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UNIDAD 3 

LA FORMA Y SUS COMPONENTES PRIMARIOS 

 

OBJETIVO: 

Proveer al alumno con el lenguaje, la metodología y las herramientas de 

expresión y análisis elementales para la elaboración de un proyecto y su 

acertada solución formal y funcional. 

 

TEMARIO 

3.1.-EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO Y EL VOLUMEN. 

3.1.1.-. Las dimensiones en los planos cartesianos. 

3.1.2.-Figuras básicas y su transformación dimensional. 

3.2.-VOLÚMENES (PLATÓNICOS) GEOMÉTRICOS. 

3.2.1.-Esfera, cubo, triángulo, cono, rectángulo,   

          cilindro, icosaedro y dodecaedro. 

3.2.2.-Ángulo, vértice, arista y cara. 

3.3.-RECURSOS COMPOSITIVOS DE LA FORMA. 

(Perfil, aristas y ángulos, esquinas, orientación, luz, equilibrio, contorno, color, 

textura, movimiento, tamaño y posición.) 

3.4.-RELACIONES ESPACIALES.  

(Espacio interior a otro, espacio conexo,  

espacio contiguo y espacios vinculados por uno común.) 

3.5.-FORMA Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL.  

(Central, lineal, radial, agrupada y en trama.) 

3.6.-PRINCIPIOS ORDENADORES. 

(Eje, simetría, jerarquía, pauta, ritmo y transformación.) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La forma y sus componentes primarios son un estudio y un análisis morfológico 

de los elementos esenciales de la forma, el espacio y los principios de la 

arquitectura.  

 Los volúmenes, las formas y los recursos compositivos son herramientas 

básicas y fundamentales con las que trabaja el diseñador, y es competencia del 

mismo conocer, seleccionar, verificar y manipular estos elementos en el 

contexto del hecho proyectual y su solución formal. 

 El estudio y conocimiento de estos elementos es un punto de partida en 

el proceso de diseño, y a medida que tales elementos y principios nos sean 

más familiares; se podrán establecer nuevos vínculos, relaciones y niveles de 

significación, todos ellos con tal de clarificar y favorecer la comprensión del arte 

de la arquitectura. 
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3.1. EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO Y EL VOLUMEN 

 

Toda forma pictórica se inicia con un punto que se pone en movimiento… el 

punto se mueve… y surge la línea, la primera dimensión. Si la línea se 

transforma en plano, conseguimos un elemento bidimensional. En el salto del 

plano al espacio, el impacto hace brotar el volumen (tridimensional)… Un 

conjunto de energías cinéticas que cambian al punto en línea, la línea en 

plano y el plano en una dimensión espacial.  (Paul Klee).8 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Un punto. Señala una posición en el espacio, conceptualmente carece de 

longitud, anchura y profundidad; por consiguiente está estático, central y sin 

dirección. 

 

Un punto puede servir para marcar lo siguiente: 

 

a) Los extremos de una línea. 

b) La intersección de dos líneas. 

                                                 
8
 Cita de Paul Klee, Francis D. K. Ching, Arquitectura, forma, espacio y orden. p.18. 
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c) El encuentro de líneas en la arista de un plano o un volumen. 

d) El centro de un campo. 

 

     

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Un punto no tiene dimensión, para que un punto indique visiblemente una 

posición en el espacio, o sobre el plano del terreno, debe proyectarse por medio 

de un elemento lineal vertical, sea una columna, un obelisco o una torre. Otras 

formas de origen puntual que participan de las características visuales del punto 

pueden ser el círculo, el cilindro o la esfera. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

La línea. La prolongación de un punto se convierte en línea, desde un punto de 

vista conceptual, la línea tiene longitud, pero carece de anchura y de 

profundidad.  

 Mientras que por naturaleza un punto es estático, una línea, al describir 

la trayectoria de un punto en movimiento, es capaz de expresar visualmente 

una dirección, un movimiento o un desarrollo. 

 

Una línea sirve para lo siguiente: 

 

a) Unir, asociar, soportar, rodear o cortar otros elementos visuales. 

b) Definir las aristas y dar la forma de los planos. 

c) Articular las superficies de los planos. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

A lo largo de la historia, los elementos verticales lineales (columnas, 

obeliscos, torres, etc.) se han utilizado para conmemorar acontecimientos de 

importancia y para establecer puntos singulares en el espacio. De igual manera 

estos elementos verticales lineales se emplean para definir volúmenes 

imaginarios en el espacio. En arquitectura, una línea puede ser más que un 

elemento visible, puede ser un elemento imaginario dado por un eje virtual entre 

elementos o por la tensión recíproca entre dos elementos existentes. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

   

El plano. Las líneas paralelas definen virtualmente un plano. Cuanto más 

próximas estén las líneas unas de otras tanto más intensa será la percepción 

del plano que transmiten. 

 Un plano, conceptualmente, tiene longitud y anchura, pero no 

profundidad. La forma es una característica primaria que identifica un plano, 

viene determinada por el contorno de las líneas que forman las aristas del 

plano. Las peculiaridades que tenga la superficie de un plano, su color y su 

textura, influirán en su impacto y percepción visual.  

 En arquitectura, los planos definen tridimensionalmente volúmenes de 

forma y espacio. Las propiedades que distingan a cada plano (tamaño, forma, 

color, textura, etc.) así como su interrelación espacial determinarán en último 

término las propiedades visuales del volumen que definen y el espacio que 

encierran. 

 

    

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

En el diseño arquitectónico se manejan regularmente varios planos, a saber: 
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a) El plano superior (techo o cubierta). 

b) El plano vertical (paredes y muros). 

c) El plano base (pisos o plataformas). 

 

El volumen. Un plano que se prolonga en una dirección no inherente a sí mismo 

se convierte en volumen. Conceptualmente, un volumen tiene tres dimensiones: 

longitud, anchura y altura. 

 

Todo volumen puede considerarse compuesto por lo siguiente: 

 

a) Puntos (vértices), donde se reúnen varios planos. 

b) Líneas (aristas), donde se cortan dos planos. 

c) Planos (superficies), que son los límites del volumen. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Corrección en taller del proyecto del observatorio. 

 

3.1.1. Las dimensiones en los planos cartesianos 

Para la ubicación de las entidades bidimensionales o tridimensionales se ha 

establecido un medio de representación que permita su comprensión y facilite 

su uso por medio de un sistema de convención universal. El cual está basado 

en las coordenadas cartesianas, que son un sistema de referencias muy 

precisas. 

Se ha dicho que un punto es el origen de toda forma y aunque no tiene 

dimensión, constituye una referencia espacial, se puede ubicar en una 

coordenada dentro del plano cartesiano. Si el punto se mueve en un mismo 

sentido, genera una recta.  

 La recta (la primera dimensión), nos da una ubicación en cuanto a 

direccionalidad y longitud, a partir de su origen. También se la puede ubicar en el 

plano cartesiano dando las coordenadas de sus dos extremos. 

 

Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 
 

La sucesión de una recta en sentido perpendicular al de su generación 

(la segunda dimensión), forma una superficie, o plano, y éste permite ya ubicar 
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sus dimensiones, como el ancho (eje X) y el largo (eje Y), en coordenadas 

cartesianas.  

 

Sistema bidimensional de coordenadas a partir de los ejes X y Y. 

Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 

Los ejes básicos X y Y representan un campo bidimensional en el que 

suele ubicarse el eje X sobre la horizontal y el Y sobre la vertical a partir de un 

origen representado por los valores 0,0. Cuando señalamos los valores para 

estos dos ejes, el primero corresponderá a los valores sobre el eje X y el 

segundo a los valores sobre el eje Y.9 

 

Sistema bidimensional del plano cartesiano con sus cuatro cuadrantes en X y Y. 

                                                 
9
 Manuel Bustamante, Formas y espacio: representación gráfica de la arquitectura, p.17. 
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Formas y espacio: representación gráfica de la arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 
A partir del origen las coordenadas en X y en Y, ubican la posición de un 

punto en el plano. El plano cartesiano permite cuatro cuadrantes donde se 

pueden manejar valores de coordenadas tanto positivos como negativos. 

Si un plano lo movemos en sentido perpendicular a sí mismo, éste 

genera un volumen, es decir un cuerpo con tres dimensiones: ancho (eje X), 

largo (eje Y) y alto (eje Z), es decir los ejes dimensionales. Para la 

tridimensionalidad del espacio se requiere de un tercer eje, convencionalmente 

se considera el plano formado por los ejes X y Y como un plano horizontal, por 

lo que el eje Z es el eje vertical. 

 

Formas y espacio: representación gráfica de la arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 
 

Cuando se señalan los valores para estos tres ejes, el orden siempre será 

el primero a los valores sobre el eje X, el segundo a los valores sobre el eje Y, y 

el tercero a los valores sobre el eje Z. Eventualmente se puede ubicar cualquier 

forma espacial dentro de un sistema de ejes y coordenadas cartesianas. 
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3.1.2 Figuras básicas y su transformación dimensional 

A partir de la geometría se sabe que los perfiles primarios de la forma son la 

circunferencia y los polígonos regulares (aquellos que tienen lados iguales y 

que forman ángulos iguales) como el triángulo y el cuadrado, pero son 

susceptibles de ser transformados. 

 

El círculo. Conjunto de puntos dispuestos y equilibrados por igual en torno a 

otro punto. Es una figura centrada e introspectiva, generalmente estable y 

autocentrada en su entorno, siempre refuerza la centricidad. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Una forma circular específica puede ser transformada en un número 

ilimitado de formas ovoides o elipsoidales, alargándola según uno de sus ejes. 

 

El triangulo. Figura plana de tres lados que forman tres ángulos. Es una figura 

que significa estabilidad, es extraordinariamente estable cuando descansa 

sobre uno de sus lados. No obstante cuando se inclina hasta sostenerse sobre 

uno de sus vértices puede quedar en un estado de precario equilibrio o ser 

inestable. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 
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Una forma triangular puede ser transformada al modificar las 

dimensiones de su base, al variar la altura de su vértice o al ser este 

desplazado de su eje vertical perpendicular. 

 

El cuadrado. Figura plana de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. Este 

representa lo puro y la racional, es una figura estática y neutra, carece de una 

dirección concreta. Al igual que el triángulo, el cuadrado es estable cuando 

descansa sobre uno de sus lados, y dinámico cuando lo hace en uno de sus 

vértices. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Un cuadrado puede ser transformado en cualquier otra forma prismática 

rectangular mediante el alargamiento o acortamiento de su altura o anchura. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Última corrección en taller del proyecto del observatorio, la próxima clase será 

la entrega final, no habrá prórrogas y los alumnos deberán entregar completo. 

 Para este proyecto sólo se pidió maqueta, no deben presentarse planos. 

Se adjunta la imagen de un ejercicio para dar una idea aproximada de lo que se 

puede esperar. 
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Trabajos e imágenes de José D. Sánchez-Corral Fernández. 

 

3.2 VOLÚMENES (PLATÓNICOS) GEOMÉTRICOS 

3.2.1 Esfera, cubo, triángulo, cono, rectángulo, cilindro, icosaedro y dodecaedro 

Como se vio, las figuras básicas son: la circunferencia, el cuadrado y el 

triángulo; si éstas las deformamos, desplazamos o hacemos girar sobre una de 

sus aristas, se crearán  volúmenes cuyas formas son distintas, regulares y 

fácilmente reconocibles. Del círculo, se obtiene la esfera o el cilindro; de los 

triángulos, los conos o las pirámides, y de los cuadrados, el cubo o los 

rectángulos. 

          

Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

Las figuras básicas están en relación directa con los volúmenes 

platónicos, al respecto el arquitecto Manuel Bustamante10 describe su origen: 

 

Uno de tantos descubrimientos geométricos de los griegos, son los sólidos 

platónicos o poliedros regulares que se caracterizan por ser los únicos 

volúmenes formados por polígonos regulares (en sus caras) y en cuyos 

vértices convergen un mismo número de aristas. Fue precisamente Platón el 

primero en describirlos y analizarlos, por esa razón llevan hoy este nombre. 

Los sólidos platónicos son cinco en total: tetraedro (tetra: 4, hédra: caras), 

cubo o hexaedro (hex; 6, hédra: caras), octaedro (októ: 8, hédra: caras), 

dodecaedro (Qó-deka: 12. hédra: caras) e icosaedro (eikosi: 20, hédra: caras). 

                                                 
10

 Bustamante A. Manuel, op. cit., p.1. 
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Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 

          

Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 
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Forma y espacio, representación gráfica de la Arquitectura, M. Bustamante Acuña, 2007. 

 

3.2.2 ángulo, vértice, arista y cara 

Un ángulo es la abertura que se forma cuando dos rectas parten de un mismo 

punto, el punto donde se juntan se le llama vértice. 

 

 

 

En una figura bidimensional como el triángulo, el punto donde confluyen 

las rectas es el vértice y el espacio contenido entre las rectas es el plano. 
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Sin embargo en una figura tridimensional las rectas pasan a ser aristas y 
el plano una cara. 

