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ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de actividades 

de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un nuevo rumbo para la 

educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada por el Profesor de Primaria 

Manuel Albores Salazar con la idea de traer Educación a Comitán, ya que esto representaba una forma de 

apoyar a muchas familias de la región para que siguieran estudiando. 

 
En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato  tecnológico 

particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer Educación a nuestro 

municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la mañana tuviera la opción de 

estudiar por las tardes. 

 
La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores  Alcázar 

que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor Manuel Albores 

Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en septiembre de 1996 como chofer de transporte escolar, Karla 

Fabiola Albores Alcázar se integró como Profesora en 1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el 

departamento de finanzas en 1999. 
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En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C.  para 

darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la Universidad 

Del Sureste. 

 
La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región no existía 

una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución de Educación 

superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes que tenían intención de seguir 

estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a través de estudios de posgrado. 

 
Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida 

oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos 

cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol 

km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el Corporativo UDS, este último, es el 

encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos y Educativos de los diferentes 

Campus, Sedes y Centros de Enlace Educativo, así como de crear los diferentes planes estratégicos de 

expansión de la marca a nivel nacional e internacional. 
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MISION 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos 
estándares de calidad Académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, 

colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
VISIÓN 

 
Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra Plataforma Virtual tener 

una cobertura Global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas innovadoras con 

pertinencia para la sociedad. 

 
VALORES 

 
 Disciplina 

 Honestidad 

 Equidad 

 Libertad 

 

 
ESCUDO 

 
El escudo de la UDS, está constituido por tres líneas curvas que nacen de 

izquierda a derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está situado 

un cuadro motivo de la abstracción de la forma de un libro abierto. 
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ESLOGAN 
 

“Mi Universidad” 

 

 

 

 

 
ALBORES 

 

 

 

 

 

 
 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, 

trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y 

fortaleza son los rasgos que distinguen.
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Diseño arquitectónico IV 

 

Objetivo de la materia: 

Identificar de los elementos y fenómenos propios del lugar urbano artificial concreto y a 

partir del estudio de los referentes históricos que permiten reconocer la identidad al lugar se 

desarrollan nociones de Arquitectura con una fuerte afectación urbana. Estudio desde la 

percepción de las características espaciales y su relación con las normativas aplicadas a la 

solución del edificio en un contexto consolidado. Evaluación de alternativas de ocupación. 

Resolución del impacto del edificio en el entorno. La estructura como elemento de la 

arquitectura. La planta libre y las relaciones espaciales verticales. 
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Unidad 1 

Metodología del diseño arquitectónico. 

1.1.1. Metodología: introducción a la investigación científica. 

En la investigación científica existen enfoques diferentes para analizar, interpreta y resolver 

problema, los cuales tienen sus propias características y estructura. A continuación se 

plantean los más utilizados en el área de arquitectónica.  

 

a) Enfoque convencional. Se caracteriza por aplicar técnicas y soluciones históricas-por 

lo general anacrónicas- que al funcionar estáticamente no permiten innovaciones. Este 

enfoque no es recomendable, pues va en contra de la dinámica representada por la 

investigación en diseño. 

b) Enfoque de observación. Es un enfoque analítico y analógico, mediante el cual se 

estudian soluciones, utilizadas en circunstancias similares. A pesar de que permite 

captar y ponderar pro comparación la validez de dichas soluciones, es recomendable 

solo de manera ocasional. 

c) Enfoque sistemático. Este enfoque utiliza conceptos de sistemas teóricos generales 

que se aplican al problema en particular. Mediante el empleo de procesos derivados la 

aproximación sistemática puede ser útil, pues logra combinar varios enfoques y se 

basa, principalmente, del método. Científico. 

 

 

Cabe menciona que las características esenciales de la investigación se mencionan a 

continuación: 

 

a) Examen minucioso de las relaciones funcionales del sistema, por medio de la que 

sigue: 

 Actividades de un sistema, sus interrelaciones y su definición, de manera que 

se determina el efecto que ocasiona en el mismo sistema y en las partes que lo 

conforman. 



 

 
 12 

 Análisis del sistema arquitectónico examinado: funciones y componentes 

relativos al significado y mensurabilidad de sus interacciones. 

 Conocimiento de los factores que afectan al sistema arquitectónico 

 Construcción de modelos matemáticos de solución. 

 Determinación de modelos óptimos de solución.  

 

b) Empleo de grupos interdisciplinarios que permitan ampliar el punto de vista de la 

solución, a saber: 

 Apoyo empírico de asesores y especialistas mediante modelos de información, 

programación y operación.  

 Apoyo técnico de autoridades en modelos operativos 

 Apoyo teórico sobre modelos de documentación y normativización.  

 

c) Adopción de enfoques planeados 

 Elección de métodos 

 Definición de objetivos y alcances 

 Planeación y programación del proyecto arquitectónico. 
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1.1.2. Métodos de diseño: introducción a los procesos metodológicos 

 

En diseño, el acto creativo implica un proceso de interacción dialéctica entre la capacidad 

crítica del diseñador y su dominio creativo; asimismo, conjuga las capacidades racionales y 

empíricas de la estructuración formal del diseño. Esto se logra mediante la adecuada 

sistematización del proceso, en búsqueda de claridad, precisión y orden, de manera que 

trascienda la mera acumulación de experiencias sobre las condicionantes conductuales del 

hábito.  
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Esquema general de la metodología del diseño. 

Si se considera que el diseño es la transformación (cultural o material) de la materia prima en 

un objeto satisfactor de las necesidades del usuario, las condicionantes del contexto y las 

variables sujetas a control del propio objeto, la metodología del diseño será el proceso 

mediante el cual se definirá la secuencia de planeación, programación y control de la solución 

arquitectónica de un problema definido, así como la selección adecuada, pertinente y 

sistematizada de alternativas no sólo de tipo cultural sino también estético, estructural y de 

diseño, que fundamenten las soluciones apropiadas a las necesidades del sujeto, tanto 

individual como colectivamente. 

 

 

 

Los aspectos individuales y colectivos requerirán satisfactores que se adecuan a las 

necesidades correspondientes a cada nivel de estratificación social, cultural y económica, de 

manera que no se remarque dichas diferencias, por medio de soluciones adecuadas y 

pertinentes. El fenómeno arquitectónico se puede definir conceptualmente como un 

conjunto de hechos o vivencias, generados por el hombre en su hábitat. O sea, es un sistema 

de espacios arquitectónicos, integrados por los enunciados descripticos acerca de las 

actividades o eventos que se realizan en cada uno de sus componentes o subsistemas. 

Asimismo, el equilibrio entre los elementos de dicho sistema arquitectónico se logra 

mediante la adecuada interpretación y aplicación metodológica de la descripción axiomática 

mencionada con anterioridad, y queda como sigue:  

a) identificacion (actividad/subistema). Tipo de espacio arquitectonico según la actividad o evento 

que se desarrolla en él (por ejemplo: sala de estar: distribuir, vestibulo, etc.) 

b) Unicidad (descripcion/subistema) descripcion de las caracterisiticas propias del espacio 

arquitectnocio (por ejemplo: ámbito-dimensiones fisicas y psicologicas, etc.) 
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c) Relacion (interrelaciones/subsitema) interrelaciones de un esapcio arquitectonico con el resto 

de los componentes que integran el sistema (por ejemplo: condicionantes espaciales, tecnologias, 

de ubicación, etc.) 

 

 

1.1.3. Estructura del diseño del programa arquitectónico. 

El proceso de diseño, la determinación del programa arquitectónico es uno de los factores 

primordiales; por ello, es importante saber cuáles son los elementos característicos que lo 

forman y cuales sus relaciones entre sí. 

 

El primer factor por estimar en todo el proceso de diseño es el contexto, pues de él parten 

las acciones y relaciones fenomenológicas causales. El contexto se considera como el 

ambiente físico inicial, lo que existe en la naturaleza. Este constituye el problema real del 

diseño al incidir en el espacio donde se desenvuelve el sujeto (usuario del contexto). Todo 

espacio posee una serie de variables, tanto climatológicas como sociales, modales o urbanas, 
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y genera necesidades en todos los órdenes (calor-frio, estatus-ingreso, adquisición-

eliminación, servicios-uso del suelo, etc.). Una vez que el sujeto ha sido expuesto a las 

variables del contexto, exige a un mismo objeto diversas formas de satisfacer sus necesidades 

de uso o de habitabilidad (diseño arquitectónico). 

