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El diseño arquitectónico se concibe como una técnica dedicada a mejorar la 
calidad de vida de las personas. Partimos de este concepto para plantear el 
argumento fundamental de este proyecto: si la arquitectura busca humanizar el 
espacio habitable por el hombre, y este hace uso de los sentidos para percibir todo 
lo que le rodea; ¿por qué la arquitectura no utiliza el resto de dichos sentidos para 
transmitirse hacia sus usuarios y crear nuevas experiencias? En lugar de enfocarse 
solamente en la funcionalidad y el aspecto visual de los edificios. Este 
pensamiepensamiento da lugar a un nuevo modelo arquitectónico que se fundamenta en 
un diseño de carácter exploratorio, en el que el uso de los sentidos, el 
descubrimiento sensorial y la provocación de emociones son las principales 
necesidades que tomar en cuenta para concebir un espacio.

La arquitectura también es un arte, y el nuevo arte contemporáneo se caracteriza 
por ser interactivo con sus espectadores. Por ello, la integración de esta práctica al 
proyecto es un factor clave para la estimulación sensorial. Así, mediante un 
recorrido arquitectónico junto con instalaciones de arte, el Exploratorio se 
convierte en un detonante perceptivo que ayuda a sus visitantes a reflexionar 
sobre cómo sus sentidos están ligados a la comprensión e interpretación de los 
espacios que la arquitectura les brinda en sus vidas. 
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Nota: 
Se indica en las citas textuales y paráfrasis el nombre del autor(a) original. 
La lista de referencias se encuentra en el capítulo 6:  
Fuentes de información y consulta, al final del documento. 
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La arquitectura se relaciona con conceptos de estética, función y eficiencia. Se proyecta 
como el desenlace del análisis de un problema que requiere del conocimiento y la 
manipulación del espacio, para concretar a nivel conceptual y físico una idea habitable y que 
se prolongue por un período de tiempo a corto, mediano o largo plazo.  
El diseño arquitectónico contemporáneo se caracteriza por ser, además de consciente e 
inclusivo con sus usuarios, práctico y altamente efectivo. Las nuevas tendencias buscan un 
funcionalismo ideal que se acompaña de una plástica que envuelve al edificio y crea una 
impresión de impacto en las personas. Esa misma plástica es la que ha ayudado a definir la 
arquitectura como un arte. Los colores, texturas, formas y tamaños se combinan con procesos 
constructivos para desarrollar un proyecto que además de ser concebido como un inmueble, 
también se vuelve una pieza de apreciación visual.  
 
El concepto específico sobre la función del arte se transforma en un elemento subjetivo que 
se ve influenciado por el contexto en el que se encuentra. Existen composiciones con el 
objetivo de transmitir un mensaje social o político; otras se enfocan en una trascendencia 
religiosa y hay piezas que logran definir un canon de belleza, concepto y aprobación a un 
nivel no solo personal, sino colectivo, estableciéndose como pioneras de un estilo particular.  
Sin embargo, Indiferente a su época y aplicación, el arte siempre responderá a la función de 
emocionar; a la manifestación de la expresión humana en su estado físico, mental y 
emocional. El arte brinda un rostro a una idea, propaga su cometido y la moldea a través de 
técnicas que hacen uso de la plasticidad para evocar sensaciones.   
 
Si la arquitectura también es arte ¿Por qué solo se enfoca en su aspecto funcional? ¿Por qué 
no podemos sentirnos maravillados, conmovidos y admirados al acceder dentro de un 
espacio? El hombre es un ser emotivo, y la arquitectura como una disciplina en función de las 
necesidades humanas, también debe dar vida a estas impresiones. No solo debe responder 
a la necesidad de una función, sino a la necesidad de una emoción.  “La funcionalidad de una 
obra, a pesar de que en esencia entraña lo utilitario, es un concepto más amplio, pues la 
arquitectura también cumple con una función significativa y una función expresiva. Un edificio es 
útil en la medida en que protege al ser humano de las inclemencias del tiempo, sin embargo, 
más allá de la simple función de cobijo, los diversos fenómenos culturales, religiosos, políticos y 
sociales acontecidos a lo largo de la historia, se han entreverado con la función pragmática de 
la arquitectura, para conformar obras cuyo lenguaje ha sido el salvoconducto de las ideas y 
emociones del ser humano. Es, en este caso, cuando la arquitectura cumple una función 
significativa que expresa lo trascendental del ser” (Noticias de Arquitectura, 2015). 
 
 
La arquitectura actual además de ser un arte funcional es un arte visual. Es una fusión de 
colores y formas entretejidas que generan una imagen coherente con el interior de un edificio. 
Sin embargo, el arte y todos sus tipos de manifestaciones han evolucionado al punto de no 
solo utilizar el sentido de la vista para interactuar con los espectadores. El tacto, el oído e 
incluso el olfato son herramientas útiles a la hora de definir y transmitir un concepto. Las 
barreras entre el artista y el observador se han roto, ya no existen límites físicos y cualquier 
persona puede llegar a interactuar y contribuir con una composición.  
Por ello, la arquitectura también debe ser experimentada más allá de la vista, y como una 
disciplina transformadora de espacios, posee un potencial magnífico para la interacción 
sensorial a través de sus conceptos de diseño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

East-West / West – East (2015). 
Obra de Richard Serra 
en el desierto de Qatar. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2nFeM3O 

 

“La arquitectura significativa 
nos hace experimentarnos 

como un completo ser físico y 
espiritual. Esta es la función 
de todo arte con propósito”. 

 
 -Pallasmaa (2005) 
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“El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del 
hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que el arquitecto moderno, individualizado e 
intelectual, está exagerando a veces —quizá por haber perdido el contacto estrecho con la 
comunidad—, al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El resultado es 
que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto “funcionalismo”, por tanta lógica y 
utilidad dentro de la arquitectura moderna.” (Museo Experimental El Eco, 2017). 
Pallasmaa (2005) también menciona que “La supresión de los sentidos nos ha llevado a un 
empobrecimiento de nuestro entorno, causando una sensación de separación y alienación”. 
Todo esto se traduce a la forma en que los proyectos arquitectónicos contemporáneos se 
rigen bajo una metodología de establecimiento de prioridades y funciones sin profundizar en 
un enfoque de sensaciones y emociones. La habilidad del ser humano para establecer 
relaciones espaciales e interpretar el lugar que habita a través de sus sentidos no es explotada 
en su totalidad, dejando por un lado la capacidad de establecer un diálogo más íntimo y 
perceptivo. Un lenguaje sensorial que utiliza todas las formas para crear un proceso recíproco 
de comunicación contribuye a un mejor entendimiento de la arquitectura y a comprender 
cómo y por qué se generan los diferentes estímulos.  
 
La exploración sensorial a través de la arquitectura ayuda a humanizar su diseño, rompe la 
relación tradicional entre un edificio y su usuario y crea un vínculo entre el propio espacio 
percibido por el hombre y sus emociones. El diseño sensorial genera espacios que cautivan 
y estimulan la percepción. Saldarriaga (2006) afirma: “la experiencia de la arquitectura se 
establece a partir de una base de datos perceptuales que constituyen los parámetros básicos 
de referencia del espacio físico. Los sentidos proveen la información acerca de la materialidad 
del mundo y permiten construir su imagen (…) La relación entre esos cuerpos [Entre el ser y la 
arquitectura] se establece en varios planos, a partir de la capacidad de los lugares para 
responder adecuadamente a las necesidades físicas de las personas y ofrecer protección, 
seguridad, estabilidad y comodidad. La materialidad de la arquitectura es al mismo tiempo una 
fuente de sensaciones y emociones diversas, algunas de las cuales son de orden práctico y otras 
de orden afectivo y estético. El sentido de bienestar conjuga esas dimensiones en una experiencia 
integral”. 
 
Partiendo de la necesidad de crear una interacción más íntima entre la arquitectura y los 
sentidos, es posible establecer una tipología de diseño de carácter exploratorio, es decir, que 
motive a los usuarios a la examinación y descubrimiento. El Exploratorio es un proyecto que 
combina espacios y recorridos arquitectónicos con instalaciones de arte para estimular las 
percepciones sensoriales en sus usuarios. La obra se compone de salas sensoriales 
permanentes y salas de exhibiciones temporales, acompañadas de ambientes 
administrativos, servicios generales y áreas de esparcimiento y entretenimiento como una 
cafetería y un auditorio. Todo esto incluye al Exploratorio no solo dentro de una sola temática 
proyectual, sino que su programa de arquitectura y el desarrollo de sus actividades también 
lo hacen un lugar cultural, recreativo y educativo. 
El proyecto se localiza en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, esta ubicación es ideal 
gracias a su cercanía con los museos icónicos del sector y el carácter cultural de la zona. Por 
esto, se enfoca en un grupo objetivo socioeconómico medio y alto: Público general y 
estudiantes de todas las edades.  
 
 

Untitled (1996). 
Instalación del artista Dan Flavin 
Dentro del Richmond Hall en Filadelfia, 
Estados Unidos. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2puhKop 
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Si bien el tema de las emociones y sensaciones no se desarrolla más allá de un nivel 
conceptual en la arquitectura, existen proyectos que hacen uso de sus elementos 
compositivos y materiales para convertirse en experiencias en lugar de ser solo edificios. El 
Museo Experimental El Eco, en México, es un exponente de la denominada “Arquitectura 
Emocional”.  
El concepto acuñado por el Arquitecto Luis Barragán expone la importancia de las formas, el 
color y la luz en un ambiente para provocar armonía y concebir la arquitectura como una obra 
de arte. Si bien este proyecto fue diseñado por el Arquitecto Mathías Goeritz, la influencia de 
la filosofía de Barragán se encuentra presente en cada área del museo. 
En Alemania, se ubica el Museo Judío de Berlín, un proyecto dedicado a la remembranza de 
la experiencia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema repleto de carga 
emocional y psicológica debía ser tratado de una forma única, y el Arquitecto Daniel Libeskind 
se encargó de diseñar un proyecto que no solo fuese un museo, sino también un escenario 
que reinterpretase el miedo, la desolación y el sufrimiento de las víctimas del Holocausto.  
De un carácter más científico y didáctico, el Exploratorium en San Francisco, se enfoca en la 
interacción entre diferentes instalaciones y las personas que lo visitan para la comprensión y 
aprendizaje de los diferentes fenómenos naturales y biológicos de las personas.  
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta arquitectónica preliminar del 
Exploratorio para la percepción sensorial a través del arte y la arquitectura, un edificio 
dedicado a la reflexión y entendimiento del impacto e importancia de la integración de los 
sentidos para una mejor relación perceptiva y humana entre la arquitectura y sus usuarios. 
Para esto, también se plantean objetivos específicos, que son: diseñar los espacios 
correspondientes para la interacción y estimulación sensorial y emocional, unificar dichos 
ambientes arquitectónicos con instalaciones de arte contemporáneo para intensificar los 
estímulos durante el recorrido, implementar las tecnologías adecuadas para generar 
espacios sensoriales y establecer los alcances y límites dentro del diseño. Para efectos de 
esta aplicación, se hace énfasis en que el desarrollo de la propuesta se realiza a nivel de 
anteproyecto, enfocándose especialmente en la disposición de ambientes de un programa 
de arquitectura para un correcto funcionamiento. No se realizará el diseño de instalaciones 
hidráulicas y eléctricas, no se diseñará ningún tipo de intervención en el entorno urbano o 
cualquier otro elemento ajeno a la propuesta y el diseño del edificio se mantendrá acorde a 
las normativas municipales establecidas en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Double Blind (2013). 
Obra del artista Robert Irwin 
En la Galería Secession, Austria. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p8WN37 

“Creo en una arquitectura emocional.  
Es muy importante para la especie humana que 

la arquitectura pueda conmover  
por su belleza.  

Si existen distintas soluciones técnicas 
igualmente válidas para un problema,  

la que ofrece al usuario un mensaje  
de belleza y emoción, 
 esa es arquitectura”. 

 
 -Villanueva (2015) citando a Luis Barragán. 
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2.1 Análisis de casos 
 

2.1.1 Museo experimental El 
Eco 
Arquitecto: Mathias Goeritz  
Fecha: 1952 
Ubicación: Ciudad de México, México 
Metros cuadrados: 530m2 
 
Este proyecto fue diseñado por el pintor, escultor, arquitecto y poeta Mathias Goeritz, quien 
llamó al museo un “experimento arquitectónico-escultórico” bajo la tipología de “Arquitectura 
Emocional”. Texturas, luz, formas asimétricas, colores y ritmos son los elementos clave que 
proporcionan una experiencia sensorial en quien lo recorre (Álvarez, 2011). 
El museo es un espacio artístico, contrapuesto a las ideas tradicionales funcionalistas de la 
época, las cuales fundamentaban los espacios en términos de su funcionalidad. Según 
Goeritz, “La tendencia es el experimento honrado… deseo que el ser humano, con toda su 
sensibilidad, haga aquí lo que desee libremente” (Álvarez, 2011). 
 
Todos los ambientes fueron diseñados de forma poética, la disposición de los corredores, 
techos, muros y la predominancia del macizo sobre vano reflejan una experiencia emocional 
capaz de provocar diferentes sensaciones. Inmediato a la puerta de entrada, los usuarios son 
recibidos dentro de un largo pasillo con altas paredes que poco a poco reducen el espacio a 
medida que se avanza, esto sugiere un recorrido misterioso o místico provocando 
sensaciones de contracción y aprisionamiento. El camino remata con un muro falso de color 
negro: una escultura monumental de concreto que se manifiesta como una puerta hacia otro 
universo.  Las paredes altas de la sala de exhibición reciben luz natural del patio, la cual se 
proyecta a través de un ventanal gigante. La luz y el silencio juegan un papel fundamental 
dentro de este espacio, provocando un aire de pureza y calma extrema (Álvarez, 2011). 
 
Contrastando con la limpieza de la sala de exhibición, en el patio del museo se ubica una gran 
torre de color amarillo que funciona como punto focal dentro del espacio calmo. Desde el 
inicio del recorrido, la luz que antes era tenue se magnifica y culmina con el amarillo de esta 
escultura. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada al museo. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pLYarL 
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Patio interior.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pxNDPZ 

 

Planta baja. 
Fuente de imagen: elaboración propia basada en 
http://bit.ly/2pvbkGV 
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Corredor interior. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oVMgGT 

Área de exhibición. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pv5rta 
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El museo se caracteriza por trabajar su 
mayoría de exhibiciones por comisión. 
Esto con la intención de presentar obras 
que fueron realizadas integrando los 
espacios del proyecto, en lugar de llevar 
piezas previamente armadas que solo 
sean instaladas dentro de los ambientes 
(Cámara de Diputados, 2015). 
 