 

 

 
3.3. RECURSOS COMPOSITIVOS DE LA FORMA 

Los elementos a continuación explicados forman parte de un diccionario de 

características de la forma que afectan nuestra capacidad de percepción y se 

pretende que eduquen la capacidad compositiva en el uso de criterios 

sintácticos en el alfabeto visual y formal. 
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El perfil. Se refiere a la arista perimetral de un plano o a la arista de un volumen. 

Es el medio básico del cual nos servimos para identificar la forma de un objeto. 

Puesto que se observa como línea que separa una forma de su fondo, la 

percepción se subordinará al grado de contraste visual entre la forma y su 

fondo. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 En arquitectura nos interesan los perfiles de los planos (paredes o 

techos), de las aberturas (puertas y ventanas) y las siluetas de las formas 

constructivas.  

     

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

. 

 

Las aristas y ángulos. Puesto que la articulación de una forma, en gran medida  

se subordina a la manera como se definen y se cortan sus superficies para 
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resolverse en ángulos, las peculiaridades de estos son esenciales para la 

definición y nitidez de cualquier forma. 

 Para que un ángulo sea un elemento formalmente activo situado dentro 

de nuestro campo de visión, es preciso que sea algo más que una simple 

desviación en la geometría de los planos contiguos, de ser muy débil apenas 

notaremos su fuerza o más bien no será claramente percibido. 

              

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Las esquinas. Éstas definen la intersección de dos planos. El carácter de una 

esquina puede reforzarse visualmente al introducir un elemento aislado y 

distinto que sea independiente de las superficies que en ella se juntan. Este 

elemento articula la esquina como una peculiaridad lineal, define las aristas de 

los planos adyacentes, convirtiéndose en un rasgo distinto de la forma. 

 Si se redondea  una esquina, se acentúa la continuidad de las superficies 

de una forma y paralelamente se suaviza su contorno y volumen.  
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La orientación. Es la posición de una forma respecto a su plano de 

sustentación, a los puntos cardinales o al observador. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La luz. Transmite a las superficies y formas que ilumina todos los cambios de 

color y de disposición que acontecen desde su fuente, el cielo, la atmósfera y el 

sol. Las variaciones de iluminación y penumbra que la propia luz comporta, 

hacen que se revivifiquen los espacios y se articulen las formas que en él se 

encuentran.  

 Teniendo como base la intensidad y distribución de la luz, ésta puede 

dotar a las formas espaciales con una inusitada riqueza de color, textura, 
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pesadez, etc. Puede crear una atmósfera agradable o infundir un ambiente 

sombrío (11) 

 Dado que la intensidad de la luz que emite el sol es suficientemente 

constante y su dirección absolutamente previsible, los determinantes relativos a 

su impacto visual sobre las superficies, las formas y el espacio interior de una 

obra arquitectónica, dependen del juego de la dimensión, la situación y la 

orientación de las ventanas en un espacio. 

       

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La situación de una ventana afectará al modo como la luz penetra en una 

habitación e ilumina formas y superficies. Otros factores afectan e inciden en la 

clase de iluminación que tenga un espacio; por ejemplo, el contorno y tamaño 

de una ventana o el color y la textura de las superficies internas, todos estos 

factores afectarán a su propia reflexión y, por consiguiente, al nivel luminoso 

ambiental del espacio interior. 

 

Equilibrio. El equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme del hombre en 

cuanto a su base de formulación consciente o inconsciente de juicios visuales, 
                                                 
11

  Francis D.K. Ching, Arquitectura, forma, espacio y orden, 2002. 
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no hay un método de cálculo tan rápido, exacto y automático como la sensación 

intuitiva de equilibrio que es inherente a las percepciones del hombre.12 

 El hombre se basa en el eje horizontal y el eje vertical como expresión o 

interpretación visual y constructiva. El equilibrio representa una fuerte influencia 

psicológica y física sobre la percepción humana, este es fundamental tanto para 

el hombre como en la arquitectura, donde representa la fiabilidad y firmeza de 

una construcción. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Ejercicio manual, se trata de una maqueta. 

El tema es realizar una maqueta con cualquier material en la que se expresen 

dos conceptos que el maestro deberá explicar brevemente en clase; ligero y 

pesado. 

 Podemos empezar por lo más básico que es investigar en uno o varios 

diccionarios qué significan estos dos términos en su acepción más simple. 

 

 Ligero: que pesa poco, o que se mueve con rapidez y facilidad. 

 Pesado: que pesa mucho, y es lento o torpe en movimientos.13 

 

 Se deja abierto al descubrimiento, a la investigación y a la curiosidad de 

los alumnos el investigar más sobre estos términos. A fin de conocer a fondo y 

despertar una mayor y más refinada sensibilidad. 

 Acto seguido, necesitamos dotar de un significado en términos de los 

recursos compositivos de la forma a estas dos palabras. 

 Ya sabemos lo que nos dice el diccionario acerca de lo que significa 

ligero o pesado, ahora, la pregunta es ¿cómo hago para dotar a un objeto o 

forma de ligereza o pesadez por medio de los recursos compositivos de la 

forma? Recuérdese que cada recurso compositivo es un enorme diccionario de 

                                                 
12

  D.A. Dondis, La sintaxis de la imagen, 1990. 
13

 Pequeño Larousse ilustrado, 2003. 
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percepciones, y genera una vasta gama de significados; así que quizá pueda 

dar la sensación de ligereza mediante el empleo de color o de la textura o de la 

posición de un objeto conforme a otro. Eso es precisamente lo que se pide a los 

alumnos que exploren y, luego, lo manifiesten y expresen en una maqueta. 

 

 

Trabajos e imágenes de José D. Sánchez-Corral Fernández. 

 

 En el ejemplo anterior tenemos una maqueta que presenta dos cuerpos 

con casi la misma forma, sólo que se empleó el juego de contrarios, para dar 

solución mediante la comparación, a los conceptos de ligero y pesado. Por un 

lado tenemos el empleo del color, por otro el juego de macizos y vacíos. Otro 

elemento que sin duda manda un claro mensaje sobre la ligereza o pesantez es 

el tratamiento de apoyo del objeto sobre su base.  

 Recuerdes que es una abstracción de modo que no se trata de que la 

maqueta tenga que pesar o ser ligera, tampoco se trata de poner elementos 

que sean de antemano pesados, como (plancha de plomo o piedra) o ligeros 

(hojas de papel o pluma de ave), lo que se pretende es que por medio del 
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manejo de los materiales y los recursos compositivos de la forma se logre dar la 

expresión y sensación necesaria en la maqueta de ligero y pesado, en el diseño 

deben ser consideradas esas dos premisas.  

Los materiales a emplear son libres, se puede utilizar uno o varios. Parte 

del objetivo del ejercicio es empezar a familiarizarse con diversos materiales y 

explorar los recursos compositivos de la forma, cómo la luz, la posición, el color, 

el tratamiento de las esquinas, la textura, etc. Estos tratamientos permiten el 

juego de caracterización y enriquecimiento de los objetos y sus formas.  

 La maqueta sea cual fuere su naturaleza, forma o material, debe 

presentarse limpia, y con los elementos de ensamble que se requieran y bien 

hecha. Cumpliendo con los requisitos y necesidades que se piden. 

 La maqueta podrá tener un tamaño aproximado de entre 30 y 50 cm 

volumétricamente y estar sobre una base de cartón rígida. 

Repentina y entrega para al siguiente clase. 

 

 

Contorno. Es la principal característica distintiva de las formas, es el fruto de la 

específica configuración de las superficies y aristas de la formas. 

Geométricamente hay tres perfiles básicos más reconocibles; el círculo, el 

triángulo y el cuadrado. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

Color. El color es el atributo que con más evidencia distingue a una forma u 

objeto de su propio entorno e influye en el valor de la misma, es una de las 

experiencias visuales más penetrantes e informativas de todos los recursos de 
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composición de la forma, por lo tanto, constituye una valiosísima fuente de 

comunicación visual. 

 Los colores tienen numerosos significados asociativos y simbólicos en 

general, y otros que una cultura en particular les confiere; por ello, el color 

ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en el alfabeto visual y 

arquitectónico. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

El color posee tres dimensiones que pueden definirse y medirse, a saber: 

 

El matiz. Es el color mismo y tiene características propias; los grupos o 

categorías de colores comparten efectos comunes.  

Hay tres matices primarios: amarillo, rojo y azul: 

 

 El amarillo es el color más próximo a la luz y el calor. 

 El rojo es el más emocional y activo. 

 El azul es pasivo y suave. 

  

La saturación. Se refiere a la pureza de un color respecto al gris. El color 

saturado es simple y primitivo. Cuanto más saturada es la coloración de un 

objeto más cargada está de expresión. 

 

El tono. Esta dimensión es acromática, se refiere al brillo, que va de la luz a la 

oscuridad, es decir, el valor de las gradaciones tonales. 
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La textura. Es la característica superficial de una forma; la textura afecta tanto a 

las cualidades táctiles como a la reflexión de la luz en las superficies de las 

formas. Es el elemento visual que sirve frecuentemente de sucedáneo de las 

cualidades de otro sentido, el tacto. La textura se puede apreciar y reconocer ya 

sea mediante el tacto, la vista, o ambos. Normalmente coexisten cualidades 

táctiles y ópticas. El juicio del ojo suele corroborarse con el de la mano 

mediante el tacto real. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

La mayor parte de nuestra experiencia acerca de la textura es óptica, no 

táctil. La textura aporta a la forma una carga de sensación que influye en los 

espacios y nuestra lectura perceptiva sobre ellos. 

 

Movimiento. El movimiento es probablemente una de las fuerzas visuales más 

predominantes en la experiencia humana; también se le puede entender como 

inercia visual y es el grado de concentración y estabilidad visual de la forma, 

depende de su geometría, así como de su orientación relativa al plano de 

sustentación y al ángulo visual propio del observador.  

 La palabra movimiento describe las tensiones y ritmos compositivos de 

elementos visuales, cuando lo cierto es que están fijos. Si bien algo puede estar 

estático lo que proyecta compositivamente puede implicar movimiento por el 
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énfasis, posición e intención de elementos compositivos y su contexto 

inmediato.14 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La sensación de movimiento de una forma depende de lo siguiente: 

 

 Nuestro ángulo de visión o perspectiva. 

 La distancia que nos separa de la forma. 

 Las condiciones de iluminación. 

 El campo de visión que haya entorno a la forma. 

 

El tamaño. Las dimensiones verdaderas de la forma son la longitud, la anchura 

y la altura; mientras estas dimensiones definen las proporciones de una forma, 

su escala está determinada por su tamaño en relación al de otras formas del 

mismo contexto.15 

 

Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

                                                 
14

 Francis D.K. Ching, op. cit. p. 51. 
15

 Francis D.K. Ching op. cit, p. 51. 
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La posición. Es la localización de una forma respecto a su entorno o su campo 

de visión. 

 

Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Última corrección en taller del ejercicio de ligero y pesado, la próxima clase será 

la entrega final, no habrá prórrogas y los alumnos deberán entregar completo. 

 

3.4. RELACIONES ESPACIALES 

Las relaciones entre espacios se generan en cuatro principales vinculaciones. 

 

Espacio interior a otro 

Un espacio puede tener unas dimensiones que le permitan contener 

enteramente a otro. La continuidad visual y espacial que los une se percibe con 

facilidad, pero el espacio menor, depende del mayor, en virtud de los nexos 

directos que éste posee con el exterior. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

 En esta clase de relación espacial el espacio mayor actúa como campo 

tridimensional para el volumen que contiene en su interior. Para que este 

concepto sea perceptible es imprescindible que exista una clara diferenciación 

dimensional entre ambos espacios. Si el espacio menor comenzara a crecer, 

disminuiría el impacto que como forma envolvente tiene el mayor, hasta tal 

punto que el espacio residual que los separa estaría tan comprimido que 

perdería totalmente su carácter de espacio envolvente, convirtiéndose, 

simplemente, en una capa o piel delgada en torno al espacio contenido. En 

consecuencia, desaparecería la impresión inicial.16 

  

Espacios conexos 

La relación que vincula a dos espacios conexos consiste en que sus campos 

correspondientes se solapan para generar una zona espacial compartida. 

 Cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes según este modelo, 

                                                 
16

 Francis D.K. Ching, op. cit. p. 196. 
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cada uno de ellos conserva su identidad y definición espacial, si bien la 

organización volumétrica resultante será objeto de variadas interpretaciones. 

 

Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 La zona que enlaza a los dos volúmenes puede estar igualmente 

compartida por uno y otro. 

 La zona de enlace puede insertarse preferentemente en uno de los 

espacios y transformarse en una parte integrante del mismo. 

 Finalmente, la mencionada zona puede desarrollar su propia 

individualidad y ser un volumen que une a los dos espacios de partida. (17) 

 

Espacios contiguos 

La relación espacial más frecuente es la continuidad; ésta permite una clara 

identificación de los espacios, en ella los espacios responden claramente a sus 

exigencias funcionales y simbólicas. El grado de continuidad espacial y visual 

que se establece entre dos espacios contiguos, está supeditado al plano que 

los une y los separa. 

                                                 
17

 Francis D.K. Ching, Arquitectura, forma, espacio y orden, 2002. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

El plano divisor puede: 

 

 Limitar el acceso físico y visual entre dos espacios, reforzar su 

correspondiente identidad  o reforzar sus diferencias. 