 

Los satisfactores de uso o habitabilidad representan as variables de diseño de los objetos en 

su vínculo de creación subjetiva. Esto significa que se ubican en el nivel de la interacción 

creativa determinada por el contexto. El contexto impone condiciones sobre el objeto y este 

debe cumplirlas para satisfacer carencias en el usuario y para adecuarse a las variables 

contextuales, pues es al agente determinantes por medio del cual se interpreta el contexto, 

identificando de manera perfecta cuando la relación es válida y connotado cuando esta es 

falsa.  

 

El contexto será el plano rector pues actúa doblemente sobre el sujeto, al ocasionarle 

necesidades, y sobre el objeto al plantearle condiciones por cumplir. El sujeto tiene una 

interacción bidireccional, pues es el receptor de la acción de contexto y al mismo tiempo, 

actúa sobre el objeto. El objeto, sobre el cual el contexto y el sujeto ejercen su acción, se 

debe diseñar para responder exclusivamente a las exigencias de uno y otro.  

 

De esta manera, para diseñar un objeto, se debe respetar la secuencia del proceso, a saber: 

a) El contexto 

b) El sujeto 

c) El objeto 

Así, coinciden los tres elementos constitutivos e interactuantes en el proceso arquitectónico.  
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1.2. Desarrollo de la investigación  

1.2.1. Investigación del contexto 

Investigación del contexto: para realizarla se compilan los datos que conforman la estructura 

contextual. Dichos datos pertenecen al lugar propuesto para la investigación y se registran en 

los modelos de información del contexto, elaborados de acuerdo con conceptos específicos, 

definidos como la investigación de la estructura del sistema.  

 El contexto está integrado por: 

 Contexto Físico 

 Contexto Urbano 

 Contexto Social 
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Contexto físico 

C.I. contexto físico  está compuesto por: 

 

- Estructura climática 

a) Tipo de clima: seco, húmedo, extremoso. 

b) Condiciones climáticas  

- Temperatura 

- Vientos 

- Precipitacion Pluvial 

- Humedad relativa 

- Asoleamiento 

 

- Estructura geográfica  

a)  Aspectos de localización 

- Ubicación del terreno  (regional, zonal y puntual) 

- Localización geográfica (longitud, latitud y altitud) 

- Modalidad geográfica (desierto, valle, montaña) 

-. Aspectos topográficos. Configuración (desplantes, niveles y obras generales) 

- Aspectos geológicos (características de estabilidad) 

- Aspectos hidrológicos (niveles freáticos) 

- Aspectos orográficos (curvas de nivel, pendientes y accidentes) 

 

- Estructura ecológica. Condicionantes del ambiente donde se investiga y su entorno 

natural. 

a) Flora 

-Paisaje, flora circundante, representativa del contexto físico. 

- Protección, flora resistente, adecuable al contexto 

- Ornato, flora interior  
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b) Fauna 

-Silvestre. Fauna representativa en la región. 

- Domestica. Fauna representativa de las actividades urbanas. 

- Nociva. Fauna regional que ocasiona alteraciones. 

 

c) Ciclos ecológicos  

- Niveles de contaminación 

- Higienización del medio 

- ciclos de regeneración ambiental. 

 

C.II. Contexto urbano (respuesta cultural al contexto físico) 

 

- Redes de infraestructura. Calidad operativa del sistema urbano.  

a) Servicios municipales: 

-Agua-abastecimiento 

- Drenaje-desalojo 

- Energía eléctrica 

- Vialidades  

- Vías de comunicación (principal, secundaria, peatonal, vehicular, nuda de 

conflicto). 

- Pavimentos 

-Sistema de transporte 

- Control de desechos  

- Gas 
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b) Servicios de apoyo. Comunicaciones 

-Telégrafos 

- Correos 

-Teléfono 

-Radio y televisión 

-Periódicos 

 

c) Servicios generales de regeneración y mantenimiento del sistema. 

 

- Dotación de equipamiento 

a) Áreas habitacionales (unifamiliar y plurifamiliar) 

b) Áreas de trabajo  

c) Áreas de educación 

d) Áreas de recreación  

e) Áreas de servicios (públicos y privados) 

f) Áreas rurales  

- Morfología urbana  

a) Tipología urbana 

b) Valores urbanos 

c) Uso de suelo 

 

C.III. Contexto social (formas de vida y patrones de conducta de la 

población) 

Estructura socioeconómica 

 

- Sistemas productivos 

a) Sistemas Productivos  

b) Relaciones de producción 

c) Fuerzas productivos 
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- Estructura social 

a) Aspectos demográficos 

b) Aspectos de densidad 

c) Estructura y organización social 

d) Origen e incremento poblacional. 

 

 

Estructura sociocultural 

a) Aspectos ideológicos (ética, significación, idiosincrasia) 

b) Aspectos culturales (folklore, hábitos, costumbres, etc.) 

c) Determinantes regionales: etnología, religión, tendencias políticas. 

 

 

1.2.2. Objeto 

Constituido por variables exógenas, endógenas y variables erógenas.  

 

Variables exógenas. 

Fin causal 

a) Fenómeno causal: necesidades 

b) Relación causa-efecto (análisis del problema, demanda y satisfactores) 

c) Consecuencia: objeto arquitectónico. 

 

Fin Material. Particular y general 

a) Condicionantes de análisis objetual de sistemas similares 

b) Determinante de análisis objetual 

c) Demandas  

Fin constructivo. Marco referencial de las formas e producción. Espacial, procesos y 

análisis tipológicos y mecanice –operativo.  

a) Criterios de construcción 
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b) Procedimientos tradicionales 

c) Materiales de construcción 

 

 

 

 

 

 

Variables endógenas. 

Aspecto Funcional 

a) Destino 

- Identificación (partido arquitectónico) 

- Unicidad arquitectónica (ámbito arquitectónico, características, concepto, volumen) 

- Relación (concepto de actividad, frecuencia, percepción y relación temporal) 

b) Función (espacial, estructural, ambiental) 

c) Significación del objeto 

 

Aspecto Formal 

a) Disposición en planta: alzado, volumen) 

b) Intención. Aspecto métrico, cuantitativo, cualitativo 

c) Elaboración: materiales, procedimientos recurso.   

 

Variables erógenas. 

Relaciones psicosomatométricos 

a) Psicométrica 

b) Somatometria 

c) Relación funcional 

Relaciones econométricas 

a) Dimensionamiento 
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b) Circulaciones 

c) Mobiliario 

Relaciones perceptuales 

a) Ambiental 

b) Expresiva 

c) Perceptual 

 

 

 

 

 

1.2.3.- Sujeto  

Constituido por: 

- Sujeto Físico 

- Sujeto Bilógico 

- Sujeto psicológico 
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SI. Sujeto Físico. 

Aspectos antropométricos (aspectos dimensionales y métricos del sujeto en sus posiciones 

diferentes) 

Aspectos ergonométricos (relaciones entre dimensionamiento del sujeto y los muebles y 

espacios, de acuerdo con actividades.) 

 

SII. Sujeto biológico (estudio de las condiciones fisiológicas del sujeto) 

 

Necesidades básicas (descanso, alimento, desecho) 

 

Necesidades fisiológicas: todas las características de aire, luz, temperatura, respiración, visión, 

normas de comodidad.  

 

SIII. Sujeto psicológico.  

 

Aspectos psicométricos (medidas psicológicas del sujeto) 

Necesidades perceptuales (colores, tamaños y percepción del espacio) 

 

- Aspecto morfológico 

- Cromático 
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- Dimensionamiento 

- Óptica 

Necesidades ambientales 

- Tipo de espacios 

- Jardines 

- Dimensiones 

- Acabados 

- Distribución 

- Relación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Síntesis arquitectónica  
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Es la conclusión de la investigación arquitectónica, basada de la metodología de diseño que 

anteriormente se expuso.  Los siguientes puntos son propuestos para elaborar la síntesis 

arquitectónica: 

- Estrategias de diseño 

- Programa de necesidades 

- Análisis de áreas 

- Programa arquitectónico 

- Diagrama de funcionamiento 

- Zonificación 

 

1.3.1. Estrategias de diseño. 

Las estrategias de diseño son puntos en consideración que se deben de tomar en cuenta para 

el diseño arquitectónico. Se hacen por medio de esquemas representativos de cada uno de 

los aspectos analizados en el contexto.  
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1.3.2. Programa de necesidades. 

