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 Cuando se habla de evolución normalmente se piensa en organismos, en seres 
vivos, pero en realidad la evolución es la manera en que algo pasa de lo simple y 
homogéneo a lo compuesto y heterogéneo. 
 
 
 En la evolución de la forma arquitectónica ha existido cierto comportamiento 
cíclico, el cual pasa de lo simple a lo complejo de manera relativamente gradual y 
luego regresa a lo simple de una manera mucho más abrupta. 
 
 
 Los estilos arquitectónicos agrupan a la arquitectura según sus caracte-
rísticas, y en el caso de este estudio se utilizarán los estilos arquitectónicos de 
influencia europea y americana del Siglo XX como guía para poder analizar la 
evolución de la forma arquitectónica a través de ellos. 
 
 
 Con la finalidad de que este proyecto de graduación contribuya a la formación 
de futuros arquitectos y sirva como fuente de información para varios tipos de 
investigación arquitectónica, se procuró dar a conocer los datos principales de 
cada edificio, realizar un análisis de sus espacios y sus formas sin establecer una 
comparación y por último agruparlos de tres en tres para poder ver las diferencias 
entre sí formulando un breve análisis crítico de cada uno. 
 
 
 El análisis comparativo buscó, además de contribuir con el conocimiento de la 
arquitectura universal, poder contar con la referencia nacional, para así lograr 
una mayor influencia en la formación del arquitecto guatemalteco. 
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 Los estilos Arquitectónicos a través de la historia h
que se ven ahora en día, tanto mundialmente como en Gu
tenido su propia evolución, algunas culturas han crea
han seguido; unas han tenido grandes adelantos y descub
construcción, y otras, tan solo han tomado el próximo 
tomar. 
 
 Muchos expertos han realizado análisis, teorías
Arquitectura, todos dando grandes aportes a su estudi
muy particular y otros agregando a lo ya establecido.   
 
 Si se ve la arquitectura a través de los años y se an
evolución, posiblemente se llegue a percibir un cierto c
de ciclo evolutivo y repetitivo.  Esto es lo que superf
cual por medio del Análisis y Comparación se pret
conclusiones.  Posiblemente sea un enfoque muy particul
 
 En la obra Las Siete Lámparas de la Arquit
Architecture), publicada en 1849, el crítico ingles del 
Arquitectura es el arte de levantar y decorar los ed
hombre, cualquiera que sea su destino, de modo que s
salud, a la fuerza, y al placer del espíritu”.  Según 
importancia primordial. 
 
 En el siglo XX, Le Corbusier escribe “Empleas piedra
estos materiales construyes casas y palacios: eso es co
Ingenio.  Pero de repente tocas mi corazón, me haces bie
es bello.  Eso es arquitectura”. 
  nn  tt
         

an evolucionado hasta los 
atemala.  Cada cultura ha 
do tendencias y otras las 
rimientos en el diseño y la 
paso lógico que había que 

 y críticas acerca de la 
o; algunos con un enfoque 

aliza, compara y critica su 
omportamiento, una especie 
icialmente se observa y lo 
ende interpretar y sacar 
ar pero a la vez valedero. 

ectura (Seven Lamps of 
arte John Ruskin dice “la 
ificios construidos por el 
u aspecto contribuya a la 
Ruskin, lo estético es de 

, madera y concreto y con 
nstrucción.  Producto del 
n.  Estoy feliz y digo: esto 
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 En algún momento de su vida, todos se ven rodeados
van tanto en los medios de comunicación como personal
obra arquitectónica, pueden ser influenciados positivam
arquitecto es el responsable de las sensaciones que su
usuario. 
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 Lo primero que un usuario de arquitectura percibe d
es su forma exterior.  Esta forma puede ser percibida p
diferentes tiempos como estéticamente o no.  El hecho d
cierta arquitectura como estética puede deberse a una va
cionar lo que esto puede variar de una temporalidad a ot
que sean, tanto la preferencia (o el gusto) del arquitect
los usuarios influyen en el resultado final de la obra ar
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 Los cambios en las preferencias o los gustos de la 
simplicidad o complejidad de la evolución de la forma ar
varias causas.  Puede darse debido a factores culturales
jeras e incluso factores económicos.  Sin embargo en e
cierto comportamiento repetitivo en la apreciación de
arquitectónica y en la manera en que la forma pasa de lo
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 Aunque el sustentante no hace de menos los factor
tan las preferencias de la sociedad con respecto a la ev
tectónica, considera importante examinar este comportam
gado no ha sido estudiado anteriormente, por las razon
determinar su validez y segundo para que éste pueda ser
los factores determinantes en la evolución de la forma a
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 de arquitectura: la obser-
mente y al contemplar una 
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rquitectónica.  
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 El sustentante sostiene que aunque esta evolución 
se ha venido dando desde la antigüedad, podría ser de m
arquitectura más reciente, por lo cual decidió examinar 
del Siglo XX, para determinar de qué manera se manifes
siglo. 

 El sustentante sostiene que aunque esta evolución 
se ha venido dando desde la antigüedad, podría ser de m
arquitectura más reciente, por lo cual decidió examinar 
del Siglo XX, para determinar de qué manera se manifes
siglo. 
  
 Sin embargo afirma que la razón principal por la cua
Forma Arquitectónica en el siglo XX, es porque consider
plejidad de la forma arquitectónica anterior al siglo X
con la ornamentación o decoración que se le daba a la 
arquitectónica, como por ejemplo en la arquitectura de 
o edad moderna.  En cambio, en el Siglo XX esto cambia
tación pasa a un segundo o tercer plano y se experimen
obra arquitectónica en sí, y es ésta la que busca expresa
o compleja. Obviamente, en algunos estilos se aprecia l
tiende a ser secundaria a la forma base.  

 Sin embargo afirma que la razón principal por la cua
Forma Arquitectónica en el siglo XX, es porque consider
plejidad de la forma arquitectónica anterior al siglo X
con la ornamentación o decoración que se le daba a la 
arquitectónica, como por ejemplo en la arquitectura de 
o edad moderna.  En cambio, en el Siglo XX esto cambia
tación pasa a un segundo o tercer plano y se experimen
obra arquitectónica en sí, y es ésta la que busca expresa
o compleja. Obviamente, en algunos estilos se aprecia l
tiende a ser secundaria a la forma base.  
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   uuu   sss
de la forma arquitectónica 
ayor beneficio analizar la 
Y analizar la arquitectura 
tó esta evolución en este 

de la forma arquitectónica 
ayor beneficio analizar la 
Y analizar la arquitectura 
tó esta evolución en este 

l plantea el Análisis de la 
a que la simplicidad o com-
X, estaba más relacionada 
forma principal de la obra 
la edad antigua, edad media 
 radicalmente: la ornamen-
ta con la forma base de la 
rse como una forma simple 
a ornamentación pero esta 

l plantea el Análisis de la 
a que la simplicidad o com-
X, estaba más relacionada 
forma principal de la obra 
la edad antigua, edad media 
 radicalmente: la ornamen-
ta con la forma base de la 
rse como una forma simple 
a ornamentación pero esta 
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                        HH  ii  pp  óó ss  ii  ss      RR  ee  ff  ee  rr  ee  nn  cc  ii  aa  ll  
 
 
 
 
 La evolución de La Forma en Los Estilos
manera cíclica y ésta a su vez se desarrolla
pueden explicar de una forma más aproximada
siguientes: 
 

La Primera Fase es la más simple y apegad
dos formas, una se basa en geometría y volu
simplicidad de algún orden clásico o de alg
aportar rasgos regionales.  En algunos caso
con la función y seguir los cánones establec
la ornamentación. 

 
La Segunda es una fase de transición, es 

principios sin limitarse o cegarse por ellos.  
primera fase pero busca hacerlo de una maner
diferentes modulaciones, etc.  En ocasiones 
pasado fusionándolos con los estilos actuale

 
La tercera fase continúa experimentando

En el pasado se manifestó principalmente co
ornamentación, pero más recientemente se ha 
formas orgánicas, abstractas o descompuest
casos llega a criticarse como exagerada o a
obras arquitectónicas que han logrado en es
puro en su interior, el cual de alguna manera
sea de una manera visualmente obvia.  La fase t
  tt  ee  
          

 Arquitectónicos se ha dado de una 
 en fases, entre las cuales, las que 
 el fenómeno arquitectónico, son las 

a a sus principios de origen.  Se da de 
metría y la otra busca recuperar la 
ún estilo del pasado, limitándose a 
s es la más preocupada por cumplir 

idos en el pasado.  Tiende a rechazar 

la que descubre, crea, pero conserva 
Aplica lo que se ha planteado en la 
a nueva, aplicando nueva tecnología, 
busca inspiración en los estilos del 
s. 

, pero a veces olvida sus principios.  
mo obras con abundante y compleja 
estado manifestando como obras con 
as.  Rechaza lo simple y en algunos 
brumadora, aunque no siempre.  Hay 
ta fase mantener un orden simple y 
 se refleja en su exterior aunque no 
iende a terminar abruptamente. – 5 – 
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                                          OOO   bbb   jjj   eee   ttt   iii   vvv   ooo   sss   
   
   
   
   
   
   

OOObbbjjjeeetttiiivvvooo   PPPrrriinnnccciiipppaaallli    
 
 

 Comprobar que la evolución de La Forma en la Arquitectura se da en fases 
analizando Obras Arquitectónicas en los estilos del Siglo XX, comparando 
cada uno con los demás estilos arquitectónicos que los precedieron a través 
de los años y correlacionarlos para elaborar una opinión. 

 
 
 
Objetivos ComplementariosOObbjjeettiivvooss  CCoommpplleemmeennttaarriiooss 
   

  

   
   

en la Arquitectura del siglo XX.   
Crear una base de datos referencial de algunas de las obras más importantes 

   
   

   Hacer un análisis comparativo con obras arquitectónicos nacionales para 

 
apreciar su evolución en el contexto guatemalteco.   

 
 Que el Análisis realizado pueda servir a su vez como un documento de apoyo en 

   
la formación teórica de nuevos arquitectos. 
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Como en cualquier otro trabajo de graduación se dan los términos y conceptos 
que fueron utilizados para que el lector no tenga problemas interpretando los 

un mínimo de tres y un máximo 
de seis obras de los Estilos Arquitectónicos del Siglo XX, tomados de diferentes 

El análisis de las obras fue de carácter comparativo, formal, procurando que 
el resultado del mismo deje definido las características que lo hagan pertenecer a 
cualqui

Aunque sí se busca dentro de los objetivos complementarios, este trabajo no 
pretende ser un documento de historia o de apoyo a la docencia por lo que su 

 
 
 
 
 
 

datos teóricos, históricos o de los análisis. 
  
 
 Se pretendió abarcar cada periodo o estilo con 

localidades internacionales y nacionales cuando éstas existan y sean relevantes.  
Sin embargo antes se dio un poco de información teórica e histórica acerca del 
periodo o estilo arquitectónico que se está analizando, tanto como a los estilos 
que le precedieron según su fase para saber cuáles fueron los orígenes o causas 
que lo formaron. 
 
 
 

era de las tres fases evolutivas de la Arquitectura.  No se realizó un 
análisis muy profundo o extenso para procurar no alejarse del objetivo principal. 
 
 
 

enfoque no será ése.  Su enfoque principal es de explorar a través del análisis la 
hipótesis planteada. 
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                                          ttt   ooo   ddd   ooo   lll   ooo   ggg   ííí   aaa   
 
 
 
   
DDDeeefffiiinnniiirrr   eeelll   ttteeemmmaaa   dddeee   eeessstttuuudddiiiooo   

 fue cuál sería el tema de estudio
lleva

   
Lo primero a resolver 
ría para procurar no desviarse del objetivo principal.  

ma gira alrededor de la hipótesis referencial, esto es lo prim
 
 

   GGGeeennneeesssiiisss   YYY   FFFooorrrmmmuuulllaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   HHHiiipppóóóttteeesssiiisss   
 
 
Como se mencionó anteriormente, el sustentante ha o

mien o en la manera en que la se ha dado la evolución de la

l sustentante considera que las formas arquitectónic
por bras con formas geométricas sencillas, con poca o nin
que las

 la vez el sustentante sostiene que la forma arquitec
de l simple a lo complejo de una manera gradual con ciert

  
  

t
la manera en que la forma pasa de lo simple a lo complejo. 

 
 
E

o
 formas arquitectónicas complejas se representa

formas arquitectónicas orgánicas o geometría muy irregular,
sencillas altamente decoradas con formas irregulares u org

 
 
A

o 
su retorno a lo simple tiende a darse sin transición.  Esta
tres fases: la primera es la más simple, la segunda, una fa
más compleja. 
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MMM   eee   
 y luego el enfoque que éste 
Tomando en cuenta que el te-
ero que se define… 

bservado cierto comporta-
 forma arquitectónica y en 

as simples se representan 
guna decoración, mientras 

tónica evoluciona pasando 
a transición, mientras que 

n, ya sea por obras con 
 o con formas geométricas 
ánicas. 

 evolución se presenta en 
se intermedia y la tercera 
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                                          ttt   ooo   ddd   ooo   lll   ooo   ggg   ííí   aaa   
 

as fases principales y más identificables son la prim
fase

ntre la fase primera y la intermedia se han dado tras
que 

 

ooonnnccceee tttooosss   TTTeeeóóórrriiicccooosss   GGGeeennneeerrraaallleeesss

 
 
 
L

s opuestas de la simplicidad o complejidad de la forma
primera y ultima se puede ubicar una intermedia, con grados
y complejidad.   

 
 
E
en el siglo XX las transiciones se vuelven mucho meno

fueron en el pasado, por lo que resultan difíciles de cata
fase propia, al igual que entre la fase intermedia y última,
bajo una fase propia sino que se colocan en ambas (fases 1
características de las fases son descritas más adelante. 

 
 

CCC ppp    

 Aparte de definir los conceptos referentes a la arquit

iiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllaaa   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttuuurrraaa

 
 

describieron los conceptos de análisis y crítica de la form
dar los referentes conceptuales adecuados al tema. 
 
 
 
HHH    

etizaron de manera superficial algunos estilos a
Siglo XX para poder visualizar cómo se desarrollaron estas 
se elaboró una línea cronológica para su mejor comprensión.

  
 

Se sint 

GGG  eee  nnn  eee  rrr  aaa  lll  ii   ddd  aaa  ddd  eee   sss        –––       CCC   aaa   ppp  íí  ttt  uuu   lll  ooo      III         i        í      
MMM   eee   
era y la última, pues son 

lapes o transiciones, aun-
 

 arquitectónica.  Entre la 
 intermedios de simplicidad 

s identificables de lo que
logar o de ubicar en una 
 por lo cual no se sitúan 
 y 2, o fases 2 y 3).  Las 

ectura, historia y estilo se 
a arquitectónica para poder 

rquitectónicos anteriores al 
fases en el pasado y a la vez 
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 Muchos críticos e historiadores de la arquitectura la ha
stilos arquitectónicos de los cuales no todos serán utiliza
uación.  Pero se procuró abarcar los estilos universales de
l p

e
d
e aís, cuyas obras tengan formas arquitectónicas similar
pertenecen.  Estos estilos fueron descritos más adelante. 
   
   
   

AAnnnááállliiisssiiisss   dddeee   lllaaasss   OOObbbrrraaasss   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóónnniiicccaaasssA    
   
   

E  l r p vo basándose 
e reflejó estableciendo cuáles eran las características de 
os términos de análisis y crítica ya establecidos en los conce

anal

l aná isis fue de tipo c ítico y com arati
s
l

izó un mínimo de 3 obras por periodo o estilo para compro
   
   

   EEEssstttiiilllooosss   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóónnniiicccooosss   
   
   

Los est lo  ar uitectó ic i s q n os se agruparon según la 
sentan.  Primero se realizó una descripción crítica del est
algunas obras arquitectónicas de dicho estilo antes de pr
último se realizó el análisis comparativo al final de cada fas
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M   eee   t
n dividido en una variedad de 
dos en este proyecto de
l siglo XX más conocidos en 

 gra-

es dentro del estilo al que 

en la forma arquitectónica y 
la obra arquitectónica según 
ptos teóricos generales.  Se 
bar la hipótesis.   

fase evolutiva que repre-
ilo y luego se analizaron 
oceder al siguiente, y por 
e. 
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   OOObbbrrraaasss   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóónnniiicccaaasss   

Las obras arquitectónicas objeto de análisis fueron seleccionadas en un cont
to internaci z se procuró tener por lo menos un ejemplo local.  Las 

s características de cada fase.  Entre 
otros factores, se consideraron los relacionados con su nivel de aceptación a nivel 
mund

   
   

ex-
onal pero a la ve

obras arquitectónicas debían representar la

ial y en particular el autor y su influencia en los estilos arquitectónicos. 
 
 

   AAAnnnááállliiisssiiisss   CCCooommmpppaaarrraaatttiiivvvooo   
   
   

l análisis comparativo se planteó agrupando las obras arquitectónicas de tres 
. a a obras arquitectónicas tiene los datos del autor, la ubica-

 temporalidad de su construcción, fase y estilo arquitectónico al que 
pertenece y por último una breve descripción de la obra. 

E
en tres   Cada un  de l s 
ción de la obra,
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22..11    AArrqquuiitteecctt22..11    AArrqquuiitteecctt
FFoorrmmaa  AArrqquuiitteeccFFoorrmmaa  AArrqquuiitteecc

  
  
  
  
  
  
 La arquitectura ha tenido numerosas definiciones desde las muy
entran a la esencia de la arquitectura, hasta las muy particulares, p
sido considerados como máximos exponentes de la arquitectura, las 
más filosóficas. 

 La arquitectura ha tenido numerosas definiciones desde las muy
entran a la esencia de la arquitectura, hasta las muy particulares, p
sido considerados como máximos exponentes de la arquitectura, las 
más filosóficas. 
  
 Aunque debe quedar claro que la arquitectura busca satisfac
por lo tanto debe cumplir con una función) vale tomar en cuenta que
arquitecto es el de fusionar lo funcional con lo formal, logrando a
Es por esto que la forma arquitectónica es tan importante.  Un ingen
que sea funcional… incluso un albañil con suficiente experiencia; pe
crear espacios muy estéticos no es algo que se espere de sus p
arquitecto casi que debe exigirse.  

 Aunque debe quedar claro que la arquitectura busca satisfac
por lo tanto debe cumplir con una función) vale tomar en cuenta que
arquitecto es el de fusionar lo funcional con lo formal, logrando a
Es por esto que la forma arquitectónica es tan importante.  Un ingen
que sea funcional… incluso un albañil con suficiente experiencia; pe
crear espacios muy estéticos no es algo que se espere de sus p
arquitecto casi que debe exigirse.  
  
 Sin embargo lo más curioso es la manera en que la forma evoluc Sin embargo lo más curioso es la manera en que la forma evoluc

 

uurraa  yy    uurraa  yy    
ttóónniiccaa  ttóónniiccaa  

 superficiales, que realmente no 
lanteadas por aquellos que han 
cuales tienden a ser definiciones 

 superficiales, que realmente no 
lanteadas por aquellos que han 
cuales tienden a ser definiciones 

er una necesidad humana, (y que 
 uno de los mayores aportes del 
sí una estética visual agradable.  
iero es capaz de crear un edificio 
ro aunque ambos son capaces de 
rofesiones, mientras que de un 

er una necesidad humana, (y que 
 uno de los mayores aportes del 
sí una estética visual agradable.  
iero es capaz de crear un edificio 
ro aunque ambos son capaces de 
rofesiones, mientras que de un 

iona a través de la historia.  iona a través de la historia.  
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 i       í    I    

AAARRRQQQUUUIIITTTEEECCCTTTUUURRRAAA
  
tica, quizá buscaba evitar el uso de la pala-
bra arte. 

 La palabra Arquitectura se deriva del 
latín (architecturA, AE).  El diccionario de La 
Real Academia Española (RAE) define a la Ar-
quitectura como: 

 
 Según Charles Jencks en su libro Ar-
quitectura 2000: predicciones y métodos 
(1975), las “tradiciones” más importantes de 
la arquitectura son: Lógica, Idealista, Activis-
ta, Intuitiva, Inconsciente y Consciente. 3

 
1. Arte de proyectar y construir edificios. 

 
     Aunque esta definición queda demasiado 
corta, sin embargo cabe mencionar que lo 
define como un arte y se puede decir que lo 
artístico requiere de una composición que 
aunque puede ser el resultado de mucho es-
tudio, en el fondo es una creación intuitiva. 

 
 

INCONSCIENTE 
DE  SI  MISMA 

 
Popular 

Vernácula 
Ecléctica 
Híbrida 

Tradicional 
Consumidora 

“Hazlo tu mismo” 

CONSCIENTE 
DE  SI  MISMA 

 
Bellas Artes 
Académica 

Clásica 
Historicista 

Fascista 
Burocrática 

Fundamentalista 

INTUITIVA
 

Naturalista 
Expresionista 

Orgánica 
Aerodinámica 

Fantástica 
Metabólica 
Adaptable 
Biomórfica 

LOGICA
 

Ingeniería 
Funcional 
Estructural 
Geométrica 
Matemática 
Paramétrica 
Precisionista 
Ultraligera 

IDEALISTA
 

Racional 
Purista 
Heroica 

Metafísica 
Cibernética 
Semiológica 
significante 
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ACTIVISTA
 

Futurista 
Utópica 

Revolucionaria 
Constructivista 

Comunista 
Metamórfica 
Dispendiosa 

Dinámica 

 
 
 

  
 El diccionario de Arquitectura y Urbanis-
mo da el siguiente concepto: 

 
 

  
Tratado especial que estudia la 

organización, diseño y construcción 
del hábitat humano dentro de una rea-
lidad.  El espacio resultante permite 
realizar actividades con comodidad y 
confort, dentro de una aceptación 
estética y con una optimización cons-
tructiva que le permite sostenerse en 
el tiempo y en el espacio. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     Esta definición es un poco más amplia, y 
más técnica.  La define como un tratado y se 
limita a decir que debe tener aceptación esté- 

 
 

 

1.  Diccionario de la Real Academia Española  
 www.rae.es  22da Edición, 2001 
 

 

3. Charles Jencks, A itectura 2000: predicciones y métodos  
 1978 – Editor Blume 
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 2. Camacho, Mario, Diccionario de Arquitectura y Urbanismo,  
  1998 - Mexico 
 

rqu
ial 
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FFFooorrrmmmaaa   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóónnniiicccaaa    Aunque han pasado más de 30 años desde 
la publicación de su libro y algunas de sus 
“predicciones” no ocurrieron según sus teo-
rías, la gráfica anterior tiene sus meritos, los 
cuales serán analizados más adelante. 

 
 Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, la Forma es la “configuración 
externa de algo”. 1 
  Ahora, si se considera que el arte es una 

creación producto de la intuición y que la 
técnica es producto de un proceso de reglas, 
principios o protocolos lógicos previamente 
establecidos, entonces habrá que llegar a 
una definición que abarque ambos. 

 Francis D.K. Ching define a la Forma en 
su libro Diccionario Visual de Arquitectura 
como la “manera de disponer y coordinar las 
partes de una composición para producir una 
imagen coherente”. 2
  
 Aunque ambas definiciones quedan cortas 
ambas tienen mérito.  El Diccionario de la Real 
Academia Española se basa en el exterior, 
pero se debe recordar que existen formas 
dentro de otras que podrían describirse como 
formas internas.  Luego el Diccionario Visual 
de Arquitectura de Ching se basa en el diseño 
de algo visualmente “coherente”, pero quién 
decide qué es y qué no es coherente. 

 
 Por lo tanto, para fines del análisis que 
se desarrolló, se definió a la arquitectura de 
la siguiente manera… 
 
 
 La arquitectura es la solución, tanto 
técnica como artística, que logra el ser 
humano, mediante el diseño y la modificación 
del espacio para satisfacer sus necesidades 
socio-culturales. 

 
 Es difícil poder decir que un edificio o 
una construcción es o no es arquitectura, ya 
que en el momento en que se diseña o se modi-
fica un espacio para satisfacer una necesidad 
se obtiene arquitectura, dejando a un lado 
cuán eficient tisfaga dicha necesidad. 

 
 Esta modificación del espacio se logra 
mediante el juego armonioso y eficiente entre 
espacio y volumen, el cual resulta en la forma 
arquitectónica. 

  
 Por lo a vez algo califica como 
arquitectura ntorno, su superficie vi-
sual y la ma que interactúa el espacio 

 La eficiencia de esta solución no es ar-
quitectura sino el éxito de la arquitectura. 

MMM   aaa   rrr   ccc   ooo         TTT  eee   óóó   rrr   ii    ccc   ooo        –––       CCC  aaa  ppp  íí  ttt   uuu  lll  ooo        III   II             i       í    I    

 

1.  Diccionario de la Real Academia Española  
 www.rae.es  22da Edición, 2001 
 
2. Ching, Francis, Diccionario Visual de la Arquitectura 
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negativo con el positivo, todo esto es la esen-
cia de la Forma Arquitectónica. 
 
 A través de la historia, la forma arqui-
tectónica se ha desarrollado empezando por 
formas de expresiones simples hasta llegar a 
expresiones altamente complejas. 
 
 

DDDiiinnnááámmmiiicccaaa   dddeee   lllaaa   FFFooorrrmmmaaa   

MMM   aaa   rrr   ccc   ooo         TTT  eee   óóó   rrr   ii    ccc   ooo        –––       CCC  aaa  ppp  íí  ttt   uuu  lll  ooo        III   II          i       í    I

 

10. de Sausmarez, Maurice, Diseño Básico, dinámica de la forma visual,  
 1995 – Barcelona, Editorial Gustavo Gili 
 
 

 
 La unidad más simple es el punto, puede 
ser un punto de origen o un punto referen-
cial.  La línea puede considerarse como una 
cadena de puntos, marca posición y dirección, 
encierra una cierta energía que anima a reco-
rrerla en toda su longitud.  Las líneas orto-
gonales y sus intersecciones en ángulos a 90° 
dan una sensación de estabilidad y estática 
mientras que el uso de ángulos agudos y ob-
tusos o cóncavos da sensación de movimiento 
o dinámica al igual que las líneas curvas. 10

 
 De la misma manera las superficies pla-
nas orientadas de manera ortogonal causan 
sensaciones estáticas mientras que las super-
ficies planas orientadas en pendientes o las 
superficies curvas causan sensaciones dinámi-
cas.  Los volúmenes también causan sensacio-
nes de estática y dinámica aunque la mayoría 
de veces depende de los ángulos que se for-
man entre el plano horizontal del solar don-

de se levanta
planos vertica
obras.  Por ej
námico si desca
mo lo es si d
tral.  De la mis
perfiles se le
rectos son es
ángulos agudo
dinámicos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Más Diná

 

 
 
 Según el 
námica y a la E
las fases de la
tectónicas cuy
mente estática
y las que sus f
pertenecen a l
se puede conta
cas y en algun
lance entre am
   qqq   uuu
       

 la obra arquitectónica y los 
les de los perfiles de dichas 
emplo, un cilindro no es tan di-
nsa sobre su cara circular co-

escansa sobre su cara perime-
ma manera los volúmenes cuyos 
vantan del solar en ángulos 
táticos y los que lo hacen en 
s y obtusos o cóncavos son 

mico    Más Estático 

sustentante al analizar a la Di-
stática como características de 
 arquitectura, las obras arqui-
as formas principales son alta-
s, pertenecen a la Primera Fase 
ormas son altamente dinámicas 
a tercera fase.  La segunda fa-
r con formas estáticas, dinámi-
as ocasiones una armonía o ba-
bas. 
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222...222      EEEvvvooollluuu
dddeee   lllaaa   FFFooorrr

AAArrrqqquuuiiittteeeccctttóóó
   
   
   
   
   
 Normalmente, al pensar en Evolución se piensa en fenóme
algunos casos se piensa en las ciencias sociales, pero no necesa
de las artes, ni mucho menos de la Arquitectura.  Sin embargo, m
utilizado en las artes como una forma de describir el progreso 
pasan a través de la historia. 
  
 Como se mencionó anteriormente, según el sustentante la fo
cíclicamente, ya que la sociedad llega a un punto en que la forma
la necesidad de regresar a formas más simples. 

      

 

   aaa   ppp   iii   ttt   uuu   lll   ooo         III   III   

ccc
m

no
ria
ás
y l

rma
 s
   CCC
iiióóónnn      
mmaaa   
nnniiicccaaa   

s de las ciencias naturales, en 
mente de las ciencias formales o 
 recientemente, el término se ha 
as transformaciones por la que 

 arquitectónica ha evolucionado 
e vuelve tan compleja que siente 
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 i       í    I

EEEvvvooollluuuccciiióóónnn   

 La palabra se deriva del latín evolutĭo, -
ōnis) y según el diccionario de la Real Academia 
Española se define como: 
 

1. Cambio de forma. 
 
2. Fil. Doctrina que explica todos los fenóme-

nos, cósmicos, físicos y mentales, por trans-
formaciones sucesivas de una sola realidad 
primera, sometida a perpetuo movimiento in-
trínseco, en cuya virtud pasa de lo simple y 
homogéneo a lo compuesto y heterogéneo. 

 
 Ambas funcionaron muy bien para este 
análisis.  El sustentante considera que la evo-
lución de la forma arquitectónica se ha dado en 
tres fases principales y que al terminar la 
tercera fase (de formas más complejas) el ciclo 
vuelve a comenzar (con formas más simples).  
 
 

CCCiiiccclllooo   
 
 La palabra se deriva del latín (cyclus), y 
del griego (KÚK λOS) que significa circulo.  El 
Diccionario de la RAE cuenta con dos defini-
ciones adecuadas a este tema: 

 
1. Serie de fases por las que pasa un fenó-

meno periódico. 

 
2. Conjunto d

operacione
 
     Sin embargo
evolucionado c
es repetitivo o
características

 
 Además A
respecto a la A

     "La orig
torno al o
aquello qu
las primera

   

FFFaaassseee 
 
 La palabra
significa manife
RAE la define c

 
1. f. Cada un

sivos de un
de una doc

 
 Aunque e
cesivos, estas 
cierto traslape

 

1.  Diccionario de la Real Academia Española  
  www.rae.es  22da Edición, 2001 
 

2.   Idem 
 

 

3.   Wikiquote 
  http://es.wikiquo
 

 A r
       

e una serie de fenómenos u 
s que se repiten ordenadamente. 

