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El presente proyecto de graduación tiene como finalidad llevar a cabo la 
catalogación del edificio de la Cámara de Comercio, ubicado en la 10ª calle 3-80, 
zona 1, perteneciente al Movimiento Moderno en Guatemala.  

 
Previamente a iniciar con la catalogación del edificio, se incluye  información 

acerca de la normativa nacional respecto a la conservación de monumentos, así 
como algunos reglamentos que rigen el área en donde su ubica el edificio en 
estudio, siendo este el Centro Histórico. Dentro de la normativa también se expone 
la legislación internacional que hace referencia a las razones por las cuales es 
importante llevar a cabo la documentación de un edificio que perteneció a una 
época en particular. 

 
Asimismo, en el marco teórico – conceptual se incluyen antecedentes históricos 

del Movimiento Moderno, varias definiciones y conceptos relacionados con el 
tema; así como sus precursores y máximos exponentes. Dentro del desarrollo de la 
investigación se explica la importancia del mismo, que dio como resultado una 
expansión a varias ciudades del mundo, y la forma cómo  de manera tardía llega a 
Guatemala. 

 
Se plantea la definición de catalogación y los diferentes tipos que existen, 

tomando en cuenta las diferencias y el tipo de fichas a utilizar. 
 

También se realiza el análisis del  entorno del edificio, incluyendo su aspecto 
físico,  su sistema constructivo, tipo de materiales utilizados y la estructura.  
Además, se incluye el estudio del aspecto socio-económico, cultural y artístico 
involucrado en el desarrollo del mismo.   

 
Para comprender el funcionamiento del edificio se incluye detalladamente la 

organización espacial tanto externa como interna. Se menciona el estado actual del 
edificio, es decir, si se han realizado alteraciones al mismo, así como sus posibles 
deterioros y patologías, ya que el paso del tiempo se hace presente en un edificio 
construido en la década de los años sesenta. 
 

Para llevar a cabo la catalogación del edificio se  utilizaron varias fichas, 
entrevistas, levantamiento fotográfico, mediciones y verificación de los planos 
constructivos del edificio.  La importancia de la catalogación y registro del edificio 
de la Cámara de Comercio estriba en exponer su valor arquitectónico y artístico; ya 
que muchas veces se estudian edificios que pertenecen a otros países, por lo que 
surge la necesidad de realizar un documento que permita tanto a los estudiantes y 
catedráticos  de la Facultad de Arquitectura como a personas y entidades que se 
interesan por la Arquitectura, conocer a fondo un edificio perteneciente al 
Movimiento Moderno, pero con la esencia de la cultura guatemalteca; así como 

INTRODUCCIÓN 
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promoverlo como un monumento para que sea reconocido como Patrimonio 
Nacional y así salvaguardarlo y conservarlo. 
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CAPÍTULO 1 
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Los maestros del Movimiento Moderno 
tales como Walter Gropius (1883-1969), Mies 
Van der Rohe (1886-1969), Le Corbusier 
(1887-1965), fueron los primeros en tratar de 
introducir un método que intentaba 
abandonar la división entre técnica y arte y 
buscaban una nueva arquitectura que 
aceptara el método objetivo, experimental y 
colectivo de la investigación científica 
moderna. Su intención era permanecer 

independientes de las instituciones dominantes 
por lo que mostraron una actitud de crítica frente 
a la instrumentalización de la ciencia y de la 
técnica para los fines del poder. 
 

“Los arquitectos de pensamiento moderno aceptan presentarse como 
artistas de vanguardia porque de esta forma la sociedad les reconoce un espacio 
donde moverse, sin embargo ellos ponen en marcha una nueva investigación 
colectiva y unitaria, es decir, que trabajan en los mismos problemas y situaciones 
pero ofrecen soluciones muy comparables, que se van perfeccionando con el pasar 
del tiempo”.1 

 
Dichas respuestas arquitectónicas presentan un rechazo hacia lo ornamental 

y las tendencias historicistas.  Por el contrario, se plantea que la belleza se deriva de 
la relación directa entre edificio y finalidad, en el uso racional de los materiales y en 
la elegancia del sistema constructivo. Se proclamó la idea que la belleza se 
manifiesta por la correcta funcionalidad del edificio; así como la forma sigue a la 
función. 

 
Dentro de este nuevo pensamiento surge 

la Escuela de la Bauhaus la cual  “era una 
escuela de Artes y Oficios, que se fundó en 1902 
dirigiéndola antes de la guerra el arquitecto 
belga Henry Van de Velde.  La obra realizada allí 
con la dirección de Gropius, transformó 
completamente el diseño de productos en 
Europa en menos de una década.   

 
 
 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pabellón de Barcelona, Mies van der 
Rohe 
Fuente: 
www.fundacionsuma.org/blog/?tag=
pabellon-mies-van-der-rohe 

Fachada de la Bauhaus,  
Fuente: 
http://antioquiainteriorismo.blogspot.
com/2010/08/la-bauhaus.html 

1. Diseño de la Ciudad-5 El Arte y la Ciudad Contemporánea. Leonardo Benévolo.  3ª Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1982.  Pág. 121 
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Algunos de los mejores arquitectos, diseñadores y pintores se habián 

reunido alrededor de Gropius para dirigir la escuela: tales como el arquitecto 
Marcel Breuer, los proyectistas Herbert Bayer, Joseph Albers y L. Moholy-Nagy y los 
pintores Paul Klee, Wassily Kandinsky y Lyonel Feininger, contribuyeron a hacer de 
la Bauhaus el centro más destacado de la arquitectura y del diseño modernos de su 
época, en todo el mundo”. 2 