El programa de necesidades, sirve para sintetizar la información obtenida del estudio del 

sujeto, y se puede realizar mediante una tabla, la cual contiene los aspectos más importantes, 

que son: las necesidades, las actividades, los espacios y el mobiliario.  

 

    

Necesidad Actividad Espacio Mobiliario 

Estacionarse Estacionar vehículo  Estacionamiento Cajón de 

estacionamiento 

Información Atención al publico Modulo informativo Escritorio, silla, 

gabinetes.  

 

 

1.3.3. Análisis de áreas  

El análisis de áreas se hace para tener en consideración del posible dimensionamiento de cada 

espacio que conforma las zonas del proyecto, son representaciones esquemáticas o 

arquitectónicas, contienen información del dimensionamiento, superficie y  calidad del 

espacio. 
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1.3.4. Programa arquitectónico  

El programa de arquitectónico,  es la parte fundamental del proceso de diseño 

arquitectónico, ya que es en él donde se encuentran los espacios que tendrá el objeto 

arquitectónico, jerarquizados por zonas; consecuencia del previo análisis de investigación. Su 

representación puede ser en forma de tabla, en la cual contemple los aspectos: componente 

(sistema), subcomponente (subsistema), superficie (m2) y el mobiliario.  

 

Subsistema: 1.0.- Zona de Exteriores. .                                                                                                                      Área total:  950.00 m2 
Componente. Sub-componente. Mobiliario. Área (m2) 

1.1.-Plaza de 

acceso. 

1.1.1 Plaza de acceso Jardinería, mobiliario 

urbano. 

 

1.1.2 Jardines Jardinería, mobiliario 

urbano. 

620.00 

1.2.- 

Estacionamiento. 

1.2.1 Cajones de 

estacionamiento. 

26 Cajones de 

estacionamiento. 

330.00 

 

 

 

Subsistema: 2.0.- Zona Administrativa.                                                                                                               Área total:  170.40 m2 
Componente. Sub-componente. Mobiliario. Área (m2) 

2.2.- Recepción 2.1Vestíbulo  26.73 
2.1 Sala de espera. Sillón, sofá, loveseat, mesa 
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de centro, T.V. 

2.2 Recepción. Escritorio, silla, 

computadora, tel. 
Área de trofeos.  

2.3.-Oficina 

administrativa. 

2.3.1 Oficina. Escritorio, sillas, archiveros,  15.98 

2.3.2 ½ Baño. Lavamanos, W.C., espejo. 

2.4.- Oficina 

coordinador. 

2.4.1 Oficina. Escritorio, sillas, archiveros,  28.00 

Dormitorio  
2.4.2 ½ Baño. Lavamanos, W.C., espejo. 

2.5.- Oficina UPCM. 2.5.- Oficina UPCM. Escritorio, sillas, archiveros, 17.60 
2.6.- Sala de juntas 2.6.- Sala de juntas. Mesa, sillas, proyector. 37.69 

2.7.- Núcleo de 
sanitarios. 

2.5.1 Sanitarios 
Hombres. 

Lavamanos, mingitorios, 
W.C, espejo. 

40.80 

2.7.2 Sanitarios 

Mujeres. 

Lavamanos, W.C, espejo. 

2.7.3 Ducto de 

Instalaciones. 

Tuberías, estante, productos 

de limpieza. 
2.7.4 Vestíbulo 

sanitarios. 

 

2.8.-Cuarto de aseo. Cuarto de aseo. Artículos de limpieza. 3.60 

 

 

 

Subsistema: 3.0.- Zona de Centro de Comunicaciones.                                                                          Área total:  19.58 

m2 

Componente. Sub-componente. Mobiliario. Área (m2) 

3.1. Centro de 

Comunicaciones. 

3.1. Centro de 

Comunicaciones. 

Escritorios, sillas, 

computadoras, 
impresoras,  

19.58 

 

 

 

 

1.3.5. Diagrama de funcionamiento. 

El diagrama de funcionamiento o de burbujas, es un gráfico en el cual se disponen los 

espacios obtenidos del programa arquitectónico, en relación funcional unos con otros. Los 

elementos de unión son líneas discontinuas (relación indirecta) o continuas (relación 

continua). Es importante tener en cuenta los accesos (peatonal, vehicular, servicio) para la 

correcta distribución de los espacios.  
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1.3.6. Zonificación.  

La zonificación es un gráfico donde se colocan los espacios agrupados por afinidad de 

funciones, se crean núcleos con el mismo tipo de actividades o función.  
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Unidad 2 

Las dimensiones humanas. 

2.1. Introducción. 

El diseño arquitectónico es un proceso complejo pues genero de edificio posee diferentes 

estructuras funcionales y espaciales. De igual manera, cada proyecto es diferente: no se 

puede establecer una norma para solucionar un tipo de proyecto pues cualquier género de 

edificio posee características únicas en su estructura espacio funcional que atienden a 

necesidades particulares. Sin embargo, una actitud “normalizadora” de los criterios de diseño 

es aplicable sobre todo al trabajar producciones seriadas de elementos arquitectónicos.  

El presente trabajo es una recopilación de las normas y disposiciones que intervienen en el 

diseño del espacio habitacional con fines pragmáticos. Se presentan objetivamente los 

elementos indispensables para el diseño que permite llegar con claridad a la solución 

funcional de cualquier tipo de habitación: desde la vivienda mínima hasta la gran residencia: 

como trabajo de información es de especial interés para estudiantes y profesionalitas pues es 

fuente de consulta auxiliar a cualquier metodología del diseño.  

El presente manual permite absoluta libertad en su consulta dada la forma de presentación 

del material. Los ejemplos planteados ilustran algunas de las diversas posibilidades de solución 

a cada problema. Ningún ejemplo se puede considerar como una alternativa optima ya que 

aunque cumple con ciertas disposiciones, por su presentación aislada, faltara en otras. 
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2.2. Antropometría  

Antropometría es el estudio de las medidas del cuerpo humano en todas sus posiciones y 

actividades, tales como alcanzar objetos, correr, sentarse, defecar, subir y bajar escaleras, 

descansar, etc.  

 

Para un arquitecto o diseñador es importante saber la relación de las dimensiones de un 

hombre y que espacio necesita para moverse y estar cómodo en distintas posiciones. Al 

tener en cuenta al hombre como usuario y generador de actividades que son, a su vez, 

responsables de la forma y dimensión de los espacios arquitectónicos, podemos saber cuáles 

son los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente.  

 

En la práctica difícil encontrar una constante que determine las medidas y límites del 

movimiento humano porque los estudios están basados en la medición del cuerpo en forma 

estadística. Así pues, resultan limitados, ya que no se puede generalizar en todos los casos. 

Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta las características específicas de cada situación.  
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2.2.1. Dimensiones humanas de mayor uso para el diseñador de 

espacios interiores. 
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2.2.2. Altura de asiento. 
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2.2.3. Personas físicamente disminuidas.  
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2.3. Proporción y escala.  

Este apartado plantea temas relaticos a la proporción y la escala. La escala alude al tamaño de 

un objeto comparado con un estándar de referencia o cono el de otro objeto. La 

proporción, en cambio, se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otros o 

con el todo. Esta relación puede ser no solo de magnitud, sino de cantidad o también de 

grado. Cuando el diseñador establece las proporciones de los objetos tiene por lo general 

una gama de opciones, de las que algunas vienen dadas por la naturaleza de los materiales, 

por la reacción de los elementos al efecto de las fuerzas y por cómo se han fabricado los 

objetos.  
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2.3.1. Sistema de proporcionalidad. 

Teorías de la proporción:  

 La sección aurea  

 Los ordenes  

 Las teorías renacentistas 

 El modular 

 El ken 

 Las proporciones antropomórficas  

 La escala, es una proporción fija que se emplea para la terminación de medidas y 

dimensiones.  