"La arquitectura de Mathias estaba sujeta 
y anclada a la idea del misterio (...) La idea 
del concepto de museo experimental es en 
sí misma una contradicción deliberada, en 
tanto que el museo es un espacio que no 
tiene colección, su colección es el propio 
edificio del cual se deriva su programa de 
actividades” (Miranda, 2014). 
 

Acerca del cuerpo (2009) Exposición de Gabriel 
Gutiérrez Ovalle en el Museo Experimental El Eco. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2qtbHku 
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2.1.2 Museo Judío de Berlín 
Arquitecto: Daniel Libeskind  
Fecha: 1999 
Ubicación: Berlín, Alemania 
Metros cuadrados: 15 000m2 

 
El edificio en forma de Zig-Zag es un museo conmemorativo a las víctimas del Holocausto 
durante la II Guerra Mundial. Ubicado a un costado del antiguo museo Kollegienhaus, el 
proyecto de Libeskind hace uso de un potente carácter arquitectónico para recrear 
sensaciones y emociones de impacto en los visitantes. 
 
La forma se inspira en la deformación de la Estrella de David. Todo el complejo se divide en 
3 ejes que simbolizan la experiencia de los judíos en Alemania: Continuidad, Holocausto y 
Exilio (Yunis, 2015). 
 

1. Continuidad: El eje que mediante pasillos conduce a las salas de exhibición. Una 
circulación estrecha y sinuosa, que lleva a espacios amplios llenos de luz. (Zeballos, 
2010). 

2. Holocausto: Nace del primer eje, es un pasillo que conduce únicamente a una sala 
completamente oscura de 24 metros de alto, la cual recibe muy poca iluminación a 
través de una pequeña luz cenital. Este ambiente evoca la ausencia y el miedo del 
exterminio judío (Zeballos, 2010). 

3. Exilio: Conduce a un jardín a las afueras del edificio. Una retícula de columnas de 7x7 
(49 en total) crea un laberinto sin salida que representa el exilio de una prisión infinita. 
Cada columna de hormigón está rellena con tierra de Berlín, a excepción de la central 
que posee tierra de Jerusalén (Yunis, 2015). 

 
El exterior es de zinc, un material que con el tiempo cambia de color cuando se oxida. Las 
ventanas evocan cortaduras realizadas directamente sobre el edificio, pero en realidad siguen 
un patrón de diseño donde cada una se orienta hacia las antiguas direcciones de destacados 
ciudadanos judíos de la ciudad. Inaugurado en 1999 sin ninguna colección en su interior, el 
propio recorrido arquitectónico fue el primer llamativo para abrir las puertas del lugar. 
Posteriormente en el año 2001 hubo una reinauguración con una ampliación de todos los 
artefactos y fotografías que actualmente forman la exposición permanente del museo. 
(Zeballos, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista aérea del museo. Al lado izquierdo 
 se encuentra el antiguo museo Kollegienhaus. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2pxZM7I 
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El museo no posee puertas de acceso exteriores. Para entrar a él es necesario 
bajar al sótano del antiguo museo Kollegienhaus. Esta entrada representa la 
relación Entre judíos y alemanes: oscura, secreta y nunca franca. (Zeballos, 
2010). 

 

El recorrido se enfoca en generar ansiedad y una 
pérdida de orientación a sus visitantes. Muchos 
pasillos llevan a espacios muertos sin salida. El 
concreto, material dominante en el interior del 

edificio, se utiliza para crear sensaciones de 
abandono y dar una sensación de frialdad a los 

espacios. 
 

Diagrama de cómo los 3 ejes atraviesan el edificio. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pvisTH 

Acceso al nuevo museo a través del sótano  
del antiguo edificio. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pkZ4u3 

Planta de sótano (superior) y primer nivel  
de exposición (inferior). 

Fuente de imagen: elaboración propia basada en 
http://bit.ly/2pvfY7I 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualmente, el edificio destaca por su 
materialidad y el contraste que provoca 
en su entorno.  
A la derecha: Museo Judío de Berlín 
A la izquierda: Museo Kollegienhaus 
Fuente de imagen: http://read.bi/2oVOZAf  
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Los usuarios deben caminar a través de espacios cerrados 
y de poca altura para provocar aprisionamiento. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oYNu5h 

Recorrido a través del Eje de la Continuidad. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oN1G5i 



 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas del segundo y tercer nivel de exposición. 
Fuente de imagen: elaboración propia basada en http://bit.ly/2pkZ7Gb 

Ubicación de las torres de concreto dentro del edificio y 
del Jardín del exilio.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pvivi1 

Desde el sótano hasta el último piso se 
levantan 6 diferentes bloques 

monumentales. Estos elementos de concreto 
se encuentran vacíos por dentro y 

representan la ausencia, y la pérdida de 
identidad judía. Solo una de estas torres es 

accesible, contiene una instalación de la 
artista Menashe Kadishman llamada “El Vacío 

de la Memoria” y consiste en 1000 rostros de 
hierro por los que los visitantes deben pasar 

encima generando un aterrador sonido. 
(Yunis, 2015) 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2qizKpD 
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Jardín del exilio con 49 pilares que contienen en su interior 
arena de Berlín. Un pilar central está lleno con tierra de 
Jerusalén (Yunis, 2015). 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pvmjA0 

Los pilares conjugan un laberinto que representa una 
prisión infinita para los judíos. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pkZG2V 
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Planta del cuarto nivel y planta de techos. 
Fuente de imagen: elaboración propia basada en 
http://bit.ly/2pMAhAF 

CUARTO NIVEL  
El último piso alberga las oficinas 
y resto de dependencias 
administrativas y de personal. 

EL manejo del espacio y la luz son 
elementos fundamentales para 

provocar las diferentes emociones a 
medida que los visitantes caminan 

por el edificio. Luces cenitales, 
caminos sin salida y escalas 

monumentales son los 
característicos arquitectónicos de 

las salas del museo. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qiC1S4 
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Secciones 
Fuente: http://bit.ly/2pyVhYD 

Nivel sótano: acceso y recorrido. 

Niveles 1-3: áreas de exhibición. 

Nivel 4: área administrativa. 

Torre sin salida, se llega 
desde el eje del holocausto. 

Secciones del edificio. 
Fuente: elaboración propia basada 

en http://bit.ly/2pyVhYD 
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El recorrido inicia bajando desde el primer nivel 
del Kollegienhaus hacia el sótano del museo. 

Atravesando el Eje de la Continuidad, los usuarios 
son llevados hasta los niveles superiores con las 
exhibiciones permanentes para posteriormente 

concluir la visita en el nivel 1 y regresar hacia los 
pasillos del sótano. 

 
Otros espacios con los que cuenta el museo son: 

centro de aprendizaje Rafael Roth: sala secundaria de 
exhibiciones y centro de conferencias y actividades. 

Además, el café Schmus en el primer nivel del edificio.  
 

Diagrama de recorrido y circulación. 
Fuente de imagen: traducción propia basada en http://bit.ly/2qtG6Pz 
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La cubierta de zinc se oxida con el paso 
del tiempo, esto generará un efecto de 
vejez en el edificio (Yunis, 2015). 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pMkth8 
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2.1.3 Exploratorium: The 
museum of art, science and 
human perception 
Arquitectos: EHDD Architects 
Fecha: 2013 
Ubicación: San Francisco, Estados Unidos 
Metros cuadrados: 30,650m2 
 
De acuerdo con su sitio web oficial, el Exploratorio se describe a sí mismo como un laboratorio 
de arte, ciencia y percepción. Este es un proyecto que busca educar a sus visitantes mediante 
la interacción con sus elementos de forma directa combinando múltiples disciplinas de la 
actividad humana (Exploratorium). 
 
Con más de 30,000 metros cuadrados, el exploratorio se compone de diferentes exhibiciones 
científicas y artísticas, en donde la participación de los visitantes es el aspecto clave que hace 
único al museo. Desde su apertura, más de 1000 exhibiciones interactivas han sido 
presentadas, de las cuales 600 se encuentran de forma permanente. 
Todo el espacio se divide en un total de 6 galerías diferentes, cada una se enfoca en un tema 
específico (Exploratorium): 

✓ La percepción humana. 
✓ Ciencia. 
✓ Fenómenos físicos (luz, movimiento, electricidad, magnetismo). 
✓ Ambiente natural (agua, viento, niebla, sol). 
✓ Comportamiento humano.  
✓ Flora y Fauna. 

 
Otro aspecto característico de este proyecto es su ubicación. Instalado en el Muelle 15 de la 
Bahía de San Francisco, planea expandirse haciendo uso del muelle 17 para complementar 
las áreas de exhibición y dar abasto a la demanda de visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada al Exploratorio. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oWe91K 
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El reto para los arquitectos fue adaptar todas las instalaciones y exhibiciones 
al muelle ya existente. Aprovechando los grandes ventanales de la antigua 
estructura y el sistema de enfriamiento natura y gracias al agua de la bahía, 
toda la revitalización del espacio se realizó de forma exitosa sin ninguna 
intervención drástica. El único elemento contrastante en todo el proyecto es 
un cubo de cristal al final de todo el recorrido, este alberga el observatorio, 
la terraza y un restaurante. Además, el área pública se mantuvo intacta para 
la libre circulación; ya sea que visiten el Exploratorio o no, las personas 
pueden hacer uso del paseo del muelle 15 (ARCHITECT Magazine, 2013). 

Planta nivel 1.  
Fuente de imagen: elaboración propia basada en ARCHITECT Magazine. (2013). 
Exploratorium. Recuperado de http://bit.ly/2oYoJW1.pdf 

 

Nuevo módulo integrado a la estructura del Muelle 15. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oQ3WbN 
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Render del Muelle 15. Al lado izquierdo de la antigua entrada desde 
la calle se encuentra el acceso al Exploratorio. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pPl8hG 
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Interior del Observatorio de la Bahía. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qleP5j 

Planta nivel 2.  
Fuente de imagen: elaboración propia basada en 
ARCHITECT Magazine. (2013). Exploratorium. 
Recuperado de http://bit.ly/2oYoJW1.pdf 
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Secciones.  
Fuente de imagen: elaboración propia basada en: ARCHITECT Magazine. (2013). 
Exploratorium. Recuperado de http://bit.ly/2oYoJW1.pdf 

 

Interior de las galerías del Exploratorio.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oYvuqW 
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Accesos, circulación y puntos de interés dentro del proyecto.  
Fuente de imagen: traducción propia basada en  

 http://bit.ly/2qlrVj7 
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Galerías y exhibiciones interiores.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pAXGnN 
 

Zonificación de galerías.  
Fuente de imagen: traducción propia basada en 

http://bit.ly/2pypAyG 
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Paseo de la Bahía. Al lado izquierdo se encuentra el Muelle 
15 (Exploratorio) al costado derecho, el muelle 17.  

Fuente de imagen: http://bit.ly/2pAZmNL 
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2.2  Conclusiones generales 
 

2.2.1 Cuadro Comparativo  

 

 

 

 

 
 

 
Museo experimental El Eco Museo Judío de Berlín Exploratorium 

Fotografía  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen:  http://bit.ly/2qlgWpY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente de imagen:  http://bit.ly/2pPsZfo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen:  http://cnn.it/2oYAPOE 
Ubicación México Alemania Estados Unidos 

Área 530m2. 15 000m2. 30 650m2. 

Concepto de diseño El museo se percibe como un espacio poético, se 
enfoca en plasmar sensaciones a través de la 
arquitectura utilizando colores, luz, manipulación de 
espacios y alturas. Crea el concepto de “Arquitectura 
emocional” donde el usuario puede sentirse libre en el 
espacio y no apegarse exclusivamente a su función, 
sino darle una libre interpretación. 

Inspirado en el Holocausto, el edificio está repleto de 
simbologías y analogías representadas mediante recorridos y 
ambientes. El manejo de la luz y la escala de las salas juegan un 
papel importante para evocar emociones en sus visitantes y 
hacerles experimentar lo más cercano a lo que fue la vida para 
los judíos durante la II Guerra Mundial.  

Combinando ciencia y arte, el proyecto posee espacios 
interactivos dedicados a estimular la percepción humana. Más 
que un museo, el Exploratorio es un laboratorio para ejercitar 
los sentidos a través de instalaciones que hacen uso de la luz y 
la arquitectura dentro de un ambiente de aprendizaje familiar.  

Ambientes principales Corredor de acceso, sala de exposición principal y patio 
de galería. 

3 pasillos que conforman los ejes principales del proyecto, la 
sala del Holocausto, Patio del Exilio y módulos vacíos que 
atraviesan el edificio representando la ausencia judía. 

6 galerías de exposición, cada una con un tema específico, 
siendo la más grande la galería Bechtel, dedicada a la percepción 
sensorial.  

Iluminación Áreas completamente iluminadas y otras en donde 
predomina el sólido sobre el vacío. El juego de luz en 
cada ambiente es vital para modificar la percepción del 
espacio a medida que se avanza por el recorrido, de 
esta forma se amplían o se reducen visualmente. 

Uno de los aspectos más importantes en el proyecto. La 
carencia de luz en los ambientes en contraste con la altura 
genera una sensación de miedo y angustia. Luego de exponer 
a los visitantes a espacios vacíos sin luz, son dirigidos a un patio 
exterior con luz natural que los hace sentir libres. 

Uso de iluminación artificial en las instalaciones interactivas. 
Los ambientes son tenues para dar paso a la exploración.  

Circulación Circulación libre por todo el museo, el corredor 
principal reduce su tamaño a medida que se avanza 
para evocar un aire de misterio y curiosidad. 

Recorrido indicado, segmentado en 3 ejes. La circulación en 
los pasillos es sinuosa y complicada, esto de forma intencional 
para crear incomodidad en los visitantes y predisponerlos 
antes de entrar a las salas vacías y sin luz.  

Circulación lineal que atraviesa las 6 galerías de exhibición. No 
hay un recorrido definido. Es necesario ingresar a ambientes 
cerrados para algunas exhibiciones. 

Materiales Hormigón, acero y vidrio. Hormigón, Zinc, acero y vidrio. Acero y vidrio. 

Color  Color negro y materiales expuestos. Es característica 
una escultura de concreto de color amarillo que 
funciona como punto focal dentro del patio. 