 
“Los maestros del Movimiento Moderno influyeron en varias ciudades 

alrededor del mundo, y Guatemala, se incluye dentro de esta influencia, debido a 
que en la década de los años 50 regresa al país una generación de arquitectos 
jóvenes graduados en el extranjero como se pueden mencionar a Roberto 
Aycinena, Pelayo Llarena, Raúl Minondo, Jorge Montes y Carlos Haeussler, quienes 
traían la idea de modernizar la ciudad por medio de ideas frescas; siendo así que se 
empiezan a construir los primeros edificios altos, por medio de nuevos sistemas 
constructivos y la aplicación de lógicas estructurales alternativas que permiten 
elevar un mayor número de plantas sobre el mismo terreno; dejando por un lado el 
tradicional sistema constructivo de adobe y mampostería”. 3 

 
El escenario principal para la gran edificación privada de los cincuenta 

continúa siendo el casco originario de la ciudad.  Así, en el damero colonial se 
erigen en sus vías de mayor comercialización la nueva edificación en altura.  De 
igual manera, se inicia una expansión del comercio relativamente alta por los 
bulevares de los suburbios residenciales del sur, la Reforma, la actual 7ª avenida de 
la zona 9, con hoteles, agencias de venta de automóviles, locales de espectáculos, 
etc. 

 
Entonces, es a mediados del siglo XX, cuando la arquitectura central de la 

ciudad adopta los cánones modernos y se cierra el período de utilización de la 
arquitectura tradicional y romántica que se manejó durante mucho tiempo en el 
país. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maestros de la Arquitectura. Peter Blake. 2ª Edición. Editorial Víctor Leru S.A. Argentina. 1973. 
Pág. 195-196 
3. Guía de Arquitectura Moderna de Ciudad de Guatemala. Raúl Monterroso y Gemma Gil.  
Centro Cultural de España. Guatemala. 2008. Págs. 13 y 14. 
4 La Modernización de la Ciudad de Guatemala. La Reconfiguración Arquitectónica de su 
centralidad urbana (1918-1955). Carlos L. Ayala. CIFA Y DIGI. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Guatemala. 196. Págs. 20 y 21 
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La Cámara de Comercio de Guatemala se constituyó en entidad con 
personalidad jurídica el 26 de febrero de 1894; sin embargo, varios gobiernos de 
dictadura no permitieron que se desarrollara adecuadamente, sino es hasta en 
1960 que se inició una nueva era para dicha entidad, ligado al hecho de que 
durante el gobierno del presidente Ydígoras Fuentes, se anunció una nueva ley y 
política económica con proyecciones y alcances regionales, en donde se pretendía 
fomentar “la industrialización y se estimularía el desarrollo de un plan industrial 
sobre la base de un territorio económico centroamericano, que ofrecería dentro del 
concepto moderno de la Unión Económica Centroamericana, un mercado común 
más extenso”. 5    

 
Se firmaron cuatro importantes convenios intercentroamericanos: “un 

tratado Multilateral de Libre Comercio por el que se daba un paso significativo 
hacia la liberación del intercambio comercial entre Guatemala, Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica; además se compatibilizaban los tratados bilaterales 
existentes entre los países de la región; un convenio por el que se establecía un 
régimen de industrias de integración en Centroamérica que proveía no sólo 
incentivos fiscales para las industrias que se establecieren en cada país, sino 
algunos privilegios, así como la garantía de un mercado ampliado a toda la 
región”.6 
 

Por tal motivo, los industriales quisieron seguir una senda distinta, y 
formaron la Cámara de Industria.  “La Cámara de Comercio redefinió sus estatutos 
porque, aparte de reunir en su seno a todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extrajeras que desarrollaban actividades comerciales y defender los 
intereses legítimos de sus afiliados, era necesario encauzar sus fines dentro de un 
contexto indefectiblemente apropiado para su realización: el marco de la libertad.   

 
Fue así como se generó el sentimiento de promover, desarrollar y defender 

la libertad de empresa, como régimen político, social y económico necesario para 
proporcionar el desarrollo del país”. 7 
 

Estos pensamientos renovadores de libertad y prosperidad económica 
debían manifestarse también en el edificio que albergaría sus oficinas, por lo que el 
diseño se haría por medio de una arquitectura moderna, con un edificio de cinco 
plantas, sótano en donde las  columnas de concreto visto, la vidriería y el uso de 
ladrillo se compaginan adecuadamente y se remataría con una cenefa de tipo 
terraza-jardín. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Antología. Historia de la Cultura de Guatemala. Tomo II.  Lic. Edgar Escobar Medrano, Licda. 
Edna González Camargo.  Editorial Orión. Guatemala. 2003. Pág. 221 
6. Ibid. . Pág. 221 
7.  http://www.clusteremprendimiento.org/index.php/entidades/12-entidades/26-ccg 

 

 



 El Movimiento Moderno en Guatemala: Registro y Catalogación del Edificio     
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El paso del tiempo, la indiferencia, el olvido, la falta de mantenimiento, la 
ignorancia hacen que muchos edificios  sufran deterioros y transformaciones, e 
incluso sean demolidos, haciendo caso omiso a su herencia arquitectónica. 

 
  Debido a estas circunstancias es necesario catalogar y registrar los 

diferentes inmuebles, especialmente los que, como el de la Cámara de Comercio, 
pertenecen al Movimiento Moderno en Guatemala. Dicha iniciativa se ha realizado 
por iniciativa de Docomomo y la Universidad de San Carlos; razón por lo que en el 
presente trabajo de tesis se cataloga dicho inmueble. 

