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RESUMEN ABSTRACT

PALABRAS CLAVES

Proyecto de diseño de una galería de arte 
contemporáneo en un contenedor transpor-
table con modulares multifuncionales para 
facilitar las exposiciones a artistas que no 
tienen posibilidad de exponer en los museos 
convencionales y para el público que tam-
poco tiene acceso a este tipo de espacios.

Galerías, exposiciones, arte, diseño interior, contenedores, funcionalidad, modulares, acabados, texturas, materialidad.

Design project of a contemporary art gallery 
in a transportable container with multifunctio-
nal modulars that will facilitate art shows and 
presentation to artists who are unable to pre-
sent their work on conventional art galleries 
or museums and it will also help the public 
that don’t have access to these type of events.
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INTRODUCCIÓN

Siendo Cuenca una ciudad cultural, de hecho nominada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la Unesco en diciembre de 2001 (Pareja Diezcanseco, 1992); las galerías 
de arte y todas las manifestaciones culturales que en ella se muestran siguen relega-
das a locales exclusivos de acceso limitado, puesto que “…los artistas son escogidos, 
para que sean expuestas sus obras” (Colom, 2009); limitadas incluso en el horario, 
sin contar con el factor económico, ya que para muchas entidades “…La galería es 
una empresa y como negocio está en este mundo para ganar dinero”. (Lopez, 2011); 
así pues, y lamentablemente, se convierten en un obstáculo para la apreciación de las 
manifestaciones culturales; tanto para el artista como para el espectador de la obra.
 
 La problemática del artista, en general sigue siendo multidimensional. No 
tiene apoyo oficial por la naturaleza propia de su actividad, no dispone de suficientes 
espacios para socializar sus obras, el contacto con su público suele ser muy ocasional 
y la difusión de su arte se limita, al extremo de convertirse en una aventura que en el 
mejor de los casos se gratifica con la comercialización de sus obras. Es por esto que 
se ha visto la necesidad de difundir el arte a los más amplios sectores, llevando a la 
búsqueda de alternativas más accesibles para los museos y galerías convencionales, 
ambos ubicados tradicionalmente en sitios de gran infraestructura e inversión. Como 
solución a este problema que sufre el artista, sin facilidades para sus exposiciones, 
surge la propuesta de diseño de una galería transportable que cumpliría con la difu-
sión del arte y aportaría también a la socialización del mismo.

 
 La idea de que la mayoría de las personas, el denominado gran público, ten-
ga acceso a una exposición artística, sea ésta de artes plásticas, arte lírico o arte 
dramático, nos llevó a investigar la existencia de exposiciones en cierta forma po-
pulares, que lleguen al hombre de la calle, es decir al hombre de a pie. Algo así como 
una infraestructura transportable, ambulante o rodante, a manera de las tiendas que 
ponen al alcance de sus clientes cualquier producto de la demanda diaria. Sólo que en 
vez de un muestrario con artículos electrónicos se exponga una muestra de pinturas, 
esculturas, teatro, danza o hasta permita escuchar un concierto de violín.
 
 Esta tesis se centra en el campo del diseño de interiores, específicamente 
en el área del diseño de objetos (soportes, stands para exposición). Se trata del di-
seño y la construcción de una galería de arte multidisciplinario destinada al apoyo de 
artistas locales y nacionales que desean exhibir sus obras de manera pública y que 
no cuentan con un espacio físico para hacerlo. La principal característica de este 
sistema de exposición es su movilidad (ésta puede engancharse a un automotor para 
su movilización), puede recorrer grandes distancias exhibiendo la obra o simplemente 
estacionarla en algún local abierto para abarcar a un público cautivo que no accede 
habitualmente a museos y galerías convencionales. Esto se traduce en una presencia 
mayor de público para admirar las artes y, en un contexto socioeconómico accesible, 
influye en la crítica de la obra.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar una galería de arte contemporáneo dentro de un 
contenedor transportable, con modulares que puedan resol-
ver las necesidades de cada exposición, con la finalidad de 
facilitar a los nuevos artistas, espacios en donde exponer sus 
obras y éstas puedan ser apreciadas por una mayor cantidad 
de público.

Diseñar una galería de arte contemporáneo en base a modu-
lares que respondan a las necesidades de cada exposición.

Diseñar una galería de arte incorporada dentro de un conte-
nedor que convierta una exposición, en una muestra móvil.

Crear un espacio para exposición de arte contemporáneo fa-
cilitando, a los nuevos artistas, el exponer sus obras en una 
galería móvil que lleve su arte a mayor cantidad de público, en 
la ciudad de Cuenca y fuera de ella.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Capítulo I
GALERÍA DE ARTE
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1.1. GALERÍA DE ARTE

1.1.3 Estructura dE una galEría

La galería cumple un papel fundamental en el proceso artístico contemporáneo. La 
promoción y difusión de los artistas representados, la venta de los mismos a colec-
cionistas e instituciones, su firme apoyo al arte contemporáneo tratando de mover a 
sus artistas, sus imprescindibles inversiones en producción de obra o catálogos, la 
convierten en un agente esencial dentro de un mundo donde todos los elementos que 
lo forman, se apoyan y a su vez se vampirizan unos a otros; teniendo en cuenta, claro, 
que cada uno de ellos son imprescindibles para que el sistema continúe funcionando.  
Sin embargo, las galerías de arte y todas las manifestaciones culturales que en ella se 

Imagen1: Dibujo de la Pinacoteca, recinto cuadrado. La primera galería de pintura del mundo

sustituyen a las antigüedades y retratos del siglo anterior (XVI). Entre ellas, destacan 
las galerías de Viena, Dresde y Düsseldorf.

1.1.1 concEpto

Una galería de arte es un lugar en el que se pueden ver y comprar obras de arte, tanto 
de artistas emergentes, como de consagrados maestros de una técnica. Debemos 
tener en cuenta que una galería de arte no es una tienda de cuadros, sino que es un 
punto de encuentro donde se dan cita aquellas personas que aman el arte.
Gran parte de estos espacios se dedican a la promoción de artistas nuevos, mostran-
do y dando a conocer su obra; dado que los programas de los artistas de hoy son tan 
complejos como variables, precisan de la reordenación de los objetivos y suelen ser 
las galerías de arte las que cumplen esta función.
Existen diferentes tipos de galerías de arte. Están las físicas, en las que las exposicio-
nes se realizan en un local; también tenemos las virtuales, en las que las exposiciones 
se realizan a través de Internet; de la misma forma existen lugares pocos comunes en 
los que se hacen exposiciones de artes callejeras, las cuales muestran el arte dentro 
de un entorno urbano, relacionado a la geografía, cultura y su coyuntura.

1.1.2 BrEvE rEsEña histórica dE las galErías dE artE y su aplicación

Se entrevistó a la Lcda. Ana Melendo Cruz (2013), profesora de la Universidad Complu-
tense de Bellas Artes de la ciudad de Madrid, en dicha entrevista ella comenta que, “los 
orígenes de las galerías de arte se remontan a Grecia y Roma. En Roma, por ejemplo, 
donde el aparato del Estado enviaba al pueblo sus mensajes por medio de la imagen, 
muchos generales exhibían en sus casas los botines de guerra, consolidándose así el 
coleccionismo, que alcanzará su auge con las monarquías absolutas”.
En el libro Historia de los Museos en España (1997), se habla de galerías de artes an-
tiguas en Grecia, llamadas pinacotecas (Imagen1).  La pinacoteca era un espacio des-
tinado a guardar tablillas votivas pintadas; ésta ocupaba el ala norte de los propileos 
(pórtico con columnas de los templos clásicos) (WordReference.com, 2013).

Durante los siglos XVII y XVIII, la presencia de galerías era un hecho común en todos 
los palacios, ya que se trataba de una tradición que iniciaran las grandes familias 
renacentistas y los Papas. En los palacios se exponían fundamentalmente pinturas que 
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muestran siguen relegadas a locales exclusivos de acceso restringido, puesto que “…
los artistas son escogidos, para que sean expuestas sus obras” (Colom, 2009); incluso 
son restringidas en el horario, sin contar con el factor económico, ya que para muchas 
entidades “…La galería es una empresa y como negocio está en este mundo para ganar 
dinero”. (Lopez, 2011). Así, se convierten en un obstáculo para la apreciación de las 
manifestaciones culturales; tanto para el artista como para el espectador de la obra.
Como se mencionó anteriormente, hay elementos esenciales dentro de una galería de 
arte, la cual está estructurada en un sistema en el que intervienen múltiples agentes. 
Dichos agentes, están allí en función de que las galerías puedan tener un carácter in-
dividual o bien exposiciones colectivas. Encontramos pues a artistas, críticos, museos, 
comisarios, medios de comunicación y público en general. A continuación los veremos 
en detalle.

Artistas: según el diccionario de la real academia de la lengua Española el artista “es 
la persona que ejercita alguna bella arte… dotada de las disposiciones necesarias para 
el cultivo de una bella arte. Incorrección por artesano, obrero”. O se dice del que “tiene 
gustos artísticos” y ”…que destaca en una actividad determinada”.
Entonces para explicarlo mejor, el artista es la persona que realiza o produce obras de 
arte. Lo que se entiende por artista depende por lo tanto del significado de la palabra 
“arte”.
Dado el cambiante significado de la noción “arte”, el término “artista” sólo puede de-
finirse o estudiarse desde un punto de vista histórico. El mismo depende de las ideas 
estéticas de cada época. Son artistas por ello: los pintores de las cuevas de Altamira, 
los antiguos dibujantes chinos, los escultores y los arquitectos griegos, los artesanos 
medievales, los grabadores del Renacimiento, los pintores del Barroco, los vanguar-
distas del siglo XX, los creadores de instalaciones, los programadores de páginas web, 
los dibujantes de cómics y los pintores contemporáneos, entre muchos otros.
En el artista casi siempre se supone una disposición especialmente sensible frente 
al mundo que lo rodea, lo cual lo lleva a producir obras que reflejen esa realidad. El 
artista es un individuo que ha desarrollado tanto su creatividad como la capacidad de 
comunicar lo sentido, mediante el buen uso de la técnica.

Crítico: según Bozal (2000, vol. I p.22-23) “la Crítica de arte es, como normalmente 
se llaman, tanto el conjunto -organizado o no- de críticos de arte de una determinada 
sociedad como el propio acto de promover un análisis sistemático y crítico de la pro-

ducción artística de un determinado período (normalmente el contemporáneo, ya que 
el análisis de arte anterior al actual se da en la disciplina de Historia del arte)”.
Suele llamarse Crítico a aquella persona que se dedica a observar y sacar todo tipo de 
conclusiones, en este caso, del arte. Generalmente los críticos de arte son personas 
que provienen de distintas ciencias o disciplinas. La mayoría de ellos tiene un conoci-
miento muy acabado de la historia en el arte.

Museos: El diccionario de la Real Academia de la lengua Española dice que, “el museo 
es  una Institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de 
objetos de valor para la ciencia, para el arte, para la cultura o para el desarrollo de 
los conocimientos humanos: museo de arte; museo arqueológico”. Esta definición es 
una referencia dentro de la comunidad internacional.

Comisarios: En general, los comisarios suelen ser conservadores de museos, profe-
sionales del mundo del arte, historiadores o expertos en arte, que ofrecen sus cono-
cimientos respecto a un período concreto en pro de la celebración de un evento cuyo 
proyecto presentan a una instancia cultural, ya sea pública o privada o a un museo 
o centro de arte y que, tras ser examinado y aprobado por quien proceda (juntas, 
patronatos o comisiones), se pone en marcha.
Para la docente Margarita Aizpuru el “comisario” o “curador” de exposiciones es una 
profesión fundamental en el sector artístico, debido a su conocimiento del arte y su 
contexto, a su capacidad y visión para desarrollar proyectos artísticos y efectuar se-
lecciones y apuestas por determinados creadores plásticos, y a su labor de mediación 
entre los artistas y sus producciones con las entidades y el público en general”.

Medios de Comunicación: Los medios de comunicación son instrumentos utilizados 
en la sociedad contemporánea para informar y comunicar un tema de manera ma-
siva. Día a día, los individuos y las comunidades acceden a material informativo que 
describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y 
culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del siglo 
XXI, y en sociedades de todas partes del mundo, los periódicos, estaciones radiales y 
páginas web son ejemplos de la naturaleza de los medios de comunicación.

Público: El término público es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que 
resulta notorio, manifiesto, patente, sabido o visto por todos. El público, por otra parte, 

es el conjunto de personas que se reúnen en un determinado lugar con algún fin, por lo 
general, de asistir a un espectáculo ya sea deportivo, artístico, cultural, político, etc.