Predominan el blanco, negro y material expuesto; esto para 
dar un toque sombrío y triste al edificio. 

Todas las galerías están llenas de diferentes colores gracias a las 
instalaciones interactivas. Sobresale el material expuesto de la 
estructura de acero del edificio.  
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2.2.2 Síntesis de casos  
Aunque los casos análogos analizados caben dentro de la tipología de museo, el objetivo 
principal de cada proyecto es estimular a la percepción de los visitantes. La generación de 
emociones y sensaciones es el elemento clave que resalta en las 3 obras arquitectónicas. 
Esto se logra por medio de los siguientes elementos en común: 
 

✓ Escala de los ambientes (tamaños contrastantes, muy alto o muy angosto). 
✓ Iluminación (Espacios completamente iluminados o completamente oscuros). 
✓ Colores y texturas (materiales expuestos o colores contrastantes). 
✓ Circulaciones (libres o recorridos muy marcados con características sensoriales). 

 
Los conceptos detrás de los edificios se enfocan en evocar no solo aspectos sensoriales, sino 
también emotivos; como es el caso del museo experimental EL Eco y el Museo Judío. El 
primero crea una arquitectura “emocional” que lleva al usuario no solo a percibir con el 
cuerpo, sino a sentir con todo el ser, complementando la intención poética de su diseño; 
mientras que el Museo Judío posee una gran carga emocional al tratarse de un lugar de 
remembranza para un evento catastrófico. En contraparte se encuentra el Exploratorio, cuya 
intención es la formación científica y su integración con el arte.  
 
Además de las salas de exhibición, los proyectos poseen salones secundarios que funcionan 
como centros de conferencias, reuniones o espacios para exhibiciones más pequeñas. El 
Exploratorium y el Museo Judío también cuentan con cafetería y/o restaurante. 
Para facilitar la comprensión del recorrido y crear orden, la circulación de los espacios es de 
forma lineal e indicada, como en el caso del Museo Judío y el Exploratorium. Al ser un edificio 
de menor dimensión, el recorrido del museo El Eco es más libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Judío de Berlín.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qwsTWl 
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“La tarea más noble de la arquitectura es justamente 
ser un arte útil: una arquitectura que se acaba 

convirtiendo en forma que es capaz de conmover,  
de emocionar, una forma bella. La atmósfera que 

recorremos en el espacio y el tiempo repleta de 
sonidos y significados, la capacidad de crear 

sensaciones en nuestra presencia y de hacernos 
sentir”. 

 
-García (2015) Citando a Peter Zumthor. Termas de Vals, Suiza - Peter Zumthor. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2qsEHwp 
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2.3 Conceptos 
El objetivo de la arquitectura es dar solución a los problemas espaciales humanos de una 
forma funcional y visualmente atractiva, se enfoca en las necesidades inmediatas de los 
usuarios y crea espacios confortables que al mismo tiempo plasman una identidad y carácter 
únicos en cada proyecto que se edifica.  
 
Estos ambientes habitables son vividos diariamente con las actividades que realizamos 
dentro y fuera de ellos y las funciones sociales que le asignamos a cada uno. Pero “mientras 
nuestra experiencia del mundo es formulada mediante una combinación de los 5 sentidos, 
mucha arquitectura es concebida bajo la consideración de uno solo: la vista” (Pallasmaa, 2005).  
Muchos diseños arquitectónicos contemporáneos olvidan las funciones del resto de órganos 
sensoriales, y de cómo estos crean una completa experiencia existencial. Se ha privilegiado 
al sentido de la vista para crear un análisis rápido cuando tenemos otros 4 órganos sensoriales 
capaces de sentir el entorno. La arquitectura forma parte de esa misma experiencia, por lo 
que no debe limitarse a una sola forma de apreciación, especialmente cuando su misión es 
humanizar los lugares de interacción entre las personas. “Solamente activando todos nuestros 
sentidos podemos percibir un espacio en su totalidad” (Fúnez citando a Castillo, 2013). 
 
¿Cómo se define e interpreta un espacio hecho por el hombre y para el hombre, sino a través 
de las cualidades perceptivas de este mismo? El potencial de la arquitectura para despertar 
una completa experiencia está directamente relacionada a la forma en que el lenguaje 
sensorial crea un diálogo para involucrar de forma directa a cualquiera que visita una obra 
arquitectónica. Los sonidos, texturas y hasta olores también son elementos que brindan 
valiosa información para comprender cómo se desarrolla y materializa un concepto y de esta 
forma crear un lazo entre el usuario y el edificio.   
 

 2.3.1 Percepción sensorial 
Es todo el conjunto de impresiones que un individuo es capaz de percibir a través de los 5 
sentidos (vista, olfato tacto, auditivo y gusto). Corresponde al proceso de selección e 
interpretación de datos externos utilizando las funciones físicas y cerebrales ("Percepción". 
En: Significados.com). 
 

✓ Percepción visual: Imágenes captadas a través de los ojos.  
✓ Percepción olfativa: Relacionada con los olores. 
✓ Percepción táctil: Percepción relacionada al tacto y la piel. 
✓ Percepción auditiva: Capacidad de obtener información mediante los oídos. 
✓ Percepción gustativa: Percepción de gustos y texturas a través del paladar. 
("Percepción". En: Significados.com). 

 
 
 

 
 
 
 

Esta habilidad le ha servido al hombre desde sus inicios para adaptarse a su entorno, 
sobrevivir y reproducirse. La discrepancia entre amenazas y oportunidades tanto 
biológicas como sociales le permitió unificarse en grupos y desarrollar habilidades 
cognitivas durante su proceso evolutivo ("Percepción". En: Significados.com). 

 

Percepción sensorial  
y extrasensorial  

La percepción sensorial hace referencia a cómo el ser humano responde mediante los 
sentidos a todo estímulo exterior a él. En cambio, la percepción extrasensorial se refiere a la 
obtención de información usando métodos diferentes a los sentidos. Este concepto existe 
desde la antigüedad y se ha ejemplificado con la telepatía, precogniciones, retrocogniciones, 
visiones, etc. ("Percepción". En: Significados.com). 
 

Procesamiento sensorial 
Toda la información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico, luego es 
procesada por neuronas de la médula espinal y del encéfalo (Curtis, 2007).  
 
 
La interpretación inicia con un estímulo físico (calor, movimiento, dolor, luz, etc.) que perciben 
los receptores sensoriales. Existen diferentes tipos de receptores: 
Mecanorreceptores: responden al tacto y ondas sonoras. 
Quimiorreceptores: responden al sabor, al olor y a la concentración de sustancias internas. 
Foto-receptores: responden a la luz.  
Estos receptores transmiten la información al sistema nervioso central, el cual la redirige a 
diferentes áreas de la corteza cerebral para definir su significado y cómo reaccionar ante ella.  
(Curtis, 2007). 
 
 

Diferencia entre  
sensación y percepción  

La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados 
simples (Matlin y Foley 1996). La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 
dándoles significado y organización (Matlin y Foley 1996). Es decir, que la percepción no solo 
incluye las respuestas físicas, sino también es parte de un proceso cerebral. 
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2.3.2 Los sentidos 
El aparato sensorial se compone de los cinco órganos de los sentidos: vista, gusto, olfato, 
oído y tacto. 
 

Sentido de la vista 
Su órgano sensorial es el ojo. Es el encargado de recibir los estímulos luminosos conocidos 
como radiación electromagnética. El espectro de luz visible por el hombre tiene radiaciones 
con una longitud de onda entre 400mm y 700mm. Por debajo de la cantidad mínima se 
encuentran los rayos ultravioletas y por encima del máximo, los infrarrojos (Fraga, 2012). 
La información interpretada por la vista son todas las características físicas de nuestro entorno 
exterior: formas, colores, tamaños, así como la cercanía o lejanía de los objetos. Gracias a la 
visión podemos interpretar el espacio tridimensional en el que nos encontramos. (Fraga, 2012). 
 

Sentido del gusto 
Los receptores del gusto se ubican en las yemas gustativas de la lengua, un adulto posee 
alrededor de 10000 y disminuyen con el tiempo. Sin embargo, este órgano trabaja en 
conjunto con la nariz gracias a los quimiorreceptores nasales que perciben el olor.  
De acuerdo con la zona en la lengua donde se encuentran, las papilas tienen diferente 
denominación (Fraga, 2012): 
 

✓ Caliciformes: Las más grandes, situadas en la parte posterior de la lengua. 
✓ Fungiformes: Reciben su nombre por su forma de seta. Ubicadas en los laterales de la 

lengua. 
✓ Filiformes: Se les llama así por su forma de hilo, se sitúan en las áreas antes 

mencionadas y al centro de la lengua.  
(Fraga, 2012). 

 
En total existen 4 sensaciones gustativas básicas: ácido, amargo, salado y dulce, y 
dependiendo de cada área de la lengua será el tipo de sabor: La punta percibe los sabores 
dulces y salados, la parte posterior recibe las sensaciones amargas y los laterales las 
sustancias ácidas. (Fraga, 2012). 
 

Sentido del olfato 
Existen alrededor de 100 millones de quimiorreceptores en la parte superior de la cavidad 
nasal, conocida como pituitaria amarilla. La zona inferior se llama pituitaria roja. Estas células 
también producen mucosa, que se encarga de humedecer la superficie interna de la nariz y 
disuelven los gases que llegan hasta los receptores. (Fraga, 2012). 
 
 
 

 

Sentido del oído 
Su función es absorber e interpretar las ondas sonoras del aire para convertirlas en impulsos 
nerviosos. El oído se divide en tres partes (Fraga, 2012): 
 

✓ Oído externo: Se compone del pabellón auditivo (la oreja), conducto auditivo y tímpano.  
✓ Oído medio: Las vibraciones producidas por el tímpano llegan hasta el oído medio, 

compuesto por martillo, yunque y estribo; estos huesos conducen la vibración hacia el 
oído interno. 

✓ Oído interno: Se subdivide en 3 áreas: Conductos óseos, vestíbulo y Caracol. En esta 
parte se ubican los receptores del equilibrio y el principal componente del sistema 
auditivo, el órgano de Corti, el cual transforma la energía de las ondas sonoras en 
energía nerviosa.  

(Fraga, 2012). 
 

Sentido del tacto 
Su órgano sensorial es la piel, el órgano más grande del cuerpo (Un adulto posee un 
aproximado de 2m2 de piel). Todos los receptores se encuentran en la dermis, la segunda 
capa de tejido que protege el cuerpo. Cada uno de los Mecanorreceptores está conectado a 
la médula espinal y al cerebro a través de neuronas (Fraga, 2012). 
Mediante el tacto podemos reconocer el espacio que nos rodea, reconociendo texturas, 
temperaturas y pesos. “El tacto tiene capacidad para distinguir colores, es más, vemos a través 
de la piel” (Pallasmaa, 2005). 
 

2.3.3 Estimulación sensorial 
La captación de estímulos permite desarrollar las funciones cognitivas básicas: atención, 
memoria, razonamiento, aprendizaje, lenguaje, creatividad (ENESO, 2012). Desde el 
nacimiento, el ser humano es expuesto a un ambiente lleno de ruidos, colores, tamaños y 
sabores variados. Las primeras etapas de la infancia son vitales para el desarrollo motriz y 
sensorial gracias a la capacidad de absorción que el cerebro tiene para recibir información. 
Los bebés hacen uso de sus sentidos para explorar su entorno inmediato, de esta forma 
comienzan a moldear su propia percepción del mundo. 
 
Un estímulo ocurre cuando los receptores son expuestos a situaciones donde el uso de los 
sentidos se intensifica. La mejor forma de crear estímulos es mediante la interacción con 
elementos que se interpreten haciendo uso directo de los órganos sensoriales.  
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2.3.4 Arquitectura  
y los sentidos: 
 la percepción del espacio 
Saldarriaga (2002) menciona en su libro La Arquitectura como Experiencia que “la arquitectura 
es espacio. Dicho en otra forma, la arquitectura permite que esa dimensión, carente en sí de 
materialidad, se convierta en algo concreto, perceptible, comprensible”.  
La interpretación de un espacio vacío a un espacio arquitectónico hace uso de herramientas 
que ayudan a crear un entendimiento tanto de diseño como constructivo, y que materializan 
las formas bajo un orden conceptual y funcional. La relación entre el que habita y el lugar que 
habita es más estrecha a medida que los ambientes son percibidos de una forma personal, 
creando estímulos y emociones que faciliten el intercambio de información entre la 
materialidad de un lugar y la existencia humana. Una propuesta arquitectónica nace de un 
concepto y una necesidad, estos surgen gracias a la percepción humana y su interacción con 
el espacio. Los 3 órdenes: físico, conceptual y perceptivo son los que propone Ching (1995) 
para entender mejor la forma en que dicho espacio es capaz de ser percibido a través del 
lenguaje de la arquitectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulitzker Arts Foundation, Estados Unidos – Tadao Ando. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oZfsg8 
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En su libro Arquitectura – Forma, Espacio y Orden, Ching (1995) desarrolla la relación entre 
elementos arquitectónicos y 3 órdenes que complementan los aspectos materiales de un 
diseño. Junto con el lenguaje físico y perceptivo están también factores tecnológicos, de 
necesidades y contextuales, los cuales forman parte del estudio previo para el desarrollo 
de un proyecto. 
 

Diferentes elementos arquitectónicos.  
Fuente: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: 
Gustavo Gili. 
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Elementos arquitectónicos  
Perceptivos 
  
Cualidades del espacio 
Este es un de los primeros elementos con los que la arquitectura se desenvuelve para 
generar percepciones visuales. La definición y configuración de una forma tanto en su 
aspecto externo, predispone la sensación que se obtendrá del ambiente de acuerdo con la 
organización arquitectónica que se otorgue al mismo.  Una forma recta y limpia produce 
sensación de estabilidad y seguridad, mientras que una forma sinuosa, curva o diagonal, 
provoca movimiento. 
Los espacios también pueden ser abiertos y cerrados. Estas aberturas y cerramientos son 
dinámicos, y dependiendo de su posición, dimensiones y orientación, será la comodidad que 
percibamos dentro de ellos (Ching, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un espacio se define mediante un plano base horizontal. La presencia de elementos 
lineales, tales como postes o pilares que soporten planos superiores ayudan a la definición 
de sus límites visuales. Haciendo uso de un plano inferior y superior, la delimitación se 
refuerza y la forma comienza a ser percibida (Ching, 1995) 

Los planos verticales contribuyen a la sensación de altura, 
además definen los límites físicos del espacio. 