 
La catalogación y registro del edificio permitirá dar a conocer sus 

características físicas y su entorno dejando una constancia de su estado actual y 
establecer una base que se utilice como un referente histórico y arquitectónico, 
para propiciar su conservación y valoración; resaltando su valor cultural y 
arquitectónico. 

 
 

 
   
 
  
 

  
 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
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El legado arquitectónico perteneciente al Movimiento Moderno en 

Guatemala es bastante extenso, ya que se erigieron varias edificaciones no 
únicamente en la ciudad sino también en varios departamentos. Entre ellas se 
puede mencionar  la Biblioteca Nacional, el Edificio Elma, el Crédito Hipotecario 
Nacional, el Banco de Guatemala, el Edificio del IGSS, entre otros. Pese a la 
relevancia de los mismos, muchos de ellos se han ido deteriorando con el 
transcurso del tiempo, y han sufrido modificaciones y alteraciones que no poseen 
una adecuada propuesta de diseño; en detrimento de su valor arquitectónico y 
artístico. 
 
 El edificio de la Cámara de Comercio se incluye dentro de este movimiento, 
por lo que este documento tiene como finalidad realizar su  catalogación, y de esta 
forma incentivar el interés por la arquitectura que nos pertenece, hacia estudiantes 
y catedráticos de la Facultad de Arquitectura, así como diferentes autoridades que 
se dedican al registro, restauración o catalogación de edificios; y que no pasen por 
alto la importancia que esta tiene en nuestra sociedad.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

 Elaborar un registro a través de la catalogación arquitectónica del Edificio 
Cámara de Comercio de Guatemala, por medio de un análisis  exhaustivo de 
sus características y el entorno en el que se desenvuelve.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Definir el Movimiento Moderno y su repercusión en la historia del diseño y la  
arquitectura y su influencia en la cultura guatemalteca. 

 

 Dar a conocer a la sociedad guatemalteca el valor cultural y arquitectónico 
que poseen los edificios modernos principalmente el de la Cámara de 
Comercio de Guatemala. 
 

 Analizar la organización espacial interna y externa; así como el sistema 
constructivo del edificio Cámara de Comercio de Guatemala. 

 

 Realizar un diagnóstico del estado físico actual del edificio; tomando en 
cuenta sus alteraciones e identificación de daños o patologías en el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 OBJETIVOS 
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1.5 METODOLOGÍA A UTILIZAR: 
 
 Para llevar a cabo el presente documento se recurre a la investigación ex 
post facto o retrospectiva, ya que en este tipo de investigaciones se inicia con el 
estudio de un fenómeno o propiedad y luego se investiga hacia atrás en el tiempo, 
tratando de detectar el origen del mismo o la forma como ha evolucionado.8

 Asimismo, el enfoque ex pos factum tiene el propósito de describir o 
explorar situaciones pasadas o recientes, para conocerlas o para que sirvan de base 
a futuras experiencias. 9 
 
 Es imprescindible mencionar que el término ex post factum, significa: a partir 
de un hecho acontecido.  Se utiliza un nivel documental y está circunscrito a la 
cantidad de documentos e informaciones que se puedan recopilar.  
 
 Por otro lado, este tipo de documento también hace uso de la investigación 
descriptiva o de diagnóstico, ya que propone el conocimiento, agotando las 
características de una situación dada, destacando los aspectos relevantes del 
fenómeno, en el orden de su aparición y desarrollo.  
 
 Para  poder llevar a cabo lo anteriormente expuesto se realizó un proceso 
adecuado de recopilación, y registro de datos concernientes al Movimiento 
Moderno y al objeto de estudio que en este caso es el Edificio de la Cámara de 
Comercio, por lo que a continuación se detalla dicho proceso: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1.5 METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Se muestra la normativa tanto internacional como nacional que incide en el tema 
de manera directa e indirecta. 
 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Para lograr entender todo lo que conllevó el Movimiento Moderno, es decir,  
cómo inicia, los logros que obtiene, los arquitectos que hicieron posible dicho 
movimiento y cómo este se expandió a lo largo del mundo, llegando incluso a 
Guatemala, se incluye un ensayo por medio de la investigación de los 
antecedentes de dicho movimiento, incluyendo también fechas importantes. 

8. Guía de Enseñanza- Aprendizaje para Métodos y Técnicas de Investigación Aplicada a la 
Arquitectura. Teresa del Rosario Bonilla.  Tesis. Facultad de Arquitectura. 2004. Pág. 54 
9. Ibid. Pág. 60 
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MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

Se incluye un referente histórico acerca del desarrollo del Movimiento Moderno 
en Guatemala, tomando en cuenta ciertos acontecimientos previos para 
determinar por último a la construcción del edificio de Cámara de Comercio de 
Guatemala. 

MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 

Se incluyen diversas definiciones y conceptos, que se relacionan con la 
arquitectura del Movimiento Moderno. 
 

Se expondrá más adelante el concepto de catalogación, así 
como los tipos que existen.  Además se presentarán los 
Modelos de fichas a utilizar para la recopilación de 
información acerca del objeto de estudio. 

Catalogación: 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta fase consiste en una serie de visitas de campo al 
edificio; en donde se referirá al entorno general y particular 
del edificio por medio de fotografías y planos del mismo.   
 

Análisis de 
entorno 

En esta sección se especifican ciertas características 
generales del edificio, en cuanto a su organización espacial 
interna. 
Además, se nombra a los planificadores y constructores 
involucrados en la ejecución del inmueble.  
 