 

2.3.2. Sección aurea  

Los sistemas matemáticos de proporcionalidad sugeridos del concepto pitagórico de que 

“todo es un número” y de la creencia de ciertas relaciones numéricas reflejan la estructura 

armónica del universo. Una de estas relaciones, en vigencia desde la antigüedad hasta 

nuestros días, es la proporción conocida como la sección aurea. Los griegos ya descubrieron 

son importante cometido  en la proporción del cuerpo humano. Al creer que le hombre y 

los templos debían pertenecer a un orden universal más elevado, en la misma estructura de 

los templos se ponían de manifiesto estas proporciones. La sección aurea mereció, también, 

la atención de los arquitectos del renacimiento. En tiempos más recientes, Le Corbusier baso 

su sistema Modulor en la sección aurea, y su aplicación en la arquitectura.  

 

La sección aurea se puede definir geométricamente como un segmento rectilíneo dividido de 

manera que la parte menor es a la mayor como esta lo es al total. Algebraicamente se 

expresa mediante una ecuación de dos razones: 

 

a  =     b  

                                                     b       a + b 

 

Las propiedades de que goza explican su presencia en la arquitectura y en la estructura de los 
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organismos vivos. Cualquier progresión que se base en la sección aurea será, al mismo 

tiempo, aritmética y geométrica. Otra serie que se aproxima z la aurea es la serie numérica 

de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…, etc. De nuevo cada número es igual a la suma de los dos 

que le anteceden y la razón entre dos términos consecutivos tiende a acercarse a la sección 

aurea conforme progresa la serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. El Modulor  
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Le Corbusier desarrollo sus sistema de proporcionalidad, el Modulor. Para ordenar “las 

dimensiones de aquello que contiene y de lo que es contenido. Considero los medios de 

medida de los griegos, egipcios y otras civilizaciones como algo “infinitamente rico y sutil, 

pues formaban parte de las matemáticas del cuerpo humano, ágil, elegante y solido, fuente de 

la armonía que nos mueve, la belleza”. 

 

Por consiguiente, asentó su medio de medición, el Modulor, en las matemáticas (las 

dimensiones estéricas de la sección aurea y la serie de Fibonacci). Y en las proporciones del 

cuerpo humano (las dimensiones funcionales).  En 1942 Le Corbusier comenzó su estudio y 

publico El Modulor, medida armónica a escala humana, aplicable universalmente en la 

arquitectura y la mecánica, en 1948, años mas tarde en 1954, publico su segundo volumen 

Modulor II.  

 

La trama básica se compone de tres medidas:  

113, 70, 43 (cm), proporcional a la sección aurea. 

43 + 70 = 113 

113 + 70 = 183 

113 + 70 + 43= 226 (2 x 113) 

 

113, 183, 226 definen el espacio que ocupa la figura humana. Desde las medidas 113 y 226. Le 

Corbusier desarrollo las series Roja y Azul, escalas descendentes de las dimensiones 

relacionadas con la estatura de la figura humana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 46 
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2.3.4. La escala  

La proporción corresponde a un conjunto ordenado de relaciones existente entre las 

dimensiones de una forma o de un espacio. La escala atañe a la manera de percibir o juzgar el 

tamaño de un objeto respecto al de otro. No obstante, tratándose del tema de la escala 

siempre estableceremos comparaciones entre dos objetos.  

 

En dibujo empleamos la escala para concreta la razón que determina la relación entre una 

representación gráfica y lo que esta ilustre. Por ejemplo, la escala de un dibujo arquitectónico 

indica el tamaño del edificio representado en comparación con la construcción real.  

 

2.3.5. Escala visual 

El concepto de escala visual tiene mucho interés para los diseñadores. De hecho no se 

refiere a las dimensiones reales de los objetos, sino al tamaño mayor o menor en que algo se 

presenta en relación a las dimensiones que usualmente le son propias o a las de otros 

objetos de su contexto.  
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Al decir que algo está a pequeña escala o en miniatura se quiere indicar que el objeto parece 

menor que de costumbre, y si está a gran escala significa que se percibe como si fuese mayor 

de lo normal o de lo presumible.  

 

Se habla de escala urbana al tratar del tamaño de un proyecto en el contexto de la ciudad, de 

escala de barrio cuando estimamos que un edificio es adecuado en cuando a su ubicación en 

la ciudad y de escala varia cuando se evalúa las dimensiones relativas de los elementos de la 

calle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los elementos, sea cual fuere su insignificancia o sencillez, tiene una cierta magnitud 

respecto a la escala de un edificio. Sus dimensiones puede estar predeterminadas por el 

fabricante o seleccionadas por el diseñador de entre una gama de posibilidades. Con todo, 

percibimos el tamaño  de cada elemento bien respecto a las demás partes bien respecto al 

conjunto de la composición. Por ejemplo, el tamaño y proporción de las ventanas de un 

edificio guardan una relación entre sí, cono los espacios que las separan y cono las 

dimensiones totales de la fachada. Si todas las ventanas son de dimensión y forma iguales 

establecerán una escala relativa al tamaño de la fachada. 
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Pero si una de las ventanas es mayor que las restantes, crecerá otra escala en la composición 

de la fachada. Un salto de escala puede indicar la magnitud o entidad del espacio que hay tras 

la ventana o puede también modificar la percepción de las dimensiones de las otras ventanas 

y de las  de la fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos elementos de los edificios tienen dimensiones y características que por sernos 

conocidas nos permite calibrar el tamaño de otros elementos qué haya alrededor. Tales 

elementos, como son las ventanas y las puertas, nos dan una aproximación de cuán grande es 

un edificio y de cuantas plantas tiene. Las escaleras y algunos materiales modulares, como  

por ejemplo, el ladrillo y el bloque de hormigón, favorecen la medición de la escala de un 

espacio. El conocimiento que tenemos de estos elementos significa que si se 

sobredimensionan sirven para alterar deliberadamente nuestra percepción del tamaño de una 

forma edilicia y de un espacio.  
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En el campo de la arquitectura la escala humana se apoya en las dimensiones y proporciones 

del cuerpo humano. Ya mencionamos anteriormente, en el capítulo dedicado a la proporción 

antropomórfica, que nuestras dimensiones variaban de individuo a individuo y que por esta 

razón no se deben tener en cuenta como artificios de medición. Pero si podemos medir un 

espacio cuya anchura sea tal que podamos abarcarla y tocar con las manos las paredes. 

Análogamente, podemos medir su altura si alcanzamos a tocar el plano superior del techo. 

Llegados al punto e n que no podemos actuar así para lograr una clara percepción de la 

escala espacial tenemos que acudir a claves visuales, abandonando las táctiles.  

 

En estas claves usamos elementos que tengan una significación humana y unas dimensiones 

relacionas con las dimensiones de nuestra postura, paso, alcance y asimiento. Elementos 

como una mesa o una silla, las huellas y contrahuellas de una escalera, el antepecho de una 

ventana y el dintel de una puerta no solo colaboraran a estimar la magnitud de un espacio, 

sino que suministrar la escala humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monumentalidad en escala hace, por contraste, sentirnos pequeños; en cambio, un espacio 
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íntimo en escala define un entorno donde nos encontramos cómodos, con dominio, 

importantes. La disposición de mesas y sillas en un espacio en un espacioso vestíbulo de hotel 

nos habla de la vastedad del espacio, pero también define zonas en el interior confortables y 

a escala humana. Una escalera que suba a una galería en la segunda planta o a un desván es 

capaz de transmutar la idea de dimensión vertical de la habitación, así como de sugerir una 

presencia humana. Una ventana abierta en una parte ciega comunica algo sobre el espacio 

que tiene tras de sí y de la sensación de que está habitado.  

 

En cuanto a espacios tridimensionales, digamos que la altura influye sobre la escala en mucho 

mayor grado que la anchura y la longitud. Dado que las paredes de una dependencia 

procuran un cerramiento, de su altura depende de la sensación de cobijo e intimidad que se 

experimente.  

 

Si un habitación de 3.60 x 4.80 m elevamos el techo de 2.4o a 2.70 m, el resultado será mas 

visible e influyente en su escala que un aumento de la anchura a 3.90 m o de la longitud a 

5.10 m. en una habitación de 3.60 x 4.80 x 2.40 m, es muy probable qué muchas personas se 

sientan cómodas, pero en otra de 15 x 15 m e igual altura de techo se empezaran a sentir 

oprimidas. 

