaciones visuales, espaciales y 
táctiles.273 
 
En la actualidad parece ser que se ha dejado a un lado la 
importancia que tuvo anteriormente el espacio; “…Propuestas 
recientes de Toyo Ito, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, la Coop 
Himelblau o Elizabeth Diller + Ricardo Scofidio manifiestan el 
predominio de los sistemas de objetos por encima de las 
estructuras tradicionales del espacio arquitectónico.”274 

                                                 
272 Augé, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Gedisa, 
Barcelona, 2000. 
273 Ver a Hibelings, Hans… op. cit. 
274 Montaner, Josep Maria, Después del movimiento moderno, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p. 135. 

Imagen 64. Coop 
Himelblau, Cines UFA, 
Dresde, 1998. (Tomada 
de: Jodidio, Philip, 
Architecture… op. cit., p. 
45.). 
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Capítulo VI 
 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

“¿Quizá nacer sea morir, y morir, nacer? Nada sabemos.” 
Octavio Paz. 1950. 

 
VI.1 Propuesta de intervención 
 
La creación de nuevas instalaciones para un museo de arte con las condiciones 
aptas se hace necesaria para una ciudad que se puede calificar como ‘cultural’, 
que recibe a miles de turistas, teniendo cuidado en no caer en exageraciones, en 
gastos innecesarios, en derroche de recursos como ha sucedido en otras ciudades 
alrededor del mundo.275 

 
La idea fundamental es la de lograr un lugar en el que el visitante, (sea este el 
visitante local o el turista que llega ocasionalmente al lugar) se involucre, haga 
suyo el espacio, se reúna en él, que por medio de los servicios que ofrezca sea un 
lugar habitual, común a sus visitas, algo cotidiano, que sea útil; como señala 
Vázquez Olvera: meter el museo a la gente.276 
 
                                                 
275 Véase a Waisman, Marina, La arquitectura descentrada, Colección historia y teoría latinoamericana, 
Editorial Escala, Bogotá, 1995, p. 22, la autora nos habla de una “extravagante proliferación de museos de 
arte en las ciudades de primer mundo.” 
276 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 248. 
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El éxito o fracaso en el funcionamiento de un museo no depende de que se 
adapten edificios antiguos para la nueva función, o de que se construya un edificio 
ex profeso para que sus espacios sean ocupados por el centro cultural; sino de la 
correcta estructura y planificación del proyecto.277 La forma del manejo 
administrativo en el museo es lo que marca la cantidad de visitantes y su 
consecuente éxito o fracaso, que son quienes le dan vitalidad, los que animan por 
medio de su uso, de su aprovechamiento de su significación social; por medio de 
exposiciones temporales, la realización de talleres, cursos, vincular el organismo 
con otros278 para con estas acciones sacar provecho a la inversión, logrando los 
cometidos establecidos. 
 
Se proyecta a partir de información de partida, de los muy diversos datos de la 
complejidad del proyecto, información de la realidad del edificio, su particularidad 
patrimonial, la adaptabilidad de los espacios, su ubicación, la normatividad 
específica, las necesidades, el programa, las circulaciones, cuadros comparativos, 
etcétera; estos datos son información que se reduce a diagramas, que nos 
permitirán administrar el espacio existente y la creación del nuevo. 
 
 
VI.2 Marco jurídico 
 
El proyecto de intervención, dadas las particularidades que se han señalado: 
debido a la importancia del edificio en sí mismo, así como a su ubicación debe de 
tener en cuenta la competencia de las distintas instancias que regulan estos 
casos, la protección de inmuebles patrimoniales, dejando en claro lo que se puede 
hacer. 
 
El inmueble se encuentra ubicado en la antigua zona industrial de la ciudad de 
Morelia, al extremo norte del Centro Histórico, en la Av. Guadalupe Victoria 
esquina Av. Héroes de Nocupétaro, en la Colonia Industrial de la ciudad de 
Morelia, por lo anterior, según con lo dispuesto en el Decreto por el cual se declara 
una de Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Morelia, decretado por el 
Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de 
diciembre de 1990, el conjunto industrial de la Harinera Michoacana se encuentra 
fuera del perímetro único que se describe en el documento.279 
 
Se pueden establecer las fechas de construcción del conjunto a partir del año de 
1922,280 año en que se constituye la fundación del Molino de Harinas San José. 
Edificio constituido –de acuerdo a lo expuesto en esta investigación- como un 
edificio de valor artístico relevante.281 
 

                                                 
277 Larrauri, Iker, op. cit., p. 70. 
278 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., pp. 268-269. 
279 Artículo 2°, Decreto de zona ciudad de Morelia, Michoacán, Diario Oficial de la Federación, Cd. de México, 
miércoles 19 de diciembre de 1990, pp. 18-19. 
280 Tapia Chávez, Aideé, op. cit., p. 246. 
281 Ver páginas 23-25. 
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De acuerdo a lo anterior y en términos de lo establecido en los numerales 1, 2, 3 
fracción V, 5, 6, 33 y 45 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos,282 así como en el 9, 42, 43 de su 
Reglamento,283 toda intervención en Monumento Artístico, únicamente podrá 
realizarse previa autorización otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura.284 Esta intervención se refiere a cuando se pretenda llevar a cabo una 
intervención física mayor en un inmueble que sea considerado Monumento 
Artístico que modifique su diseño estructural y/o arquitectónico.285 La resolución 
será positiva cuando la intervención esté justificada.286 
 
Al estar situado en la frontera de la zona monumental histórica, el conjunto se 
encuentra dentro de la Zona de Transición de Monumentos, establecida y 
visualizada como un “lugar de amortiguamiento” y protección para la Zona de 
Monumentos Históricos287 por lo que es necesario tener presente el Reglamento 
Urbano de los Sitios Culturales y Zonas de Transición del Municipio de Morelia. 
 
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, que fue 
aprobado el 5 de octubre de 2004 nos marca esta zona como “industria existente 
con problemas vigentes o potenciales de incompatibilidad urbana;”288 por lo tanto 
el cambio de uso de suelo no sería ningún problema, pues en este mismo 
documento se avizora el futuro cambio. 
 
En cuanto a las condiciones de seguridad se observará lo dispuesto en el 
Reglamento de Protección Civil del Estado, así como el Reglamento para la 
Construcción y Obras de Infraestructura del Municipio de Morelia.289 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a quien le corresponde realizar distintas 
acciones para prever el adecuado desarrollo regional y urbano de manera 

                                                 
282 Ley Federal… op. cit. 
283 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Cd. de México, 2005. 
284 El considerar que esta situación resguardará al inmueble es utópica; como se ha mencionado 
anteriormente, notables ejemplos de la arquitectura del siglo XX han sido destruidos por desconocerse o no 
establecerse su relevancia y calidad monumental, por lo que se debe buscar su Declaratoria, logrando así su 
permanencia. 
285 El interesado habrá de presentar una solicitud de conformidad con los Acuerdos de Mejora Regulatoria con 
homoclave INBA-00-00-1-A. (Autorización para efectuar Intervenciones Mayores en Monumento Artístico o 
Inmueble Colindante a Monumento Artístico) inscritos ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
286 INBA-00-00-1-A (Autorización para efectuar Intervenciones Mayores en Monumento Artístico o Inmueble 
Colindante a Monumento Artístico), Secretaría de Economía, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
Acuerdos de Mejora Regulatoria. 
287 Aunque un buen intento, la situación respecto a la protección de la Zona de Monumentos Históricos con la 
implementación de una zona de amortiguamiento está lejos de ser ideal, por lo que es necesario realizar una 
revisión de esta situación. 
288 Plano uso de suelo estructura urbana y densidades, Programa de Desarrollo… op. cit. 
289 No se enuncian los artículos aplicables, considero basta mencionar qué reglamentos y normas se seguirán. 
H. Ayuntamiento de Morelia, Reglamento para la construcción y obras de infraestructura del municipio de 
Morelia, Morelia, 1999; Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Reglamento de 
protección civil del estado de Michoacán de Ocampo; H. Ayuntamiento de Morelia, Reglamento urbano de los 
Sitios culturales y Zonas de Transición del municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. Morelia, 
1997. 
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coordinada con los gobiernos estatales y municipales, atendiendo además a la 
participación de los sectores social y privado mediante acciones de promoción de 
obras de infraestructura y equipamiento; así como expedir normas técnicas, 
autorizar, y en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar 
directamente o a través de terceros, los edificios públicos que realice el Gobierno 
Federal solo, o en cooperación con los distintos niveles de gobierno o incluso con 
los particulares290 desarrolló el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 
aportando elementos y normas específicas para evaluar las demandas y 
necesidades reales del equipamiento urbano del país.291 
 
La siguiente tabla está basada en las Cédulas Normativas del Subsistema 
Cultura,292 Elemento Museo de Arte (INBA) del Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano, los campos de las columnas al extremo derecho 
(sombreadas) apuntan las condiciones del edificio de la Harinera Michoacana y del 
Museo propuesto. “El subsistema cultura está integrado por el conjunto de 
inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación 
intelectual y estética así como a la superación cultural, complementarias al 
sistema de educación formal.”293 El elemento Museo de Arte es un “inmueble 
constituido por un conjunto de locales y espacios abiertos adecuados para la 
concentración, investigación, clasificación, preservación, exhibición y difusión de 
colecciones de objetos con valor histórico, cultural y artístico.”294 
 
Como se ha reflexionado con anterioridad la primera condicionante para la 
intervención es el propio inmueble y el desarrollo del proyecto parte de una 
realidad encontrada. 
 