Estación de carga MandalaPhuc Duy, Vietnam – VN A Architects. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p1ZRxq 

 

Delimitación visual de un espacio mediante planos horizontales. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: Gustavo Gili. 

Énfasis de elementos 
verticales para reforzar el 
espacio visual. 
Fuente de imagen: Ching, F. 
(1995). Arquitectura: Forma, 
Espacio y Orden. 10a ed. 
México: Gustavo Gili. 
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La altura de los planos verticales crea diferentes 
impresiones. Por ejemplo: la sensación de encierro de un 

plano de 60cms. de altura será nula, mientras que uno 
de 3mts. obstaculiza la visión y provoca cerramiento.  

Ejemplos de cómo la altura del plano vertical puede provocar 
percepción de abertura o cerramiento. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 
10a ed. México: Gustavo Gili. 

Casa O, Japón – Hideyuki Nakayama Architects.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p95Kc8 
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Por lo tanto, un espacio se compone de planos 

horizontales, verticales y elementos  
verticales de soporte. 

Combinando estos 3 se logran diferentes 
organizaciones ocupacionales.  

Estos planos no obedecen a una figura básica de 4 
lados. Su proporción y forma pueden ser 

manipulados para generar sensaciones de 
movimiento y dinámica  

(Ching, 1995).     

Vivero Toranoka, Japón – Takashige Namashita Office. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pyWz5V 

 
 

Diferentes disposiciones espaciales utilizando 
planos horizontales, verticales y elementos 
verticales de soporte. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: 
Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: Gustavo 
Gili. 
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Las aberturas permiten continuidad visual y física. 
Puertas y ventanas definen los límites de las 

circulaciones y establecen la relación entre el interior y 
exterior del espacio. 

Villa N1, Suecia – Jonas Lindvall A & D. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oQTalO 

 
 

 

Formas de realizar aberturas dentro de un espacio.  
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 
10ª. ed. México: Gustavo Gili. 
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Dependiendo de qué tan grande o pequeña sea la abertura, 
será la percepción de bienvenida y privacidad que se 

tendrá hacia el interior del espacio. 

Pabellón DIT, Rusia – Architecture Bureau Wall. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pz5eoZ 

 
 

Gimnasio Jean Gachet, Francia – LINK. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qxpmXJ 
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Cuando más de dos espacios se combinan, las 
organizaciones espaciales definen la manera en que 
se relacionarán unos con otros. Esta cualidad genera 
diferentes tipos de orden flexible, estético y funcional 
de acuerdo con las necesidades del edificio. 
Las formas individuales dentro de los órdenes 
provocan jerarquía, ritmo y orden visual (Ching, 1995). 
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Residencia Woodard, Estados Unidos – Archimania. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qxo7I6 

 
 

 

Las organizaciones espaciales según Ching. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: Gustavo Gili. 
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Una buena organización otorga 
facilidad de acceso y uso, además 
define un criterio constructivo. El 
espacio es mejor aprovechado, 
evoca elegancia y sobriedad aun 
cuando la forma arquitectónica es 
llamativa e irregular.  
  

Viviendas High Meadow, Estados Unidos – Bohlin Cywinski Jackson. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pBALbD 
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Escala 
Se refiere al tamaño de un objeto en comparación con una medida estándar ya establecida 
(Ching, 1995). En la arquitectura, la medida estándar es la del ser humano. Y aunque esta 
también varía dependiendo de factores como el tipo de usuario y la región que habita, el 
concepto hace alusión a la dimensión (Pequeño, mediano o grande) y no a la medida exacta 
del espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proporción 
Es la correcta armonía entre todos los elementos de un conjunto espacial. Desde los inicios 
de la historia constructiva, se han creado diferentes cánones de proporción con el objetivo de 
mantener belleza en los diseños: La sección áurea, los órdenes griegos, y El Modulor son solo 
algunas de las leyes de proporcionalidad utilizadas en la arquitectura a través de los años; y 
al igual que en la escala, la referencia humana funciona como la mejor herramienta para 
diseñar ambientes (Ching, 1995). 
 
Tanto la escala como la proporción son criterios arquitectónicos que generan equilibrio 
cuando el conjunto de elementos en juego se integra de una forma agradable. Se percibe 
comodidad, relajación y paz. De forma opuesta, el manejo distorsionado del espacio produce 
efectos poco placenteros que inducen sensaciones de confusión, desorientación, 
incomodidad e incluso miedo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamora Offices, España- Alberto Campo Baeza. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p1M0Hy 

 
 

 

Influencia de la escala en la percepción espacial. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: Gustavo Gili. 

La cantidad de elementos 
dentro de un espacio 
también incide sobre la 
sensación de escala y 
proporción. 
Fuente de imagen: Ching, F. 
(1995). Arquitectura: Forma, 
Espacio y Orden. 10a ed. 
México: Gustavo Gili. 
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Existen 4 tipos de escala: íntima, normal, 
monumental y aplastante. Entre mayor es la 
dimensión, es más fácil que la proporción se 
distorsione. 
Las escala íntima y normal se perciben de una 
forma más personal, privada y más fácil de llenar; 
mientras que las escalas monumental y 
aplastante provocan sensación de vacío e 
inferioridad espacial. 
Heydar Aliyev Center, Azerbaiyán – Zaha Hadid Architects. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oZ7aVS 
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Proyecto: Casa entre arenas 
País: España 
Arquitectos: Esculpir el Aire 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oR8Sxn 
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Circulación 
Es todo el recorrido que se realiza dentro, fuera y a través del espacio. Ching (1995) identifica 
un hilo perceptivo de vinculación espacial a través de la circulación en 4 fases: 
La aproximación al edificio o visión a distancia. 
El modo de acceso o la entrada al espacio interior. 
La configuración del recorrido interno. 
La forma del espacio recorrido. 
 
El movimiento permite conocer, crear sensaciones y su disposición es clave para transmitir el 
lenguaje de un edificio al usuario. Un recorrido libre y sin restricciones crea una apertura total 
de la arquitectura, una sensación de libertad dentro del lugar. Si se genera un recorrido muy 
marcado o indicado, se percibirá automáticamente un orden y limitación. 
Todo recorrido posee un orden. Inicia en un punto y termina en otro. Su dinámica ocurre en 
el espacio entre ambos puntos. La circulación guía al cuerpo hacia donde es necesario ir para 
estimular la percepción y también forma parte de la experiencia; Las áreas de circulación y 
transición también ocupan un espacio dentro y fuera de un proyecto, por lo que deben 
incluirse dentro de los elementos arquitectónicos perceptivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En este elemento también se incluye el uso de escaleras, es decir, la circulación vertical. 
Según Ching (1995) “La anchura da una clave visual con arreglo a la naturaleza pública o 
privada de la escalera. Unos escalones anchos y profundos pueden entenderse como una 
invitación; en cambio los tramos estrechos y empinados hacen pensar que conduzcan a 
espacios más privados. El ascenso por una escalera puede transmitir sensaciones relacionadas 
con la intimidad, el aislamiento y la separación, a diferencia del acto de descenso, que puede 
implicar desplazamientos hacia terrenos seguros, protegidos y estables”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indian Institute of Management, India – Louis Kahn. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oZhRYr 

 
 

 

Una circulación sin importar su forma tendrá 
un inicio y un final.  
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). 
Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 10a 
ed. México: Gustavo Gili. 
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“Las características de la 
configuración de un recorrido, 
influyen, o son influidas, en el 
esquema organizativo de los 
espacios que une. Tal 
configuración puede reforzar una 
organización espacial mediante el 
paralelismo de la distribución o, 
por el contrario, cabe que se 
contraponga, en cuyo caso actúa 
como punto de comparación 
visual. En cuanto seamos capaces 
de trazar en nuestra mente la 
configuración circulatoria total de 
un edificio, nos orientaremos sin 
dificultad y captaremos la 
disposición espacial del mismo”. 
Ching (1995). 

Circulaciones: Lineales, radiales, quebradas y en 
trama. 
Fuente de imagen: Ching, F. (1995). Arquitectura: 
Forma, Espacio y Orden. 10a ed. México: Gustavo Gili. 

Campus sustentable Peer School, Bélgica – 
Bekkering Adams Architects. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p2l9Lq 
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Luz 
"La arquitectura es el juego magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo la 
luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz y la sombra revelan las 
formas ..." Ojeda (2009) citando a Le Corbusier. 
 
La luz no solo modifica espacios, sino también tiene una propiedad dotadora de carácter que 
la hace uno de los recursos más importantes al diseñar.  El uso adecuado de este elemento 
ya sea de forma natural o artificial, lo convierte en el mayor creador de percepciones visuales 
gracias a su capacidad de generar vida y la manera en que está asociado con la pureza, 
esperanza y libertad. 
Dotar a un espacio con mucha luz es provocar sensaciones limpias, de tranquilidad y ligereza. 
Remover la luz o reducirla a su mínima expresión genera aprisionamiento e incomodidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Render del Museo Louvre Abu Dhabi, Emiratos Árabes unidos – Jean Nouvel. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oZqrX1 
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La luz es un elemento visual 
que no solo forma parte de 
los elementos perceptivos 

del espacio, sino también 
provoca sensaciones y 

emociones. Su uso está 
ligado a la generación de 

armonía, trascendencia, 
misticismo y a despertar vida 
en un ambiente. El contraste 
que crea al combinarse con 

diferentes formas es ideal 
para despertar impresiones 

inmediatas. Además, la 
escala visual se ve afectada 
dependiendo de la cantidad 

de luz que incide sobre el 
lugar. Un sitio con mucha luz 

se percibe como espacioso, y 
uno con poca iluminación 

será más pequeño y privado.  
Museo de Arte Mu Xin, China – OLI Architecture PLLC. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2pQovoA 
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La iluminación ayuda a enfatizar 
áreas específicas y llamar la 
atención hacia ellas. Mientras el 
resto del espacio se mantiene en 
penumbra, el ojo humano 
siempre buscará la claridad.   
Iglesia de la Luz, Japón – Tadao Ando. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qmnfcE 
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Color y materiales  
El valor visual, proporción y dimensiones que percibimos están sujetos a estas propiedades 
físicas del espacio. 
El color posee una fuerte influencia psicológica en las personas, y es posible generar 
dinamismo o calma dependiendo de las tonalidades con las que se diseña. La distinción entre 
colores fríos y cálidos puede hacer de un ambiente un lugar agradable o lúgubre. Un espacio 
completamente blanco se percibirá como un sitio de respeto en contraparte con uno lleno 
de colores intensos. La forma en que cada persona interpreta el color depende de: 

• La forma y el material que lo contiene. 
• La luz que incide en él. 
• Las características del observador. 

(Ching, 1995). 
 
Las texturas de los elementos constructivos tienen una gran gama de colores, además estas 
poseen la cualidad de que también pueden ser percibidas e interpretadas a través del tacto. 
Es fácil sentir la diferencia entre un piso de madera y un piso de concreto, una pared de ladrillo 
o un muro de cristal, y en comparación todos crean diferentes percepciones.  
Suavidad, dureza, frío, calidez, confort, cansancio, limpieza y hasta suciedad; son solo algunas 
de las sensaciones que los colores y las superficies provocan a través de la vista y el tacto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Concreto RW, Corea del Sur – NAMELESS Architecture. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pQtmGj 
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El color puede manifestarse 
como un toque sutil para 
remarcar un área específica del 
espacio y mantener la armonía 
entre el entorno y la 
materialidad.   
Transforma Arts Studio, Portugal -  Pedro Gadanho + CVDB 
Arquitectos. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2p5UgFs 
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También puede utilizarse como 
un generador de contraste 
tanto dentro del mismo espacio 
como en el entorno inmediato. 
EDF Campus, Francia – ecdm. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oY1obF 
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Utilizar diversos materiales 
proporciona un carácter único al 

proyecto en su aspecto exterior e 
interior, realza su forma y gracias 

a sus colores predispone a definir 
su tipología.  

Studio Bell (Casa de la Música), Canadá – Allied Works Architecture. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oQXOjG 
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Arquitectura, sonido, 
olfato y gusto 
 
García (2015) menciona que según el arquitecto y compositor B. Leitner (1977) “Existen dos 
formas de percibir un espacio en cuanto a la posición del oyente se refiere; la primera se 
encuentra en el descubrimiento que efectúa el propio individuo cuando se desplaza por el mismo 
y la segunda se produce sin necesidad de un recorrido físico. Los sonidos envuelven al oyente 
ofreciéndole una plurifocalidad sonora desde una determinada posición”. 
 
A través del sonido podemos definir la escala y vacuidad de un lugar. Es una propiedad que 
no ocupa el espacio de una forma física, pero si de una forma sensorial. 
La difusión del sonido depende en gran medida de su forma y sus materiales. Para conseguir 
frecuencias agradables y reducir los ecos es necesario un estudio acústico previo que cumpla 
con los objetivos de transmisión o supresión de las ondas sonoras, según sea el caso. Esto se 
ejemplifica de manera clara dentro de las salas de teatro, las cuales dirigen todo el sonido del 
escenario de forma uniforme hacia todas partes.  
 
La apreciación sonora se intensifica cuando se interrumpe el funcionamiento de otros 
órganos sensoriales. La vista y el oído se encuentran estrechamente relacionados, y es 
posible percibir mejor los detalles auditivos de un espacio cuando los ojos no están 
interpretando toda la información visual que reciben del exterior. La percepción ya no se 
enfoca en lo que se ve y escucha, sino se agudiza en lo que se siente con los oídos. La 
diferencia entre un sonido agradable y un ruido es completamente subjetiva. Para algunos, 
ciertos sonidos resultan más agradables que otros y el espectro auditivo varía de acuerdo 
con la cultura de cada persona. 
 
El silencio posee la misma carga sensorial que cualquier otra onda sonora. Representa 
quietud, hace alusión a la monumentalidad, respeto, algo sagrado y secreto. Todas estas son 
percepciones logradas a través de la ausencia de sonido y crean el mismo impacto 
perceptivo que cualquier estímulo captado a través de lo que escuchamos. 
 