 

Además de la dimensión vertical de un espacio, existen otros factores que afectan a su escala: 
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 La forma, el color y clase de las paredes límites. 

 La forma y colocación de las aberturas. 

 La naturaleza y escala de los elementos que se colocan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 
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Imagen conceptual. 

3.1. Los procesos básicos del diseño arquitectónico. 

Sistema es el conjunto de reglas o principios sobre una materia, los cuales están enlazados 

entre sí y estos llegan a formar un cuerpo o doctrina; de lo anteriormente expuesto, se 

puede decir, que la sistematización es un método según el cual se acumulan todos los hechos 

de una ciencia en torno a una opinión. El objetivo de la sistematización de los métodos de 

diseño es el de poner a la disposición del diseñador las técnicas relevantes más diversas y 

facilitar su uso conveniente para obtener de ellas (las técnicas) el aprovechamiento máximo.  

Proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno; a continuación se exponen ocho 

procesos diferentes para la solución de un problema de diseño entre los que el diseñador 

podrá elegir el que más convenga para la óptima solución del problema. 

Según Broadbent la enseñanza del diseño debe adiestrar para poder elegir el tipo de proceso 

más apropiado en función de la naturaleza misma del problema de diseño y los recursos 

disponibles para el desarrollo con la clara conceptuación de los ocho procesos típicos de 

diseño que se presenta, el diseñador podrá hacer uso de estos y obtener mejores resultados 

a mayor brevedad. Los procesos mencionados son los siguientes: 

 Proceso icónico 

 Proceso canónico 

 Proceso racional 

 Proceso funcional 

 Proceso analógico 

 Proceso Pragmático 

 Proceso simbólico 

 Proceso cibernético 

A continuación se presentan los más comunes del proceso de diseño, sus características y 

ejemplos ilustrativos de cada uno de ellos.  

 

3.1.2 Proceso Icónico.  
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Se redacta un pliegue de informaciones generales (antecedentes), se establece un programa 

de necesidades y de servicios, y finalmente, se traza un “icono” o imagen previa del aspecto 

general que tendrá la edificación. Otra característica importante es el repetir una forma que 

ha dado resultado en proyectos anteriores.  Ejemplos de este proceso son; los edificios del 

Crit, ya que en todos repiten la misma iconografía. Tiendas de autoservicio, “Aurrera” 

“oxxo”, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Proceso canónico. 
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El canon es una regla o precepto. El proceso canónico sigue un camino similar al icónico 

hasta desembocar en una organización formal que está regida por los cánones y 

procedimientos siguientes: Topológicos (interpretación, adición y división) de yuxtaposición 

(repetición, contraste y dominancia) y geométricos (en relación a un punto o simetría 

rotacional, a una línea o simetría bilateral o una grilla, rejilla o cuadricula sea tridimensional, 

sistemas prestablecidos de proporciones tales como la sección aurea, el Modulor. Etc.   
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3.1.4. Pragmático. 
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Que es el más utilizado hoy en día, ya que surge de la necesidad del individuo, de la sociedad 

por tener una edificación, pues con este la construcción se realiza a un nivel más rápido. Este 

diseño brida las soluciones idóneas para solucionar un problema utilizando como materiales 

de los que son propios de la regios, o sea, los materiales que se encuentran a su alcance. 

Algunos ejemplos de este método, es la auto construcción, las cabañas, en los bosques, o 

iglús en las zonas frías del planeta.  

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Proceso Analógico. 
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Con este proceso se cran estructuras que tienen un cierto parecido o una semejanza a un 

objeto ya sea natural o artificial. Las creaciones surgen de la inspiración de la persona al 

apreciar algo natural o artificial que impacte la intención del individuo.  Para llevar a cabo este 

método se debe tener en cuantos varios pasos que son fundamentales para garantizar un 

perfecto resultado, entre los cuales se encuentran: 

 Primero se debe de identificar el objeto natural o artificial que servirá como 

inspiración. 

 Luego se debe de mirar minuciosamente para así sacar los elementos básicos de la 

estructura. Posteriormente se deben crear algunas soluciones. 

 Y por último se debe conseguir una nueva solución, para asi desarrollarla y da a lugar 

el nuevo diseño. Un ejemplo claro de este método de diseño son las construcciones 

que ha elaborado el famoso arquitecto Agustín Hernández.  
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Casa estudio del Arq. Agustín Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel Burj Al Arab, en Dubái, el concepto de diseño fue un velero. 

 

 

 

3.2. Estilos arquitectónicos. 

3.2.1. Decosntructivismo. 
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La arquitectura siempre ha sido una institución cultural central a la que se ha valorado sobre 

todo por proveer orden y estabilidad. Estas cualidades se entienden como producto de 

pureza geométrica de su composición formal. El arquitecto ha soñado siempre con la forma 

pura, con producir objetos en los que toda inestabilidad o desorden hayan sido excluidos. 

Los edificios se construyen con las formas geométricas simples –cubos, cilindros, esferas, 

conos, pirámides, etc.-, combinándolas has conseguir conjuntos estables, siguiendo reglas 

compositivas que evitan que unas entren en conflicto con las otras. No se permite que 

ninguna forma distorsione a otra, resolviendo todo conflicto potencial. Las formas 

contribuyen armónicamente a formar un todo unificado. Esta estructura geométrica 

consonante se convierte en la estructura física del edificio: su pureza formal se entiende 

como garantía de estabilidad estructural.  

 

Habiendo producido esta estructura básica, el arquitecto elabora a continuación un diseño 

acabado que conserva su pureza. Cualquier desviación del orden estructural, cualquier 

impureza, se entiende como amenaza frente a los valores formales y representados por la 

armonía, la unidad y la estabilidad, y por tanto se aísla de ella, tratándolo como puro 

ornamento. La arquitectura es una disciplina conservadora que produce formas puras 

protegiéndolas de la contaminación.  

 

Los proyectos de esta exposición representan una sensibilidad diferente, en el que el sueño 

de la forma pura ha sido alterado. La forma se ha convertido en una especie de pesadilla.  En 

esa habilidad para alterar nuestras ideas sobre la forma lo que hace que estos proyectos sean 

deconstructivos. No es que deriven de la modalidad filosófica contemporánea 

“deconstrucción”.  

 

No son una aplicación de teoría deconstructiva. Más bien emergen de la tradición 

arquitectónica y exhiben ciertas cualidades deconstructivas. La deconstrucción en sí misma, 

sin embargo, se confunde a menudo con el desmontaje de construcciones. 

Consecuentemente, cualquier diseño arquitectónico provocador que parezca deshacer la 

estructura- ya sea por medio de la simple ruptura de un objeto o de la compleja 

incorporación de un objeto a u collage de trazas- ha sido llamado deconstructivo. Estas 
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estrategias han producido algunos de los proyectos más formidables de los últimos años. 

Pero son solo simulaciones de la obra deconstructiva dentro de otras disciplinas, ya que no 

explotan a la condición exclusiva del objeto arquitectónico. La deconstrucción no es fallos 

son vistos como inherentes a la estructura. No pueden ser eliminados sin destruirla. Son, de 

hecho, estructurales.  

 

Un arquitecto deconstructivo no es por tanto aquel que desmonta edificios, sino el que 

localiza los dilemas inherentes dentro de ellos. El arquitecto deconstructivo deja de lado las 

formas puras de la tradición arquitectónica e identifica los síntomas de una impureza 

reprimida. La impureza la hace manifiesta por medio de una mezcla de suave convencimiento 

y violenta tortura: la forma es sometida a un interrogatorio. Para ello, cada proyecto utiliza 

estrategias formales desarrolladas por la vanguardia rusa de principios del siglo XX. El 

constructivismo ruso constituyó un hito clave en el que la tradición arquitectónica fue tan 

radicalmente torcida que se abrió en ella una fisura a través de la cual ciertas posibilidades 

arquitectónicas inquietantes dieron visibles por primera vez. El pensamiento tradicional sobre 

la naturaleza del objeto arquitectónico fue puesto en duda. Pero aquella posibilidad radical no 

fue recogida entonces. La herida en la tradición no tardó en cerrarse, dejando solo una leve 

cicatriz. Estos proyectos vuelven a abrirla.  