1.1.4 tipos dE galErías

Las galerías de arte varían en una amplia variedad de modelos e incluyen:

Galerías en los museos: Las salas de los museos, donde encontramos muestras al 
público. Se refieren a menudo, como galerías en sí, a una de estas salas. Así, una sala 
dedicada al arte del antiguo Egipto a menudo se llama la galería egipcia, por ejemplo.
Espacios de cooperación gestionados por artistas: Las cuales ofrecen oportunidades 
de exposición para cada uno de los artistas participantes.

Galerías comerciales: Siendo siempre éstas, empresas generalmente gestionadas 
por un galerista  de arte que se especializa en un campo en particular o un género 
de arte. Galerías sin fines de lucro que dependen de concesiones o donadores para 
apoyar sus exposiciones.

Galería sin fines de lucro: Las que dependen de concesiones o donadores para apo-
yar sus exposiciones.

Galerías de arte en línea: Este tipo de galerías tienen un bajo costo operativo. Hay 
una serie de catálogos de arte en línea y galerías que han sido desarrolladas de forma 
independiente del apoyo de cualquier museo individual. 

Galerías vanidad: Estas galerías cobran una tarifa a los artistas con el fin de mostrar 
su trabajo, al igual que una prensa del corazón hace para los autores. Los espectácu-
los no son legítimamente curados (seleccionados) y se incluyen con frecuencia o por 
lo general el mayor número posible de artistas. La mayoría de los profesionales del 
arte son capaces de identificarlas en la hoja de vida de un artista.

Galería de arte contemporáneo: Se refiere generalmente a una galería comercial 
con fines de lucro de propiedad privada. Estas galerías se encuentran a menudo agru-
padas en los grandes centros urbanos; aunque también las podemos encontrar en 
ciudades más pequeñas ya que suelen ser el hogar de al menos una galería; también 
se pueden encontrar en pueblos o aldeas, y en zonas remotas donde los artistas se 
congregan; por ejemplo, el Antiguo Palacio Municipal-Centro Cultural-Museo del pueblo 
Samborondón en la provincia del Guayas contiene una colección de artistas de la zona, 
los cuales han donado sus trabajos para la venta de estos al público y a la conserva-
ción de la identidad del cantón Samborondón (Imagen2). 

Las galerías de arte contemporáneo suelen estar abiertos al público en general sin 
costo alguno, sin embargo, algunos son semi-privadas. Por lo general, los beneficios 
toman una porción de las ventas de arte; del 25% al 50% es típico.

Imagen2: Fotografía. Exposición Artevida Casa de la Cultura. Olvera, H. (2012).
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Imagen3: Nautilus. La galería de arte más alta del mundo
Imagen4: Dentro. Imagen interna de la galería de arte.

1.2  ARTE CONTEMPORÁNEO

1.2.1 concEpto

Se llama arte contemporáneo a aquellas expresiones artísticas originadas durante 
el decurso del siglo XX. Si bien el criterio de contemporaneidad es de uso dispar, las 
producciones del arte durante el siglo pasado tienen una serie de rasgos comunes 
que entran en franco contraste con aquellos provenientes de épocas precedentes. 
Así, es posible referirse al arte del siglo XX como a un bloque, soslayando las siempre 
presentes diferencias que existen en éste. Las principales características que pueden 
señalarse con respecto al arte producido en ese siglo son aquellas que hacen una 
innovación en las normas a seguir, así como también, el uso de patrones antiguos que 
están utilizados con una significación distinta a la original.

Para el franco-peruano Juan Carlos Belón (2013), la definición del arte contemporáneo 
va más allá que un significado, él dijo: “Una definición es algo que siempre se escapa. 
Una definición es tratar de encerrar. El arte contemporáneo corresponde a un mo-
mento en el que se deja el arte moderno, que es un arte de contemplación en donde 
es importante saber hacer, el gesto; mientras que el contemporáneo es un arte, en 

que es mucho más importante la idea. Es un arte que cuestiona, interroga, por eso es 
muy corriente escuchar a la gente decir ¿qué es esto?.. Hay un interés en saber qué 
es. Antes, en el arte moderno, nadie se preguntaba nada. Simplemente reconocía lo 
que tenía enfrente. Había una contemplación, un goce estético, pero ahí quedaba todo. 
Ahora se interrogan los modos de vida, las subjetividades y las sociedades”.

1.3  CONCLUSIÓN

Este capítulo nos brindó conceptos básicos acerca de lo que es una galería de arte y 
del papel que desarrolla como parte de un sistema orientado a la difusión de diferen-
tes artistas y de sus obras. Sin lugar a dudas, una galería es un espacio donde se dan 
cita aquellas personas que aman las artes y sus manifestaciones.
 Por otro lado, se mencionaron los diferentes tipos de galerías que existen, desde 
aquellas que no tienen la intención de lucrar con las muestras presentadas, hasta 
las que son pensadas con ese único objetivo, e incluso, galerías destinadas a un arte 
específico, en este caso, el contemporáneo. Esta corriente artística, particularmen-
te, llama el interés general ya que hoy por hoy es la más usada, esto se debe a que 
ha sabido abarcar la mayor cantidad de expresiones artísticas (fotografía, pintura, 
escultura, etc.). Dicha cualidad hace que sea una de las vertientes más versátiles 
que han existido. Esa es una de las razones del porque las galerías que exhiben arte 
contemporáneo no tienen ese carácter acartonado y solemne de los grandes museos; 
por el contrario estas galerías reflejan un aire fresco y relajado.

Por tanto, el arte contemporáneo, al contar con estas particularidades, encaja perfec-
to  con las características de un proyecto como el que se plantea en esta tesis.

Imagen5: Museo de arte moderno y contemporáneo de Estrasburgo

1.2.2 aplicación dEl artE contEmporánEo En la galEría dE artE

Las galerías de arte contemporáneo realizan dos clases de muestras: individuales y 
colectivas. En las individuales los trabajos de un solo artista son exhibidas al público. 
En las colectivas, varios artistas presentan a la vez uno o varios de sus trabajos según 
el tamaño de la galería. 
Las muestras acostumbran durar quince o treinta días, según la importancia del ar-
tista o los trabajos a exhibir.
Si se trata de una galería de arte comercial, ésta, de acuerdo con el artista, conserva-
rá en su stock un número de trabajos para ser ofrecidas al público.
Actualmente, la galería de arte contemporáneo más alta del mundo (avalada por el 
World Records Guinness) denominada Nautilus (Imagen3), se encuentra en el campa-
mento base del Mt. Aconcagua (Argentina) a 4300 m. de altura. (Imagen4).

Uno de los mejores museos mundiales para la apreciación del arte contemporáneo es 
el  Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo (Imagen5), inaugurado 
en 1998, el cual se alza a orillas del canal del Ill, en el centro del barrio histórico de 
Estrasburgo. Obra del arquitecto Adrien Fainsilber, su concepción se basa en la legibi-

lidad y la apertura, al ofrecer un acceso privilegiado a los distintos departamentos del 
museo: espacios de exposiciones temporales, colecciones permanentes, Gabinete de 
artes gráficas, Gabinete de arte fotográfico. Se encuentran también la biblioteca y el 
auditorio de los museos, así como un restaurante y una tienda-librería. 
Las colecciones cubren el período que va de 1870 a nuestros días y el recorrido pro-
puesto se articula alrededor de varios puntos fuertes: Impresionismo, Art-nouveau, 
Primitivismo, Arte abstracto, Surrealismo, Nuevo realismo, “Support/ Surface”, “Flu-
xus”, Arte povera. (BROWN, 1985).
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Capítulo II
MEDIOS EXPOSITIVOS
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2.1. MEDIOS EXPOSITIVOS

2.1.1 tipos dE ExposicionEs

La exposición, se puede organizar según distintos esquemas: textuales o temáticos. Si 
se atiende a su forma, puede ser narrativa, descriptiva o argumentativa. 

Si el punto de vista se centra en el contenido, será científica, didáctica, humanística, 
periodística, etc. Por ejemplo:

• Científica (Tema especializado): Exige orden, rigor y precisión. 
• Didáctica (Temas de conocimiento): Precisa orden, claridad y exactitud. 
• Divulgativa: Está dirigida al público en general. Trata temas de interés y  
 tiene un estilo sencillo y claro. 
• Humanística: Exige análisis reflexivo, orden, claridad y desarrollo dialéctico. 
• Periodística: Presidida por un dominio de la objetividad, claridad y exacti- 
 tud en la información que transmite.

Pero también tenemos otros tipos de exposiciones. Encontramos formas de exposición 
en una sala museística, las cuales pueden clasificarse de diferentes maneras, pues 
existen exposiciones permanentes, temporales y otras formas de exposición.

• EXPOSICIONES PERMANENTES
Estos tipos de exposiciones son aquellas que son exhibidas por un tiempo indefinido. En 
este espacio se pueden apreciar las principales colecciones y donde se plasma algún 
tipo de discurso o temática del museo donde se alberga la exhibición.

• EXPOSICIONES TEMPORALES
Tal como su nombre lo indica, las exposiciones temporales son todas aquellas que 
implican un período más breve, dependiendo del programa de exposiciones del museo.
Pueden ser “corto plazo”, las cuales suelen durar un día, una semana, un mes o dos; 
“medio plazo,” las cuales pueden estar de 3 a 6 meses en exhibición y “largo plazo”,  
cuando no se sabe con seguridad cuándo va a acabar la exposición y de esta forma 
se va a cubrir “temporalmente” el cronograma de muestras de un espacio. Este tipo 
de exposiciones maximizan la utilización de los recursos disponibles, creando así un 

programa estimulante para el público.

• OTROS TIPOS DE EXPOSICIÓN

Exposiciones especiales Dentro de éstas se encuentran las que se han llamado 
“grandes exposiciones de éxito”. Para que tengan éxito deben contener materiales 
que sean carismáticos, de gran calidad, que además atrai    gan al público y esto sólo 
se puede conseguir a través de la publicidad y promoción en periódicos de calidad, 
suplementos dominicales, radio y televisión. Estas exposiciones pretender atraer a 
las masas.

Exposiciones itinerantes Se trata de aquéllas que están diseñadas para ser expues-
tas en distintos lugares y presentan las siguientes ventajas:

• La exposición puede ser vista por más gente y en distintos sitios.
• Los costos que suponen su producción pueden ser compartidos por los di- 
  versos museos que van a albergar la exposición.
• Es una forma de promocionar el museo a mayor escala y al mismo tiempo  
  reforzar su reputación.

Pero a la vez presentan una serie de dsventajas, como son la preocupación por la 
seguridad de los objetos y la desatención del museo y de los visitantes, que se verían 
defraudados al no contar permanentemente con los objetos, para poderlos estudiar o 
simplemente visualizar.

Exposiciones portátiles Son exposiciones de pequeño tamaño, autosuficientes, que 
se pueden llevar a cualquier sitio, pueden montarse y desmontarse y ser devueltas a 
un punto de origen para ser utilizadas como más convenga. Estas exposiciones permi-
ten a los museos participar en muestras provinciales y ferias locales. Además pueden 
ser empleadas como muestras a corto plazo en las entradas de bibliotecas, en eventos 
de promoción, en las oficinas de turismo, etc. Sus funciones son las de fomentar el 
interés por el museo, por sus colecciones, por su trabajo, es decir, promocionar los 
servicios del museo, así como atraer visitantes.
Son aquellas exposiciones autosuficientes que funcionan independientemente del lu-
gar donde las situemos. Tienen su origen en los camiones y caravanas publicitarias, 
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Imagen6: Altura aceptada (entre 1.40 y 1.45 m.)

tablecido o algunas veces pueden alejarse un poco de él. Por ello deben estar escritas 
con una tipografía clara y que pueda ser leída sin necesidad de bruscos acercamien-
tos y sin forzar la vista. Como regla general, no deben utilizarse por debajo del nivel in-
ferior del cuadro. El nivel de su ubicación varía, dependiendo del tamaño de las obras: 
para obras pequeñas (hasta 40 cm. de altura aprox.) pueden quedar en el centro, o 
alineadas con el borde inferior. (Imagen7).

Imagen7: Los textos se ubican de acuerdo con la escala.

Objetos tridimensionales: Para el montaje de objetos tridimensionales (esculturas, 
utensilios, etc.) se sigue de igual manera, la escala; acentuando su precisión cuando el 
detalle es pequeño y minucioso, pero con mayor variabilidad en la fijación de la altura. 
Fundamentalmente depende, no sólo del detalle que ofrezca el objeto, sino también de 
las dimensiones del mismo. Es decir, a mayor tamaño y menor detalle puede mostrar-
se más alejado de la escala establecida. (Imagen8).

Imagen8: Para exposición de esculturas colovar los objetos correctamente para mayor apreciación.

La circulación: Como elemento de la escala, se refiere concretamente al espacio real 
de uso de las exposiciones, al espacio del cual dispone el espectador para transitar o 
desplazarse dentro de la exposición y está siempre subordinado a la observación, a la 
apreciación. (Imagen9).

Imagen9: La circulación debe ser considerada para la observación debida.