Olfato 
Pallasmaa (2005) escribe que “La nariz hace que los ojos recuerden”. Esta frase hace alusión a 
la estrecha relación entre los recuerdos, las sensaciones y los olores. La memoria olfativa es 
una de las más potentes, los olores provocan comodidad y desagrado en los espacios y 
logran despertar emociones pasadas y experiencias personales (Chávez, 2014). 
Esta capacidad sensitiva es aplicada en la materialidad de la arquitectura. Aprovechando las 
características físicas de los elementos constructivos y sus propiedades, es posible estimular 
la percepción en las personas y provocarles sensaciones que evoquen recuerdos Ya sea 
gracias al aroma natural del concreto, la frescura de un jardín o la inducción de cualquier otro 
olor artificial, la imagen de un espacio quedará en la memoria del usuario a través de su olor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio Andaluz de Creación Contemporánea de Córdoba, 
España – Nieto Sobejano Arquitectos  

Fuente: 
http://images.adsttc.com/media/images/515c/3ec3/b3fc/

4bc5/2600/005c/large_jpg/RH2121-0009.jpg?1364999867 

 
 

 

El silencio es un potente 
elemento compositivo dentro de 

un espacio arquitectónico. Crea 
una sensación de vacío y 

contemplación. 
Este puede ser reforzado 
mediante la escala de los 

ambientes, así como sus 
materiales y colores. 

Será más fácil sentir ausencia 
dentro de una sala de escala 

monumental con colores y/o 
materiales fríos que dentro de un 

lugar de escala normal con 
abundancia de tonos visuales. 

Museo Estatal de Arte Egipcio, Alemanania – Peter Bohm. 
Architekten. Fuente de imagen: http://bit.ly/2ppku9h 
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Cuando se menciona el impacto y 
la relación del olfato y el sonido 
en la arquitectura, es importante 
resaltar no sólo la propiedad 
física del espacio en sí, sino 
también todo el contexto que lo 
envuelve. Este factor también 
está ligado a los demás 
elementos espaciales, sin 
embargo, la forma en que 
escuchamos y olemos el entorno 
en que se encuentra un proyecto 
influye en gran manera sobre la 
percepción de su ambiente.   

Sin duda el sentido menos relacionado con la 
arquitectura es el sentido del gusto. Esto no es 
debido a su poca apreciación, sino a la reducida 
relación directa que las sensaciones gustativas tienen 
sobre un edificio; por ello se hace una fusión 
conceptual entre este sentido y el del olfato. Los 
receptores gustativos pueden ser estimulados a 
través de un olor, de esta manera es posible percibir 
la noción de un sabor gracias a un aroma.  

 

Hill Lodge, Tailandia – SOOK Architects. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pp23BQ 
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Los sonidos y olores que se distinguen en un ambiente rodeado de 
naturaleza serán diferentes a los de un ambiente urbano. Los factores 
externos al espacio tienen un efecto sobre la configuración y disposición 
de elementos. Escuchar un río y oler la tierra mojada producirá una 
imagen completamente diferente a la de escuchar autos y oler la 
combinación de los olores de la calle de una ciudad. 
Plaza Mermerler, Turquía– Ergun Architecture. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oYUsLy 
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2.3.5 Arte a través del 
espacio y los sentidos 

“La arquitectura como arte de la percepción es multisensorial. Esta circunstancia hace que el 
arquitecto, que en todo caso siempre es un diletante por su condición de generalista, se interese 
intensamente por los avances en las otras artes. Las artes plásticas le informan del color, la 
música del ambiente sonoro, la escultura de la percepción como objetos de los edificios, el cine 
le revela cómo transcurre el habitar de los espacios” (Moreno, s.f.).  
 
El arte transmite las características de una cultura, su ideología y creencias. Con la evolución 
del hombre, esta expresión se tornó más emocional, volcándose a la representación personal 
de la percepción humana. Los artistas creaban obras para exteriorizar su propia visión del 
mundo y su opinión acerca de la existencia.  
A medida que la sociedad avanzaba en todos sus aspectos humanos, también lo hizo el arte, 
y la forma en que este era creado se expandió al punto de establecer diferentes disciplinas: 
Artes visuales, literarias, escénicas, musicales… cada una especializándose en diferentes 
ramas, brindando diferentes opciones a los artistas para explorar su creatividad. 
 
Hoy en día, el arte contemporáneo más que enfocarse en la técnica, se concentra en el 
mensaje que transmite, su peso conceptual y la percepción que la obra comunica. Un artista 
no se limita a un lienzo, sino que hace uso completo del espacio y los elementos que lo 
rodean. Esta revolución es la que ha permitido que el creador y el espectador se unifiquen 
con las piezas para permitir un lenguaje más íntimo y sensorial, y al igual que en la 
arquitectura, la manipulación de elementos es clave para llamar la atención y cumplir el 
cometido de despertar emociones y e impresiones.   
 

Instalación artística  
Es La intervención física de un espacio. Según Escamilla (2013), el artista conceptual Ilya 
Kabakov define tres tipos de instalaciones: 

• Pequeñas (como repisas). 
• Adosadas a muros cubriendo parte del suelo. 
• Totales (Utilizan todo el espacio en donde se desarrollan). 

 
“Las salas de entrada o espacios previos dan significación a estas obras: si estas se encuentran 
en medio del museo, se producirá un contraste absoluto, quizá, entre un espacio puede que 
lujoso y una instalación pobre; estos choques de significados son deliberadamente buscados 
por el artista”. (MásDeArte). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Weather Project (2003) fue una 
instalación del artista Olafur Eliasson 
en la galería Tate Modern de Londres.  
Dentro de una sala de 26.7 m x 22.3 m y 
155.4 m. 200 lámparas monocromáticas 
colgadas a más de 10 metros de alto 
formaban una esfera que simulaba un 
sol. El objetivo de la instalación fue 
informar acerca del clima y sus efectos 
sociales en el mundo (TATE, 2013).  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qqY4mG 
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Una instalación se compone de 
cualquier tipo de material, medio 

físico y visual. Muchas veces 
utilizan fotografías, videos y 

sonidos, así también como 
esculturas y cualquier otro 
elemento de la naturaleza 
(árboles, tierra, agua). Otra 

característica es su facilidad para 
crear asombro inmediato en las 

personas, la manipulación de 
elementos dentro de un contexto 

en el que naturalmente no se 
encuentran es uno de los puntos 
clave en la realización de una de 

estas obras. 
Por su uso completo del espacio 

de exhibición y factores de 
mantención y cuidado, la mayoría 

suelen ser de carácter temporal.        

Dentro del Museo de Arte Moderno de 
Dinamarca, Riverbed  (2014 – 2015) fue 
otra instalación del artista Olafur 
Elliason, en la que utilizando más de 
180 toneladas de tierra y roca 
volcánica, el artista creó un río 
ocupando un ala de exhibición 
completa dentro del edificio (Secher, 
2014). Los usuarios interactuaban con 
la instalación de forma directa 
teniendo la oportunidad de caminar 
sobre el paisaje artificial.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2ppk2aY 
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“El arte sensorial nos brinda la 
oportunidad de experimentar 
sensaciones diferentes a través del 
oído, la vista, el gusto, el tacto y el 
olfato, aprender y conocer el mundo 
que nos rodea, dejándonos llevar por la 
percepción que estos sentidos nos 
trasmiten. El arte sensorial, permite 
transformar realidades a través de los 
sentidos. ¿Cómo interpretamos un 
silencio o un sonido estimulados por un 
determinado sabor u olor? ¿Qué 
sensaciones nos transmite esta 
percepción? ¿Y si es la vista y el 
paladar? ¿Hasta dónde somos capaces 
de alcanzar un grado de percepción?” 
(Visiónica, 2014) 
 

Beyond Infinity (2011) Instalación del artista francés 
Serge Salat dentro del Westgate Mall de Shangai, 
China. La estructura completamente cerrada de 
12.45m x 10.8m y 3.8m de alto se componía de paneles 
de aluminio cubiertos en su interior por espejos y a 
medida que diferentes sonidos eran reproducidos 
dentro del espacio, un sistema de luces creaba 
diferentes estímulos visuales. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pGCx9A 
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2.3.6 Exploración de los 
sentidos a través de la 
arquitectura y el arte 

La realidad espacial humana está definida a través de factores que corresponden a los 
aspectos materiales y conceptuales de la arquitectura. La capacidad de los proyectos 
arquitectónicos para despertar emociones trabaja en conjunto con una funcionalidad 
planteada para resolver las necesidades de los usuarios de forma eficaz y cómoda. La 
metodología de diseño sigue un orden sobre cómo un ambiente que debe cumplir con una 
función específica, basado en una tipología previamente establecida, puede volverse 
más humano y estético haciendo uso de elementos sensoriales.  
 
Cuando las propiedades perceptivas de la forma y el espacio son desarrolladas y analizadas, 
se encuentra un hilo unificador directo entre la persona y el ambiente que habita. ¿Por qué un 
color provoca cierta emoción? Y ¿por qué otro genera desagrado? ¿Por qué una forma 
provoca relajación? Y ¿por qué otras producen tensión? Estas son algunas preguntas que 
ayudan a replantear la metodología de diseño, y en lugar de definir un espacio por su 
tipología, definirlo por la sensación que provoca.   
 
La arquitectura sensorial no busca colocar las experiencias perceptivas por sobre la 
efectividad de la función, sino intensificar y estimular a un mayor grado la percepción dentro 
del mismo espacio funcional. Son espacios con el objetivo principal de despertar las 
emociones sensoriales, en lugar de ser ambientes que cumplen una función primaria y 
utilizan ciertos elementos para causar impresión.  
 
La curiosidad es una característica innata en el ser humano. A través de su deseo de 
investigación y descubrimiento ha logrado desarrollarse en sus aspectos intelectual, 
personal, artístico y social. La arquitectura tiene la capacidad de despertar este apetito de 
búsqueda a través de su forma y organización. La Exploración sensorial depende en gran 
parte de los estímulos recibidos. Si no existe un incentivo no puede haber una respuesta 
humana. A través de sus propios elementos formales, es posible crear un proyecto 
arquitectónico dedicado a los sentidos y la forma en que funcionan para moldear el mundo 
exterior. 
 
La arquitectura también es un arte. Haciendo uso de esta condición es posible relacionar las 
expresiones plásticas contemporáneas con el diseño y materialización de un espacio. La 
arquitectura sensorial y el arte sensorial poseen muchas características en común que les 
permiten trabajar de forma conjunta para cumplir su cometido. El uso de instalaciones 
artísticas dentro de un espacio arquitectónico para potencializar la estimulación sensorial 
forma parte de la exploración de los sentidos mediante objetos externos al cuerpo humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The Inner Way (1999) Instalación del artista James Turrel. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oR7CKn 
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2.3.7 Características 
arquitectónicas de un 
Exploratorio  

Los espacios y recorridos sensoriales se materializan a través de los elementos 
arquitectónicos perceptivos (Cualidades del espacio, escala, proporción, circulación, color y 
texturas) los cuales moldean todos los aspectos formales de un diseño. Sin embargo, una 
correcta disposición de ambientes requiere de un análisis más específico sobre cómo utilizar 
de forma correcta cada elemento antes de definir un programa de arquitectura final.  
 

Salas sensoriales 
Son los espacios donde se desarrollan interacciones sensoriales entre la arquitectura y el 
usuario. Similares a las salas de exhibición de un museo, son las áreas principales que 
contienen todo tipo de herramientas para la estimulación. Dependiendo del sentido que se 
va a provocar, será la configuración interna de cada una. 
 
Se clasifican en dos: permanentes y temporales. Las primeras son las propias del proyecto y 
corresponden a las salas principales de mayor actividad. Las segundas hacen referencia a los 
espacios que albergan exhibiciones de estancia periódica. Debido a su manejo espacial, 
montaje y carácter artístico; las instalaciones son las que generalmente ocupan estos 
espacios. 
 

Tecnología  
Es una herramienta vital dentro del diseño sensorial. Redes de iluminación, sensores de 
movimiento y sistemas de calefacción son algunos de los métodos empleados para dar vida 
a una sala sensorial. La forma arquitectónica y las instalaciones de arte se apoyan de la 
tecnología para facilitar el lenguaje espacial hacia los usuarios.  
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nueva Galería del Museo de Ciencias de Londres, 

Reino Unido – Zaha Hadid Architects. 
Fuente de imagen:  

http://bit.ly/2oZhf57 
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El pabellón Plinthos aprovecha las transparencias del 
ladrillo y las combina con sensores de movimiento y 

luces led, que reflejan siluetas en los muros. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2qxBwjn 

.      

Diagramas de funcionamiento del 
pabellón. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2p2a1OF 
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La instalación Anything Can Break 
(2012) del artista Pinaree Sanpitak 

exploraba conceptos abstractos, 
inspirados en la delicadeza y feminidad 

de la mujer (Young, 2012). 
Realizada dentro del Museo de Arte 

Contemporáneo de Australia, la pieza 
se componía de miles de cubos de 

origami que rodeaban varios globos, 
los cuales poseían un sistema de 

iluminación y sonido que se activaba 
cuando los usuarios caminaban bajo 

ellos.  
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pQAqmw 
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Iluminación  
Ya sea de forma natural o artificial, la luz es uno de los mayores generadores de sensación y 
emoción. Para intensificar su impresión, se utiliza de maneras contrastantes: Ambientes 
extremadamente iluminados y ambientes completamente en penumbra o con mínima 
iluminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulación  
Los recorridos también forman parte de la experiencia sensorial. El traslado de un ambiente 
hacia otro debe mantener el mismo carácter para dar continuidad a la estimulación. La 
circulación también utiliza un espacio, por ello también hace uso de los mismos elementos 
perceptivos que las salas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes formas de iluminación natural de un espacio. 
Fuente de imagen:  http://bit.ly/2p87KAt 
 

Esquemas de circulación hacia, entre y dentro de espacios. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pzUlVf 

El artista James Turrell hace uso de 
iluminación natural y artificial para 
darle un nuevo carácter visual al 
Museo Guggenheim de Nueva York. 
 