, cada ciclo arquitectónico habrá 
on respecto al anterior y lo que 
 periódico en cada ciclo, son las 
 de cada una de sus fases.  

ntonio Gaudí dijo lo siguiente 
rquitectura: 

inalidad consiste en el re-
rigen; así pues, original es 
e vuelve a la simplicidad de 
s soluciones."  3

 se deriva del griego (φάσις) que 
stación.  El diccionario de la 
omo… 

o de los distintos estados suce-
 fenómeno natural o histórico, o 
trina, negocio, etc. 

fectivamente son estados su-
tres fases no se han dado sin 
. 

te.org/wiki/Arquitectura 
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 Anteriormente se mencionó el diagrama 
de Jencks, el cual se reinventó según las 
“tradiciones” más pertinentes a este trabajo 
de graduación.  Según Jencks, las “tradicio-
nes” más importantes son: Lógica, Idealista, 
Activista, Intuitiva, Inconsciente y Consciente.  
Aunque las seis “tradiciones” tienen caracte-
rísticas que dependen de su forma, Jencks ba-
só su diagrama en muchos factores más, por 
lo tanto las características de cada “tradi-
ción” se redistribuyeron o anularon según 
describen la forma, de la siguiente manera: 

 Anteriormente se mencionó el diagrama 
de Jencks, el cual se reinventó según las 
“tradiciones” más pertinentes a este trabajo 
de graduación.  Según Jencks, las “tradicio-
nes” más importantes son: Lógica, Idealista, 
Activista, Intuitiva, Inconsciente y Consciente.  
Aunque las seis “tradiciones” tienen caracte-
rísticas que dependen de su forma, Jencks ba-
só su diagrama en muchos factores más, por 
lo tanto las características de cada “tradi-
ción” se redistribuyeron o anularon según 
describen la forma, de la siguiente manera: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
LOGICA  

 
Purista 

Funcional 
Geométrica 
Matemática 
Precisionista 
Burocrática 

Fundamentalista
Historicista 

Clásica 

  
  

 

Académica 
Racional 

Significante 
Semiológica 

   

FASE
1

FASE
1,2  

  
  
  
  
  
  
  ACTIVISTA 

/IDEALISTA 
 

Revolucionaria 
Utópica 

Dinámica 
Bellas Artes 

Transiciónista 
Constructivista 

Adaptable 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
RETORNO A FASE 1 

 
TIENDE A SER 

ABRUPTO  
 

(sin transición) 

 

Vernácula 
Hibrida 

Dinámica 
Revolucionaria 

FASE
2,3

INCONSCIENT
E DE SI MISMA

 
Popular 

V  

C

ernácula
Ecléctica 
Híbrida 

Tradicional 
onsumidora 

“H ”azlo tu mismo

CONSCIENTE 
DE SI MISMA 

 
Académica 
Bellas Artes 

Clásica  
Fascista 

Historicista 
Burocrática 

Fundamentalista 

INTUITIVA
 

Naturalista 
Expresionista 

Orgánica 
Aerodinámica 

Fantástica 
Metabólica
Adaptable 
Biomórfica

LOGICA 
 

Ingeniería 
Funcional 
Estructural 
Geométrica 
Matemática 
Paramétrica 
Precisionista 

Ultraligera 

IDEALISTA
 

Racional 
Purista 
Heroica 

Metafísica 
Cibernética 
Semiológica 
Significante

EVOLUCIÓN 
CÍCLICA  

DE LA FORMA 
ARQUITECTÓNICA

(elaboración 
propia) 

ACTIVISTA 
 

Futurista 
Utópica 

Revolucionaria 
Constructivista 

Comunista 
Metamórfica 
Dispendiosa 

 Dinámica

 

FASE 
1 

FASE
3 

 

FASE 
2,3

FASE
1,2

FASE
2

INTUITIVA
 

Naturalista 
Expresionista 

Orgánica 
Fantástica 
Futurista 

Biomórfica 
Aerodinámica 
Metamórfica 

Ecléctica 

 

FASE
3

 

Redistribución de Características del Diagrama de Jencks 
 

Reinterpretación del Diagrama de Jencks , según el Sustentante 
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La Casa de la Cascada, 1934–1937, Pennsylvania, Estados Unidos 

 

1.    Diccionario de la Real Academia Española  
  www.rae.es  22da Edición, 2001 
 

 

El Partenon, Atenas, Grecia 
 

•••    PPPrrr iiimmmeeerrraaa   FFFaaassseee   dddeee   lllaaa   AAArrrqqquuu iii ttteeeccctttuuurrraaa   
   

La más simple y apegada a sus principios 
de origen.  Originalmente se basó en recupe-
rar la simplicidad de algún orden clásico o 
algún estilo del pasado con poca ornamen-
tación, limitándose  a aportar rasgos regiona-
les y ahora ha agregado una preferencia hacia 
la geometría y volumetría libre de o con apor-
tar rasgos regionales. Tiende a colocar a la 
función por encima de la forma, a rechazar la 
ornamentación y a seguir los cánones estable-
cidos en el pasado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••    SSSeeeggguuunnndddaaa   FFFaaassseee   dddeee   lllaaa   AAArrrqqquuu iii ttteeeccctttuuurrraaa   
   

Es una fase de transición, es la que des-
cubre, crea, pero conserva principios sin li-
mitarse o cegarse por ellos.  Aplica lo que se 
ha planteado en la primera fase pero busca 
hacerlo de una manera innovadora, aplicando 
nueva tecnología, juego de modulaciones, etc.  

En ocasiones busca inspiración en los estilos 
del pasado fusionándolos con los estilos 
actuales. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

•••    TTTeeerrrccceeerrraaa   FFFaaassseee   dddeee   lllaaa   AAArrrqqquuu iii ttteeeccctttuuurrraaa   
   

Esta continúa experimentando, pero a ve-
ces olvida sus principios.  En el pasado se ma-
nifestó principalmente como obras con abun-
dante y compleja ornamentación, pero más re-
cientemente se ha estado manifestando como 
obras con formas orgánicas, abstractas o 
descompuestas.  Rechaza lo simple y en algu-
nos casos llega a criticarse como exagerada o 
abrumadora, aunque no siempre, hay obras ar-
quitectónicas que han logrado en esta fase, 
mantener un orden simple y puro en su inte-
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     E vo luc i ón  d e  l a  Forma  Arqu i t e c tón i c a     

 i       í    IMMM   aaa   rrr   ccc   ooo         TTT  eee   óóó   rrr   ii    ccc   ooo        –––       CCC  aaa  ppp  íí  ttt   uuu  lll  ooo        III   II               

 
*  Nota:       La litografía, “Reptiles”, de M.C. Escher sirve como una muy buena metáfora  hipótesis.  Los reptiles empiezan ordenados y plasmados en 

papel, luego cobran vida y se esfuerzan por avanzar y al llegar a la cima re al orden original establecido.  El camino de los reptiles 
también sirve como metáfora; el primer paso objeto por el que pasa simbolizand  y cánones establecidos, el segundo una escuadra de 30 y 
60 grados que simboliza la exploración bajo principios establecidos y por ult s formas un poliedro y una copa con variedad de objetos 
dentro y relieves decorativos uno simbolizando formas complejas y el otro simbo  la ornamentación agregada al volumen principal. 

Museo de Guerra Imperial, 1997–2001, Manchester, Inglaterra 

rior, el cual de alguna manera se refleja en 
su exterior aunque no sea de una manera vi-
sualmente obvia.  La fase tiende a terminar 
abruptamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••    EEElll    CCCiiiccclllooo   
 
Mientras que el proceso evolutivo de la 

arquitectura tiende a pasar de la primera a la 
tercera fase por cambios graduales, su retor-
no a la primera fase siempre tiende a ser abrup-
to.  La sociedad eventualmente termina cansán-
dose de la ostentosidad de la tercera fase y 
termina dándose un cambio fuerte y opuesto. 

* Reptiles, 1943, Litografía, M.C. Escher 
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 En esta fase se aplicarán con mayor 
disciplina los conceptos básicos de forma y 
ordenamiento espacial, y es la fase en la que 
serán más visibles.  Los conceptos serán los 
siguientes: 
 
 
Punto: El punto es el origen de toda forma. 
 
Línea: Es la continuación sucesiva del punto 

en una dirección y puede ser recta o 
curva.  También representa a la primera 
dimensión. 

 
Área: Representa la segunda dimensión.  Su 

forma es representada por la geometría. 
 
Geometría: A partir de la geometría, sabemos 

que los perfiles primarios de las formas 
son la circunferencia y la serie infinita 
de polígonos regulares que pueden 
inscribirse en la misma.   

 

Los perfiles básicos son:  
La circunferencia, el triangulo y el 

 cuadrado. 

Volumen: Aparte de ser el espacio físico que 
ocupa una forma, representa la tercera 
dimensión. 

 
 Los perfiles básicos pueden dilatarse o 

girar hasta generar formas o sólidos 
volumétricos distintos, regulares y 
fácilmente reconocibles.   

 
 Las circunferencias generan esferas y 

cilindros; los triángulos generan conos 
y pirámides; y los cuadrados generan 
cubos.  Aquí el término sólido no se 
refiere a la consistencia de la materia, 
sino a los cuerpos o figuras geométricas 
tridimensionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Conceptos basados, traducidos y/o tomados de: 
Francis D.K. Ching. Architecture form, Space and Order 
Second Edition, 1961. 
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 El círculo genera formas volumétricas 
como la esfera y el cilindro, los cuales son 
inmediatamente reconocibles. 

 El círculo genera formas volumétricas 
como la esfera y el cilindro, los cuales son 
inmediatamente reconocibles. 
  

          i        í     I  

Proyecto para casa de un guarda, Maupertius, 1775, Claude-Nicolas Ledoux

  
  

Capilla Instituto de Tecnología de Masachusets, Cambridge, 
Massachussets, 1955, Eero Saarinen y otros.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 El triangulo a su vez genera formas 
volumétricas como la pirámide y el cono. 
 El triangulo a su vez genera formas 
volumétricas como la pirámide y el cono. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 Pero el más común es el cuadrado, el 
cual genera al cubo aunque éste rara vez se 
utiliza con sus tres dimensiones de igual 
medida. 

 Pero el más común es el cuadrado, el 
cual genera al cubo aunque éste rara vez se 
utiliza con sus tres dimensiones de igual 
medida. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Residencia Gwathmey, Amagensett, Nueava York, 1967,  
Charles Gwathmey/Gwathmey Siegel & Associates  

 Los ejemplos de arquitectura anteriores 
son representaciones claras de estas formas 
volumétricas pero se debe recordar que su 
ordenamiento espacial también es definido por 
sus perfiles geométricos primarios. 

 Los ejemplos de arquitectura anteriores 
son representaciones claras de estas formas 
volumétricas pero se debe recordar que su 
ordenamiento espacial también es definido por 
sus perfiles geométricos primarios. 
  
 En ocasiones también se define por 
elementos lineales o por puntos, los cuales 
pueden ser visuales o de referencia como lo 
son los puntos de origen o puntos de partida.  
El centro de un círculo es un buen ejemplo de 
un punto de origen. 

 En ocasiones también se define por 
elementos lineales o por puntos, los cuales 
pueden ser visuales o de referencia como lo 
son los puntos de origen o puntos de partida.  
El centro de un círculo es un buen ejemplo de 
un punto de origen. Proyecto de cenotafio cónico, 1784, Étienne-Louis Boulée.

o Conceptos basados, traducidos y/o tomados de: 
Francis D.K. Ching. Architecture form, Space and Order 
Second Edition, 1961. 
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Radiación: consiste en un espacio central 

dominante desde el cual se extiende un 
número de organizaciones lineales de 
manera radial. 

 
 
Repetición: Cuando una misma forma es utiliza-

da más de una vez en un diseño.  Da una 
sensación inmediata de armonía. 

          i        í     I  

 
 
Simetría: Para cumplir con esta cualidad es 

indispensable que exista un eje central 
desde el cual se exige una relación es-
pacial idéntica en ambos lados del eje. 

 
 
Interrelación de Espacios: Cuando un espacio 

o volumen comparte todo o parte de su 
espacio con otro.  Esto puede suceder de 
las siguientes maneras: 

  
 
 
 
 
 
 
 
Transformaciones Aditivas: Cuando se agrega 

elementos o volúmenes al volumen inicial. 

 En esta fase las adiciones que se hacen, 
tienden a ser sutiles y los volúmenes 
normalmente pertenecen a los tres per-
files básicos y se rige mucho en simetría 
y en ángulos rectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformaciones Sustractivas: Cuando se 
quitan o restan elementos o volúmenes 
al volumen inicial.  En esta fase las sus-
tracciones que se hacen, tienden a ser 
sutiles y los volúmenes normalmente 
pertenecen a los tres perfiles básicos y 
se rige mucho en simetría y en ángulos 
rectos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

o Conceptos basados, traducidos y/o tomados de: 
Francis D.K. Ching. Architecture form, Space and Order 
Second Edition, 1961. 
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 En esta fase se continúan aplicando los 
conceptos básicos de ordenamiento espacial 
pero se experimenta con los mismos aplicán-
dolos en forma nueva.  Los nuevos conceptos 
serán los siguientes: 
 
 
Geometría: Los perfiles básicos siguen desa-

rrollando un gran papel además de los 
demás polígonos regulares pero ahora 
se juega más con la Interrelación  de es-
pacios y con las transformaciones aditi-
vas y sustractivas.  Además se juega con 
la idea de polígonos irregulares. 
 

Volumen: Al igual que con geometría se juega 
más con la interrelación de volúmenes y 
con transformaciones sustractivas y 
aditivas. 

 
Transformaciones Aditivas y Sustractivas: Se 

empieza a trabajar con adiciones y sus-
tracciones de volúmenes y con menos én-
fasis en su simetría o en ángulos rectos. 

 

i    i i     i   I I    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anomalía: Es un cambio marcado en forma, 

tamaño y dirección que no se da de 
manera repetitiva ni gradual 

 
Balance: La simetría, cualidad que fue muy 

característica en la primera fase, se 
remplaza en muchas ocasiones, en esta 
fase por el balance, el cual busca una 
relación espacial similar pero no igual a 
ambos lados de un eje.  

 
Gradación: es un cambio repetitivo, ordenado 

escalonado y uniforme en forma, tamaño 
o dirección. 

 

o Conceptos basados, traducidos y/o tomados de… 
Francis D.K. Ching. Architecture form, Space and Order 
Second Edition, 1961 
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 En esta fase las cualidades de la forma y 
el ordenamiento espacial han evolucionado a 
tal grado que logra que la arquitectura 
llegue a su punto máximo o lo sobrepase y se 
vuelva exagerado.  Los nuevos conceptos 
serán los siguientes: 

 En esta fase las cualidades de la forma y 
el ordenamiento espacial han evolucionado a 
tal grado que logra que la arquitectura 
llegue a su punto máximo o lo sobrepase y se 
vuelva exagerado.  Los nuevos conceptos 
serán los siguientes: 
  
Geometría: Los perfiles regulares siguen 

desarrollando un gran papel como or-
denadores espaciales tanto como los 
polígonos irregulares, formas orgánicas 
y sus interrelaciones.  Además se diseña 
con paraboloides e hiperboloides. 

Geometría: Los perfiles regulares siguen 
desarrollando un gran papel como or-
denadores espaciales tanto como los 
polígonos irregulares, formas orgánicas 
y sus interrelaciones.  Además se diseña 
con paraboloides e hiperboloides. 

Muestra Nacional de Jardinería, Alemania, 1957, Frei Otto y Meter Stromeyer.

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Volumen: Los volúmenes geométricos tienden a 
deformarse a tal grado o a agregar 
formas orgánicas e irregulares a sus 
formas originales que los volúmenes 
originales pueden dejarse de percibir a 
simple vista. 

Volumen: Los volúmenes geométricos tienden a 
deformarse a tal grado o a agregar 
formas orgánicas e irregulares a sus 
formas originales que los volúmenes 
originales pueden dejarse de percibir a 
simple vista. 
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o Conceptos basados, traducidos y/o tomados de: 
Francis D.K. Ching. Architecture form, Space and Order 
Second Edition, 1961 
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Museo Guggenheim, 1957, Bilbao, España, Arq. Frank Gehry. 

es Aditivas y Sustractivas: En 
casos empiezan a utilizarse 
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nomalías en esta etapa se vuel-
omunes a diferencia de las eta-
iores en las que eran pocas o 
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 A través de la historia la arquitectura ha pasado por muchos 
las cuales han sido catalogadas por historiadores y críticos como
movimientos.  La mayoría de veces refiriéndose a la expresión artístic
que al estilo de la cultura y más que al estilo de una persona. 
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HHHiiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllaaa   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttuuurrraaa   
 
 Según Ching es la narración sistemá-
tica, con frecuencia cronológica, de he-
chos significativos relacionados con la 
arquitectura de un pueblo, país o periodo 
concretos; incluye a menudo la explica-
ción de sus causas. 
 
 Para realizar el análisis comparati-
vo, la arquitectura del Siglo XX se divi-
dió por estilos arquitectónicos previa-
mente establecidos por historiadores, sin 
embargo, diferentes historiadores de la 
arquitectura, la dividen en diferentes es-
tilos arquitectónicos, por lo tanto, se 
utilizaron los estilos cuyas característi-
cas sean identificables en su forma. 
 
 

EEEssstttiiilllooo:::    
 
 El término se deriva del Latín stilus 

y del griego στῦλος: 
 

1. Carácter Propio que da a sus obras un 
artista plástico o un músico. 

 
2. Conjunto de características que indivi-

dualizan la tendencia artística de una 
época. 

 
 

 Según A
estilo a la re
de un conjun
una misma raz
Sin embargo e
modificacione
tas, por cons
artista, el es
de la raza. 
 
 Hausser 
para la modi
forma artístic
del autor de 
tista no sólo
por este sist
modifica y lo 
sello person
hay una trad
no hay ningú
objetivo artís
tornos no se
de una direcc
 
 Para fine
referencia el
rándolo cuan
nacional.  L
que se analiza
 

   MMM aaa rrr ccc ooo    TTT eee óóó rrr iii ccc ooo    ---    CCC ooo nnn ccc eee ppp ttt uuu aaa lll    
   CCC
rnold Hausser se le llama 
unión de elementos comunes 
to de obras producidas por 
a y casi en la misma época.  
n los detalles puede haber 

s particulares a los artis-
iguiente existe, el estilo del 
tilo de la época, y el estilo 

dice que el primer estimulo 
ficación o creación de una 
a puede ser el mero impulso 
revelarse a sí mismo; el ar-

 se deja determinar y limitar 
ema sino que lo amplía, lo 
entrega a sus sucesores un 
al; pero según Hausser no 
ición fija y conclusa, pues, 
n impulso artístico, ningún 
tico individual, cuyos con-

 dibujen sobre el trasfondo 
ión estilística general. 

s del análisis se tomó como 
 estilo de la época, compa-
do sea posible con el estilo 
os estilos arquitectónicos 
ron son los siguientes: 
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Art Nouveau 
          Fase 3 
Expresionismo 

 
 
Estilo Internacional      Fase 1 
 
 
Racionalismo 
          Fase 1 y 2 
Art Déco 
 
 
Postmodernismo 
          Fase 2 
 Nacionalista 
 
 
High Tech        Fases 2 y 3 

 
 
Deconstructivismo      Fase 3 

 
 
Estilo Orgánico       Fases 1, 2 y 3 
 

 
 
Art Nouveau y Expresionismo: 
 
 Aunque el Art Nouveau inicia en el siglo 
XIX aún se desarrolla en el siglo XX con repre-
sentantes como Antonio Gaudí.  Este estilo se 
caracterizó por diseños curvilíneos, altamente 
estilizados que usualmente incorporó diseños 
florales o inspirados en plantas. 1

 
 Los diseñadores del Art Nouveau seleccio-
naron y modernizaron algunos de los elementos 
más abstractos del estilo rococó como flamas y 
texturas de conchas también utilizaron muchas 
formas orgánicas altamente estilizadas como 
fuente de inspiración.  1

 
 El término de expresionismo se comenzó a 
usar englobando una serie de creaciones van-
guardistas en Europa entre 1905 y 1924.  Hoy 
en día el término se considera válido para la ar-
quitectura que, independientemente del lugar de 
procedencia y la época de construcción. 2

 
 Este estilo se caracterizó por el uso de 
formas biomórficas o distorsionadas. 2

 
 Ambos estilos son identificables por las 
características de sus formas, las cuales tien-
den a ser muy complejas, orgánicas y/o abstrac-
tas (sin embargo simétricas). 

Wikipedia: 
 

1.  http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau#Architecture 
 
 

Wikipedia: 
 

2.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_expresionista 
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Estilo Internacional 
 
 Se conoce como Estilo Internacional a la 
corriente arquitectónica que adopta una forma 
de proyectar “universal” y desprovista de ras-
gos regionales.  Se comenzó a desarrollar en 
1920.  El estilo se caracterizó, en lo formal, 
por su énfasis en el diseño ortogonal, el 
empleo de superficies lisas, pulidas y libres de 
ornamentación. 3

 
 Aunque es otro estilo identificable por 
sus formas, en este caso simples y libres de or-
namentación, también es característico debido a 
los materiales utilizados (edificios de Cristal). 
 
 
Racionalismo 
 
 Algunos estilos no fueron considerados 
para fines de este estudio debido a que las ca-
racterísticas que lo definen no se basan en la 
forma.  Un claro ejemplo de esto es el Funcio-
nalismo, que como su nombre lo indica, se basa 
principalmente en la funcionalidad. Sin embar-
go, no por eso, éste y otros estilos, dejan de 
tener ciertos rasgos formales en común. 
 
 
• Funcionalismo 

Movimiento de diseño europeo que evo-
luciono partiendo de varias corrientes an-

teriores, a principios del siglo XX.  Básica-
mente sostenía que el diseño debía perse-
guir ante todo el cumplimiento de las ne-
cesidades funcionales, de manera que el 
efecto estético se deriva principalmente de 
las proporciones y acabados, con exclu-
sión de elementos puramente decorativos. 6

 
• Brutalismo 

Movimiento arquitectónico de la década 
de 1950 que ponía especial énfasis en el 
uso estético de los procesos constructivos 
básicos, especialmente el hormigón moldea-
do in situ, sin preocupación aparente por un 
acabado final o secundario. 6   

 

• MInimalismo 
El término minimalismo es utilizado 

para describir una tendencia en el diseño y 
la arquitectura en la cual el objeto es 
reducido a sus elementos necesarios. 4 Se 
considera un claro ejemplo del lema de 
Mies van der ohe “menos es más”. 

 
• Racionalism

El rac alismo arquitectónico es una 
corriente s ida a principios del Siglo XX 
como un rec zo a la ornamentación del Art 
Nouveau.  A pues se puede decir que es la 
depuración lo ya sobresaturado, dejando 
solamente l esencial, lo práctico y funcio-
nal para cad situación.  5

Wikipedia… 
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Internacional 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalist_art#Minimalism_in_visual_art 
5. http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquitect%C3%B3nico 

 

6. Francis D.K. Ching, ionario Visual de Arquitectura 
 Editorial Gust Gill, México, pagina 160 
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 La arquitectura funcionalista, brutalista, 
minimalista y racionalista tiende a tener carac-
terísticas muy similares, por eso se reunieron 
bajo el nombre de Racionalismo. 
 
 Este grupo de estilos tiende a empezar con 
una forma simple, la cual modifica de manera su-
til o dramática adicionando o sustrayendo vo-
lúmenes.  En este caso el factor determinante 
para establecer su fase tiende a caer en lo 
sutil o dramático de los volúmenes sustraídos y 
adicionados. 
 
 
Art Déco 
 
 Es un estilo de las artes decorativas que 
inicia durante la década de 1920, con un resur-
gimiento en 1960.  Se singularizó principalmen-
te por los motivos geométricos, formas ondula-
das o curvilíneas, los contornos claramente 
perfilados, los colores con frecuencia audaces 
y el uso de materiales sintéticos. 8

 
 El nombre es una abreviatura de Art 
Décoratif que se toma de la Exposition Inter-
nationale des Arts Décoratifs et Industries 
Modernes, una exposición de artes decorativas 
modernas que tuvo lugar en París, en 1925. 8

 
 Las obras arquitectónicas de este estilo 
tienden a ser formas básicamente simples pero 

en ocasiones 
complejas que
simples.   
 
 El factor 
tenece, es si el
no, lo cual se 
formas articula
 
 
Postmodernis
 
 Es un mov
artes decorativ
década de 1970
cipios y las prá
particularmente
internacional. 8

 
 El concep
hacia 1975 po
En su estudio 
Posmoderna de
necesidad de c
logar con el pú
la arquitectura
 
 
 Se caract
tación de los e
los actuales, l
quitectónica co

7. Muñoz Goulin, Jul
 Editorial Acen
 

6. Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura 
 Editorial Gustavo Gill, México, pagina 160 
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con adiciones y articulaciones 
 crean nuevas formas no tan 

determinante de a que fase per-
 resultado final es complejo o 
determinó según la cantidad de 
das. 

mo 

imiento arquitectónico y de las 
as que se desarrolló durante la 
 como reacción contra los prin-

cticas del movimiento moderno, y 
 contra la influencia del estilo 
  

to se utilizó por primera vez 
r el arquitecto Charles Jenks.  
El Lenguaje de la Arquitectura 
 1977, Jenks hizo hincapié en la 
ombinar varios estilos, de dia-
blico y de volver parcialmente a 
 tradicional. 7

eriza por su fusión y reinterpre-
stilos del pasado con los esti-
o cual resulta en una forma ar-
mpletamente nueva. 

ián, El Arte Contemporáneo 
to, Madrid 2000, paginas 79-89 
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Nacionalismo 
 
 Se puede decir que el estilo nacionalista 
fue un término empleado para describir a la ar-
quitectura que se desarrolló en el Centro Cívi-
co de nuestra ciudad capital entre los años de 
1950 – 1970. 
 
 Al igual que los detalles de construcción 
del Estilo Internacional, el nacionalista se de-
sarrolla agregando la expresión plástica al 
edificio en forma de altos y bajos relieves con-
memorando pasajes de la historia nacional de-
sarrollándose este estilo en la construcción 
de edificios estatales.  6.1

 
 Aunque este estilo puede compararse, in-
ternacionalmente, con el Regionalismo Crítico 
que busca crear arquitectura que refleje as-
pectos culturales de la región, las caracterís-
ticas de sus formas arquitectónicas llegan a 
ser muy diversas mientras que las formas arqui-
tectónicas del Estilo Nacionalista descrito en 
Guatemala resulta de la fusión entre el Estilo 
Internacional con formas o agregados que re-
presenten a la cultura de la región. 
 
 Esto puede crear una forma arquitectónica 
con base en el estilo internacional pero com-
pletamente nueva (o nacionalizado) o una forma 
arquitectónica de estilística internacional pero 
ornamentada. 

High Tech 
 
 La Arquite
logía) toma dich
trial Style and
publicado en 19
muestra ejempl
materiales indu
lizados en tech
 
 Formalmen
maneras con fo
pero a la vista
ciones o con f
producto de las
 
 Si la form
no aporta nada
tivamente dramá
se.  Pero si su 
pleja y novedos
 
 
Deconstructi
 
 El decons
tectónica que n
1980.  Se cara
proceso de dis
manipulación d
las estructura
metría no eucl

Wikipedia: 
  
9.  http://es.wikipedia.o

8.  De León Castillo, Edgar Adolfo,  
Análisis de Fachadas en Edificios Altos Contemporáneos, pág. 11 
Tesis FARUSAC, 2002 
Sigl
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ctura High Tech, (de Alta Tecno-
o nombre del libro: “The Indus-
 Source Book for The Home”, 
78 por Kron y Slesin.  El libro 

os de obras donde priman los 
strializados particularmente uti-
os, pisos y muros.  9

te tiende a producirse de dos 
rmas estructurales ya conocidas 
 junto con las demás instala-
ormas estructurales complejas 
 más recientes tecnologías. 

a general del edificio es simple o 
 novedoso, impresionante o rela-
tico pertenece a la segunda fa-
estructura es formalmente com-
a pertenece a la tercera fase. 

vismo 

tructivismo es una escuela arqui-
ació a finales de la década de 
cteriza por la fragmentación, el 
eño no lineal, el interés por la 
e las ideas de la superficie de 
s y, en apariencia, de la geo-
ídea, (por ejemplo, formas no 

rg/wiki/Arquitectura_High_Tech 
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rectilíneas) que se emplean para distorsionar y 
dislocar algunos de los principios elementales 
de la arquitectura como la estructura y la 
envolvente del edificio.  Tiene su base en el 
movimiento teórico-literario también llamado 
deconstrucción.   10

 
 Su forma es posiblemente la más dramática 
y compleja de los estilos que pertenecen a la 
tercera fase, debido a su necesidad de perder u 
ocultar el orden.  Curiosamente este estilo lo-
gra su complejidad, tanto en formas orgánicas 
como en formas geométricas irregulares. 
 
 
Orgánico 
 
 Es una filosofía de la arquitectura que 
promueve la armonía entre el hábitat humano y 
el mundo natural. Mediante el diseño busca 
comprender e integrarse con el sitio, los edi-
ficios, los mobiliarios, y los alrededores para 
que se conviertan en parte de una composición 
unificada, correlacionada.  11 

 
 Su característica principal o la que lo de-
fine es la de armonizar con el entorno inmedia-
to y aunque una manera de lograr esto era me-
diante las formas orgánicas, también puede dar-
se mediante el uso de materiales o acabados 
que lo integren a la naturaleza de su alrede-
dor sin importar si su forma no es orgánica. 
 

 Cuando su
pertenecer a la
do su forma es
la tercera. 
 
 Pero para
como arquitect
con su entorno
tectura que lo
materiales y l
orgánica. 
 
 Este estilo
orgánicas se d
segunda mitad d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wikipedia: 
  
10.  http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo 
11.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_organica 
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 forma no es orgánica tiende a 
 primera y segunda fases, y cuan-
 orgánica tiende a pertenecer a 

 fines de este análisis se tomó 
ura orgánica a la que armoniza 
 mediante la forma.  La arqui-
gra esta armonía mediante los 
os acabados no se tomó como 

 en su manifestación de formas 
esarrolla principalmente en la 
el siglo XX. 
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 Durante el desarrollo del presente aná-
lisis, el sustentante empezó a ver que en el 
Siglo XX las fases empiezan a mostrar tras-
lapes cada vez mayores entre los estilos arqui-
tectónicos y que muchas veces se desarrollan 
más de un estilo por fase arquitectónica lo 
cual hace que las fases ya no sean tan mar-
cadas como lo fueron en el pasado. 

 
 
 
 
 
 

      La arquitectura es la voluntad de la 
época traducida a espacio 

         Ludwig Mies Van der Rohe. 12

 
 
 
 
 
 

     La arquitectura es el testigo inso-
bornable de la historia, por que no se 
puede hablar de un gran edificio sin re-
conocer en él el testigo de una época, su 
cultura, su sociedad, sus intenciones (...) 
         Octavio Paz. 12

 

Wikiquote: 
  
12. http://es.wikiquote.org/wiki/Arquitectura 
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  PPaarraa  ppooddeerr  tteenneerr  uunnaa  mmeejjoorr  iiddeeaa  ddee  ccoommoo  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  ffaasseess  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  
llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppeerriiooddooss  yy  eessttiillooss  qquuee  ssee  ddaann  eenn  
llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aarrqquuiitteeccttuurraa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  hhaaccee  uunn  rreeccoorrrriiddoo  mmuuyy  ssuuppeerrffiicciiaall  ddee  llaa  mmiissmmaa  
pprreevviiaa  aall  aannáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo  ddeell  qquuee  ttrraattaa  eell  pprreesseennttee  ttrraabbaajjoo  ddee  ggrraadduuaacciióónn..  
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          E d a d   P r e h i s t ó r i c a 
 
 
 
 
Arquitectura Prehistórica 
 
 Para analizar a la arquitectura desde 
sus orígenes habrá que regresar a lo primero 
que se conoce, lo cual sería la Arquitectura 
Prehistórica.   
 
 Se puede asumir que la primera arquitec-
tura diseñada por el hombre no fue necesaria-
mente geométrica, para empezar las herramien-
tas para modificar los materiales existentes 
(piedra) no existían; no obstante se diseñaron 
espacios que fueron creados, ya sea por los 
materiales tal y como fueron encontrados o, 
modificados según las técnicas primitivas de 
su tiempo. 

Diversos Tipos de Monumentos Megalíticos 

Resquemas de los Diversos Tipos de Dolmenes 

 
 Según historiadores las primeras civili-
zaciones sedentarias surgen en el período 
neolítico y por ello se empezará con la arqui-
tectura de este período, ya que es más común 
encontrar restos de obras arquitectónicas 
sedentarias que nómadas. 
 
 La arquitectura de este periodo en sus 
inicios se basó en el punto y la línea, los 
cuales fueron representados por los túmulos 
y los menhires y sus alineaciones. 
 
 Desde el punto de vista de las fases ar-
quitectónicas todo este proceso de creación y 
descubrimiento fue apenas el camino que hubo 

que tomar para llegar a la primera fase de la 
evolución de la arquitectura. 
 
 Las primeras construcciones 
que se considerarán como per-
tenecientes a la primera fase 
son los Dólmenes y las Nave-
tas, los cuales normalmente se 
construyeron con formas relati-
vamente circulares o rectan-
gulares.  Estos se perfeccio-
naron hasta que se llegó a los 
Cronlech. 
 
 Aún quedan varias rui-
nas de Alineaciones, Nave-
tas y Cronlech en el mundo, 
la mayoría de éstos, Arqui-
tectura religiosa. 
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Stonehenge 
 
 Las ruinas de Stonehenge es lo más 
conocido mundialmente como ejemplo de esta 
arquitectura, aunque también se conservan 
muchos ejemplos más de este tipo de 
arquitectura, los cuales a su vez representan 
los conceptos básicos de la forma de la 
arquitectura. 
 
 Se puede observar claramente como los 
perfiles geométricos primarios definieron su 
ordenamiento espacial, claro que a su vez 
tuvo una razón matemática basada en los 
solsticios, los equinoccios y otros estudios 
de los astros como lo tendría la mayoría de 
arquitectura espiritual en la antigüedad. 
 
 Pero no obstante se utilizó el círculo 
como definidor espacial principal con el cen-
tro como punto jerárquico.  El cerramiento 
está conformado por elementos rectangula-
res que a su vez pueden considerarse elemen-
tos lineales. 
 
 Claro que aunque los elementos lineales 
no son perfectos hay que recordar que las 
herramientas de esos tiempos tampoco eran 
muy precisas, y a su vez se debe considerar el 
tiempo que ha pasado desde su construcción y 
el efecto que esto ha causado en el sitio. 