 

Principales autores son: 

 Frank Owen Ghery 

 Daniel Libeskind 

 Rem Koolhaas 

 Peter Eisenman 

 Zaha M. Hadid 

 Coop Himmelblan 

 Bernard Tschumi 

 

 

3.3. Obras importantes del Decosntructivismo 
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3.3.1. Frank Owen Ghery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Daniel Libeskind. 

Walt Disney Concert Hall  

Escuela de Bauhaus  

Casa Gropius  

Hotel Márquez Riscal  

Casa Danzante, Praga, República Checa 
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3.3.3. Rem Koolhaas 

Museo Real de Ontario  

Museo Judío de Berlín  

Museo de Arte Denver  
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3.3.4. Zaha Hadid 

Sede central de la televisora de china  

Biblioteca central de Seattle  

Casa de música, Portugal  
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3.4. Arte abstracto. 

Estación de bomberos, Vitra, Alemania.   

Centro Cultural Heydar Aliyev, Azerbaiyán 

Palacio de la ópera, Cantón, China 



 

 
 66 

El arte abstracto es el contrario del figurativo (es decir, la representación de objetos 

identificables mediante imágenes reconocibles). Por tanto la abstracción no representa 

«cosas» concretas de la naturaleza sino que propone una nueva realidad. Propone un «arte 

puro» mirando más allá de nuestra realidad. 

 

Si bien desde el primer arte elaborado por el ser humano ya tenemos ejemplo de abstracción 

(desde las cuevas prehistóricas hasta las decoraciones en iglesias románicas), es oficialmente 

Kandinsky el primero en teorizar sobre esto (aparte tenemos a los neoplasticistas o a los 

suprematistas, y un poco antes figuras aisladas como la de Hilma af Klint). 

 

El arte abstracto existe independientemente de la realidad, la aleja. El arte abstracto no 

representa nada en realidad, pero como eso es imposible (¡hasta un lienzo en blanco 

representa algo!) los artistas abstractos tiraron (tiran) por dos vertientes diferenciadas: 

 

 Por un lado al arte abstracto expresivo: subjetivo y espontáneo, improvisado a veces, 

donde el protagonismo es de la expresividad del artista, que prescinde de estructura y 

se vuelca en el gesto, el material y el sentimiento que provoca la obra. Es por tanto 

altamente ambiguo e interpretable. 

 

 Por otro está el arte abstracto geométrico: que pretende ser objetivo y universal, 

planificado, en la que la composición es estructurada y que evita toda expresividad 

mediante el uso de la geometría. Suele defender una factura impersonal y pretende 

evocar claridad y precisión. 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Wassily Kandinsky. 
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Ruso, alemán y después francés, el pintor Wassily Kandinsky fue el gran teórico (y práctico) 

del arte abstracto, es decir, este arte en el que la representación del objeto es secundaria e 

incluso perjudicial: la belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación 

formal. Es la representación de lo esencial del arte, no una burda imitación de la naturaleza, 

que es de por si insuperable. A los 30 años lo abandonó todo para estudiar pintura en 

Munich, y viajó por numerosos países para descubrir colores, formas y formas de 

representación alejadas de la mímesis tradicional. 

 

Encabeza el grupo expresionista Der Blaue Reiter (el jinete azul), con el que comienza a 

obsesionarse con expresar algo más allá de la simple representación de la naturaleza. Poco a 

poco, su experimentación continuada culmina en torno a 1910, entregándose a la pura 

abstracción. Un poco de la libertad cromática de los fauvistas, el impulso personal del artista 

típico de los expresionistas y una espiritualidad que robaba tanto de las matemáticas como 

de la música. 

 

Entre 1910 y 1914, Kandinsky pintó obras de tres categorías: las impresiones (inspiradas en la 

naturaleza), las improvisaciones (expresiones de emociones internas) y las composiciones (de 

gran rigor compositivo aunque basadas en la pura intuición). Líneas negras agrupadas junto a 

vivos colores, geometrías, motivos decorativos eslavos y formas en armonía. 

 

Sería por tanto, uno de los padres del arte abstracto, que se acabaría diversificando y 

contaminando a otros movimientos, del Surrealismo al Neoplasticismo, pasando por el 

Constructivismo y el Expresionismo abstracto. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Obras importantes. 
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3.5. Proyecto arquitectónico: Agencia de autos. 

Composición 8 

Amarillo, rojo y azul.  

Línea transversa  
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3.5.1. Agencia de autos 

Edificaciones que se encargan de comercializar y dar mantenimiento a los vehículos. Las 

agencias son diferentes a las plantas productoras o ensambladoras. En las plantas se lleva a 

cabo la fabricación y el armado de las unidades para ser trasladadas a las diversas agencias 

con las que cuente la empresa. Es por lo que estas plantas se enfocan más al género de 

edificios de carácter industrial.  

 

La agencia es el punto de venta de grandes empresas internacionales que fabrican el vehículo, 

por lo que existe una relación muy directa entre la agencia y la marca automotriz a que 

pertenecen. La empresa automotriz proporciona la concesión a la agencia. 
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Unidad 4 

Evaluación del proyecto arquitectónico.  

4.1.1. Relación entre la planta, la sección o el alzado.  

La planta, la sección y el alzado son convenios al servicio de la reproducción de las 

configuraciones horizontal y vertical de los edificios. Al igual que sucede con todas las ideas 

de diseño participes de este análisis, el nexo que une la configuración en planta con la 

información vertical puede ser producto de resoluciones relativas a otros aspectos. La planta 

puede ser un mecanismo para organizar actividades, susceptible, por tanto, de considerarse 

como generatriz de la forma. Informa acerca de muchos aspectos, por ejemplo sobre la 

diferenciación de zonas de paso y zonas de reposo. Tanto el alzado como la sección suelen 

valorarse como representaciones más relacionadas con la percepción por su similitud con la 

visión frontal de un edificio.  

 

A pesar de esto, la utilización de la planta o la selección presupone la comprensión del 

volumen, en otras palabras, saber que una línea en cualquier de estas representaciones 

graficas incluye la tercer dimensión. La reciprocidad e interdependencia de que gozan les 

permite actuar de vehículo en la toma de decisiones y servir de estrategia para el diseño. Las 

consideraciones elaboradas a partir de la planta, de alzado o de la sección pueden influir en 

las configuraciones de las demás a través de los conceptos de igualdad, semejanza, 

proporción y diferencia u oposición.  

La planta tiene la posibilidad de relacionarse con la sección o con el alzado a varias y diversas 

escalas, por ejemplo, a escala de una habitación, de un sector, o del conjunto del edificio. La 

relación de la planta con la sección, tomada como aspecto del análisis, refuerza las ideas de 

masa, equilibrio, geometría, jerarquía, adición, sustracción y las relaciones de la unidad con el 

conjunto y de lo repetitivo con lo singular.  
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4.1.2. Relación entre la circulación y el espacio-uso. 

Circulación y espacio-uso representan, fundamentalmente, los componentes dinámico y 

estático más relevantes de todos los edificios. El espacio. Uso, foco primario de la toma de 

decisión en la arquitectura, hace referencia a la función; la circulación es el medio por el que 

se engrana el diseño. La articulación de los imperativos de movimiento y de estabilidad forma 

la esencia de un edificio. El hecho de que la circulación determine la manera como la persona 

desarrolla la experiencia del edificio le posibilita ser vehículo para captar los aspectos 

referentes a la estructura, la iluminación natural, la definición de la unidad, los elementos 

repetitivos y singulares, la geometría, el equilibrio y la jerarquía.  

 

La circulación puede estar definida en un espacio destinado exclusivamente al movimiento o 

incluida dentro del espacio-uso. Por consiguiente, es posible segregarla parcial o totalmente 

de los espacios –uso o bien circunscribirla a los mismo, sin que pierda la capacidad de fijar la 

posición de la entrada, del centro y del final, ni de establecer el grado de categoría.  