"La luz es una sustancia poderosa, 
 tenemos una conexión primitiva con 
ella. Pero para algo tan poderoso, las 
situaciones donde se manifiesta son 
muy frágiles.  Quiero que sientan la luz 
de forma física" 
(James Turrell, s.f.) 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2ppqA9O 
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Breathing Light (2013) de James Turrell 
dentro del Museo de Arte de Los 
Ángeles. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pz9ftj 
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Nota: 
Se indica en las citas textuales y paráfrasis el nombre del autor(a) original. 
La lista de referencias se encuentra en el capítulo 6:  
fuentes de información y consulta, al final del documento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entorno del 
anteproyecto 
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3.1 Ubicación 
Guatemala es una de las 7 Repúblicas que conforman la región de Centroamérica en el 
continente americano, se ubica en 15º 30' latitud norte y 90º 15' longitud oeste (Maps of 
World). Posee una extensión de 108 889km2 lo que convierte al país en el tercero más grande 
de la región por debajo de Nicaragua y Honduras. Se divide en 22 departamentos y estos a 
su vez en 340 municipio (Wikiguate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01. Petén 02. Quiché 03. Huehuetenango 04. San Marcos 05. Totonicapán 06. 
Quetzaltenango 07. Sololá 08. Retalhuleu 09. Suchitepéquez 10. Escuintla 11. 
Sacatepéquez 12. Chimaltenango 13. Guatemala 14. Baja Verapaz 15. Alta Verapaz 16. El 
Progreso 17. Izabal 18. Zacapa 19. Santa Rosa 20. Jalapa 21. Chiquimula 22. Jutiapa. 
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Según el INE (Instituto Nacional 
de Estadística) para el año 2015 el 
país tenía 16.1 millones de 
personas. (Bolaños, 2015). Los 
datos del RENAP (Registro 
Nacional de Personas) indicaron 
que para el año 2016, Guatemala 
contaba con un total de 17, 154, 
812 habitantes (Hernández, 2016). 

Departamento de Guatemala. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oZvuGT 

Mapa general de Guatemala resaltando el departamento de 
Guatemala.  
Fuente de imagen: elaboración propia basada en http://bit.ly/2qxmFFt 
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Conformado por 17 municipios, el departamento de 
Guatemala cuenta con una extensión de 2,126km2 y  

3,354,828 habitantes (INE, 2015), 
La Ciudad de Guatemala e s su capital. 

La topografía metropolitana es un valle central con 
bordes montañosos. Las zonas de montaña se ubican 
en los municipios de Mixco, San Lucas Sacatepéquez 

y Santa Catarina Pinula. El área de valle está al 
centro, es decir, en la Capital. (Biblioteca virtual en 
salud y desastres de Guatemala – USAC). Gracias a 

su altura sobre el nivel del mar, el clima de la ciudad 
es templado con temperaturas entre 15º y 25o 

(WikiGuate). 

01. San Juan Sacatepéquez 02. San Raymundo 03. Chuarrancho 04. 
San José del Golfo 05. San Pedro Ayampuc 06. Chinautla 07. San 
Pedro Sacatepéquez 08. Mixco 09. Ciudad de Guatemala 10. 
Palencia 11. San José Pinula 12. Santa Catarina Pinula 13. Villa Nueva 
14. Petapa 15. Fraijanes 16. Villa Canales 17. Amatitlán L. Lago de 
Amatitlán. 
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Mapa del departamento Guatemala resaltando el 
municipio de Guatemala.  
Fuente de imagen: elaboración propia basada en http://bit.ly/2qmzjux 

Fotografía: Vista de la Ciudad de Guatemala 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2pQyASB 

Ciudad de Guatemala: 
Latitud: 14°38′26″ N. 
Longitud: 90°30′47″ O. 
Altitud sobre el nivel del mar: 1508m. 
Velocidad del viento: Promedio anual de 17.7 km/h con 
dirección Noreste a Suroeste (INSIVUMEH). 
Humedad relativa: Promedio anual del 78% (INSIVUMEH). 
Temperaturas mínima y máxima: 6º y 33o (INSIVUMEH). 
Horas de sol diarias: Promedio mensual desde las 6:00 
de la mañana hasta las 18:00 horas: 204 horas 
(INSIVUMEH). 
Precipitación pluvial: Lluvias de mayo a noviembre. 
Promedio anual de 1,200mm (INSIVUMEH). 
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Los modelos topográficos de la Ciudad de 
Guatemala presentan las diferentes áreas 

montañosas que rodean la parte central de 
valle plano. 

“A lo largo de la evolución urbanística y 
demográfica del valle de la ciudad de 

Guatemala las áreas planas en las mesetas 
centrales han sido utilizadas para el 

establecimiento de zonas residenciales, 
colonias y áreas industriales y comerciales. 

En contraste, las zonas de los barrancos y 
laderas han servido para el establecimiento 
de asentamientos humanos en condiciones 

precarias con alta susceptibilidad a 
deslizamientos” 

Biblioteca Virtual en Salud y Desastres de 
Guatemala – Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 
  

Modelos tridimensionales que indican la topografía 
de la Ciudad de Guatemala y municipios Aledaños. 
Fuente de imagen: Biblioteca Virtual en Salud y Desastres de Guatemala. 
Topografía de la zona metropolitana de Guatemala. Disponible en:  
http://bit.ly/2p2vEyd 
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La Ciudad está divida en 22 zonas postales. La 
partición de cada sector se le atribuye al 
Ingeniero Raúl Aguilar Batres, quien, en el año 
1945 siendo regidor municipal, también diseñó 
un sistema de calles y avenidas como 
coordenadas de referencia dentro de la 
metrópoli. Este sigue siendo a la fecha el 
método para la organización urbana de la 
Capital (Morales, 2003).  
La zonificación funciona como un espiral en 
dirección opuesta a las agujas del reloj. Al 
centro se ubica la zona 1 y alrededor de ella 
se extiende el resto de zonas. Dentro del plan 
urbano las zonas 20, 22 y 23 están 
consideradas como futuras áreas de 
crecimiento que actualmente se localizan en 
otros municipios (Morales, 2003). 
 

Diagrama de organización de las zonas dentro de la 
Ciudad Capital. 
Fuente de imagen: elaboración propia basada en http://bit.ly/2p2sTNx 

Avenida La Reforma, una de las vías principales 
dentro de la Ciudad de Guatemala. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2ppg5mI 
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Dentro de la zona 13 se ubican los 
museos más importantes de la Ciudad, el 
Zoológico La Aurora, el Domo 
Polideportivo, el Aeropuerto 
Internacional La Aurora, entre otros 
puntos de interés. Esto convierte al lugar 
en un sector cultural, turístico y el 
primero con el que los visitantes de otros 
países tienen contacto al entrar a 
Guatemala.  
 
Sitios de interés en la zona 13: 
• Museo Nacional de Arqueología y 

Etnología. 
• Museo de Arte Moderno. 
• Museo de los Niños. 
• Zoológico La Aurora. 
• Aeropuerto Internacional La Aurora 
• Avenida de Las Américas. 
• Domo Polideportivo. 
• Mercado de Artesanías. 
• Alianza Francesa. 

 
 
 
 
 

Museo Nacional de Arqueología y Etnología 
en la zona 13 de la Ciudad. 
Fuente de imagen: http://bit.ly/2oRafMh 
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3.2 Análisis de 
Terrenos 

 

Terreno 1 
  

Ficha técnica – Ventanilla única, 
Municipalidad de Guatemala.  

Ficha técnica de terreno. Fuente: Municipalidad de Guatemala. Consultas de Ventanilla Única. 
Recuperado de: http://vu.muniguate.com/?id=9 
 
El solar se ubica en la esquina noreste de la Calle de los Museo, Esta recibe su nombre por 
los 3 museos que se localizan frente a ella. Actualmente la esquina funciona como una 
cancha de fútbol para los estudiantes de la Escuela normal para varones. Con un total de 35, 
043 metros cuadrados, el lugar se beneficia de su ubicación en esquina para tener dos 
aproximaciones: una por la 5ta. calle y otra por la 7ma. avenida, siendo esta última una vía 
con un alto flujo vehicular. 
 

  

Datos del inmueble 
Dirección: 06 avenida B 18-20 Colonia Reyna Barrios 

Zona 13. Ciudad de Guatemala 
Número Catastral: 130235003 
Área Catastral del predio (m2) 35,043.81 
Delegación: 13003 

Potencial de desarrollo del predio 
Zona general Área 

Zona G3 16,319.3945 
Zona G4 18,724.4149 

Condiciones especiales del predio 
Zona especial a la que pertenece Cultural-Cívico-Educativo 
Régimen especial al que pertenece Conjunto Histórico Finca la Aurora Feria de 

Noviembre 
Altura por la zona G 

Zona G Altura (m) 
ZG4 24 
ZG3 16 
Predio sujeto a verificación No  

La ficha técnica municipal muestra el área total del solar incluyendo el 
edificio de la Escuela. Sin embargo, la propuesta de terreno contempla 
solamente la cancha que ocupa 13,000 metros cuadrados. 

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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Izquierda: Estado actual del terreno. Dentro los más de 30,000 
metros cuadrados de solar, la cancha de fútbol ocupa 13,000. 
Derecha: Actividad vial en una de las calles frente al terreno. 
Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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Mapa de uso de suelo 
 

Área verde/Plaza. 
    
Cultural. 
    Comercial. 
    
Recreativo. 
    
Residencial. 
    Educativo. 
    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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Derecha: Museo Nacional de Arte Moderno dentro de la categoría de uso de 
suelo cultural.  
Izquierda superior: jardín de la intersección entre 7ma. avenida y 7ma. calle. 
Izquierda inferior: Escuela central para varones, de uso educacional. 
Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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Mapa de 
equipamiento  
urbano 
 

01 
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01. Escuela normal para varones. 
02. Antiguo edificio Universidad del Istmo. 
03. Zoológico la Aurora. 
04. Alianza Francesa. 
05. Mercado de artesanías. 
06. Museo de los niños. 
07. Museo Nacional de Arte Moderno. 
08. Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología. 
09. Museo de Historia Natural Jorge Ibarra. 
10. Instituto Adolfo V. Hall. 
11. Instituto técnico vocacional Dr. Imrich 
Fischmann.    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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Superior derecha: Museo de los niños frente a la 5ta. 
calle. 
Superior Izquierda: Museo Nacional de Arqueología 
y Etnología frente a la 5ta. calle. 
Fuente de imágenes: elaboración propia.  
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Mapa de  
vialidad 
 

5ta. calle (Calle de los Museos). 
    
7ma. avenida 
    
7ma. calle A 
    
4ta. calle A 
    
11 avenida (Viene desde Aeropuerto). 
    

Dirección de la calle. 
    

Flujo vehicular alto. 
    

Flujo vehicular moderado. 
    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017).  
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Superior derecha: Vista de la 7ma. 
calle “A” desde la 7ma. avenida. Esta 
calle de función secundaria desvía 
el tráfico proveniente de la 7ma. 
avenida. En horarios específicos 
posee un alto flujo vehicular. 
 
Inferior derecha: Intersección entre 
la 5ta. calle, 7ma. avenida y 7ma. 
calle.   
Por ser un cruce de vías, el flujo 
vehicular de este encuentro siempre 
es alto. Los autos provenientes de 
las 3 calles (5ta. calle, 7ma. avenida 
y 7ma. calle) que se bifurcan 
atraviesan este punto para cambiar 
su dirección.  
Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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La 5ta. calle o Calle de los Museos 
posee un flujo vehicular menor en 
comparación con la 7ma. avenida. 

Es una arteria de una sola dirección 
que también conecta con la 11 

avenida, proveniente del Aeropuerto 
Internacional La Aurora. 

Fuente de imagen: elaboración propia.     
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Mapa de mobiliario 
urbano e 
infraestructura 
 

Parada de bus. 
    

Pasarela. 
    

Banca. 
    

Luminaria / poste de luz. 
    

Semáforo. 
    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017).  
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El mobiliario del área se compone de 
paradas de bus, bancas, una pasarela, 
luminarias y semáforos. Todo el 
moblaje se encuentra en muy buen 
estado y destaca la concentración de 
este en la plaza de la intersección vial, 
el sector con más circulación 
peatonal.  
Inferior izquierda: Parada de bus en 
banqueta de la 7ma. avenida. 
Inferior derecha: Pasarela sobre la 
7ma. calle “A”. 
Fuente de imágenes: elaboración propia.     
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Izquierda: Calle de los Museos o 5ta. 
calle de la zona 13. 

Derecha: área de esparcimiento con 
mobiliario urbano frente a la 7ma. 

avenida. 
Fuente de imágenes: elaboración propia.     
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Superior: sección de vía de la 7ma. avenida. 
Inferior derecha: fotografía de ubicación donde 
se proyecta la sección. 
Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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Superior: sección de vía de la 5ta. calle. 
Inferior derecha: fotografía de ubicación donde 
se proyecta la sección. 
Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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Terrenos 2 y 3 
  

Ficha técnica terreno 2 – Ventanilla Única, 
Municipalidad de Guatemala 

Ficha técnica de terreno. Fuente: Municipalidad de Guatemala. Consultas de Ventanilla Única. 
Recuperado de: http://vu.muniguate.com/?id=9 
 

Ficha técnica terreno 3 – Ventanilla Única, 
Municipalidad de Guatemala  

Ficha técnica de terreno. Fuente: Municipalidad de Guatemala. Consultas de Ventanilla Única. 
Recuperado de: http://vu.muniguate.com/?id=9 
   

Datos del inmueble 
Dirección: 07 avenida 07-09 Zona 13 (Sobre este 

predio se localiza la Asociación Nacional de 
Ecuestres de Guatemala) 

Número Catastral: 130234007 
Área Catastral del predio (m2) 22,366.69 
Delegación: 13003 

Potencial de desarrollo del predio 
Zona General Zona Especial E11 

Condiciones especiales del predio 
Zona especial a la que pertenece Deportivo-Recreativo 
Régimen especial al que pertenece Conjunto Histórico Finca la Aurora Feria de 

Noviembre 
Altura por la zona G No aplica 
Predio sujeto a verificación No  

Datos del inmueble 
Dirección: 06 avenida B 18-20 Colonia Reyna Barrios 

Zona 13. Ciudad de Guatemala 
Número Catastral: 130234004 
Área Catastral del predio (m2) 8,904.90 
Delegación: 13003 

Potencial de desarrollo del predio 
Zona General Zona Especial E11 

Condiciones especiales del predio 
Zona especial a la que pertenece Deportivo-Recreativo 
Régimen especial al que pertenece Conjunto Histórico Finca la Aurora Feria de 

Noviembre 
Altura por la zona G No aplica 
Predio sujeto a verificación No  

Terreno 2  
    

Terreno 3  
    

Fuente de imagen: elaboración propia basada 
en fotografía satelital del Instituto Geográfico 
Nacional, IGN (2017).  
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Actualmente el terreno 2 forma 
parte de la Asociación Nacional 

de Ecuestres de Guatemala. A su 
costado se ubica el terreno 3 que 

funciona como un 
estacionamiento de buses 

dañados. 
Izquierda: estado actual del 

terreno 2. 
Fuente: elaboración propia.  
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Mapa de uso de suelo 
 

Recreativo. 

    Residencial. 

    Institucional. 
    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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En el sector destacan el uso de 
suelo recreativo e institucional. 