Ruinas de Stonehenge, Edad del Bronce, Salisbury, Gran Bretaña. 
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Arquitectura de la Antigüedad  

Egipto  
 
 La Arquitectura Egipcia fue en su 
mayoría muy geométrica, pero lo que más 
sobresale y los identifica en nuestros tiempos 
son las pirámides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aunque las pirámides entren dentro de 
lo que es la arquitectura fúnebre puede a la 
vez considerarse espiritual, pues rara vez es 
completamente independiente lo fúnebre de lo 
espiritual. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Gran Pirámide de Keops, 2570 a.c., El Cairo, Egipto. 
 
 Al sólo verlas podemos observar cómo 
entran en juego los perfiles geométricos 
primarios.  Claro que también hay que aceptar 
que su forma se debe a muchos factores como 
la tecnología de su tiempo pero con el tiempo 
se ha descubierto que hay una serie de 
factores matemáticos que fueron utilizados 
en su diseño sin mencionar su relación y 
alineación con los astros. 

Necropolis de Guiza, 2570 a.c., El Cairo, Egipto.

 
 Lo que es innegable es el esfuerzo que 
hubo para lograr tan monumental obra 
arquitectónica, especialmente con el nivel de 
desarrollo tecnológico del periodo. 
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Grecia 
 
 La arquitectura griega también se basó 
en mucha geometría pero los griegos 
utilizaron rectángulos, triángulos, y círculos 
para darle forma a sus construcciones. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La arquitectura griega se divide en tres 
órdenes estéticos, el orden dórico, jónico y 
corintio, los cuales tuvieron una gran in-
fluencia en todo el mundo mediterráneo. 
 

 

 
 
Orden Dórico 
 
 De los tres órdenes, el que entra en la 
categoría de primera fase es el orden dórico y 
lo más reconocible como arquitectura griega 
son los templos. 
 
 En la forma de los 
templos se puede ver cla-
ramente cómo entra en jue-
go el rectángu-
lo para orde-
nar y enmarcar 
el espacio, se 
puede observar 
que las colum-
nas usadas son 
cilindros y como 
la cubierta a 
dos aguas forma 
un triángulo (cornisa) en 
su fachada frontal. Orden Dórico 

 
 Aunque ya en este orden se puede ob-
servar el uso de alteraciones a los perfiles 
geométricos primarios (como las estrías en las 
columnas), estas alteraciones son bastante 
repetitivas y en su mayoría de carácter geo-
métrico (o lineal). 

Típico Templo Griego
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Orden Jónico 
 
 La diferencia principal entre el Dórico y 
el Jónico son los elementos decorativos.  En 
general el Jónico es más esbelto y bello que 
el Dórico.  La disposición del templo es la 
misma pero el alzado es diferente. 1

 
 El templo se eleva sobre un estilóbato, 
la columna, no se apoya directamente en el 
suelo sino que lleva una base con un con-
junto de molduras cóncavas (toro) y convexas 
(escocia).  El fuste está compuesto de estrías 
todas cortadas a bisel que acaban en lo alto 
en una convexidad esférica sobre la que se 
apoya el capitel, a cuyos lados se refuercen 
las molduras espirales o volutas.  El arqui-
trabe no es liso sino dividido en tres fajas 
por una simple moldura.  El friso no está 
dividido en metopas ni triglifos sino que es 
una zona en la que se desarrolla libremente 
la decoración escultórica.  En la cornisa son 
característicos unos dentellones y unas 
molduras con ovas. 2 

 

 El orden Jónico pertenece a la segunda 
fase debido a la exploración que llevan los 
elementos originales.  Al cilindro original de 
la columna se le agregan elementos decora-
tivos en su inicio y su final.  La cornisa se 
vuelve más decorada y el friso se vuelve más 
elaborado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características del Orden Jónico  

1. Puig, Arnaldo, Monografías CEAC, Página 32 
Síntesis de los Estilos Arquitectónicos 
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Orden Corintio 
 
 Se justifica su origen recurriendo a la 
leyenda de que un día el orfebre Calímaco 
quedó sorprendido al ver en un jardín el 
bello espectáculo de que un brote de hojas 
de canto creciera en torno a un cesto de 
ofrenda cubierto por una losa.  Admirado del 
bello espectáculo decidió esculpirlo. 1

 
 Los tres órdenes clásicos corresponden 
a una evolución estética.  Si el orden dórico 
arrastraba una carga de arcaísmo y el orden 
jónico era fruto de la elegancia y el equili-
brio, este tercer orden representa la decora-
ción y la vistosidad. 1 

 
 Aunque el mayor cambio se da más que 
nada en el capitel de las columnas, es claro 
ver que la decoración se vuelve más una copia 
de las formas orgánicas encontradas en la 
naturaleza como hojas, flores, conchas, etc. 
que representaciones geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Características del Orden Corintio 

Algunos Capiteles del Orden Corintio  
 

1. Puig, Arnaldo, Monografías CEAC, Página 34 
Síntesis de los Estilos Arquitectónicos 
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Roma 
 
 Tomando en cuenta que los 
romanos adoptaron y asimilaron 
las costumbres de los pueblos 
que conquistaron y luego fu-
sionaban las características de 
cada cultura a la suya, resulta 
un poco difícil categorizar su 
arquitectura en una fase; sin 
embargo se puede considerar lo 
siguiente. 
 
 Lo que caracteriza el arte 
romano es precisamente la com-
binación sin prejuicios de ninguna 
clase, de todo lo que está a su 
alcance. 1

 
 Los romanos tomaron de los 
etruscos el arco radial o ado-
velado y a través de ellos (y con 
su sello personal) o bien directa-
mente incorporaron a su riqueza 
artística, los estilos griegos. 1

 
 La unión del arco y la 
columna, es lo que caracteriza el 
arte romano en su aspecto monu-
mental y decorativo, la mezcla de 
elementos que no se necesitan 
mutuamente. 1

Orden Compuesto 
 
 La mayor parte de 
culturas que conquista-
ron ya se encontraban en 
la segunda o incluso ter-
cera fase de su evolución 
arquitectónica, lo cual 
los obligó a participar en 
esas fases.  Este orden 
es el resultado más de-
corado de la amalgama 
resultante de los órde-
nes griegos y por lo 
tanto pertenecientes a la 
tercera fase.  

 
Orden Toscano 
 
 Pero a su vez, tam-
bién buscaron fusionar 
los estilos de otra for-
ma.  Esta vez, el resulta-
do fue más simple y mu-
cho menos decorado que 
los estilos que estaban 
fusionando.  Esto refleja 
la necesidad de retornar 
a la primera fase. 

Comparación de los Órdenes  Greco-romanos 

1.   Puig, Arnaldo, Monografías CEAC, Páginas 38 y 40 
Síntesis de los Estilos Arquitectónicos 
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Periodo Medieval 
 
 También es conocido como Período de La 
Edad Media y se refiere al tiempo transcurrido 
desde la desintegración del Imperio Romano de 
Occidente en el Siglo V hasta el Siglo XV.  
Considerando que la edad media fue un pe-
riodo de estancamiento cultural, ubicado cro-
nológicamente entre la gloria de la antigüe-
dad clásica y el renacimiento.  El Período Me-
dieval generalmente se divide en tres épocas: 
Época Prerrománica, Románica y Gótica. 
 
Arquitectura Prerrománica 
 
 La desintegración de la cultura y 
economía romana condujo al colapso en la 
estructura en la cual arquitectos hábiles y 
artesanos entrenados pudieran florecer.  Sin 
sus habilidades, los intentos de construir a 
gran escala, resultaban en construcciones 
que usualmente eran primitivas y de propor-
ciones relativamente modestas. 
 
Arquitectura Bizantina 
 
 En la época de Justiniano I, siglo VI, se 
realizan las más impresionantes obras arqui-
tectónicas que ponen de manifiesto los carac-
teres técnicos y materiales, así como el sen-
tido constructivo que caracteriza el arte 
bizantino de este período. 

 
 Mantuvo varios elementos del mundo 
romano y paleocristiano oriental, tales como 
materiales (ladrillo y piedra para revestimien-
tos exteriores e interiores de mosaico), arque-
rías de medio punto, columna clásica como so-
porte, etc.  Sin embargo aportaron nuevos ras-
gos entre los que destaca la nueva concep-
ción dinámica de los elementos y un novedoso 
sentido espacial y sobre todo su aportación 
más importante, el empleo sistemático de la 
cubierta abovedada, especialmente la cúpula 
sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos 
en los ángulos que facilitan el paso de la 
planta cuadrada a la circular de la cúpula.   
 
 Otra aportación de gran trascendencia 
fue la decoración de capiteles, de los que 
hubo varios tipos; el de tipo teodosiano fue 
una herencia romana empleada durante el 
siglo IV como evolución del corintio.  Aun las 
aportaciones más significativas fueron basa-
das en geometría estricta y sus decoraciones 
fueron inspiradas en el pasado. 
 
  En la tipología de los templos, según la 
planta, abundan los de planta centralizada, 
sin duda concordante con la importancia que 
se concede a la cúpula, pero no son inferiores 
en número las iglesias de planta basilical y 
las cruciformes con los tramos iguales (plan-
ta de cruz griega). 
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San Vitale, 526-548, Ravenna, Italia.

 Iglesias de domos circulares o poligo-
nales inspiradas por arquitectura bizantina 
también fueron construidas durante el Pe-
ríodo Prerrománico.  Los ejemplos mejores 
conocidos y más elaborados de este tipo son, 
San Vitale (526-548) en Ravenna, construido 
para el emperador bizantino Justiniano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En San Vitale se puede observar un poco 
de experimentación respecto al eje central 
inclinado, lo cual le da cierta anomalía al 
diseño pero sigue siendo simple, geométrico y 
simétrico en el resto de su diseño.  Por fuera 
su decoración es bastante leve y aun con los 
volúmenes adicionados no dejan de verse 
como volúmenes estáticos. 
 
 La Iglesia de la Divina Sabiduría o Hagia 
Sophia (532-537) dedicada a la segunda per-
sona de la Trinidad, es una de las obras 

cumbre del arte bizantino fue construida du-
rante el mandato de Justiniano en Constan-
tinopla (Estambul, Turquía).  Su arquitectura 
es eminentemente espacial, aunque el efecto 
exterior ha sido especialmente variado por 
los otomanos, que lo enriquecieron con mina-
retes, espolones y otros contrarrestos.  La 
idea del edificio fue que la gran cúpula se 
sostuviera a merced de cuatro arcos reforza-
dos, mediante contrafuertes y semicúpulas 
que desviaran los empujes. 1
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de la Divina Sabiduría, 532-537, Estambul, Turquía.  
 La planta es un rectángulo de 77 x 71m.  
La cúpula, de 56.6m. de altura y 31.87 de 
diámetro se apoya en cuatro puntos y está ro-
deada por cuarenta pequeños contrafuertes 
separados por otras tantas ventanas. 1  Por 
fuera el volumen de la gran iglesia es 
geométrica, impresionante y simétrica. 

Wikipedia 
1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia 
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Arquitectura Románica 
 
 Se llama estilo románico en arquitectura 
al resultado de la combinación razonada y 
armónica de elementos constructivos y orna-
mentales de procedencia latina, oriental (bi-
zantinos, sirios, persas y árabes) y septen-
trional (celtas, germánicos, normandos) que 
se formó en la Europa cristiana durante los 
primeros siglos de la baja Edad Media. 2

 
 Al igual que en la arquitectura pre-
rrománica, los ejemplos de arquitectura más 
notables de su tiempo fue, en su mayoría la 
arquitectura religiosa.  Resulta difícil decir 
que el estilo se desarrolla de una manera 
específica debido a que cada país o cultura le 
aportó sus propias características. 
 
 Empieza a explorarse el uso del arco 
tanto en el interior de las iglesias como en el 
exterior.  El arco más utilizado en este estilo 
fue el de medio punto pero su exploración se 
limitó a repeticiones, gradaciones y propor-
ciones.  No se les agregaría mayor decoración 
sino hasta la Arquitectura Gótica. 
 
 La Catedral, la Torre y el Baptisterio de 
Pisa tienen formas básicamente geométricas.  
Cada una con un uso exterior predominante de 
columnas y arcos de medio punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Torre de la Catedral de Santa María Asunta, 1063, Pisa, Italia. 

Wikipedia 
2.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_romanica 

 i    i       í I        í     I I I - 50 - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Persas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_isl%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Celta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Normandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
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Arquitectura Gótica 
 
 Se desarrolló durante los siglos XII al 
XV de la edad Media y ponía especial énfasis en 
la ligereza estructural y la iluminación de las 
naves del interior del edificio, y que surgió en 
contraposición a la pasividad y la deficiente 
iluminación interior de las iglesias románicas.  
Se desarrolló fundamentalmente en la arqui-
tectura eclesiástica: catedrales, monasterios 
e iglesias. 3

 
 La arquitectura gótica tuvo su origen en 
Francia y se difundió a través de sus catedra-
les.  En Inglaterra también penetró el estilo 
francés, aunque pronto adquirió un fuerte 
carácter nacional.  En Italia, no tuvo mucha 
aceptación, y su impacto fue muy desigual en 
las distintas regiones, llegó tarde y muy 
pronto fue sustituido por el Renacimiento. 3

 
 Entre Arcos apuntados, Contrafuertes 
con Arcos  Arbotantes y Bóvedas de Crucería, 
las estructuras se volvieron bastante arte-
sanales y decoradas, y esto no sólo sucedió 
en su estructura, la ornamentación invade ca-
da aspecto del estilo gótico.  Aparte de las 
molduras y calados geométricos, los motivos 
más comunes en el terreno escultórico, se to-
man de la flora local.  La naturaleza se In-
terpreta con bastante realismo y en el último 
siglo se propende a las formas retorcidas. 

Wikipedia 
3.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_gótica 

Catedral de Nuestra Señora de Reims, 1211-1275, Marne, Francia.

Detalles de Ornamentación

Detalles de  Estructuras Góticas 
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Edad Moderna: 
 
 Con el fin de la Edad Media la estruc-
tura de poder europeo se modifica radical-
mente.  A pesar de la aún fuerte influencia de 
la Iglesia Católica, el poder secular vuelve al 
poder, especialmente con las crisis recurren-
tes de la Reforma Protestante. 1

 
 El Renacimiento abrió la Edad Moderna, 
rechazando el estilo y la cultura medieval.  
Antiguos tratados arquitectónicos romanos 
son redescubiertos por los nuevos arquitec-
tos, influenciando profundamente la nueva 
arquitectura.  La relativa libertad de investi-
gación científica que se obtuvo llevó al avan-
ce de las técnicas constructivas, permitiendo 
la concepción de nuevos espacios. 1

 i    i      í i       í   I I           

 
 Algunas regiones italianas se convierten 
en grandes potencias mundiales, en especial 
Florencia, y es allí donde se desarrollaron 
las condiciones para la creación del arte 
renacentista. 1

 
Renacimiento 
 
 Este período abarcó los siglos XIV, XV y 
XVI, y se caracteriza por ser un momento de 
ruptura en la Historia de la Arquitectura, en 
especial con respecto al estilo arquitectónico 
previo; el Gótico. 2

 
 
 Los arquitectos, pasan de ser artesanos 
a verdaderos profesionales, marcando en cada 
obra su estilo personal.  También es un mo-
mento en que las Artes manifiestan un pro-
yecto de síntesis e interdisciplinariedad bas-
tante compacto, no considerándose como ele-
mentos independientes, sino subordinados a la 
Arquitectura. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monasterio del Escorial, 1563-1584., Madrid, España. 
 
Quattrocento: 
 
 Se dice que el Renacimiento inicia con el 
Quattrocento y se considera a Brunelleschi 
como el responsable de haber trazado el ca-
mino que casi todos los arquitectos del rena-
cimiento seguirían para realizar sus obras. 2

Wikipedia 
      2.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Renacimiento

Wikipedia 
1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura 
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 Sin embargo, no tenía pleno conocimiento 
de los diferentes órdenes sistematizados en 
el lenguaje clásico, lo cual resultó en un 
lenguaje arquitectónico propio, en el que los 
elementos clásicos aparecen pero no res-
ponden al estilo antiguo.  Por lo tanto los 
verdaderos responsables de la plena re-
cuperación del lenguaje clásico fueron los 
arquitectos que siguieron el método trazado 
por Brunelleschi. 2
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 Esta arquitectura aspira al Clasicismo y 
pone los puntales teóricos del estilo que 
caracterizará al periodo siguiente.   
 
Cinquecento 
 
 En un primer momento, se siguieron fiel-
mente las reglas clásicas de composición, 
pero ampliando enormemente su ámbito de 
aplicación.  Las reglas clásicas se aplicaron 
en especial en las grandes obras públicas, los 
grandes palacios, y templos religiosos (los 
edificios considerados “nobles”, dignos de 
recibir el status de arquitectura según el 
punto de vista clásico.  Por ello, aparecieron 
nuevas combinaciones de elementos. 2

 
 Ambos el Cuattrocento y el Cinquecento 
buscan regresar al pasado para teorizar los 
estilos anteriores y aplicarlos nuevamente, 
proceso característico de la primera fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Templete de San Pietro in Montorio, 1502., Roma, Italia, Arq. Donato Bramante 

Wikipedia 
      2.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Renacimiento
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Manierismo 
 
 Este estilo artístico predominó en Italia 
desde el final del Alto Renacimiento (aprox. 
1530) hasta los comienzos del Periodo Barro-
co, hacia  el año 1600. 
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Villa Capra (La Rotonda), 1552-1567, Vicenza, Italia. 
Arq. Andrea Palladio. 

 Con la evolución del Renacimiento y el 
constante estudio y aplicación de los ideales 
clásicos, comienza a surgir entre los artistas 
del periodo un sentimiento anticlásico, aunque 
sus obras continuarán siendo en esencia pre-
dominantemente clásicas.  En este momento 
surge el manierismo. 1

 
 Las individualidades de los arquitectos 
comienzan a sobreponerse al proyecto teóri-
co clásico. Destacan maestros como Andrea 
Palladio, Miguel Angel y Giulio Romano. 2   
 
 Andrea Palladio fue uno de los prin-
cipales exponentes de esta nueva forma de 
aplicar el lenguaje clásico, como se obser-
va en sus proyectos de villas en los alrede-
dores de las ciudades italianas.   Fue autor de 
un tratado bastante completo sobre arquitec-
tura clásica, en el que expuso su modo de 
pensar y su perspectiva sobre el tema. 2

 
 Algunos historiadores han llegado al 
extremo de describir su arquitectura como 
Arquitectura Palladiana. 
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Ill Redentore, 1577-1592., Venecia, Italia, Arq. Andrea Palladio

 
Algunos elementos del Manierismo son: 
 
• Son constantes las referencias visuales 

en espacios internos a los elementos 
típicos de la composición de espacios 
externos: ventanas que se vuelven para 
dentro, tratamiento de escaleras externas 
en alas interiores de edificios, etc. 1 

• El ya consagrado dominio de la pers-
pectiva permite experimentos diversos que 
huyen al espacio perspectivo de los 
periodos anteriores. 1 

 
 En el manierismo se desarrolla la inno-
vación constructiva confrontándose con la 
arquitectura clásica. 1  Es esta exploración y 
necesidad de apropiarse los estilos anterio-
res y darles un sentido individualista, la que 
hace que el Manierismo pertenezca a la según-
da fase. 
 
Barroco 
 
 La Arquitectura Barroca se desarrolla 
desde el principio del siglo XVII hasta dos 
tercios del siglo XVIII.  En esta última etapa 
se denomina Estilo Rococó.  Se denomina en 
casi todos los países europeos y en lo que 
eran por aquel entonces territorios de 
España y Portugal en América. 3

 
 Se inicia en Italia, con figuras tan 
determinantes como Gian Lorenzo Bernini y 
Francesco Borromini. 3

 
 En América, tras la conquista española, 
el lenguaje del barroco se desarrolló en 
forma importante enriqueciéndose con la mano 
de obra y los conceptos propios de la ar-
quitectura precolombina. 3  

Wikipedia 
1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura 
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 Los materiales propicios de construcción 
en la arquitectura barroca son los materia-
les pobres sin ningún valor aun así viendo la 
sensación de monumentalidad y majestuosidad 
sinuosa de la arquitectura barroca. 3

 i    i      í i       í   I I           

Iglesia de Sta Maria della Salute, 1631-1682, Venecia, Italia, Arq. Baltasar Longhena

Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, 1665-1667, Roma, Italia, 
Arq. Francisco Borromini 

 
 No se pierde la armonía sino la pers-
pectiva renacentista, que abarca el espacio 
del espectador.  La escala monumental es una 
cualidad típica barroca.  Los arcos se utilizan 
de formas variadas y las cúpulas son el 
elemento por excelencia de la arquitectura 
Barroca. 3

Corte Transversal y Planta de Iglesia de San Carlo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El barroco pertenece a la fase tres, ya 
que Los elementos decorativos en sus colum-
nas, arcos, cúpulas, etc. llegan a tornarse, 
hasta cierto punto, escultóricos. 

Wikipedia 
      3.  http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco 
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Arquitectura Rococó 
 
 Si el Barroco estaba al servicio del po-
der absolutista, el Rococó está al servicio de 
la aristocracia y la burguesía.  El artista de-
ja de ser un servidor del poder y trabaja con 
más libertad y se inicia el mercado del arte.  
El Rococó se presenta como un arte al servi-
cio de la comunidad, el lujo y la fiesta. 4

 i    i      í i       í   I I           

 
 Una de las características del estilo 
Rococó será la marcada diferencia entre 
exteriores e interiores.  El interior será un 
lugar de fantasía y colorido mientras la fa-
chada se caracterizará por la sencillez y la 
simplicidad.  Se abandonan los órdenes clási-
cos, la forma dominante en las edificaciones 
rococoes era la circular. 4

 
 Se busca combinar la ornamentación, co-
lores, y el mobiliario.  Además se obtiene una 
interrelación entre interior y exterior que 
consigue la ideal fusión con la naturaleza, el 
paisaje y el entorno, lo cual causa una mayor 
importancia en el diseño y ornamentación de 
los jardines. 

Ejemplos de Molduras  utilizadas en la Arquitectura Rococó 

 
 La palabra Rococó es vista como una 
combinación del francés rocaille, o concha y 
el italiano barocco, o estilo barroco.  Algu-
nos críticos utilizaron el término para impli-
car que el estilo era frívolo o simplemente 

moda, debido a su gusto por las curvas pare-
cidas a conchas y por las artes decorativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tanto el Barroco como en el Rococó 
pertenecen a la tercera fase por su nivel de 
decoración.  El Barroco convierte la arqui-
tectura en escultura y el Rococó lleva a la 
ornamentación al límite con el uso de mobilia-
rio y molduras en cielos y paredes. 

Wikipedia 
      4.  http://es.wikipedia.org/wiki/Rococó 
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Arquitectura Neoclásica 
 
 Este estilo arquitectónico empezó a me-
diados del siglo XVIII, tanto como una reac-
ción contra el estilo Rococó de ornamenta-
ción naturalista, así como haber sobrepasado 
algunos rasgos clasicistas del barroco tar-
dío.  En su forma más pura es un estilo deriva-
do principalmente de la arquitectura de la 
Antigua Grecia. 5

 i    i      í i       í   I I           

El Capitolio, 1803-1817, Washington D.C., Estados Unidos 
 
 Nacen movimientos de crítica que propug-
nan la necesidad de la funcionalidad y la su-
presión del ornato en los edificios.  Se buscó 
dar un carácter más científico a las artes por 
lo que los artistas debieron ser técnicos más 
que inventores, e imitadores más que creado-
res.  Esto llevó a considerar al arte clásico 
como un arte progresista, porque estaba des-
provisto de adornos sin sentidos y buscaba la 
perfección sin depender de las impresiones 
subjetivas e imperfectas del artista. 6

 
 A diferencia de la Edad Media y la Edad 
Antigua, que terminan con estilos pertene-
cientes a la tercera fase, la Edad Moderna 
termina con la Arquitectura Neoclásica; la 
cual busca dejar atrás la ostentosa ornamen-
tación, tanto interna como externa, que fue-
ron la principal característica del Barroco y 
el Rococó; por arquitectura menos decorada y 
más funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Capitolio, 1803-1817, Washington D.C., E.E.U.U., varios arquitectos  
 La arquitectura Neoclásica es la que ins-
pira a copiar otros estilos de la antigüedad 
durante los movimientos historicistas. 

Wikipedia 
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Edad Contemporánea 
 
 La arquitectura que surge con la Edad 
Contemporánea irá, en mayor o menor grado, a 
reflejar los avances tecnológicos y las 
paradojas socioculturales generadas por la 
Revolución Industrial.  Las ciudades pasan a 
crecer de modo desconocido anteriormente y 
nuevas demandas sociales relativas al con-
trol del espacio urbano deben ser respon-
didas por el Estado, lo que acabará llevando 
al surgimiento del urbanismo como disciplina 
académica.  El papel de la arquitectura (y del 
arquitecto) será constantemente cuestionado 
y nuevos paradigmas surgen: algunos críticos 
alegan que surge una crisis en la producción 
arquitectónica que impregna todo el siglo XIX 
y solamente será resuelta con la llegada de 
la arquitectura moderna. 1

i    i      í  i          í     I I               

 
Siglo XIX 
 
 Todo el siglo pasa por los movimientos 
llamados historicistas por el hecho de que 
las innovaciones tecnológicas no encuentran 
en aquella contemporaneidad una manifesta-
ción formal adecuada; por diversas razones 
culturales y contextos específicos, los arqui-
tectos del periodo veían en la copia de la 
arquitectura del pasado y en el estudio de 
sus cánones y tratados un lenguaje estético 
legítimo. 1 

Arquitectura Historicista 
 
 El historicismo desarrollado en el siglo 
XIX concentraba todos sus esfuerzos en re-
cuperar la arquitectura de tiempos pasados.  
Se trataba de imitar estilos arquitectónicos 
de otras épocas incorporándole algunas ca-
racterísticas culturales de ese siglo. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Casa de Parlamento Ingles, 1850, Londres, Inglaterra. 
 
 Esta vez se vuelve a buscar entre los es-
tilos del pasado, pero no necesariamente para 
lograr arquitectura más simple, ya que esta 
vez hubo mayor variedad de estilos de donde 
escoger; y aunque no siempre se inspiró en los 
estilos pertenecientes a la primera fase, los 
pertenecientes a la segunda y tercera fase 
fueron muy poco modificados. 
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• Ibero América 

 
Debido al nacionalismo que sacó a esce-

na el romanticismo, se observa en las artes 
iberoamericanas de finales del XIX el afán 
por encontrar la “la identidad nacional”. 1

 
En cuanto a la arquitectura, esto tuvo 

su reflejo gracias al historicismo.  La ar-
quitectura historicista en Ibero América 
intentó imitar la arquitectura prehispánica 
y reinterpretarla siguiendo los cánones 
contemporáneos de la época. 1 

 
 Entre los etilos que surgieron en la 
arquitectura historicista está la arquitectura 
Neo-gótica, la arquitectura Neo-bizantina, y la 
arquitectura Neo-románica, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura Ecléctica 
 
 Si la arquitectura Historicista se dedica-
ba a imitar las corrientes de la antigüedad y a 
incorporarles características de otras cultu-
ras, la arquitectura ecléctica se dedica a la 
combinación de corrientes arquitectónicas. 2
 
 Su característica principal es la de com-
binar dos o más estilos arquitectónicos en 
una nueva estructura, que a su vez, resulte 
algo nuevo, con características de las co-
rrientes que toma, pero con otras nuevas. 3.1

 
 Esta experimentación de fusionar los es-
tilos, es la que ubica a la Arquitectura Ecléc-
tica dentro de la segunda fase.  Es en su com-
binación, que crea algo completamente nuevo. 

Wikipedia 
1.  http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura 
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 El estilo arquitectónico que se despide del 
siglo XIX es el Art Nouveau, inicialmente este 
estilo se caracterizó por diseños curvilíneos 
altamente estilizados que usualmente incorporó 
diseños florales o inspirados en plantas. 1

           .         í      i    I I I - 62 - 
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 En España el movimiento se centró en Bar-
celona y se conoció como modernismo, con el 
arquitecto Antonio Gaudí como su más notable 
representante. 1

 
 Aunque los diseñadores del Art Nouveau 
seleccionaron y modernizaron algunos de los 
elementos más abstractos del estilo rococó co-
mo flamas y texturas de conchas también utili-
zaron muchas formas orgánicas altamente esti-
lizadas como fuente de inspiración. 1

 
 Por primera vez se puede ver cambios ra-
dicales en lo que fue la decoración u orna-
mentación de las iglesias de tercera fase.  Aun-
que la cantidad de ornamentación puede ser tan 
abrumadora y detallada como en los estilos de 
la tercera fase anteriores, gaudí rompe con to-
dos los cánones establecidos anteriormente y 
hasta se puede decir que crea sus propios. 
 
 Desde ese momento, Gaudí influenció y 
sigue influenciando a diseñadores, aunque de 
igual manera, ha sido muy criticado negativa-
mente. 
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La Sagrada Fam il ia  
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 Ubicada en el centro de la 
ciudad de Barcelona, en un es-
pacio de 12,800m2 y limitada 
por las calles Marina, Proven-
za, Mallorca y Sardeña.  La 
obra más conocida del Arq. 
Gaudí no fue iniciada por él, ni 
fue terminada por él.  Se hizo 
cargo de la dirección de las 
obras de este templo tras la di-
mensión inicial del arquitecto 
Francisco Paula villar.  Gaudí 
cambió radicalmente el primer 
proyecto sustituyéndolo por un 
diseño propio, mucho más ambi-
cioso, atrevido y original que el 
inicial.  La única parte del tem-
plo edificada por Gaudí es el 
Ábside y la Fachada de la Nati-
vidad con sus 4 campanarios.  
Gran parte de la documentación 
de los proyectos e ideas para 
el templo fueron destruidos du-
rante la guerra civil española 
en 1936 y el arquitecto inter-
venía en cada uno de los deta-
lles de la construcción y hacía 
modificaciones sobre la marcha, 
lo cual hace imposible suponer 
cuál hubiese sido la forma final 
del templo. 

 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A 
 
 LA Sagrada Familia es un 
templo del tipo basilical en for-
ma de cruz latina en el que el 
eje central está ocupado por 
cuatro naves laterales de 7.5m 
de ancho cada una y una nave 
central de 45m.  La longitud 
del templo incluyendo la nave y 
el ábside es de 95 metros.  El 
crucero esta formado por tres 
naves con un acho de 30m y una 
longitud de 60m.  Este crucero 
tiene dos salidas, una a la Fa-
chada de La Natividad y la otra 
a la Fachada de La Pasión.  La 
nave principal tiene salida a la 
Fachada de La Gloria, la más 
importante de todas y todavía 
sin construir, será la entrada 
principal del templo.  Estas fa-
chadas tienen la misión de ilus-
trar el nacimiento, la pasión, la 
resurrección y la gloria de 
Jesucristo. 
 
 El abside es lobulado y 
esta formado por siete capillas 
que en sus dos extremos tienen 
una escalera poligonal y están 
dedicadas a los siete dolores y 
bienaventuranzas de San José.   

 
 
 El claustro a diferencia 
de la ubicación tradicional a un 
lado del templo, rodea casi 
completamente el templo y está 
concebido como un elemento de 
aislamiento del exterior.   
 
 Los campanarios de perfil 
parabólico tienen en su interior 
unas escaleras helicoidales que 
rodean un espacio destinado pa-
ra las campanas tubulares que 
Gaudí estudio durante años.  
Cada ventana, columna u otro 
elemento hace referencia a san-
tos, instituciones o misterios de 
la fe católica. 
 
 Aunque en algún momento 
las formas de templo pueden re-
cordar el estilo gótico en esen-
cia no es así.  En la arquitectu-
ra gaudiniana, los pesos y las 
fuerzas se desplazan en senti-
do vertical, por ello, en algún 
caso, los pilares o columnas 
están inclinados, precisamente 
para contrarrestar un pequeño 
desplazamiento lateral.  De es-
ta forma es innecesario el em-
pleo de contrafuertes, apoyos y 
arbotantes, tan característicos 
e imprescindibles en el gótico. 