 

Nada impide que en una planta libre o abierta se incluya el espacio-uso como una parte o 

como un todo. El modelo creado por la relación entre los espacios-uso principales queda 

implícito en el análisis de este aspecto. Estos modelos tienen la facultad de sugerir 

organizaciones centralizadas, lineales y agrupadas. La relación entre la circulación y el 

espacio-uso puede indicar las condiciones de privacidad y de conexión. Para que este aspecto 

se convierten en herramienta de diseño es imprescindible comprender que la configuración 

adjudicada a la circulación o al uso ejercer una influencia directa en el establecimiento de la 

relación de una con la otra.  

 

 

4.1.3. Relación entre la unidad y el conjunto. 

La relación entre la unidad y el conjunto examina la arquitectura considerándola como 

unidades aptas para corresponderse en el proceso creativo de edificios. La unidad es una 

entidad identificada perteneciente al edificio. Los edificios pueden comprender una sola 

unidad, caso en que esta equivale al conjunto, o agregaciones de unidades. Las unidades 

pueden tener naturaleza de entidades espaciales o formales afines a los espacios-usos, a los 
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componentes estructurales, a la masa, al volumen o a conjunciones de estos elementos. No 

obstante, las unidades pueden surgir también al margen de estos aspectos.  

 

La naturaleza, la identidad, la expresión y la relación de las unidades con otras y con el 

conjunto son consideraciones de primer orden cuando esta idea se utiliza como una 

estrategia de diseño. Dentro de este contexto, las unidades se conceptúan como algo 

conexo, aislado, solapado o de rango inferior al conjunto. La estructura, la masa y la 

geometría consolidan la relación entre la unidad y el conjunto que, a su vez, influyen 

análogamente en los aspectos de simetría, equilibrio, geometría, adición, sustracción, 

jerarquía y relación de lo repetitivo con lo singular.  

 

4.1.4. Relación entre lo repetitivo y lo singular.  

La relación de los elementos repetitivos cono los singulares impone la exploración de las 

componente espaciales y formales como atributos que los traducen en entidades múltiples o 

únicas. Si interpretamos a la singularidad en tanto diferenciación en el marco de una clase o 

género, la comparación de los elementos que se realice dentro de tales límites puede 

desembocar en la identificación de aquellas cualidades que confieren la categoría de diverso a 

cualquiera de ellos.  

 

Esta diferenciación vincula el dominio de lo repetitivo al dominio de lo singular a través del 

marco común de referencia de una clase o género. Básicamente, la definición de uno viene 

determinada por el dominio del otro. Con arreglo a las características de este contexto, la 

ausencia o la presencia de atributos señalan que los componentes sean repetitivos o 

singulares. Los conceptos de tamaño, orientación, situación, contorno, configuración, color, 

material y textura son de gran utilidad al establecer las distinciones de repeticiones y 

singularidad. Unos y otros elementos se producen en los edificios de diversas maneras y a 

variedad de escalas, por esta circunstancia el análisis centra la atención en la relación 

predominante. La relación repetitivo/singular es un aspecto que facilita información, que 

presta o percibe fuerza de la estructura, de la masa, de las unidades en relación con el 

conjunto, de la planta en relación con la sección, de la geometría y de la simetría o del 

equilibrio.  
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4.1.5. Iluminación natural. 

De la iluminación natural se analiza el modo y lugar por donde penetra en un edificio. La luz 

es un vehículo por el cual se confiere un acabado a la forma y el espacio.; la cantidad, la 

cualidad y el color de la misma influyen en cómo se percibe la masa y el volumen. Las vías de 

entrada se la iluminación natural resultan de decisiones de diseño tomadas en alzado y en la 

sección del edificio. La luz diurna puede contemplarse en función de las diferencias 

cualitativas que vengan dadas por la intervención de filtros, pantallas y efectos de reflexión. 

No es igual la luz que entra lateralmente en un espacio después de traspasar una pantalla que 

aquella lo que hace  directamente y por arriba. Estos ejemplos son, a su vez, distintos que la 

luz reflejada por la envoltura del edificio antes de acceder al espacio.  

 

Los conceptos de tamaño, situación, forma y frecuencia de la abertura, el material superficial, 

la textura y el color, y el cambio anterior, simultáneo y posterior a superar la envoltura, son 

conceptos que tienen gran influencia en la luz en tanto idea diseño. La iluminación natural 

tiene poder para reforzar la estructura, la geometría, la simetría y las relaciones de la unidad 

con el conjunto, de lo repetitivo con lo singular y la de la circulación con el espacio-uso. 

 

 

4.1.6. Masa. 

La configuración tridimensional que en lo perceptivo predomina en un edificio o se advierte 

con mayor frecuencia es la masa. No se limita a la silueta o al alzado es la imagen perceptiva 

del edificio en su integridad. Puede incorporar, aproximarse o guardad cierto paralelismo con 

el contorno o con el alzado, es la imagen perceptiva del edificio en su integridad. Puede 

incorporar, aproximarse o guardar cierto paralelismo con el contorno o con el alzado, 

atributos que implican sin embargo una visión de la masa muy restringida. Nótese, por 

ejemplo, a este respecto, que los huecos existentes en un alzado en modo alguno alteraran la 

percecpcion del volumen del edificio. La silueta tiende, análogamente, a generalizar 

demasiado y no refleja distinciones operantes en la forma.  
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Entendida como consecuencia del diseño, la masa puede proceder de decisiones ajenas a la 

configuración tridimensional; vista como una idea de diseño admite que se la considere 

vinculada a los conceptos de contexto, de agrupaciones y modelos de unidades, de 

singularidad y multiplicidad de la masa, y de prioridad y secundariedad de los elementos. 

Tiene la capacidad de definir y articular espacios exteriores, de adaptar el emplazamiento, de 

identificar el acceso, de expresar la circulación y enfatizar la significación en la arquitectura. 

Como otro aspecto más de nuestro análisis, la masa puede vigorizar las ideas de relación 

entre la unidad y en conjunto, entre lo repetitivo y lo singular, entre la planta y la sección, las 

de geometría, adición, sustracción y jerarquía.  

 

 

4.1.7. Estructura.  

A nivel básico, estructura es sinónimo de apoyo, y como tal existe en todas las 

construcciones. En un sentido más acorde con el tema, la estructura puede ser columnar, 

plana o una combinación de ambas que el diseñador utilizad conscientemente para reforzar o 

plasmar sus ideas. Moviéndose en este contexto, los pilares, los muros y las vigas pueden 

considerarse en función de los conceptos de frecuencia, modelo, simplicidad, regularidad, 

azar y complejidad. La estructura sirve para definir el espacio, crear las unidades, articular la 

circulación, sugerir el movimiento o desarrollar la composición y los módulos. De esta 

manera se vincula intrincadamente con los elementos que generar arquitectura, su cualidad y 

emoción. Este aspecto tiene una energía que fortalece al que analiza la iluminación natural, las 

relaciones entre la unidad y el conjunto, y la geometría. Refuerza igualmente la relación de la 

circulación con el espacio-uso y la definición de la simetría, del equilibrio y de la jerarquía.  

 

4.1.8. Simetría y equilibrio.   

El uso de los conceptos de simetría y de equilibrio se remonta a los orígenes de la 

arquitectura, en su calidad de aspecto fundamental de la composición, el equilibrio intervine a 

través de la utilización de los componentes espaciales o formales. El equilibrio es el estado de 

estabilidad perceptiva o conceptual. La simetría es una forma específica de equilibrio. El 

equilibrio compositivo, en función de la estabilidad, implica un paralelismo con el de los pesos 
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donde un número de unidades “A” equivale a otro distinto de unidades “B”. el equilibrio de 

los componentes establece la existencia entre ambos números de una relación y de la 

identificación de una línea implícita de equilibrio. Para qu exista el equilibrio es necesario que 

se fije la naturaleza esencial de la relación entre los dos elementos, dicho de otro modo, 

algún elemento del edificio ha de ser equivalente, de modo reconocible, a otra porción del 

mismo. 

La equivalencia se establece mediante la percepción en las partes de atributos identificables. 

El equilibrio conceptual tiene lugar cuando un individuo o grupo presta a un componente un 

valor o una significación adicional. Un espacio sagrado de pequeñas dimensiones, por 

ejemplo, puede equilibrarse con un apoyo de tamaño superior o con un espacio secundario. 