La iluminación: Cada exhibición tiene que buscar una buena iluminación que vaya 
con un contraste diferente a cada objeto que se exponga, al igual que cuando leemos 
necesitamos una iluminación correcta que nos permita leer sin afectar nuestros ojos.
Lograr un equilibrio en la iluminación es importante, pues generalmente su exceso 
implica no sólo consecuencias físicas y psicológicas negativas para el visitante, sino 
también riesgos en la conservación de las obras y objetos expuestos.
Existen 3 tipos de iluminación que se pueden utilizar para el montaje de nuestras 
exhibiciones.

• Luz solar o natural
La luz solar o natural es intrínsecamente mejor que cualquier fuente artificial de luz. 
Con un diseño adecuado, se puede eliminar la luz artificial en una gran parte del día 
en cualquier tipo de edificación, obteniéndose importantes ahorros en el consumo de 
energía eléctrica; así como en la climatización, al no producirse calentamiento en el 
ambiente por la influencia de luminarias eléctricas.
La luz solar se maneja aislada o como complemento de la iluminación artificial. Es 
importante conocer su regulación, especialmente cuando no se tienen suficientes re-
cursos para instalar luz artificial, incandescente o fluorescente; de esta manera se 
podrán apreciar todos los detalles de la exposición. Un ejemplo común; para aumentar 
la acción de la luz natural, sirven de apoyo las paredes blancas, pues ayudan a refle-
jarla por todo el recinto.

• Luz incandescente
La luz incandescente es la que se genera dentro de una bombilla de vidrio transparen-
te, de color o semi-transparente, rellena de un gas inerte o al vacío; en los que, los 
filamentos de tungsteno, ubicados en su interior alcanzan el rojo-blanco por el paso 
de una corriente eléctrica.
Las bombillas corrientes difunden su luz en todas direcciones y las más recomen-
dables son las esmeriladas (no transparentes) que esparcen la luz en forma difusa, 
eliminando las sombras muy marcadas. (Imagen10).

Imagen10: La luz no debe crear sombra ante el objeto a exponer.

Lo ideal es lograr orientar la luz hacia cada uno de los objetos (Imagen11), para lo cual 
se emplean las bombillas reflectoras concentradas o también (sólo en último caso por 
falta de presupuesto) bombillas corrientes muy potentes con campanas orientadoras 
(de 150 vatios en adelante, siempre y cuando la distancia entre la bombilla y el objeto 
sea superior a 3 m. y sólo para objetos de materiales resistentes, nunca para papel o 
textiles, y únicamente en exposiciones temporales. Para exposiciones permanentes la 
potencia máxima de la bombilla no será superior a 100 vatios) (Imagen12). Los textos: Se ubican de acuerdo con la escala, según la misma altura establecida, 

aunque puede variar, según el tamaño de la letra.
Las cédulas, fichas técnicas o rótulos de identificación, pueden estar en el centro es-

pero actualmente las podemos encontrar en autobuses y en trenes. El espacio reducido 
limita el diseño, los materiales a utilizar y su calidad. Estas exposiciones ofrecen al 
museo la posibilidad de presentarse en cualquier lugar, ya sean fiestas, muestras, etc.

2.1.2 ElEmEntos para El montajE dE una Exposición

La escala: Los elementos que determinan el montaje de exposiciones tienen que ver 
con la disposición de los objetos en el espacio, en función del público y en función de 
los mismos objetos. Aunque todos los elementos de la exposición y de su montaje están 
siempre relacionados con estos dos aspectos simultáneamente, hay algunos que tienen 
como punto de referencia más directo al espectador que a los objetos, como la escala.

Objetos sobre pared: Los objetos que son exhibidos deben quedar a la altura de la 
vista del hombre promedio, dependiendo del país ya que existen algunas diferencias 
en cuanto a la estatura promedio de ciertos países. Hay que recalcar que las expo-
siciones van dirigidas usualmente al público adulto. Con base en estas apreciaciones 
se ha determinado una altura promedio generalmente aceptada (entre 1.40 y 1.45 m.) 
(Imagen6).
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Imagen13: Es mejor trabajar con luz camuflada.

• Luz fluorescente
Aunque su efecto se basa exactamente en la fosforescencia, es una luminaria que 
cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a baja presión y que es utilizada nor-
malmente para la iluminación doméstica e industrial. Su gran ventaja frente a otro tipo 
de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética.
La luz fluorescente se dispersa también por todo el recinto al igual que la bombilla 
normal incandescente, pero es fría, no emite tanto calor sobre el objeto. Sólo se utiliza 
el tipo conocido como "luz día", pues es el más cercano a la luz natural. Este tipo de 
luz se emplea para iluminar en general toda la sala, todos los objetos, aunque puede 
orientarse únicamente hacia las paredes, mediante salientes del techo. También se 
emplea para iluminar específicamente los objetos contenidos en vitrinas (por ser fría, 
puede ubicarse más cercana al objeto) (Imagen13). La luz fluorescente resulta econó-
mica, pero si se usa como único tipo de luz en toda la sala, produce a veces sensación 
de luz artificiosa y de cansancio, por lo que se recomienda mezclarla en lo posible con 
luz incandescente.

Imagen11: Dirección correcta que debe tener la iluminación.

Imagen12: Tipos de iluminación.

Color y distanciamiento: Ya vimos, al hablar del recinto, la importancia del distan-
ciamiento en ese aspecto del montaje. En cuanto a su manejo, al colgar obras sobre 
pared, sólo podemos establecer una norma general. Siempre se colgarán dejan-
do un espacio entre ellas, no inferior a la mitad del ancho de cada una. Cuando los 
tamaños de las obras son muy diferentes entre sí, se colgarán dejando un espacio 
aproximado a la mitad del ancho de la obra mayor, como mínimo. Como excepción, 
para obras con acentuado formato vertical (más altas que anchas) es recomenda-
ble dejar un espacio aproximadamente igual al ancho de la obra mayor. (Imagen14).
En relación con el color interior de las vitrinas, éste se determina en principio por el 
nivel de iluminación. En general, a menor nivel de iluminación, más claro debe ser el 
color de su interior; pues como vimos, los colores claros y el blanco por excelencia, 
además de ampliar el espacio, reflejan la luz. Finalmente hay algo en lo que siempre 
debemos fijarnos al manejar el color en el montaje: sus combinaciones están determi-
nadas por complejas relaciones de armonía y contraste, las cuales, si no se conocen 
suficientemente, pueden llevar a resultados molestos y desagradables, truncando los 
fines de la exposición. Su manejo presupone un sólido conocimiento de la teoría del 
color.

Imagen14:  Debe de existir una relación de tamaño, de color y de espacio.

Imagen15: La distribución de los objetos determinara el recorrido de la exposición.

les. Los objetos que se montan sobre paredes son aquellas piezas bidimen-
sionales que deben observarse, en general, por una sola cara. Bajo esta de-
finición se incluyen pinturas, grabados, fotografías, dibujos, collages, paneles 
explicativos o carteles didácticos, e incluso relieves que, aun cuando sean tridimen-
sionales, se han creado para ser expuestos adosados a la pared. Por eso tenemos:

• Sistemas para colgar; las diferencias de peso y dimensiones de los objetos, im-
ponen una rigurosa previsión en la resistencia del sistema de montaje que se adopte 
sobre pared.
• Los paneles; cuando se hace necesario “extender” las paredes, ampliar el espa-
cio dispnible para colgar, o simplemente subdividir las salas en compartimientos de 
acuerdo con los planteamientos de cada exposición, el problema se suple con el uso 
de paneles.
• Las bases y las vitrinas; al igual que con los paneles, para el diseño y la utilización 
de éstas, se debe tener en cuenta las facilidades de adaptación a diversas posibilida-
des de montaje, que ofrezcan un “promedio” de uso (exceptuando las exposiciones 
permanentes).
• Las bases o pedestales; se emplean para exponer objetos tridimensionales (escul-
turas, piezas históricas, etc.) que se pueden exhibir al espectador directamente. Las 
esculturas de materiales resistentes o algunos objetos históricos de metal o madera, 
por ejemplo, se exhiben sobre bases sin problema, aunque siempre deberán contar 
con vigilancia permanente.

Las bases y vitrinas tienen por finalidad resaltar el objeto y facilitar su observación, 
procurando a su vez la protección y conservación del mismo. Encontramos:

1. Tipos de bases o pedestales; los tipos de bases incluyen desde las tarimas, 
hasta los “módulos” que permiten colocar objetos a diferentes alturas.
2. Tipos de vitrinas; las vitrinas responden fundamentalmente a las necesida-
des de seguridad de los objetos. Sin embargo, al cumplir con ello, no deben obstaculi-
zar la percepción de las piezas, sino más bien contribuir a resaltarlas.
3. Vitrinas de mesa; son especialmente utilizadas para exponer objetos que 
conviene ver desde arriba.
4. Las vitrinas verticales; en realidad existe un gran número de tipos de vitri-
nas verticales: con o sin iluminación incorporada, anchas o angostas; con una o varias 

2.1.3 técnicas dE montajE

Al hablar de técnicas de montaje, nos referimos a una serie de métodos y procedimien-
tos para “montar” y “colgar” más adecuada y fácilmente los objetos. Estas técnicas se 
aplican a la manipulación concreta de los objetos en el momento justo de “armar” la ex-
posición, partiendo de haber escogido y acondicionado el espacio donde van a exhibirse.
Hay que tomar en cuenta el montaje de los objetos sobre paredes y pane-

El recorrido: Es muy importante establecer un orden en el montaje de la exhibición, 
por lo cual se tiene que trazar un recorrido. Esto se traduce en establecer un camino 
o una multiplicidad de caminos para ver la exposición, dependiendo de los objetivos 
particulares de la muestra y su estructura.
Como regla general y primera consideración, el recorrido de una exposición comienza 
siempre por la izquierda; el visitante se desplaza siempre de izquierda a derecha. Ello 
se explica fundamentalmente porque nuestro lenguaje se escribe y lee en ese sentido.
Aunque siempre habrá visitantes que no deseen seguir estrictamente el recorrido, lo 
importante es evitar al máximo la dificultad de comprensión que se presenta, de modo 
consciente o inconsciente, cuando una exposición se recorre de derecha a izquierda, 
en sentido inverso a la lectura. (Imagen15).
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caras, rectangulares, cúbicas, altas, bajas, empotradas a la pared o suspendidas del 
techo, etc. Son múltiples las variaciones que se presentan y podría decirse que para 
cada necesidad, se ha diseñado una vitrina diferente.
5. Soluciones intermedias: existen soluciones intermedias que integran am-
bos elementos, como la vitrina-panel y la base-vitrina, permitiendo un doble uso, de 
acuerdo a cada montaje, en salas de exposiciones transitorias; estos módulos son de 
muy bajo presupuesto.

•Los marcos; conviene disponer de unos marcos adaptables a diferentes usos, con 
unas medidas promedio que nos permitan exponer el material en condiciones acepta-
bles. Aquí se presentan tres tipos de marcos de bajo costo y fácil montaje: 

 o Marcos de madera
 o Marcos compuesto de dos laminas
 o Marcos en forma de U fabricado en aluminio.

2.1.4 planEación dE distriBución

El planeamiento de la distribución de los objetos, orienta el sentido de esta relación. 
Aquí es donde confluye la labor de los proyectistas museográficos, de  los productores 
de la exposición, del artista mismo con la misión del encargado del montaje. Comienza 
entonces la responsabilidad de entregar, lo mejor posible, los mensajes de la exposi-
ción al público, a través de la distribución. Si el proyecto de la exposición contempla 
instrucciones específicas para ello, éstas han de considerarse.
Para identificarlo, en la lógica de la distribución el punto de partida es el conocimiento 
de cada pieza, del guion (si lo hay) y de los objetivos de la exposición.

• Composición y equilibrio: Las piezas no se montan una tras otra sin sentido, sino 
que su distribución responde a una lógica compositiva.
• Espacio vacío: Como en todo el montaje, los espacios tienen una justificación y un 
significado. Los vacíos aparecen como tales, cuando en relación con la disposición 
total, se desconecta el recorrido o la secuencia de la distribución se descompensa.
• Objetos en vitrina: En el montaje de objetos en vitrina, las relaciones compositivas 
son múltiples, pero se resuelven generalmente partiendo de la base estabilizadora 
horizontal y de un distanciamiento prudente y ordenado entre objetos.

• Síntesis: Lo fundamental en la lógica de la distribución es dejar en claro un ordena-
miento, una disposición estable de espacios y volúmenes, y definir concretamente una 
relación compositiva, sin afectar la observación de los objetos y eliminando tensiones 
visuales ambiguas que puedan truncar la receptividad y los objetivos de la exposición.