 Presentarse como un plano aislado en un simple volumen espacial. 

 Estar definido por una fila de columnas que posibilita un alto grado de 

continuidad espacial y visual entre ambos espacios. 

 Insinuarse levemente por medio de un cambio de nivel o de articulación 

superficial.  

 

 Básicamente todo lo que se trabaje en un plano, se estará trabajando en dos 

dimensiones. 
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Espacios vinculados por otro común 

Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse o relacionarse 

entre sí con un tercer espacio, el cual actúa de intermediario. La relación que 

une a los dos primeros deriva de las características del espacio común al que 

están ligados. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en forma y 

orientación, para así manifestar su función de enlace. 

 El espacio intermedio puede asumir una forma lineal para enlazar dos 

espacios distantes uno del otro o que carecen de relaciones directas. 

 Si es suficientemente grande, cabe que el espacio intermedio pase a 

dominar la relación establecida y a organizar a su alrededor cierto número de 

espacios. 

 La forma del espacio intermedio está en función de las formas y las 

orientaciones de los espacios que se pretende enlazar o relacionar.18 

 

 

 

                                                 
18

   Francis D.K. Ching, op. cit., p. 202. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Ejercicio manual, se trata de un ejercicio igual al anterior pero aquí se busca 

expresar la sensación de estático y dinámico, entendido como movimiento y 

estatismo. El maestro en clase deberá explicar a groso modo los términos a los 

alumnos, permitiendo la interacción mutua. 

 

 Inmovilidad (Estático). Que no se mueve, que permanece en un mismo 

estado. Paralizado o relativo al equilibrio de los cuerpos. 

 Movimiento (Dinámico). Que implica movimiento o lo produce. Estado de 

los cuerpos cuando cambian de lugar de una manera continuada y 

sucesiva.19 

 

 Acto seguido, necesitamos dotar de un significado en términos de los 

recursos compositivos de la forma a estas dos palabras. 

 Ya sabemos lo que nos dice el diccionario acerca de lo que significa 

estático y dinámico, ahora, la pregunta es ¿cómo hago para dotar a un objeto o 

forma de una característica estática o de movimiento por medio de los recursos 

compositivos de la forma? Recuérdese que cada recurso compositivo es un 

enorme diccionario de percepciones, y genera una vasta gama de significados; 

así que quizá pueda dar la sensación de movimiento mediante el empleo de 

color o de la textura o de la posición  de un objeto conforme a otro. Eso es 

precisamente lo que se pide a los alumnos que exploren y luego lo manifiesten 

y expresen en una maqueta. 

 

La maqueta tiene los mismos requerimientos que la anterior. Repentina y 

entrega para al siguiente clase. 

 

 

 

                                                 
19

 Pequeño Larousse ilustrado, 2003. 
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3.5. FORMA Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002.. 

 

 Por lo general, encontramos que en el programa característico de un 

edificio se exigen un cierto número de tipologías espaciales. Estas exigencias 

pueden suponer para los espacios: 

 

 Poseer unas funciones específicas y necesitar unas formas 

concretas. 

 Ser flexibles en su uso y manipuladas sin trabas. 

 Ser únicos y singulares en su función o importancia dentro de todo 

el conjunto. 

 Tener unas funciones análogas y reunirse según una agrupación 

funcional, o bien repetirse en una secuencia lineal. 
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 Precisar una exposición exterior a la luz, a la ventilación, a las 

vistas o acceso a espacios abiertos. 

 Exigir cierta segregación para lograr intimidad. 

 Ser accesibles con facilidad. 

 

Dentro de la organización total del edificio, la manera en que se disponen 

estos espacios puede poner en claro su importancia relativa o su cometido 

simbólico.  

 La elección del tipo organizativo en una situación concreta dependerá de 

lo siguiente: 

 

1. Las peticiones que integran el programa de construcción; 

proximidades funcionales, exigencias dimensionales, clasificación 

jerárquica de los espacios, exigencias de accesos, de luz, de vistas, etc. 

2. Los condicionamientos externos del emplazamiento que pueden limitar 

la forma de organización o de crecimiento, o también estimular una 

organización para tomar el mando de ciertos rasgos distintivos del 

emplazamiento, mientras otros se dejan a un lado. 

 

Organización centralizada 

Una organización central es una composición que es perceptiblemente estable 

y concentrada, está compuesta por numerosos espacios subordinados que se 

agrupan en torno a uno central, que resulta ser el dominante y suele ser de 

mayor tamaño. 

 El espacio central y unificador de la organización generalmente es de 

forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan reunir a 

su alrededor a los espacios secundarios. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Frecuentemente se presenta el caso en que los espacios secundarios 

son iguales en función, forma y tamaño, por lo que se crea una distribución de 

conjunto que es geométricamente regular y simétrica respecto a varios ejes. 

 La forma de una organización central es intrínsecamente no direccional, 

es decir, estática; las características de aproximación y entrada de la misma 

vendrán supeditadas a las del emplazamiento y a la correcta articulación de 

usos de los espacios secundarios como formas de ingreso.  

 

Las organizaciones centrales con formas compactas o geométricamente 

regulares pueden destinarse a: 

 

 Establecer hitos o lugares en el espacio. 

 Ser término de composiciones axiales. 

 Actuar como forma-objeto inserta en un campo o volumen espacial 

exactamente delimitado. 
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Organizaciones lineales 

Una organización lineal consiste en una serie de espacios. Éstos pueden estar 

interrelacionados directamente, o bien estar enlazados por otro espacio lineal 

independiente y distinto que los aglomera y fusiona. 

 Suelen estar compuestas por espacios repetidos que son similares en 

tamaño, forma y función. También puede consistir en un espacio lineal que a lo 

largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, 

forma o función. 

 Aquellos espacios más importantes, dentro de esta organización, pueden 

ocupar cualquier lugar en la secuencia lineal y mostrar su relevancia mediante 

sus dimensiones, posición o forma. No obstante, esta significación se puede 

acentuar situándolo al final de la secuencia, en oposición a la linealidad o en un 

punto de giro de un fragmento de la forma lineal. 

  

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Gracias a su  longitud, las organizaciones lineales marcan una dirección 

y producen la sensación de movimiento, extensión y crecimiento. 

 La forma de la organización lineal es intrínsecamente flexible y fácilmente 

da solución a las condicionantes del emplazamiento. Se acomoda a la 

topografía de un terreno, se adapta en torno a los elementos preexistentes, gira 

buscando la orientación óptima para que los espacios disfruten de asoleamiento 

y vistas. Esta organización puede ser recta, segmentada o curva. 



 

123 | P á g i n a  

 

        

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La forma de una organización lineal se puede relacionar con otras formas 

de su contexto: 

 

a) Conectándolas y disponiéndolas en toda su longitud. 

b) Empleándolas como muro o barrera a fin de separarlas en dos 

campos distintos. 

c) Rodeándolas y encerrándolas en un campo espacial. 

 

Organización radial 

Una organización radial del espacio combina elementos de las organizaciones 

lineal y centralizada. Comprende un espacio central dominante, del que parten 

radialmente numerosas organizaciones lineales. Es una organización de 

marcada tendencia extrovertida y libre. Mediante sus brazos lineales puede 

extenderse y acoplarse por sí misma a elementos o peculiaridades del 

emplazamiento. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 El espacio central de una organización radial actúa como eje de los 

brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos iguales, tanto de forma 

como de longitud y mantener la regularidad formal de toda la organización. 

 

Organizaciones agrupadas 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de la 

proximidad. A menudo consiste en una serie de espacios celulares repetidos 

que desempeñan funciones parecidas y comparten un rasgo visual común, 

como puede ser la forma o la orientación. Pero también puede acoger en su 

composición espacios que difieran en dimensiones, forma y función, siempre 

que se interrelacionen por proximidad y similitud visual. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Estos espacios agrupados se pueden organizar de muchos modos; en 

torno a un punto de entrada al edificio, a lo largo de un eje de circulación que lo 

atraviese, estar reunidos alrededor de un campo o volumen espacial amplio y 

definido o en el interior del mismo. La simetría o la axialidad se pueden emplear 

para reforzar y unificar los componentes de esta organización, y ayudar a 

articular la importancia de un espacio o un conjunto de ellos que integren la 

organización. 
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Organización en trama 

Esta se compone de unas formas y unos espacios cuya posición en el espacio y 

sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o campo 

tridimensional. 

          

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La trama se crea estableciendo un esquema regular de puntos que definen las 

intersecciones de dos conjuntos de líneas paralelas; de ese modo obtenemos 

una serie de unidades espacio-modulares repetidas. 

 La capacidad organizativa de una trama es fruto de su regularidad y 

continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama 

establece unos puntos y líneas de referencia situados en el espacio, con lo cual 

los espacios integrantes de una organización así, aunque difieran de tamaño, 

forma o función, pueden compartir una relación común.20 

 En arquitectura la trama suele fijarse por medio del esqueleto del sistema 

o criterio estructural a base de columnas y vigas.   

                                                 
20

 Francis D.K. Ching, op. cit., p. 239. 

 



 

127 | P á g i n a  

 

 Puesto que la trama se compone de unas unidades espaciales 

modulares y repetidas, puede someterse a un proceso de sustracción, de 

adición o de superposición y, aún así, conservar su identidad para organizar 

espacios. Cualquier trama es susceptible de experimentar varias 

modificaciones, ya sean cambios de orientación o interrupción.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno elaborará un reporte escrito a computadora, (no hay limite de folios) 

en él debe encontrar y hacer un listado de 5 obras arquitectónicas del país o 

extranjeras de cada una de las cuatro diferentes relaciones espaciales. El 

trabajo debe contener un análisis de la relación espacial a la que pertenecen la 

obras que comenta, apoyándose con imágenes o planos que hagan 

comprensible su análisis. 

 

3.6. PRINCIPIOS ORDENADORES 

Hay una base geométrica para conformar los vínculos que existen entre las 

formas y los espacios de una organización constructiva, pero hay unos 

principios adicionales de organización que son de utilidad para implantar cierto 

orden en una composición arquitectónica. 

 Los programas de necesidades de los edificios abarcan un amplio campo 

dentro de su lógica diversidad y complejidad. Sus formas y sus espacios deben 

acusar la jerarquía intrínseca de las funciones que acogen en su interior, de los 

usuarios a quienes presta servicio, de los objetivos o significaciones que 

transmiten y del panorama o contexto a los que se destinan. Estos principios de 

ordenación se analizan a partir del reconocimiento de la diversidad y 

complejidad natural, de la jerarquía del programa y de la esencia de las 

edificaciones. 

 Los principios de ordenación se consideran como artificios visuales que 

permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y espacios de 

un edificio dentro de un todo ordenado y unificado. 
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Eje. Probablemente el eje sea el medio más elemental para organizar formas y 

espacios arquitectónicos. Se trata de una línea recta que une dos puntos en el 

espacio y a lo largo de la cual se pueden situar, regularmente, las formas y los 

espacios. Un eje, aunque sea imaginario e invisible, es un elemento con poder, 

dominante y regulador que implica simetría pero exige equilibrio.  

 Dado que un eje es esencialmente lineal, posee las características de 

longitud y dirección, induce al movimiento y a la aparición de diferentes 

perspectivas a lo largo del recorrido. Un eje también puede fijarse mediante la 

distribución simétrica de formas y espacios. 

 

        

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002 

 

Simetría. Esta requiere la existencia de un eje o un centro alrededor del que se 

estructure el conjunto. Dos puntos determinan un eje y la simetría resultante 

exige una disposición equilibrada de modelos equivalentes formal y 

espacialmente en torno a una línea o punto. 

Fundamentalmente se tienen dos tipos de simetría: 

 

1. Simetría bilateral: consiste en una distribución equilibrada de elementos 

iguales alrededor de un eje común. 
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2. Simetría central: se compone de elementos equivalentes que se 

contrarrestan y que se disponen en torno a dos o más ejes que se cortan en 

un punto central. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Dentro de una organización espacial la regularidad y la simetría pueden 

reservarse exclusivamente para espacios que destaquen, en la organización 

total, por su significación o relevancia.  

 

Jerarquía. Implica que en la mayoría, si no en el total, de las composiciones 

arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las formas y los espacios 

que, en cierto sentido, reflejan su grado de importancia y el cometido funcional, 

formal y simbólico que juegan en su organización.21 

                                                 
21

 Francis D.K. Ching, op. cit., p. 350. 
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 La articulación de una forma o de un espacio con el propósito de darle 

importancia o significación debe llevarse a cabo de modo claramente exclusivo 

y unitario. Se puede alcanzar dotándole de lo siguiente: 

 

 Una dimensión excepcional. 

 Una forma única. 

 Una localización estratégica. 

 

En definitiva, el predominio de una forma o espacio que es jerárquicamente 

importante se logra convirtiéndolo en una excepción a la norma, en una 

anomalía dentro de un modelo, que de no ocurrir así, sería regular. 

 

La jerarquía se puede dar por lo siguiente: 

 

1. Por el tamaño, al destacarla de todos los elementos integrantes de la misma.  

2. Por el contorno, creando una clara diferenciación de un elemento con los 

otros elementos de la composición. La diferencia se puede dar con un cambio 

de la geometría o el contraste formal. 