“Sus dimensiones, así como el número y tipo de locales y espacios abiertos son variables, 
ya que frecuentemente se aprovecha la existencia de inmuebles de valor histórico, artístico 
y cultural, aunque generalmente cuentan con área de exposición, administración, vestíbulo, 
servicios generales y sanitarios, taller de restauración, bodega de obra y área de recepción 
y registro, auditorio o sala de usos múltiples, biblioteca o centro de documentación.”295 

                                                 
290 Ver páginas 50 y 51. 
291 El “Sistema Normativo de Equipamiento Urbano… aporta los elementos, las normas específicas y los 
criterios básicos para evaluar las demandas y necesidades reales de servicios de la población, en el contexto 
de cada localidad y de acuerdo con las características de las diversas regiones que integran el país. 

Incluye también los criterios y normas específicas que permitirán el dimensionar y ubicar adecuadamente 
las acciones de equipamiento regional y urbano…” Presentación, Sistema… op. cit., p. 154. 
292 “Cédulas Normativas. Subsistema: Cultura,” Tomo I. Educación y cultura, Sistema… op. cit., pp. 125-181. 
293 Tomo I. Educación y cultura, Sistema… op. cit. 118. 
294 Ibidem, p. 122. 
295 Idem. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
Subsistema: Cultura (INBA) 
Elemento: Museo de Arte 

1. LOCALIZACIÓN Y DOTACIÓN REGIONAL Y URBANA 
JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO: 

Regional: por contar con un rango de población de más de 500 001 habitantes 
LOCALIZACIÓN 

Localidad receptora: Morelia: 608049 habitantes 
Radio de servicio regional recomendable: 60 Kilómetros (o hasta 2 

horas) 
60 Kilómetros (o hasta 2 
horas) 

Radio de servicio urbano recomendable El centro de población Morelia 

DOTACIÓN 
Población Usuaria Potencial: Población de 6 años y más 

(85% de la población total 
aprox.) 

516841 habitantes 

Unidad de servicio (UBS): M2 de área de exhibición 3110.51 M2 
Capacidad de diseño por UBS 
(Visitantes): 

0.5 a 0.6 visitantes por m2 de 
área de exhibición por día (1.7 
a 2 m2 de área de exhibición 
por visitante) 

1555 visitantes 

Turnos de operación (8 horas): 1 1 
Capacidad de servicio por UBS 
(habitantes): 

150 150 

DIMENSIONAMIENTO 
M2 construidos por UBS: 1.35 a 1.65 (m2 construidos 

por m2 de área de exhibición) 
1.48 

Cajones de estacionamiento por UBS: 1 cajón por cada 30 a 35 m2 
de área de exhibición (1 cajón 
por cada 50 m2 construidos 

97 cajones 

DOSIFICACIÓN 
Cantidad de UBS requeridas: 3333 A (+) 3110.51 
Módulo tipo recomendable (UBS:) (1): A-3060 3110.51 
Cantidad de Módulos recomendables (2) 2 A 3 1 (MACAZ) 
(1): Las cantidades anotadas se refieren a la superficie total del área de exhibición por módulo. En 
localidades mayores a 100000 habitantes pueden combinarse distintos módulos  
(2): Dependiendo de las características y tradición histórico-culturales puede haber mayor número de 
museos o museos de otras características. 

2. UBICACIÓN URBANA 
JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO: 

Regional: por contar con un rango de población de más de 500 001 habitantes 

RESPECTO A USO DE SUELO 
Habitacional: No recomendable Cumple, aunque la 

colindancia norte es 
habitacional, el 
funcionamiento del conjunto 
es hacia las avenidas 

Comercio, oficinas y servicios Recomendable El nuevo desarrollo de Av. 
Héroes de Nocupétaro es 
comercial y oficinas: Tienda 
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de Autorservicio Chedraui; 
Oficinas en los predios de la 
antigua aceitera Tron; centro 
comercial en el predio de la 
antigua central camionera 

Industrial: No recomendable Las industrias se han estado 
retirando del lugar, 
únicamente quedan en la 
zona: Aarhus Karlshamn, 
PINOSA y Harinera 
Michoacana 

No urbano (agrícola, pecuario etc.): Condicionado Se ubica en el centro de la 
ciudad 

EN NÚCLEOS DE SERVICIO 
Centro Vecinal: No recomendable ------ 
Centro de barrio: No recomendable ------ 
Subcentro urbano: Condicionado ------ 
Centro urbano: Condicionado Se encuentra en la frontera 

inmediata del Centro 
Histórico 

Localización especial: Recomendable ------ 
Fuera del área urbana: Condicionado ------ 

EN RELACIÓN A VIALIDAD 
Calle o andador peatonal: No recomendable ------ 
Calle local: No recomendable Calle Estaño y León 

Guzmán, por ésta se ubicará 
la entrada de servicio, 
además se encuentra muy 
próxima (45 metros) a una 
avenida principal, (Av. H. de 
Nocupétaro). 

Calle principal: Condicionado ------ 
Av. Secundaria Recomendable Av. Guadalupe Victoria 
Av. Principal: Recomendable Av. Héroes de Nocupétaro 
Autopista urbana: No recomendable ------ 
Vialidad regional: No recomendable ------ 

3. SELECCIÓN DEL PREDIO 
JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO: 

Regional: por contar con un rango de población de más de 500 001 habitantes 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Módulo tipo recomendable (UBS) (1): A-3060 3110.51 M2 
M2 construidos por módulo tipo: 4170 3438.65 M2 
M2 de terreno por módulo tipo: 8273 6940.59 M2 
Proporción del predio (ancho/largo): 1:1 a 1:2 1:1.19 
Frente mínimo recomendable (metros): 65 101.65 m 
Número de frentes recomendables: 3 a 4 4 
Pendientes recomendables (%): 2% a 10% 2% 
Posición de manzana: Completa Casi completa 

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
Agua potable: Indispensable Cumple 
Alcantarillado y/o drenaje Indispensable Cumple 
Energía eléctrica: Indispensable Cumple 
Alumbrado público: Indispensable Cumple 
Teléfono: Indispensable Cumple 
Pavimentación: Indispensable Cumple 
Recolección de basura: Indispensable Cumple 
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Transporte público: Indispensable Cumple 
(1): Las cantidades anotadas se refieren a la superficie total del área de exhibición por módulo 

4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL 
Módulos tipo: A 3060 m2 (2) 
Componentes arquitectónicos No. de locales SUPERFICIES (M2) 

Local Cubierta Descubierta 
Área de exposición 1 3   2000 2317   
Administración 1 1   60 114   
Vestíbulo 1 1   200 259   
Servicios generales y baños 1 1   150 133   
Taller de restauración 1 1   250 238   
Bodega de obra y área de recepción y 
registro 

1 1   340 476   

Auditorio o sala de usos múltiples 1 1   250 211   
Biblioteca o centro de documentación 1 1   250 86   
Gabinetes de curaduría e investigación 1 1   60 202   
Taller de museografía y embalaje 1 1   100 238   
Librería-tienda 1 1   40 192   
Cafetería 1 1   70 192   
Áreas de circulación (incluidos 
elevadores y rampas para 
discapacitados) 

    400 235   

Estacionamiento (cajones) 85 97 22   1185 1870  
Área de exhibición al aire libre 1 1     1060 792 
Áreas verdes 1 3     1173 2709 
         
SUPERFICIES TOTALES     1470 6078 4103 2545 
Superficie construida cubierta (m2) 1470 3438.65 
Superficie construida en planta baja (m2) 2502 3438.65 
Superficie de terreno (m2) 8273 6940.59 
Altura recomendable de construcción (3 
pisos) 

2 (10 metros máximo) 36.89 (altura 
existente) 

Coeficiente de ocupación del suelo 0.30 (30%) 0.49 
(COS actual: 

0.55) 
Coeficiente de utilización del suelo 0.50 (50%) 0.87 
Estacionamiento 85 97 
Capacidad de atención (visitantes por 
día) 

1600 1555 

Población atendida (habitantes) 459 000 516841 
(1): COS=AC/ATP, CUS=ACT/ATP, AC=área construida en planta baja, ACT=área total construida, 
ATP=área total del predio. 
(2): Las cifras indicadas se refieren a la superficie total de área cubierta de exposición más el área de 
exposición al aire libre. 
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VI.3 Componentes operativos y servicios 
 
Un Museo se diseña y concibe como un organismo que funciona de forma 
independiente y autosuficiente, con la capacidad para realizar todas las 
actividades y acciones que son necesarias para el cumplimiento íntegro de su 
misión. 
 