 

Análisis del 
edificio 
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En cuanto al aspecto físico se exponen las características 
más notables y sobresalientes del inmueble y sus 
alrededores inmediatos. También se incluye un análisis 
acerca del sistema constructivo utilizado, tomando en 
cuenta los tipos de materiales y el tipo de estructura. 
 
Además, durante este apartado se exponen los aspectos 
socio-económicos, culturales y artísticos que están 
estrechamente ligados en cuanto a la construcción del 
edificio. 
 
 
 

Características del 
entorno 

Para poder realizar el análisis de la organización espacial se 
toman en cuenta tres aspectos, inicialmente se lleva a cabo 
el análisis del área externa del inmueble, tomando en 
cuenta la zonificación, uso del suelo e infraestructura. En 
cuanto al área interna del edificio se hace un análisis del 
programa arquitectónico y uso del espacio. Y por último, se 
realiza una breve descripción del estado actual del edificio, 
en cuanto al uso del espacio, los deterioros y alteraciones a 
los que ha sido expuesto.  
 

Organización 
espacial 

Antes de llevar a cabo la identificación de daños en el 
edificio en estudio, se presentan varios conceptos y 
definiciones relacionados a las enfermedades o patologías 
en edificios. 

Patologías 

Dentro de esta fase se deja un registro detallado de la información 
obtenida en fichas; de esta forma se deja constancia más ordenada y que no se 
pierda fácilmente. 

 
Para poder llevar a cabo la catalogación, se obtuvieron  los planos 

constructivos del edificio, permitiendo ser un instrumento gráfico muy importante 
para el análisis tanto formal como estructural, y ser un referente informativo en 
cuanto a su estado físico actual incluyendo sus alteraciones e identificación de 
daños o patologías.  
 

PROCESO DE CATALOGACIÓN Y REGISTRO 



 El Movimiento Moderno en Guatemala: Registro y Catalogación del Edificio     
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

CAPÍTULO 2 
MARCO LEGAL REFERENCIAL 
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Para el presente documento es imprescindible tomar en cuenta la normativa 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que incluyen acuerdos de 
organizaciones nacionales que tienen relación con el edificio en estudio. 
 

Por ser este un documento de catalogación de un edificio, en donde se analizan 
ciertos aspectos socio-culturales, es importante mencionar alguna normativa que 
abarca el tema de cultura en Guatemala, la cual se expone a continuación: 
 
2.1 LEGISLACIÓN NACIONAL: 

 
2.1.1 Constitución Política de la República de Guatemala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Código Civil: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MARCO LEGAL REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la Sección Segunda, referente 
al tema de Cultura, se establece que el Estado 
tiene la obligación de proteger, fomentar y 
divulgar la cultura nacional; emitir leyes y 
disposiciones que promuevan el 
enriquecimiento, restauración, preservación y 
recuperación.  Además, los sitios 
arqueológicos, conjuntos monumentales y el 
Centro Cultural de Guatemala, recibirán una 
atención especial por parte del Estado, con el 
objetivo de preservar sus características y 
resguardar su valor histórico. 10 

 

Artículos 59, 60 y 61: 

Título II: “De la Propiedad”, 
Capítulo 1: Disposiciones 

Generales: 

Bienes de Interés Histórico y Artístico. 

Artículo 472 

Se hace referencia a que las cosas de 
propiedad privada, inmuebles y muebles, 
declaradas como objetos de interés artístico, 
histórico o arqueológico, están sometidas a 
leyes especiales.11 

 

 10. Constitución Política de la República de Guatemala.   Corte de Constitucionalidad. Guatemala. 
2002. Págs. 27 y 28. 
11. Código Civil de la República de Guatemala.   Editorial Alfredo Enrique Ruiz, 1996. 
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Debido a que el edificio  analizado se ubica en la zona 1 capitalina, 
específicamente en el Centro Histórico, se expone a continuación una serie de 
reglamentos que rigen esa área.  
 
2.1.3 Marco Regulatorio del Manejo y Revitalización del Centro Histórico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4  Reglamento para la Protección y Conservación del Centro Histórico y los 
Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala. 
 

Aunque el edificio en estudio aún no es considerado patrimonio cultural, a 
continuación se presentan ciertos lineamientos del mencionado reglamento solo 
como referencia, en cuanto a la ubicación del edificio. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Esta regulación delimita el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, desde la 
Avenida Elena, hasta la doce avenida y de la primera calle hasta la dieciocho calle 
de la zona uno. 
 

Es la división territorial básica que fue 
establecida sobre la base de los barrios 
tradicionales o sectores del Centro, su 
origen y relación histórica, la 
homogeneidad de los usos del suelo y 
sus características tipológicas.  
 

Unidad de Gestión Urbana 
 

Estas unidades se consideran 
esenciales para consolidar la 
imagen objetivo del Centro 
Histórico en las diferentes partes 
que lo integran, mediante un 
proceso de participación 
ciudadana que asegure el manejo 
adecuado de los usos, funciones, 
infraestructura, mobiliario urbano 
y la concordancia con el 
entorno.12 
 

Rescatar y mantener su valor 
urbanístico, la actividad social, 
económica y cultural como base de 
identidad nacional. 

Objetivo 

 12. Marco Regulatorio de Manejo y Revitalización del Centro Histórico.  Municipalidad de 
Guatemala, 2003. Págs. 1-18 
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2.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 
 
2.2.1 Carta de Venecia (1964): 
 

En este documento se establece que las obras monumentales de los 
pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado, representan en la vida 
actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares; por lo que es esencial que los 
principios encaminados a la conservación y restauración de los monumentos sean 
preestablecidos y formulados a nivel internacional, dejando, sin embargo, que cada 
país los aplique teniendo en cuenta su propia cultura y sus propias tradiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El edificio Cámara de Comercio 
pertenece a la Categoría D: que incluye  
todos los inmuebles situados dentro de 
los perímetros del Centro Histórico y los 
Conjuntos Históricos que no 
corresponden a las categorías A, B, o C; 
es decir, casas, edificios, y obras de 
arquitectura o ingeniería, así como 
espacios abiertos, declarados patrimonio 
cultural de la nación. 