3. Por la situación, situando estratégicamente las formas y los espacios con 

relación al conjunto ya sea de modo radial, axial o por oposición. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

Pauta. Una pauta apunta hacia una línea, un plano o un volumen de referencia 

que puede vincularse con los restantes elementos de una composición. La 

pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad, su 

continuidad y su presencia permanente. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 La efectividad de una pauta como dispositivo ordenador obliga a que 

tenga una continuidad visual suficiente para cortar o desviarse de todos los 

elementos de la composición. Tratándose de un plano o un volumen, se exige 

que la dimensión y la regularidad de una pauta sea suficientemente visible, en 

cuanto a figura capaz de abrazar o reunir a elementos que se organizan a su 

alrededor. 

 

Ritmo. El ritmo se refiere a la repetición regular y armónica de líneas, contornos, 

formas o colores. Aporta el concepto esencial de la reiteración como artificio 

organizador de formas y espacios arquitectónicos. Casi todos los edificios 

incorporan elementos que, por su naturaleza, son repetibles. Estos son las 

columnas, las ventanas, o las puertas. 
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Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 La forma repetitiva más sencilla es la lineal, en la que los elementos no 

tienen que ser totalmente iguales para agruparse. Simplemente pueden tener 

un distintivo común. Se les puede organizar por tamaño, contorno o perfil y por 

sus detalles característicos. 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

Transformación. El principio de la transformación faculta al diseñador para 

seleccionar un modelo arquitectónico típico cuya estructura formal y ordenación 

de elementos sea apropiada y razonable, tras lo cual la modifica mediante 

ligeras manipulaciones para que dé cumplida respuesta a las condiciones 

específicas y al contexto de un diseño. 

 

 

Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Francis D. K. Ching, 2002. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Esta actividad trata de una reinterpretación, el maestro dará a elegir entre 5 

obras arquitectónicas que él considere apropiadas e interesantes y pedirá a los 

alumnos elegir una obra arquitectónica de su preferencia y gusto, para que la 

reinterpreten y realicen una propuesta resultante expresada en maqueta. 

 Para ello es conveniente que el alumno investigue y conozca que 

significa “reinterpretar”. Se puede generar en clase una pequeña discusión al 

respecto, para entender mejor los cometidos de la actividad y llegar a acuerdos. 

 Lo que se busca en el ejercicio es que sobre un proyecto arquitectónico 

el alumno sea capaz de dotarlo de un nuevo significado ayudándose de 

herramientas a su alcance, como; los recursos compositivos, las relaciones 

espaciales, las organizaciones espaciales y los principios ordenadores. 
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 Para ello, de antemano, debe entender los lenguajes, soluciones y 

funcionamiento del proyecto original, siendo así, la reinterpretación consistirá en 

un ejercicio de dotación y nueva significación formal, funcional y estética. No se 

espera un proyecto completamente nuevo, sino que conserve trazas del 

original, pero que ofrezca una nueva relectura, innovación, creatividad. La 

intervención de preferencia no debe ser débil, en su caso mejor algo más 

arriesgado y audaz. 

 Dependiendo del proyecto original que se elija y sus dimensiones, se 

pedirá una maqueta de un tamaño o escala razonables para que el alumno 

pueda manipularla y transportarla (eso queda a criterio y acuerdo del alumno y 

maestro). Al pedirse sólo la maqueta para la reinterpretación, está se espera 

esté dotada de ricos recursos expresivos y un alto nivel de elaboración. 

 La maqueta debe ser elaborada en cartón o recursos similares o 

materiales adecuados que tengan una razón para empleados en el ejercicio.  

 Repentina y corrección para la próxima clase y Entrega final del proyecto 

para la siguiente clase. 
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AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué características tienen los volúmenes platónicos? 

2. ¿Cuáles son las formas básicas? 

3. ¿Qué es un plano cartesiano? 

4. En términos generales ¿qué entiendes por los recursos compositivos de la 

forma? 

5. ¿Qué tipos de relaciones espaciales hay? 

 

Respuestas. 

1.- Se caracterizan por ser los únicos volúmenes geométricos formados por 

polígonos regulares (en sus caras) y en cuyos vértices convergen un mismo 

número de aristas. 

2.-El círculo, el triángulo y el cuadrado. 

3.-Es un medio de representación de planos y volúmenes geométricos que 

permite su representación y comprensión por medio de un sistema de 

convención universal, basado en coordenadas muy precisas. 

4.- Son una serie de elementos de los objetos y la forma referentes a sus 

características físicas que afectan nuestra capacidad de percepción sensorial,  

conformando un alfabeto visual y formal. 

5.-Hay cuatro tipos de relaciones espaciales de acuerdo al tipo de vínculo que 

se forma entre espacios; espacio interior a otro, espacio conexo, espacio 

contiguo y espacios vinculados por uno común. 
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UNIDAD 4 

EL HOMBRE Y EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

OBJETIVO: 

El objetivo es relacionar las dimensiones físicas del hombre con las medidas 

requeridas para el desarrollo de sus distintas actividades dentro de diferentes 

espacios y elementos arquitectónicos. 

 

TEMARIO 

4.1. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

 4.1.1. Medidas del hombre. 

 4.1.2. Burbujas vitales. 

4.2. PROPORCIÓN: 

 4.2.1. Clases de proporción 

 4.2.2. Teorías y sistemas generales. 

4.3. ESCALA: 

 4.3.1. Genérica y Humana. 

4.4. ERGONOMÍA Y AMBITOS. 

4.5. FORMAS DE VIDA Y HABITABILIDAD:  

4.5.1. Medidas requeridas para las actividades humanas y para los diferentes 

espacios y elementos arquitectónicos. 

4.6. FUNCIONALIDAD: 

4.6.1. Funcionalidad propia de los espacios arquitectónicos. 
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MAPA CONCEPTUAL 
 

 
 

MEDIDAS 

ANTROPOMÓRFICAS 

PROPORCIÓN ESCALA 

FORMAS DE VIDA 

FUNCIONALIDAD  

EN LA  

ARQUITECTURA 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde que la arquitectura está hecha por y para los humanos, esta misma es 

determinada por los sistemas y medidas antropomórficos.  

 Los sistemas antropomórficos de proporcionalidad se basan en las 

dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Las formas y los espacios 

arquitectónicos son contenedores y prolongaciones del cuerpo humano y, por lo 

tanto, deben determinarse por sus dimensiones, toda vez que sus razones son 

funcionales. 

 Las dimensiones y proporciones del cuerpo humano influyen en las 

proporciones de las cosas que maneja, en la altura, la distancia, en el 

mobiliario y los artefactos que manipula. Junto a este cúmulo de elementos que 

utilizamos, en un edificio, las dimensiones de nuestro cuerpo determinan 

también al volumen de espacio que requerimos para actuar, desplazarnos y 

vivirlo. 
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4.1 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

4.1.1 Medidas del hombre 

La antropometría viene de los términos del griego (ανθρωπος), hombres, y 

(μετρον), medida, medir, lo que viene a significar “medidas del hombre”, es la 

subrama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del 

hombre.  

  

 

El hombre de Leonardo, Leonardo Da Vinci. 

http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/VitruvianManVinci.jpg 

 

 Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII y trata sobre las 

medidas del cuerpo humano en referencia al tamaño del cuerpo, estatura, 

fuerza y capacidad de trabajo, con el fin de establecer diferencias entre 

individuos, grupos, razas, etc. Las dimensiones del cuerpo humano varían de 

acuerdo con todas las variables anteriores; por lo que esta disciplina al 

investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de 

los objetos de uso cotidiano y de los espacios arquitectónicos, pues a estos se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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les considera contenedores o prolongaciones del cuerpo y por lo tanto, deben 

estar determinados por las dimensiones antropométricas. 

 

Las variables antropométricas básicas son: 

 

 Peso corporal. 

 Talla o estatura. 

 Talla en posición sentada. 

 Envergadura. 

 Cinco pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular, cresta ilíaca y 

pierna medial). 

 Dos perímetros (brazo relajado y pierna máxima). 

 

Medidas antropométricas. 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/diseno/pag13.htm 

 

 La antropometría es una de las áreas que fundamentan la ergonomía, los 

datos antropométricos son utilizados para diseñar, entre otras cosas, los 

espacios de trabajo, herramientas, equipamiento de seguridad y protección 

personal, medios de transporte, equipamiento deportivo, etcétera. 

 Los datos antropométricos están en constante cambio, pues son 

afectados por varios factores, como: los estilos de vida actuales, los hábitos en 

la nutrición y en la composición racial o étnica de las poblaciones. 

 

 

 Hay dos tipos esenciales de dimensiones antropométricas:  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/diseno/pag13.htm
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1. La antropometría estructural o estática, que se refiere a las dimensiones 

simples de un ser humano en estado de reposo como son las de la 

cabeza, el tronco y las extremidades en posición estándar. 

2. La antropometría funcional o dinámica, que se refiere a las dimensiones 

de un ser humano en movimiento, en actividades específicas, como 

estirarse para alcanzar algo, sentarse, caminar y los rangos angulares de 

varias articulaciones al llevar a cabo actividades dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas antropométricas. 

http://www.elergonomista.com/dimensiones.htm 

 

 Aún a sabiendas de que las dimensiones antropométricas son de una 

gran variabilidad, bien podemos estandarizar ciertos criterios de 

dimensionamiento, pues éstos se adaptan a la mayoría de los casos humanos, 

los más importantes son los siguientes:  

 

a) Considerar como primer término las zonas del alcance óptimas o 

estratosferas de agarre: definen la disposición y ubicación de los 

http://www.elergonomista.com/dimensiones.htm
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elementos que se deben utilizar en el área de trabajo, tanto en sentido 

vertical como horizontal. 

b) En la mayoría de los casos, todos trabajamos sentados, en este sentido, 

la altura del plano de trabajo se fija según el tipo de tarea realizada. 

Debe cuidarse la altimetría del plano, ésta estará ligada a la altura del 

asiento, espesor de la superficie de trabajo y las medidas de las 

extremidades inferiores. 

c) Las piernas son un tema al que se debe prestar atención, el espacio 

reservado para las piernas debe considerar preferentemente mucha 

holgura en sus medidas. 

d) Los criterios referentes al asiento son una preocupación creciente dado 

que la mayoría de la población activa trabaja en posición sentada donde 

debe por fuerza proporcionarse el equilibrio y confort suficientes. 

 

 Estos y otros muchos criterios de dimensionamiento, arrojan importantes 

datos para conocer los espacios mínimos que el ser humano necesita para 

desenvolverse diariamente para el correcto en el diseño de su entorno. Como 

se sabe, los estudios antropométricos resultan un importante apoyo para 

conocer la relación de las dimensiones del hombre y el espacio que necesita 

para realizar sus actividades, pero en la práctica cada situación exige 

características especificas, debido a la diversidad racial, a los hábitos y 

costumbres, etc. Solo así, considerando la diversidad y especificidad se puede 

lograr una optimización en la adecuación a las necesidades de cada individuo.  

 

 La antropometría de siempre ha cumplido una función e influencia 

importante en otras disciplinas, por ejemplo: en el diseño industrial con la 

fabricación de mobiliario o enseres para el hogar, en la industria del vestuario 

tanto para la ropa casual como para los uniformes de trabajo, en la ergonomía 

para hacer los utensilios más idóneos al ser humano, la biomecánica como 

apoyo para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas y para gente con 

discapacidades, en la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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la distribución de medidas corporales de la población con el fin optimizar y 

estandarizar los espacios mínimos indispensables para habita. 

 El tema de la arquitectura y el urbanismo exige nos detengamos a 

analizar con mayor detalle los aspectos antropométricos. En el diseño de 

espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener en cuenta la diversidad de 

características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, conciliando 

todos los requerimientos. Deben diseñarse y construirse  espacios pensando en 

todo tipo de personas, las que gozan de todas sus capacidades así como 

aquellas que tienen discapacidad logrando entornos accesibles para todos. 

 Al considerar la antropometría en la arquitectura, se debe estar 

conscientes de considerar al ser humano tanto en posiciones estáticas como en 

el movimiento. La arquitectura se recorre, exige movimiento y una dimensión 

temporal. El cuerpo en si no genera ningún espacio, es el cuerpo en actividad el 

que al recorrer el espacio, lo genera; la antropometría debe considerar al ser 

humano en movimiento en la arquitectura. 

 

4.1.2.-Burbujas vitales 

Hablando en términos del tamaño del hombre y del tamaño de las cosas, se 

han establecido con carácter espacial tres principales tipos de escala con las 

que el hombre establecer interacciones entorno a sí mismo.  

 Hay tres tipos de burbujas o escalas vitales: 

Intima: Donde el hombre tiene una relación muy próxima o íntima hacia el 

espacio o estructura en la que se encuentra. Generalmente los tamaños y las 

formas de los artículos de uso se relacionan a la función alcanzar, coger; por lo 

tanto, el diseño de las cosas está determinado por la mano. Un ejemplo podría 

ser, un elevador, un sanitario, un confesionario, un cubículo, la cabina de un 

avión, etc. 