Se debe definir el carácter de los componentes y especificar la forma en la que 
actuarán y funcionarán; para cumplir las acciones necesarias mencionadas, se 
depende de la organización racional de sus componentes.296 

 
A las actividades del museo las llamaremos servicios, y dentro de ellos el 
museólogo Iker Larrauri considera tres categorías, los eventuales, estableciendo 
que dichos servicios pueden ser contratados externamente, como la asesoría 
jurídica, la mercadotecnia o el diseño gráfico; los optativos, el museo puede 
funcionar de manera correcta sin su implementación, un ejemplo es la extensión 
cultural y recreación; y por último los imprescindibles, siempre necesarios para la 
operación.297 
 
 
VI.3.1 Servicios del museo 
 
A continuación se enlistan y desglosan dichas categorías, -muchas de las 
funciones pueden ser asimiladas por otras afines y ser atendidas de manera 
conjunta-,298 un asterisco (*) indica los que se contratarán externamente, estas no 
son imprescindibles dentro del centro. 
                                                 
296 Larrauri, Iker, op. cit., p. 71. 
297 Idem. 
298 Información basada en el “Sumario de Servicios de un Museo”, tomado de Larrauri, Iker, op. cit., pp. 72-79. 
El autor nos manifiesta que este esquema no es único, sino base para elaborar el “Esquema Básico de 
Organización del Museo y el Programa Arquitectónico”. Iker Larrauri Prado es uno de los museógrafos más 
importantes de México, fue presidente del Comité Nacional del ICOM, trabajó en la Coordinación Nacional de 
Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Director de Museos de esa misma 
coordinación de 1973 a 1977 año en el que dejó al Instituto; fundó una empresa dedicada a desarrollar 
proyectos de museografía; consultor de la UNESCO en la creación de distintos museos alrededor del mundo. 
Dentro de los proyectos en los que ha participado destacan (por citar algunos) su actuación en el Museo 
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COMPONENTE SERVICIO FUNCIÓN 

A. Dirección   Programa y coordina las normas y 
procedimientos. 

 Dirección  Máxima autoridad en el museo y 
responsable de asegurar su buena 
marcha. Contará con el apoyo de un 
Consejo Técnico integrado por los 
directivos de las secciones o 
departamentos subordinados. 

 Secretaría 
Privada 

 Atiende y mantiene al día la agenda, el 
archivo, los procedimientos de trato y 
relación. 

 Recibe, revisa y clasifica las 
comunicaciones oficiales de prensa y 
correspondencia. 

 Secretaría 
Técnica 

 Da curso a las disposiciones del Director. 
 Preside el Consejo Técnico. 
 Programa los intercambios académicos y 

culturales. 
 Planifica acciones encaminadas a 

obtener recursos financieros. 
 Cuida y confirma el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias. 
 Secretaría de 

Relaciones 
Públicas 

 Programa, organiza y realiza funciones 
que amplíen y refuercen los vínculos del 
museo con el exterior. 

 Cubre los servicios de comunicación. 
 Atiende a visitantes distinguidos. 
 Organiza e impulsa apoyos, y 

adquisiciones. 
 Asesoría 

Jurídica (E*) 
 Asesora, supervisa, revisa, informa y da 

seguimiento a todas las cuestiones 
legales. 

 Asesoría en 
Mercadotecnia 

 Evalúa necesidades y gustos del público 
 Analiza el diseño, calidad y precio de las 

mercancías que ofrece el museo. 
 Consejo 

Técnico 
 Órgano auxiliar de la Dirección, que se 

reúne para considerar, analizar y opinar. 
B. Servicios al 

público 
  

 Recepción y  Información, orientación, apoyos a 

                                                                                                                                                     
Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México, el Museo de la Venta, Museo Nacional de Kuwait, 
Museo de la Civilización Egipcia y el Museo Olímpico de Lausana. 
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confort discapacitados, localización de personas 
y objetos perdidos, guardarropa, 
sistemas de comunicación, y sanitarios. 

 Extensión 
Cultural y 
Recreación 

 Ampliar por medio de actividades la 
oferta cultural, así como extender la 
presencia fuera del Centro. 

 Organiza, y efectúa actos culturales. 
 Administra las actividades del Auditorio, 

asimismo coordina y revisa la eficiencia 
de la Cafetería, Tienda y Librería. 

 Servicios 
Educativos 

 Atención de grupos escolares, previo 
aviso: visita guiada-actividades de 
afirmación de experiencias. 

 Organiza talleres y actividades 
especiales. 

C. Servicios 
Técnicos 

  

 Curaduría  Controlan el acceso, manejo, 
almacenamiento y devolución de obras 
que el museo reciba en préstamo. 

 Conservación  Complementario a los servicios de 
curaduría. 

 Museografía  Planeación, diseño, producción y 
montaje de las exposiciones del museo. 

 Mantenimiento especializado de 
elementos museográficos. 

 Diseño Gráfico 
y Producción 
Editorial 

 Prepara y produce el material impreso. 

D. Exposiciones   Medio esencial del museo. 
 Según su duración puede ser 

permanente o temporal. 
E. Servicios 

Administra-
tivos 

  

 Administrador  Tiene a su cargo los recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales. 

 Tesorería, 
Contabilidad y 
Caja 

 Recibe, contabiliza, maneja y guarda los 
recursos financieros y la documentación 
contable. 

 Recaba y coteja la documentación 
correspondiente, y realiza los pagos de 
salarios, adquisiciones, servicios y 
obligaciones fiscales. 

 Adquisiciones  Localiza, evalúa, obtiene insumos 
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consumibles y combustibles, 
herramientas y equipos así como demás 
materiales que se requieran para el 
funcionamiento de las actividades. 

 Inventarios  Registro y control de los bienes muebles 
e inmuebles, así como que ingresan a la 
institución. 

 Personal  Atiende todas las cuestiones que 
conciernen a los trabajadores. 

F. Servicios de 
Intendencia 

  Operación y mantenimiento del edificio. 

 Operación  Funcionamiento de sistemas, equipos e 
instalaciones. 

 Mantenimiento  Conserva en buen estado, repara fallas y 
deterioros de las estructuras 
arquitectónicas, las herramientas, 
equipos, instalaciones eléctricas y 
sanitarias; el mobiliario, plantas, jardines 
y estacionamientos. 

 Servicios al 
personal 

 Sanitarios, vestidores, comedor, cocina y 
despensa. 

 Servicios 
Generales 

 Equipos y sistemas de producción, 
generación, conducción, depósito, y 
distribución de electricidad, agua y 
combustibles, los aparatos y sistemas de 
telefonía y de climatización. 

 Operaciones de eliminación de basuras y 
desechos. 

 Seguridad y 
Vigilancia 

 Aplica las medidas necesarias para 
garantizar la integridad de los bienes, 
(emplea equipos y sistemas de 
intercomunicación, alarma, circuitos 
cerrados, filtros detectores de armas 
explosivos, instrumental médico y 
medicamentos. 

 



87 

VI.3.2 Programa Arquitectónico 
 
Como primer fase para abordar la intervención de 
adecuación por medio del proyecto arquitectónico se 
debe atender una definición muy importante y la de sus 
propios alcances; esta es la del programa arquitectónico, 
con lo que estableceremos de manera concreta los 
objetivos producto de las reflexiones anteriores. 
 
José Villagrán García nos dice que “es el conjunto de 
exigencias que debe satisfacer una obra por proyectar... 
es el inicio de la creación... es la suma de las finalidades 
causales que una obra debe resolver... es un primer paso 
dentro de la formación espacial arquitectónica...”299 otra 
visión, nos menciona que es “la síntesis estructurada de 
la información en términos de arquitectura, traducida 
como requerimientos de espacio, en requisitos de diseño 
arquitectónico y en la abstracción cuantitativa en metros 
cúbicos o cuadrados... el programa se constituye en el 
conjunto de características y exigencias que debe cumplir 
el objeto a diseñar y construir, de modo que garantice la 
salud física, psicológica social y existencial de los 
individuos.”300 
 
En base a las necesidades lógicas, los museos tienen una organización específica 
para cumplir con determinadas funciones según su vocación o cometido, estas 
funciones son las actividades a desarrollar, mismas que requieren espacios 
articulados, interrelacionados, expresados en un programa que plantea las 
necesidades arquitectónicas a resolver.301 
 
Razonado como un organismo autosuficiente; preparado para realizar todas las 
actividades para el total cumplimiento de su misión, y la de sus “tareas 
fundamentales, investigación, conservación y difusión."302 
 
Debe considerarse que varios de los servicios que requiere un museo pueden 
contratarse por empresas independientes o personal externo de forma tal que las 
instalaciones y personal no resulten excesivos.303 El restaurante funcionará de 
forma independiente a la administración del museo, por lo que contará con sus 
espacios independientes a éste. 
 

                                                 
299 Villagrán García, José, Teoría de la arquitectura, UNAM, Cd. de México, 1989, pp. 227 y 248. 
300 Salazar González, Guadalupe, Programa Arquitectural como Conceptualización y Preconfiguración del 
Proyecto Arquitectónico, en ASINEA, año 10, XVII edición, noviembre del 2000, Facultad de Arquitectura y 
diseño de la Universidad Autónoma del México, Toluca, p. 72 
301 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 262. 
302 Sabido, Alejandro, op. cit., p. 16. 
303 Larrauri, Iker, op. cit., pp. 71-72. 