2.2 CONCLUSIÓN

Como ya vimos anteriormente, las galerías de arte son muy distintas unas de otras ya 
sea por la finalidad que tengan, ya sea por las muestras presentadas en cada una de 
ellas o ya sea por el tipo de exposición elegida para determinado proyecto; no puede, 
por ejemplo, manejarse de la misma manera una exhibición acerca del sistema solar 
que una exhibición que trate acerca de los mundiales de football. De la misma manera, 
la duración de una determinada muestra influirá en la dinámica de la galería en sí, 
puesto que no es lo mismo manejar una exposición permanente que una itinerante.
Todos estos factores, en conjunto, determinarán el producto final que se presentará y 
no es sólo la elección de los objetos, sino también, la elección de la mejor manera para 
presentar dichos elementos. Todo tendrá que estar enfocado hacia goce artístico y a 
la transmisión del mensaje que el artista implanta en cada muestra.
Por tal motivo, dichas elecciones y consideraciones tienen que evaluarse en el ante-
proyecto ya que de esto depende el éxito o fracaso de una exhibición.
Al ser el proyecto del que trata esta tesis, una muestra móvil, se tiene que poner es-
pecial cuidado en las condiciones para dicha movilidad. El manejo de la luz, protección 
y cuidado de los objetos (durante exhibición y/o traslado), presentación y ubicación 
de los mismos, tratando siempre de resaltarlos y lograr una recorrido de gran fluidez 
con una buena circulación, serán temas de vital importancia puesto que un espacio 
como el que se propone así lo exige.
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Capítulo III
CONTENEDORES
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3.1.1 ¿Qué son los contEnEdorEs transportaBlEs?

El Diccionario de la Lengua Española, menciona a los contenedores transportables 
metálicos como: Recipiente metálico de forma rectangular y gran tamaño, para el 
transporte de mercancías a grandes distancias. Conteiner. (Diccionario Manual de la 
Lengua Española Vox. 2007 Larousse Editorial, S.L.).
Son recipientes de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las dimen-
siones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. 
Existen diferentes tipos de contenedores. Se usa también la palabra en singular: con-
tenedor. Por extensión, se llama contenedor al recipiente de grandes dimensiones, 
utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados en el transporte aéreo, ma-
rítimo o terrestre; se puede transportar: motores, maquinaria, pequeños vehículos, 
etc. Pueden fabricarse de varios materiales: madera, plástico, metal, mixtos, etc. 

3.1.2 EspEcificacionEs técnicas

José Ramírez, profesor del Instituto Universitario de Tecnología “READIC”, men-
ciona que los contenedores suelen estar fabricados principalmente de ace-
ro corrugado, también los hay de aluminio y algunos otros de madera contra-
chapada reforzados con fibra de vidrio. Interiormente llevan un recubrimiento 
especial anti-humedad, para evitar la humedad que se presenta durante el viaje.
Otras especificaciones de los contenedores

• partEs dE un contEnEdor (imagEn16)

Pilares postes: Son elementos ubicados en las esquinas del contenedor formando un 
marco vertical.  

Esquineros: Son molduras ubicadas en las esquinas del contenedor, éstas sirven para 
manipular el mismo.

Travesaño y solera: Es el elemento que se encuentra en la puerta principal formando 
un marco sobre dicha puerta.

Marco frontal: Se ubica frente a la puerta principal del contenedor, está conformado 
por los travesaños superiores e inferiores. 

Travesaño Superior: Son los elementos superiores en los costados del contenedor, 
formando una estructura. 

Travesaño inferior: Son los elementos inferiores a manera de vigas, ubicados en los 
costados del contenedor formando una estructura. 

Travesaños de piso: Ubicados dentro del marco de soporte del piso. Son las vigas 
transversales que soportan el contenedor.

Piso: Generalmente es de tablones de madera o de una lámina dura de acero.

Costados y Frente: Los contenedores GP tienen paneles de acero corrugado, los mis-
mos que se apoyan en los durmientes longitudinales; mientras que los contenedores 
GRP no utilizan elementos longitudinales para apoyar dichos paneles.

Puertas: Por lo general estos elementos son de metal y enchapados en acero corru-
gado.

Sello de seguridad: Es un código propio del contenedor que se coloca en la puerta 
principal con información sobre el mismo.

Imagen16: Partes del contenedor.

3.1 contEnEdorEs
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• MATERIAL
Pueden ser fabricados en chapa de aluminio o de vidrio, con un espesor y una resis-
tencia suficiente para soportar grandes toneladas. Otras fabricaciones son realizadas 
en aluminio o incluso de madera contrachapada reforzada con fibra de vidrio, y a la 
vez, revestida con recubrimiento anti-humedad y el suelo es, normalmente, estructu-
rado con madera.

• DIMENSIONES
Deben ser compatibles con las medidas de los barcos o camiones que los transportan, 
con una capacidad mínima de doscientos litros y mínima de mil litros.

• SISTEMA DE CIERRE
Deberá estar protegido por cerraduras y bisagras, colocadas con tornillos de cabe-
za por dentro, ésto para garantizar su seguridad durante el transporte o almacena-
miento. Su interior debe ser fácilmente accesible para la inspección aduanera, sin la 
existencia de compartimientos donde se puedan ocultar mercancías ilícitas.  Debe 
permitir su fácil identificación mediante la colocación de marcas y números gravados, 
de forma que no pueden ser modificados o alterados. Deben ser pintados de color 
amarillo, de manera que sean fácilmente visibles, conteniendo la indicación corres-
pondiente en color negro.

3.1.3 tipos dE contEnEdorEs 

DRY VAN: Estos son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin re-
frigeración o ventilación. 

Posee un peso bruto máximo de 24 toneladas, llegando incluso a soportar hasta 30 
toneladas; se accede a través de dos portones que se encuentran a cada extremo del 
contenedor. Según su dimensionamiento existen dos tipos de 20 pies y 40 pies (Ima-
gen17 y 18). Dichos contenedores pueden ser fabricados de acero o aluminio.

Imagen18: Dimensiones del contenedor Dry Van de 40 pies.

rEEfEr: Contenedores refrigerados de las mismas medidas que el anteriormente 
mencionado, pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y ter-
mostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si 
fuese posible. (Imagen19).

Imagen19: Dimensiones del contenedor tipo Reefer de 20 pies.

Imagen22: Dimensiones del contenedor Open Side de 20 pies.

OPEN TOP: De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de 
arriba. La mercancía puede sobresalir, pero en ese caso, se pagan suplementos en 
función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. (Imagen20).

Imagen20: Dimensiones del contenedor tipo Open Top de 20 pies.

flat racK: Carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes 
delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de la 
misma manera que los open top. (Imagen21).

Imagen21: Dimensiones del contenedor tipo tipo Flat Rack de 20 pies.

opEn sidE: Su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, 
sus medidas son de 20' o 40' ft. Se utiliza para cargas de mayores dimensio-
nes en longitud que no se pueden cargar por la puerta estándar del contenedor.  
La carga máxima puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. Los contene-
dores más normalizados internacionalmente (de 20') tienen un peso bruto máximo de 
unas 29 Tns (es decir, la carga más la tara o peso del contenedor) y los de 40', de unas 
32 Tns. Aunque, como muchas veces se traslada el contenedor vía terrestre desde la 
zona de carga al puerto, hay que atenerse a la legislación vigente en cada país sobre 
pesos máximos en camiones. La tara o peso del contenedor puede ir de 1,8 Tns hasta 4 
Tns para los de 20' y de 3,2 Tns hasta 4,8 para los de 40'. (Imagen22).

3.1.4 utilidadEs dE los contEnEdorEs transportaBlEs

Estos recipientes son utilizados para transportar objetos voluminosos o pesados en el 
transporte aéreo, marítimo o terrestre; se puede transportar: motores, maquinaria, 
pequeños vehículos, etc. Según José Ramírez, el contenedor ha sido diseñado espe-
cialmente para el transporte de bienes, debido a las diferentes posibilidades de carga 
que en él existen. En el barco, los costes principales son aproximadamente la vigésima 
parte de los de un barco convencional de tamaño similar. Un barco de contenedores 
puede descargar y cargar mercancía en aproximadamente 13 horas frente a las 84 
horas para un barco convencional, de esta manera permite un tiempo de regreso más 
rápido. Por lo general, se pueden manipular 500 toneladas métricas por equipo-hora 
con la mercancía introducida en los contenedores, mientras que una buena medida Imagen17: Dimensiones del contenedor Dry Van de 20 pies.
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Imagen23: Dimensiones y medidas del contene-
dor tipo Dry Van.

con los métodos de descarga de gráneles convencionales es de 25 toneladas métricas 
por equipo-hora.
Una de las características más notables que se debe tomar en cuenta, es la vida útil 
que llegan a tener los contenedores, ésta es de 12 años; por lo tanto los contenedores 
después ser utilizados para lo que fueron creados, llegan a estar varados en puertos y 
bodegas; sin embargo pueden llegar a tener también otras funciones sin estar en uso.

3.2 EL CONTENEDOR TRANSPORTABLE INCORPORADO EN LA GALERÍA DE 
ARTE

Los contenedores en la época actual son muy bien utilizados, por ejemplo, en arqui-
tectura y diseño, ya que son desarrollados con un material capaz de soportar cambios 
de temperatura y sobre todo, hacer frente a las agresiones meteorológicas que se 
pueden presentar en el trayecto.
Hoy en día existe una gran demanda por los contenedores que se encuentran en es-
tado “inútil” ya que estos medios de transporte,  con la adecuación correcta pueden 
ser de gran uso; presentan facilidades de ensamblaje como aislamiento, climatización, 
instalación de ventanas, instalación de una fachada, entre otras cosas más.
Una de las otras razones por la cual se ha utilizado al conteiner como estructura de 
la galería, es debido a que en la actualidad es necesario tener diseños ecológicos, lo 
que lleva a crear soluciones ante las problemáticas ambientalistas; es por esta razón 
que el conteiner termina siendo un instrumento de reciclaje. Ahora que conocemos el 
porqué se ha utilizado un contenedor para el diseño de una Galería de Arte, toca hacer 
un análisis para elegir el tipo a usar.
Se ha elegido el contenedor tipo DRY VAN de 20 pies, por ser de dimensiones más pe-
queñas, las cuales deben ser aprovechadas al máximo. Asimismo, estos contenedores 
están pensados para ser desplegados y montados en todas partes en el mundo con 
mayor facilidad o flexibilidad que los de mayor dimensión. Además unas de sus prin-
cipales características son su capacidad y flexibilidad de ubicación con relación a los 
demás, ya que posee una movilidad manejable.
El contenedor ofrece luz natural, ventilación y aislamiento acústico limitado; dichas 
características se pueden aumentar a niveles óptimos, con el fin de responder de me-
jor manera a las condiciones climáticas, requerimientos de iluminación, calefacción, 
control de humedad, etc.

3.2.1. sistEma para dEspliEguEs dE plataformas

Para poder realizar las aperturas de la cara frontal y de las caras laterales del conte-
nedor (Imagen 24, 25, 26), se analizan tres diferentes sistemas.

Imagen25: Distribución de espacios del contenedor.

Imagen26: Vistas laterales del contenedor.

Imagen24: Medidas y partes del contenedor.

3.2.1.1 Portones automáticos 

Portón de madera o metal que se abre y cierra permitiendo la apertura del muro, 
diseñado y construido para permitir el paso cuando así se desee. El mismo cuenta 
con un sistema con dos contrapesos, los cuales permiten el correcto balanceo y re-
gulación de cada lado. Pueden ser fabricados con revestimientos en chapa, madera, 
chapa perforada, metal desplegado; adaptable también a cualquier abertura. Se puede 
utilizar revestimiento de un portón levadizo existente.

•Instalación del portón automático
(Portones Fábrica Gural, 2014)
http://www.portonesfabricagural.com/portones_levadizos.htm

Gural, es una empresa que se dedica a la elaboración de portones levadizos; dicha 
empresa nos presenta los diferentes sistemas de apertura de portones (Imagen27) 
y las respectivas indicaciones para las instalaciones de los mismos(Imagen28); por 
tanto, es esta empresa de dónde hemos tomado las referencias de instalación para el 
análisis de los diferentes sistemas.

Imagen27: Opciones para colocación del portón levadizo.

Imagen28: Tipos de mecanismos para portón levadizos.

3.2.1.2 Portones electrohidráulicos o electromecánicos 

Este es un sistema que permite la movilidad de los portones con una mayor facilidad 
de uso y control, ya que cuenta con un sistema de contrapesos y control remoto. 
Asimismo el espacio de instalación es menor, ya que no cuenta con saliente al exterior 
de los otros sistemas. Si se dispone de una fuente de energía, sería el ideal, debido a 
que el movimiento de las caras laterales se efectuaría con mayor facilidad y a la vez 
más controlado. (Imagen29).