Normal: En esta escala vital la estructura tiene cierta altura estándar en donde 

se puede estar y sentir con confort, es un espacio amplio, pero que guarda 

cierto recogimiento por medio del mobiliario; viene determinado por el tamaño 
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del cuerpo, especialmente en relación a actividades como sentarse, inclinarse y 

echarse, un ejemplo podrían ser las casas, aulas, habitaciones u oficinas.  

Monumental: Esta escala implica la relación de los hombres referente a una 

estructura de mayor altura y capacidad, pues sus dimensiones van 

determinadas  por los movimientos y acciones corporales más extensas. Un 

ejemplo serían los edificios, centros comerciales, estadios, plazas, estaciones 

de transporte o  parques. 

 Esta escala monumental comprende algunas consideraciones 

especiales, pues se puede hablar de requerimientos territoriales. De ser este el 

caso, hablamos entonces de una escala urbana determinada fundamentalmente 

por interacciones sociales, es decir, por las formas de vida. Así, se puede 

determinar una sucesión de espacios y formas que resulta de la interacción del 

hombre con el entorno natural, con características perceptivas propias, que 

corresponden a la geografía, al paisaje, a la ciudad, al barrio, a la casa y a las 

cosas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Los alumnos (por equipos) realizarán un reportaje en imágenes (en el soporte 

que le sea más accesible, pueden ser pequeños croquis o fotografías) de las 

diferentes burbujas vitales en un día de su vida cotidiana. Deben presentarlo 

como si fuese un trabajo escrito, es decir en hojas carta, pero con apoyos en 

imagen en formato más grande como pueden ser cartulinas;  donde indique las 

burbujas vitales de modo cronológico, ya sea pegando las fotografías o 

ensamblando  croquis.   

El trabajo debe presentarse completo y limpio para la próxima clase, y se 

permite cierto grado de creatividad en su presentación. Los reportajes por 

medio de imágenes deberán ser presentados en equipo de modo público, 

exponiendo los resultados del modo más claro posible. 
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4.2 PROPORCIÓN 

4.2.1 Clases de proporción 

Proporción de los materiales, en arquitectura todos los materiales constructivos 

tiene distintas propiedades de rigidez, dureza y durabilidad, y todos ellos tienen 

una resistencia final más allá de la cual no pueden estirarse sin fracturarse, 

romperse o destruirse. Dado que la resistencia de un material, debido a la 

fuerza de la gravedad, aumenta con su tamaño, todos los materiales también 

poseen unas dimensiones racionales que no deben superarse. 

 De igual modo, cualquier material tiene unas proporciones racionales que 

vienen dictadas por sus propiedades intrínsecas de resistencia y fragilidad. Por 

ejemplo los ladrillos tienen una resistencia a la compresión, y su masa es la 

que, en último término, determina su capacidad total y, en consecuencia, su 

forma volumétrica.  

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Proporción estructural, en la construcción arquitectónica se acude a los 

elementos estructurales para cubrir los espacios y transmitir sus cargas a través 

de los apoyos verticales a la cimentación del edificio. El tamaño y la proporción 

de tales elementos se relacionan directamente con las funciones estructurales 

que deben desempeñar y, por consiguiente, pueden operar a modo de 

indicadores visuales del tamaño y escala de los espacios que ayudan a cerrar. 

 Vigas y columnas mediante sus dimensiones y su proporción, articulan el 

espacio, dándole una escala y una estructura jerárquica, cada uno de estos 

elementos crecen en altura conforme se incrementan su carga y su claro. 
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4.2.2Teorías y sistemas generales  

 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

El propósito de todas las teorías de la proporción es crear un sentido de orden 

entre los elementos de una construcción visual. Según Euclides, una razón es 

la comparación cuantitativa de dos partes similares y la proporción atiende a la 

igualdad entre razones. Fundamentalmente, cualquier sistema de 

proporcionalidad es, por consiguiente, una razón característica, una cualidad 

permanente que se transmite de una razón a otra. Así pues, un sistema de 

proporcionalidad establece un conjunto fijo de relaciones visuales entre las 

partes de un edificio, y entre estas y el todo. Aunque estas relaciones no se 

perciben de inmediato por el observador fortuito, el orden visual que generan 

puede sentirse, asumirse o, incluso reconocerlo a través de una experiencia 
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reiterada. Transcurrido un periodo, empezaremos a ser capaces de ver el todo 

en la parte y la parte en el todo. 22 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Los sistemas de proporcionalidad van más allá de los determinantes 

funcionales y tecnológicos de la forma y del espacio arquitectónico, para 

proporcionar una base racionalmente estética de su dimensionado. Tienen el 

poder de unificar visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el 

diseño arquitectónico, logrando que todas las partes pertenezcan a la misma 

                                                 
22

 Francis D.K. Ching, Arquitectura, forma, espacio y orden, 2002. 
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familia de proporciones. Introducen un sentido de orden y aumentan la 

continuidad en una secuencia espacial y, además, son capaces de determinar 

unas relaciones entre los elementos externos e internos de un edificio.  

 

 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

La sección áurea 

Los sistemas matemáticos de proporcionalidad surgidos del concepto pitagórico 

de que “todo es número” y de la creencia de que 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 áurea. Los griegos ya conocieron su importante cometido en la 

proporción del cuerpo humano. Al creer que los hombres y los templos debían 
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pertenecer a un orden universal más elevado, en la misma estructura de los 

templos se ponían de manifiesto tales proporciones. Su aplicación en la 

arquitectura perdura hoy. 

 La sección áurea se puede definir geométricamente como un segmento 

rectilíneo dividido de manera que la parte menor es a la parte mayor como ésta 

lo es al total. Algebraicamente se expresa mediante una ecuación de dos 

razones: a/b = b/ a+b23 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Las propiedades de que goza explican su presencia en la arquitectura y 

en la estructura de los organismos vivos. Cualquier progresión que se base en 

la sección áurea será, al mismo tiempo, aritmética y geométrica, en la que cada 

                                                 
23

   Francis D.K. Ching, op. cit., p. 300. 
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elementos es la suma de los dos anteriores.  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…etc. Y 

conforme progresa la serie tiende a acercarse a la sección áurea. 

 Un rectángulo cuyos lados se han proporcionado de acuerdo a la sección 

áurea se denomina rectángulo áureo. Si sobre su lado menor se construye un 

cuadrado, la superficie restante será menor, pero será también un rectángulo 

análogo al primero. Esta operación puede repetirse hasta el infinito y crear una 

gradación de cuadrados y de rectángulos áureos. Durante esta transformación 

cada una de las partes sigue siendo análoga a las restantes y al todo.  24 

 

El modulor 

Le Corbusier desarrolló su sistema de proporcionalidad para ordenar “las 

dimensiones de aquello que contiene y de lo que es contenido”. Consideró los 

medios de medida de los griegos, egipcios y otras civilizaciones y con ello 

asentó su medición. En 1942 Le Corbusier comenzó su estudio y publicó el 

modulor (medida armónica a escala humana, aplicable universalmente en la 

arquitectura y la mecánica).25 

 

Sistema del Modulor de Le Corbusier, con las series azul y roja. 

http://vladimirbrontis.blogspot.com/2008/12/estndares-antropometra-y-arquitectura_8047.html 

 

                                                 
24

   Francis D.K. Ching, op. cit., p. 301. 
25

 Francis D.K. Ching, op. cit., p. 316. 

 

http://vladimirbrontis.blogspot.com/2008/12/estndares-antropometra-y-arquitectura_8047.html
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 El Modulor no era una simple serie numérica provista de una armonía 

intrínseca, sino un sistema de medidas que podía gobernar sobre las 

longitudes, las superficies y los volúmenes y “mantener la escala humana en 

todas partes” 

 La trama básica se compone de tres medidas: 113, 70, 43 (cm), 

proporcional a la sección áurea. 

43 + 70 = 113 

113 + 70 = 183 

113 + 70 + 40 = 226  (2 x 113) 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Así, 113, 183 y 226 definen el espacio que ocupa la figura humana. 

Desde las medidas 113 y 226 Le Corbusier desarrolló las series, Roja y Azul, 

escalas descendientes de las dimensiones relacionadas con la estatura de la 

figura humana. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

Las proporciones antropomórficas 

Los sistemas antropomórficos de proporcionalidad se basan en las dimensiones 

y proporciones del cuerpo humano, éstos no persiguen unas razones abstractas 

o simbólicas, sino razones funcionales. Se proclama, en teoría, que las formas y 

los espacios arquitectónicos son contenedores o prolongaciones del cuerpo 

humano y que, por lo tanto, deben venir determinados por sus dimensiones.  

     

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Las dimensiones y proporciones del cuerpo humano influyen en la 

proporción de las cosas que maneja, en la altura y la distancia de lo que 
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deseamos alcanzar, en las dimensiones del mobiliario donde nos sentamos, 

trabajamos, comemos y dormimos.26 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 Junto a este cúmulo de elementos que utilizamos en un edificio, las 

dimensiones de nuestro cuerpo determinan también al volumen de espacio que 

requerimos para desplazarnos, para actuar y para descansar. 

 

 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

                                                 
26

  Francis D.K. Ching, op. cit., p. 324. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Se elaborará un trabajo escrito donde se investiguen y analicen cinco 

organismos vivos que representen claramente su configuración o estructura 

orgánica basada en la proporción áurea. El trabajo debe contener explicaciones 

y análisis escritos apoyados con imágenes gráficas, fotografías o trazos 

geométricos (lo que se necesite para explicar su adecuación a la proporción o 

los resultados encontrados). Es menester elaborar un trabajo limpio, completo, 

claro, a tiempo, para la siguiente clase, donde será presentado públicamente. 

 

4.3 ESCALA 

4.3.1 Genérica y humana 

La proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las dimensiones 

reales de la forma o del espacio; la escala se refiere al modo como percibimos 

el tamaño de un elemento constructivo respecto a las formas restantes. Al medir 

visualmente un elemento, tendemos a recurrir a otros elementos de 

dimensiones conocidas que se encuentren en el mismo contexto, para 

emplearlos como artificio de medida.  

 Se entiende por escala la relación entre las proporciones de los 

elementos visuales de una composición; en concepto se refiere a la relación 

entre tamaños relativos de los elementos entre sí. Es decir, las propiedades de 

un elemento visual no son absolutas, sino relativas, ya que dependen de las del 

resto de elementos que le acompañan en la composición. Para determinar la 

escala de un elemento necesitamos relacionarlo y compararlo con otro inserto 

en su mismo contexto. 

 La escala es relativa pues no existe lo grande sin lo pequeño; como 

ejemplo, está una figura humana, a lado de un avión se ve diminuta y junto a 

una rana se ve gigante. Bien utilizada, la escala, es una herramienta muy 

eficiente. Mal aplicada, compromete severamente la efectividad y calidad del 

mensaje visual.  
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 Las escalas son utilizadas en planos y mapas, para conseguir 

representar los objetos reales lo más correctamente posible, con las 

proporciones adecuadas entre ellos. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 

 Los elementos indicadores de escala entran en dos categorías 

generales: 

 

La escala genérica. Dimensión de un elemento constructivo respecto a otras 

formas de un contexto. 

La escala humana. Dimensión de un elemento o espacio constructivo respecto 

a las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. 
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Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

 Todos los elementos de una edificación tienen ciertas dimensiones, que 

pueden variar, determinadas por el fabricante o seleccionadas por el diseñador. 

Sin embargo, el tamaño de los elementos se capta con relación al que poseen 

otros elementos de su entorno. Numerosos elementos constructivos tienen un 

tamaño que nos es familiar y, por lo tanto, nos pueden ser útiles para calibrar el 

de otros elementos próximos a los primeros. Tales elementos, sean ventanas o 

puertas de viviendas, pueden darnos una idea aproximada de la dimensión del 

edificio y de cuántas plantas tiene. Las escaleras y los pasamanos nos darán la 

medida de la escala espacial. Pero en virtud de esta familiaridad, estos 

elementos se pueden manipular a fin de modificar, premeditadamente, nuestra 

percepción del tamaño de la forma o del espacio constructivo. 

 En el campo de la arquitectura la escala humana se apoya en las 

dimensiones y proporciones del cuerpo humano, pero 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 relacionadas con las nuestras. Estos 

elementos, como son el mobiliario (una mesa, un sofá o una silla) o las 

escaleras, una ventana o una puerta, nos ayudarán a juzgar el tamaño de un 

espacio dando una escala humana, y una expresividad. 
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 En cuanto a espacio tridimensionales, digamos que la altura influye sobre 

la escala en mucho mayor grado que la anchura y la longitud. Dado que las 

paredes de un espacio procuran un cerramiento, de su altura depende la 

sensación de cobijo e intimidad que se experimente.27 

 Además de la dimensión vertical de un espacio, existen otros factores 

que afectan a su escala: 

 La forma, color y clase de las paredes límites. 

 La forma y colocación de las aberturas. 

 La naturaleza y escala de los elementos que se colocan. 