Imagen 65. Sistema de 
almacenamiento base de 
rieles de acero inoxidable en 
el SFMOMA. (Imagen tomada 
de Henderson, Justin, San 
Francisco Museum of Modern 
Art, San Francisco Museum of 
Modern Art, SFMOMA, San 
Francisco, 2000, p. 89). 
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A continuación se comparan los programas arquitectónicos del Sistema Normativo 
de Equipamiento Urbano, del Sumario de Servicios de un Museo, y dos casos 
relacionados con el nuestro, el del MACAZ, por ser el ejemplo local (casona del 
siglo XIX adaptada como museo) y el CaixaForum, destacado y ejemplo reciente 
(2008) de un nuevo uso adaptativo de edificio industrial convertido en un centro de 
exposiciones. Las coincidencias (pueden ser generales) se relacionan por colores: 
 
Tabla comparativa. Programa arquitectónico. 
Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano. 
Subsistema Cultura 
(INBA). Elemento 
Museo de Arte.304 

Museo de Arte 
Contemporáneo 
Alfredo Zalce 

CaixaForum Madrid Programa. “Sumario de 
Servicios de un 
Museo”, elaborado por 
Iker Larrauri Prado.305 

Área de exposición Dirección Oficinas administrativas Dirección 
Administración Oficinas Mediateca Secretaría Privada 
Vestíbulo Área de exhibición 

interior 
Cuatro Salas de 
Exposición 

Secretaría Técnica 

Servicios generales y 
baños 

Área de exhibición 
exterior 

Restaurante Cafetería Secretaría de Relaciones 
Públicas 

Taller de restauración Jardines Plaza Asesoría Jurídica 
(Contratada externamente) 

Bodega de obra y área 
de recepción y registro 

Sanitarios Salones de lectura Asesoría en 
Mercadotecnia 

Auditorio o sala de usos 
múltiples 

Bodega Usos múltiples Consejo Técnico 

Biblioteca o centro de 
documentación 

Sala de usos múltiples Auditorio para 300 
personas 

Recepción y confort 

Gabinetes de curaduría e 
investigación 

Taller de restauración Servicios educativos Extensión Cultural y 
Recreación 

Taller de museografía y 
embalaje 

Servicios educativos Tienda librería Servicios Educativos 

Librería-tienda Auditorio Vestíbulo Restaurante Cafetería 
Cafetería Tienda Bodega almacén Conservación y 

conservación 
Áreas de circulación 
(incluidos elevadores y 
rampas para 
discapacitados) 

Vestíbulo y registro Circulaciones 
(escaleras y elevador) 

Museografía 

Estacionamiento 
(cajones) 

Circulaciones Operación y 
mantenimiento 

Diseño Gráfico y 
Producción Editorial 

Área de exhibición al aire 
libre 

Vigilancia  Exposiciones 

Áreas verdes   Administrador 
   Tesorería, Contabilidad y 

Caja 
   Adquisiciones 
   Inventarios 
   Personal 
   Operación 

   Mantenimiento 

   Servicios al personal 

   Servicios generales 

   Seguridad y Vigilancia 

                                                 
304 Ver páginas 78-82. 
305 Ver páginas 83-86. 
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El programa arquitectónico general del Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano Subsistema Cultura (INBA), elemento Museo de Arte,306 como documento 
normativo establece los espacios indispensables y criterios básicos para el 
desarrollo del programa arquitectónico de nuestro proyecto. 
 
Con base en reflexiones sobre esta información podemos establecer que existen 
tres sistemas fundamentales y necesarios para el correcto funcionamiento del 
centro cultural, estos son la dirección y administración, los servicios al público, los 
servicios técnicos, los servicios de intendencia, y las exposiciones. 

                                                 
306 El Programa Arquitectónico General del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano permite disponer de 
información adicional para apoyar la elección del módulo tipo más adecuado a un caso en particular, o bien, 
sirve de base para generar otras opciones. Estructura del sistema normativo de equipamiento, Sistema… op. 
cit., p. 38. 
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Cumpliendo con la normatividad establecida en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de SEDESOL, (analizado con anterioridad) basado en los 
servicios y sus funciones, en base a la revisión del programa arquitectónico del 
MACAZ, (ejemplo local de las necesidades de este tipo de espacios) y del 
recientemente inaugurado CaixaForum en la ciudad española de Madrid de los 
arquitectos Jaques Herzog y Pierre De Meuron (modelo elocuente de una 
intervención severa y precisa a un inmueble con valor patrimonial, en donde se ha 
prolongado su actualidad y el servicio que ofrece como espacio arquitectónico), y 
especialmente en el “Sumario de Servicios de un Museo”, (op. cit.), estudiados en 
el punto anterior tenemos nuestro programa arquitectónico para el Museo: 
 

A. DIRECCIÓN 
1. Dirección 
2. Secretaría Privada 
3. Secretaría Técnica 
4. Secretaría de Relaciones Públicas 
5. Sala de juntas 
6. Archivo 

 
B. SERVICIOS AL PÚBLICO 

7. Accesos 
8. Estacionamiento 
9. Áreas de descanso 
10. Vestíbulo 
11. Información 
12. Taquilla 
13. Recepción de grupos 
14. Paquetería y guardarropa 
15. Servicios educativos 
16. Sanitarios 
17. Tienda-librería 
18. Restaurante-cafetería 
19. Auditorio 

 
C. SERVICIOS TÉCNICOS 

20. Curaduría (cubículos) 
21. Conservación (cubículos) 
22. Museografía 
23. Diseño gráfico y producción editorial 
24. Taller de embalaje y desembalaje 
25. Taller de construcción y reparación 
26. Bodega de colecciones (con caseta de control) 
27. Archivo 
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D. EXPOSICIONES 

28. Salas de exposición 
29. Áreas de descanso 

 
E. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

30. Administrador 
31. Tesorería 
32. Contabilidad y caja 
33. Adquisiciones e Inventario 
34. Archivo 

 
F. SERVICIOS DE INTENDECIA 

35. Operación 
36. Mantenimiento (almacén de limpieza) 
37. Servicios al personal (comedor y cocina, casilleros) 
38. Sanitarios 
39. Seguridad y vigilancia (sala de control) 
40. Caseta de acceso (control entrada y salida de servicio) 
41. Cuarto de máquinas 

 
G. TALLERES 

42. Taller pintura 
43. Taller de grabado 
44. Taller de gráfica digital 
45. Sanitarios 

 
VI.3.3 Árbol de sistemas 
 
A continuación por medio de una tabla se plasma la relación de cada uno de los 
sistemas del Museo, por medio de la interrelación de cada uno de sus 
componentes. 
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A. DIRECCIÓN Dirección Oficina 

Secretaría privada Oficina 
Secretaría técnica Oficina 
Relaciones públicas Oficina 
Sala de juntas Vestíbulo Sala de juntas 

Terraza 
Archivo  
Sanitarios S. Hombres 

S. Mujeres 

B. SERVICIOS 
AL 
PÚBLICO 

 

Acceso Vestí-
bulo C. SERVICIOS TÉCNICOS* 

Acceso 
de 
servicio 

Ca-
seta 
de 
con-
trol 

Esta-
ciona-
mien-
to de 
serv. 

Estacio-
namiento 
(99 cajones 
para autos y 
2 para 
autobuses) 

D. EXPOSICIONES* 

E. SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS* 

F. SERVICIOS DE 
INTENDENCIA* 

Acceso por 
estacionamiento 

Taquillas 
Recepción de grupos 
Paquetería y guardarropa 
Sanitarios S. Mujeres 

S. Hombres 
Área de descanso 
Tienda- 
librería 

Caja 

Restauran-
te-
Cafetería 

Caja 
Comedor 
Cocina Alacena 
Administración 
Contaduría 
Servicio de 
empleados 
Sanitario S. 

Mujeres 
S. 
Hombres 

Auditorio Vestíbulo 
Sala 
auditorio 

Vestidor 

Bodega 
Intendencia 
Sanitario S. 