Acuerdo Ministerial 
número 328-98 del 

Ministerio de Cultura y 
Deportes 

Los inmuebles que se encuentran ubicados dentro del perímetro del Centro 
Histórico de la Ciudad de Guatemala descritos y clasificados por categoría en el 
Acuerdo Ministerial No. 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes y de los 
conjuntos históricos de ésta, deberán mantener y respetar la unidad e 
integridad de sus características arquitectónicas, inclusive en su forma, volumen, 
textura, decoraciones y color.13 
 

El monumento no puede ser separado 
de la historia de la que es testimonio, ni 
del ambiente en el que se encuentra. 
Por lo tanto, el cambio de una parte o 
de todo el monumento no puede ser 
tolerado más que cuando la 
salvaguardia de un monumento lo exija, 
o cuando esté justificado por causas de 
relevante interés nacional o 
internacional. 

Artículo 7 

13. Reglamento para la Protección y Conservación del Centro Histórico y Los Conjuntos Históricos 
de la Ciudad de Guatemala. Municipalidad de Guatemala. Tipografía Nacional. Agosto 2001. 
Págs. 1-11. 
 

 



 El Movimiento Moderno en Guatemala: Registro y Catalogación del Edificio     
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Carta de Cracovia (2000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11 

En la restauración de un monumento debe respetarse todas las aportaciones que 
definen la configuración actual de un monumento, no importa a qué época 
pertenezcan, dado que la unidad de estilo  no es el fin de la restauración. Cuando 
un edificio ofrezca varias estructuras superpuestas, la supresión de una de estas 
etapas subyacentes sólo se justifica excepcionalmente y a condición de que los 
elementos eliminados ofrezcan poco interés, que la composición arquitectónica 
recuperada constituya un testimonio de gran valor histórico, arqueológico o 
estético y que se considere suficiente su estado de conservación.14 

 

Método Objetivo 

Organizarse por medio de una 
investigación sistemática, 
inspección, control, seguimiento y 
pruebas. Hay que informar y prever 
el posible deterioro, y tomar las 

adecuadas medidas preventivas. 

El mantenimiento y la reparación son 
una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. 

Mantener la autenticidad e integridad 
de edificios históricos y monumentos, 
tanto en contextos rurales o urbanos; 
incluyendo los tres espacios internos, 
mobiliario y decoración de acuerdo con 
su conformación original. 

Este proceso incluye el estudio 
estructural, análisis gráficos y de 
magnitudes y la identificación del 
significado histórico, artístico y 
sociocultural.  

En esta carta se determina que las ciudades históricas y los pueblos en su 
contexto territorial, representan una parte esencial de nuestro patrimonio 
universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios y factores 
humanos normalmente presentes en el proceso de continua evolución y cambio. 
Esto implica a todos los sectores de la población, y requiere un proceso de 
planificación integrado, consistente en una amplia gama de intervenciones.   
 

14. www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/VENECIA.pdf Carta de Venecia (1964)  
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En este contexto, la intervención consiste en considerar siempre a la ciudad en 
su conjunto morfológico, funcional y estructural, como parte del territorio, del 
medio ambiente y del paisaje circundante.   

 
Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una 

interacción prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la 
naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo 
de comunidades, individuos y su medio ambiente. En este contexto su 
conservación, preservación y desarrollo se centra en los aspectos humanos y 
naturales, integrando valores materiales e intangibles. 15 

 
2.2.3 Carta de Burra: 
 

A continuación se presenta una descripción de la Carta de Burra, la cual 
provee una guía para la conservación y gestión de los sitios de gestión cultural, 
siendo así una referencia para el presente trabajo de investigación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Todo tipo de sitios de significación cultural, incluyendo los 
naturales, indígenas e históricos que contengan valores 
culturales. 

¿A que sitios se 
aplica la carta? 

 Enriquecen la vida del 
pueblo 

 Son referentes 
históricos, expresiones 
tangibles de la 
identidad 

 Reflejan la diversidad de 
nuestras comunidades 
 

Objetivos de la 
Carta 

Hacer todo lo necesario para proteger un sitio y hacerlo 
útil, pero cambiarlo lo menos posible para que conserve su 
significación cultural 

Valor estético, histórico, científico, social o espiritual 
para las generaciones pasada, presente y futura. 

Se corporiza en el sitio propiamente dicho. 

Significación cultural 

15 www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/carta_de_cracovia.pdf Carta de Cracovia. 
2000 
 
 

 

Los sitios de 
significación  

cultural 
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A continuación se presentan ciertas definiciones obtenidas de la Carta de 
Burra, las cuales son aplicables al momento de catalogar un edificio, por lo que vale 
la pena su mención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1. Definiciones: 

Todas las formas de presentar la significación cultural de 
un sitio.   

Interpretación 

Continuo cuidado de protección de la fábrica y el 
entorno de un sitio y debe distinguirse de reparación. La 
reparación involucra restauración o reconstrucción.  

Mantenimiento  

Uso 

Uso compatible 

Sitio relacionado Un sitio que contribuye a la significación cultural de otro.  