Considerando que el equilibrio sobrevine en razón de las diferencias que muestran los 

atributos, la simetría existe cuando la misma unidad se presenta a ambos lados de la línea de 

equilibrio, estado que en la arquitectura puede manifestarse de tres maneras distintas: 

reflejada, por rotación en torno a un punto de traslación o desplazamiento a lo largo de una 

línea.  

La simetría y el equilibrio pueden registrarse a nivel del edificio, del componente o de la 

habitación escalas que al variar formalizan la diferenciación entre la simetría o el equilibrio 

total y parcial. Su empleo  como idea generatriz abraza los conceptos de tamaño, orientación, 

situación, articulación, configuración y jerarquía. Los aspectos de equilibrio y de simetría 

ejercen un influjo en los restantes del análisis.  
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4.1.9. Geometría.  

La geometría es una idea generatriz de la arquitectura que engloba los principios de la 

geometría del plano y del volumen para delimitar la forma construida. En el seno de este 

aspecto, las retículas se identifican como fruto de desarrollar por repetición una geometría 

básica mediante la multiplicación, la combinación, la subdivisión y la manipulación. La historia 

de la arquitectura enseña que la geometría fue desde un principio una herramienta de diseño. 

Es una constante o característica categórica y común de los edificios. Su campo de aplicación 

comprende una gama amplísima de niveles formales o espaciales que incluye el uso de formas 

geométricas simples, de variadas modalidades del lenguaje, de sistema de proporciones y de 

formas complejas nacidas de oscuras manipulaciones de la geometría.  

El dominio de la geometría en tanto forma generatriz de la arquitectura, está relacionado con 

las medidas y con las cantidades; como objeto de análisis, se centra en los conceptos de 

tamaño, situación, forma y proporción, sin ignorar los cambios que en las geometrías y en los 

lenguajes formales sobreviene por combinación, derivación y manipulación de configuraciones 

geométricas básicas. El análisis de las retículas se realiza por la observación de su frecuencia, 

configuración, complejidad, cohesión y variación. La geometría es un marcado atributo de los 

edificios que imprime mayor energía a los demás aspectos que componen este análisis.  

 

4.1.10. Adición y sustracción.   

Las ideas generatrices de adición y sustracción se desarrollan de acuerdo al proceso de 

anexionar, o agregar, y de segregar formas construidas para crear arquitectura. En ambos 

casos se requiere un conocimiento conceptual del edificio. La adición presta hegemonía a las 

partes de edificio. Quien elabora un diseño aditivo percibe el edificio como una agregación de 

unidades o partes identificables.  En cambio, la utilización de la sustracción en un diseñador 

se traduce en el dominio del conjunto según el cual un observador capta el edificio como un 

todo identificable del que se han segregado algunas porciones. La adición y la sustracción son 

generalmente consideraciones de índole formal que pueden tener consecuencias espaciales.  

La utilización simultánea de ambos conceptos en el desarrollo de una forma construida puede 

deparar un sello de fecundidad. Así tenemos que es posible congregar unidades que 
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constituyen un conjunto del que se han segregado partes, como también cabe sustraer estas 

de un conjunto identificable y reincorporarlas para crear el edificio. El proceso analítico 

otorga espacial importancia al modelo de articular el edificio y de tratar las formas. Para ello 

se observan los cambios volumétricos, cromáticos, de masa y material. La adición y la 

sustracción, en su condición de ideas, pueden fortalecer o verse reforzadas por la masa, la 

geometría, el equilibrio, la jerarquía, y por las relaciones entre la unidad y el conjunto, lo  

repetitivo y lo singular, la planta y la sección.  

4.1.11. Jerarquía.  

La jerarquía, como idea generatriz en el diseño de edificios. Es la manifestación física de la 

ordenación por categorías de uno o varios atributos. Comprende la asignación a un rango de 

características de un valor relativo. Esta asignación comporta conocer que las diferencias 

cualitativas son en una progresión identificable en lo que atañe a un atributo en concreto. La 

jerarquía implica un cambio ordenado de categoría entre características que se vale de 

escalas como mayor-menor, abierto-cerrado, simple-complejas, público-privado, sagrado-

profanas, servido-servidor e individuo-grupo. Estas escalas permiten una ordenación en el 

dominio de la forma del espacio o de ambos en un tiempo. 

El análisis estudia la jerarquía en su relación con las propiedades de predominio e importancia 

explicitas en el edificio ocupándose de los modelos, la escala, la configuración, la geometría y 

la articulación. Los indicativos de importancia tenidos en cuenta son la calidad, la riqueza, el 

detalle, la ornamentación y los materiales excepcionales. La jerarquía, como idea generatriz, 

puede vincularse y dar apoyo a cualquier otro de los aspectos explicados en este análisis.  

Estos conceptos se pueden apreciar en las siguientes ilustraciones de distintas obras, entre 

ellas obras de Le Corbusier.  
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4.2. Sistemas estructurales.  

A través del proyecto estructural las acciones gravitatorias, las fuerzas exteriores y las 

tensiones internas son sometidas a control y canalizadas por caminos prescritos: la intención  

es introducirlas en un sistema de acciones y reacciones interdependientes que establezca un 

equilibrio dentro de cada componente individual, así como en el sistema estructural 

considerado en su totalidad. El proyecto estructural impide a estas fuerzas reunirse en una 

concentración destructiva, y las mantiene a raya. 

Esta meta no solamente conduce a una sana limitación del vasto campo de la estática, sino 

que permite establecer también una organización simple y conveniente de los sistemas 

estructurales arquitectónicos: 

1. Estructuras que actúan principalmente mediante su forma material: 

-Sistemas de forma activa o sistemas estructurales en estado de tracción o compresión 

simple.  

2. Estructuras que actúan principalmente mediante la colaboración de los miembros en 

compresión y tracción:  

-Sistemas de vector activo o sistemas estructurales en estado de tracción y compresión, 

ejercidos simultáneamente. 

3. Estructuras que actúan principalmente debido a la masa y continuidad de la materia: 

-Sistemas de masa activa o sistemas estructurales en estado de flexión. 

4. Estructuras que actúan principalmente mediante su continuidad superficial: 

-Sistemas de superficie activa o sistemas estructurales en estado de tensión membrana. 
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4.2.1. Forma activa 

Son sistemas portantes de material flexible, no rígido, en los que la transmisión de cargas se 

efectúa a través de una Forma adecuada y una estabilización de la forma característica. Los 

componentes básicos de la estructura solo están sometidos a esfuerzos normales, es decir, a 

compresión o a tracción. Estructuras en estado de tensiones sencillo. Las características más 

típicas son: catenaria (línea de suspensión)/ arco funicular/círculo. 
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4.2.2. Vector activo.  

Los sistemas de estructuras de vector activo son sistemas portantes formados por elementos 

lineales (barras), en los que la transmisión de las fuerzas se realiza pro descomposición 

vectorial, es decir, a través de una subdivisión multidireccional de las fuerzas. Los elementos 

del sistema (cordones, barras) están sometidos a compresiones o bien tracciones: sistemas 

mixtos de compresión y tracción. Las características estructurales típicas son: Triangulación y 

unión mediante Nudos.  
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4.2.3. Sección activa (masa activa). 

Son sistemas estructurales de elementos lineales rígidos y solidos-incluyendo su forma 

compacta de losa- en los que la transmisión de cargas se efectúa por movilización de fuerzas 

seccionales. Los componentes de la estructura están sometidos en primer lugar a flexión, es 

decir, a esfuerzos internos de compresión, tracción y cortantes: estructuras en estado de 

flexión. Las características estructurales más típicas son: perfil de la sección y continuidad de 

la masa.  
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4.3.4. Superficie activa. 

Los sistemas estructurales de superficie activa son sistemas de superficies flexibles que, a 

pesar de no resistir flexiones, resiste esfuerzos cortantes, de tracción y de compresión en los 

que la redirección de las fuerzas se efectúa mediante la resistencia de la superficie y una 

forma adecuada de la superficie. Los elementos del sistema están sometidos, en primer lugar, 

a solicitaciones de membrana, es decir, a fuerzas que actúan en paralelo a la superficie: 

sistemas en un estado de tensiones característico de las membranas. Las características 

básicas son: estructura portante como delimitación espacial y configuración de las superficies.  
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