Mujeres 
S. 
Hombres 
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C. SERVICIOS 
TÉCNICOS* 

Curaduría Cubículos (dos) 
Conservación Cubículos(dos) 
Museografía Cubículos(dos) 
Diseño gráfico y producción editorial Cubículos(dos) 
Taller de embalaje y desembalaje Taller 
Taller de construcción y reparación Taller 
Bodega Bodega 

Caseta de control 
Archivo Cubículo 
Sanitarios S. Hombres 

S. Mujeres 

D. EXPOSI-
CIONES* 

Salas de exposición permanente Áreas de descanso 
Salas de exposición temporal Áreas de descanso 

E. SERVICIOS 
ADMINIS-
TRATIVOS* 

Administrador Oficina 
Tesorería Cubículo 
Contabilidad y caja Cubículo 
Adquisiciones e inventario Cubículo 
Archivo  
Sanitarios Mujeres 

Hombres 

F. SERVICIOS 
DE 
INTENDEN-
CIA* 

Operación y mantenimiento Almacén de limpieza 
Servicios al personal Comedor-cocina 

Área de empleados Casilleros 
Sanitarios S. Hombres 

S. Mujeres 
Seguridad Sala de control 

Sanitario 
Cuarto de máquinas  

G. TALLERES Taller pintura  
Taller de grabado  
Taller de gráfica digital  
Sanitarios S. Hombres 

S. Mujeres Bodega 
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VI.3.4 Actividades relacionadas 
 
De acuerdo a los servicios, se especifica el espacio que demanda tal necesidad, 
así como el equipo o mobiliario indispensable para el correcto funcionamiento de 
las actividades que se desarrollan de cada una de las partes del centro. 
 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

A. DIRECCIÓN 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Dirección Oficina Sillas (3), escritorio, teléfono, 

librero, cajonera, equipo de 
cómputo 

Secretaría privada Recepción Sillas, escritorio, teléfono, 
cajonera, equipo de cómputo 

Secretaría técnica Oficina Sillas (3), escritorio, teléfono, 
librero, cajonera, equipo de 
cómputo 

Relaciones Públicas Oficina Sillas (3), escritorio, teléfono, 
librero, cajonera, equipo de 
cómputo 

Sala de juntas Sala de juntas Mesa 10 personas, equipo de 
proyección, mesa de servicio 

Archivo Archivo Archiveros 

B. SERVICIOS AL PÚBLICO 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Accesos Acceso de servicio  

Acceso a 
estacionamiento 

 

Acceso peatonal Filtro detector 
Estacionamiento Estacionamiento 

(tres niveles) 
Cajones, estacionamiento 
para bicicletas y motocicletas, 
elevador para autos, núcleo 
de elevador y escalera 

Área de descanso Área no delimitada Bancas 
Vestíbulo Vestíbulo  
Información Caseta Mostrador, silla, computadora, 

estante para guardar material 
impreso (folletos etc.) plano 
general, teléfono 

Taquillas Caseta Mostrador 
Recepción de grupos Área no delimitada  
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(dentro del vestíbulo) 
Paquetería y Guardarropa Caseta Mostrador, casilleros 
Servicios educativos Cubículos Escritorio, sillas, archivero, 

teléfono 
Sanitarios Sanitarios Sanitarios, casetas, lavabos 
Tienda-librería Tienda Mesas, libreros, aparadores, 

mostrador, equipo de 
cómputo 

Restaurante-cafetería Restaurante Mesas, sillas, cocina (estufas, 
barra), sillones, recepción, 
sanitarios, caja 

Auditorio Auditorio Sillones, estrado, sanitarios, 
material aislante, plafones 
(nubes) 

Área de descanso interior Área no delimitada Bancas 

C. SERVICIOS TÉCNICOS 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Curaduría Cubículo Escritorio, sillas, equipo de 

cómputo 
Conservación Cubículo Escritorio, sillas, equipo de 

cómputo 
Museografía Cubículo Escritorio, sillas, equipo de 

cómputo 
Diseño gráfico y 
producción editorial 

Cubículo Escritorio, sillas, equipo de 
cómputo, equipo de 
impresión, mesa de trabajo, 
restirador, plotter 

Taller de embalaje y 
desembalaje 

Taller Mesas de trabajo, anaqueles, 
herramientas 

Taller de construcción y 
reparación 

Taller Mesas de trabajo, anaqueles, 
herramientas 

Bodega Bodega Anaqueles sobre sistema de 
rieles 

Archivo Archivo Archiveros, escritorio, silla 

D. EXPOSICIONES 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Salas de exposición Salas Sistemas de seguridad, 

contra incendio, temperatura 
adecuada, diurna y artificial 

Descanso Áreas de descanso Bancas, espacios amplios 
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E. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Administración Oficina Sillas (3), escritorio, teléfono, 

librero, cajonera, equipo de 
cómputo 

Tesorería, contabilidad y 
caja 

Oficina Silla, escritorio, teléfono, 
librero, cajonera, equipo de 
cómputo, archivero 

Adquisiciones e inventario Oficina Silla, escritorio, teléfono, 
librero, cajonera, equipo de 
cómputo, archivero 

F. SERVICIOS DE INTENDENCIA 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Operación y 
mantenimiento 

Cubículo Herramientas, mesa de 
trabajo 

Cuarto de basura Contenedores 
Servicios al personal Comedor-cocina, 

área de empleados 
Estufa, barra, microondas, 
fregadero 

Sanitarios Sanitarios Sanitarios, lavabos 
Seguridad Sala de control Equipos y sistemas de 

intercomunicación, control de 
alarma, circuitos cerrados, 
equipo de cómputo, 
escritorios, sillas 

Cuarto de máquinas Cuarto de máquinas Sistema hidroneumático, 
planta de energía, controles, 
cajas 

G. TALLERES 

Servicio Espacio Equipo o mobiliario 
Taller de pintura Taller Mesas, bancos, almacenes, 

tarjas 
Taller de grabado Taller Mesas, bancos, almacenes, 

tarjas 
Taller de Gráfica digital Taller Equipo de cómputo, mesas, 

bancos. 
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VI.4 Intervención 
 
Como resultado primordial en la intervención a través de los distintos espacios del 
edificio se busca el movimiento libre y fluido; que mediante un collage de 
fragmentos logra la conexión de una configuración que explosiona desde dentro. 

 
El Museo se concibe como una institución de vanguardia que acepta las nuevas 
funciones agregadas del museo actual, más allá de la simple exposición rígida; sin 
embargo, también busca el papel clásico del museo, mediante la contemplación 
organizada de los objetos artísticos, que en su funcionamiento propicie un 
acercamiento de los visitantes a las obras y lenguajes de la cultura actual, 
teniendo en cuenta la versatilidad y forma de comunicación de estos espacios en 
la actualidad, con la reflexión de que para ser didáctico, el museo debe de ser “un 
espectáculo atractivo;”307 entendiendo a este lenguaje desde diversas 
perspectivas, dado el carácter plural de la contemporaneidad. 
 
Al tiempo de acrecentar una colección de arte contemporáneo308 se dispone como 
un contenedor, (haciendo un símil con <<el contenedor de granos, silo>>) 
resguardándola para el futuro, creando un legado para las generaciones 
posteriores. Compaginando la idea de almacenar y conservar los objetos con 
actividades dirigidas a la educación y la participación activa de los visitantes309 
gracias a la creación de otros lugares para actividades lúdicas, de reunión, 
descanso o compras. 
 
                                                 
307 Ramírez Vázquez, Pedro, Arquitectura y museografía, en Revista Enlace, número 32, 1987, Cd. de México, 
p. 44. 
308 “Los museos deberían de estar rescatando o adquiriendo materiales”, el museo a través de iniciativas en 
las que la comunidad participe, como la adquisición de materiales puede aspirar a ser una institución 
integrada a su comunidad, pues ahí verán su museo, su uso, y sus costumbres. Vázquez Olvera, Carlos, op. 
cit., p. 238, 247. 
309 Vázquez Olvera, Carlos, p. 14. 
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Cuando se aprovechan y adaptan espacios con valor monumental, sea artístico o 
histórico, existe un valor agregado, siendo el inmueble un objeto de visita, 
creándose una relación directa entre la temática y los objetos del museo con el 
contenedor; así pues en estos casos parte de la experiencia es el recorrer el 
edificio mismo, te paseas por ellos porque son bellos.310 Recordemos la esencia 
del monumento, la manera de relacionarse con el tiempo vivido, y con la memoria, 
es decir su función antropológica.311 

                                                 
310 Ibidem, pp. 263-264. 
311 Choay, Françoise, op. cit., 13. 

Estacionamiento 

Administración 

Exposición 

Plaza 

Plaza subterránea Plaza 
Vestíbulo 

Servicios 

Curaduría/museografía 

Exposición/
vestíbulo 

Circulación vertical 

Talleres 
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Como consigna principal 
se tiene el conservar al 
máximo los 
componentes de los 
edificios principales, sin 
someterse a ellos de 
forma que imposibilite 
otras metas, aunque 
tampoco trata de negar 
la historia pues se 
reconoce como premisa 
principal el valor del 
inmueble y la de las 
partes que lo conforman. 
 
Las intervenciones que 
se proponen en los 
molinos de 1922 y en el 
de 1960, así como en el 
espacio que 
actualmente funciona 
como bodega situada en 
el suroriente del 
conjunto (en la esquina 
de Héroes de 
Nocupétaro y León 
Guzmán) serán 
reversibles,312 tratando 
de no modificar la 
naturaleza de las 
construcciones. La 
geometría de los silos y 
su configuración 
espacial le convierten en 
elementos que se someten a la nueva función, sus interiores se ven forzados a ser 
modificados, con lo que serán objeto de las intervenciones más severas, sin 
embargo su tratamiento busca el que no se pierda al interior y fuera de su volumen 
el concepto original de su geometría. La intervención es una muestra de 
arquitectura contemporánea, dentro de un conjunto emblemático, testimonio único 

                                                 
312 La Carta de Washington nos hace reflexionar acerca de la rigidez de algunos conceptos que se han 
manejado en la disciplina la Restauración y en general en las intervenciones llevadas a cabo en lugares 
patrimoniales, pues en uno de sus puntos establece que “Las intervenciones en las poblaciones y áreas 
urbanas históricas deben realizarse con prudencia, método y rigor, evitando todo dogmatismo y teniendo 
siempre en cuenta los problemas específicos de cada caso particular”. Carta Internacional para la 
Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington), Asamblea General 
del ICOMOS, Washington D.C, 1987, artículo 4, http://www.international.icomos.org/towns_sp.htm, op. cit. 