   LLL   aaa         FFF   ooo   rrr   mmm   aaa         AAA   rrr   qqq...         –––         CCC   aaa   ppp   ííí   ttt   uuu   lll   ooo         III   VVV      fff   aaa   sss   eee         III   III   III      - 63 - 

• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Sagrada_Familia 
 



               AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         ddd   eee   lll         AAA   rrr   ttt         NNN   ooo   uuu   vvv   eee   aaa   uuu   

 

Fachada de la Natividad y Detalles Arq. Antonio Gaudí. 

 Muchas de las formas 
provienen de elementos 

de la naturaleza 

La mayoría de elementos 
del templo tienen algún 

tipo de ornamentación de 
carácter orgánico 

 
 

La Fachada de la Pasión 
se procuró construir 

según el diseño original 
de Gaudí  

El templo aun no 
se ha terminado 

Fachada de la Natividad Fachada de la Pasión (recién construida)

Aunque el acabado final  de la 
mayoría de la iglesia es de 

piedra algunos detalles llevan 
acabados muy coloridos 

Abandono de 
las aristas 

rectas 
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 Las Raices de esta tendencia se atribu-
yen al arquitecto español Antonio Gaudí, su 
arquitectura (inspirada en la naturaleza) fue 
influida por el Art Nouveau. 2

 
 La Arquitectura Expresionesta fue impul-
sada por arquitectos como Bruno Taut (1880-
1938) o Eric Mendelsohn (1887-1953).  Abogó 
por construcciones antiutilitarias, de formas 
irracionales y fantásticas, donde primaba el 
cristal, generador de una “luz metafísica”.  
Dentro de esta filosofía, Taut realizó su 
Pabellón de Cristal en 1914 (para la 
exposición de Colonia) y Mendelsohn realizó 
su Observatorio Astronómico de Einstein y 
los Almacenes Schocken. 3

Corte Longitudinal de La Torre Einstein,

 
 Esta arquitectura busca alejarse del 
confinamiento de la línea recta y los perfiles 
geométricos primarios.  Es esta culminación la 
que da lugar a formas más orgánicas, caracte-
rísticas de la tercera fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Torre Einstein, 1917 – 1921, Potsdam, Alemania.Planta de La Torre Einstein,

   LLL   aaa         FFF   ooo   rrr   mmm   aaa         AAA   rrr   qqq...         –––         CCC   aaa   ppp   ííí   ttt   uuu   lll   ooo         III   VVV      fff   aaa   sss   eee         III   III   III      - 65 - 

2.  Valdez, Juan Antonio, Propuestas Estilísticas de Vanguardia  
      para hospedaje ecoturístico en San Andrés Petén 
      Tesis FARUSAC, 1998 

3. Muñoz Goulin, Julián, El Arte Contemporáneo. 
      Editorial Acento 2000, Madrid pgs. 79-89 
   



                           AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         EEE   xxx   ppp   rrr   eee   sss   iii   ooo   nnn   iii   sss   ttt   aaa   

  LLL  aaa      FFF  ooo  rrr  mmm  aaa       AAA  rrr   qqq..      –––      CCC  aaa  ppp   íí  ttt  uuu   lll   ooo      II  VVV      fff  aaa   sss   eee       II  II   II        

L a  T o r r e  E i n s t e i n  
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 Forma parte de un comple-
jo dedicado a la investigación 
en Potsdam, Alemania.  Cuando 
el carácter “telúrico y planeta-
rio” de sus dibujos fue aproba-
do por el grupo de científicos 
que trabajaban con el sabio 
Albert Einstein, comprobó que 
sus bocetos podían también con-
templar la solución de proble-
mas prácticos y, a su vez alta-
mente complejos como lo reque-
rían los múltiples requerimien-
tos funcionales de la torre. 
 
 La torre es considerada 
hoy en día como una extraordi-
naria obra expresionista del ar-
quitecto.  Pero entre la opinión 
pública alemana la torre es 
considerada como uno de los 
legados de Albert Einstein. 
 
 Se sabe que Einstein, se-
gún una anécdota conocida, 
tras de una minuciosa visita al 
edificio recién terminado, duran-
te la cual se mantuvo callado, 
se acercó al arquitecto y re-
sumió su opinión en una sola 
palabra… orgánico. 

 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A 
 
 La Torre Einstein (restau-
rada en la década de 1980) al-
berga un telescopio, un labora-
torio e instalaciones de vivien-
da para un número limitado de 
científicos y técnicos. 
 
 Los experimentos que se 
realizaban en la torre necesita-
ban de un laboratorio completa-
mente aislado de la luz exterior 
así como de los cambios de tem-
peratura para poder estudiar 
con precisión las teorías de 
Einstein sobre la curvatura de 
la luz al someterla a un campo 
gravitatorio importante.   
 
 De ahí el ensanchamiento 
de la base del edificio que lo-
gran el objetivo mediante el 
grosor de las paredes y las 
antecámaras previas al labora-
torio. 
 
 Para hacer llegar la luz 
captada por el telescopio al 
laboratorio inferior se dispuso 
un sistema de espejos a 45° que 
reflejaba la luz desde la parte 
alta de la torre hasta su base. 

 
 
 La complejidad de las for-
mas que componen la torre de-
nota, por una parte, un gran 
sentido de libertad artística y, 
por otro, sigue las ideas de 
Mendelsohn de lo que el llamó 
“dinámica funcional”; y aunque 
nunca llegó a definirlas objeti-
vamente, puede interpretarse en 
sus obras en general como una 
voluntad de formas continuas e 
integradas. 
 
 Sus formas continuas mo-
dulan la luz a lo largo del día 
generando una serie de visiones 
futuristas únicas y originales.  
Se le considera no sólo un la-
boratorio de avanzada sino tam-
bién un monumento “firmemente 
apoyado sobre la tierra pero 
también dispuesto a salir volan-
do o a dar un salto”, producto 
de las formas aerodinámicas 
que lo componen. 
 
 Originalmente la obra fue 
proyectada para ser construida 
en hormigón armado pero diver-
sos problemas operativos obli-
garon que se construyera con 
ladrillo y revestida para dar la 
apariencia de hormigón. 

 

• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Torre_Einstein 
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Planos de la Torre Einstein  Arq. Erich Mendelsohn.
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• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Torre_Einstein 
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Centro  Cu l tura l  
Miguel Angel Asturias 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 El Centro Cultural Miguel 
ángel Asturias, comúnmente co-
nocido como Teatro Nacional, fue 
nombrado así en honor al escri-
tor guatemalteco ganador del 
Premio Nóbel de Literatura en 
1967.  Su diseño se le debe al Ing. 
y Arq. Efraín Recinos, quien es 
conocido en el país tanto por su 
arquitectura como por sus obras 
de pintura y escultura, aunque su 
diseño inicial fue elaborado por 
el Arq. Marco Vinicio Asturias por 
lo que al Arq. Recinos le tocó 
elaborar su diseño sobre los ci-
mientos ya construidos.  Esto sin 
embargo no impidió que su diseño 
fuera cien por cierto original. 
 
 Está ubicado en el Centro 
Cívico de la ciudad de Guatemala 
sobre la 24 calle 3–81 de la 
zona 1 y fue construido en el so-
lar perteneciente al viejo Fuerte 
de San José.  Su construcción 
inició en 1951 (Arq. Asturias), se 
interrumpió entre 1963 y 1971 y 
concluyendo finalmente en 1978 
(Arq. Recinos), luego, nueve años 
después fue declarado parte de 
nuestro patrimonio nacional.  

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 El Teatro ocupa un solar 
de 88,927m2 donde anteriormente 
estuvo el Fuerte de San José.   
 
 Consta de un Teatro Princi-
pal (La Gran Sala) con espacio 
para un total de 2,068 personas, 
un Teatro de Cámara, un Teatro 
al Aire Libre, plazas, cuartos de 
ensayo, salas de conferencia, ta-
lleres, además de un museo de ar-
mería antigua. 
 
 La gran sala tiene capaci-
dad para 2,048 personas más dos 
palcos presidenciales de diez bu-
tacas cada uno, tiene un frente 
escénico de 21m x 23m, detrás de 
la cortina principal hay un espa-
cio escénico con una altura de 
25m y una profundidad de 15m.  
Tiene 20 camerinos, salones de 
ensayo, maquillaje y vestuarios. 
 
 El Teatro al Aire Libre tie-
ne capacidad para 2,300 especta-
dores en asientos ubicados en 
media luna, su escenario permite 
espectáculos con 55 actores si-
multáneos, con torres de ilumina-
ción para eventos nocturnos. 

 
 
 
 
 
 Muchos han encontrado va-
rias semejanzas en la forma pecu-
liar del edificio, algunos lo han 
descrito como semejante a un ve-
lero, otros a un jaguar sentado, 
pero según Recinos, su idea era 
representar las montañas y vol-
canes con el cielo de trasfondo 
que rodean la ciudad, aunque a la 
vez agregó elementos decorati-
vos basados en aspectos de la 
cultura guatemalteca. 
 
 El Teatro Nacional integra 
de manera impresionante, la natu-
raleza y la arquitectura en una 
armonía majestuosa.  Sus formas 
caprichosas conservan un orden 
arquitectónico nacido en la men-
te de su creador. 
 
 Combina diferentes discipli-
nas, como pintura, arquitectura y 
escultura, lo cual logra una  
obra de arte en las tres áreas. 
 
 Las formas y los materiales 
utilizados en su interior se esco-
gieron por sus cualidades acús-
ticas sin sacrificar visibilidad o 
comodidad. 

• Basado en información tomada de INGUAT: 
 
 http://www.visitguatemala.com/nuevo/ver_servicio.asp?id=3680 
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• Gráficas en 3D realizadas por Héctor Roldán. 
 
 http://www.viajeaguatemala.com/especiales/teatronacional/infografica.htm 
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Templo de la Sagrada Familia 
 

Arq. Antonio Gaudí 
(1852 – 1926) 

Ubicación: 
 Barcelona, España 
Temporalidad: 
 1894 – 1930  
 

Tercera Fase 
Arquitectura del Art Nouveau 

 
      Su fachada muestra incontable or-
namentación, la cual en su mayoría se 
basa o copia organismos de la natura-
leza fácilmente identificables, además 
de imágenes religiosas.  Su estructura 
también se basa (más sutilmente) en la 
naturaleza. 

La Torre Einstein  
(La Einsteinturm) 

Arq. Erich Mendelsohn  
(1887 – 1953) 

Ubicación: 
 Potsdam, Alemania 
Temporalidad: 
 1917 – 1921 
 

Tercera Fase 
Arquitectura del Expresionismo 

 
      Respecto a su forma se ve un cambio 
radical a lo que se había visto previo al 
Siglo XX.  Los perfiles primarios básicos 
y sus volúmenes se han deformado de 
tal manera, que prácticamente ya no son 
identificables.  No cuenta con mucha 
ornamentación. 

El Teatro Nacional 
 

Ing/Arq. Efraín Recinos 
(1928 –     )  

Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1970 – 1978  
 

Tercera Fase 
Arquitectura Expresionista Nacional 

 
      Basado en formas orgánicas y geo-
métricas a la vez, se puede apreciar la 
interrelación de volúmenes.  Su tempo-
ralidad la ubica aproximadamente 50 
años después de sus predecesores in-
ternacionales.  El retraso es algo co-
mún en la arquitectura Guatemalteca. 
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   Se conoce como Estilo Internacional a la 

corriente  arquitectónica, dentro de la Arqui-
tectura Contemporánea, que propugnaba una 
forma de proyectar “universal” y desprovista 
de rasgos regionales.  Comenzó a tomar forma 
a partir de 1920. 4

 
 El Estilo Internacional se caracterizó, 
en lo formal, por su énfasis en la ortogonali-
dad, el empleo de superficies lisas, pulidas, 
desprovistas de ornamento, con el aspecto vi-
sual de ligereza que permitía la construcción 
en voladizo, por entonces novedoso. 4

 
 El empleo de las nuevas técnicas y ma-
teriales, como el hormigón armado, permitían 
también la configuración de los amplios espa-
cios interiores que caracterizaron a los Edifi-
cios del Estilo Internacional. 4

 
 Se podría decir que la característica ge-
neral del estilo, es que no adopta, ni genera 
rasgos regionales; a diferencia de la mayoría 
de estilos arquitectónicos del pasado que 
crecieron de manera individual o propia, según 
el lugar o región en donde se desarrollaron. 
 
 La forma más utilizada es el volumen rec-
tangular (no es muy común utilizar el cilin-
dro), prácticamente desprovisto de adorno o 
deformación al volumen original.  Casi todos 
los elementos del edificio son rectangulares. 

Wikipedia 
 
      4.  http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Internacional 
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E d i f i c i o  S e a g r a m  
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 El Edificio Seagram, se 
contruyó de 1954 a 1958 y 
ubicado en 375 de Avenida 
Park (entre las calles 52 y 
53) de Nueva York, es una 
moderna torre de oficinas 
proyectada por el famoso ar-
quitecto alemán Mies van der 
Rohe, en colaboración con 
Philip Johnson.  Es la sede 
central de la corporación 
Seagram.  Mide 157m. de al-
tura y tiene 39 pisos. 
 
      Es un símbolo del mundo 
industrial contemporáneo e 
ilustra el lema del arquitec-
to, “Menos es más”. 

 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 Su tipología deja en evi-
dencia la estructura en la 
fachada, cumpliendo a la vez 
un rol ornamental, compues-
ta por vigas de acero y co-
lumnas de bronce. 

 
 
 Uno de sus detalles 
más originales es que en lu-
gar de ocupar todo el solar, 
Mies van der Rohe decidió 
liberar un espacio próximo al 
edificio que destino a plaza, 
de forma que al aproximarse 
al mismo se genera sensación 
de escala mediante el juego 
lleno–vacio (edificio–plaza) y 
mediante las proporciones del 
propio Edificio. 
 
 Mies dividió el volumen 
del edificio completo basan-
dose en las columnas anti-
guas, con basa, fuste y capi-
tel.  Efectivamente, al basa-
mento, suntuosamente pla-
teado sobre una plaza seca 
de mármol con fuentes, le si-
gue el fuste correspondiente 
a la indiferenciada sucesión 
de pisos de oficinas, el cual 
termina en un cuerpo de tri-
ple altura que, aun conti-
nuando rigurosamente el vo-
lumen de la torre, se expresa 
plásticamente como el remate 
del conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Edificio_Seagram 
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• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Edificio_Seagra
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E d i f i c i o  d e  
Finanzas Públicas 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Entre los años de 1972 
a 1974 se finalizó la arqui-
tectura gubernamental de la 
ciudad de Guatemala con la 
construcción de tres edifi-
cios entre ellos el edificio 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

 
 Ubicado en 8ª avenida 
20-65 zona 1, en el Centro 
Cívico, el Edificio de Finanzas 
Públicas, fue por mucho tiem-
po el edificio más alto cons-
truido en el país (hasta el 
año de 1995) contando con 
19 niveles de altura. 

 
 El diseño fue realizado 
por el Arq. René Minera y el 
cálculo estructural por el 
Ingeniero Roberto Solís. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 
 El ministerio tiene a su 
cargo la administración de to-
dos los recursos financieros 
y patrimoniales del país para 
el beneficio de la comunidad. 

 
 Para lograrlo, el minis-
terio se divide en varios de-
partamentos o dependencias 
las cuales se distribuyen a 
lo largo de los 19 pisos del 
edificio. 

 
 En los primeros niveles 
se llevan a cabo la mayor 
cantidad de trámites financie-
ros que deben realizarse en-
tre gobierno y sociedad.  Los 
demás pisos también cumplen 
esta función pero la afluen-
cia de ciudadanos es menor. 

 
 
 
 
 
 

 
 El edificio de finanzas 
tiene muros sólidos hacia el 
este y oeste.  En teoría, so-
bre estos muros deberían ha-
berse integrado murales, con-
tinuando con la secuencia 
plástica presente en otros 
edificios del Centro Cívico, 
como el Banco de Guatemala 
y Crédito Hipotecario Nacio-
nal, pero lamentablemente, 
por razones ideológicas, polí-
ticas, y económicas no se lle-
varon a cabo, razón por la 
cual el edificio no presenta 
alguna expresión de identidad 
nacional. 

 
 Quedó como un edificio 
de vidrio, tipo internacional 
sin identificación al contexto 
urbano del Centro Cívico. 
 

• Basado en información tomada del Libro: 
 

 Aguirre Cantero, Eduardo ESPACIOS Y VOLUMENES Arquitectura Contemporánea de Guatemala 
 Pisos el Aguila    1997 
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Edificio de Finanzas Públicas       Arq. René Minera 
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• Basado en información tomada del Libro: 
 
 Aguirre Cantero, Eduardo ESPACIOS Y VOLUMENES Arquitectura Contemporánea de Guatemala 
 Pisos el Aguila    1997 
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Banco Reformador 
A n t e r i o r m e n t e  

Banco SCI  
 

 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Ubicado sobre la avenida 
Reforma, de la ciudad de Guate-
mala, el edificio originalmente 
fue diseñado por los arquitectos 
Solares y Lara en 1992 para el 
Banco SCI.  Este Banco fue ad-
quirido por el Banco Reformador 
a principios del 2007. 
 
 El edificio cuenta únicamen-
te con doce niveles de altura de-
bido a las restricciones del cono 
aéreo de aproximación del aero-
puerto.  
 
 El concepto del diseño del 
edificio utiliza como metáfora la 
imagen de un diagrama de barras 
estadísticas ascendiente, para sim-
bolizar el constante progreso y 
la evolución de la empresa desde 
sus inicios.  Esta forma resultó 
tan exitosa para el banco que su 
silueta fue utilizada como logoti-
po del Banco SCI y esto a la vez 
convirtió al edificio en un ícono. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A 
 
 
 El edificio cuenta con ofici-
nas, banco, parqueo y autoban-
co.  Al igual de otros edificios, 
utiliza doble altura en el lobby y 
en estos dos niveles se desarro-
lla el banco, los sótanos funcio-
nan como parqueo, todos los de-
más niveles son de oficinas y el 
autobanco se encuentra a nivel 
de calle a un lado del edificio. 
 
 La ubicación del edificio  le 
da una visibilidad muy favorable 
a su forma arquitectónica, debi-
do al ancho de la avenida refor-
ma y a que se encuentra en la 
esquina de la 10ª calle, aunque 
la cantidad de árboles si pueden 
obstaculizar su visibilidad. 
 
 Adicionalmente al carácter 
representativo de sus formas, el 
concepto de barras ascendentes, 
ofrecía una variedad de ventajas 
espaciales para el edificio.  El di-
seño de barras ascendentes fue 

 
 
 
 
 

 
 
favorable, evitando que la 
restricción de altura del cono 
de aproximación causara que la 
proporción del edificio le diera 
una apariencia demasiado masiva. 
 
 La estrategia de Solares y 
Lara, entonces, fue fragmentar 
el volumen del edificio en cinco 
esbeltas barras de vidrio que 
crecen gradualmente en su altu-
ra y en la proximidad a la Aveni-
da Reforma, con una leve sepa-
ración entre sí que les da la 
apariencia de ser torres indivi-
duales.  Las barras se rematan 
en la fachada posterior de rusti-
block donde se encuentran los 
servicios del edificio. 
 
 Aunque la plaza de ingreso 
tiene una jardinera en ángulo 
que le da a las gradas un corte 
a 45°, el resto del diseño es or-
togonal.  La plaza se cubre con 
una pérgola cuadriculada. 

 

• Basado en información tomada del libro: 
 
     Paredes, Ángel; Arroyave, Luis Pedro, Seis Arquitectos,  
 Villega Editores, 2002 
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• Basado en información tomada del libro: 
 
     Paredes, Ángel; Arroyave, Luis Pedro, Seis Arquitectos,  
 Villega Editores, 2002 
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Edificio Seagram  
Arq. Mies van der Rohe 

(1886 – 1969) 
Ubicación: 
 Nueva York, Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1954 – 1958 
 

Primera Fase 
Arq. del Estilo Internacional 

 
      Su geometría es aún más simple y 
vertical que lo que se ha visto en los 
estilos anteriores.  Ahora en día es difí-
cil considerar que este edificio sobre-
salga sobre el horizonte neoyorquino, 
pero ha sido impresionante cuando el 
estilo se ha aplicado en ciudades con 
menos rascacielos. 

Edificio de Finanzas Públicas 
Arq. René Minera Pérez 

(1938 –       )  
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1974  
 

Primera Fase 
Arq. del estilo Internacional 

 
      Basado en un volumen rectangular 
sin decoraciones, la superficie de sus 
fachadas cambia únicamente en su re-
mate, sin embargo, además del voladizo y 
el cambio de material utilizado, la geo-
metría de este remate en realidad no 
cambia.  Fue uno de los primeros edifi-
cios más altos de Guatemala. 

Edificio del Banco Reformador 
Arq. Rodolfo Solares & 

Arq. Carlos Lara 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1992  
 

Primera Fase 
Arq. del estilo Internacional 

 
      Su forma se basa en un diagrama de 
barras, el diseño es ortogonal y sin 
decoraciones.  Las barras son super-
ficies lisas de plexiglás y su fachada 
posterior de rusti-block les sirve de re-
mate.  La pérgola cuadriculada de los 
primeros niveles es un voladizo que cu-
bre los exteriores. 

                í     I      - 78 - 
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 Estilo de las artes decorativas desarro-
llado originariamente durante la década de 
1920, con un resurgimiento en la de 1960, 
que se singularizó principalmente por los mo-
tivos geométricos, las formas onduladas o 
curvilíneas, los contornos claramente per-
filados, los colores con frecuencia audaces, 
y el uso de materiales sintéticos, como los 
plásticos.  El nombre es una abreviatura de 
Exposition Internationale des Arts Décora-
tifs et Industries Modernes, una exposición 
de artes decorativas modernas que tuvo 
lugar en París, en 1925. 5

 

Detalle de Casa Bogk, 1916, Wiskonsin, Estados Unidos 
Arq. Frank Lloyd Wright 

 
 Un arquitecto cuyos diseños se han 
considerado ser o tener rasgos del Art 
Déco, es Frank Lloyd Wright, quien solía 
cubrir muchas de sus obras con acabados 
característicos de este estilo.  Sin embar-
go, también se considera que su arquitectu-
ra pertenece a otros estilos, como la Ar-
quitectura Orgánica y el Movimiento Arts 
and Crafts. 
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 En Guatemala este estilo se desa-
rrolló fuertemente aunque de manera 
más sobria.  Se limitó a agregar voladi-
zos o marcos repetitivos horizontales 
(y en ocasiones circulares o semicircu-
lares) en sillares y dinteles; también 
agregaba volúmenes lineales verticales 
sobre ejes de edificios. 

5. Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura 
 Editorial Gustovo Gill, México, pagina 160 
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Ed i f i c io  Chrysler 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 En los años 20, tras la 
Primera Guerra Mundial, se pro-
dujo una expansión de la econo-
mía en Europa y Estados Unidos 
que estuvo acompañada de la 
necesidad de nuevos edificios. 
 
 A mediados de los años 
20, el constructor y promotor 
William Reynolds comenzó a pla-
near la construcción de un ras-
cacielos en un solar en la in-
tersección de la calle 42 y la 
avenida Lexington.  Reynolds 
confió el proyecto a William Van 
Allen, carecía de experiencia en 
edificios de altura. 
 
 Hasta entonces, el pro-
yecto sólo eran bocetos hasta 
que Walter Percy Chrysler, 
dueño de la empresa de auto-
móviles Chrysler, se interesó 
en este edificio y en 1928 dio 
luz verde para su construcción 
costeando los 15 millones de 
dólares del presupuesto. 
 
 El edificio Chrysler es un 
magnifico ejemplo del estilo ar-
quitectónico Art Déco. 

 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A S 
 
 Ya hace algunos años que 
el edificio no es propiedad de la 
empresa Chrysler pero mundial-
mente sigue conociéndose como 
el edificio Chrysler. 

 
 La empresa Chrysler dis-
ponía de sus propias oficinas y 
de una sala de exposiciones.  En 
el vestíbulo habia un elegante 
restaurante y una cafeteria.  
Los ascensores eran los más 
rápidos del mundo y viajaban a 
una velocidad de 330 metros 
por minuto.   

 
 En el piso 71 había un ob-
servatorio con paredes inclina-
das decoradas con estrellas y 
planetas, y con techos de los 
que colgaban lámparas con for-
ma de Saturno.  La oficina priva-
da de Walter P. Chrysler esta-
ba situada en el piso 65 y solo 
se podía acceder con invitación.  
En las plantas 66 a 68 había un 
club exclusivo llamado Cloud 
Club.  En la segunda planta de 
este club estaba el comedor 
privado del señor Chrysler. 

 

 
 
 
 Walter P. Chrysler quería 
que quedara claro que fabri-
caba automóviles cuando encar-
go el edificio decorándolo con 
águilas, cubiertas de radiado-
res y tapacubos inspirados en 
los modelos Chrysler, todo 
ello basado en una arquitec-
tura del Art Déco, que lo con-
vierte en un rascacielos con un 
estilo único. 
 
 Por dentro, el vestíbulo 
triangular con entradas y sali-
das a los lados, está iluminado 
de una forma muy teatral y de-
corado con acero inoxidable, 
mármoles africanos y granito 
de todo el mundo.   
 
 El esqueleto de la cúpula 
esta hecho de vigas de acero 
curvadas.  Las paredes interio-
res de la cúpula son de ladri-
llo pero el exterior esta reves-
tido de un tipo de acero inoxida-
ble.  Los picos en progresión de 
la cúpula fueron hechos del 
acero inoxidable como adorno 
estilizado simbolizando los ra-
yos del sol.   
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• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Edificio_Chrysler 
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• Basado en información tomada de Wikiarquitectura: 
 
 http://www.wikiarquitectura.com/index.php?title=Edificio_Chrysler 
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Imprenta H ispan ia  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Ubicado en la 5ª avenida 
14–42 al 14–48 de la zona 1.  
El edificio es de carácter 
habitacional y comercial.  Se-
gún el libro “Guia de Edifi-
cios Art Déco de la Ciudad 
de Guatemala” el estilo de la 
imprenta es Art Déco Sobrio. 
 
 
 Actualmente el edificio 
funciona como apartamentos 
y comercios, permanece en 
buen estado y su forma no ha 
sufrido alteraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 
 La Imprenta Hispania tie-
ne una composición asimétri-
ca que juega con las formas 
rectangulares del remate, el 
ingreso y el balcón corrido.   
 
 En la fachada, además, 
se mezclan diferentes méto-
dos decorativos. En el lado 
izquierdo, dentro de una co-
lumna vertical con remate 
escalonado, se ve un relieve 
textual con el nombre del 
edificio que se dispone a ma-
nera de elemento torre.   
 
 En la parte superior se 
encuentra el gran letrero, 
parte del edificio mismo, de 
concreto que descansa sobre 
una cenefa corrida, ambos 
enmarcados por una cenefa 
lineal que se curva en el la-
do izquierdo y que termina en 
el aire al lado derecho. 

 
 
 
 
 
 El primer nivel está des-
tinado a ingresos y comer-
cios mientras que el segundo 
y tercer nivel aprovechan la 
columna vertical del texto 
(Imprenta) en relieve para co-
locar ventanas en ambos ni-
veles a ambos lados de la co-
lumna. 
 
 
 El último nivel es de te-
rraza y aunque no hay venta-
nas en este nivel, las formas 
de las ventas del segundo y 
tercer nivel ya mencionadas  
sí se repiten, aunque só-
lamente como sustracciones 
lineales.   
 
 
 El rótulo (Hispania) de 
la parte superior, logra un 
interesante juego de volúme-
nes positivos y negativos 

 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
      Samayoa Molina, Maria Waleska.  La Arquitectura Art Déco  
      como Envolvente Morfológico de la ciudad de Guatemala, 
      Tesis FARUSAC, 2006 
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Cenefas 
verticalmente 

curvas 
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• y en informació da del Libro: 
       Gil, Gemma. 20
      Art Deco: Guía ificios Art Déco de la Ciudad de Guatemala 
      Centro Cultur spaña, Guatemala 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 

      Samayoa Molina, Maria Waleska.  La Arquitectura Art Déco  
      como Envolvente Morfológico de la ciudad de Guatemala, 
      Tesis FARUSAC, 2006 
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V iv ienda 
5 a  c a l l e  1 1 - 3 2  z o n a  1  
 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Ubicado en la 5ª calle 
11–32 de la zona 1.  El edi-
ficio es de carácter habita-
cional.  Según el libro “Guia 
de Edificios Art Decó de la 
Ciudad de Guatemala” el es-
tilo de la imprenta es Art 
Decó Streamline. 
 
 
 Actualmente el edificio 
funciona como un restauran-
te vegetariano y una tienda 
de productos naturales, per-
manece en buen estado, aun-
que su forma sí ha sufrido 
alteraciones. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 
 Sus espacios fueron di-
señados para cumplir una 
función habitacional, aunque 
actualmente sus espacios han 
sido modificados para funcio-
nar como negocio. 
 
 
 El ingreso lo antecede 
un pequeño pórtico techado 
por una losa plana que se 
extiende hasta convertirse en 
un filete que rodea las dos 
ventanas frontales con late-
rales curvos y parteluces 
que atraviesan las ventanas 
en sentido horizontal. 

 
 
 
 

Todas las ventanas tie-
en forma semicircular en 
us extremos, ya sea en plan-
a o en sus fachadas. 

La vivienda se encuen-
ra en esquina y la esquina 
e la casa posee un tragaluz 

rectangular de bloc de vidrio.  
sobre esta esquina, la cu-
bierta lleva un remate lineal 
formado por dos franjas se-
paradas que siguen las for-
mas de los parteluces, y se 
poyan sobre tres soportes. 

 

 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 

      Samayoa Molina, Maria Waleska.  La Arquitectura Art Déco  
      como Envolvente Morfológico de la ciudad de Guatemala, 
      FARUSAC, 2006 

• y en información a del Libro: 
 

      Gil, Gemma. 200
      Art Deco: Guía icios Art Déco de la Ciudad de Guatemala 
      Centro Cultura paña, Guatemala 
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Dos franjas lineales 
horizontales decoran el 

remate de la esquina curva 
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es simétrica 

Utiliza diferentes 
materiales logrando 
diferentes texturas 
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• y en información tomada del Libro: 
       Gil, Gemma. 2007 
      Art Deco: Guía de Edificios Art Déco de la Ciudad de Guatemala 
      Centro Cultural de España, Guatemala 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 

      Samayoa Molina, Maria Waleska.  La Arquitectura Art Déco  
      como Envolvente Morfológico de la ciudad de Guatemala, 
      FARUSAC, 2006 
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E d i f i c i o  C h r y s l e r  
Arq. William van Alen 

(1882 – 1954) 
Ubicación: 
 Nueva York, Estados Unidos 
Temporalidad: 
  1928 – 1930  
 

P r i m e r a   F a s e 
Arquitectura del Art Deco 

 
      El diseño de la torre está basado 
en formas geométricas.  La cúspide de la 
torre está conformado por siete arcos 
concéntricos, uno de tras de otro y un 
nivel más alto, con ventanas triangula-
res.  Aunque estos diseños son en rea-
lidad ornamentales, son completamente 
geométricos. 

I m p r e n t a   H i s p a n i a 
Arquitecto desconocido 

 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
  --  
 

P r i m e r a   F a s e 
Arquitectura del Art Deco Nacional 

 
 Es asimétrica, juega con las for-
mas rectangulares del remate, el ingre-
so y el balcón corrido.  En el lado iz-
quierdo, dentro de un rectángulo ver-
tical con remate escalonado, se ve en 
relieve el nombre del edificio que con-
tinua más arriba enmarcado por una ce-
nefa que se curva sobre sí misma. 

V i v i enda  en  la  zona  1  
Arquitecto desconocido  

 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
  --  
 

P r i m e r a   F a s e 
Arquitectura del Art Deco Nacional 

 
      Aunque su diseño juega mucho con 
la simetría no es completamente simétri-
ca, ya que se encuentra en esquina y a 
la vez utiliza diferentes materiales co-
mo acabado final.  Juega principalmente 
con curvas tanto en sus fachadas como 
en su planta y con elementos lineales 
como parteluces. 
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       A r q u i t e c t u r a   c i o n a l i s t a 

 Como se mencionó en el Marco Teórico se 
denominará como Arquitectura Racionalista al 
Estilo Racionalista, Funcionalista, Minimalista 
y Brutalista, ya que los cuatro estilos tienen 
características formales muy similares. 
 
• Predilección por las formas geométricas 

simples, con criterios ortogonales. 
 
• Se prefiere el uso del color y del detalle 

constructivo en lugar de la decoración 
sobrepuesta. 

 
• Se pierde la simetría axial. 
 