•Instalación del portón electrohidráulicos o electromecánicos 
(Fábrica Macario Portones, 2014)
http://www.portonesfabricagural.com/portones_levadizos.htm

Imagen29: Detalle del mecanismo para portón electromecánico.
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3.2.1.3 Portones manuales

Este sistema, totalmente equilibrado, permite realizar los movimientos de elevar y ba-
jar el panel con un mínimo esfuerzo, permite cualquier requerimiento que se desee, ya 
que no es necesario de un sistema complicado (Imagen30). Se obtiene así un producto 
de calidad con cualidades técnicas que se diferencia por:

• Equilibrio
• Cierre totalmente 
• Suavidad en el cierre
• Deslizamiento suave 
• Libre de mantenimiento

Imagen30: Portón manual.

•Instalación del portón manual
(Planos y Decoración Como realizar un portón elevadizo, 2014)
http://www.arj.com.ar/productos/levadizos.htm

3.2.2 acaBados En El contEnEdor

3.2.2.1 Recubrimiento de pared 

Para que los costos de fabricación sean menores, se utilizarán planchas de Mdf la-
minadas que serán clavadas a un marco de madera; dicho marco estará anclado a la 
plataforma del contenedor cada 20cm. para un mejor soporte. (Imagen31).

Imagen31: Detalle constructivo. Vista en corte lateral del recubrimiento para las paredes.

3.2.2.2 Recubrimiento para piso

Se utilizará el mismo recubrimiento de las paredes, donde la única diferencia será en 
el empalme a la madera que se hará cada 10cm., ya que hay que tener en cuenta que 
habrá peso sobre ellos. (Imagen32). En las siguientes imágenes se detalla el sistema 
de soporte y anclajes a las caras del contenedor (Imagen33), así como el Marathon 
para Madera (Imagen34) ubicado en las puntas y que se usará para sujeción de dichas 
caras. (Imagen35).

Imagen32: Detalle constructivo. Vista en corte lateral del recubrimiento para  el piso.

Imagen34: Detalle. Gancho columpio con rodamientos de bolas. 
(Marathon para madera).

Imagen33: Detalle. Anclajes TX40.

Maratón para madera del gancho del columpio con rodamientos de bolas, de movi-
miento sin medida. (Imagen34).

•  Un empujón y hasta 60 minutos de continuo balanceo 
•  De preferencia hacia adelante y hacia atrás, se filtra el movimiento lateral, con 
cierre de parada 
•  Capacidad de carga: 125 kg 
•  Silencioso, suave y libre de mantenimiento
(Amazon, 2014) 
http://www.opinionesjuguetes.com/producto/maraton-para-madera-del-gancho-
del-columpio-con-rodamientos-de-bolas_28664

3.2.3 acaBados para ciElo raso

3.2.3.1 Toldo para exterior

Para la protección contra el sol, el clima, la intemperie y, a la vez como elemento 
de diseño, se ha decidido emplear un sistema de toldo retráctil. Este sistema nos 
brindará una completa protección externa, ya que los paneles que lo conforman cuen-
tan con una cubierta que garantiza una alta resistencia a los agentes atmosféricos; 
además nos ofrece la posibilidad de alargar la vida útil del toldo en sí, reduciendo el 
mantenimiento al máximo, puesto que puede replegarse, formando así, una estructura 
compacta cuando no esté en uso. Este tipo de sistema utiliza un brazo como soporte 
que permite una fácil y precisa regulación de la alineación de los brazos y, a su vez del 
toldo dentro un rango que va desde los 6º a 90º. 

• Instalación del toldo para exterior
(Tecega, 2014) http://toldosyjardin.com/home/index.php?option=com_content&view
=article&id=44&Itemid=34

Imagen36: Toldo retráctil exterior.

Imagen35: Distribución de las caras del contenedor.

3.2.3.2 Cielo raso

Para el diseño del cielo raso, se ha decido el empleo de formas curvas, las cuales tie-
nen un gran valor estético, como también un excelente manejo de la iluminación. Para 
la construcción de dicho cielo raso se usan bastidores metálicos para su armado; for-
mando así curvas mediante el método de sangrado, el cual consiste en realizar cortes 
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en las aletas del perfil para facilitar su doblez. Se colocarán módulos de acrílicos que 
estarán sujetos a la estructura metálica mediante pernos. (Imagen37). Para darnos 
una mejor idea del producto final tenemos una imagen de referencia. (Imagen38).

Imagen37: Detalle. Cielo raso.

Imagen38: Referencia para detalle del cielo raso en el contenedor

3.2.4 iluminación
Se utilizara dos tipos de iluminación artificial

Iluminación indirecta: Se usarán cintas de LED blancas (Imagen39), por su versatili-
dad a la hora de instalarlas, ya que son dispositivos hechos de un material flexible que 
permite amoldarlas a cualquier forma y superficie. Éstas, ya están preparadas para 
ser alimentadas con una tensión de 12v. Requieren además, de fuentes de poder  con 
un margen de voltaje entre los 110 a 220 VAC. Adicionalmente pueden dividirse cada 5 
o 10 cm, por lo que pueden ajustarse a cualquier longitud. (Leds International, 2014).

Imagen39: Tira LED para iluminación indirecta.

Iluminación directa: Para la iluminación directa se usaran rieles flexibles, que inclu-
yen 5 casquillos halógenos que se pueden distribuir a la distancia y la forma que se 
desee. Este sistema cuenta con un circuito subtencionado a 12v. con una carga máxima 
de 300w. (Decoración Facilísimo, 2014). (Imagen40).

Imagen40: Sistema de rieles flexible.

3.3 rEndErs dEl contEnEdor

Imagen42: Vista del contenedor 2.

Imagen41: Vista del contenedor 1.

Imagen43: Vista del contenedor 3.

Imagen44: Vista del contenedor 4.
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Imagen45: Vista del contenedor 5.

3.4 CONCLUSIÓN
Como bien se explicó en el capítulo anterior,  se ha encontrado en los contenedores, 
razones de sobra para el uso de uno de ellos en el diseño de una galería de arte móvil;  
ya que cuentan con una gran cantidad de características idóneas para un proyecto 
como el que se ha pensado. Características como facilidad de ensamblaje, aislamiento, 
la posible instalación de ventanas y fachadas, sus dimensiones pequeñas y compactas,  
entre otras. Lo más resaltante, sin embargo, es que hablamos de contenedores en 
desuso, lo que nos brinda un menor costo a la hora de la realización del proyecto y el 
resultante cuidado ambiental al reciclar un contenedor; ambos temas son a lo que todo 
diseño está orientado hoy en día.
Así pues, se han investigado las mejores opciones para la correcta optimización y el 
mejor uso del contenedor en sí.  Se ha estudiado desde el sistema para el despliegue 
de las caras del contenedor; así como el recubrimiento adecuado para el piso y las 
paredes; pasando específicamente, por los elementos que intervienen en el cielo raso 
(un toldo exterior retráctil y un sistema de iluminación). Finalmente, la elección de los 
elementos que intervendrán se hizo a partir de orientar esfuerzos tanto la reducción 
del consumo energético (todo se dispone manualmente), como a la obtención de un 
diseño resaltante, atractivo e informal.

Imagen46: Vista del contenedor 6.
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Capítulo IV
ESTUDIO DEL DISEÑO
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4.1 Estudio dEl disEño: invEstigación dE campo 

4.1.1 EntrEvistas a difErEntEs artistas y púBlico En gEnEral

Se realizaron diferentes entrevistas, divididas en dos cuestionarios de preguntas: el 
primero fue dirigido a artistas del medio y el segundo a personas que puedan o no 
tener conocimiento sobre el arte y la socialización del mismo. A continuación las pre-
guntas.

Preguntas para artistas:
1. ¿Qué representa el arte para Ud. como artista?
2. ¿Piensa Ud. que el arte está llegando de manera efectiva a la sociedad?
3. ¿Cuáles deberían ser los medios de difusión del arte?
4. ¿Debe seguir siendo una galería de arte, un espacio solemne y formal?
5. ¿Socializar el arte es una tarea que deba ser decidida únicamente por una  
  comunidad de expertos?
6. ¿El arte informal puede ser una forma de diálogo del artista con el público?
7. ¿Cómo lograr una difusión más amplia del arte en general, si contamos con   
 espacios reducidos y privilegiados?
8. ¿Qué piensa Ud. sobre las galerías de arte en espacios exteriores?
9. ¿Cuál es su opinión si se realizara el Diseño de una Galería de Arte Con 
 temporánea en un contenedor transportable, con modulares multifun- 
 cionales para exposición de diferentes medios artísticos?

Preguntas para personas que puedan o no, tener conocimiento sobre arte:
1. ¿Qué representa el arte para Ud.?
2. ¿Cuántas veces ha asistido a una galería?
3. ¿Piensa Ud. que es una persona asociada culturalmente con el arte? ¿Por  
  qué?
4. ¿Qué piensa Ud. sobre las galerías de arte en espacios exteriores?
5. ¿Cuál es su opinión si se realizara el Diseño de una Galería de Arte, en un  
  contenedor transportable?

4.1.2 análisis dE las rEspuEstas rEalizadas En las EntrEvistas

Cuestionario realizado a los artistas

Entrevistados:
-María Elisa Carrasco: Producción y Gestión Cultural de la Bienal de Cuenca.
-Katia Cazar: Artista Plástica, Directora de la Bienal de Cuenca.
-Marcelo Huiracocha: Artista Visual, fotógrafo profesional.
-Patricio Palomeque: Artista Plástico, Director de Galería Proceso Arte Contemporá-
neo en la Casa de la Cultura del Azuay.
-Esteban Torres: Diseñador Gráfico, Director de la carrera de diseño en la Universidad 
de Cuenca.
-Merardo Idrovo: Lcdo. Artes de la Imagen, Coordinador y planificador de la imagen de 
los Museos a la comunidad en la Dirección de Cultura.
-Diego Carrasco: Director de Cultura de Municipio de Cuenca, Director de teatro.

1. ¿Qué representa el arte para Ud. como artista?

-María Elisa Carrasco: Es un medio de expresión.

-Katia Cazar: Para ella el arte es la vida misma, es una motivación profundamente 
humana, que ha acompañado al ser humano en toda su evolución. Es traspasar las 
vivencias de los artistas a otras personas a través de un medio.

-Marcelo Huiracocha: Es una de las representaciones humanas más importantes. Por 
medio del arte nos sensibilizamos, además de conocer una variedad de culturas.

-Patricio Palomeque: El arte es una forma de ver el mundo y de actuar, nos dice Pa-
tricio.

-Esteban Torres: Es una manera de expresión del ser humano que no sólo debe ser 
manejada por artistas sino por cualquier persona.

-Merardo Idrovo: Es una forma de comunicación y expresión que tiene que llegar a las 
personas, conmoviendo al público.
-Diego Carrasco: El arte no sirve para nada. Pero es de esas cosas que no sirve para 
nada, pero que es imprescindible que exista. Nunca en la historia de la humanidad 
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había existido tanto arte. Y el arte ha emigrado en el diseño, perdiendo significación. 
Para él, es la forma de entender la vida, entendiendo que el arte no es la vida real.

2. ¿Piensa Ud. que el arte está llegando de manera efectiva a la sociedad?

-María Elisa Carrasco: Si el arte está llegando de manera efectiva a la sociedad es una 
pregunta que se hacen todos los vinculados con este medio. Esto comienza con la edu-
cación, para que la gente tenga afinidad con el arte; sensibilizándolos. Según estudios 
que se han realizado en la ciudad de Cuenca, se sabe que lo primero que la sociedad 
busca en cultura es el cine, después el teatro y finalizando con obras de arte. Además 
que hay poco interés, ya que la gente no busca los espacios de arte, además de tener 
un pensamiento que el arte está siendo elitista. En fin, se debe hacer un estudio para 
que el arte pueda llegar a diferentes sociedades. Es lo que nos comenta María Elisa

-Katia Cazar: Ella piensa que el arte llega de manera efectiva dependiendo de la socie-
dad. En la actualidad el arte se ha manejado en espacios conducidos por especialistas, 
tratando de ampliar su público.

-Marcelo Huiracocha: En esta última década existe un divorcio entre los creadores, los 
espacios de exposición y público. En nuestra ciudad no se ha dado un proceso que los 
vincule. Con el afán de que el público conozca conceptos y dinámicas que mueven a los 
artistas a la creación, se han olvidado de llegar de mejor forma a él. 

-Patricio Palomeque: El arte llega, ya que es la sensibilidad que todos los seres hu-
manos tienen (unos más, otros menos). Pero los mecanismos del manejo de las áreas 
culturales son las que se deben priorizar, dando apoyo a los diferentes creadores; nos 
dice el artista.

-Esteban Torres: No está llegando de manera efectiva a su parecer, y sobre todo a la 
masa joven.

-Merardo Idrovo: No ha llegado de la manera efectiva, capaz fallaron los canales, la 
sociedad o los artistas; pero no ha llegado de manera efectiva.
-Diego Carrasco: El arte está llegando a la sociedad por todos los medios posibles, 
llevándolo a experiencias; lamentablemente no llega de la manera adecuada porque en 

la actualidad, el arte llega de manera obscena (sobre expuesto).