La caja de cristal se planta con un doble fin: con el de permitir ver el objeto 
arquitectónico por medio de su transparencia física y con uno simbólico, el de 
transparencia conceptual. 

Como consigna principal se tiene el conservar al máximo los componentes de 
los edificios principales, sin someterse a ellos de forma que imposibilite otras 
metas, aunque tampoco trata de negar la historia pues se reconoce como 
premisa principal el valor del inmueble y la de las partes que lo articulan. 
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en la ciudad, muestra de distintas épocas del siglo XX; las nuevas formas y 
volúmenes agregados serán el nuevo testimonio, estos albergarán parte de los 
distintos espacios que la función demanda. 

 
Está dotado de todo lo necesario para atender a las artes visuales. Es un espacio 
que complementa la oferta cultural de la ciudad. La propuesta del proyecto es de 
acondicionamiento, para dar un nuevo uso al conjunto, con una necesaria 
inserción de elementos nuevos que cumplan con las necesidades funcionales, 
estéticas, sensoriales y de seguridad del usuario para las nuevas actividades a 
desarrollar, se le agregará nueva arquitectura que además de cumplir con un fin 
de uso, le dará vitalidad a la imagen, “no hay que restar importancia al hecho de 
insuflar nueva vida al legado arquitectónico.”313 La nueva arquitectura del conjunto 
logrará un contraste con la arquitectura del siglo XX que desarrolló el conjunto, 
buscando el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo,314 sacando provecho de las 
condiciones que nos han legado los movimientos de las décadas recientes, “se 
puede establecer que, precisamente, una de las aportaciones más cruciales de la 
condición posmoderna ha sido este contraste entre edificio histórico –con la 
fábrica antigua de ladrillo, piedra, etc.- y obra actual, con su textura de neones, 
pantallas y deshechos y sus formas diseminadas y, a veces, gigantescas.”315 
Creándose una relación entre el edificio y su materialidad y la configuración del 
espacio y la luz. 
                                                 
313 Rogers, Richard, op. cit., 83. 
314 Terán Bonilla, José Antonio, Diseño de… op. cit., p. 13. 
315 Mostafavi, Mohsen, op. cit., p. 8. 
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La inserción de elementos contrastantes nuevos en el conjunto, diseñados junto a 
las preexistencias, además de responder a la nueva función pretende acentuar 
más la unidad del conjunto. 
 
El proyecto responderá a 
la época en la que 
vivimos, en una sociedad 
global, tomando en cuenta 
las limitaciones técnicas 
que tenemos, pero ante 
todo con un respeto al 
medio ambiente y a la 
sociedad, así como al 
propio edificio industrial de 
la harinera, a los valores 
anteriormente descritos, 
testimonio de una época, 
respetando sus periodos 
constructivos316 y carácter 
de fábrica, haciendo 
resaltar sus características 
formales. En cuanto a las 
consideraciones formales, 
hablamos de una 
arquitectura que le dé 
importancia al usuario, a 
las sensaciones que éste 
puede experimentar en el 
espacio generado por la 
forma, a los recorridos por 
la configuración natural del 
inmueble, dejando a un 
lado al objeto como espectáculo que hemos mencionado, sin olvidar que la 
tecnología de que se dispone puede estar al servicio de la sensación del visitante 
acercándolo al cometido en conjunción con el objeto arquitectónico. Los elementos 
nuevos seguirán el trazo original, buscando las proporciones originales.317 
 
El resultado es la conjunción de la historia reciente con el presente, un proyecto 
que busca la esencia del conjunto: se elimina la fuerza de los muros perimetrales 
creándose una plaza pública lo que permitirá observarlo de manera clara; la idea 
formal fundamental es la de “limpiar” al conjunto, eliminando aquellos elementos 
que no dejan apreciar de manera íntegra las características principales de los 
                                                 
316 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-
Artísticos, II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964, 
artículo 11º, http://www.international.icomos.org/charters/venice_sp.htm, consulta enero de 2008. 
317 Idem. 

El estacionamiento se localiza en la parte norte del conjunto, que de 
manera conjunta con la caja trasparente sustituyen al edificio de fábrica de 
ladrillo y a las bodegas. 
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edificios primordiales, los cinco componentes principales, estos son el edificio de 
1960 (molino y sistema de criba); intervención de 1940; antiguo molino de 1922 y 
silos bajos y altos. 
 
Se elimina el edificio de 
tabique aparente 
ubicado en el lado 
poniente, (mismo que 
contiene en planta baja 
las bodegas de 
almacenamiento –que 
se encuentra en la 
esquina norponiente-, 
un local donde se 
venden harinas al 
menudeo; las oficinas 
administrativas y el 
laboratorio así como un 
departamento en un 
segundo nivel que 
contiene sala, comedor, 
cocina, baño, recámaras 
y patio de servicio, 
diseñados en su origen 
para el administrador del 
molino) además de 
permitir ver a las 
preexistencias, la 
eliminación de estos 
elementos permitirá 
disfrutar de la presencia 
de los nuevos 
elementos. Con estas 
acciones se provoca una 
amplitud al frente del 
conjunto, utilizada para 
la creación de una plaza 
pública abierta al sur y al 
poniente, con rasgos 
geométricos en el 
acabado que la 
relacionan con los silos y 
sus plantas circulares, la 
plaza logra realzar la presencia en la zona urbana que lo rodea, creando un lugar 
para el visitante y para el caminante, propiciando la convivencia entre el conjunto y 
el medio urbano, siendo en una sección una plaza hundida a la que se baja por 
medio de escaleras. 

Al eliminar el muro que delimita al inmueble y el edificio en donde se localiza 
actualmente el laboratorio y las oficinas administrativas se crea un lugar amplio 
al frente del conjunto, ganando un espacio público para la ciudad. 

Plaza subterránea, acceso y salida del auditorio ubicado a nivel de sótano. 
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Para maximizar el espacio contenido, se ubicará al auditorio en un sótano, que 
estará conectado por el vestíbulo general de acceso localizado en la planta baja 
del edificio de planta libre, además de un acceso por la plaza subterránea 
anteriormente mencionada, teniendo una salida directa al exterior. 
 
La caja de cristal, (que sustituye formalmente al citado edificio de tabique) situada 
en el poniente, busca con su neutralidad el destacar el carácter formal del 
conjunto, integrándose con la altura y la volumetría al inmueble de la aceitera 
localizado enfrente sobre la Av. Guadalupe Victoria; con su transparencia tiene la 
función de acercar al transeúnte y al automovilista a la obra artística, la de dejar 
ver el interior del vestíbulo del centro cultural y las actividades que ahí se 
desarrollan, invitando al viandante a entrar al inmueble, elemento hermenéutico 
que propicia un intercambio entre el interior y el exterior; con el simbolismo de 
transparencia, el Centro Cultural se entrega con las garantías de visibilidad y 
accesibilidad; además de permitir el observar cómo se desplanta el edificio de 
planta libre de 1960 con sus apoyos verticales; el estacionamiento al que se 
ingresa por este mismo lado comparte la fachada ocupando el espacio de la 
bodega actual. 

 
La fachada norte se compone de una piel a base de paneles metálicos perforados 
modulares, que tiene la función primordial de proporcionar ventilación al 
estacionamiento directa desde el exterior, permitiendo que el aire ingrese y el 
humo emitido por la actividad vehicular sea desalojado, evitando la contaminación 
masiva al interior, así como iluminación diurna al estacionamiento. Creando un 

Vista de la esquina ubicada en las calles Guadalupe Victoria y Estaño, en donde se ubica el estacionamiento, el muro 
de la calle Estaño está fabricado a base de paneles metálicos perforados modulares, con la función de proporcionar 
ventilación al mencionado estacionamiento. 
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efecto positivo-negativo: de día los orificios de los paneles metálicos se verán 
negros mientras que por la noche serán iluminados desde el interior, creándose 
una ilusión de puntos brillantes. 

 
El visitante ingresa al edificio a través de la plaza situada al frente del conjunto, o 
bien por medio del estacionamiento de tres niveles que se conecta hacia el 
vestíbulo principal, en el que se contienen los servicios de la taquilla, información, 
guardarropa y bloque de sanitarios; de este espacio se dirige la circulación hacia 
las galerías, al auditorio y mediante el núcleo de elevador y escalera a la tienda, 
restaurante, y a la galería de la industria (ubicados todos en el edificio de 1960). 
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El edificio de seis plantas será cubierto por un muro cortina translúcido, “siguiendo 
el principio de doble piel y cámara ventilada,”318 elemento que seguirá permitiendo 
el observar las características físicas de este ejemplo de la arquitectura moderna 
de la ciudad, mientras que del interior se permitirá la libre visualización hacia el 
exterior. Servirá para crear una protección ante el asoleamiento y el consecuente 
calor, con ello se “favorece la ventilación natural del edificio con la ayuda de los 
principios de la termodinámica.”319 El concepto de diseño está basado en la 
voluntad de conseguir las condiciones óptimas de confort, pues dado su diseño 
angosto y posición en el conjunto (al poniente) está expuesto al asoleamiento 
directo durante todo el año.   