Objeto relacionado Un objeto que contribuye a la significación cultural  de 
un sitio, pero que no está en dicho sitio.  

Significa las funciones de un sitio, así como las actividades 
y prácticas que pueden ocurrir en el mismo.  

Un uso que respete la significación cultural de un sitio. 
Este uso no involucra, o lo hace mínimamente, impacto 

sobre la significación cultural. 

Las conexiones especiales que existen entre la gente y el 
sitio.   

Asociaciones 

El área alrededor de un sitio que puede incluir la 

captación de visuales.16 

Entorno 

16. www.international.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf 
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Significados 
Se relaciona generalmente 
con aspectos intangibles, 
como cualidades 

simbólicas y recuerdos. 

Se refiere a que 
significa, evoca o 
expresa un sitio.   

Todas las formas de presentar la significación cultural de 
un sitio   

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN 

Artículos 2 al 13: 

Los cambios en un sitio no deben 
distorsionar la evidencia física o de 
otra naturaleza que el mismo provee, 
y tampoco deben basarse en 

conjeturas. 

Los sitios de significación cultural 
deberán ser salvaguardados y no 
deberán sometidos a riesgo o 
expuestos a un estado vulnerable.   

PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN 

Artículos 26  a 34 

El trabajo en un sitio deberá estar precedido por estudios 
que permitan comprenderlo, los que incluirán análisis de 
evidencia física, documental, oral y de otra naturaleza, 
gráficos basados en el conocimiento apropiado, 
experiencias y disciplinas.  

Aplicación del proceso 
de la Carta de Burra 

Los grupos e individuos que tengan asociaciones con un sitio, así como todos 
aquellos involucrados en su gestión, deberán de gozar de la oportunidad de 
contribuir y participar en la comprensión de la significación cultural del sitio.  En caso 
de ser apropiado, también deberían tener la oportunidad de participar en su 
conservación y gestión.  

La investigación de un sitio que involucre perturbación de sus elementos, debe 
justificarse debidamente en el sentido que es consistente con las políticas del sitio.  
Esta investigación deberá basarse en rubros importantes de investigación, que 
puedan aumentar substancialmente el conocimiento, y que no pueda lograrse por 
otros medios. 17 

17. Op. Cit. www.international.icomos.org 
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CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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La Arquitectura Moderna nace en virtud de los cambios, así como 
consecuencias técnicas, sociales, urbanísticas y culturales ligadas a la revolución 
industrial; es decir, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.  La 
arquitectura moderna comprende una línea coherente de pensamiento y de 
acción.18  
 
 Esta nueva arquitectura se caracteriza por abandonar el planteamiento y el 
estilo de los movimientos artísticos precedentes y por lo tanto incorpora nuevos 
aportes críticos, científicos y técnicos. Además busca lo razonado y adecuado; no 
quiere sugestionar, sino convencer.  No se centra en esperar frutos futuros, sino 
que se compromete en el presente a resolver los problemas contemporáneos.   

 
Existe un gran número de contribuciones 

individuales y colectivas hacia el Movimiento 
Moderno.  Por el lado colectivo se evidencia la 
creación de la Escuela Bauhaus,   la cual ha dejado 
una huella imborrable en todas las artes, desde la 
arquitectura hasta la fotografía, pues estableció los 
patrones y las pautas del diseño industrial actual. 
 

Como una importante contribución 

individual se puede mencionar al arquitecto Le 
Corbusier quien propuso sus “Cinco Puntos para 
una Nueva Arquitectura”: conformados por los 
“pilotis” destinados a elevar el edificio del suelo y 
liberando así el terreno; la terraza jardín, que 

producía el efecto de que toda la superficie ocupada por los edificios en una 
ciudad podía ser recuperada en términos de parques abiertos al cielo en lo alto de 
las construcciones; la planta abierta, como resultado de un sistema estructural 
compuesto por pocas columnas, espaciadas que permiten la máxima libertad de 
arreglo para los elementos divisorios del espacio interior; las ventanas continúas 
(muro-cortina), que se extienden de columna a columna para lograr iluminación 
natural uniforme dentro de los espacios interiores, la fachada libre, con la cual se 
refería a los muros exteriores que ya no eran estructurales, y por lo tanto podían 
abrirse y cerrarse a voluntad  para satisfacer las necesidades funcionales o estéticas 
de la obra. 19 
 
 
 
 
 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio Escuela de Bauhaus 
Fuente: 
http://idioteconomia.blogspot.com/2
010/05/la-bauhaus.html 
 

18. Ver Anexo No. 1: Cuadro Síntesis de la Formación del Movimiento Moderno, hasta la 
realización de una nueva experiencia arquitectónica a escala mundial. 
19. Maestros de la Arquitectura. Peter Blake. 2ª. Edición. Editorial Víctor Leru S. A. Argentina. 1973. 
Págs. 61-62 
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 El proceso creativo de dicho arquitecto se lleva a cabo por un 
desplazamiento de conceptos; por medio de una reinterpretación y no de creación 
a partir de un vacío cultural; estos cinco puntos han sido base fundamental para las 
siguientes generaciones de arquitectos modernos. 

 
Un ejemplo de la herencia de la vanguardia 

alemana recae en las obras del arquitecto Mies 
Van der Rohe, las cuales son abstractas, puesto 
que parten de una importante valoración de las 
características de los materiales y de los sistemas 
constructivos; muestra de ello fue el Pabellón para 
la Exposición Internacional de Barcelona, el cual es 
un objeto muy diferente, puesto que no es un 
espacio cerrado, con aspecto limpio y uniforme.   
 