3. ¿Cuáles deberían ser los medios de difusión del arte?

-María Elisa Carrasco: Ella piensa que no se deberían encasillar a los medios de difu-
sión, sino utilizar todos los medios existentes; mucho más para el arte que da mayores 
posibilidades. Hasta interviniendo la misma ciudad sería un buen medio.

-Katia Cazar: Nos comenta que los medios de difusión del arte son muchísimos, pero en 
la actualidad los que tienen buenos resultados son las redes sociales.

-Marcelo Huiracocha: Hay que buscar todos los medios posibles, tanto virtual como 
físicamente, para así tener un acercamiento y un dialogo participativo con el artista y 
la obra. Piensa Marcelo.

-Patricio Palomeque: Es una responsabilidad de las instituciones públicas a través 
de galerías o museos. Se debe apostar por espacios culturales, ya que son los que 
potencializan a un país o a una región.

-Esteban Torres: El arte está en todo, hasta en productos cotidianos. Pero existen 
medios de difusión que llegan más, como sucede con las redes sociales.

-Merardo Idrovo: Los medios de difusión son tan variados que se los debería aprove-
char, pero a éstos no se los utiliza porque el pensamiento se ha quedado en el pasado. 
“Si no se expone en una galería, una obra no existe”, es por esto que los medios de 
difusión no se han extendido.

-Diego Carrasco: Hay demasiados medios a los cuales el arte está llegando. Pero de-
bería llegar sin mediadores, directamente al público. 

4. ¿Debe seguir siendo una galería de arte, un espacio solemne y formal?

-María Elisa Carrasco: Las galerías de arte no tienen que ser el lugar solemne dónde 
se presenta el arte; en la actualidad existen galerías alternativas o café artes donde 
artistas emergentes, sin trayectoria, utilizan estos medios para exponer. La ciudad 

entera se debería convertir en una galería de arte, utilizando diferentes sitios para 
difundir estas expresiones. Es la opinión de María Elisa.

-Katia Cazar: Ella piensa que las galerías no son un espacio solemne y formal, sino un 
espacio de comercialización.

-Marcelo Huiracocha: Es el momento de romper con estos espacios solemnes y con-
vertirlos en espacios proactivos, nos expresa Marcelo. Hay que procurar espacios 
amigables y no espacios que sean sólo para cierto grupo de entendidos. Deben existir 
espacios donde las personas se acerquen al arte.

-Patricio Palomeque: Los museos y las galerías tienen el carácter de lugares estáti-
cos; la misión es generar muchas más alternativas no sólo para atraer a más público, 
sino también para que la obra salga de los espacios convencionales.

-Esteban Torres: Los tiempos cambian y hay espacios para todo, pero la calle es un 
espacio que va contra la solemnidad y llega más allá.

-Merardo Idrovo: Sí, debe ser solemne y formal, mas no por su diseño, sí en cuanto al 
respeto hacia el arte en general, manteniendo un tipo de formato y formalidad basado 
en conceptos de arte.

-Diego Carrasco: Los mismos artistas están esperando al museo, a la galería; y es 
que se ha creado una institución que determina los parámetros que avalúan el arte y 
que fueron creados por los mismos artistas; entonces, al cumplir estos parámetros, 
se busca estos espacios para ser considerados artistas, pero debería dejar de ser 
solemne.

5. ¿Socializar el arte es una tarea que deba ser decidida únicamente por 
una comunidad de expertos?
-María Elisa Carrasco: El arte está en todo, es el pensamiento de María Elisa. Pero 
dependiendo el evento, debe existir un curador, crítico y profesores; ya que ellos son 
las personas que saben, han llevado a cabo estudios. Pero si son exposiciones libres 
no pienso que deba existir una persona especializada en arte.

-Katia Cazar: El arte en sí, es un acto social, nos comenta Katia, pero es necesario 
crear más vitrinas de exposición de arte.

-Marcelo Huiracocha: No son un grupo de expertos los que validan, sino debe ser el 
público, son aquellos los que dan las pautas para ver si el artista está realizando un 
buen trabajo, así el arte tendría una mejor dinámica en la sociedad. Nos explica.

-Patricio Palomeque: La socialización del arte es una problemática individual que se 
da desde la educación, ya que desde pequeño se da una apreciación del arte dejando 
a lado el gusto.

-Esteban Torres: El arte nace de la gente y así no exista el experto seguirá existiendo 
el arte: el experto nos puede, únicamente ayudar a entenderlo un poco más.

-Merardo Idrovo: Si se quiere entender al arte académicamente, es necesario un ex-
perto, pero el arte tiene que mostrar elementos que puedan ser identificados por el 
público. Los mediadores deberían trabajar acercando al público con el artista.

-Diego Carrasco: Se socializa el arte a todo nivel haya o no haya expertos. Hay dife-
rentes tipos de arte que no son necesarios que sean analizados por expertos para que 
sean considerados como tal.

6. ¿El arte informal puede ser una forma de diálogo del artista con el 
público?

-María Elisa Carrasco: Claro que es una forma de dialogo, nos dice; es como el arte 
urbano. Ahora el arte informal ha tomado peso, es por esto que entidades como el 
Ministerio de Cultura, promueven el arte urbano, pero esto debe darse en espacios 
predeterminados. Además de tener exposiciones al aire libre de diferentes artesanos, 
realizar diálogos directos con el público, es algo que se debe seguir promoviendo en 
la ciudad. 

-Katia Cazar: En el arte todo vale. Nos comentó sobre Banksy, el gran graffitero inter-
nacional que estuvo vendiendo sus obras en Central Park, en la calle.
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-Marcelo Huiracocha: Con la informalidad del arte se obtiene que el arte se incorpore 
con la sociedad, teniendo un dialogo más amplio.

-Patricio Palomeque: Él entiende al arte informal como un impulso que no va de la mano 
con la academia, obteniendo así, una labor de mediación con el público. 

-Esteban Torres: El arte informal da una cierta popularidad y promueve un vínculo más 
suelto para que llegue a diferentes estratos sociales.

-Merardo Idrovo: Sí, es dialogo más expresivo ya que se lo ve actuar con elementos 
y arte cotidiano, se da a una cercanía entre el artista y el público. Todo artista debe 
considerar tener dialogo con la gente.

-Diego Carrasco: Las exigencias del arte informal son atractivas pero al momento de 
pedir conocimiento académico termina siendo algo formal. 

7. ¿Cómo lograr una difusión más amplia del arte en general, si contamos 
con espacios reducidos y privilegiados?

-María Elisa Carrasco: La ciudad de Cuenca no cuenta con dichos espacios; además 
las agendas de las galerías están siempre ocupadas y es un problema, nos dice María 
Elisa; un problema para los artistas emergentes. Termina siendo el artista, el gestor de 
sus propias obras ya que no cuenta con lugares adecuados para mostrarse. 

-Katia Cazar: El arte es un mundo de sensaciones y emociones, debemos quitar el pre-
juicio de que hay que prepararse ya que así se está quitando el poder de convocatoria 
de acción, nos dice Katia

-Marcelo Huiracocha: Romper paradigmas en los espacios es una propuesta que se 
debería crear.

-Patricio Palomeque: Patricio explica que existe una crisis de galerías, ya que después 
de la crisis bancaria cerraron muchas de ellas por los años 90. Es importante el tra-
bajo de las galerías ya que genera un desarrollo en el artista y en el público al adquirir 
arte.

-Esteban Torres: El mismo hecho de estar en un país tercermundista hace que nuestra 
prioridad sea la comida entre otros; pero el arte no es un elemento de supervivencia 
humana, de digerir, sino un elemento de alma, es por esto que no llega a todos.

-Merardo Idrovo: Es necesario llevar el arte a los espacios públicos, con mediadores 
para que haya un acercamiento al arte.

-Diego Carrasco: Hay diferentes tipos de artes que tienen medios de difusión masivos, 
pero el arte debe buscar sus propios medios de difusión.

8. ¿Qué piensa Ud. sobre las galerías de arte en espacios exteriores?

-María Elisa Carrasco: Es una buena alternativa ya que no hay espacios para los nue-
vos artistas nos comenta. Trabajar en espacios exteriores es más complicado logís-
ticamente, pero se deben promover este tipo de exposiciones, porque es ahí donde se 
llega más a la sociedad, sin necesidad de tanta difusión, así las mismas personas se 
vuelven parte de la exposición. 

-Katia Cazar: Hay que diferenciar a la galería como espacio expositivo o galería como 
espacio comercial, nos dice Katia. Para hacer después arte al exterior.

-Marcelo Huiracocha: Es una dinámica de vinculación con el artista, logrando superar 
la brecha que existe entre curador, creador y obra, de esta manera se obtendría que 
la obra esté presente en un espacio por donde las personas estén circulando.

-Patricio Palomeque: El abrir espacios exteriores es una forma de llevar arte a más 
personas.

-Esteban Torres: Hay muy poco de esto en nuestro país. Hace falta, ya que la gente ha 
dejado de asistir a las galerías.

-Merardo Idrovo: Es una forma de presentar el arte a personas que no han llegado a 
las galerías, además de realizar un dialogo entre el artista con el público.

-Diego Carrasco: Hay espacios pero el mismo artista busca a la institucionalidad para 
que sea considerado un arte formal.

9. ¿Cuál es su opinión si se realizara el Diseño de una Galería de Arte Con-
temporánea en un contenedor transportable, con modulares multifuncionales 
para exposición de diferentes medios artísticos?

-María Elisa Carrasco: Es una idea extraordinaria nos comenta Este proyecto debe ser 
presentado a un Municipio para que sea tomado en cuenta y haya un auspicio para el 
mismo.

-Katia Cazar: Después de la postmodernidad, la idea del cubo blando es un elemento 
importantísimo a pensar, nos comenta; ya que éste permite variar la muestra. La 
ciudad necesita espacios para mostrar arte.

-Marcelo Huiracocha: Debe ser un lugar atractivo y amigable, donde la gente pueda 
circular, no teniendo un espacio cerrado ya que las personas tienden a no entrar a 
espacios cerrados.

-Patricio Palomeque: Mediante estos mecanismos es cómo se llega a tener un interés 
sobre arte en la sociedad, así que me parece muy válido, interesante y pertinente 
crear un espacio como este; comenta Patricio.

-Esteban Torres: Es una solución muy interesante para la difusión del arte.

-Merardo Idrovo: Vale la pena el crear un espacio, teniendo, claro, un proceso de 
mediación que ayude a entender el arte.

-Diego Carrasco: Es una excelente idea pero hay que buscar qué tipo de arte pueda ser 
entregado al público ya que en la actualidad el arte se vuelve obsceno; así que para 
evitar esto, debe tener sus especificaciones.
Cuestionario realizado a personas en general

Entrevistados: 

-Daniel Saldaña: Tripulante de cabina.
-Sebastián Pacheco: Diseñador gráfico e ilustrador.
-Mauricio Aguirre: Mesero.
-Iván Orellana: Medico Anestesiólogo e investigador medica.
-Freddy Rojas: Master en Administración de empresas.

1. ¿Qué representa el arte para Ud.?

-Daniel Saldaña: Para él, el arte es un medio de expresión de un tema. Reconoce que 
hay diferentes tipos de arte.

-Sebastián Pacheco: Es la expresión de sentimientos plasmados en diferentes sopor-
tes sin cumplir una necesidad. Plasmando lo que se quiso expresar.

-Mauricio Aguirre: El arte para él es una forma de expresar los sentimientos de las 
personas a la humanidad.

-Iván Orellana: Es una expresión espiritual para él.

-Freddy Rojas: Para él, es la forma de representar sentimientos o estados de ánimos; 
o simplemente es una creación.

2. ¿Cuántas veces ha asistido a una galería?

-Daniel Saldaña: Si he asistido a algunas galerías dentro de Ecuador y fuera de él.

-Sebastián Pacheco: Ha asistido muchas veces, exponiendo sus trabajos.

-Mauricio Aguirre: Él ha asistido una sola vez, en su niñez.

-Iván Orellana: Ha asistido muchas veces.
-Freddy Rojas: Ha asistido 5 veces en su vida.

3. ¿Piensa Ud. que es una persona asociada culturalmente con el arte? 
¿Por qué?
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-Daniel Saldaña: El comenta que está asociado con el arte musical.

-Sebastián Pacheco: Sebastián explica que él está asociado al arte con su trabajo de 
diseño.

-Mauricio Aguirre: No se considera una persona asociada con el arte, aunque le gusta 
observarlo.

-Iván Orellana: Se dedica actualmente al arte musical, trabajando alrededor de 30 
años.

-Freddy Rojas: Estuvo vinculado por su trabajo, ya que en este tuvo la oportunidad de 
llevar a cabo murales turísticos en la ciudad de Cuenca y Paute, los mismos que van 
asociados al turismo cultural.