                                                 
318 Behling, Sophia y Stefan, Sol power. La evolución de la arquitectura sostenible, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2002, p. 202. 
319 Idem. 
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Las barras horizontales de cristal que perforan los 
“silos” funcionarán como lucernarios; con la función 
específica de proveer iluminación diurna a las 
galerías, de noche serán iluminadas desde el 
interior creándose un efecto positivo-negativo. En 
la zona de tapaderas320 de la batería de silos, que 
se encuentra en la parte superior se ubicarán los 
cubículos, espacios de trabajo para museógrafos y 
museólogos así como una conexión (para su 
funcionamiento de manera conjunta y cooperativa) 
con el edificio de la intervención de 1940 el que se 
localizarán, el archivo, una sala de trabajo y un 
núcleo de sanitarios. 
 
En busca de optimizar el espacio interior de 
configuración particular, y en aras de una movilidad 
eficaz -para todos- a través del museo, se propone 
como solución para las galerías una rampa 
continua.321 
 
Aunque hemos hablado de las manifestaciones 
actuales y de su imprevisibilidad, de que requieren 
espacios susceptibles de cambios (el museo 
también contará con este tipo de espacios en el 
edificio del molino de 1922) hemos igualmente 
apuntado que no debemos realizar juicios 
absolutos al respecto, y podemos también decir que el espacio arquitectónico no 
es limitativo sino una posibilidad que amplía y nutre la experiencia museal, 
convirtiéndola en única. 

                                                 
320 Área de tapaderas se le llama al espacio que se encuentra en la parte superior de los silos, su función es la 
de proteger las actividades de descarga (recordemos que su funcionamiento es por gravedad). 
321 Frank Lloyd Wright con el museo Guggenheim de Nueva York (1943-1959) fue el primero en plantear la 
solución de convertir el museo en un recorrido generador de movimiento continuo, en contraparte al museo 
cerrado, estático, académico y simétrico. Montaner, Josep Maria, Museos… op. cit., p. 11. 

Muro cortina translúcido, siguiendo el 
principio de doble piel y cámara 
ventilada, reduce la incidencia solar, y 
al no ser hermético permite la 
circulación del aire. 
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Las salas de exposición posibilitadas gracias a la rampa, están divididas en seis 
secciones, ubicada al interior de los silos bajos, que mutarán su función como 
contenedor de granos para ser un contenedor de objetos de valor cultural,322 de 
estructura mixta de acero y concreto pulido, se llega a ésta después de pasar por 
el vestíbulo principal que conecta con el edificio de 1922 que funcionará como 
núcleo de entrada y de salida, dividido por un muro transparente de aluminio de 
configuración no ortogonal dando paso a la rampa mencionada; de recorrido 
longitudinal y continuo, posibilita literal y simbólica el funcionamiento del museo al 
ser el foco principal del centro cultural, al inicio de la rampa la perspectiva está 
marcada a la derecha por la presencia de un muro recto (que divide a las dos 
hileras de silos) y a la izquierda por las paredes cóncavas (vestigios de los muros 
curvos de los silos de secciones cilíndricas) que se proyectan de manera vertical, 
y que se repetirán por todo el recorrido; tras la grandeza de los silos y la rampa, el 
recorrido cíclico se puede interrumpir323 en cada uno de los niveles del edificio de 
1922 pues se conecta a este para lograr la interrelación de estas intervenciones, 
entrando al espacio íntimo de la salas colocadas en el antiguo edificio, cuya planta 
es casi cuadrangular, estos serán espacios neutros y susceptibles de cambios. Al 

                                                 
322 Existe una confusión respecto a “que el edificio es el museo, cuando en realidad el edificio guarda al 
museo”. Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 182. 
323 Una exposición de arte no es lineal, aunque exista un orden, no hay una lectura en un solo sentido, el 
visitante puede escoger lo que mejor le parezca, está basada en la libertad. Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., 
p. 274. 
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hacer este recorrido y al 
pasar de un espacio a 
otro se tendrá una 
percepción indistinta en 
las diferentes secciones 
con los cambios de 
forma en los espacios, 
de material, y los 
distintos grados y formas 
de iluminación, pero sin 
hacer una partición 
jerárquica, pues no hay 
una sección más 
importante que la otra. Al 
completar la senda y 
llegar al fin del recorrido 
se baja por medio de un 
elevador que nos 
conduce a la planta baja 
en la que se inició el 
camino. La disposición continua de las salas, con salidas en los distintos niveles 
posibilita el uso del inmueble de forma parcial, pudiendo cerrar algunas de las 
salas o interrumpir el recorrido sin necesidad de ocupar todo el espacio. 
 
Los servicios administrativos del museo con sus distintas oficinas, así como los 
servicios de talleres, embalaje y desembalaje, bodegas, almacén y cuarto de 
máquinas se ubicarán al interior de los silos construidos en 1960; cilindros de 
concreto armado. 
 
Los servicios de carga y descarga, se localizarán en la parte posterior del 
conjunto, pudiendo tener acceso a las bodegas, e incluso a las galerías por medio 
del estacionamiento, el acceso de servicio será por la calle León Guzmán, además 
del acceso para autobuses y su estacionamiento, contando con una caseta de 
control. 
 
El programa (en su afán de crear un legado) contempla áreas académicas y de 
producción artística: un taller de pintura, taller de grabado, y taller de gráfica 
digital. 

Vestíbulo de acceso a la rampa, localizado en la planta baja del edificio de 
1922, espacio divido por un muro trasparente de aluminio y cuyo trazo es curvo. 



110 

 

La unidad del proyecto 
además se busca con la 
utilización y repetición de 
un elemento geométrico 
básico dentro de la 
composición del 
conjunto, este es el 
círculo que como origen 
y base del cilindro (-
convertido en silo-) 
caracteriza la función del 
contenedor (silo), 
plasmado en planta, 
alzado y volumen; de los 
orificios en el muro 
cortina del 
estacionamiento que 
permiten la circulación 
del aire (localizado al 
norte, hacia la calle Estaño), hasta los trazos en pisos interiores y plafones 
iluminados o manifiestos al exterior en pisos y jardines. 

La unidad formal se busca además con la utilización y repetición de un elemento geométrico básico dentro de la 
composición del conjunto, este es el círculo que como origen y base del cilindro (forma gemétrica del silo) caracteriza 
la función del contenedor. 

Trazo de los pisos exteriores, basado en el círculo –origen y base del silo-. 
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VI.4.1 Museografía 
 
Las exposiciones son tan solo una de las actividades de un museo, no más 
importante que las otras desarrolladas en él, como los talleres u otros eventos, sin 
embargo sí se puede calificar (hablando de una manera general) como el 
elemento central de la comunicación museal, son el primer mensaje; con ellas se 
provoca expectación, sea exposición permanente o temporal, otorgándole un 
papel protagónico.324 
 
“Las exposiciones propician la aprehensión del patrimonio cultural dentro de los 
museos (o fuera de ellos) y le confieren a éstos la actualización que les permite 
mantenerse vigentes, tanto en su oferta como en su vitalidad socio cultural.”325 
 
Para cumplir con 
los objetivos y 
con la finalidad 
planteada, el 
museo dispone 
de varios 
elementos 
indispensables 
con los que 
entablará un 
diálogo 
permanente; entre los más importantes de éstos se encuentran el diseño de una 
arquitectura apropiada y el de una museografía óptima.326 “La arquitectura es muy 
importante porque es un contexto, y en la contextualización hay un mensaje.”327 La 
arquitectura es la parte primordial del discurso comunicativo del Museo, la 
condición especial de nuestro espacio por medio de la adaptación arquitectónica; 
las características particulares del edificio industrial serán el eje del esfuerzo 
demostrativo del espacio cultural, haciendo uso de la expresividad que nos puede 
transmitir la forma; sin embargo debemos tener presente que la “Arquitectura y la 
museografía de un Museo forman un todo indivisible. Ambos son el Museo, ambos 
buscan el mismo fin y expresan unidos el esfuerzo de comunicación. Su 
interrelación es total.”328 Teniendo en cuenta (sin contradecir a lo anterior) que el 
espacio arquitectónico tiene un cometido, un mensaje, es importante pero no es el 
museo, pues el museo son los objetos y la posibilidad de verlos.329 
 
La museografía es la encargada de adecuar el espacio arquitectónico a las 
necesidades propias del cometido,330 a “la museografía le corresponde la parte 
                                                 
324 Correa Fuentes, Miguel Ángel, Optimización expositiva, en Gaceta de museos, Tercera Época, número 44, 
op. cit., 34. 
325 Idem. 
326 Ramírez Vázquez, Pedro, op. cit., p. 45. 
327 Vázquez Olvera, Carlos, op. cit., p. 260. 
328 Ibidem, p. 44. 
329 Ibidem, pp. 259-260. 
330 Ibidem, p. 259. 
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tangible del museo, en cuyos elementos constitutivos (el continente tanto 
museográfico como arquitectónico, el contenido y el público de los museos) se 
materializan”331 por medio de distintas técnicas, la puesta en práctica de la teoría 
del museo, es decir de la museología; ésta se encarga de analizar la estética de 
cómo ha de ser la forma en la que se exhiben los objetos, en la búsqueda de la 
transmisión de mensajes y significados en su relación con la sociedad, 
complementando la misión y objetivos del museo. 
 