Alrededor de los años 30, la arquitectura 
moderna alcanza su máximo prestigio y 
popularidad, sobre todo en Alemania y, en menor 

medida, también en los otros países. 
 
 Después de una crisis política generada en Europa, muchos arquitectos 
importantes se trasladan a Estados Unidos; entre ellos el vienés Richard Joseph 
Neutra, que demuestra que la arquitectura moderna funciona mejor que la 
antigua, produciendo casas más baratas; además permite resolver las más variadas 
exigencias emotivas, psicológicas y ambientales.   
 

Varios ex profesores de la Escuela Bauhaus como 
Gropius, Breuer, Mies van der Rohe, Bayer, Mondrian, entre 
otros introdujeron en Estados Unidos una didáctica totalmente 
nueva, para enfrentarse a los problemas, con una actitud libre y 
original. Prueba de ello es la construcción del Seagram Building, 
el cual se realizó con medios excepcionales: las partes metálicas 
vistas son de bronce, los paneles de mármol pulido o de cristal 
rosado. Dicho edificio se convirtió en un prototipo, que servirá 
de base para muchas otras realizaciones posteriores. 

 

 La arquitectura moderna latinoamericana 
se inicia en los años treinta y cuarenta, en 
muchos casos a partir de la enseñanza de 
arquitectos que estudiaron en Europa o en 
Estados Unidos y que aportaron a sus respectivos 

contextos la novedad de un lenguaje vanguardista e internacional.   
 
 
 

Pabellón de Barcelona. Exposición 
Internacional. Ludwing Mies van der 
Rohe.  Barcelona. 1929. 
Fuente: 
www.kalipedia.com 

Edificio Seagram. Mies van der Rohe.  
Fuente: 
www.skyscraper.org/exhibitions/favo
rites/fav_seagram.htm 
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Se puede mencionar arquitectos como: Villanueva 
en Venezuela, Bonet en Argentina, Duhart en 
Chile, Candela en México, Costa en Brasil.  
Muchos de estos arquitectos se vieron 
influenciados por Le Corbusier y en menos 
medida por Gropius, Mies, Wright y Aalto. 
 

La arquitectura se manifiesta de forma 

distinta en cada país según las diferentes 
opciones presentadas por la tecnología local y su 
propia cultura.  Siendo así, “países como México, 
Guatemala, Colombia y Perú, quienes poseen 
una tradición arquitectónica de casi dos mil años, 

buscan encontrar una arquitectura nacional que les aleje de la uniformidad formal 
del estilo internacional”. 20 

  
 Tanto en México 

como en Guatemala se hará 
una reinterpretación de 
elementos de la arquitectura 
prehispánica, por medio de 

la aplicación de esculturas, relieves, pinturas o 
cerámicas en los muros lisos de los bloques 
racionalistas. Contrapuesto a este 
pensamiento, países como Cuba, Venezuela, 
Argentina y Chile tenderán hacia una 
arquitectura de carácter internacional. 
 
 Un aporte de la arquitectura 
latinoamericana vanguardista es la de 
mostrarnos su esencialidad basada en la 
síntesis, que muchas veces con escasez 
material y económica obliga a trabajar con 
sencillez, simplicidad y con una gran 
preocupación social que confluyen con 
tradiciones culturales europeas y con su 

propia cultura que toma raíces en el saber de 
sus antepasados y se basa en las condiciones 
climáticas, geográficas y técnicas. 
 
 

 
 
 
 
 

Catedral de Brasilia. Lucio Costa/ 
Oscar Niemeyer.  
Fuente: 

http://es.wikiarquitectura.com 
 

Edificio de las Naciones Unidas, en 
Vitacura. E. Duhart. Santiago, Chile. 1960-
66 
Fuente: 

http://www.portalinmobiliario.com 
 

Escuela de Artes Plásticas. Ricardo Porro 
1960-66 (Indicar el lugar) 
Fuente: 
http://www.portalinmobiliario.com 
 

20. Historia de la Arquitectura Moderna.  Leonardo Benévolo. 7ª. Edición. Editorial Gustavo Gili, S. 
A. España. 1994. Pág. 769. 
 
 
 

 

http://es.wikiarquitectura.com/
http://www.portalinmobiliario.com/
http://www.portalinmobiliario.com/
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4.1 La Generación de los Veinte: 
 
 Es  en la década de los veinte del  siglo pasado, cuando se inicia la 
modernización edificatoria en la ciudad de Guatemala, debido a que se hace 
necesaria su reconstrucción, luego de los devastadores terremotos de 1917-18. 
 
 Dicha modernización nace en virtud de una recuperación económica, “las 
actividades comerciales crecieron, los servicios profesionales se ampliaron y la 
actividad manufacturera tuvo un repunte”. 21 
 
 Es así que nace la oportunidad de hacer, en los solares céntricos y de alto 
valor comercial, los primeros edificios en altura de la capital guatemalteca, además 
de la adopción generalizada de soluciones espaciales concéntricas.  “Entre las obras 
importantes de este momento están el Pasaje Rubio, los hoteles Astoria, Palace, los 
edificios Hispania, la Perla, Rendueles, entre otros”. 22 
 
 Los autores de este nuevo ciclo edificatorio en la ciudad son una serie de 
técnicos en construcción y algunos diseñadores, carpinteros y decoradores, de 
origen y formación europeos.  “Los que llegan al país eventualmente, dentro de 
corrientes migratorias generadas por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, 
que dejó semidestruida a la Europa central.  Estos se instalan en la ciudad de 
Guatemala ante la demanda de constructores de nuevo tipo que la reconstrucción 
de la ciudad requería  especialmente por el escaso número local de especialistas de 
concreto armado”. 23 