4. ¿Qué piensa Ud. sobre las galerías de arte en espacios exteriores?

-Daniel Saldaña: Es un beneficio para la sociedad, ya sea cualquier tipo de galería.

-Sebastián Pacheco: Me parece que deben existir estos espacios, comenta Sebastián. 
Primero para poder tener una apertura al arte, además que en los museos se encuen-
tran las mismas personas siempre; esto quiere decir, para él, que el arte no llega a 
todos sino a ciertas personas.

-Mauricio Aguirre: Le parece algo atractivo porque las personas no tienen mucho tiem-
po de entrar a una galería o el dinero para entrar a estos espacios; mientras se dirigen 
a un destino sería interesante encontrar una galería en el camino.

-Iván Orellana: No lo ha visto pero le parece que es una excelente alternativa para las 
personas que no han podido llegar a las galerías.

-Freddy Rojas: Para él, es una forma de mostrar y hacer conocer al público objetivo lo 
que se ha creado.

5. ¿Cuál es su opinión si se realizara el Diseño de una Galería de Arte, en 
un contenedor transportable?

-Daniel Saldaña: Sería muy interesante de realizar, no existe este tipo de galerías 
dentro del Ecuador.

-Sebastián Pacheco: Es necesario llevar el arte a espacios donde no llegan. Para él 
es una idea que debe ser apoyada con la finalidad de culturizar a la sociedad sobre el 
arte.

-Mauricio Aguirre: Es atrayente el hecho que de un objeto que, muchas de las veces es 
desechado, sea usado para presentar arte (en este caso el contenedor), además que 
el arte llegaría a todos. 

-Iván Orellana: Es una excelente oportunidad y una alternativa para que llegue a gente 
que no asiste a galerías. 

-Freddy Rojas: Es una forma de marketing que sale de lo tradicional, nos comenta 
Freddy.

4.1.3 conclusionEs

Cuestionario realizado a los artistas:
En común, ellos nos mencionan que el arte es un medio de expresión, es una forma de 
ver el mundo, pero lo más interesante es lo que dijo Diego Carrasco; “El arte no sirve 
para nada, pero es de esas cosas que no sirve para nada, pero que es imprescindible 
que exista”. Realmente es así, el arte es un medio de comunicación no locutado pero 
que llega a muchas personas. Nos damos cuenta que el arte llega, tal vez de una mane-
ra no adecuada, es verdad;  pero felizmente, se están dando cambios en la sociedad y 
lo vemos a diario en las redes sociales, en la televisión o en otros medios masivos. Son 
precisamente estos medios masivos los que se deberían aprovechar para difundir el 
arte; sin embargo, no es sólo llegar a la masificación de un arte virtual sino también de 
los tangibles, para así, como decía Marcelo Huiracocha; “romper los espacios solem-
nes y convertirlos en espacios proactivos”. El arte existe y aun así, si no existieran es-
tos lugares o expertos que lo validen, el arte seguiría existiendo. De la misma manera 

que nos dicen nuestros entrevistados, las expresiones artísticas deben llegar no sólo 
a conocedores del medio sino a toda persona que sabe expresar sus sentimientos en 
arte, no sólo pensando en una pintura o escultura sino también en música, fotografía y 
otras expresiones más. Es por esto que el arte debe terminar siendo informal porque 
es la manera de romper con estos estratos que los mismos artistas muchas veces han 
creado;  haciendo así que la sociedad se vincule con ellos, llegando a un dialogo para 
que éstos (el público) no los vean como personas diferentes sino como seres comunes 
y corrientes que muestran su forma de ver la vida mediante estas expresiones. Es por 
esto que a pesar de que se cuente con espacios reducidos y privilegiados, los nuevos 
artistas deben contar con galerías exteriores para que lleguen al público y así mismo 
el público llegue a los artistas. Es así, como analizando las entrevistas, se llega a la 
conclusión de que crear una galería de arte en un contenedor transportable sería un 
mecanismo donde la sociedad llegaría a tener interés sobre el arte, por lo tanto se 
considera que sería un proyecto pertinente para fomentar la socialización del arte ya 
que la sociedad lo necesita.

Cuestionario realizado a las personas en general:
Todos ellos, a pesar de no estar al cien por ciento vinculados con el  entorno artístico, 
llegan a la misma conclusión de los artistas. El arte es un medio de expresión. Son po-
cos los que han asistido a una galería y si lo han hecho en algún momento de sus vidas, 
fue hace mucho tiempo. La expresión artística que más les ha llegado es la música y 
esto ha sucedido, porque esta expresión, en específico,  ha llegado por diferentes me-
dios masivos haciendo que cualquiera haya tenido una experiencia con ella. Entonces, 
así como la música buscó diferentes medios difusión, no sólo entre artistas; el tener 
galerías en espacios exteriores fomentará el arte en la sociedad. De las entrevistas 
se concluye que el diseñar una galería de arte, en un contenedor transportable, es una 
idea creativa que fomentará la llegada del público hacia el arte y viceversa.

Perfil del proyecto:
Esta tesis se centra en el campo del diseño de interiores, específicamente en el área 
del diseño de objetos (soportes, stands para exposición). Se trata del diseño y la 
construcción de una galería de arte multidisciplinario destinada a artistas locales y 
nacionales que deseen exhibir sus obras de manera pública pero no cuenten con un 

4.2 Brifing dEl disEño

espacio físico para hacerlo. La principal característica de este sistema de exposi-
ción es su movilidad (ésta puede engancharse en un automotor para su movilización), 
puede recorrer grandes distancias exhibiendo la obra o simplemente estacionarla en 
algún local abierto para abarcar a un público cautivo que no accede habitualmente a 
museos y galerías convencionales. Esto se traduce en una presencia amplia de público 
para admirar las artes y de un contexto socioeconómico accesible que influye en la 
crítica de la obra.

Objetivo del proyecto:
Diseñar una galería de arte contemporáneo en un contenedor transportable, con mo-
dulares que puedan resolver las necesidades de cada exposición, para facilitar a los 
nuevos artistas espacios en donde exponer sus obras y éstas puedan ser apreciadas 
por mayor cantidad de público.

A quien va dirigido el proyecto:
El proyecto va dirigido al público en general. La necesidad de difundir el arte a los más 
amplios sectores lleva a la búsqueda de alternativas más accesibles a los museos y 
galerías convencionales ubicados tradicionalmente en sitios de gran infraestructura 
e inversión. Como solución a este problema, que sufre el artista; sin facilidades para 
presentar sus exposiciones, surge la propuesta de diseño de una galería transportable 
que cumpliría con la difusión del arte y contribuiría a la formación de valores estéticos

4.2.1. dEsarrollo dE concEptos: fuEntE dE inspiración
La inspiración del proyecto está basada en la exposición realizada en la ciudad de Gua-
yaquil el día 7 de agosto del 2012, por el escultor y pintor cuencano Edgar Carrasco, en 
su galería llamada “El espíritu de cobre”.
Antes de analizar dicha obra se hará un resumen de la historia de Edgar Carrasco, 
quien es fundador del Taller de cincelado y repujado en Cobre de Cuenca. Se especia-
lizó en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid y ha sido profesor de escultura en la 
Escuela de Artes de Cumaná (Venezuela).  Sus obras han sido expuestas además de en 
Ecuador,  en Madrid, Moscú, Ciudad Bolívar y Los Ángeles (Estados Unidos).
Ha participado en numerosas bienales. Recibió el Premio de Escultura de la Univer-
sidad de Cuenca y de la Casa de la Cultura de la misma ciudad,  el Primer Premio 
Nacional de Artes Plásticas de Quito y Primer Premio Salón de Octubre (Guayaquil).
Carrasco comenta que: “…Es inspiración de un viaje que hice a los países Bálticos, 
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entre el mar, el túnel que va debajo del agua,  sale a las montañas, ves nieve, otra 
vez se mete… Fue un viaje turístico, pero  a mí me inspiró mucho. Siempre que viajo 
hago algo relacionado al país que visité. Es una inspiración del paisaje, pero como un 
abstracto”. (Imagen47).

Imagen47: Muestra “El Espíritu de Cobre” por Edgar Carrasco.

Imagen48: Muestra “El Espíritu de Cobre” por Edgar Carrasco.

En la exposición tiene una escultura de argollas, que Carrasco llama infinita, porque no 
tiene forma establecida, y se pueden poner las argollas donde se quiera, y que la hizo 
tratando de mantener una proporción áurea. (Imagen 48).
La técnica usada es adquirida gracias a los conocimientos de su padre en su propia 
casa. Para esta muestra se trabajó con bronce, plata, cobre y mercurio.

4.2.2 concEptos tEóricos: modularEs multifuncionalEs

4.2.2.1 ¿Qué son los modulares multifuncionales?

Según el diccionario  de la Lengua Española, el modular se aplica al objeto que está 
formado por varias partes que se pueden separar. (Diccionario Manual de la Lengua 
Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.).
Entonces concluimos que el modular puede ser un diseño basado en la modulación 
reticular de espacios que permitan optimizar el tiempo de construcción y debido a 
que son transportables, desarmables y reorganizables permiten impulsar múltiples 
funcionalidades; así como su reutilización, al generar un nuevo uso diferente al que 
fueron fabricados.

4.2.2.2 Modulares multifuncionales

Con el pasar de los tiempos las nuevas presentaciones de objetos actualizados, llevan 
a producir conceptos de diseños, ahorro de espacio y personalización, lo que se le 
llama “customizar”; éstos no son proyectos novedosos, ya que desde siempre se han 
comercializados estos tipos de muebles, que permiten múltiples opciones de distri-
bución, por sus módulos, teniendo también a la mano objetos de gran originalidad. 
(Wikicemer, 2014).

4.2.2.3. Ejemplos de modulares multifuncionales

Imagen49: Modular Way Basics.

Modular estilo Lego, de la empresa Lunatic Construction, hechos de propileno para 
ser usados como muebles. Tienen 3 diferentes formas de bloque, disponibles en 7 co-
lores. Además, ofrecen versiones en ABS claro o nacarado, metálico y que se iluminan.
(Imagen51).

Oi, un original sofá modular creado por la empresa Cocoon Branding Inc. que resulta 
peculiar por estar compuesto de varias piezas combinables de distintas formas e 
incluso permiten formar un cuadrado que ocupe el mínimo espacio cuando no esté en 
uso. (Imagen50).

Imagen50: Oi por Cocoon Branding Inc

Imagen51: Modular Estilo Lego.

Tupper home, un proyecto modular creado por Andrés Jaque Arquitectos, cuyos ob-
jetivos son conseguir prestaciones constantes como “menos espacio, mejor equipa-
do”. Los hay de todo tipo y para todos los gustos, desde ventanas a separadores de 
ambiente, pasando por cuartos de juego para niños. Además, Tupper home ha sido 
seleccionado como finalista en la X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y en 
los Premios Mies van der Rohe 2009. (Imagen52).

Imagen52: Modular Tupper Home

IQubic, es un mueble modular creado por Karol Mizdrak que permite armar y desar-
mar, un sinfín de posibilidades dentro del mismo mueble, formando desde una mesa de 
centro o una consola hasta una estantería, esto gracias a que se desmontan todas sus 
piezas al servicio de nuestra imaginación y 
en beneficio de nuestra comodidad y espa-
cio. (Imagen49). Way Basics y su línea de 
mobiliario modular Possibility Series cum-
plen no sólo con la versatilidad propia de los 
modulares sino que además se presentan 
como coloridos y multifuncionales, permi-
tiendo su uso como silla, mesa o estantería.
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4.3.1 BocEtos

Propuesta 1

4.2 unión dE concEptos

Imagen53: Boceto para la propuesta de anaqueles multifuncionales.

En esta propuesta, se promueve el diseño de perfiles en forma elíptica de aluminio, donde 
éstos tendrán perfiles en ángulo para que sirvan como medio de soporte para exposiciones 
de objetos tridimensionales. Se tendrá como material base planchas de Mdf, acrílico o vidrios. 
(Imagen53).

Imagen54: Boceto para la propuesta de exhibidora de lienzos.

Propuesta 2
Este sistema se basa en exponer obras bidimensionales que puedan ser exhibidas 
sobre una superficie; esto se realiza mediante la colocación de paneles dentro de una 
estructura elíptica que contenga una ranura para que por ésta pueda introducirse 
diferentes tipos de paneles como vidrio, acrílico o una maya metálica ya que el diseño 
permite la visibilidad en sus dos caras, tanto la delantera como la posterior, pudiendo 
así exponer dos obras a la vez. (Imagen54).