 

 

Arquitectura, forma, espacio y orden, Francis D. K. Ching, 2002. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Ejercicio manual, se trata de un juego de maquetas, para presentar a manera 

de tríada. El tema trata de la escala, el alumno creará un contexto donde 

                                                 
27

   Francis D.K. Ching, op. cit., p. 326. 
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ubicará una escala humana, según las siguientes medidas aproximadas, puede 

hacerse en cartón corrugado. 

 

 

 En uno de los tres habitáculos o nichos de la maqueta dramatizará la 

escala humana haciéndola mucho mayor de todo lo que la rodea, en otro 

ubicará la escala humana al tamaño adecuado e idóneo con todo lo que la 

rodea, y en el último la escala humana será infinitamente pequeña con 

respecto a las cosas que la rodean. 

 El contexto que decida escenificar debe repetirse en los tres nichos, en el 

debe ubicar elementos como árboles, escaleras, aceras, calles, mobiliario, 

letreros, siluetas urbanas, ventanas en fin; todos aquellos elementos que 

ayudan a leer la escala de un contexto con respecto al hombre. Tendrá 

cierta libertad de manipular la escala de uno o dos elementos del contexto 

para enfatizar o dramatizar ciertos efectos de escala. 

 Lo que cambiará mayormente será la figura de la escala humana, esta 

variará en tamaño y puede variarla en posición o actividad para dramatizar 

el efecto deseado, la elaborará en cartón o el material con que desee 

hacer la maqueta. Recordemos que el material no es aquí tan importante 

pues el ejercicio lo que pretende es jugar con las escalas y provocar la 

dramatización, la ficción, la imposibilidad, la sinrazón al darnos cuenta 

cuando una silueta humana no está a escala con las cosas o el contexto 

que la rodea. 

 Se dejará al ingenio y creatividad del alumno elegir el contexto más 

adecuado o curioso, así como el posible manejo de elementos 
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compositivos que puedan acentuar o no el efecto de dramatización; ya sea 

el color, la textura, la inercia visual, la transparencia, etc. 

 Es obligación del alumno entregar limpio, completo y a tiempo. La 

maqueta debe hacerse en escala 1:100, con los respetivos cambios de 

silueta humana u otros elementos que deseen manipularse a la escala que 

se requiera. 

Entrega y exposición de trabajos para la próxima clase. 

 

 

 

4.4 ERGONOMÍA Y ÁMBITOS 

La palabra ergonomía se deriva de las palabras griegas "ergos", que significa 

trabajo, y "nomos", leyes; por lo que literalmente significa "leyes del trabajo", es 

una actividad de carácter multidisciplinar, que se conforma a partir de su propio 

cuerpo de conocimientos y de una amplia base de información proveniente de 

diversas disciplinas como la psicología, la fisiología, la antropometría, la 

biomecánica, la ingeniería industrial, el diseño, los deportes, la arquitectura, las 

artes y muchas otras. 

 Se encarga del estudio de la conducta, los actos y los gestos 

involucrados en las actividades de las personas en relación directa con el 

entorno artificial construido por el hombre, con la finalidad de adecuar y diseñar 

productos, utensilios, muebles, herramientas y espacios para las personas, 

procurando altos grados de bienestar, seguridad y comfort. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Esquema de mobiliario ergonómico. 

http://blog.espol.edu.ec/marjmora/2009/06/11/ergonomia/ 

 

 

 

 

Esquema de la postura correcta. 

http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.arganda/novergonomia.htm 

 

 

Ámbitos de la ergonomía 

La ergonomía se centra en dos ámbitos: el diseño de productos y el de los sitios 

de trabajo. Aunque está muy presente en otros muchos ámbitos relacionados 

con las actividades del hogar, el ocio, el deporte, el transporte, la medicina, 

etcétera.  

http://blog.espol.edu.ec/marjmora/2009/06/11/ergonomia/
http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.arganda/novergonomia.htm
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 Existen diferentes clasificaciones de las áreas de intervención de la 

ergonomía, en general son las siguientes: 

 

La ergonomía biomecánica es el área que se dedica al estudio del cuerpo 

humano desde el punto de vista de la mecánica y la biología. Su principal 

interés es el estudio del cuerpo con el fin de obtener un rendimiento máximo o 

diseñar actividades para que las personas puedan realizarlas sin riesgo 

considerando el tamaño, distancias de alcance, fuerza y capacidad visual. 

 

Esquema de las dimensiones humanas y radios ideales de trabajo. 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=260 

 

La ergonomía ambiental, se encarga del estudio de las condiciones físicas que 

rodean al ser humano, sobretodo en lugares cerrados o habitáculos y que 

influyen en su desempeño al realizar diversas actividades, tales como el 

ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación y vibraciones. 

 

La ergonomía de diseño y evaluación participa durante el diseño y la evaluación 

de equipos, sistemas y espacios de trabajo, considerando lo más importante 

que el usuario pueda requerir o utilizar en un espacio de trabajo para realizar su 

actividad considerando diferentes horarios, duración de las jornadas, 

descansos, evaluando la relación fatiga-descanso en los aspectos físicos y 

psicológicos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=260
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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Posturas de trabajo saludables. 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=260 

 

 El área de la ergonomía de necesidades específicas, como su nombre lo 

indica se enfoca al diseño y desarrollo de equipo, mobiliario y utensilios para 

personas que presentan alguna discapacidad física para la población infantil o 

los ancianos. Estos tres grupos específicos de usuarios presentan 

características y condiciones diferentes, por lo tanto son motivos de diseños y 

consideraciones especiales dentro de los rangos antropométricos y 

ergonómicos.  

 

La ergonomía tiene varias aplicaciones y son las siguientes: 

 

 Diseño de máquinas. 

 Diseño de herramientas. 

 Diseño del puesto de trabajo. 

 Diseño ergonómico de los objetos. 

 Diseño ergonómico de los espacios de trabajo. 

 Diseño ergonómico de los elementos operacionales y de funcionamiento. 

 Diseño ergonómico ambiental. 

 

 La ergonomía es importante porque nos permite adaptar el ambiente en 

que  vivimos y trabajamos para que se ajuste a necesidades específicas, cada 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=260
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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persona es diferente. Proporciona técnicas para minimizar el impacto físico de 

las actividades cotidianas, y brinda un ambiente cómodo en el trabajo y en el 

hogar para ser más productivos. 

 Los ergonomistas se especializan en el estudio de la interacción de las 

personas con los objetos con los que entran en contacto, sean de la naturaleza 

que sean, particularmente los objetos artificiales. Su trabajo proporciona 

información que ayuda a otros especialistas, como diseñadores industriales, 

ingenieros mecánicos, arquitectos o médicos, a mejorar la facilidad de uso de 

los productos que desarrollan o los espacios que se construyen. Los 

ergonomistas están implicados en la fabricación de vehículos o medios de 

transporte como automóviles, aviones o bicicletas; productos domésticos 

(utensilios de cocina, juguetes, electrodomésticos, muebles, herramientas), y 

ropa, calzado, prendas deportivas o uniformes, y muchos otros productos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Los alumnos deberán analizar 5 de las funciones básicas del ser humano como, 

por ejemplo, el aseo, el comer, cocinar, dormir, vestir (o las que elija). 

Observando y midiendo detalladamente cada etapa de la actuación, estas 

etapas representativas las expresará en imágenes (pueden ser croquis o 

fotografías) para que a manera visual expliquen el proceso de las posiciones de 

la silueta humana. Estas posiciones de la silueta deberán ser registradas en 

secuencias fotográficas o en croquis claros (10 por cada función),  y deberán 

ser montadas y presentadas en paneles de tamaño adecuado para poderlo 

explicar en clase al resto del grupo. Los trabajos se harán por equipos y se 

presentarán de modo público la próxima clase. 

 

4.5 FORMAS DE VIDA Y HABITABILIDAD 

Desde la experiencia de la arquitectura, los términos habitar y habitabilidad han 

acompañado a casi todos los discursos que sobre los objetos arquitectónicos a 

lo largo de la historia. 
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 Habitar se relaciona con la arquitectura mediante la “habitabilidad”, 

popularmente asociada a su vez con “calidad de vida”, llegando a mitificar a la 

“habitabilidad” como el concepto-instrumento de evaluación de ambas cosas, 

tanto del objeto arquitectónico como de los estándares establecidos para cierta 

vida digna o también entendida como de confort.  

 Habitar se manifiesta en una acción física concreta que denota hábitos y 

prácticas sociales, comunitarias e individuales, establecidas, que van más allá 

del concepto de habitación, postulan el amparo de la casa como la máxima 

expresión del habitar. 

 Cuando se habla de habitar, nos referimos  a hábitos, éstos los 

entendemos como actos que repetimos un tiempo lo suficientemente necesario 

para considerarse como costumbres, y que además implican ya, cierta 

permanencia. De este modo, los actos habituales se llevan a cabo en un 

espacio específico, estableciéndose una síntesis dialéctica entre los elementos 

físicos que la conforman y que le dan identificación como lugar y las prácticas 

habituales que se producen en ellos, constituyendo ambos, la diversidad del 

entorno habitable de los hombres.  

 Las maneras de habitar se manifiestan en todos los actos y objetos que 

el hombre produce, dada su naturaleza expresiva, constituyendo con ellos su 

propio entorno en el mundo de lo habitable; herramientas, utensilios, o modos 

en que camina, descansa, conversa, come, baila, estudia, contempla. 

 La arquitectura, entonces, genera conceptos de permanencia, identidad, 

territorialidad, desplazamiento, temporalidad.   

 Respecto a la habitabilidad, también se identifican diferentes enfoques 

aplicados desde el campo de la arquitectura, aunque poco desarrollados o 

cuestionados: 

 La habitabilidad es una acción cuantitativa relacionada directamente con 

la calidad de vida y que por tanto puede ser cuantificable, y más aún, 

controlable por el diseño arquitectónico que tiene la obligación de proporcionar 

las mejores condiciones espaciales, a partir de estándares para que las cosas 

funcionen.  
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 Con lo anterior estamos diciendo que, tanto la arquitectura afecta el 

habitar, como la forma de habitar a la arquitectura. 

 No hay una manera práctica concreta y expresiva de cómo habitar, 

tampoco existe el mejor modo de habitar aunque ciertos sistemas sociales se 

empeñen en propagar o imponer ciertos modos de habitar como los mejores, 

los más modernos o los más confortables. 

 Quizá de un modo involuntario la arquitectura pretende hacer de la 

habitabilidad una cuestión de estandarización, cuantificable y manipulable a 

través de la figura ficticia de un usuario idealizado, o mediante el uso 

generalizado de materiales prefabricados o el supuesto uso y utilidad inherente 

de un espacio por vía de la costumbre.  

 Si bien es cierto que la habitabilidad tiene necesariamente una 

vinculación con el proceso de diseño arquitectónico también promueve 

diferentes contextos que producen y estimulan la diversidad del entorno 

habitable. 

 

4.5.1 Medidas requeridas para las actividades humanas y para los diferentes 

espacios y elementos arquitectónicos 

Los hábitos que mencionamos anteriormente se manifiestan en actividades 

cotidianas que hacemos entorno a la arquitectura erigida a nuestro alrededor. 

Siempre estamos contenidos por objetos arquitectónicos de varias índoles o 

tipologías, y nuestra vida la desarrollamos al amparo y protección de la 

arquitectura. 

 Para que esa arquitectura sea armónica, cómoda y funcional al ser 

humano, se ha establecido a lo largo de la historia métodos para estudiar y fijar 

las medidas de la arquitectura partir de las dimensiones del ser humano, 

considerando el alcance de sus gestos y del equipo y mobiliario involucrados 

para determinar los espacios o ámbitos de las actividades. 

 Desde antiguo, las ordenanzas y normativas de edificación establecen 

relaciones entre programas de uso y superficies mínimas. Pero en la actualidad 

la normativa también regula aspectos de la edificación como la funcionalidad, la 
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seguridad, el confort, etc., donde establece dimensiones y pautas de diseño que 

no es posible ni razonable ignorar.  

  Los sujetos dimensionales son aquellos en base a los cuales se 

dimensiona la arquitectura y son los siguientes: las personas, los animales, 

entiéndanse como mascotas, las plantas y los objetos. 

 Existen varios métodos de clasificación de ámbitos, algunos distinguen 

las actividades en las que prevalecen las exigencias individuales de reposo, 

aseo, educación y ocio personales, de aquellas que por contraste resultan ser 

exigencias colectivas. Otros métodos clasifican los espacios según el grado de 

privacidad de los espacios, y otros distinguen entre las formas de vida de los 

usuarios que dependen de circunstancias tales como el lugar de residencia, de 

la época o de la población; no obstante, tienen su importancia y trascienden 

hasta modificar incluso el marco físico de la vivienda.  

 Antaño los arquetipos arquitectónicos eran muy marcados de modo que 

se establecía un uso o función específico a un espacio en particular según las 

actividades que se realizarían ahí. Sin embargo y en plena globalización de 

usos y costumbres, y cuando los espacios tienen una mayor versatilidad, los 

métodos antiguos no han perdido vigencia y siguen siendo una apuesta sensata 

si uno enmarca la labor proyectual bajo los paradigmas de la eficiencia 

funcional, el rigor constructivo y la sobriedad económica. 