Los edificios cercanos a los 
terrenos son: 

 
• Uso Recreativo: 

Domo Polideportivo. 
Velódromo Nacional. 

Asociación Nacional de Ecuestres 
de Guatemala. 

 
• Uso Institucional: 

Contraloría General de Cuentas. 
Dirección General de Caminos. 
Instituto Nacional de Bosques 

(INAB). 
 

Fotografía superior izquierda: edificio de la 
Contraloría General de Cuentas. 

Fotografía inferior izquierda: edificio de la 
Dirección General de Caminos. 

Fuente de imágenes: elaboración propia. 
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Mapa de 
equipamiento  

urbano 
 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 05 

01.Domo Polideportivo. 
02. Velódromo Nacional.    

03.Asociación Nacional de Ecuestres de 
Guatemala. 

04.Dirección General de Caminos. 
05.Aeropuerto Internacional La Aurora.  

 

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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Siendo una de las instalaciones 
recreativas más conocidas de la 

Ciudad Capital, el Domo 
Polideportivo funciona como un 

hito de referencia en la zona.  
Izquierda: vista exterior del Domo. 

 Fuente de imagen: Elaboración propia. 
Inferior: vista interior del Domo. 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2pyPwvw 
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Mapa de  
vialidad 
 
 

7ma. Avenida. 
    

11 Avenida. 
    

Dirección de la calle. 
    

Flujo vehicular moderado. 
    

El retorno de la 7ma. avenida  
se encuentra hacia el sur. Una 

glorieta divide el tránsito en una 
vía hacia el Aeropuerto y otra 

hacia la 11 avenida. 

Calle privada. 
    

Fuente de imagen: elaboración propia 
basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017).  
 

Fuente de imagen: elaboración propia 
basada en fotografía satelital del 
Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017) 
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Mapa de mobiliario 
urbano e 

infraestructura 
 

Parada de bus. 

    

Pasarela. 
    

Luminaria / poste de luz. 
    

    

Fuente de imagen: elaboración propia basada en fotografía 
satelital del Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
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Tanto la 7ma. como la 11 avenida son vías de una sola dirección. En todo el 
recorrido se observa el cableado de los postes de luz, esto interfiere con el 
paisaje urbano del sector. Además, gran parte de la 7ma. avenida se utiliza 

como parqueo público por los usuarios del Domo Polideportivo y la 
Contraloría General de Cuentas. Este uso inadecuado de la avenida provoca 

daños en las aceras de la calle. 
Izquierda: circulación sobre la 7ma. avenida. 

Derecha: el cableado del sistema de luz  
y energía provocan polución visual. 

Fuente de imágenes: Elaboración propia.  
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Sobre la 7ma. avenida existen 3 pasarelas, 
las dos más cercanas a los terrenos se 
ubican a un costado del Domo Polideportivo 
y a un costado de la Dirección de Caminos.  
Superior derecha: pasarela del Domo 
Polideportivo. 
Inferior derecha: pasarela de la Dirección 
General de Caminos. 
Fuente de imágenes: Elaboración propia.    

3 
    

4 
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Superior: sección de vía de la 7ma. avenida. 
Inferior derecha: fotografía de ubicación donde 
se proyecta la sección. 
Fuente de imágenes: Elaboración propia. 
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Consideraciones municipales 
y POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial)  
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un conjunto de normativas urbanas utilizado en 
la Ciudad de Guatemala con el fin de mantener orden y control en la planificación, diseño y 
desarrollo del territorio. Se basa en un sistema de clasificación por zonas G, que van desde 
las áreas rurales a los núcleos urbanos, este método ayuda a delimitar aspectos como: 
 

• Índice de edificabilidad. 
• Uso de suelo. 
• Alturas máxima y mínima de construcción. 
• Porcentaje de zona permeable. 
• Fraccionamiento de terreno. 
• Entre otros.  

 

Clasificación de zonas G 
• Zona general G0 (Natural): Áreas de conservación del ambiente y que por sus 

condiciones se encuentran en riesgo de desastre. No aptas para edificaciones y 
ocupación humana. 

• Zona general G1 (Rural): Áreas de conservación del ambiente con aptitud para la 
ocupación humana con baja densidad de edificación. 

• Zona General G2 (Semiurbana): Apta para construcciones donde predomina la vivienda 
unifamiliar y áreas verdes. Por su distancia con las vías municipales de acceso se 
recomiendan edificaciones de baja densidad. 

• Zona G3 (Urbana): Apta para edificaciones de mediana densidad donde predomina la 
vivienda unifamiliar y multifamiliar. 

• Zona G4 (Central): Áreas para edificaciones de alta densidad donde predominan la 
vivienda multifamiliar y usos de suelo no residencial compatibles con vivienda, 

• Zona G5 (Núcleo): Apta para edificaciones de muy alta intensidad donde predominan 
la vivienda multifamiliar y usos de suelo no residencial compatibles con la vivienda.   

 
  
  

Representación gráfica de la clasificación de 
zonas G  

Fuente de imagen:  

Municipalidad de Guatemala. (2009). Guía de aplicación –  

Plan de Ordenamiento Territorial. 1ª ed. Guatemala. 

Toda la información referente al Plan  
de Ordenamiento Territorial fue obtenida de: 
Municipalidad de Guatemala. (2009). Guía de 
aplicación – Plan de Ordenamiento Territorial. 
1ª ed. Guatemala. 
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Zonas especiales  
Dentro de la Ciudad existen zonas que debido a su condición no forman parte de una 
clasificación G, son espacios con características diferentes y usos específicos, entre los 
cuales están: 
 

• Aeroportuarias. 
• Arqueológicas. 
• Servicios públicos.   
• Salud. 
• Prisiones. 
• Industriales.  
• Educativas. 
• Deportivas/recreativas. 
• Culturales. 
• De cementerios. 
• Militares. 

 
Estos espacios no se rigen bajo las consideraciones de las zonas G, son casos especiales en 
los que se procede de forma independiente a la normativa municipal tradicional 
dependiendo del uso que se le dé al terreno.  
 
 

Clasificación de terrenos 
según el POT 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los terrenos 2 y 3 se ubican dentro de una zona especial 
E1.1: 07 avenida 07-09 Zona 13 y  

06 avenida B 18-20 Colonia Reyna Barrios Zona 13. 
 El terreno 1 (06 avenida B 18-20 Colonia Reyna Barrios 
Zona 13) está partido entre las zonas G3 (amarillo) y G4 

(Naranja). 
 
Según la Municipalidad de Guatemala (2011), “Las zonas E1 comprenden los inmuebles que, 
siendo bienes nacionales, están dedicados a actividades públicas, comunitarias, comunales, 
colectivas o vecinales de acceso público a la población a la que sirven, siempre que tengan fines 
de ocio, recreación, deporte o cultura. Las zonas especiales E1 no tienen asignada ninguna zona 
general y, por tanto, no están sujetas a la aplicación de las normas establecidas para las 
mismas”. 
A pesar de la denominación de zona G o zona especial, los 3 terrenos se rigen bajo las 
condiciones de encontrarse dentro del Conjunto Histórico Finca Aurora Feria de Noviembre. 
El artículo 2 del Acuerdo de Delimitación y Parámetros para el desarrollo del Conjunto 
Histórico Finca La Aurora – Feria de Noviembre, indica 3 sectores con las siguientes 
características: 
 
•  Sector A -Parque Metropolitano-, para el cual se declara uso prioritario futuro su 
aprovechamiento como Parque Metropolitano en donde predominantemente se destinarán el 
espacio y las edificaciones para actividades de esparcimiento al aire libre y cultura, integradas 
al patrimonio cultural existente en el área.  
 
•  Sector B -Aeroportuario-, dentro del cual se permitirá la construcción y uso de las áreas y 
edificaciones para actividades aeroportuarias que permitan la operación del Aeropuerto 
Internacional La Aurora , en tanto se concreta su eventual traslado, oportunidad en la cual las 
áreas que no sean indispensables para operaciones aeroportuarias, pasarán a formar parte 
del Parque Metropolitano (Sector A)  
 
•  Sector C- Ecológico-, que comprende la cuenca de los ríos Guadroncito y Guadrón, y que en 
futuro se deberá integrar al área del Parque Metropolitano. 
 
El Arquitecto Antonio Vega, evaluador y asesor de proyectos por parte de la Municipalidad 
de Guatemala menciona que el factor más importante a la hora de desarrollar una propuesta 
dentro del Conjunto Histórico Finca La Aurora, corresponde a la interacción visual entre el 
nuevo edificio y los ya existentes. La Municipalidad apoya los diseños de arquitectura 
contemporánea con el fin de crear contraste urbano. sin embargo, dependiendo de sus 
vecindades, la altura de estos no puede ser mayor a la de ciertas edificaciones de valor 
patrimonial, como por ejemplo El Museo Nacional de Arte Moderno y La Dirección General 
de Caminos. Mientras las nuevas construcciones no excedan el límite de altura, se concede 
libertad de diseño para la ejecución del anteproyecto, la planimetría procede a ser examinada 
por las entidades municipales correspondientes y así obtener las licencias requeridas para la 
ejecución de obra. (A. Vega, comunicación personal, 22 de marzo de 2017). 

Terreno 1    

Terreno 2    

Terreno 3   

Mapa de zonas G de la zona 13 indicando área de zonas 
especiales E1 

Fuente de imagen: http://bit.ly/2p2mOQV 

 

Toda la información referente a zonas especiales dentro del POT  
Fue obtenida de: 
Municipalidad de Guatemala. Normas técnicas de ordenamiento 
territorial – Capítulo IV: Zonas especiales.  Recuperado de: 
http://pot.muniguate.com/reglamento_pot/t2/c4/34.html 
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3.3 Cuadro 
comparativo 

 
 
 

  

 
06 avenida B 18-20 Colonia 

Reyna Barrios Zona 13 

07 avenida 07-09 Zona 13 06 avenida B 18-20 Colonia Reyna 
Barrios Zona 13 

Fotografía  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente de imagen: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen: Portillo, N. (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen: Elaboración propia. 

Dimensiones del 
área a utilizar 

146m. X 80m. 245m. X 84m. 119m. X 75m. 

Metros cuadrados a 
utilizar 

12, 000m2. 22, 366m2. 8, 904m2. 

Clasificación POT Zonas G3 y G4. Zona especial E1.1. Zona especial E1.1. 

Aproximaciones Dos vías: 5ta. Calle y 7ma. Avenida. Una vía: 7ma. Avenida. Una vía: 7ma. Avenida. 

Estado actual Cancha de fútbol para los estudiantes de la Escuela 
Normal para Varones. 

Parte de la Asociación Nacional de Ecuestres. Estacionamiento de buses dañados. 

Uso de suelo 
cercano 

Cultural, recreativo, educativo y comercial. Institucional, recreativo. Institucional, recreativo. 

Edificios cercanos Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Museo 
Nacional de Arte Moderno, Museo de los niños, 

Zoológico La Aurora, Escuela Normal para Varones, 
Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann. 

Contraloría General de Cuentas, Dirección General de 
Caminos, Domo Polideportivo, Velódromo Nacional, 

Aeropuerto Interaccional La Aurora. 

Contraloría General de Cuentas, Dirección General de Caminos, 
Domo Polideportivo, Velódromo Nacional, Aeropuerto 

Internacional La Aurora. 

Flujo vehicular del 
sector 

Alto en 7ma. Avenida 
Moderado en 5ta. Calle. 

Moderado. Moderado. 

Límite de altura 
definido por 

Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Museo 
Nacional de Arte Moderno (ubicados frente al 

terreno). 

Se toma como referencia la altura de aeronáutica establecida 
por el POT y edificios aledaños. 

Se toma como referencia la altura de aeronáutica establecida 
por el POT y edificios aledaños. 
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Selección de terreno. 
La propuesta que se escoge es la del terreno 1. Ubicado en 06 avenida B 18-20 
Colonia Reyna Barrios Zona 13, su conveniente localización en esquina, cercanía 
con edificios culturales, dimensiones y consideraciones de altura son algunas 
de las características que destacan en el solar.   
 

Fortaleza. 
Ubicación en esquina: Esto facilita el acceso a través de dos vías y mejora la aproximación al 
proyecto haciéndolo más visible.  

Oportunidad. 
Expansión vertical y subterránea: El Conjunto Histórico Finca Aurora Feria de Noviembre 
permite la expansión constructiva tanto de forma vertical como subterránea. Esto contribuye 
a la creación de un diseño arquitectónico más llamativo dentro del terreno. 

Debilidad. 
Límite de altura: Debido a que frente al terreno se ubican El Museo Nacional de Arqueología 
y Etnología y el Museo Nacional de Arte Moderno, su altura de construcción se encuentra 
condicionada por estos dos edificios.  

Amenaza. 
Conflicto vial: El alto flujo vehicular de la 7ma. Avenida puede dificultar el acceso por este 
punto. La sobrecarga de automóviles crea embotellamiento frente al terreno. 
 
 
La propuesta de terreno 2, permite una mayor expansión vertical gracias a 
la altura del edificio aledaño inmediato (Domo Polideportivo). Sin embargo, 
este terreno y el terreno 3 se limitan en aproximación y acceso al tener la 
7ma. Avenida como única vía de circulación. Además, el exceso de cableado 
eléctrico expuesto y el uso de la calle como parqueo público reducen la 
apreciación visual del sector y, por consiguiente, la apreciación visual del 
proyecto a desarrollar en el entorno. 
 

 

  

Fuente fotografía satelital: Instituto Geográfico Nacional, IGN (2017). 
 

Estado actual del terreno seleccionado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Anteproyecto 
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4.3.1 Programa de arquitectura
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4.3.2 Proceso de diseño

01 02

03

04

06

07 08

09

10

11

12

13 14

15

16

17
18

19
19

20

01. vestíbulo
02. elevadores / escaleras
03. información /taquilla
       boletería / paquetes
04. tiendade recuerdos
05. administración
06. 06. servicio sanitario
07. área para guías de recorrido
08. rampas hacia recorrido
09. bodega
10. galería de exposiciones

Distribución de ambientes

11. cafetería
12. cocina
13. catering
14. área de maniobras
15. sótanos 1 y 2
16. elevadores y gradas
117. cuarto eléctrico
18. cisterna
19. servicio
20. salida de
 emergencia

necesario
posible
no necesario

lobby

información y
taquilla

rampas hacia
recorrido
administración

tienda detienda de
recuerdos
servicio sanitario

galería de 
exposiciones
bodega
cafetería
ccocina

patio de 
maniobras

lo
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b
y
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Distribución de espacios
El edificio frontal alberga el lobby de acceso, una galería de exposiciones temporales, 
cafetería, administración y el acceso al recorrido subterráneo. A este módulo se incluyen dos 
niveles de sótano con capacidad para 194 automóviles.