• Concepción dinámica del espacio arquitec-

tónico. 
 
• Integración al entorno con formas geomé-

tricas mediante el uso de materiales, 
texturas y/o colores. 

 
• Uso de formas que permiten el juego de 

luz y sombra. 
 
 También resulta difícil catalogar si per-
tenece a la primera o segunda fase ya que su 
uso de volúmenes geométricos, está presente 
en toda su arquitectura y es la base funda-
mental de su ordenamiento espacial, lo cual 
lo haría pertenecer a la primera fase.   

 Sin embar
ciona los volú
tica que lo vist
la adición y su
maneras más pe
 
 
 Aunque es
rarse como un
se dirá que emp
pasa a pertene
 

Casa de la Cascada, 1934 
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 R a
go, la manera en que interrela-
menes tiende a ser más dramá-
o anteriormente.  Utiliza mucho 
stracción de volúmenes pero de 
netrantes. 

tá arquitectura podría conside-
a transición entre ambas fases,  
ieza de esta manera, pero luego 
cer a la segunda fase. 

– 1937, Pensilvania, E.E.U.U.     Arq. Frank Lloyd Wright 
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Museo de Arte Moderno 
de San Francisco  

S  F  M  o  M  A   
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 El edificio actual del mu-
seo sobre la Tercera Calle 
fue diseñado por el Arq. Sui-
zo, Mario Botta, siendo éste 
su primer proyecto en Estados 
Unidos y su primer museo. 
 
 Según la pagina oficial 
de la red del mismo museo, Ma-
rio Botta concibió  el museo 
en la tradición del diseño mo-
dernista.  La fachada poste-
rior fue diseñada para permitir 
la expansión futura cuando 
sean necesarios espacios adi-
cionales para galerías.  Sin 
embargo, el sustentante con-
sidera que el SFMoMA al igual 
que el resto de la arquitec-
tura del Arq. Botta pertenece 
a un estilo muy propio, singu-
lar y característico de él. 
 
 Es una obra muy promi-
nente en una de las áreas más 
culturales y arquitectónica-
mente ricas de San Francisco.   

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 El Edificio consiste de 
cinco niveles albergando tan-
to galerías como oficinas.  Los 
espacios interiores reflejan 
la influencia del Arq. Louis I. 
Kahn, el interior es bañado en 
luz natural y ofrece espacios  
abiertos generosos.  El vestí-
bulo principal de completa al-
tura, iluminado por el pozo de 
luz cilíndrico, es una pieza 
clave del espacio interior.   
 
 El primer nivel alberga 
arte de la colección fija y 
ofrece espacio para el progre-
ma de diseño y arquitectura.  
El segundo expone fotogra-
fías y arte en papel.  Los dos 
últimos de techos altos aco-
modan exhibiciones temporales 
especiales y arte contemporá-
neo fijo de gran escala.  Ade-
más el museo cuenta con un 
teatro, un espacio de usos 
múltiples, una tienda del mu-
seo y una cafetería. 

 
 
 
 
 Su fachada frontal de 
ladrillo, tiene una forma prin-
cipalmente ortogonal, escalo-
nada, que logra un contraste 
marcado, con el cilindro tren-
cado en diagonal, que emerge 
de su eje central acabado en 
franjas alternantes de piedra 
blanca y negra y coronado 
con un diseño radial del mismo 
material. 
 
 El singular estilo del 
Arq. Botta, presente en todas 
sus obras se caracteriza por 
formas altamente geométricas 
con énfasis en el contraste.   
 
 El contraste puede ser 
fuerte mediante la aplicación 
de colores y texturas logra-
dos según el material utiliza-
do y mediante sustracciones y 
adiciones dramáticas al volu-
men original o con el uso de 
contrastes menos dramáticos 
mediante cambios leves en los 
colores, texturas o en la apli-
cación misma del acabado. 

• Basado en información tomada de www.sfmoma.org: 
 
 http://www.sfmoma.org/visit/building_archover.asp 
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Los materiales 
cambian entre  

el cilindro y  
los volúmenes 

ortogonales 
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 El cilindro es 

truncado en un 
ánuglo bastante 

pronunciado 

Aunque se aprovecha 
la luz natural, ésta  

es indirecta 

El m
simétr
excep

rampa 
a un 
del          M u s e o   d e   A r t e   M o d e r n o d e S a n F r a n c i s c o, 

 1994-1995, California, Estados Unidos. Arq. Mario Botta

 

• Basado en información tomada de www.sfmoma.org: 
 
 http://www.sfmoma.org/visit/building_archover.asp 
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El museo es un juego 
de interrelaciones 
espaciales entre el 

cilindro truncado y los 
volúmenes ortogonales

Botta coloca  
los materiales con 
especial cuidado 
obteniendo así 

variedad de 
texturas 

useo es 
ico con la
ción de la
de gradas
costado  
edificio 
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 Los volúmenes principa-
les son el cilindro de plexi-
glás y el cubo de ladrillo, sin 
embargo, al cubo se le han 
sustraído volúmenes en ángu-
los que lo hacen menos identi-
ficable y le proporcionan aris-
tas bien pronunciadas 

B a n c o  d e  
O c c i d e n t e  

 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 La sede central del Ban-
co de Occidente, ubicada so-
bre la 7ª avenida entre 7ª y 8ª 
calles de la zona 9, fue 
construido en 1999 por los 
Arquitectos Solares & Lara y 
Adolfo Lau.   

 
 Es un edificio principal-
mente de ladrillo y plexiglás 
de 7 niveles cuyo ingreso se 
giro a 45° para lograr una 
plaza en el espacio restante. 
El ángulo orienta el ingreso 
diagonalmente hacia el senti-
do del tráfico, lo cual le da a 
los conductores una buena vi-
sibilidad del edificio. 

 
 El 20 de febrero del 
2006 el Banco de Occidente 
se fusionó con el Banco In-
dustrial. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 El diseño del edificio em-
pezó por tomar una orienta-
ción a 45° con respecto a la 
7ª avenida para que su frente 
pudiera tener vista hacia una 
plaza proporcionando así un 
gran espacio público. 
 
 La plaza es lo primero 
que recibe al usuario, el pea-
tón debe atravesar la plaza 
para ingresar al banco y con-
forme el conductor se apro-
xima al edificio, logra ver la 
escultura de la plaza, ambos 
usuarios logran apreciar el 
juego de formas del edificio. 
 
 El lobby del banco ocu-
pa todo el espacio de los seis 
niveles del semicilindro con la 
única excepción del puente que 
atraviesa este espacio diago-
nalmente. 

 
 
 
 
 
 Solo el primer nivel fun-
ciona como banco, los niveles 
superiores cumplen funciones 
administrativas y los sótanos 
de estacionamiento. 
 

 
 Los materiales exterio-
res del edificio pretendían dar 
una apariencia más tradicional 
y vernácula, por lo cual se 
decidió usar ladrillo de barro 
cocido en diferentes posicio-
nes para lograr cambios de 
textura y a la vez se buscó 
contrastarla con una aparien-
cia innovadora, por eso, el 
otro material es el plexiglás 
azul reflexivo. 

 

• Basado en información tomada del libro: 
 

     Paredes, Ángel; Arroyave, Luis Pedro, Seis Arquitectos,  
 Villega Editores, 2002 
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El contraste  

entre cilindro y cubo se 
acentúa en el contraste 

de los materiales 
utilizados 

El ladrillo 
representa 
tradición y  
el plexiglás 
innovación 

 
 
 
 
 
 

Los volúmenes 
principales  

son el cubo y 
un semicilindro 

 
  

 
 
 
 
 

Plantas Superiores del Banco de Occidente Elevación Frontal del Banco  
 Las sustracciones 

a 45° generan 
aristas bien 

pronunciadas  
en el cubo 

 
Los contrastes 

logran una 
interrelación de 
volúmenes muy 

interesante 

 

El cubo tiene 
volúmenes 
sustraídos y 
adicionados  

en ángulos de 
90º y 45º 

Planta Baja del Banco de Occidente Banco de Occidente, 1999, Guatemala, Guatemala.       Arq. Solares & Lara y Lau 

• Basado en información tomada del libro: 
 
     Paredes, Ángel; Arroyave, Luis Pedro, Seis Arquitectos,  
 Villega Editores, 2002 
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E d i f i c i o  E s t e  
Galería Nacional de Arte 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El Edificio Este de la 
Galería Nacional de Arte fue 
diseñado por el Arq. I. M. Pei, 
se construyó de 1971 a 1978 
y se encuentra en el National 
Mall de Washington D.C.  
 
 El museo consta de dos 
edificios, el edificio original 
que actualmente se conoce co-
mo Edificio Oeste, y que se 
conecta al Edificio Este por 
un pasaje subterráneo. 
 
 La forma del Edificio Es-
te, aunque geométrica, es un 
completo contraste al diseño 
neoclásico del Edificio Oeste. 
 
 La colección del Edificio 
Este se dedica al arte moder-
no y contemporáneo, mientras 
que el otro edificio esta dedi-
cado al arte del periodo me-
dieval al siglo XIX. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Los espacios interiores 
del edificio exhiben coleccio-
nes de artistas como Picasso, 
Matisse, Pollock, Warhol y 
Calder entre otros.  También 
alberga las oficinas centrales 
de la NGA (National Gallery 
of Art) y un gran centro de 
investigación. 
 
 Una gran escultura de 
bronce anuncia el arte moder-
no del interior.  En el centro 
de la galería se encuentra un 
gran atrio con una cubierta de 
pirámides de cristal.  Para po-
der ir de una exhibición a otra 
los visitantes deben regresar 
al atrio.  El área de exhibición 
se divide en once grandes es-
pacios.  Los cinco niveles va-
rían en el alto de sus entre-
pisos.  Los tres sótanos con-
tienen una de las mayores bi-
bliotecas de arte del mundo. 

 
 
 
 
 La geometría dramática 
del diseño de I. M. Pei se le-
vanta de un solar trapezoi-
dal.  Los ángulos triangula-
res de la planta, se transfor-
man en aristas bien pronuncia-
das en sus fachadas.  Sus su-
perficies exteriores lisas y sin 
adiciones aumentan su ya vo-
luminosa apariencia. 
 
 De las tres esquinas se 
levantan unas masivas torres 
conectadas entre si por puen-
tes formando una gran “H”.  
Sus ángulos y formas le dan 
cierta complejidad a su forma, 
mientras que sus superficies 
lisas y le devuelven un aspec-
to mucho más simple. 

 Aunque los dos edificios 
tienen formas tan contrastan-
tes, las fachadas del Edificio 
Este son del mismo mármol 
lavanda-rosa que el Edificio 
Oeste creando una cierta ar-
monía entre ambos. 

 

• Basado en información tomada de las Paginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Nacional_de_Arte_(Washington) 
 

 http://www.nga.gov/collection/eastarch1.shtm 
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Los ángulos triangulares generan 
aristas bien pronunciadas  

en las fachadas  Las grandes 
superficies lisas y sin 
ventanas aumentan el 

aspecto masivo de  
sus fachadas 

 
 
 
 
 
 
 

 triangulo rectángulo y uno 
isósceles en la planta 

El solar  
trapezoidal se  

transforma en un  

 
 
 
 
 

Los volúmenes  
de base triangular se 

articulan entre  
sí mediante  

el atrio Apunte de la Galería 
 
 
 
 
 Sus formas  

son principalmente 
complejas, aunque las 
superficies limpias le 

devuelven mucha 
simplicidad. 

 
 
 
 
 

En las fachadas 
predominan las direcciones 

verticales y horizontales 
 

Mientras que, en la  
planta predominan  

las direcciones  
diagonales 

Edificio Este de la Galeria Nacional de Arte, 1971-1978, Washington D.C. E.E.U.U.  Arq. I. M. Pei 

 

• Basado en información tomada de las Paginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Nacional_de_Arte_(Washington) 
 

 http://www.nga.gov/collection/eastarch1.shtm 
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P a l a c i o  d o  

P l a n a l t o  
 

 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El Palacio do Planalto 
(Palacio de la Meseta) es la se-
de del poder ejecutivo del Go-
bierno Federal de Brasil.  Es-
tá ubicado en la Plaza de los 
Tres Poderes, en Brasilia, y fue 
diseñado por el Arq. Oscar 
Niemeyer en 1956.  
 
 El palacio fue parte del 
proyecto del Plan Piloto de 
la ciudad y fue uno de los 
primeros edificios construidos 
en la ciudad.  La construcción 
del edificio empezó en 1958. 
 
 El Presidente de la Repú-
blica y su familia no viven en 
este palacio sino en el Palacio 
da Alvorada que comparte si-
militudes en las formas estili-
zadas de sus columnas perime-
trales y en el resto del dise-
ño ortogonal. 

 

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A  
 
 
 El edificio se desarrolla 
en cuatro niveles y ocupa un 
área de 36,000m2.  Otros cua-
tro edificios vecinos también 
son parte del complejo. 
 
 El exterior de vidrio de 
diseño completamente ortogo-
nal es bien definido y envuelve 
en su interior los diferentes 
ambientes del palacio.  Este vo-
lumen traslúcido es rodeado 
por un pasillo exterior con 
apariencia voladiza cuyo espa-
cio es definido por las colum-
nas estilizadas perimetrales.  
En el primer nivel se encuen-
tra el vestíbulo de ingreso, 
servicios de recepción y salón 
de prensa.  En el segundo ni-
vel se encuentra el Salón Es-
te, el Oeste y el Noble, la Sa-
la de Reuniones y secretaría 
de comunicaciones.  El tercer  

 

 
 
 
 
 
 
nivel lo ocupa el Gabinete 
Presidencial y sus asesores.  
En el último nivel funcionan 
la Casa Civil y el Gabinete de 
Seguridad Institucional. 
 
 En 1991 se construyó un 
espejo de agua que ocupa un 
espacio de 1635m2 en frente y 
al lado derecho del edificio. 
 
 Las columnas estilizadas 
por formas lineales y curvas 
hacen de las formas predomi-
nantemente horizontal y orto-
gonal un conjunto más ameno.  
La mezcla de las formas linea-
les y curvas le brindan al edi-
ficio una aparente plasticidad. 
 
 Niemeyer quería que las 
columnas perimetrales dieran 
la sensación de plumas cayen-
do y tocando el suelo. 

• Basado en información tomada de las Paginas de la Red: 
 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto 
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de las columnas estilizadas 
y algunos espacios 
interiores el  

 ortogonal 

A excepción  

diseño es  

El diseño  
es ortogonal,  
repetitivo, y a  

excepción de la 
Fachada Frontal con  una rampa 

en el lado izquierdo  
y un podio al  
lado derecho 

también es  
simétrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  
espejo  
de agua  
agregado  
algunos años  
más tarde extiende  
las columnas estilizadas y  
lineales de las fachadas posterior y frontal  
que inician en el nivel de suelo,  
se unen al pasillo del  
segundo nivel y  
por último se  
unen a la  
cubierta  
final. 

La repetición  
juega un gran  

papel en el diseñó  
del palacio al igual que la  

envoltura de cristal y la sensación falsa  
de cerramiento causado por las  

columnas estilizadas  
perimetrales,  

separadas de  
los pasillos  
exteriores. 

 
 
 
La  
arquitectura  
de la zona tiende  
a ser impresionante y sencilla 
a la vez, ubicandose  
en medio de  
espacios  
grandes y  
abiertos  
como  
plazas 

Mucha de la  
arquitectura  

gubernamental de  
la ciudad fue diseñada por el arquitecto 

Niemeyer, quien gusta  
mezclar diseños  

ortogonales  
con formas  

curvas 

Palacio do Planalto, 1956, Brasilia, Brasil   Arq. Oscar Niemeyer 

 

• Basado en información tomada de las Página de la Red: 
 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto 
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R e c t o r í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  

S an  Car los  
 

 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 La Rectoría de la Universi-
dad de San Carlos de Guatema-
la se planificó en 1960.  Las 
personas a cargo de su planifi-
cación fueron los Arquitectos 
Roberto Aycinena, Raúl Minondo, 
Jorge Montes, Carlos Haeussler 
y el Ing. Adolfo Alvarez. 
 
 
 La rectoría es el primer 
edificio que se encuentra al 
entrar al campus universitario 
por el ingreso norte (ingreso 
del anillo periférico), precedido 
por una plaza.  Detrás de la 
rectoría y un piso bajo el nivel 
de ingreso se encuentra la Pla-
za de los Mártires 
 
 
 Aunque el propósito del  
edificio es de cumplir funciones 
administrativas.  El primer nivel 
(nivel de ingreso) ocasionalmen-
te sirve para exposiciones.  

 
 
 
 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A 
 
 
 El edificio simétrico cuenta 
con tres niveles y un sótano.  El 
primer nivel funciona principal-
mente como recepción, el según-
do y tercer nivel son los niveles 
administrativos de la universi-
dad.  Sobre la losa final se en-
cuentra dos volúmenes que fun-
cionan como tanque de agua y 
cubo de servicios.  El sótano 
funciona como espacio de docu-
mentación. 
 
 Las columnas exteriores o 
perimetrales son las que le dan 
al edificio su característica vi-
sual más distintiva. 
 
 Causa sensaciones contra-
dictorias dependiendo del ángu-
lo en que sea visto.  Al verlo de 
frente, la transparencia del edi-
ficio le da una apariencia liviana, 
mientras que verlo por detrás o 
en ángulo le da una apariencia 
más pesada y voluminosa. 

 
 
 
 

Las fachadas laterales son só-
lidas, en el primer nivel los mu-
ros laterales están acabados en 
madera y en los dos niveles su-
periores los muros son inclina-
dos y de concreto visto. 

 
 El nivel de ingreso apenas 
ocupa la cuarta parte del área 
del sótano, el resto se convier-
te en un corredor exterior que 
agrega a su apariencia liviana. 

 
 Curiosamente la forma pe-
culiar de las columnas perime-
trales no cumple una función de 
soporte.  En el segundo y tercer 
nivel, estas formas distintivas 
son en realidad parteluces ado-
sados o agregados a la columna 
portante y en el primer nivel so-
lo cumplen una función decorati-
va continuando la forma de los 
niveles superiores.  El sótano se 
ve solamente desde la fachada 
posterior y tiene una especie de 
muro parteluz que alude a los 
par-teluces de las columnas. 

 

• Basado en información tomada de: 
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides, Estudios sobre los Sistemas  
     Estructurales de las Edificaciones en Guatemala, Tesis FARUSAC, 1988 
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Muros separados 
de las columnas  

al estilo de la  
Villa Savoy de  
Le Corbusier 

El diseño es 
ortogonal, 
simétrico y 
repetitivo 

Sus fachadas 
rompen con lo 

ortogonal 
manipulando la 

forma de las 
columnas 

perimetrales 

Vista Fron

El muro parteluz 
posterior del 

sótano alude los 
parteluces de los 
niveles superiores 

Planos Elaborados por el Arq. Publio A. Rodríguez Lobos

• Planos elaborados por el Arq. Publio Rodríguez tomados de su Tesis: 
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides, Estudios sobre los Sistemas  
     Estructurales de las Edificaciones en Guatemala, FARUSAC, 1988 
 

El edificio se ve  
más ligero de frente que 

por detrás. 

tal de la Rectoría
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Vista Posterior de la Rectoría
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Museo de Arte Moderno S. F. 
Arq. Mario Botta 

(1943 –        ) 
Ubicación: 
 California, Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1994 – 1995  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del Estilo Racionalista 

 
 Aunque esta arquitectura podría 
describirse como un estilo Botta, debido 
al estilo único del arquitecto, sus for-
mas tienen características del Raciona-
lismo.  El edificio juega con las interre-
laciones entre formas ortogonales y un 
cilindro truncado con un gran cuidado 
en la colocación de los materiales. 

Banco de Occidente 
Arq. Solares & Lara y Lau 

  
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1999  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Racionalista 

 
 La forma es el resultado de sus-
tracciones y adiciones (a 45°) a un cubo 
que se interrelaciona con la cuarta par-
te de un cilindro.  El juego de formas 
que surgen de los sólidos básicos su-
giere una inspiración en la arquitectura 
del Arq. Botta.  El banco, a la vez, utili-
za contrastes como concepto. 

Edificio Este, Galería Nac. de Arte 
Arq. Ieoh Ming Pei 

(1917 –       ) 
Ubicación: 
 Washington D. C. Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1956  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Racionalista 

 
 Sus superficies sólidas y lisas le 
dan a la galería una apariencia masiva, 
compensada únicamente por los volúme-
nes sustraídos.  Sin embargo, aun así, 
continua teniendo un aspecto monumen-
tal debido a su escala.  Los ángulos tri-
angulares de la planta le dan al edificio 
aristas bastante pronunciadas 
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B ibl ioteca  Central  USAC 
Arq. Augusto de León, Arq. Max Holzheu 

Y el artista Luis Díaz Aldana 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
  1974  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del Estilo Racionalista 

 
      Aunque las columnas masivas a 45° 
de las aristas del edificio le dan al 
edificio la apariencia de ser un gran cu-
bo, el espacio ocupado por cada piso va 
disminuyendo del último piso al primero.  
Los parteluces también le dan diferen-
tes apariencias según el ángulo del que 
éste sea visto. 

Palacio do Planalto 
Arq. Oscar Niemeyer 

(1907 –       )  
Ubicación: 
  Brasilia, Brasil 
Temporalidad: 
  1958  
 

Primera y Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Racionalista 

 
      El diseño maneja dos espacios con 
formas diferentes: un espacio interior y 
uno exterior.  Los interiores se encie-
rran dentro de una envoltura de cris-
tal de diseño completamente ortogonal 
y el exterior es un pasillo que rodea el 
edificio con columnas lineales estiliza-
das con formas curvas en su perímetro. 

R e c t o r í a,   U S A C 
Por los arquitectos Aycinena, Minondo,  

Montes, Haeussler y el Ing. Álvarez 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1956  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Racionalista 

 
 Las columnas perimetrales de la 
rectoría se vuelven estilizadas debido a 
los parteluces que se le adosaron.  Sus 
fachadas le dan al edificio una aparien-
cia voluminosa que cambia según el án-
gulo que sea visto.  Su fachada frontal 
es bastante ligera mientras que la pos-
terior se ve más pesada. 
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  Es un movimiento arquitectónico y de las 
artes decorativas que se desarrolló durante 
la década de 1970 como reacción contra los 
principios y las prácticas del movimiento mo-
derno, y particularmente contra la influencia 
del estilo internacional.  5

 
 El concepto de arquitectura posmoderna 
se utilizó por primera vez hacia 1975 por el 
arquitecto Charles Jenks.  En su estudio El 
Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna, de 
1977, Jenks hizo hincapié en la necesidad de 
combinar varios estilos, de dialogar con el pú-
blico y de volver parcialmente a la arquitec-
tura tradicional. 3

 

Edificio de Servicio Público de Portland, 1982, Oregon E.E.U.U.  Arq. Michael Graves 

 
Características: 
 

• Los edificios adoptan tipologías heredadas 
del pasado. 

• Se recupera el ornamento: columnas, pilas-
tras, molduras, etc. 

• Se huye de las formas puras o limpias, 
buscando la yuxtaposición. 

• Se da una especie de neo-eclecticismo, dado 
que se toman prestadas formas de varios 
periodos de la historia. 

• Desde un punto de vista urbano, se busca 
recuperar la calle, la edificación de peque-
ña escala, la riqueza visual de formas. 
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5. Francis D.K. Ching, Diccionario Visual de Arquitectura 
 Editorial Gustovo Gill, México, página 160 
 

3. Julián Muñoz Goulin, El Arte Contemporáneo 
 Editorial Acento, Madrid 2000, páginas 79-89 
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Ed i f i c io  Sony  
(Anteriormente Edificio AT&T) 

 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 El edificio diseñado por 
el arquitecto Philip Johnson 
y su socio John Burgee está 
ubicado sobre la Avenida 
Madison, entre la 55 y 56 
calle de la ciudad de Nueva 
York. 
 
 En 1978, se le otorgó 
permiso a la empresa AT&T de 
construir el edificio de 197m 
de alto finalizado en 1982. 
 
 En 1992, algunos de los 
espacios disponibles en el 
atrio del edificio fueron ocu-
pados por la empresa “Sony” 
como espacios comerciales y 
para 1996 la mayoria de las 
operaciones de “Sony Music 
Entertainment” se habían con-
solidado en el edificio. 
 
 “AT&T” le vendió el edi-
ficio a “Sony” en 2002 debi-
do a necesidades económicas. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 Este edificio de philip 
Johnson es uno de los mayo-
res ejemplos de la Arquitec-
tura Posmodernista. 
 
 El diseño de la base del 
edificio crea un atrio de pro-
porciones verticales monumen-
tales en su ingreso, con un 
gran arco en su centro y co-
lumnas a ambos lados.  Esta 
parte del edificio está desti-
nada a espacios de comercio.  
Las superficies crean una 
sensación masiva y liviana a 
la vez. 
 
 El cuerpo del edificio 
funciona como espacios de 
oficinas.  Las modulaciones 
de las ventanas son constan-
tes y crean una sensación li-
neal a lo largo del cuerpo.  
La cantidad de ventanas le 
darían una sensación liviana, 
de no ser por la altura. 

 
 
 
 
 
 
 El remate del edificio 
semeja los capiteles de los 
antiguos templos griegos, 
mientras que el cuerpo con-
tinúa con la tendencia inter-
nacional muy popular en ese 
tiempo.  El capitel tiene una 
sustracción circular en su 
punto más alto.  En este úl-
timo segmento la modulación 
de las ventanas cambia y se 
vuelven elementos lineales 
más definidos pero de menor 
longitud. 

 Los materiales son bási-
camente grandes ladrillos y 
cristal, sin embargo, de le-
jos, sus superficies parecen 
ser lisas. 
 
 
 
 
 
 

 

• Basado en información tomada de Wikipedia: 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Att_building 
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Mezcla de 
Formas 
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 El edificio  
tiene un aspecto 
principalmente 

ortogonal 

Experimenta con 
algunas superficies 

inclinadas y con 
sustracciones 
semicirculares 

 

El remate  
alude a los  
capiteles  

de la antigua  
arquitectura griega 

El capitel cambia 
las proporciones 
de las ventanas y 

el remate del 
edificio 

El cuerpo  
utiliza ventanas 

de modulos 
repetitivos 

Su diseño es  
vertical como  
la mayoría de  

edificio de N. Y. 

Mezcla  
del Estilo 

Internacional  
con estilos 

clásicos 

La base utiliza arcos 
y columnas con una 

escala vertical 
monumental que 
encierran un atrio 

Edificio Sonny, 1984, Manhattan, Nueva York,    Arq. Philip Johnson 

 

• Basado en información tomada de Wikipedia: 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Att_building 

           .        í     I    I - 104 - 



                  AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         PPP   ooo   sss   mmm   ooo   ddd   eee   rrr   nnn   iii   sss   ttt   aaa   

  LLL  aaa      FFF  ooo  rrr  mmm  aaa       AAA  rrr   qqq..      –––      CCC  aaa  ppp   íí  ttt  uuu   lll   ooo      II  VVV      fff  aaa   sss   eee       II  III       

 

Edificio de Portland 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El Edificio de Salud Pú-
blica de Portland es un edifi-
cio de oficinas municipales de 
15 niveles ubicado en 1120 
de la 5ta avenida suroeste  
en el centro de Portland, 
Oregon.  Abrió sus puertas 
en 1982 y se construyó por 
$29 millones. 
 
 Es el primer edificio sig-
nificante del postmodernismo 
ya que fue inaugurado antes 
que el Edificio AT&T de Philip 
Johnson.  El diseño de Graves 
fue seleccionado en una gran 
competencia de diseño, en la 
que Johnson fue uno de los 
tres miembros del comité de 
selección. 
 
 El edificio tiene muchas 
fallas constructivas no cau-
sadas por el diseño sino por 
cortes presupuestarios y de-
ficiente mano de obra. 

 

 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 El edificio de Michael 
Graves, se ha convertido en 
un ícono de la arquitectura 
posmoderna con su distintivo 
diseño de cubo y ventanas 
cuadradas.  En 1985, el edi-
ficio fue adornado con una 
estatua de cobre sobre la 
entrada principal. 
 
 Su diseño ha sido des-
crito como un rechazo a los 
principios modernistas es-
tablecidos a principios del 
siglo XX. 
 
  Mas allá de la estilís-
tica, muchas fallas estruc-
turales salieron a luz poco 
después de su finalización.  
Las fallas del edificio son 
causa de humor y desdén en-
tre los trabajadores del edi-
ficio, que lo describen como 
construido baratamente y di-
fícil de laborar en él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Basado en información tomada de Wikipedia: 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Public_Service_Building 

           .        í     I    I - 105 - 



                  AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         PPP   ooo   sss   mmm   ooo   ddd   eee   rrr   nnn   iii   sss   ttt   aaa   

Mezcla de 
Formas 
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Experimentación de 
Angulos, texturas y 

colores  
 

Experimentación de 
Formas, Texturas, 
Colores  y Ángulos 

Edificio de Salud Pública de Portland, 1982, Pórtland, Oregon   Arq. Michael Graves 

Forma Principal: 
Cubo 

Mezcla de 
Estilos 

Arquitectónicos

Ultimo Nivel 
Escalonado Fusión de Estilos del 

Pasado con Actuales 

Módulos 
repetitivos 

Módulos 
Repetitivos 

Base  
escalonada 

Formas 
Orgánicas 

 

• Basado en información tomada de Wikipedia: 
 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Public_Service_Building 
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E d i f i c i o 
P a l a d i u m 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Este edificio posmoder-
nista está ubicado en una es-
quina en la 4ª avenida 15-70 
zona 10 de la ciudad de Gua-
temala y fue diseñado por el 
arquitecto Warren Orbaugh. 
 
 
 El edificio alberga nume-
rosas oficinas en sus cator-
ce niveles, entre ellas sedes 
principales de empresas. 
 
 
 No es de los edificios 
más altos de Guatemala, ni si-
quiera supera los 50m y el so-
lar que ocupa tampoco es 
muy impresionante pero sus 
fachadas inspiradas en moti-
vos neoclásicos le han dado 
su reconocimiento nacional. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Cuenta con una pequeña 
plaza entre el edificio, la 4ª 
avenida y la 15 calle.  El in-
greso principal se destaca 
claramente por un arco de 
medio punto de doble altura 
y columnas con bóvedas en-
trecruzadas. 

 
 En el primer nivel se en-
cuentra el vestíbulo y una ca-
fetería que incluso ocupa par-
te del espacio exterior de 
plaza del edificio, del lado 
de la avenida. 

 
 El edificio se divide ver-
ticalmente en tres partes cla-
ramente diferenciadas pero 
armoniosas, la basa, el fuste 
del edificio y el capitel. 

 
 
 
 

 Las formas de la base 
del edificio siguen las carac-
terísticas de las columnas an-
tiguas remarcando su base o 
zócalo blanqueado, el cuerpo 
trabajado en ladrillo rojizo 
y la parte superior con cor-
nisas blanqueadas. 

 
 La característica princi-
pal del cuerpo del edificio es 
el uso de ladrillo rojizo y 
ventanas.  Las ventanas son 
más grandes y frecuentes en 
los dos lados que dan a la 
esquina del terreno. 

 
 El remate del edificio 
utiliza cornisas blanqueadas.  
Las fachadas laterales lle-
van dos pequeños arcos abo-
vedados hacia las esquinas y 
las otras dos fachadas sólo 
un arco al centro. 

 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 
      Valdez, Juan Antonio, Propuestas Estilísticas de Vanguardia 
      para hospedaje ecoturístico en San Andrés Petén, FARUSAC, 1998 
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Experimentación 
de Formas,  

Texturas, Colores  

Edificio Paladium, Guatemala, Guatemala   Arq. Warren Orbaugh 

El edificio divide su 
altura en tres 
partes como  
lo hacían las 

columnas clásicas 

Fusión de Estilos del 
Pasado con Actuales 

Fuste:   
El cuerpo  

del edificio es 
básicamente un 

juego entre 
volúmenes de 

ladrillo y ventanas 

Basa:   
La base del edificio 
también divide su 

altura en tres 
partes, zócalo, 

ladrillo y cornisas 

Capitel:   
El remate del 

edificio repite las 
cornisas de la base  

y utiliza arcos 
abovedados 

 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 
      Valdez, Juan Antonio, Propuestas Estilísticas de Vanguardia 
      para hospedaje ecoturístico en San Andrés Petén, FARUSAC, 1998 
 

 



 
  

                                    AAA   nnn   ááá   lll   iii   sss   iii   sss         CCC   ooo   mmm   ppp   aaa   rrr   aaa   ttt   iii   vvv   ooo   
 

            .      í           I      - 109 -   LLL  aaa       FFF  ooo  rrr  mmm  aaa      AAA   rrr  qqq..      –––      CCC   aaa   ppp   íí  ttt  uuu   lll   ooo      III  VVV      fff  aaa  sss   eee      II   III      

Torre Sony (Edificio AT&T) 
Arq. Philip Johnson 

(1906 – 2005) 
Ubicación: 
 Nueva York, Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1982 – 1984  
 

Segunda Fase 
Arquitectura Posmodernista 

 
      Muy poco provisto de decoraciones 
el edificio se limita a dividir su altura 
en las tres partes características de 
las columnas de la antigüedad.  Su dise-
ño es principalmente ortogonal cambian-
do sus proporciones en su base, cuerpo 
y remate.  Usa formas circulares e incli-
nadas para romper con la monotonía. 