 En la actualidad no podemos basarnos a los requerimientos 

estrictamente dimensionales, es necesario añadir muchos otros de muy diversa 

naturaleza como el confort ambiental, tipos de mobiliario y de equipamiento, de 

acuerdo con lo que rige la actualidad tecnológica o de diseño. También existe 

un fuerte e inevitable componente de apreciación cultural y subjetiva de las 

dimensiones de un espacio o de gustos del mobiliario, incluso tendencias en las 

maneras y usos de los ámbitos del hogar. 

 Si atendemos a la antropometría, en los últimos 20 años las medidas de 

la población han aumentado tanto en peso como en tamaño tanto en hombres 

como mujeres. En consecuencia, los objetos y el mobiliario han tenido que 

adecuarse pese a la reducción evidente del tamaño de la vivienda. Tenemos el 



 

169 | P á g i n a  

 

caso de los colchones, el que entonces era el colchón estándar de 80 x 180 cm 

ha dejado paso al colchón de 90 x 190 cm. Si antaño era posible encontrar un 

sillón confortable de 80 x 80 cm de planta, ahora, sin aumentar la superficie del 

plano del asiento, difícilmente se inscribe un sillón en un cuadrado menor de 90 

x 90 cm.  

 Por poner otros ejemplos, tenemos el espacio de la cocina y del aseo 

personal que también han sufrido considerables cambios de concepto.  

 La cocina ha dejado de ser un laboratorio casero porque la preparación 

de las comidas escapa a menudo de las pautas racionales para inscribirse de 

lleno en las formas de vida.  

 Si bien antiguamente una amplia cocina era el espacio natural donde 

poder iniciar la reunión familiar antes de sentarse a la mesa; en la actualidad, 

por el contrario, la vida moderna conlleva prisas y censuras. Imperan los 

precocinados, los congelados y el microondas, por no considerar al moderno y 

extenso equipamiento robotizado que hace de la cocina de hoy, uno de los 

espacios que mayor impacto e influencia han sufrido gracias a las nuevas 

tecnologías y nuevas formas de vida. 

 Por su parte el área de aseo personal también ha sido motivo de 

espectaculares cambios con grifería y bañeras portentosas, duchas o cabinas 

de hidromasaje que distan mucho de aquellos baños amplios y húmedos con 

tinas viejas, en fin, un lugar oscuro y poco ventilado, mal escenario para el 

placer o el relax. 

 Para la definición de las dimensiones necesarias de los ámbitos de las 

actividades se parte de las medidas del ser humano, del alcance de sus gestos 

y de la medida de los aparatos y objetos generalmente involucrados en cada 

actividad. Los niños, los ancianos y las personas con movilidad reducida 

comportan en cada tipo de actividad una modificación de los ámbitos definidos 

para adultos con plenas facultades físicas, por lo que en esos casos se añaden 

las consideraciones dimensionales correspondientes.  

 En términos generales hay una clasificación de los ámbitos que parte de 

la naturaleza de las actividades y los resumimos en tres grupos:  
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Ámbitos de estancia  

Las actividades elementales de estancia engloban un abanico muy amplio, pero 

según el destino de la edificación se agrupan en un número más reducido de 

funciones.  

 La definición de un ámbito dimensional no es siempre posible, pues hay 

actividades que no requieren ninguna organización especial del espacio. Por 

citar algún ejemplo, en el caso concreto de la vivienda, actividades como fumar 

o leer no pueden considerarse funciones, y salvo casos excepcionales, no 

comportan ámbitos específicos.  

 Sin embargo leer es una función básica en otro tipo de edificios, como las 

bibliotecas, y entonces sí determina una organización especial del espacio;  en 

todo caso, habría que compaginar las actividades humanas con las funciones a 

los que están llamados los espacios arquitectónicos y viceversa. 

 

Ámbitos de circulación 

Las actividades de circulación deben entenderse como el movimiento, ya sea 

de personas, vehículos o el traslado de objetos. Las personas suelen moverse 

de una situación estancial a otra, si bien en general el diseño de espacios se 

centra en los ámbitos de estancia, no se debe prestar poca atención a los 

ámbitos de circulación. De hecho, éstos agilizan el funcionamiento inherente del 

objeto arquitectónico; la circulación comporta salir y entrar de un edificio o 

moverse en su interior. Asimismo, debe considerarse no sólo el flujo de 

personas sino hasta el uso de vehículos en la determinación de medidas y 

distancias de estos ámbitos. 

 

Ámbitos de almacenamiento 

En las actividades de almacenamiento, consideraremos todas aquellas de 

depósito de objetos o bienes que circunstancialmente no se usan o no se 

consumen. En algunos casos, el objeto arquitectónico es en sí la función de 

almacenar, como por ejemplo las naves industriales donde se aloja mercancía. 
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Estos ámbitos suelen ser de carácter utilitario para aquellos espacios que 

deben contener los equipamientos o aparatos de servicio del edificio. 

 

4.6 FUNCIONALIDAD 

4.6.1 Funcionalidad propia de los espacios arquitectónicos 

Para hablar de función en arquitectura debemos remitirnos a una escala 

planetaria e histórica de la misma; el funcionalismo es la teoría que considera 

que el fin de la arquitectura es su utilidad. De tal modo que la función utilitaria y 

la arquitectura se cumplen cuando una edificación se ajusta a las necesidades 

para las cuales fue construida.  

 Según esta concepción su mayor o menor calidad depende de, la 

adecuada elección de los materiales y de la creación de una forma adaptadas a 

las necesidades de sus usuarios.  

 El Funcionalismo fue formulado por Louis H. Sullivan, y postula que en la 

arquitectura la forma viene determinada por su función. La máxima de este 

movimiento fue Form follows function, o sea, la forma sigue a la función.  

 La función no sólo es un componente de la arquitectura, sino que debe 

ser la premisa desde la que se parte. No podemos diseñar una vivienda en la 

que no se pueda vivir, o una biblioteca donde no haya libros y se pueda leer, o 

un colegio en el que no se pueda estudiar, o una iglesia donde no se pueda 

rezar y adorar una deidad, o unas escaleras por las que no se pueda subir. La 

función debe ser lo primero y lo mínimo indispensable. Si la función no está 

resuelta, entonces no es arquitectura. 

 La modernidad, en su idealización de la productividad, de la 

estandarización y de la optimización de los utensilios de uso cotidiano y los 

espacios arquitectónicos, endiosó a la función y la hizo protagonista de la 

arquitectura, dejando de lado otros aspectos como la forma o el significado. La 

arquitectura entonces se redujo a un simple programa arquitectónico, 

cumpliendo austeramente con las mínimas dimensiones en metros cuadrados, 

de los espacios en un síntoma de llana funcionalidad. 
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 Afortunadamente, no existe una sola definición de funcionalismo.  El 

concepto de utilidad, abarca un sentido y espectro muy amplio de 

connotaciones, la arquitectura es útil cuando nos protege de la intemperie, pero 

lo ha sido también cuando ha dado albergue a un dios, cuando ha expresado el 

poder de un Estado, cuando ha permitido el entretenimiento de miles de 

personas, cuando nos procura un sitio de resguardo para el acervo histórico, o 

al momento de transmitir el sentimiento melancólico de la muerte. La misma 

posibilidad de conmover, entretener, cobijar, transportar, reunir, informar, 

sociabilizar, etc.; es una de las muchas caras de la utilidad palpable producida 

por la arquitectura.  

 Le Corbusier decía que la arquitectura tiene que conmover, pero también 

tiene que servir.  

 La utilidad es una de las propiedades fundamentales de un edificio, y 

éste no puede ser comprendido si no se toman en consideración sus aspectos 

funcionales.  El espacio por sí solo tampoco puede explicar todo el valor de un 

edificio. Si realmente sólo contara el espacio interior, contenido por los muros, 

no importaría la calidad de éstos, su material, sus formas esculpidas o 

modeladas, la ornamentación, la luz que incidiera sobre ellos, no importaría 

siquiera su existencia. 

 La función existencial de la arquitectura, tal vez una de las más 

importantes, es aquella que brinda al hombre un lugar para existir, para habitar, 

y es la que está por encima de todas las posibles funciones de la arquitectura. 

Pero éstas no se agotan en su versión existencial, encontramos una 

funcionalidad técnica, que es la perfecta adecuación de la forma a la función o 

la funcionalidad utilitaria es la que viene dada por el uso al que se destina el 

edificio.  

 Además de la utilitaria, existen otros tipos de función, en este caso nos 

referimos a una función ligada a las significaciones simbólicas, por eso 

hablamos de una arquitectura cuya función es ser simbólica y trata de la 

comunicación de determinados mensajes ideológicos, pero en algunas 
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construcciones el edificio carece de cualquier función, por lo tanto este pasa a 

ser un monumento.  

 En términos generales cuando clasificamos a la arquitectura según la 

función a la que la destinamos, creamos tipologías, de tal suerte las más 

importantes son las siguientes:  

 

 Educativa. 

 Administrativa.  

 Habitacional.  

 Recreativas.  

 Cultural.  

 Comercial.  

 Industrial.  

 Religiosa.  

 Deportiva. 

 De transporte.  

 Sanitaria u hospitalaria.  

 

 Evidentemente, no todas las arquitecturas son iguales, básicamente 

porque no todas pretenden responder a unos mismos objetivos o funciones. 

 Para explicar el funcionalismo y las tipologías haremos una breve 

semblanza histórica de la arquitectura. 

 Quizá debamos comenzar por distinguir entre: 

 

 Arquitectura histórica o estilística.  

 Arquitectura popular o tradicional. 

 Arquitectura común o vulgar. 

 

 Debemos establecer una distinción entre la arquitectura popular, y la 

arquitectura vulgar. Las diferencias básicas derivan, por una parte, del distinto 
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grado de complejidad técnica, y por otra, de la existencia o no de alusiones a la 

arquitectura histórica o estilística.  

 La arquitectura vulgar se basa en aspectos muy básicos, como la 

definición territorial primitiva con indicaciones jerárquicas y rituales, mientras 

que la arquitectura popular busca, ante todo, la adaptación al medio físico 

inmediato y  la solución óptima de la función.  

 Las características de la arquitectura popular son el protagonismo de los 

materiales y de las técnicas constructivas propias de la zona, la participación 

directa del usuario en el proyecto y su realización, el empleo de un repertorio 

formal de una gran sencillez, con algunas referencias puntuales a los lenguajes 

cultos y, en especial, la perfecta adecuación a las necesidades funcionales. 

 En la arquitectura popular las soluciones se dan sin pretensión de estilo 

ni de artisticidad, pero no por ello sus realizaciones carecen de sensibilidad ni 

quedan completamente al margen de la estética. 

 Existe una arquitectura que no puede ser considerada ni estilística ni 

popular. Es aquella arquitectura cuyo único objetivo es la utilidad, sin ningún 

tipo de vinculación con el lenguaje de la arquitectura histórica y sin pretensión 

de artisticidad: es la arquitectura vulgar, meramente utilitaria, que llena nuestras 

ciudades.28 

 Las diferencias entre los tipos de arquitectura mencionados hasta ahora 

no han existido siempre, sino que cada época histórica ha tenido sus propias 

concepciones de la arquitectura, de lo que debía considerarse como tal y de 

dónde debía situarse el límite o franja divisoria entre la verdadera arquitectura y 

la que no. 

                                                 
28

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_0

62.htm. 

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_062.htm
http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_062.htm
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Templo funerario, Mentuhetep, Der el Bahari, 2065 a.C. 
Análisis de la Forma, Urbanismo y Arquitectura, Geoffrey H. Baker, 1991. 

 

 En etapas muy tempranas, en los grandes imperios del Oriente Próximo 

(Egipto y Mesopotamia), la arquitectura en piedra se reservaba para los 

monumentos funerarios. En estos casos se trataba de una arquitectura sacra 

dedicada a la exaltación y glorificación de los dioses y los soberanos, donde por 

medio del amontonamiento ordenado de piedras se marcaban lugares con 

cierta importancia y simbolismo, de tal modo nacieron, en Egipto, las pirámides, 

y en Mesopotamia, el zigurat. A estas tipologías muy primitivas y con un uso 

casi exclusivamente externo, se unieron pronto las de los templos. . 

 En Grecia, donde se concebía al hombre como medida de todas las 

cosas. Existió una arquitectura, eminentemente religiosa o ceremonial, junto a 

la que aparecieron grandes conjuntos arquitectónicos dedicados al hombre. Se 

construyeron teatros, palestras, anfiteatros, plazas, mercados públicos... con la 

misma atención y cuidado con que se levantaron lo templos de los dioses. Se 

trataba de una arquitectura destinada a ser vista desde el exterior, muy visual,  

desarrollando en sus fachadas el lenguaje de los órdenes clásicos y otros 

detalles decorativos, que comenzó a detallar, pulir y dar un tratamiento más 

exquisito a los interiores también. 

 Durante el Imperio Romano, la arquitectura se consideró más como una 

disciplina teórico-práctica encargada de la construcción, de la hidráulica, de la 

mecánica y de sus aplicaciones en la arquitectura civil y en la ingeniería militar. 

http://www.artehistoria.com/historia/obras/7546.htm
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La arquitectura romana se dedicó, a erigir edificios religiosos, civiles públicos y 

palacios sin descuidar los aspectos decorativos, además de crear un modelo de 

vivienda doméstica, la típica domus romana. Los romanos comenzaron a 

diferenciar y clasificar los objetos arquitectónicos de acuerdo con su función 

primordial, como no se había hecho con anterioridad. 