4.3.2 propuEsta modular multifuncional

Para generar los módulos definitivos se han tomado en cuenta características de cada 
uno de los bocetos realizados de la primera propuesta (Imagen53). Se ha destacado 
parte de la forma elíptica y otra de las características es trabajar con un ángulo que 
servirá como soporte para las bases de los objetos tridimensionales. En el segundo 
boceto se ha destacado el hecho de tener un espacio en las superformas para colocar 
paneles que permitan la exposición de obras bidimensionales (Imagen54). En el tercer 
boceto se destaca el hecho de tener formas que puedan generar un módulo y que éste  
pueda tener la versatilidad de poder ser usado en la exposición de objetos tridimensio-
nales y, a la vez bidimensionales, con solo cambiar la posición de sus formas.

Al tener estas características destacables en los bocetos se crean dos módulos que 
serán  multifuncionales y que nos servirán para la exposición de obras de diferente 
categoría o materialidad, dependiendo ésto, de la exposición que se vaya a realizar. 
Dichas propuestas estarán explicadas a continuación: 

Imagen55: Boceto para la propuesta de repisas multifuncionales.

Propuesta 3
Tomando en cuenta los diseños realizados por Edgar Carrasco en sus obras; se adop-
tan sus formas para crear uniones entre ellas, creando así una superforma que puede 
ser unida mediante ensambles; a la vez, esta tiene un marco de madera con ranuras 
para la posibilidad de insertar diferentes tipos de acrílicos para la posterior exhibición 
de obras bidimensionales. (Imagen55).
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Imagen56: Vista 1 del modular definitivo 1.

Imagen57: Detalle constructivo de la estructura interna. 

Imagen58: Detalle constructivo del módular definitivo 1.

vista lateralvista frontal

Tomando en cuenta la referencia en los medios expositivos, vemos que el diseño del 
modular debe tener especificaciones técnicas como la altura de los objetos. Ésta debe 
estar basada en la altura promedio aceptada, que es entre 1.40m. y 1.45m;, además, 
con el estudio revisamos que normalmente todas las exposiciones están hechas en 
un ángulo de 90º así que se ha sugerido para este diseño que la exposición tenga un 
ángulo de 15º obteniendo una mejor visibilidad ante la obra. Los colores están basados 
en la obra de Edgar Carrasco donde se manejaba como opción el de adicionar el color 
verde que se presenta en la oxidación del cobre, pero esto iba a quitar protagonismo a 
la obra, es por este motivo que se han usado los colores crema y negro para el módulo 
de exposición de arte.
Otros de los puntos importantes de recalcar en este módulo es que va a tener dos 
funcionalidades que es el de medio de exposición para obras pictóricas como para 
obras escultóricas, joyas u otros que puedan ser colocados en repisas. Para su siste-
ma interno se han usado dos láminas de Mdf estructurados internamente también con 
láminas de Mdf y atornilladas con ayuda de escuadras.

Imagen59: Detalle constructivo Tubo para base.

Imagen60: Vista detalle del tubo para la base.

Imagen61: Vista 2 del modular definitivo 1.

Para la base de soporte del módulo se ha pensado en dos patas fabricadas con tubos 
metálicos sostenidos con vasos metálicos de 35mm de diámetro teniendo así la esta-
bilidad necesaria ya que hay que recordar que el modulo tiene una inclinación de 15 º y 
este va a estar puesto en los dos módulos tanto el derecho como el izquierdo.
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Sistema de instalación (Tensocable, 2014)
http://issuu.com/tensocable/docs/9_manualdeinstalacinsistematradicio?e=102604
71%2F6062718

Imagen63: Detalle constructivo Tensocable

Imagen64: Vista 3 del modular definitivo 1.

Imagen62: Vista detalle del tensocable.

Para la exposición pictórica se usa un sistema de tenso cable ya que este nos dará la 
posibilidad que su base sea de cualquier material, tanto acrílico, vidrio, mdf o hasta una 
maya metálica estructural. Siendo sostenida desde la parte superior hasta la inferior 
del modulo 

Imagen67: Vista 4 del modular definitivo 1.

Imagen65: Vista en detalle de la palomilla. Imagen66: Detalle constructivo del soporte palomilla.

Para la exposición de objetos tridimensionales se usa el sistema de 
palomilla abatible que nos permite que sea visible al momento de 
ser usado y, al momento de no ser usado pueda estar cerrado el 
sistema para que este no sea observado. Este sistema palomilla tie-
ne un soporte de carga de hasta 60kg y sus medidas son de 400mm 
x 400mm. (su ficha técnica lo podemos encontrar en http://www.
amig.es//datos/fichas/grupos1208.pdf) Este nos permite tener 
cualquier tipo de material como soporte, donde el sistema de unio-
nes es por medio de tarugos de madera. 



68 69

FARIDE IVONN CHEDRAUI FLORES FARIDE IVONN CHEDRAUI FLORES

Imagen70: Vista en detalle del ensamble Ofon Coin.

Imagen68: Detalle constructivo del ensamble Ofon Coin.

Imagen69: Vista 1 del modular definitivo 2.

El segundo módulo está basado en las mismas obras de Edgar Carrasco teniendo en cuenta sus formas se-
micirculares, donde éstas están unidas por medio de un sistema que fue fabricado por el diseñador Nendo, 
éste  es un sistema de articulación y desenrosco por medio de una moneda llamado Ofon, que sin necesidad 
de herramientas se realiza el proceso de montaje, teniendo el macho y hembra que son unidos al girar la 
moneda o desprenderlo de su cerradura oprimiendo su botón (su ficha de uso se lo puede encontrar en 
http://www.dezeen.com/2013/07/05/ofon-by-nendo-for-kokuyo/). Este sistema se usa al unir las formas 
semicirculares para el montaje del módulo.

Imagen73: Vista 2 del modular definitivo 2.

Imagen72: Detalle constructivo del modular definitivo 2

Imagen74: Vista 3 del modular definitivo 2.

Imagen71: Detalle constructivo de la ranura de anclaje.

módulo 1 módulo 2
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Imagen76: Vista 4 del modular definitivo 2.

Imagen77: Vista en detalle del ensamble Ofon Coin.

Imagen75: Detalle de multifunciones del ensamble  Ofon Coin

Imagen78: Vista 1 del contenedor modificado..

Imagen81: Vista 2 del contenedor modificado.

Imagen79: Piezas integrantes para sistema tensocable riel de pred a pared

Imagen80: Detalle constructivo del tensocable.

Sistema de instalación (Tensocable, 2014)
http://issuu.com/tensocable/docs/9_manualdeinstalacinsistematradicio?e=1
0260471%2F6062718

Al tener un cara frontal vacía se ha pensado en ésta como una pared fun-
cional, donde se trabaja con el sistema tenso cable para colocación de 
obras o, a la vez, ser una pared de integración con el público donde ellos 
puedan plasmar lo que piensan sobre la exposición con una palabra, frase 
o dibujo. El sistema que se ha usado es el de pared a pared donde es po-
sible trabajar con la movilidad de los cables para así poder presentar una 
obra o colocar un lienzo de cualquier dimensión. Con la ayuda de un riel 
extendemos sus dimensiones o sus posiciones 
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Imagen82: Vista 3 del contenedor modificado.
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4.4 propuEsta dE disEño dE una galEría dE artE contEmporánEa En un contEnEdor transportaBlE, con modularEs 
multifuncionalEs

Uno de los aspectos más importantes al momento de la elaboración de una exhibición artística es el recorrido, ya que con él y con el manejo del mismo podremos establecer diferen-
tes formas de ver una exposición, dependiendo, claro está, de los objetivos particulares de esta última. Y aunque habrá visitantes que deseen hacer caso omiso de él, lo importante 
es simplificar al máximo el proceso de internalización de la obra; para ésto y como regla general, el recorrido se plantea de izquierda a derecha.
Existe otro factor además del recorrido, que interviene en la trasmisión del mensaje de la muestra; hablamos de la planeación de la distribución. Ella, al igual que el planteamiento 
de un buen recorrido, es de suma importancia para plasmar los objetivos que el artista tiene de cada exposición. Para empezar, nos encontramos con la necesidad del conocimiento 
en profundidad de cada pieza y sobre todo del guion que plantea el mismo artista; pasamos luego a tratar temas como el equilibrio entre las piezas, generar espacios vacíos que 
sirvan de transición; y siempre con la finalidad de sintetizar todo lo que el artista quiso expresar. 

Para el espacio de exposición se han analizado diferentes opciones para el armado de los medios expositivos, tomando en cuenta las dimensiones de uso útil del contenedor.

Imagen83: Dibujo de los posibles rerorridos.
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Imagen84: Vista del contenedor ambientado con los modulares definitivos.
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Imagen85: Vista 2 del contenedor ambientado con los modulares definitivos.
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Imagen86: Vista 3 del contenedor ambientado con los modulares definitivos.
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4.5 conclusión

Desde el inicio del proyecto, es decir, a la hora de escoger un tema para desarrollarlo y plantearlo, se barajó la idea de una galería móvil; se pensó también, que de realizarse sería 
un gran aporte, en materia cultural, a la ciudad de Cuenca y al Ecuador.
Obviamente, para elaborar el presente proyecto fue indispensable realizar una investigación de campo que consistió en hacer entrevistas a diferentes miembros del mundo del 
arte, específicamente de la región de Azuay, entre ellos contamos con la participación de artistas, diseñadores e incluso directores de teatro. Por otro lado, se hizo una pequeña 
entrevista a personas no tan cercanas a este rubro, como por ejemplo a un médico o a un tripulante de cabina, entre otros.
Al finalizar el mencionado trabajo de campo se llegó al consenso de que el arte es un medio de expresión, una forma de ver el mundo, todos necesitas de él; por tal motivo es urgente 
que (el arte) llegue a ser los más informal posible ya que es la manera de romper con el prejuicio elitista que tiene y conseguir un acercamiento entre el público y los mismos 
artistas. 
Por ende la ejecución de una galería de arte móvil, en la forma de un contenedor transportable sería, como se pensó desde el inicio, una herramienta formidable y a la vez creativa 
para generar un interés genuino hacia el arte por parte de la sociedad.
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capítulo V

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5 conclusionEs y rEcomEndacionEs 

Una galería de arte es, un punto de encuentro donde se dan cita aquellos que aman el mundo del arte; donde se pueden ver y comprar obras de arte, dando con esto promoción y 
difusión a diferentes artistas. Cabe mencionar que existen varios tipos de galerías, entre los que se cuentan, las físicas y las virtuales y cada una de ella con diferentes tipos de 
exposiciones y esquemas de presentación.
Dentro de las diferentes escuelas de arte, una llama particularmente la atención; el arte contemporáneo, y es que el objetivo de dicha corriente es interrogar modos de vida, subje-
tividades y sociedades; se deja de lado el goce y la contemplación del arte moderno para pasar a preguntarse, ¿qué es esto? Generalmente las muestras de arte contemporáneo se 
realizan en entornos urbanos al aire libre, por lo que se considera, son perfectas e ideales para su presentación dentro de una galería transportable en la forma de un contenedor 
móvil el cual es el proyecto principal de esta tesis.
Se han encontrado, en los contenedores, razones de sobra para su uso como una Galería de Arte, ya que cuentan con una gran cantidad de características como facilidad de en-
samblaje, aislamiento, la posible instalación de ventanas y fachadas, sus dimensiones pequeñas y compactas,  entre otras. Todos estos elementos optimizados al máximo, gracias a 
un diseño propio, darán como resultado el logro del uso eficiente y eficaz del espacio y del contenedor en sí. La razón más importante por la cual se ha utilizado al conteiner como 
estructura de la galería, es debido a que en la actualidad es necesario tener diseños ecológicos, lo que lleva a crear soluciones ante las problemáticas ambientalistas; es por esta 
razón que el conteiner termina siendo un instrumento de reciclaje. 
Durante todo el diseño se ha trabajado el concepto de modulares multifuncionales, ya que estos tipos de muebles, calzan perfecto con la dinámica móvil que buscamos para esta 
galería. Cabe mencionar, para detallar el concepto a desarrollar en todo el diseño, que la fuente de inspiración para la totalidad del proyecto, se origina a raíz del trabajo del escultor 
y pintor cuencano, Edgar Carrasco, en su muestra “El Espíritu de Cobre”.
Por último y como parte de la investigación requerida para este proyecto, se realizó una investigación de campo que consistió en hacer entrevistas a diferentes miembros partici-
pantes del ámbito artístico, específicamente de la región de Azuay. La conclusión a la que se llego fue que el arte es un medio de expresión, una forma de ver el mundo, y como tal 
es urgente que llegue a ser lo más informal posible, con la finalidad de conseguir un diálogo, en ambos sentidos, entre el público y los mismos artistas. Por ende la ejecución de una 
galería de arte móvil, en la forma de un contenedor transportable, sería una herramienta formidable y a la vez creativa para generar un interés genuino hacia estas expresiones 
por parte de la sociedad.
Creemos que de esta manera se logrará, en el largo plazo, no solamente un impacto inmediato y momentáneo, sino bien el tan ansiado desarrollo personal, cultural y social.
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