E d i f i c i o  d e  P ó r t l a n d   
Arq. Michael Graves 

(1886 – 1969) 
Ubicación: 
 Óregon, Estados Unidos 
Temporalidad: 
  1982 
 

Segunda Fase 
Arquitectura Posmodernista 

 
      Aunque su mezcla de estilos clási-
cos con tendencias modernas lo hacen 
un gran ejemplo entre la arquitectura 
posmodernista, también es uno de los más 
criticados por sus fallas, entre ellas 
funcionales, constructivas, en su aca-
bado final, e incluso por algunos en su 
estética. Su forma base es el cuadrado. 

E d i f i c i o   P a l a d i u m 
Arq. Warren Orbaugh 

 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
    
 

Segunda Fase 
Arquitectura Posmodernista 

 
      Al igual que la mayoría de edificios 
posmodernistas se divide verticalmente 
en tres partes.  Su base da una apa-
riencia más sólida que las otras tres, el 
cuerpo del edificio es un juego armonio-
so entre la solidez del ladrillo y la 
transparencia del vidrio, y el remate se 
conforma por cornisas y arcos. 



 
  

          A r q u i t e c t u r a   N a c i o n a l i s t a 
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 En Guatemala el Estilo Nacionalista tu-
vo su mayor expresión de 1950 a 1970.  El es-
tilo se desarrolló con muchas de las mismas 
características del estilo Internacional pero 
agregando la expresión plástica a sus super-
ficies exteriores en forma de relieves altos y 
bajos conmemorando pasajes de la cultura 
nacional.  Su mayor expresión se concentró 
en el área del Centro Cívico de la ciudad. 
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 El Museo Ixchel, creación de varios ar-
quitectos Guatemaltecos, es un ejemplo más 
reciente de de este estilo arquitectónico aun-
que pierde muchas de las características del 
Estilo Internacional. 
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 Localmente el término 
de Estilo Nacionalista es 
utilizado exclusivamente pa-
ra la arquitectura Guate-
malteca que cumple con las 
características descritas. 
 
 Sin embargo el concep-
to puede aplicarse en arqui-
tectura de otros países 
cuando su arquitectura ten-
ga características del estilo 
Internacional mezclados con 
formas agregadas que simbo-
licen aspectos de la cultura 
de la región. 

6.  De León Castillo, Edgar Adolfo,  
Análisis de Fachadas en Edificios Altos Contemporáneos, pg. 11 
Tesis, FARUSAC, 2002 
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T  o  r  r  e  s  

P e t r o n a s  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 En 1991, las autoridades 
locales de Kuala Lumpur, de-
cidieron dotar a la ciudad de 
un distrito de negocios, que 
fuera la imagen de una ciudad 
moderna y mostrarle al mun-
do la fuerza de la, entonces, 
emergente economía malaya. 
 
 Para el distrito se selec-
cionaron los terrenos del an-
tiguo club de campo de la ciu-
dad y se convocó un concurso 
internacional por invitación, en 
el que participaron 8 estudios 
de arquitectura diferentes, de 
los cuales,  el diseño ganador 
fue el del Arq. Cesar Pelli. 
 
 Junto con la aguja de la 
cima, las Torres Petronas fue-
ron el edificio más alto del 
mundo, hasta que el Edificio 
Taipei 101 lo superó. 

 

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Contando con 88 pisos y 
427 metros de altura (452m 
al sumar la aguja de la cima), 
las Torres Petronas están uni-
das por una pasarela “aérea” 
de doble altura entre los pi-
sos 41 y 42, que forman un 
portal.  La pasarela “aérea” 
es el punto más alto accesible 
para los visitantes, siendo 
también una vía alternativa de 
escape en caso de incendio en 
alguna de las torres. 
 
 En su interior las torres 
se encuentran compuestas por 
oficinas, entre las que desta-
can las de la compañía petro-
lera Petronas y la sede en 
Malasia de la empresa infor-
mática Microsoft.  En su base 
los dos rascacielos están co-
nectados por un edificio de 
seis pisos que, además de co- 

 

 
 
 
mercio, acoge el teatro de la 
Dewan Filharmonik Orchestra, 
una galería de arte, una biblio-
teca sobre la energía y un cen-
tro de investigación científica. 
 
 Las torres evocan moti-
vos tradicionales del arte islá-
mico, haciendo honor a la he-
rencia musulmana de Malasia.  
Pelli utilizó un diseño geomé-
trico islámico, una estrella de 
ocho picos más un semicírculo 
en cada intersección. 
 
 Aparte de los aspectos 
regionales, los materiales uti-
lizados recuerdan al Estilo 
Internacional. 
 
 Su cerramiento externo 
es de vidrio y acero inoxida-
ble.  Un sistema de profundos 
parasoles modula las formas 
verticales y produce una fa-
chada tridimensional apropia-
da para el trópico. 

• Basado en información tomada de la Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Torres_Petronas 
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 Las torres  
dirigen  su 

fachada hacia  
el noroeste con  

un leve giro  
hacia el eje  
que pasa 

perpendicular  
al puente  
“aéreo”

Aparte de las abundantes 
texturas de  sus 
superficies, los  

materiales  
también  

caracterizan  
al Estilo  

Internacional 

Las plantas son altamente 
geométricas utilizando 

principalmente  
cuadrados y  

círculos 
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La geometría de  
la planta es 

básicamente  
una estrella  
de 8 picos  

formada por  
dos cuadros  

con semicírculos  

• Basado en información tomada de la Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Torre
 

La verticalidad  
del edificio  

es una clásica 
característica del 

Estilo Internacional 

La estrella  
islámica con puntas  

y semicírculos alude a la 
herencia musulmana  

de Malasia 

 Planta Típica del primer nivel hasta la Pasa
Las Torres 
Petronas  

se suma a  
una gran  
 intersección 
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que han 
anhelado  

el titulo del  
más alto del 

mundo

rela “Aérea”     .
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E  d  i  f  i  c  i  o  

T a i p e i  1 0 1 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El diseño inicial de C. Y. 
Lee & Asociados era de 88 pi-
sos, pero como no quedaba en-
tre los más altos del mundo, 
se incrementó a 100 pisos con 
488m de altura, pero luego se 
decidió aumentarlo a 101 pi-
sos con 508m (más cinco sóta-
nos) ya que ningún edificio 
llegaba a los 500mts. 
 
 La torre está ubicada en 
la esquina de la calle 8 Sung-
Chih del distrito Hsin-Yi de la 
ciudad de Taipei en Taiwan.  El 
terreno de 30,277m2 le perte-
nece al ayuntamiento de Taipei, 
que se lo cedió a la empresa 
constructora, mediante un con-
trato de concesión a 70 años. 
 
 Su construcción empezó 
en 1997 y abrió sus puertas a 
mediados del 2003. 

 

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Además de los 101 nive-
les, tiene cinco sótanos que 
sirven de aparcamiento.  Los 
primeros cuatro niveles fun-
cionan como locales comercia-
les, el nivel cinco y seis como 
gimnasio, del nivel 7 al 84 
como oficinas, del 86 al 88 
como restaurantes, el nivel 
89, 91 y 101 como miradores, 
y del 92 al 100 para comuni-
caciones.  El edificio esta divi-
dido en dos partes, la torre y 
un complejo de multiedificios. 
 
 La forma del diseño del 
Taipei 101 representa el cubo 
de arroz que se comercializa 
en esa ciudad, con la base más 
pequeña hacia abajo, logran-
do una simetría escalonada.  
En total, el edificio está for-
mado por once cubos.  Cada cu-
bo es un módulo de ocho pisos, 

 

 
 
 
 
 
 
donde el primero se reserva a 
los equipos y maquinarias de 
mantenimiento de cada módulo. 
 
 Aunque su módulo inicial 
no es tan complejo, la sobre 
posición de los módulos crea 
una forma un poco más com-
pleja que la inicial, además, 
los ángulos invertidos entre 
la base de la torre y los mó-
dulos superiores, y el cambio 
de proporción entre el cuerpo 
de la torre y su cúspide tam-
bién aumentan su complejidad.  
A la vez la repetición de los 
módulos y su doble simetría le 
devuelven un poco de su sim-
plicidad. 
 
 Su verticalidad y matera-
les recuerdan al Estilo Inter-
nacional mientras que sus án-
gulos a las pagodas asiáticas. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Taipei_101 
 

 http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=18 
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La verticalidad 
del edificio  

es una clásica 
característica 

del Estilo 
Internacional 
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Los módulos 

representan el cubo 
de arroz que se 

comercializa en la 
ciudad de Taipei  
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 Taipei 101  

se suma a  
una gran  
lista de  
edificios  
que han 
anhelado  

el titulo del  
más alto del 

mundo 

  
 
 
 
 

La forma de  
los cubos y la 

ornamentación 
representan la 
cultura de la 

región 

Aparte  

  

Según la págin
Tecno

• Basado en información
 

 http://es.wikiarquit
 

 http://skyscraperp
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las fachadas  
su superficie 

también 
caracteriza  

al Estilo 
Internacional 

 Detalle de los últimos niveles de la torre      .

a de la red skyscraperpage.com, TAIPEI son las iniciales en ingles de 
logía, Arte, Innovación, Pueblo, Medioambiente e Identidad 

 tomada de las Páginas de la Red: 

ectura.com/index.php?title=Taipei_101 

age.com/cities/?buildingID=18 
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Banco de Guatemala 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 En 1953 surge la nece-
sidad de construir un edificio 
para albergar a la creciente 
institución bancaria, pero no 
empezaría nada formalmente 
sino hasta 1955 y su cons-
trucción no se llevaría a ca-
bo sino hasta 1962 y tarda-
ría cuatro años.   
 
 Según la página de la 
red del banco, El Banco de 
Guatemala es una prominente 
obra arquitectónica, símbolo 
por excelencia de la Guate-
mala contemporánea.  Proyec-
tado por el Arq. Jorge Mon-
tes Córdova y el Arq. Raúl 
Minondo.   
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 El edificio del Banco de 
Guatemala se alza en la par-
te central del Centro Cívico.  
Los arquitectos lo diseñaron 

 
 
 
dentro de un estilo acorde 
con las tendencias más avan-
zadas de aquella época.  El 
edificio principal del Banco. 
 
 La llamada “Torre”, mide 
50m. de alto y consta de 16 
pisos, más los sótanos.  Fue 
construido según los con-
ceptos del funcionalismo ar-
quitectónico –cada área dis-
ponible para los fines que re-
quieran las circunstancias–.  
Sus columnas y muros exte-
riores están revestidos con 
mármol blanco, parqué y 
otros materiales de gran 
elegancia y sobriedad. 
 
 “La Torre” tiene un ala 
de dos niveles, que se extien-
de hacia el sur.  Hay también 
un sector norte, edificado 
con posterioridad a “La To-
rre”, llamado “Anexo II”, que 
alberga a la Biblioteca Cen-
tral.  Todas las ventanas de 
“La Torre” cuentan con ilumi-
nación norte o sur además de  

 
 
 
un sistema de parteluces de 
hormigón que matiza la luz 
exterior. 
 
 Se destaca el aporte de 
los artistas nacionales Ro-
berto González Goyri y Dago-
berto Vásquez, quienes di-
señaron los murales de la 
fachada frontal y posterior, 
respectivamente.  El mural de 
la fachada frontal mide siete 
metros de ancho por cuaren-
ta metros de alto, fundidos 
en concreto.   
 
 Según el autor, dichos 
relieves no narran nada, pe-
ro su composición sugiere, en 
conjunto, una estela maya.  
En el lado posterior aparece 
otro mural, creado por el 
escultor Dagoberto Vásquez: 
De la Cultura y la Economía.  
Su autor afirma que el di-
seño no rompe la estructura 
exterior del edificio, enfati-
zando un aspecto arquitectó-
nico fundamental. 

 

• Basado en información tomada de www.banguat.gob.gt: 
 
 http://www.banguat.gob.gt/info/construccion_banguat.pdf 
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 La Torre Principal 

es Simétrica  
en Ambos Ejes 

Parteluces Repetitivos 
populares en la 

Arquitectura 
Guatemalteca 

Ornamentación 
como Sistema 

Estructural 
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Edificio del Banco de Guatemala   Arqs. Jorge Montes y Raúl Minondo 

Ortogonalidad 
del Estilo 

Internacional 

Murales que 
Simbolizan Aspectos 
de Nuestra Cultura 

Ala de Dos Niveles  
que Sigue un Estilo  
más Internacional  

que los Niveles 
superiores de La Torre. 

Columnas 
separadas del 

envolvente Exterior 

 

• Basado en información tomada de www.banguat.gob.gt… 
 
 http://www.banguat.gob.gt/info/construccion_banguat.pdf 
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Torres Petronas 
Arq. Cesar Pelli 

(       -       ) 
Ubicación: 
 Kuala Lumpur, Malasia 
Temporalidad: 
 1998 
 

Segunda Fase 
Arquitectura del Estilo Nacional 

 
 Sus características básicamente 
difieren del estilo Internacional debido 
a las nuevas formas y texturas que le 
proporcionan sus plantas basadas en 
estrellas de geometría islámica al volu-
men de las torres.  Esta estrella es uti-
lizada basándose en la herencia islámica 
de la región. 

Edificio Taipei 101 
Arq. C. Y. Lee & Partners 

(       –       )  
Ubicación: 
 Taipei, Taiwan 
Temporalidad: 
 1997 – 2003   
 

Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Nacional 

 
 El Edificio Taipei 101 difiere del 
estilo Internacional mediante el uso de 
ornamentación y módulos con cerramien-
tos inclinados.  Estos módulos se toma-
ron como representación del cubo de 
arroz que se comercializa en la ciudad 
Taipei.  Las aristas superiores de los 
módulos escalonados son ornamentales. 

Edificio del Banco de Guatemala 
Arquitectos J. Montes y R. Minondo & 

Artistas R. González Goyri y D. Vásquez 
 

Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
 1956  
 

Segunda Fase 
Arquitectura del estilo Nacional 

 
 Su forma es principalmente orto-
gonal, pero sobre sus fachadas más an-
chas tiene parteluces y sobre sus fa-
chadas más angostas tiene murales en 
relieve que simbolizan aspectos de nues-
tra cultura.  Según los autores respec-
tivos el mural frontal simboliza estelas 
mayas y el posterior la economía del país. 
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           A r q u i t e c t u r a   O r g á n i c a 

 Es una filosofía de la arquitectura que 
promueve la armonía entre el hábitat humano y 
el mundo natural. Mediante el diseño busca 
comprender e integrarse con el sitio, los edi-
ficios, los mobiliarios, y los alrededores para 
que se conviertan en parte de una composición 
unificada, correlacionada.  6 

 
 Su característica principal o la que lo 
define es la de armonizar con el entorno in-
mediato y aunque una manera de lograr esto 
era mediante las formas orgánicas, también 
puede darse mediante el uso de materiales o 
acabados que lo integren a la naturaleza de 
su alrededor sin importar si su forma no es 
orgánica. 
 
 Cuando su forma no es orgánica tiende a 
pertenecer a la primera y segunda fases, y 
cuando su forma es orgánica tiende a pertene-
cer a la tercera. 
 
 Pero para fines de este análisis sólo se 
tomará como arquitectura orgánica la que 
armoniza con su entorno mediante la forma.  
La arquitectura que logra esta armonía me-
diante los materiales y los acabados no se to-
mará como orgánica. 

 
 Este estilo en su manifestación de for-
mas orgánicas se desarrolla principalmente en 
la segunda mitad del siglo XX. 
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Capilla Notre Dame du Haut      Arq. Le Corbusier 

Ópera de Sydney, Australia         Arq. Jörn Utzon  

Catedral de Brasilia, 1959 – 1970, Brasilia, Brasil  Arq. Oscar Niemeyer  
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Wikipedia: 
  
  6.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_organica 
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Notre  Dame  
du  Haut  

 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 En 1950, el Arq. franco-
suizo Le Corbusier recibió el 
encargo de construir una capi-
lla sobre la colina Bourlémont 
que sustituyera al centro de 
peregrinaciones de Notre Dame 
du Haut, de Ronchamp, Francia, 
destruido durante la segunda 
guerra mundial. 
 
 Conocida informalmente 
como Ronchamp, fue terminada 
en 1954, y es considerada una 
de las obras más finas de la 
arquitectura de Le Corbusier. 
 
 Curiosamente la forma 
de la capilla resulta ser un 
ejemplo singular en el que Le 
Corbusier se sale de sus prin-
cipios de estandarización y de 
la maquina estética, dando lu-
gar a una respuesta muy con-
traria a su tipo de diseño. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 La naturaleza del solar 
da lugar a un conjunto arqui-
tectónico con semejanzas a la 
Acrópolis, en la forma en que 
se aproxima a la capilla, des-
de el ascenso de la base de la 
colina, los paisajes que se 
aprecian en el camino, hasta 
que, ya casi llegando a la 
cresta de la colina, se empieza 
a ver edificio. 
 
 El interior de la capilla 
es modesto, relativamente os-
coro y lleno de sensaciones 
dramáticas, muchas causadas 
por las formas que encuentra 
el usuario; pero las más fuer-
tes, causadas por los efectos 
de luz que se perciben como 
rayos bien definidos que atra-
viesan la capilla según el án-
gulo del sol y que parecieran 
tener su propio volumen. 

 
 
 
 
 Sus formas carecen de la 
simetría que tiende a caracte-
rizar el estilo expresionista, y 
aunque parece compartir cier-
tas características de la ar-
quitectura deconstructivista, 
este estilo no aparecería sino 
hasta 30 años más tarde, por 
lo que se clasifica como Arqui-
tectura Orgánica. 
 
 Su idea fue construir un 
lugar donde la sonoridad ad-
quiriera protagonsimo en es-
pacios abiertos.  Pretendía un 
ialogo entre la materia y la 
uz.  El contraste de color en-
re los muros y la cubierta 
unto al dinamismo curvilíneo 
e los elementos y la eleva-
ión de la cubierta con res-
ecto a los muros, hace que 
a obra adquiera una gran es-
iritualidad.  Muchos ven en su 
orma, semejanzas a dos ma-
os orando, un ave, un barco, 
n sombrero, etc. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Notre_Dame_du_Haut 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_du_Haut 
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Algunas formas, 
como la del 

Campanario se 
repiten enmarcando 

el ingreso 

Las formas complejas surgen  
como parábolas acústicas,  

reflejando el sonido al exterior para  
los peregrinos situados en la colina 

La variedad de formas evocan  
diferentes sensaciones pero las  
más dramáticas son provocadas  
por los efectos de luz logrados 
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Las curvas son  

 
la característica 
predominante  

 de la capilla,  

 
se desarrollan tanto 
en los cerramientos 
verticales como en 

los horizontales 

Ha sido descrita 
como una cueva sin 
la montaña por sus 

efectos de luz y 
apariencia masiva  

de los muros 

La esquina  
sureste es la  

que evoca más 
similitudes a 

formas como,  
un ave, barco, 

manos, etc. 

Notre Dame du Haut, 1950 – 195 hamp, Francia  Arq. Le Corbusier 

Los efectos de luz son logrados mediante  
las ventanas de la fachada sur, cuyos  
marcos permiten que los rayos de luz  

atraviesen la capilla cambiando su  
dirección conforme avanza el sol. 

El piso de la capilla sigue la curvat
de la colina, la curvatura de la cubi

es invertida.  Los muros no se unen
cubierta lo que permite el ingreso de

da la apariencia de que esta flotan

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red… 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Notre_Dame_du_Haut 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Notre_Dame_du_Haut 
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Wright prefirió la rampa 
n lugar de las plantas con-
encionales para darle al visi-
ante un recorrido más rela-
ado y agradable sin tener 
ue volver a atravesar el mu-
eo para encontrar la salida.  
os muros son inclinados lige-
amente hacia el exterior con 
a idea de poder iluminarlas y 
preciarlas mejor.   

M u s e o  
G u g g e n h e i m  
d e  N u e v a  Y o r k  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El primero de una serie de 
museos creados por la Funda-
ción Salomon R. Guggenheim 
dedicada al arte moderno.  Ubi-
cado en la esquina de la 89 
calle y 5ª avenida, frente a 
Central Park. 
 
 Solomon no sabía a quien 
escoger para diseñar el museo, 
por lo que pidió a la baronesa 
Hilla von Rebay que escogiera 
a alguien.  Ella escogió al Arq. 
F. L. Wright por ser el más fa-
moso del momento. 
 
 El edificio mismo se con-
virtió en una obra de arte de-
bido a su concepto espiral.  
En 1992 se le agregó una to-
rre ortogonal que generó mu-
cha controversia por su con-
traste con el diseño original 
de Wright. 

 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Wright nos dirige por ele-
vadores a la parte más alta 
del edificio, para que sin dar-
nos cuenta de lo impresionan-
te descendamos por una suave 
rampa helicoidal mientras va-
mos observando las obras que 
se exponen en los diferentes 
niveles interconectados.  El 
mismo espacio espiral funciona 
como vestíbulo y como espacio 
de exhibición, aunque esta idea 
fue y sigue siendo criticada 
como inapropiada para exhibir 
las obras. 
 
 El centro de la espiral 
deja un vacío que permite la 
iluminación cenital y apreciar 
la altura total del volumen, 
además de las obras que se 
exhiben en el lado opuesto.  
Esto le da una sensación mo-
numental y de reflexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 Para su diseño Wright se 
baso en un templo babilónico 
piramidal escalonado (por ram-
pas) llamado “ziggurat”, pero 
de manera invertida.  Sin em-
bargo algunos dicen que se ba-
sa en la forma de un caracol 
 

Wright dijo “es una idea 
ueva, pero que puede servir 
omo precedente de gran im-
ortancia para el futuro. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Museo_Guggenheim_de_Nueva_York 
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El museo 
Guggenheim es 
tan contrastante 

con su nueva 
adición como  

El circulo, el triángulo y cuadrado son las formas 
que constantemente se encuentran en el museo, 

pero la espiral helicoidal es la forma que lo ha 
hecho más famoso arquitectónicamente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 con el resto de 

edificios que lo  
han rodeado 

 La espiral helicoidal invertida  
no sólo es impresionante en su  

forma, sino que innovadora en cómo  
exhibe las obras de arte 

 
 
 
 
 

Ha sido tan criticado c
sus formas y su rei

cómo exhibir ob
el recorrido d

La adición 
ortogonal  
de 1992  

es un 
completo 
contraste  
a la obra 

original de 
Wright 

Museo Guggenheim, 1956 – 1959, 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_M
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Museo
omo venerado, por 
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nterpretación de  
ras y realizar  
el museo 

Siendo éste  
el pionero, la  
mayoría de  
los museos  

Guggenheim  
que se han 
establecido 

posteriormente  
han seguido  
su ejemplo  
con diseños  

impactantes y 
controversiales

Nueva York, Estados Unidos  A nk Lloyd Wright 

: 

useum 

_Guggenheim_de_Nueva_York 
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Burj Al Arab 
” T o r r e  A r á b i g a ” 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El Burj Al Arab (o Torre 
arábiga en español) es un hotel 
de lujo que se encuentra sobre 
una isla artificial a 270 metros 
de la costa de Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos. 
 
 Es uno de los hoteles 
que más record acumula, sien-
do el más alto, con 321m, el 
más lujoso por ser de siete 
estrellas y uno de los más 
caros del mundo. 
 
 Ubicado frente a la pla-
ya de Jumireh en un área del 
Golfo Pérsico famosa por su 
arquitectura espectacular y fu-
turista, sobre todo dedicada 
al turismo y más recientemente 
a los negocios internacionales. 
 
 El diseño del Arq. Atkins 
refleja la herencia marinera de 
Dubai y del golfo. 

E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Al hotel se accede reco-
rriendo una pasarela que en-
tra en el vestíbulo, situado 
entre las paredes de un acua-
rio artificial.  En el centro de 
este espacio con más de 180m 
de altura, una fuente dispara 
cada media hora géiseres de 
30m de altura.  El espacio se 
enriquece mediante el uso de 
mármol, paredes revestidas de 
oro y valiosas sedas. 
 
 No tiene habitaciones sim-
ples, sino que cuenta con 202 
suites dobles.  La más peque-
ña ocupa 169m2, y la mayor cu-
bre un área de 780m2.  Las sui-
tes se dividen en 142 habita-
ciones de lujo, 18 suites pa-
norámicas, 28 suites dobles, 
6 suites de tres camas, 4 sui-
tes club, 2 presidenciales y 2 
suites reales.  Todas equipa-
das con la última tecnología. 
 
 En el punto más alto del 
hotel se encuentra un helipuer-
to, el cual al no estar en uso 
funciona como cancha de tenis. 

 De los nueve restauran-
tes que posee, destacan el Al 
Mahara ubicado bajo el mar 
con una vista subacuática y el 
Al Muntaha, ubicado sobre una 
plataforma voladiza que se ex-
tiende 27m de cada lado del 
mástil permitiendo una vista 
panorámica de la ciudad. 
 
 El diseño está basado en 
la vela globo de un yate clase 
“J”.  La estructura está forma-
da por perfiles de acero y su 
estabilidad se logra por sus 
formas triangulares que se 
dan en su planta, en sus fa-
chadas y en sus refuerzos es-
tructurales triangulares.  
 
 La fachada frontal del 
hotel se construyó sin vidrios, 
en vez se utilizó una cortina 
traslucida doble que permite 

uminar y ventilar el espacio 
terior, que logra un espacio 
efrescado de una manera me-
os artificial que el aire refri-
erado común. 

Sobre la fachada fron-
al se realiza un espectáculo 
e luces durante la noche. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Burj_Al_Arab 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Burj_Al_Arab 
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 El hotel  
Burj Al Arab  

es de los 
primeros 
edificios  

de diseño 
impactante y 
futurista en 
construirse  
en Dubai 

El diseño 
fusiona 
formas 

geométricas 
con formas 
orgánicas, 

formas planas 
e inclinadas 
con formas 
curvas, etc. 

 
El hotel es 
simétrico y 

utiliza mucho el 
concepto de 
gradación 

 
 
 
 
 
 
 
 La forma  

principal exterior  
se basa en la  

vela de un yate 
clase “J” al que  
se le agregan  
dos voladizos,  
el disco de la 

fachada frontal 
funciona como 

helipuerto y  
el volumen  

horizontal curvo  

Las formas 
triangulares de 
las fachadas y 

la planta le  
dan una 

estabilidad 
estructural 

indispensable 
para resistir  
la fuerza de  
los vientos 

El exterior 
tiene 

características 
tanto 

geométricas 
como 

orgánicas 
pero en  

el interior  
las formas 
orgánicas  

son las más 
abundantes 

El hotel 
combina la  

alta tecnología 
con métodos 

antiguos 
 

por  
ejemplo, la 
temperatura 
interna se 
controla 

mediante  
este tipo de  
combinación 

Un águila  
se encarga de 

mantener a 
las demás 

aves alejadas  
del edificio, 

manteniendo 
sus fachadas 
limpias por 
más tiempo 

La forma del 
hotel alude a la 
herencia marina 
de Dubai y del 
Golfo Pérsico 

Burj Al Arab, 1994 – 1999, Dubai, Emiratos Árabes Unidos   Ar . Atkins & Partners 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Burj_Al_Arab 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Burj_Al_Arab 
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C a t e d r a l 
d e  B r a s i l i a 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Guiado por las ideas de-
sarrollistas de los años 50, 
Kubitschek quería llevar la ca-
pital a una ciudad que se con-
virtiera en polo de desarrollo 
del abandonado centro y nor-
este del país.  Como no halló 
la ciudad ideal, decidió mejor 
construirla. 
 
 Para una obra de tal mag-
nitud fue convocado un con-
curso nacional, ganado por 
dos de los mejores arquitec-
tos de la época: el urbanista 
Lucio Costa y el Arquitecto 
Oscar Niemeyer, un reconocido 
pupilo de Le Corbusier. 
 
 La Catedral de Brasilia o 
Catedral Metropolitana es uno 
de los muchos edificios públi-
cos diseñados por el Arquitec-
to para la capital brasileña. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 La catedral tiene 40m de 
altura y capacidad para 4,000 
personas.  La base (a nivel de 
suelo) circular del edificio mi-
de 60m de diámetro.  El espa-
cio interno ocupado por los 
usuarios es subterráneo. 
 
 
 Cerca de la entrada hay 
cuatro estatuas conocidas co-
mo los cuatro evangelistas.  
La rampa que lleva al usuario 
al ingreso, empieza descubier-
ta y convierte en túnel antes 
de llegar a la nave la cual se 
abre en un gran espacio abier-
to.  Este espacio interior es 
techado por una cubierta de 
cristal opaco de muchos colo-
res y de forma cónica cuya ci-
ma se abre hacia el cielo hiper-
bólicamente en vez de culminar 
en punta.  

 
 
 
  
 
 
 
 Niemeyer buscó una for-
ma compacta y limpia, un volu-
men capaz de surgir con la 
misma pureza desde cualquier 
perspectiva y de profunda ex-
presión religiosa.  Su diseño 
radial anula la idea de una 
fachada principal. 

 La estructura de la cate-
dral se basó en los hiperbo-
loides de revolución en donde 
las secciones son asimétricas.  
La estructura hiperboloide en 
sí, es el resultado de 16 co-
lumnas idénticas.   
 
 Estas columnas culminan 
en una corona que representa 
dos manos moviéndose hacia 
el cielo.  Niemeyer buscaba de 
esta manera que la estructura 
naciera de la tierra y fuera un 
grito de fe y esperanza. 

 

• Basado en información tomada de la Pagina de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Catedral_de_Brasilia 
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 La tendencia de la arquitectura 
de Brasilia de los 50s y 60s  

fue de mezclar formas  
simples con formas  

orgánicas, la repetición  
y la simetría juegan un papel 

importante aunque no esencial. 

Una de las ideas  
tras la forma hiperbólica  

que se abre hacia al cielo fue 
justamente la de provocarle 

sensaciones espirituales  
a los usuarios 

La parte superior de la 
estructura hiperbólica se 

abre hacia el cielo parecido 
a una corona esperando 

iluminación divina 

Las formas de su estructura  
y su composición radial crean una 

forma hiperbólica  

 
 
 
 
 
 

Ingresar por un túnel subterráneo, los vitrales de  
la cubierta hiperbólica y el agua que rodea  su perímetro, agregan  

a las sensaciones causadas en el usuario 

 
 
 
 

El diseño es  
radial, simétrico  

y repetitivo 

Catedral de Brasilia, 1959 – 1970, Ciudad de Brasilia, Brasil       Arq. Oscar Niemeyer  

 

• Basado en información tomada de la Pagina de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Catedral_de_Brasilia 
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Casa de Ópera 
d e  S y d n e y 

 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Para escoger el diseño 
se realizó un concurso inter-
nacional, cuyo proyecto gana-
dor fue el del arquitecto da-
nés Jörn Utzon.   
 
 En 1959 inicia la cons-
trucción del controvertido di-
seño en Bennelong Point, una 
pequeña península del lado 
sur de la bahía de Sydney. 
 
 Este ícono australiano pa-
só por un sinfín de problemas 
que tuvieron como mayores con-
secuencias que el tiempo de 
construcción subiera de 3 a 
14 años, que el costo aumen-
tara de $3 millones a $102 
millones australianos y que 
Utzon renunciara al proyecto. 
 
 En el 2007 fue declara-
do Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 La casa de ópera alberga 
cinco complejos teatrales.  La 
Sala de Conciertos con 2,679 
asientos y el órgano mecánico 
más grande del mundo; El Tea-
tro de Ópera con 1547 asien-
tos; El Teatro de Drama con 
544 asientos; La Sala de Mú-
sica con 398 asientos y El 
Teatro Estudio con 364. 
 