El recorrido cuenta con 13 salas que se dividen en:
SalasSalas sensoriales: cada una se dedica a un sentido diferente, y a través de instalaciones de 
arte exclusivas para la estimulación sensorial, los usuarios exploran la forma en que 
interactúan con el espacio utilizando sus sentidos.
Salas contemplativas: crean sensaciones de carácter emocional, utilizando elementos como 
la escala, luz, ruido, silencio, entre otros.
ExhibicionesExhibiciones permanentes: espacios que exhiben el trabajo de 3 diferentes artistas: Anish 
Kapoor, James Turrell y Onformative Studio. Sus piezas e intervenciones se enfocan en la 
exploración de la percepción y la manipulación del espacio a través de luz, texturas, 
materiales, entro otros.
InstalacionesInstalaciones temporales: esta sala se utiliza únicamente para este tipo de expresiones de 
arte contemporáneo. A diferencia de la galería de exposiciones temporales del edificio 
frontal, este espacio es ideal para montar y realizar trabajos de gran escala o donde es 
necesaria la interacción con los visitantes.

Además, 3 de los volúmenes en la superficie de la plaza son de acceso para agrupar usuarios 
y realizar múltiples actividades como conferencias, presentaciones, exposiciones, entre otros.

matriz de relaciones 
edificio frontal

diagrama de relaciones
edificio frontal

diagrama de bloques
edificio frontal

nivel +3.20 

nivel -0.54

nivel -3.20 

cubierta

4
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4.3.2 Proceso de diseño

nivel -4.00 
(segundo tramo)

23. exhibición permanente
24. servicio sanitario
25. instalaciones temporales
26. exhibición permanente
28. montacargas
29. salida de recorrido subterráneo 

23

24

25

26

27

28

16. sala contemplativa
17. sala contemplativa
18. servicio sanitario
19. exhibición permanente
20. sala sensorial
21. sala sensorial
22. 22. cuarto de máquinas

16

17

18

19

20

21

22

nivel -7.83

08. recibidor
09. sala sensorial
10. patio contemplativo
11. sala sensorial
12. sala sensorial
13. sala contemplativa

08

09

10

11

12

13

nivel -4.00 
(primer tramo)

03. recibidor
04. servicio sanitario
05. butacas y escenario
06. gradas de emergencia
07. rampa de emergencia

03

04
05 06

07

nivel -3.50 
(auditorio)

15. módulo de rampa 
para subir /
salida de emergencia

14. módulo de rampa 
para bajar /
salida de emergencia

14

15

02. -taquilla / boletería / paquetes
-administración
-galería de exposiciones
  temporales
-cafetería
-tienda de recuerdos

01. rampas para bajar
hacia recorrido y auditorio

01

02

nivel -0.54

El diseño del edificio subterráneo parte de la organización de los espacios sobre 4 diferentes 
ejes que conforman el recorrido a través de todas las salas. Para acentuar la experiencia 
emocional en los visitantes, los ambientes no se proponen como habitaciones de 
independiente acceso, sino como transiciones hacia diferentes estímulos, esto despierta el 
interés en los visitantes para conocer el siguiente espacio a experimentar. 

PPara no hacer un desplazamiento estático, las salas se dividen en 3 diferentes niveles, 
partiendo desde el nivel -4.00 hasta bajar al nivel -7.83 y culminar en un segundo nivel -4 con 
salida hacia la plaza. Para esto, se utilizan dos módulos individuales de rampas que al mismo 
tiempo funcionan como salidas de emergencia. 

sala sensorial
sala contemplativa
exhibición permanente
instalaciones temporales
auditorio
rampas
personapersonal de trabajo
servicio sanitario

5
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Conclusiones  
• El Exploratorio para la percepción sensorial a través del arte y la arquitectura es un 

proyecto que aporta a nivel arquitectónico, cultural y recreativo; un espacio dentro de 
la ciudad para la comprensión de la importancia del uso de los sentidos en la vida diaria 
y cómo estos están estrechamente ligados a la forma en que se percibe un espacio 
arquitectónico. A nivel urbano, se convierte en un símbolo de su contexto inmediato 
gracias a sus características volumétricas y el uso que se le da a sus espacios 
exteriores. 

 
• El diseño subterráneo del proyecto se fundamenta en la integración del concepto no 

solo dentro del edificio, sino también a nivel general de emplazamiento. La propuesta 
de un edificio invisible funciona como un primer estímulo que invita a la exploración 
previo al entrar al recorrido. Además, la necesidad de crear espacios abiertos en la 5ª. 
avenida de la zona 13, considerando el flujo de personas que visita todos los museos 
aledaños, crea una necesidad de diseñar una plaza que funcione como lugar de 
esparcimiento, no solo para los usuarios del Exploratorio, sino también para los 
visitantes en general. 

 
• Para desarrollar de forma efectiva y ordenada el programa de arquitectura, los 

espacios internos se dividen en 3 grupos: Salas sensoriales, espacios contemplativos y 
exhibiciones de arte. Esta clasificación genera un recorrido lineal a través de diferentes 
salas como parte de la creación de experiencias sensoriales y emocionales dentro del 
Exploratorio. 

 
• En las salas sensoriales se implementan tecnologías como paneles táctiles, sensores 

de movimiento, sensores de audio y proyecciones; como apoyo al carácter interactivo 
de todo el recorrido. Cada una de estos estos espacios cuenta con su respectivo cuarto 
de control para facilitar la instalación y el manejo de los elementos sin interferir con la 
experiencia de los usuarios. 

 
• El proyecto busca la promoción de la cultura a través del arte nacional e internacional, 

esto lo realiza a través de diferentes espacios dedicados a la expresión plástica: un 
auditorio, una galería de exposiciones, una sala para instalaciones y exhibiciones 
permanentes. Al ser áreas de contenido transitorio, la galería, la sala de instalaciones y 
el auditorio permiten flexibilidad en las diferentes exhibiciones que se presentan, 
aportando dinamismo y un cambio de actividades en el programa general del 
proyecto. 
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Anteproyecto 
Adrien Coquet. Trash Can. 

Recuperado de: https://bit.ly/2JVOPDQ 
 
AFY Studio. Stone.  

Recuperado de: https://bit.ly/2HR67FA 
 
AIGA. Bus. 

Recuperado de: https://bit.ly/2jzYg0J 
 
Arturo Alejandro Romo Escartin. Car.  

Recuperado de: https://bit.ly/2wkxzWU 
 
Bakunetsu Kaito. Grass.  

Recuperado de: https://bit.ly/2rpVEpJ 
 
B Farias. Meeting Point.  

Recuperado de: https://bit.ly/2rnK4MB 
 
BomSymbols. Secuirty Camera. 

Recuperado de: https://bit.ly/2JYcm70 

 
 
Creative Stall. Door. 

Recuperado de: https://bit.ly/2jyON9Z 
 
Daniel Callies. Bollard. 

Recuperado de: https://bit.ly/2JVNZqI 
 
Darwis. Trunk.  

Recuperado de: https://bit.ly/2KEBGQU 
 
DonBLC. Fire Extinguisher.  

Recuperado de: https://bit.ly/2jxJWpi 
 
Fatahillah. Emergency Exit.  

Recuperado de: https://bit.ly/2KGGCVx 
 
Gregor Cresnar. Bulb.  

Recuperado de: https://bit.ly/2KFHZn6 
 
Jamison Wieser. North Arrow.  

Recuperado de: https://bit.ly/2HSEZGk 
 
Noe Araujo. Truck.  

Recuperado de: https://bit.ly/2KBkknP 
 
Ralf Schmitzer. Light. 

Recuperado de: https://bit.ly/2rpak8F 
 
Rhys de Dezsery. Tree. 

Recuperado de: https://bit.ly/2HVyNxe 
 
Tanu Doank. Spatula. 

Recuperado de: https://bit.ly/2rp8K6J 
 
Waleed Elagamy. Bench. 

Recuperado de: https://bit.ly/2rnpJGo 
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7. Glosario 
 

7.1 Bifurcación  
Lugar donde se produce una 
división. 
Fuente: http://bit.ly/2CboTo3 
 
7.2 Canon 
El conjunto de normas, preceptos o 
principios con que se rige la conducta 
humana, un movimiento artístico, una 
determinada actividad, entre otros. 
Fuente: http://bit.ly/2CARSNG 
 
7.3 Carácter 
Todos los rasgos o cualidades que 
hacen que algo se distinga entre lo 
demás. 
Fuente: http://bit.ly/2sHFxI5 

 
 
7.4 Comisión 
La orden y capacidad que una 
persona le otorga a otra para que en 
su nombre ejecute algún encargo o 
participe en determinada actividad. 
Fuente: http://bit.ly/2GsaeTt 
 
7.5 Funcionalismo 
Movimiento arquitectónico y de las 
artes decorativas del siglo xx fundado 
en el principio de que la forma debe 
estar determinada por la función.  
Fuente: http://bit.ly/2sLAVAm 
 
 

 
 
7.6 Funciones cognitivas 
Los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, 
elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos 
con el mundo que nos rodea. 
Fuente: http://bit.ly/2sLqywq 
 
 

 
7.7 Humanizar 
Hacer que algo o alguien tenga aspecto o naturaleza 
humanos o muestre influencia de los seres humanos. 
Fuente: http://bit.ly/2EE7UfA 
 
7.8 Inclusivo 
Un diseño inclusivo es el que considera a todo tipo de 
usuario y adecúa su espacio a sus diferentes 
capacidades físicas, culturales e intelectuales. 
Fuente: http://bit.ly/2olVZIr 
 

 
 

7.9 Interactivo 
Que permite una participación entre el usuario y el 
sistema que está utilizando. 
Fuente: http://bit.ly/2FgqE1P 
 
 
7.10 Jerarquía 
En una composición arquitectónica indica las 
diferencias entre las formas y espacios que se 
organizan por grado de importancia, y su contenido 
funcional y simbólico. Fuente: http://bit.ly/2oevcP2 

 
 
7.11 Luz cenital 
Iluminación proveniente de un único punto de luz situado verticalmente encima de un sujeto.  
Fuente: http://bit.ly/2oeevT 
 
7.12 Macizo sobre vano 
En un muro es la predominancia de un 
elemento sólido (macizo) sobre 
aberturas o ventanas (vano). 
Fuente: http://bit.ly/2EH2AUC 
 
7.13 Materialidad 
La materialidad de la arquitectura es 
el concepto o el uso aplicado de 
varios materiales o sustancias en el 
medio del edificio. 
Fuente: http://bit.ly/2oSJpRf 
 
 
 
 
 

Bifurcación de una calle. 
Fuente: http://bit.ly/2ogcYfU 

Casa de estilo funcionalista. 
Fuente: http://bit.ly/1WZ6vlL 

Interior con luz cenital. 
Fuente: http://bit.ly/2EJv2JG 

Casa donde predomina el macizo sobre el vano 
Fuente: http://bit.ly/2EZeexT  

Sistemas interactivos. 
Fuente: http://bit.ly/2HzlOxv 
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7.14 Módulo 
Aquella medida que se emplea para 
calcular las proporciones de los 
cuerpos arquitectónicos. A nivel 
general, se conoce como módulo a 
la dimensión que 
convencionalmente se toma 
como unidad de medida. 
Fuente: http://bit.ly/2BEBzmm 
 
7.15 Plástica 
Calidad de las cosas de expresar y 
comunicar visualmente ideas o 
sensaciones. 
Fuente: http://bit.ly/2Hxehix 
 
 
 

7.16 Punto focal 
Elemento visual que destaca sobre los 
demás por razones de forma, color, tamaño, 
textura, entre otros.  
Fuente: http://bit.ly/2HyUyPN 
 
7.17 Revitalizar 
Es otorgar mayor vitalidad o vigor a una cosa 
o espacio. Al revitalizar algo, por lo tanto, se 
le aporta fuerza, vida y movimiento. 
Fuente: http://bit.ly/2FlxJh2 
 
 
 

 
 
 

7.18 Ritmo 
Movimiento de repetición periódica, de 
forma regular o con ligeras alteraciones. Se 
emplea para la creación de formas mediante 
la repetición de distintos elementos como 
los colores, luz, espacios, estructuras etc. 
 
7.19 Sección de vía 
Representación gráfica de un corte 
realizado a una calle o avenida, donde se 
indican sus medidas y se ejemplifican sus 
elementos urbanos. 
Fuente: http://bit.ly/2BFPcBy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.20 Sinuoso 
Que tiene muchas curvas, ondulaciones e 
irregulares y en distintos sentidos. 
Fuente: http://bit.ly/2Czt88o 
 
7.21 Solar 
Porción de terreno donde se ha edificado o que 
se destina a edificar en él 
Fuente: http://bit.ly/2oo2Elh 
7.22 Subjetivo 
Que hace juicios de valor dejándose llevar por 
los sentimientos. 
Fuente: http://bit.ly/2EHIIB7 
 
7.23 Tendencia 
Idea o corriente, especialmente de tipo religioso, 
político o artístico, que se orienta en determinada 
dirección. 
Fuente: http://bit.ly/2oeZ5i9 
 
7.24 Tipología 
Los diferentes enfoques de diseño para los que 
está destinado un proyecto arquitectónico. Por 
ejemplo, un colegio corresponde a una tipología 
educativa y un museo a una tipología cultural.  
Fuente: http://bit.ly/2sHSHof 
 
7.25 Topografía  
Conjunto de características que presenta la 
superficie o el relieve de un terreno. 
Fuente: http://bit.ly/2Fk8pc4 
 
 
 

El material de la casa de concreto provee una plástica y un estilo 
característico propio al diseño. 
Fuente: http://bit.ly/2EIigHo 

Módulo de gradas que funciona como punto focal. 
Fuente: http://bit.ly/2HBIpt4 

Espacio público revitalizado para su utilización. 
Fuente: http://bit.ly/2EIHKsc 

Dibujo de sección de vía. 
Fuente: http://bit.ly/2FgLWMJ 

Ritmo representado en la fachada de un edificio. 
Fuente: http://bit.ly/2ooklRN 

Edificio con carácter visual sinuoso. 
Fuente: http://bit.ly/2EHNnXt 

Topografía de un terreno representada con un modelo 
a escala. 
Fuente: http://bit.ly/2BHm393 

https://definicion.de/fuerza/