La presentación de objetos son ordenados de una forma significativa a través del 
lenguaje de la museografía que destaque los valores intrínsecos que se dan en la 
relación del objeto y el espectador, va a haber información complementaria 
mediante la utilización de información gráfica, maquetas, iluminación, relación 
entre los objetos, o con el contenedor, es decir el contexto.332 “El objeto que llega 
al museo entra en un nuevo contexto, un contexto que le crea la museografía, 
cuya intención es lograr la comprensión más puntual más específica de ese 
objeto.”333 

 
El inmueble después de ser intervenido estará listo para recibir los proyectos de 
los museógrafos y de todos los profesionales necesarios para sacar el máximo 
provecho de las posibilidades de forma única que ofrecen estos espacios, la 
propuesta de la museografía se aconseja “sencilla” y “neutral” pues en el Museo la 
propuesta más significativa es el contenedor, el edificio mismo y su capacidad de 
comunicación; logrando la utilización de los contenedores de granos como 
espacios expositivos, abriendo sus interiores y proponiendo el recorrido por medio 
de la utilización de la rampa; misma que además conectará los distintos niveles 
del edificio de 1922, sin ser agresiva con la incorporación de más elementos que 
agregados con los materiales expositivos confluyan en un lugar de lenguaje 
abigarrado, de lectura confusa. 
                                                 
331 Ibidem, p. 13. 
332 Ibidem, p. 253. 
333 Ibidem, p. 252. 
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VI.4.2 Planimetría 
 
Dado que los objetivos fundamentales del presente trabajo, es el de demostrar la 
importancia de la conservación de la arquitectura desarrollada en el pasado 
reciente como parte de la herencia digna de conservarse, con una reflexión 
especial en la arquitectura industrial del siglo XX de la ciudad de Morelia, y la de la 
apuntar la necesidad de asegurar la permanencia del conjunto industrial de la 
Harinera Michoacana mediante la implementación de un nuevo uso adaptativo que 
lo proyecte hacia las condiciones del futuro; plasmado y ejemplificado a través de 
una intervención arquitectónica, y dado que el proyecto de ejecución de obra 
requiere de una información imperiosamente precisa y exhaustiva, misma que se 
sale del mencionado objetivo, pretensiones y posibilidades de esta investigación, 
lo que en las siguientes páginas se presenta son propuestas generales y 
aproximadas del proyecto de ejecución. 
 
Así pues al no ser un expediente técnico de obra, y sabiendo que la planimetría de 
ejecución de obra, en la que se hace forzosa la representación en una escala 
mayor para una lectura correcta, y principalmente a que dado el tema de interés, 
que atañe a personas que no necesariamente están familiarizadas con la 
simbología técnica propia de la obra civil, se ha optado por realizar una 
representación gráfica (principalmente en la planimetría de acabados e 
instalaciones) que sin dejar del todo la gráfica convencional del dibujo técnico 
indispensable y necesaria para la comunicación profesional, facilitará la 
comprensión de todos. 
 
La propuesta estructural, se presenta mediante criterios generales, a través de 
esquemas con dimensiones aproximadas, ilustrando únicamente la idea del 
diseño; lo anterior dado a que el tamaño y características del proyecto de 
intervención son muy amplias y particulares, sabedores de que el cálculo 
estructural sería susceptible de una investigación extensa, de un encargo 
específico y especializado y de un trabajo independiente. 
 
Por estas mismas razones, de igual manera las instalaciones especiales se 
presentan mediante un criterio general de ubicación, que tienen como fin el ilustrar 
el proyecto de una forma que cubra las necesidades para el funcionamiento del 
nuevo uso. 
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VI.4.2.1 Estado actual del inmueble 
 
Como se ha apuntado y descrito con anterioridad a lo largo del trabajo, la forma y 
disposición de los espacios en sus diferente etapas constructivas quedaron 
definidas por la función que contendrían, al ser una entidad netamente productiva, 
buscando lógicamente la eficiencia en los procesos y el ahorro de costos. 
 
El programa arquitectónico de la negociación está compuesto por tres sistemas: el 
de vigilancia compuesto por los espacios de caseta de control de ingreso y egreso; 
el de administración por un bloque que contiene a la recepción, área secretarial, 
contabilidad, gerencia, archivo, bodega, cocineta, sala de juntas, y servicios 
sanitarios; y por el de producción formado por el molino de harinas, y espacios de 
almacenamiento y de carga y descarga.334 Cuenta además, con el departamento 
anteriormente descrito, diseñado de origen para el administrador de la 
negociación. 
 
La Harinera Michoacana se ha ido adaptando a los distintos cambios ocurridos a 
lo largo de su ya casi centuria existencia, ha sido objeto de inversión y 
mantenimiento, conservando su correcto funcionamiento y logrando su 
competencia productiva. Gracias a estas condiciones de cuidado e inversión, el 
estado actual de conservación del inmueble es en general bueno, sin encontrarse 
en peligro debido a posibles deterioros. 

                                                 
334 Navarro Franco, Víctor Manuel, op. cit., pp. 156-159. 
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VI.4.2.2 Arquitectónico 
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VI.4.2.3 Acabados 
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VI.4.2.4 Estructura 
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VI.4.2.5 Trazo y albañilería 
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VI.4.2.6 Instalación hidráulica y sanitaria 
 
Antes de iniciar el diseño hidráulico se debe de contar con el cálculo del gasto 
necesario para el óptimo funcionamiento, de acuerdo a este cálculo se 
seleccionará la tubería, sus diámetros y presiones. 
 
Para el sistema de abastecimiento de agua se utiliza el sistema de bombeo directo 
desde la cisterna localizada en el patio de servicio mediante un equipo 
hidroneumático, pues las características verticales del conjunto imposibilitan la 
instalación de tanques elevados para desarrollar un diseño de funcionamiento por 
gravedad, que permitirá tener la misma presión en cualquier parte del conjunto. 
 
La selección de los materiales para la instalación sanitaria obedece a que el fierro 
fundido es de mayor duración, reduciendo ampliamente el riesgo de avería y fuga 
por los movimientos propios de la estructura o posibles asentamientos 
(recordemos los movimientos de tierra en la zona), que provocaría el tener que 
romper el concreto lapidario de algunas de sus partes de diseño particular y 
uniforme. 
 
A continuación se presenta el criterio general de distribución de las instalaciones 
hidráulica y sanitaria. 
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VI.4.2.7 Instalaciones especiales 
 
De acuerdo a la museografía propuesta, y a las necesidades reales de demanda 
de energía se desarrollaría el proyecto integral que contemplaría las distintas 
instalaciones, para lo cual sería desarrollar su cálculo, presentar las fichas 
técnicas de los equipos propuestos, los detalles de alimentación, de sujeción o 
anclaje de equipos o de las propias líneas de servicio. 
 
Las instalaciones especiales necesarias para el funcionamiento del museo, son los 
de seguridad, misma que debe ser independiente de la instalación eléctrica, que 
contempla circuito cerrado de televisión; de sonido, detección de incendios, 
telefonía, voz, datos e internet. 
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VI.4.2.8 Cancelería 
 
La cancelería y la vidriería son unas de las partes protagónicas de la intervención, 
pues dadas las características de ligereza, trasparencia, y su condición 
contrastante y al mismo tiempo neutral del vidrio y sus variantes se eligió como 
elemento constructivo imprescindible en la intervención. 
 
Las partes agregadas hacen uso de la belleza de él para dar forma a su 
existencia, así pues la caja descrita con anterioridad se planta al frente del 
conjunto, de una forma simple, un paralelepípedo concebido en su totalidad de 
cristal dando cabida al área vestibular de acceso, y extendida hasta el 
estacionamiento; incluso en techo para permitir la mayor exposición posible al 
interior se basa en este material, y mediante el diseño de parteluces que cuelgan 
de la misma estructura se impide la radiación directa al interior.   
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VI.4.3 Costos 
 
En cuanto al análisis de costos, la información al respecto se presenta por medio 
de cantidades resultado de un criterio general, conociendo las necesidades 
generales, con la única finalidad de saber de forma aproximada cuánto costaría la 
intervención, acercándonos a un punto para tomar decisiones ejecutivas: sabiendo 
así su viabilidad y factibilidad económica. 
 
Así pues la información en este apartado se presenta como un estudio preliminar, 
en base a las acciones previstas en el proyecto de intervención, dándonos un 
acercamiento a lo que sería el costo real del proyecto de intervención en el 
conjunto industrial. 
 
Lo anterior en el entendido de que el trabajo del cálculo de precios unitarios es 
complejo y necesita de estudios precisos propios de la ingeniería de costos; 
además de que para su elaboración es imprescindible contar con el proyecto 
desarrollado en su totalidad, pues en él se fundamenta de una manera puntual, 
igualmente saliéndose del objetivo específico de la presente investigación. 
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