 Además contiene Sala de 
Grabaciones, Sala de Exposi-
ciones, Salón de Recepción, 5 
salas de ensayo, 4 restauran-
tes, 6 bares, 6 vestíbulos, 42 
camerinos, oficinas, librería, ar-
chivos, Sala “Verde” para ar-
tistas y personal, y numero-
sas tiendas de recuerdos.  En 
total hay alrededor de 800 
ambientes diferentes. 
 
 También se utiliza para ce-
lebraciones y conferencias. 

 
 
 
 
 La construcción consta de 
dos elementos claramente dife-
renciados en material y forma.   

 El primero es la base, que 
de hecho, es el edificio mismo, 
que ha sido interpretado como 
una gran meseta sobre la que 
se “sirve” el espectáculo y a la 
vez está concebido como un pe-
destal para la cubierta superior.  
La forma geométrica de la base 
juega mucho con los ángulos. 
 
 El segundo es la cubierta 
que es un completo contraste a 
la base y consiste en una serie 
de “conchas triangulares” blan-
cas apoyadas en un vértice y 
abiertas hacia arriba.  Estas 
conchas cubren los tres espa-
cios principales: La Sala de 
Ópera, La Sala de Conciertos y 
el restaurante.  Cada sala se 
cubre con un juego de cuatro 
conchas organizadas sobre un 
eje central y el restaurante 
con un juego de dos conchas 
más pequeñas.   

 

• Basado en información tomada de laa Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Opera_de_Sydney 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_de_Sidney 
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 Las formas  
surgen del ingenio 
del arquitecto, sin 
embargo el mismo 
las describía como 
gajos de naranja 

La base está formada en  
su mayoría por superficies 

planas recubiertas de piedra 
oscura con la excepción  
de los extremos curvos  
que ven hacia el mar  

La ópera de  
Sydney es tan 

reconocible por sus 
formas que se ha 

convertido en un ícono 
para el país 

Muchos encuentran en 
sus formas, parecidos  
a olas, veleros, hasta 

caparazones de tortugas 

Las formas de  
la cubierta salieron de 
secciones triangulares  

de una esfera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de la Ópera de Sydney, 1959 – 1973, Nueva Gales del Sur, Australia       Arq./Ing. Jörn Utzon  

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Opera_de_Sydney 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_de_Sidney 
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 La cubierta es una lámina 
semiesférica con un pozo de luz 
en su parte superior que se 
cubre con una segunda cubierta 
semiesférica de menor radio.  La  
cubierta mayor se une a la su-
perficie mediante arcos portan-
tes que continúan con la misma 
curvatura de esta semiesfera, y 
la cubierta del pozo de luz se 
une a la cubierta mayor de esta 
misma manera. 

Au la  Magna  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  

San  Carlos  
 

 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El auditorio fue diseñado 
por el Arquitecto Pelayo Lla-
rena y se planificó en 1958, co-
mo Auditorio de la Facultad de 
Agronomía aunque ha sido uti-
lizada para actos generales de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala independiente de 
la facultad. 

 
 Entre la población univer-
sitaria el auditorio se conoce 
como “El Iglú” y más reciente-
mente se ha renombrado "Aula 
Magna".  Ha funcionado como es-
pacio para docencia, reuniones, 
actos y asambleas diversas. 

 
 Según la tesis de Publio 
Rodríguez los planos originales 
del proyecto contemplaban al-
gunos espacios y acabados en 
su interior que ya no fueron 
construidos. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S   Y   F O R M A 
 
 
 El Aula Magna cuenta con 
un gran espacio abierto interno 
donde se desarrolla los ingre-
sos, la vestibulación, los asien-
tos y el escenario, todo con 
formas circulares.  Los únicos 
espacios cerrados dentro de es-
te espacio abierto son el de la 
sala de proyectores y el de los 
vestidores, los cuales presen-
tan formas ortogonales o angu-
lares. 

 
 Los asientos están sobre 
un graderío para permitir la 
buena visibilidad del escenario.  
El espacio interno visto en 
planta es una circunferencia 
mientras que en su exterior pa-
reciera una estrella cuyas ocho 
puntas se unen a la superficie.  
Su cubierta es una cúpula semi-
esférica de baja altura (de 4 a 
5 veces inferior) con respecto a 
su diámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Externamente el auditorio 
se ha circulado con un muro 
perimetral con arcos invertidos 
que aluden a las formas circu-
lares del auditorio. 

 
 Estas formas circulares y 
semiesféricas son las que le 
dan su forma orgánica y la ra-
zón por la cual se conoce por 
el sobrenombre de “El Iglú”. 

 

• Basado en información tomada de la Tesis: 
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides, Estudios sobre los Sistemas  
     Estructurales de las Edificaciones en Guatemala, FARUSAC, 1988 

• y en información tomada del Periódico: 
 
     Universidad.  No. 97, 29 de Octubre del 2001 
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En planta el espacio 
interior es un círculo y 
la cubierta semeja una 

estrella de 8 puntas 

Los espacios 
abiertos internos 

son circulares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El auditorio se integra 
al terreno con su 

forma orgánica y el 
uso de plantas. 

Los ocho apoyos 
se logran mediante 
arcos en la misma 

cubierta. 

La cubierta 
surge del  

suelo con una 
inclinación leve.

 
Arcos de la 
cubierta se 

unen al suelo. 

Diseño 
simétrico 

Vista Posterior del “Aula Magna”,

La cubierta del pozo de  
luz es una copia de la cubierta  

principal del auditorio 

Planos Elaborados por el Arq. 

• Planos elaborados por el Arq.
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides
     Estructurales de las Edificacio
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Vista del Ingreso del “Iglú”, 
Aula Magna de la Universidad de San Carlos, 1958, Guatemala, Guatemala      Arq. Pelayo Llarena 

Formas 
cilíndricas y 

semiesféricas 

Publio A. Rodríguez Lobos

 Publio Rodríguez tomados de su Tesis: 

, Estudios sobre los Sistemas  
nes en Guatemala, FARUSAC, 1988 
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Notre Dame Du Haut 
Arq. Le Corbusier 

(1887 – 1965) 
Ubicación: 
 Ronchamp, Francia 
Temporalidad: 
 1950 – 1954  
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Orgánica 

 
      La capilla de Ronchamp descansa 
sobre la cima de una colina, la cual crea 
mucha expectativa en su aproximación ya 
que no es visible desde la base de la co-
lina.  La forma de la capilla crea mu-
chas sensaciones mediante el uso de 
formas orgánicas, aspecto masivo y jue-
gos de iluminación 

Museo Guggenheim, Nueva York 
Arq. Frank Lloyd Wright 

(1867 – 1959) 
Ubicación: 
 Nueva York, Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1956 – 1959 
 
S e g u n d a  y  T e r c e r a  F a s e  

Arquitectura Orgánica 
 

      Quizá el factor más innovador del 
museo es su forma espiral helicoidal 
que no sólo influye en su forma sino 
también en el funcionamiento del mismo.  
Aunque el edificio tiene formas cuadra-
das, triangulares y cilíndricas, la últi-
ma es la más abundante.  El museo es un 
completo contraste a sus alrededores. 

Burj Al Arab 
Arq. W. S. Atkins & Partners 

(Fundada en 1938)  
Ubicación: 
 Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
Temporalidad: 
 1994 – 1999   
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Orgánica 

 
      Su exterior se basa en la vela de un 
yate clase “J”.  Esta forma se estabili-
za mediante el uso de formas triangula-
res modificadas con formas curvas.  En 
su interior son mucho más abundantes 
las formas orgánicas.  El hotel es lu-
joso en todos sus aspectos, (espacios, 
acabados, servicios, tecnología etc. 
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Catedral de Brasilia 
Arq. Oscar Niemeyer 

(1907 –        ) 
Ubicación: 
 Ronchamp, Francia 
Temporalidad: 
 1959 – 1970  
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Orgánica 

 
      La catedral de Brasilia utiliza dos 
conceptos sencillos: la radiación y la 
repetición.  Sin embargo la forma que 
repite es una estructura curva que al 
repetirse radialmente crea una forma hi-
perbólica rellenando los espacios va-
cíos con vitrales y para aumentar sen-
saciones, el espacio es subterráneo. 

Casa de Ópera de Sydney 
Ing/Arq. Jörn Utzon 

(1918 – 2008) 
Ubicación: 
 Nueva Gales del Sur, Australia 
Temporalidad: 
 1959 – 1973 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Orgánica 

 
      Sus formas son contrastantes, su 
base es de superficies mayoritariamente 
planas, mientras que su cubierta está 
formada por juegos complejos de for-
mas curvas.  Utzon describe las formas 
de las cubiertas como gajos de naranja, 
otros la han comparado con olas, vele-
ros y hasta caparazones de tortugas. 

Auditorio “El Iglú” 
Arquitectos Pelayo Llerena, 

& Rodolfo Andrade 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
  1958   
 
S e g u n d a  &  T e r c e r  F a s e  

Arquitectura Orgánica 
 

      Su forma principal es la de la parte 
superior de una esfera que trasmite sus 
cargas mediante arcos inclinados que se 
unen al solar.  Esta forma se repite a 
un tamaño mucho menor que sirve de cu-
bierta secundaria al pozo de luz ubica-
do al centro de la cubierta principal.  
Su espacio también es subterráneo. 
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 La Arquitectura High Tech, (de Alta Tec-
nología) toma dicho nombre del libro: The 
Industrial Style and Source Book for The 
Home, publicado en 1978 por Kron y Slesin.  
El libro muestra ejemplos de obras donde 
priman los materiales industrializados par-
ticularmente utilizados en techos, pisos y 
muros.  7

 Centro Georges Pompidou,  
1971-1977, París, Francia. Arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers Las características principales de esta 

arquitectura son muy variadas, pero original-
mente se destacó por el uso de estructuras e 
instalaciones vistas las cuales normalmente  
son ocultadas por el diseñador.  Luego pasó a 
ser arquitectura con estructuras altamente 
tecnológicas e innovadoras.  Ahora también 
incluye arquitectura con estructuras móviles 
o con funciones o servicios automatizados por 
procesos electrónicos.  Esta última, de fun-
ciones automatizadas, no se tomará en cuenta 
ya que normalmente no influye en la forma 
final del edificio. 
 Olympiapark, 1968-1972, Munich, Alemania. Arq. Günther Benisch
 Las estructuras e instalaciones vistas 
generalmente causan formas variadas en pro-
porciones, ángulos, curvas y por lo regular 
no permiten superficies limpias.  Estas mismas 
instalaciones y estructuras se convierten en 
la decoración de la obra y por eso pertenece 
a la tercera fase.  Pero en los casos en que 
lo anterior no sucede sigue siendo de la se-
gunda fase (o de transición entre ambas). 

Wikipedia: 
  
      7.  http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_High_Tech 

Museo de Arte de Milwaukee, 1994-2001, Wisconsin, E.E.U.U.  Ing. Santiago Calatrava 
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Centro Cultural 
Georges Pompidou 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 En 1970 se lanza el con-
curso internacional de arqui-
tectura basándose en un pro-
grama que respondía a los ob-
jetivos del Presidente Georges 
Pompidou.  El jurado seleccio-
nó a Renzo Piano, Richard Ro-
gers y Gianfranco Franchini.  
El Centro Pompidou fue Inau-
gurado en 1977. 
 
 El concurso pretendía re-
vitalizar Les Halles (un barrio 
medieval densamente poblado), 
una zona deprimida económica 
y socialmente, en la ciudad de 
París. 
 
 Actualmente es una de 
las obras más famosas de la 
arquitectura “High–Tech” y sím-
bolo de la ciudad, sin em-
bargo en su momento fue muy 
criticada por parte de histori-
cistas conservadores. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 El centro Pompidou ocu-
pa menos de la mitad de su so-
lar.  La parte sobrante es una 
gran plaza pública considera-
da parte del edificio, ya que 
en ella se realizan actividades 
relacionadas con el centro. 
 
 El edificio se divide en 
dos partes.  Primero la infra-
estructura de tres niveles don-
de se reagrupan los locales 
técnicos y de servicio. 
 
 La mayoría de los secto-
res de actividad del centro se 
desarrollan en una amplia su-
perestructura de vidrio y ace-
ro de siete niveles. 
 
 La planta es rectangular, 
los dos lados más largos co-
rresponden a la fachada de 
servicios y la principal con un 
gran graderío exterior. 

 
 
 
 
 El museo fue concebido 
como un gran contenedor va-
cío y moldeable según las ne-
cesidades de cada evento, y 
rodeado por una envoltura 
tecnológica compuesta por los 
sistemas técnicos que sirven a 
ese gran espacio: la piel de vi-
drio con sus vigorosas estruc-
turas metálicas de soporte, 
los conductos y equipos de 
aire acondicionado, las gradas 
eléctricas que conectan los 
diversos niveles del edificio. 

 Normalmente se acostum-
bra esconder la mayoría de es-
tos elementos tecnológicos, en 
este caso se ha decidido exhi-
birlos con orgullo, pues ter-
minan funcionando como ele-
mentos ornamentales. 
 
 Las instalaciones del edi-
ficio tienen una serie de colo-
res que sirven de código para 
que el visitante sepa la fun-
ción de cada elemento. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Crentro_Cultural_George_Pompidou 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Pompidou 
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 Aunque el 

diseño es 
principalmente 
ortogonal, la 
cantidad de 

instalaciones  
a la vista le  

dan una gran 
cantidad de 
texturas que 

disfrazan  
su forma 

rectangular 

 
Al igual que la 

Torre Eiffel,  
el Centro 

Pompidou fue 
muy criticado 
por muchos 
historiadores 
en su tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F a c h a d a   F r o n t a l  
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, 1977, Paris, Francia  Arquitectos  Renzo Piano y Richard Rogers 

Las 
instalaciones  
se muestran 

con tal orgullo 
que se han 
pintado de 
diferentes 

colores con la 
idea de que el 
visitante pueda 

identificar la 
función de cada 

instalación 

El estilo del 
centro es un 
tributo a la 

tecnología y  
la  industria 

Muchos lo 
describirían 
como una 

gran fábrica 

 F a c h a d a   P o s t e r i o r            

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Crentro_Cultural_George_Pompidou 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Pompidou 
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C a s a  d e  C o n t r o l  
A m b i e n t a l  T o t a l 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 La Casa de Control Am-
biental Total (CAT) es de hace 
algunos años, es un proyecto 
del arquitecto José Enrique 
Asturias Rudeke.  Esta casa 
Guatemalteca está ubicada en 
la antigua carretera a El Sal-
vador en el área de Muxbal. 
 
 
 Esta casa cumple con las 
características del High - Tech 
mediante estructuras vistas y 
la automatización de la mayo-
ría de los servicios e incluso 
de los cerramientos. 
 
 
 Situada sobre un solar 
inclinado, su posición le da la 
ventaja de funcionar como mi-
rador para sus usuarios. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Como se mencionó ante-
riormente la casa yace sobre 
un solar inclinado, rodeada 
de naturaleza y con vista ha-
cia la ciudad. 
 
 La casa se desarrolla en 
dos niveles y cuenta con pocos 
ambientes.  El segundo nivel 
puede abrir todas sus caras, 
lo cual les da a sus usuarios 
una visibilidad al exterior de 
360°.  Según las fotografías, 
la casa descansa sobre su ca-
ra inferior y una de las caras 
laterales del primer nivel (de-
bido a la pendiente del solar). 
 
 Aunque su geometría pa-
reciera ser simple debido a su 
simetría y sus caras de geomé-
tría fácilmente reconocible, su 
forma es el resultado de la 
manipulación de un cubo. 

 
 
 

 
 El libro “Espacios y Vo-
lumenes” describe la forma de 
la casa como un octaedro, pe-
ro al contar las caras resul-
ta en realidad ser un cubocta-
edro, (uno de los sólidos de 
Arquimides) que se obtiene al 
truncar cada esquina de un 
cubo obteniendo así catorce 
caras, seis caras cuadradas y 
ocho triangulares. 
 
 El cuboctaedro descansa 
sobre una de sus caras cua-
dradas.  Las cuatro caras cua-
dradas laterales se parten en 
dos obteniendo así ocho caras 
triangulares abatibles, además 
de las ocho caras triangula-
res abatibles ya obtenidas al 
truncar las ocho esquinas del 
cubo. 
 
 La forma final de la casa 
es indefinida ya que ésta cam-
bia según las caras que se de-
cide abrir o cerrar. 

 

• Basado en información tomada del Libro: 
 

 Aguirre Cantero, Eduardo, Espacios y Volúmenes, 
 Pisos El Águila, 1997 

           .        í     I    I I     I - 136 - 



                                 AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         HHH   iii   ggg   hhh      –––      TTT   eee   ccc   hhh   

  LLL  aaa        –––      CCC  aaa  ppp   íí  ttt  uuu   lll   ooo      II  VVV      fff  aaa   sss   eee       II  II     &&&    III  II  III     

 

           í     I    I I     I - 137 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La casa aplica  
la alta tecnología 

mediante 
estructuras  
vistas y la 

automatización 
de la mayoría  

de los servicios  
y cerramientos. 

La automatización 
de los servicios e 

incluso de sus 
cerramientos 

laterales 
posiblemente sea 
su mayor aporte  
a la arquitectura 
Guatemalteca

La arquitectura de  
Alta Tecnología 
automatizada no 

siempre, cuenta con 
formas complejas, 
pero esta obra sí  

las incorpora  

Su estructura es 
principalmente 

metálica y con la 
excepción de los 
entrepisos sigue 

las aristas del 
cuboctaedro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vista con las Caras Cerradas      . 

Casa Control Ambiental Total, Muxbal, Guatemala
Arq. José Asturias Rudeke 

        Vista con las Caras Abiertas    Vista del Interior del 2º Nivel  

Siendo una obra de propiedad  
privada, es conocida más que nada por  
su mención en el libro de “Espacios y 

Volúmenes”, la cual a la vez es  
bastante breve 

La forma del 
cuboctaedro 
resulta de la 
manipulación 

del cubo 

El  
cuboctaedro  

es uno de  
los Sólidos  

de Arquímedes

Vista con la Pendiente del Terreno 

 

• Ba da del Libro: 
 

 o, Espacios y Volúmenes, 
 997 
  FFF  ooo  rrr  mmm  aaa       AAA  rrr   qqq..          .

sado en información toma

Aguirre Cantero, Eduard
Pisos El Águila, 1
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Pabellón Quadracci 
d e l  M u s e o  d e  A r t e  

d e  M i l w a u k e e  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El museo se divide en tres 
edificios, el Centro Conmemo-
rativo a la Guerra, el Ala Nue-
va y el Pabellón Quadracci es 
uno de ellos. 
 
 El pabellón está ubicado 
en la ciudad de Milwaukee, a 
orillas del Lago Michigan. 
 
 Aunque el museo le en-
cargó el diseño de una adición 
de 5,400m2 al Ing. Santiago 
Calatrava en 1994, su cons-
trucción no empezaría sino has-
ta 1999 y al ser inaugurado 
en 2001 se convirtió en el pri-
mer edificio de Calatrava en 
ser completado en E.E.U.U. 
 
 El pabellón fue diseñado 
para espacios públicos y en oca-
siones sirve para exposiciones 
temporales. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Los 13,200m2 del pabe-
llón se planificaron principal-
mente para espacios públicos: 
un salón de recepciones, audi-
torio, cafetería, tienda, y par-
queo, además de 930m2 de es-
pacio moldeable para exhibicio-
nes temporales. 
 
 Aunque originalmente se 
pensó en un diseño mucho más 
modesto la creatividad del di-
seño de Calatrava impresiona-
ron al comité del museo y se 
empezó a recaudar fondos. 
 
 Calatrava después dijo, 
“Tuve clientes que querían la 
mejor arquitectura que les pu-
diera dar.  Su ambición era que 
les produjera algo excepcio-
nal para su comunidad. Gra-
cias a ellos este proyecto res-
ponde a la cultura del lago” 

 
 

 

 
 La cultura del lago es 
reflejada en las formas del 
pabellón, que aluden a vele-
ros, aves, clima, la sensación 
de movimiento y el cambio. 
 
 La estructura incorpora 
tecnología de vanguardia y ma-
no de obra de calidad antigua.  
Las Burke Brise Soleil (las re-
conocibles alas) son unos par-
teluces móviles que se abren o 
expanden cuando el museo abre 
sus puertas al público en la 
mañana y se cierran en la tar-
de o noche cuando el museo 
cierra sus puertas y a veces 
por condiciones del tiempo. 
 
 Muchas de sus formas 
son logradas a través de las 
estructuras gradualmente re-
petitivas, muchas de ellas vo-
ladizas y colgantes, y la ma-
yoría, estructuras con formas 
orgánicas muy estudiadas para 
cumplir con su función. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red 
 

 http://www.mam.org/info/details/quadracci.php 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Milwaukee_Art_Museum 
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Según Calatrava, el pabellón alude  
a la cultura del lago… 

 
…a los veleros, el tiempo (clima),  

la sensación del movimiento y el cambio 

La
de los partel

High-T
fo

Sus estructuras son  
tan variadas en su forma  

Pabellón 

 

• Basado en infor
 

 http://www.ma
 

 http://en.wiki
 
 
 
 

s estructuras y la movilidad  
uces hacen del pabellón una obra del  
ech, sin embargo debido a sus  
rmas, podría conciderarse  
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como Orgánica. exterior como en su  
funcionamiento interno 

 
 

Las características principales  
de las estructuras son el  
complejo manejo en la  

repetición, la gradación,  
la simetría y la escala

 
 
 
 
 

Su forma  
final es indefinida  

debido a sus parteluces moviles

Quadracci del Museo de Arte de Milwaukee, 1994 – 2001, Wisconsin, Estados Unidos  Ing. Santiago Calatrava 

mación tomada de las Páginas de la Red: 

m.org/info/details/quadracci.php 

pedia.org/wiki/Milwaukee_Art_Museum 
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Aeropuerto Internacional 

L a  A u r o r a 
de la ciudad de Guatemala 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 La Segunda Guerra Mun-
dial motivó la creación de una 
base aérea, la cual se ubicó en 
el área de La Aurora, localiza-
da aproximadamente a 6km al 
sur del kilómetro cero de la 
ciudad.  La primera pista pavi-
mentada se construyó en 1942 
con 2,000m, la cual se amplió a 
tres mil en 1959.  Se planificó 
como aeropuerto internacional 
en 1962, seis años más tarde 
se terminó la terminal de pasa-
jeros y en 1968 se finalizó el 
aeropuerto. 
 
 En su momento fue de los 
más impresionantes de Centro 
América, pero con el tiempo fue 
perdiendo su reputación.  Su re-
novación según el “Plan Nueva 
Aurora” del 2005 le ha devuel-
to dicha reputación y reciente-
mente pasó a ser catalogado 
como categoría 1. 

E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Previo a la renovación del 
“Plan Nueva Aurora” el aero-
puerto contaba con la siguiente 
distribución: 
 
 El aeropuerto se desarro-
lla en 4 niveles y un sótano.  
Los viajeros que salen del país 
y los no viajeros ingresaban 
por el tercer nivel, donde se 
encuentran los mostradores de 
las aerolíneas.  Aunque hasta 
hace poco el cuarto nivel esta-
ba reservado para fines admi-
nistrativos y de seguridad, ori-
ginalmente el lado que ve hacia 
la pista de aterrizaje se diseñó 
como mirador (función que le ha 
sido devuelto a este espacio).  
Para llegar a los aviones los 
viajeros bajan al segundo ni-
vel, donde originalmente se en-
contraba gran variedad de co-
mercios accesibles a viajeros y-
no viajeros por igual y luego 
pasaban por el puesto de segu-
ridad (donde los no viajeros 
deben quedarse atrás) para se-
guir a sus respectivas puertas 
de abordaje, este espacio tam-
bién cuenta con comercios.  El 

área de este nivel destinada a 
los no viajeros tenía un ala a 
cada lado del puesto de seguri-
dad, que también funcionaban 
como miradores hacia la pista 
de aterrizaje e incluso contaba 
con otro mirador alrededor de 
la doble altura del primer ni-
vel.  El primer nivel esta desti-
nado a los viajeros que ingre-
san al país, originalmente los 
viajeros que salían del país no 
compartían los mismos espacios 
que los viajeros que ingresa-
ban al país. 
 
 Las formas del aeropuer-
to aluden al tema de la avia-
ción, estas formas son repre-
sentadas principalmente en su 
estructura.  Su planta no es 
triangular pero sí se guía sobre 
una distribución triangular.  Las 
columnas se unen a la cubierta 
de láminas plegadas en un rema-
te en “Y” semejando las turbi-
nas de un avión.  Los voladizos 
angulares cumplen un propósito 
más estructural que funcional. 
 
 Sobre sus fachadas late-
rales lleva relieves hechos por 
el Ing. Efraín Recinos, que re-
presentan a la aviación. 

 

y en información tomada de la Página de la Red: 
 

   http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_La_Aurora 
 

• Basado en información tomada de la Tesis 
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides, Estudios sobre los Sistemas  
     Estructurales de las Edificaciones en Guatemala, FARUSAC, 1988 
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 los viajeros que  

 ingresaban al país y  

 
 

los que salían de él no 
compartían los mismos 

espacios 

Originalmente  El aeropuerto  
contaba con  

adores destinados  
 las personas que 
gaban a despedir  
a los viajeros 

Las láminas plegadas logran grandes  
luces y formas triangulares o  

de diamante 

Desde el segundo  
piso la doble altura  

del primer piso  
permitía observar  

a los viajeros  
ingresar al país 

Las formas del Aeropuerto Internacional  
“La Aurora” aluden al tema de  

la aviación 

 
 
 
 
 
 
 

La remodelación del aeropuerto  
está logrando arquitectura mucho más inn dora  

y “High-Tech” pero respeta las formas originales logr s por el diseño 
anterior y mantiene los relieves sobre las f adas  

laterales del Ing. Efraín Recinos. 

Aeropuerto Internacional “La Aurora”, 1962 – 1968, Guatemala, Guatemala    Arquitectos: Elvin Farrington, Roberto Irigoyen, 
     Arturo Molina y el Ing. Guillermo Mendoza

 

…y en i rmación tomada de la Pagina de la Red… 
 

   http: .wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_La_Aurora 
 

• Basado en información tomada de la Tesis… 
 
     Rodríguez Lobos, Publio Alcides, Estudios sobre los Sistemas  
     Estructurales de las Edificaciones en Guatemala, USAC, 1988 
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Olympiapark 
Complejo Olímpico de Munich 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Ubicado en el área cono-
cida como “Oberwiesenfeld” (o 
Campo de Prado Alto) en Mu-
nich, Alemania.  El complejo se 
construyó para los Juegos 
Olímpicos de Verano de 1972 y 
continúa funcionando como un 
espacio para eventos cultura-
les, sociales y religiosos. 
 
 Después de que el Comité 
Olímpico Internacional le con-
cediera a Munich los Juegos 
Olímpicos en 1966, los planes 
para la reurbanización del área 
de Oberwiesenfeld.   
 
 Las áreas de deporte y 
recreación, construidas entre 
1968 y 1972, fueron diseña-
das por la firma de arquitec-
tura de Behnisch & asociados, 
mientras que la arquitectura 
del paisaje estuvo a cargo del 
Arq. Günther Grzimek. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Aunque el área en su to-
talidad es conocida de manera 
semioficial como Olympiapark, 
el área completa no tiene en 
realidad un nombre oficial. 
 
 Sin embargo el área com-
pleta se divide en cuatro sub-
áreas: 
 

• Área Olímpica: que incluye el 
Estadio Olímpico, el Salón y 
la Torre Olímpica, el Salón 
de Natación Olímpica y el Sa-
lón de Eventos Olímpicos. 

 

• Villa Olímpica: que se divide 
en una villa masculina y una 
femenina. 

 

• Ciudad de Prensa Olímpica: 
que ahora funciona como el 
Centro Comercial Olímpico. 

 

• Parque Olímpico: que incluye 
la Montaña Olímpica y el La-
go Olímpico. 

 

 
 
 
 Originalmente fue diseña-
do para 80,000 visitantes pe-
ro este número se redujo a 
69,000 a finales de 1990 de-
bido a factores de seguridad.  
Ahora el estadio se utiliza pri-
mordialmente para partidos de 
fútbol. 
 
 Los funcionarios busca-
ban integrar el optimismo ha-
cia el futuro con una actitud 
positiva a la tecnología y se 
escogió el concepto de “Jue-
gos Olímpicos Verdes” 
 
 Toda el Área Olímpica uti-
liza estructuras de Alta Tec-
nología y la mayoría con es-
tructuras que caen como la 
carpa de un circo formando 
curvas naturales causadas por 
los efectos de la gravedad, 
que cubren la mayoría del Área 
y que fueron diseñadas por el 
Ing. Frei Otto.  Su forma tam-
bién puede describirse como 
Deconstructivista u Orgánica. 

 

• Basado en información tomada de la Página de la Red: 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Olympiapark,_Munich 
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Los materiales 
traslúcidos, las 

estructuras metálicas 
y los cables tensados 
recalcan la idea de la 

Alta Tecnología 
 
 
 

 Las cubiertas del Área Olímpica  
son consideradas High – Tech, sin embargo sus  
formas también cumplen con las características  

de la Arquitectura Orgánica y  
Deconstructivista. 

 de compresión, la mayoría de formas  

 surgen de estructuras tensadas 

Aunque siempre existe el efecto  

 
 
 Unos de los conceptos que se  

siguen aplicando en High – Tech son la repetición la 
gradación y la escala 

 
 
 
 
 
 

A la vez las  
formas curvas y  

el comportamiento 
“natural” le dan  

un aspecto  
Orgánico 

Mientras que la  
falta de simetría en 
algunos lugares le  

da un aspecto 
Deconstructivista 

Complejo Olímpico de Munich, 1968 – 1972, Munich, Alemania  Arq. Günther Behnisch e Ing. Frei Otto 

• Basado en información tomada de la Pagina de la Red: 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Olympiapark,_Munich 
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Cubierta Tensada 
del Centro Comercial  

Los  Próceres  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 El Gran Centro Comercial 
“Los Próceres” no contaba con 
un área adecuada para agrupar 
los locales de comida rápida y 
todas las plazas eran descu-
biertas lo cual causaba que mu-
chos espacios de circulación 
quedaran desperdiciados en la 
época de invierno. 
 
 Esto causó la necesidad 
de crear un “Food Court” te-
chado en la plaza del lado del 
Boulevard Los Próceres.  El 
primer diseño era mucho más 
tradicional pero no fue apro-
bado por la municipalidad. 
 
 Recientemente una nueva 
cubierta tensada ha sido insta-
lada en la plaza del lado de la 
16 calle que continúa el diseño 
de la primera.  Ambas han sido 
diseñadas por la empresa Lonas 
y Complementos. 

 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 La cubierta de membrana 
tensada, cubre el área del 
“Food Court” ubicado en la 
plaza del lado de la 18 calle 
(Boulevard Los Próceres), so-
bre la plaza se encuentran 
varias mesas y alrededor de 
ellas, locales y kioscos de 
comida rápida.  La cubierta se 
encuentra cuatro pisos sobre 
la plaza y permite el flujo de 
aire mientras que protege de 
la lluvia. 
 
 La cubierta utiliza varie-
dad de tecnologías estructu-
rales, como “joist” tridimen-
sionales utilizados en arcos, 
columnas y vigas de soporte; 
cables tensados y amortigua-
dores para alivianar los efec-
tos causados por los vientos 
y los gajos de membrana ten-
sada entretejida con “Kevlar”. 

 
 
 
 
 
  
 

 Esta cubierta basa su di-
seño en la unión de muchas 
formas triangulares, desde las 
estructuras metálicas tridimen-
sionales “joist”, hasta los ga-
jos que conforman la lona de 
membrana tensada.  La cubierta 
se despliega sobre un eje cen-
tral, pero no es totalmente si-
métrica debido a que la plaza 
es irregular y en uno de los 
lados también cubre un pasi-
llo del segundo piso. 
 
 
 Las formas triangulares 
y curvas de la cubierta forman 
gajos que se unen entre sí por 
sus aristas.  La cubierta es a 
dos aguas pero la inclinación 
derecha no se une a la inclina-
ción izquierda, por lo cual, el 
eje se cubre con una cubierta 
de membrana tensada final. 

 

• Basado en información tomada de la Entrevista con: 
 

 El Ing. Mario Barrientos 
 

  Realizada por el sustentante 
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que se ha considerado que sería más probable que el 

viento la levante a que se caiga por sobrepeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La cubierta del centro comercial  
también puede considerarse Arquitectura Orgánica  

debido a sus formas curvas. 
 