 Los fundamentos estéticos y técnicos del mundo antiguo fueron 

transmitidos a la Edad Media. En el Medievo el término arquitectura se 

restringía a las grandes obras religiosas y, sólo en un segundo plano, 

encontramos algunas construcciones civiles de menor rango con cierta calidad 

estilística. A finales de la Edad Media una nueva tipología civil alcanza el rango 

de gran arquitectura: son las lonjas, arquitectura civil pública que se sitúa junto 

a iglesias y palacios. 

 El primer tratado arquitectónico del Renacimiento, confirma la 

consideración de las iglesias, los palacios y la arquitectura civil pública como los 

temas o tipologías principales de la gran arquitectura y, por primera vez, se 

despierta el sentido histórico de la valoración del pasado arquitectónico y el 

culto a la proporción.  

 Durante el Barroco se brindó una gran atención a la ordenación 

urbanística de los conjuntos monumentales y de las ciudades. Formalmente, fue 

el triunfo de los espacios unitarios, definidos por muros sinuosos y perspectivas 

engañosas. 

 El Realismo introdujo tipologías arquitectónicas inéditas derivadas de las 

nuevas necesidades de una sociedad pujante: estaciones de ferrocarril, 

hospitales, bibliotecas, fábricas. 

 A finales del siglo XIX y especialmente durante el Modernismo, la 

residencia de la burguesía se constituye en objeto de consideración artística. 

Con el advenimiento de nuevos materiales, como el hierro, el vidrio, el acero, el 

concreto armado..., algunas construcciones consideradas en principio como 

http://www.xtec.es/~jcalvo14/domus.htm
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obras de ingeniería alcanzan el grado de arquitectura artística, como sucedió 

con las construcciones de Gustave Eiffel.29 

 

 

Construcción Torre Eiffel 1889 por el ingeniero Gustave Eiffel, Paris Francia. 
http://urblog.org/index.php?cat=156 

 
 En el siglo XX, con las tipologías correspondientes a los tipos 

tradicionales de la arquitectura, coexisten otros de significado diferente, 

respondiendo a los nuevos tiempos; y son las viviendas y urbanizaciones de 

áreas residenciales como soluciones al problema del alojamiento para una 

población cada vez más numerosa. De modo que en algunos casos, la 

arquitectura de viviendas económicas entra dentro de la categoría de 

construcciones con rango de arquitectura, esto desde un punto de vista muy 

conceptual partiendo de la función, y sin meternos a considerar el grado de 

calidad de los espacios. 

 En algunos casos, la función simbólica de la arquitectura tiene tal 

trascendencia que el edificio carece de cualquier otro sentido fuera de ella; 

ejemplos de estos casos son muy numerosos, van desde los arcos de triunfo, 

los obeliscos y una inmensa cantidad de monumentos.  

                                                 
29

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_0

62.htm 

http://urblog.org/index.php?cat=156
http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_062.htm
http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_06/ca_062/arquitectura_062.htm
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Prototipos de arquitectura para el tercer Reich, Alemania, Arq. Albert Speer. 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=51734813 

 

 

Prototipos de arquitectura para el tercer Reich, Alemania, Arq. Albert Speer. 
http://www.stormfront.org/forum/t373011-2/ 

 

 En las imágenes podemos observar los prototipos de proyectos 

diseñados por Albert Speer, arquitecto de cabecera de Adolf Hitler, cuyos 

diseños grandilocuentes eran el escenario perfecto para engrandecer la 

ideología del nazismo. 

 Tradicionalmente, la arquitectura simbólica ha estado al servicio del 

poder político y eclesiástico; se le puede ver en la arquitectura cristiana donde 

los símbolos pueden encontrarse en las plantas arquitectónicas así, las plantas 

medievales en forma de cruz son una alusión explícita a Cristo, mientras que 

las plantas circulares de orden central, del Renacimiento, son una referencia a 

la perfección e infinitud el universo. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=51734813
http://www.stormfront.org/forum/t373011-2/
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 Los palacios florentinos, con su austera y maciza rotundidad, nos hablan 

del poder de la clase social que los erigió. 

 La arquitectura como símbolo de poder se mantiene con mucha fuerza y 

actualidad. A lo largo del siglo XX, y coincidiendo con el modernismo  se dieron 

los tres momentos principales de la arquitectura simbólica:  

 

 El de la URSS, (Unión de la República Socialista Soviética, Rusia). 

 El de la Italiana fascista de Mussolini. 

 El de la Alemania de 3er Reich.  

 

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como, Italia, 1932. 
Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, Kenneth Frampton, 1993 

 

 Esta arquitectura que ostenta la función simbólica de poder, se apoya de 

un lenguaje característico de la arquitectura, que es el clásico, y que se adapta 

a estos regímenes, al ser un código que no presenta en sí ningún contenido 

ideológico, resulta idóneo y plenamente aceptado para transmitir el mensaje 

deseado. El significado de la arquitectura, su mensaje se manifiesta por medio 

del espacio de los volúmenes y las formas de la naturaleza que sean, propias 

del lenguaje arquitectónico. 

 En el mundo de hoy, globalizado y capitalista, se insiste más en hacer 

referencia al poder económico y cierto tipo de arquitectura lo acompaña, es una  
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tipología creada por las grandes entidades crediticias o franquicias que, a través 

de sus imponentes edificios grandilocuentes, desean poner de manifiesto y 

vanagloriarse del poder y la solidez de sus fondos o marca comercial. 

       

Tienda Prada en Tokio Arqs. Herzog y De Meuron. 
Tienda Hermes en Tokio Arq. Renzo Piano. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=248743 
 

  Pero el mundo moderno nos presenta otras dos formas de tipología, una 

a menudo utilizada por el poder político, es la de los museos o centros de arte y 

exposiciones. La utilización mediática que puede hacerse de la cultura ha 

llevado a la proliferación de este tipo de centros, bien sean edificios de nueva 

planta o espectaculares ampliaciones de instalaciones precedentes, como 

ejemplos podemos mencionar el Louvre, o la ampliación de la National Gallery 

de Londres. 

 Y por otra parte la arquitectura efímera, construida en materiales no 

permanentes, sirve de eficaz vehículo propagandístico del poder tanto religioso 

como político, ejemplos de históricos serían los arcos de triunfo o de 

celebración; pero actualmente van desde las naves de hierro y cristal 

levantadas para las exposiciones internacionales del siglo XIX, hasta las 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=248743
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construcciones propias de recintos feriales o las que arropan cualquier 

exposición artística hoy en día. 

 

Museo George Pompiduo, Paris Francia. Arqs. Rogers y Piano 
http://www.paris.chumaka.com/pompidou.html 

 

 

Museo Louvre Paris, Francia. Arq. Leoh Ming Pei 
http://blogs.lavozdegalicia.es/javierarmesto/page/3/ 

 

 En términos generales y resumiendo, se dan tres etapas en el desarrollo 

de la arquitectura. Una primera, en que el espacio adquiere realidad por la 

interacción de volúmenes y en la que no se tiene en cuenta el espacio interior, 

tan sólo el exterior. La segunda representa la conquista del espacio interior y, 

finalmente; la tercera que relaciona los espacios interiores y espacios 

exteriores. . 

 

http://www.paris.chumaka.com/pompidou.html
http://blogs.lavozdegalicia.es/javierarmesto/page/3/
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Palacio de Cristal, Londres 1851 Arq. Joseph Paxton 
http://historiarte.info/diseno-victoriano/   

 

   Toda arquitectura tiene un factor común que es una necesidad 

antropológica de espacios, ya sean para habitar, para el misticismo, para 

entretenerse, etc. Y como dijimos al principio de este curso, el motor que pone 

en movimiento este proceso de la arquitectura es una especie de tríada, 

representada por una parte, por el cliente, quien tiene unas necesidades y  

requiere de un objeto arquitectónico; por otra, el arquitecto, quien busca 

soluciones y proyecta el deseo del cliente y, por último, el constructor, quien es 

el que materializa el proceso completo; y en paralelo a esta tríada tenemos el 

terreno o contexto donde la arquitectura será emplazada. 

 La esencia y finalidad de la arquitectura se manifiestan en el solo 

propósito del habitar, del morar la arquitectura misma. El proceso que procura la 

arquitectura no tiene, por consiguiente, final, no concluye en la culminación de 

la construcción de la edificación. Su esencia y finalidad se actualizan y se 

renuevan en la experiencia de la cotidianidad que se da solamente en el 

habitar, en el uso continuo del ser humano a lo largo de la historia.30 

                                                 
30  http://www.arqhys.com/articulos/simbolo-funcion.html. 

http://historiarte.info/diseno-victoriano/
http://www.arqhys.com/articulos/simbolo-funcion.html
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 “La arquitectura es arquitectura sólo cuando es habitada” (arquitecto 

Juan de Dios Salas). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Se elaborará un trabajo escrito donde el alumno investigará y enlistará 10 

ejemplos de obras arquitectónicas de cada tipología de las mencionadas en 

clase. Cada ejemplo debe ir acompañado de una pequeña sinopsis del lugar 

donde está enclavada, año en que se hizo e imágenes representativas. Es 

menester elaborar un trabajo limpio, completo, claro y a tiempo, para la 

siguiente clase donde se presentará en público con los medios adecuados para 

ser expuesta claramente. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué es la antropometría? 

2. ¿Qué son las burbujas o escalas vitales? 

3. ¿Qué es la ergonomía? 

4. ¿Con qué tipos de función se ha dotado a la arquitectura? 

5. ¿Cuál es el factor común que persigue toda arquitectura? 

 

Respuestas 

1.- La antropometría estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de 

establecer diferencias entre individuos, grupos y razas. Al investigar, recopilar y 

analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios 

arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo. 

2.-Son los tres principales tipos de escala con las que el hombre establece 

interacciones de carácter dimensional entorno a sí mismo y lo que lo rodea.  

3.- Es la actividad de carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la 

conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los 

productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, 

limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort. 

4.-La arquitectura puede tener varias funciones principalmente son dos la existencial 

donde da cobijo para el habitar humano; y la utilitaria donde la  función depende del 

uso que se le den a los espacios y objetos arquitectónicos, esta puede ser simbólica o 

espiritual o puede significar poder político o económico. 

5.-Cubrir la necesidad antropológica de espacios para habitar, interactuar, rezar, 

etcétera. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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GLOSARIO 

 

Cerramiento.-Elemento estructural horizontal que soporta el muro sobre un 

vano; también al sistema de soporte de elementos que cierran los vanos, como 

cancelerías para ventanas. 

 

Composición.- Disposición de las partes de un todo en las adecuadas 

proporciones o relaciones para que formen un conjunto armónico. 

 

Confort.-Es un galicismo que indica bienestar o comodidad. 

 

Desarrollo proyectual.-Referente al hecho de proyectar o de diseñar. 

 

Disposición.-Orden y organización de una serie de elementos para configurar 

un objeto arquitectónico armónico. 

 

“El Modulor”.-Nombre del sistema de medición antropométrica creado por el 

arquitecto Charles Edouard Jeanneret-Gris. 

 

Emplazamiento.-Localización territorial o geográfica de un objeto 

arquitectónico. 

 

Escala humana.-Tamaño o proporción de un espacio, elemento constructivo o 

pieza de mobiliario, en relación a las dimensiones estructurales o funcionales 

del cuerpo humano. 

 

Expresión formal.-Se refiere en arquitectura a la expresión por medio de las 

formas construídas. 

 

Hito.-Lugares en los que se han producido acontecimientos históricos 

importantes, a menudo la arquitectura crea hitos por su carga simbólica o por 

ser una construcción notable. 

 

“Le Corbusier”.- Mote del arquitecto suizo nacionalizado francés, Charles 

Edouard Jeanneret-Gris. 

 

Lindero.-Límite de un terreno. 
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“Los pilotis”.-Uno de los cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier, se 

refiere a el sistema estructural, basado en esbeltos elementos verticales o 

columnas. 

 

Muro.-Elemento arquitectónico plano y vertical para delimitar la construcción o 

dividir dos espacios. 

 

Norte magnético.-Es la dirección del polo norte que señala la aguja imantada 

de una brújula y no se corresponde con el norte geográfico. 

 

Organización.-Ordenación sistemática de partes interdependientes o 

coordinadas en una unidad o conjunto coherente. 

 

Programa.-Lista de espacios necesarios o requeridos para un proyecto 

arquitectónico. 

 

Proporción.-Relación comparativa entre las partes, así como entre las partes y 

el todo. 

 

Repentina.-Nombre con que normalmente se le llama a una entrega de 

desarrollo de un proyecto en pocos días, en el ambiente académico de la 

arquitectura. 

 

Revestimiento.-El material utilizado para ser visto o expuesto en  las 

construcciones arquitectónicas que cubre partes estructurales u otros 

elementos que no se desea queden aparentes. 

 

Tipología.-Tipos de obras arquitectónicas que responden a una función y uso 

específico. 