 
 
 
 

Las formas triangulares son el concepto más 
repetitivo que se puede apreciar en la cubierta 

 
La membrana es bastante liviana, tanto así,   

 
 
 
 
 
 
 

A la vez las  
formas curvas y  

el comportamiento 
“natural” le dan  

un aspecto  
Orgánico 

Los materiales 
innovadores y  

livianos,y los ¨joist¨ 
tridimensionales 
recalcan la idea  

de la Alta Tecnología 

La resistencia  
de la membrana  

tensada soporta la 
carga puntual de una 
persona parada en 

el centro 

Cubierta de Membrana Tensada del Centro Comercial Los Próceres, 2000 – 2001, Guatemala, Guatemala   Por: Lonas & Complementos 

 

• Basado en información tomada de la Pagina de la Red: 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Olympiapark,_Munich 
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Centro Cultural Georges Pompideu 
Arq. Renzo Piano  y  Arq. Richard Rogers 

(1937 –       )  (1933 –       ) 
Ubicación: 
  Paris, Francia 
Temporalidad: 
  1971 – 1977  
 

Segunda  y  Tercera  Fase  
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Toda la estructura y las instala-
ciones del edificio están a la vista.  Los 
arquitectos diseñaron el edificio con la 
idea de mostrarlas en vez de escon-
derlas.  Visualmente el centro es un 
tributo a lo industrial y tecnológico.  
Aunque el espacio es abierto, es algo 
cargado visualmente. 

Casa Control Ambiental Total 
Arq. José Asturias Rudeke 

(1943 –      )  
Ubicación: 
 Área de Muxbal, Guatemala 
Temporalidad: 
     
 

S e g u n d a    F a s e 
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Su geometría es variable debido a 
sus partes móviles.  Cerrada desde su ex-
terior es un cuboctaedro, pero al abrir 
sus “caras” (15) se pueden obtener dife-
rentes formas.  Todo el funcionamiento 
de esta casa ha sido resuelto electrón-
camente, desde los mecanismo de de las 
caras hasta los sistemas sanitarios.  

Museo de Arte de Milwaukee 
Ing./Arq. Santiago Calatrava 

(1951 –       ) 
Ubicación: 
 Wisconsin, Estados Unidos 
Temporalidad: 
  1999 – 2001  
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Sus formas reflejan la cultura del 
lago, representando veleros, aves, el 
tiempo, la sensación del movimiento y el 
cambio.  Calatrava siempre diseña apro-
vechando al máximo la tecnología de van-
guardia en estructuras.  Utiliza repeti-
ción gradual, estructuras colgantes ten-
sadas, voladizos, formas orgánicas, etc. 
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Aeropuerto “La Aurora” 
Arqs. Elvin Farrington, Roberto Irigoyen, 
Arturo Molina y el Ing. Guillermo Mendoza 
 

Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
  1962 – 1968  
 

S e g u n d a    F a s e 
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Las formas del aeropuerto aluden al 
tema de la aviación, las cuales son repre-
sentadas principalmente por sus estructu-
ras.  La planta se desarrolla sobre una 
retícula triangular.  Su cubierta es for-
mada por una compleja configuración de 
láminas plegadas.  La remodelación conti-
núa aludiendo a la aviación. 

Complejo Olímpico de Múnich 
Arq. Günther Behnisch  e  Ing. Frei Otto 
        (1922 –       )  (1925 –       ) 
Ubicación: 
  Múnich, Alemania 
Temporalidad: 
  1968 – 1972 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Todas las cubiertas del Complejo 
Olímpico están sostenidas por estruc-
turas de membranas tensadas y plexi-
glas.  Se denomina como arquitectura 
High Tech por su aspecto industrial, pe-
ro según la pagina de la red, Wikipedia, 
es deconstructivista debido a los para-
boloides hiperbólicos de la cubierta.  

Cubierta de “Los Proceres” 
Por la empresa: 

L o n a s   y   C o m p l e m e n t o s 
Ubicación: 
 Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Temporalidad: 
     2000 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura de Alta Tecnología 

 
      Las formas de la estructura crean 
una especie de bóveda con arcos entre-
cruzados de estructuras tipo “joist”, 
los cuales dividen la membrana tensada 
en “gajos” triangulares.  Utiliza “joist” 
en columnas y vigas de soporte, y amor-
tiguadores y cables tensados para con-
trarrestar los efectos del viento. 
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 El deconstructivismo es una escuela ar-
quitectónica que nació a finales de la década 
de 1980.  Se caracteriza por la fragmenta-
ción, el proceso de diseño no lineal, el in-
terés por la manipulación de las ideas de la 
superficie de las estructuras y, en apariencia, 
de la geometría no euclídea, (por ejemplo, for-
mas no rectilíneas) que se emplean para dis-
torsionar y dislocar algunos de los principios 
elementales de la arquitectura como la es-
tructura y la envolvente del edificio.  Tiene su 
base en el movimiento teórico-literario también 
llamado deconstrucción.   8

  
 Aunque algunos describen este estilo 
como caótico mucha de la arquitectura más 
exitosa, visual y formalmente, de este etilo 
tiende a ser la que lleva mayor estudio y 
orden en su proceso de diseño. 

 Aunque algunos describen este estilo 
como caótico mucha de la arquitectura más 
exitosa, visual y formalmente, de este etilo 
tiende a ser la que lleva mayor estudio y 
orden en su proceso de diseño. 
  
 Sin embargo mucha de la arquitectura 
más impresionante es la que ha sido producto 
de cierto instinto artístico, instinto común 
entre muchos escultores. 

 Sin embargo mucha de la arquitectura 
más impresionante es la que ha sido producto 
de cierto instinto artístico, instinto común 
entre muchos escultores. 
  
 Esta arquitectura ha recibido críticas, 
tanto positivas como negativas, pero lo inne-
gable, es que actualmente, es el estilo con la 
mayor exploración y manipulación de la forma 
arquitectónica.  Este estilo es el último que 
se ha desarrollado y el último en pertenecer 
a la tercera fase. 

 Esta arquitectura ha recibido críticas, 
tanto positivas como negativas, pero lo inne-
gable, es que actualmente, es el estilo con la 
mayor exploración y manipulación de la forma 
arquitectónica.  Este estilo es el último que 
se ha desarrollado y el último en pertenecer 
a la tercera fase. 

 El deconstructivismo es una escuela ar-
quitectónica que nació a finales de la década 
de 1980.  Se caracteriza por la fragmenta-
ción, el proceso de diseño no lineal, el in-
terés por la manipulación de las ideas de la 
superficie de las estructuras y, en apariencia, 
de la geometría no euclídea, (por ejemplo, for-
mas no rectilíneas) que se emplean para dis-
torsionar y dislocar algunos de los principios 
elementales de la arquitectura como la es-
tructura y la envolvente del edificio.  Tiene su 
base en el movimiento teórico-literario también 
llamado deconstrucción.   8

MUNDO   CONFLICTO FRAGMENTO MUSEO 

Museo de Guerra Imperial, 1997-2001, Manchester, Inglaterra.  Arq. Daniel Libeskind 

Museo Guggenheim de Bilbao, 1993-1997, Bilbao, España.   Arq. Frank O. Gehry 

Wikipedia: 
 
      8.  http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo 
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M u s e o  N o r t e  d e  l a  
Guerra Imper ial 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Ubicado en un área que 
ha sido pobre a través de la 
historia, a orillas del Canal 
de Manchester, en Salford, 
Inglaterra 
 
 Casi una pieza escultóri-
ca, el museo sigue la línea de 
los últimos museos del mun-
do, donde la imagen del edifi-
cio tiende a opacar los obje-
tos de exposición.  El museo 
expresa la visión del Arq. Da-
niel Libeskind de cómo la gue-
rra afecta al mundo. 
 
 El museo se enfoca en los 
individuos y su relación a las 
guerras, en el pasado y en el 
presente.  Según la página de 
la red del museo “cuenta la 
historia de cómo la guerra ha 
modificado las vidas de ciuda-
danos británicos y la mancomu-
nidad desde 1914”. 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 A la distancia, lo prime-
ro que se percibe del edificio 
de estructuras de acero y re-
vestimiento metálico es su to-
rre curva de 55m de altura 
por la cual se ingresa al mu-
seo y representa el aire.  Un 
elevador que da acceso a una 
plataforma a 29m de altura, 
ofreciendo una vista especta-
cular del canal y la ciudad. 
 
 Un gran techo curvo, al-
berga las principales áreas pú-
blicas del museo: la Exhibición 
Principal y la Galería de Exhi-
biciones Especiales, simboliza 
la tierra.  El piso presenta una 
leve curvatura en su superfi-
cie, correspondiente a la cur-
vatura del planeta.  Los inte-
riores “cavernosos” alojan es-
pacios amplios y modificables, 
con una iluminación que imita 
la oscuridad de las cuevas. 

 
 
 
 
 El área que representa el 
agua, se dispone en el extremo 
opuesto en planta al de la to-
rre.  Consiste en una platafor-
ma que mira hacia el canal de 
Manchester y alberga un res-
taurante, cafetería y un espa-
cio para espectáculos 
 
 Libeskind buscó crear expe-
riencias sensoriales inquietan-
tes, por lo que La sala princi-
pal de exposiciones es un espa-
cio oscuro equipado con doce-
nas de proyectores y altavoces 
que hostigan al visitante con 
imágenes y sonidos, y los arte-
factos se exhiben esparramados 
por todo el lugar sin vitrinas. 
 
 La forma se basa en el 
mundo fragmentado por la gue-
rra, de la cual se toman tres 
fragmentos que se incrustan 
entre sí, representando tierra, 
aire y agua.  Los fragmentos re-
producen la curvatura del 
planeta albergando diferentes 
espacios. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_War_Museum_North 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Museo_Imperial_de_Guerra 
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En realidad  
casi siempre se  

basa o inspira en algo 
identificable pero 

deformado a tal grado 
que su forma deja  

de percibirse fácilmente. 

 
Aunque se dice  

que la arquitectura 
deconstructivista es 

derivada del caos esto no 
se debe tomar 
literalmente. 

 
Aire 

Representado por la torre 
con la curvatura girada  

en sentido vertical. 

La mayoría de  
cerramientos verticales son 

rectos y angulares a 
excepción de la torre curva 

que representa aire. 

En planta los espacios 
son formados por 

formas con ángulos 
agudos pronunciados.

Agua 
Representado por la 

cubierta con la curva en 
sentido horizontal pero 
invertida a la curvatura 

del planeta. 

En el caso  
de este museo,  

sus formas surgen de la 
fragmentación del mundo 

causado por la guerra. 

Tierra 
Representado por la 

cubierta con la curvatura 
en sentido horizontal. 

Las fragmentaciones del 
mundo representan los 

tres elementos principales 
del planeta:  

Aire, Tierra y Agua 

Museo de Guerra Imperial Norte, 1997 – 2001, Gran Manchester, Inglaterra      Arq. Daniel Libeskind  

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_War_Museum_North 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Museo_Imperial_de_Guerra 
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M  u  s  e  o  
G u g g e n h e i m  
d  e    B  i  l  b  a  o  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Obra del arquitecto ame-
ricano Frank Gehry, el museo 
ha jugado un papel fundamen-
tal en la revitalización urba-
nística, además de volverse en 
el símbolo de la ciudad de 
Bilbao.   
 
 El edificio constituye un 
magnifico ejemplo de la arqui-
tectura mas vanguardista del 
siglo XX.  Su diseño es innova-
dor tanto en el exterior como 
en los espacios interiores, que 
albergan exhibiciones de arte 
contemporáneo. 
 
 Implantado en un solar de 
32,500m2 de los cuales 24 mil 
están construidos, el museo se 
encuentra a orillas de la ría 
del Nervión, y es atravesado 
por El Puente de La Salve (una 
entrada principal de la ciudad). 

 

 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 El museo de desarrolla 
bajo un exterior caótico que 
se suscita por la contraposi-
ción fragmentada de volúme-
nes con formas regulares cu-
biertas de piedra, formas cur-
vas revestidas de titanio y 
grandes muros de cristal.  Es-
tas formas se articulan en 
torno a un eje central, en un 
salón de 50m de altura, vacío, 
coronado por una cúpula me-
tálica, alrededor del cual un 
sistema de pasarelas curvas, 
ascensores acristalados y es-
caleras conectan las 19 ga-
lerías distribuidas en tres pi-
sos, que combinan espacios 
clásicos de formas rectangu-
lares con otros de proporcio-
nes y formas singulares, ilumi-
nados cenitalmente.  Las expo-
siciones grandes se ubican en 
el salón bajo el puente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Inspirado en la reinter-
pretación de las formas y tex-
turas de un pez.  Las formas 
no tienen ninguna base geomé-
trica ni se rigen por ningún ca-
non.  La forma es fundamental-
mente una cáscara que evoca 
el pasado industrial y la vida 
portuaria de Bilbao.  Se com-
pone por una serie de volúme-
nes interconectados recubier-
tos por diferentes materiales 
según sus diferentes formas. 

Aunque se basa en un pez, 
on sus formas manipuladas y 
ransformadas más allá de lo 
isualmente reconocible, al-
unos hallan formas identifi-
ables en el museo.  Visto des-
e el río, la forma del edificio 
e asemeja a un barco, mien-
ras que visto desde arriba 
iene la forma de una flor. 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Guggenheim_Bilbao 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Bilbao_Museum 
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 De las formas manipuladas 
surgen varias semejanzas 

a formas conocidas,  
como: 

 
Barcos, Flores,  

Peces, etc. 

 
 
 
 

Las formas son 
primordialmente 

orgánicas. 

 
 
 
 
 
 
 

El diseño es  
radial, simétrico  

y repetitivo 
Las formas que 

salen de la mente 
del Arq. Gehry 
inician como 

bosquejos que 
algunos llamarían 

garabatos. 

El diseño se  
desarrolla a través  

de varios volúmenes 
escultóricos, los cuales  

giran alrededor del espacio 
central que conecta  

a las diferentes  
salas entre sí. Luego  

estas formas pasan  
a ser volúmenes 
escultoricos en 

maquetas a escala. 

Las formas  
orgánicas mayoritarias  
del proyecto tienen un 
exterior de acabado  

metálico mientras que  
las formas ortogonales 
minoritarias tienen un 
acabado de piedra. 

Finalmente 
Estos volúmenes 
escultóricos son 
digitalizados y se 

diseñan los interiores. 

Las formas  
surgen como 

abstracciones de peces.

 

• Basado
 

 htt
 

 htt
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Museo Guggenheim de Bilbao, 1993 – 1997, Bilbao, España       Arq. Frank Gehry  

 en información tomada de las Páginas de la Red: 

p://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Guggenheim_Bilbao 

p://en.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Bilbao_Museum 
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V i v i e n d a  d e l  
Guarda del Parque 
y  a s e o s  p ú b l i c o s  
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 Esta obra ubicada en un 
pequeño parque en Shingu-cho 
en un área en las montañas de 
Hyogo, Japón, también es cono-
cida como “Springtecture H”. 
 
 
 Este pequeño espacio de 
119m2 muestra que la arqui-
tectura prestigiosa e innova-
dora puede surgir hasta de 
las instalaciones sanitarias. 
 
 
 La “Springtecture H” del 
Arq. Shuhei Endo pretende des-
construir las ideas de cubierta, 
muro, columna y viga para re-
construirlos como un solo ele-
mento, una sola envoltura, la 
cual logra mediante la explora-
ción de la forma espiral. 
 

 
 
 
 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Los espacios contenidos 
dentro de la envoltura del 
“Springtecture H” constan bá-
sicamente de tres ambientes: 
servicios sanitarios para hom-
bres y mujeres y el dormitorio 
del Guarda del Parque. 
 
 La idea fue crear un en-
lace entre espacios abiertos y 
cerrados a través de la explo-
ración y celebración del po-
tencial de un material común, 
como lo es la lámina corru-
gada galvanizada. 
 
 Mientras que sus mate-
riales industriales contrastan 
con la naturaleza del parque, 
sus formas curvas le dan un 
aspecto más natural que lo in-
tegran al lugar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 La “Springtecture H” es 
un pequeño intento hacia una 
arquitectura nueva lograda me-
diante el juego continuo entre 
interior y exterior. 
 
 
 Esta dualidad se logra 
colocando los servicios sani-
tarios dentro de las curvas 
moldeadas en forma espiral, 
de la lámina corrugada galva-
nizada, proporcionando los ce-
rramientos indispensables pa-
ra brindarle privacidad al visi-
tante cubiertos pero a la vez 
abiertos cenitalmente.   
 
 
 Únicamente el dormitorio 
del guarda del parque se ter-
mina de cerrar con ventanas. 
 

 

• Basado en información tomada de la Página de la Red: 
 

 http://architectook.net/springtecture-h/ 
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La forma se integra 

perfectamente al contexto 
natural de la topografía 

del parque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras que  
los materiales contrastan 

con la naturaleza de  
su contexto. 

El diseño puede 
considerarse,  

High-Tech por los 
materiales, Orgánico  

por sus curvas  
y Deconstructivista  

por  la manipulación  
de sus formas. 

Así como juega  
con el espacio interior y 

exterior, también juega con 
las formas rectas y curvas, y 
con la armonía y contraste 

con su contexto. 

La obra arquitectónica 
envuelve espacios 

públicos y privados, 
los públicos son 

semiabiertos mientras 
que los privados no. 

La estructura  
“Springtecture H” logra  

un constante juego entre 
espacio interior y exterior. 

Vivienda del Guarda del Parque y Aseos Públicos (“Springtecture H”), 1998, Hyogo, Japón     Arq. Shuhei Endo 

 

• Basado en información tomada de la Página de la Red: 
 

 http://architectook.net/springtecture-h/ 
 



                  AAA   rrr   qqq   uuu   iii   ttt   eee   ccc   ttt   uuu   rrr   aaa         DDD   eee   ccc   ooo   nnn   sss   ttt   rrr   uuu   ccc   ttt   iii   vvv   iii   sss   ttt   aaa   

  LLL  aaa      FFF  ooo  rrr  mmm  aaa       AAA  rrr   qqq..      –––      CCC  aaa  ppp   íí  ttt  uuu   lll   ooo      II  VVV      fff  aaa   sss   eee       II  II   III     

 El edificio completo es la 
representación del movimiento 
congelado.  Expresa la tensión 
de estar en alerta y el poten-
cial de entrar en acción en 
cualquier momento.  Los mu-
ros parecen deslizarse en di-
rección opuesta mientras que 
las puertas corredizas gran-
des literalmente crean un mu-
ro movedizo.  La iluminación 
interior también refuerza la 
idea de movimiento. 

Estación de Bomberos  
V i t r a  

 
 
I N T R O D U C C I O N 
 
 
 La Estación de Bomberos 
para el Complejo de Diseño y 
Producción de Vitra en Weil 
am Rhein, Alemania, fue el pri-
mer proyecto de la arquitecta 
anglo-iraquí Zaha Hadid en lle-
garse a construir. 
 
 Se construyó después de 
que un incendio demostrara la 
necesidad de dicha estructura.  
Su intención era atender a to-
dos los edificios del Complejo 
de Vitra, los cuales en ese en-
tonces, quedaban fuera del 
alcance de las estaciones de 
bomberos estatal. 
 
 Su función cambió cuando 
una estación de bomberos esta-
tal cercana la hiciera obsoleta 
y pasó a funcionar como espacio 
de exhibición para su colección 
permanente de sillas. 

 

 
 
 
E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 El diseño inició con el 
análisis de sitio del complejo.  
En vez de diseñar la estación 
como un objeto aislado, se de-
sarrolló como el límite exte-
rior del solar diseñado, defi-
niendo el espacio en vez de 
ocuparlo. 
 
 Esto se logró estirando 
la estación para lograr un 
edificio estrecho paralelo a la 
calle principal del complejo, 
lo cual a la vez da la aparien-
cia de ser una extensión artifi-
cial y abstracta de los campos 
agricultores colindantes. 
 
 El interior continúa con 
el uso de formas lineales, las 
líneas de movimiento de la mo-
tobomba están inscritas en el 
asfalto, al igual que los movi-
mientos de los bomberos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Toda la estación está 
construida de concreto visto, 
dedicándole un gran cuidado 
al filo de todas las aristas.  

e evitó el uso de cualquier 
ipo de aditamentos, ya que 
istraen de la simplicidad de 
a forma prismática y la cua-
idad abstracta del concepto 
rquitectónico. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://www.galinsky.com/buildings/vitrafire/index.htm 
 

 http://www.zaha-hadid.com/ 
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Las formas lineales del 
diseño representan una 
extensión abstracta de 
los campos agricultores 
colindantes al Complejo 
de Producción de Vitra. 

Como la mayoría de 
arquitectos de conocimiento 
mundial Zaha Hadid muestra 

un Estilo Deconstructivista que 
a la vez puede describirse 

como muy propio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se prestó  
especial cuidado 
en el acabado de 
las aristas y los 

vértices. 

La estación de 
bomberos ha pasado 
a funcionar como sala 
de exhibición de Vitra.

El diseño muestra  
las formas lineales con  

curvas y ángulos pronunciados 
que caracterizan el estilo 

personal de Hadid. 

Las formas lineales abarcan 
espacios inclinados y curvos 

tridimensionales, es decir, 
espacio inclinado y curvo  
a lo ancho, largo y alto. 

Estación de Bomberos de Vitra, 1993 – 1994, Weil am Rhein, Alemania      Arqta. Zaha Hadid  

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://www.galinsky.com/buildings/vitrafire/index.htm 
 

 http://www.zaha-hadid.com/ 
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Sala  de  Conc i ertos  
Walt  D isney  
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 La sala de conciertos ubi-
cada en la esquina de la calle 
Hope y la avenida Grand Sur 
en el centro de Los Ángeles, 
California. 
 
 En 1987 la viuda del 
empresario Walt Disney, donó 
$50 millones para iniciar la 
construcción de una sala fil-
armónica.  La idea era crear 
un punto de referencia para 
la música, el arte y la arqui-
tectura. 
 
 La sala del Arq. Frank 
Gehry fue elegida tras un con-
curso internacional en el que 
se presentaron más de setenta 
propuestas.  El arquitecto im-
puso su característico estilo y 
aunque se construyó después 
se diseñó antes que el museo 
Guggenheim de Bilbao. 

E S P A C I O S  Y  F O R M A S  
 
 
 Actualmente es la sede 
permanente de la Filarmónica 
de Los Ángeles.  El programa 
funcional se desarrolla en 
cuatro niveles dentro de la 
cáscara metálica ondulada y 
el aparente desorden. 

 
 El acceso principal se 
realiza a través de un gran 
espacio público que se genera 
en el mismo terreno.  A nivel 
del solar se encuentra un es-
pacio de 3,000m2 destinado a 
exposiciones, junto con un res-
taurante y áreas de servicios.  
En el lado norte, un volumen 
sobresale del conjunto, don-
de se ubica el Founders Room, 
un espacio con sala de estar y 
cafetería.  Hacia el lado sur, 
en un volumen prismático alar-
gado, se encuentran las ofi-
cinas.  El espacio más impor-
tante es el auditorio con ca-
pacidad para 2,265 personas 
que se ubican alrededor de la 
orquesta.  Otro espacio impor-
tante del complejo es la Sala 

Roy y Edna Disney de usos múl-
tiples que está destinada al 
Instituto de Artes de Califor-
nia con capacidad para 266 es-
pectadores y se ubica en el só-
tano con acceso directo des-
de la calle.  El edificio tiene 
además dos anfiteatros, el pri-
mero cuenta con 300 butacas 
y se utiliza para espectáculos 
infantiles y el segundo para 
120 espectadores. 
 
 La extravagancia de sus 
formas parece desafiar cual-
quier regla de armonía y sime-
tría, sus formas exteriores es-
tán inspiradas en una embarca-
ción con las velas henchidas.  

e compone por una serie de 
olúmenes interconectados, con 
ormas ortogonales recubier-
as con piedra, formas orgáni-
as con una piel metálica y 
os nexos entre sí con cristal. 

Las ideas que guiaron el 
iseño de Gehry fueron las de 
rear una sala con una forma 
scultórica que evocara música 
 lograr una conexión íntima 
ntre orquesta y audiencia. 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Concert_Hall 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Walt_Disney_Concert_Hall 
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La forma escultórica 
envuelve la sala, la cual logra 

una conexión íntima entre 
orquesta y audiencia. 

Cuenta  
con la mejor acústica del 
área cultural de la ciudad 

de Los Angeles. 

Las formas principales  
del conjunto evitan 

cualquier tipo de volumen 
geométrico básico. 

Aunque carece de simetría 
sus formas logran un 
conjunto balanceado. 

La sala parece desafiar las 
características que suelen 

definir una obra con armonía 
y sin embargo las formas del 

conjunto son muy 
armoniosas. 

En planta las formas  
se definen por limitantes 

espaciales curvas, 
ortogonales y giradas con 
respecto a la orientación  

del solar. 

Sala de Conciertos de Disney, 1999 – 2003, California, Estados Unidos      Arq. Frank Gehry 

 

• Basado en información tomada de las Páginas de la Red: 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Concert_Hall 
 

 http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Walt_Disney_Concert_Hall 
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Museo de Guerra Imperial Norte 
Arq. Daniel Libeskind 

(1946 –        ) 
Ubicación: 
 Gran Manchester, Inglaterra 
Temporalidad: 
 1997 – 2001  
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Deconstructivista 

 
      El museo deja la simetría, repetición 
y módulos a un lado para lograr median-
te técnicas menos obvias armonizar las 
formas que crean y envuelven a esta 
obra.  Cada una representa uno de los 
tres elementos principales del mundo 
(aire, tierra y agua) y juntos represen-
tan como la guerra fragmenta al mundo. 

Museo Guggenheim de Bilbao 
Arq. Frank Gehry 

(1929–        ) 
Ubicación: 
  Bilbao, España 
Temporalidad: 
  1993 – 1997 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Deconstructivista 

 
      El estilo de Gehry definitivamente 
parece no seguir ningún tipo de ordena-
dor espacial, ninguna norma o canon de 
diseño, lo cual caracteriza perfectamen-
te el estilo deconstructivista.  Sin em-
bargo los volúmenes se basan en for-
mas de peces aunque manipuladas más 
allá de su fácil percepción. 

Vivienda del Guarda del Parque 
Arq. Shuhei Endo 

(1929–        ) 
Ubicación: 
  Hyogo, Japón 
Temporalidad: 
  1998 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Deconstructivista 

 
      De las seis obras deconstructivistas 
analizadas, esta quizás sea la menos 
anárquica, pues al igual que el Museo de 
Guerra Imperial se basa en un concepto 
muy sencillo y definido, un espiral, cuyo 
único modificador a su forma es la incli-
nación de su “Springtecture H”.  Sus for-
mas son raras aunque poco manipuladas. 
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Estación de Bomberos de Vitra 
Arqta. Zaha Hadid 

(1950 –        ) 
Ubicación: 
 Weil am Rhein, Alemania 
Temporalidad: 
 1993 – 1994  
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Deconstructivista 

 
      Nacido de la necesidad para la segu-
ridad del Complejo de Diseño y Produc-
ción de VITRA, el diseño buscaba que la 
estación no fuera opacada por los demás 
edificios del complejo, cada uno diseñado 
por un arquitecto de renombre.  Su forma 
se basa en la manipulación de volúmenes 
lineales y el uso de ángulos agudos. 

Sala de Conciertos Walt Disney 
Arq. Frank Gehry 

(1929–        ) 
Ubicación: 
 California, Estados Unidos 
Temporalidad: 
 1999 – 2003 
 

T e r c e r a    F a s e 
Arquitectura Deconstructivista 

 
      Las formas que envuelven la Sala de 
Conciertos se inspiran en la proa de un 
barco, pero en vez de crear un módulo y 
repetirlo, cada uno es de proporciones 
deferentes con distorsiones distintas, y 
articulados de forma diferente logrando 
así varias anomalías en su fachada aparte 
de las demás formas abstractas. 

-no existe ninguna obra nacional- 
 
 

Ubicación: 
  Guatemala 
Temporalidad: 
  1900 – 2000   
 

–  N o  A p l i c a  –  
Arquitectura Deconstructivista 

 
      En nuestro país existe y ha existido el 
potencial para este tipo de arquitectura 
desde antes del año 2000, tanto entre 
los arquitectos como entre los estudian-
tes de arquitectura nacionales.  Sin em-
bargo esta arquitectura requiere de clien-
tes muy poco conservadores y dispuestos 
a invertir bastante dinero. 



                                                CCC   ooo   nnn   ccc   lll   uuu   sss   iii   ooo   nnn   eee   sss      

Comprobar que la evolución de la forma en la arquitectura se da en fases  
analizando obras arquitectónicas en los estilos del siglo XX, comparando cada uno con  

los demás estilos arquitectónicos que los precedieron a través de los años  
y correlacionarlos para elaborar una opinión. 

 
 

• Mientras que en el pasado las tres fases de la evolución parecieran darse con 
mínimos traslapes, presentándose únicamente entre un estilo y el que le sigue 
cronológicamente y por lo mismo solamente entre una fase y la siguiente, en el 
siglo XX los traslapes se vuelven más abundantes abarcando en ocasiones hasta 
cinco estilos arquitectónicos y permitiendo de esta manera traslapes entre las 
tres fases. 
 
 

• Los estilos arquitectónicos del pasado han sido catalogados por historiadores y 
críticos de la arquitectura mucho tiempo después de que éstos hayan surgido.  
Esto logra que algunos estilos secundarios ya no se tomen como estilos sino 
como derivaciones de los estilos principales.  Pero la mayoría de los estilos 
arquitectónicos del siglo XX han sido bautizados bajo diferentes nombres con 
menos de quince años de estarse desarrollando y de hecho muchos aún no 
terminan de desarrollarse.  Esto no permite que se pueda diferenciar entre 
estilos principales y secundarios o derivados, lo cual podría ser una de las 
razones principales por la cual los traslapes sean tan abundantes. 
 
 

• Sin embargo aunque las fases no se desarrollen de una manera tan marcada o 
definida como lo hicieron en el pasado estas fases sí existen y se pueden 
observar en la arquitectura del siglo XX, sólo que en este siglo las tres 
coexisten a lo largo del mismo. 
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Crear una base de datos referencial de algunas de las obras  
más importantes en la Arquitectura del siglo XX analizando su forma. 

 
 

  CCCooonnncccllluuusssiiooonnneeesss  yyy  RRReeecccooommmeeennndddaaacccii ooonnneeesss                        

Que el Análisis realizado pueda servir a su vez como un documento de apoyo  
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• Aparte del análisis desarrollado, las obras arquitectónicas recolectan los 
datos más importantes de las diversas obras analizadas. 

 
 
 
 

Hacer un análisis comparativo con obras arquitectónicos nacionales  
para apreciar su evolución en un contexto guatemalteco.  

 
 

• Las obras arquitectónicas nacionales tienden a seguir los estilos arquitec-
tónicos internacionales con cierto retraso, lo cual logra que algunos estilos se 
sigan desarrollando hasta décadas después de que han dejado de darse en los 
países más desarrollados. 

 
 
 
 

en la formación conceptual y teórica de nuevos arquitectos. 
 
 

• Aunque es cierto que todo proyecto de graduación debe cumplir este objetivo, se 
procuró aportar la mayor cantidad de información pertinente a las obras 
analizadas, lo cual servirá como referencia para diversas investigaciones 
arquitectónicas. 
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• Vale la pena volver a analizar las fases arquitectónicas del siglo XX, posiblemente 
dentro de treinta años, cuando ya se hayan descartado algunos de los estilos 
arquitectónicos que podrían considerarse secundarios o derivados. 

 
 
• Debe aceptarse que los traslapes entre estilos arquitectónicos son inevitables y por 

consiguiente los traslapes entre las fases. 
 
 
• Vale la pena realizar análisis similares en los diferentes periodos de la historia que 

antecedieron a la Arquitectura Contemporánea del siglo XX. 
 
 
• Aunque todo arquitecto debe explorar los diferentes estilos arquitectónicos y las 

diferentes fases, cada arquitecto debería terminar escogiendo una de las fases para 
determinar su estilo propio.  La mayoría de los arquitectos más celebres se han 
establecido en una de las fases, lo cual los ha llevado a establecer un estilo 
propio. 

 
 
• Se debe promover la arquitectura de última tendencia internacional en nuestra 

sociedad para evitar el retraso que casi siempre se da en la aplicación de los estilos 
arquitectónicos en Guatemala. 
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