 
Dentro de estos técnicos especializados, se mencionan: “el francés Juan 

Domergue y sus socios el belga Khuba y el español Francisco Cirici, el italiano 
Guido Albani, el alemán Roberto Hoegg y sus socios W. Bader, Wilhelm Krebbs y 
Max Holzheu, otra importante oficina constructora es la del español Cristóbal 
Azori”. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Precursores de la Arquitectura Moderna en Guatemala, La Generación de los 20.  Favio 
Hernández Soto Gil.  Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Arquitectura. 
Guatemala. 1997. Pág. 18. 
22. Op. Cit. Carlos L. Ayala. CIFA Y DIGI. Pág. 15 
23. Ibid.  Pág. 15 
24. Ibid.  Pág. 16 
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Cabe mencionar al Arq. Bader, un diseñador alemán quien hizo singulares 
expresiones de lenguaje Decó y Protorracionalista en la ciudad, como el Teatro Lux 
(1936), y los edificios Nothebohm (1935) y R. A. Nicol (1937).  Dicho arquitecto se 
convirtió en el más innovador de esta generación; la que denominamos la 
Generación de los Veinte y por el rol desempeñado se les puede presentar como 
precursores de la arquitectura moderna en Guatemala. 

 
4.2 La Segunda Guerra Mundial y la estabilidad económica en Guatemala: 
 
 La Segunda Guerra Mundial generó en Guatemala cierta estabilidad 
económica con un crecimiento moderado.  El sector construcción se benefició con 
el repunte de la economía y por la mejora del sistema vial.   Es por ello que 
durante el período del presidente Jorge Ubico (1931-1944) se lleva a cabo la 
construcción de diversos monumentos, se erigen importantes edificaciones para 
sedes del ejecutivo y la gestión pública realizadas con una escala de edificación  no 
conocida anteriormente gracias a las posibilidades del concreto armado. 
 
 Dentro de los edificios construidos se mencionan: “El Palacio de Sanidad 
(1935-37), la Aduana Central (1938), ambas de estilo Art Decó.  En las posteriores 
se vuelve a las expresiones románticas y de patios centrales, como el Palacio del 
Poder Judicial (1937), el Palacio de la Policía Nacional (1942), y el Palacio Nacional 
(1943).“  25 
 
 Cabe mencionar que la calidad formal y manejo del espacio en la 
arquitectura del “ubiquismo”, únicamente retoma los cánones de la arquitectura 
romántica; es decir,  no se buscó un vanguardismo, sino  se prefirió expresar la 
jerarquía,  como expresión arquitectónica oficial de las dictaduras oligárquicas 
guatemaltecas.  
 
4.3 La Consolidación de la Arquitectura Moderna: 
 
 A partir de la Revolución del 20 de Octubre de 1944 es derrocada toda una 
etapa histórica de dictaduras en Guatemala.  Se instaura en el Estado un proyecto 
político de modernización capitalista y de carácter democrático popular. 
 

Durante el Gobierno de José Arévalo Bermejo (1945-51), se construyen las 
escuelas tipo Federación, varios Jardines infantiles y Casas del Niño.  Se inician 
además grandes obras como el Conservatorio de Música, la Biblioteca Nacional, el 
Archivo Nacional y la Ciudad Universitaria.  También se amplía el Centro 
Hospitalario Roosevelt a mil camas.  En dichas obras destaca un lenguaje 
arquitectónico sobrio, muy cercano al Funcionalismo.   

 
 

 
 
 25. Ibid.. Pág. 17 
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La mayor obra edificatoria “arevalista” es un inmenso complejo deportivo 
para ese entonces: La Ciudad Olímpica (1949-50).  Presenta innovaciones en su 
organización espacial y formal, porque se emplea un lenguaje arquitectónico 
funcionalista.   
 
 Debido al crecimiento económico existe un auge en la construcción de la 
ciudad.  Es así que “se erigen los primeros edificios de rentas de más de cinco 
niveles, esto es el inicio del crecimiento vertical y ocupación del espacio aéereo de 
la ciudad, con los hoteles Maya, Victoria, Biltmore, los edificos Engel, Biguria, 
Recinos, Helvetia, Cordón, Sánchez (1949) del Ing. Willard.  Todos dentro de los 
cánones formales  y espaciales del modernismo arquitectónico”. 26 

 
Los importantes constructores de esta arquitectura de mediados de siglo XX, 

son los primeros guatemaltecos con estudios en construcción en el exterior, 
quienes abren prósperas oficinas de construcción, algunas datan desde los treinta, 
como: Willard y Olivares, Cordón y Minondo, Pérez de León y Riera, entre otros. 

 
Una obra de suma relevancia es el Centro Cívico; concebido de acuerdo a 

los principios de la urbanística moderna.  Dicho centro se caracteriza “por grandes 
edificaciones aisladas y dispuestas como un juego de volúmenes, con envolturas de 
Estilo Internacional, atravesada por amplios ejes viales que conforman 
supermanzanas”. 27 

 
El Centro Cívico concentra la actividad 

laboral de un buen número de entidades 
estatales. Sus propios autores “afirman que 
no fue concebido como un conjunto desde 
sus inicios, a finales de la década de los 
cuarenta, es indudable que terminó 
adoptando una organización urbana con esa 
esencia, pues en el camino fue cobrando 
fuerza la idea de lo que actualmente se 
conoce como conjunto urbano con un fin 
específico”. 28 

 
Con la obra del Centro Cívico se 

pretende generar un nuevo eje para la 
dinámica urbana. Entonces con la obra municipal de nuevos corredores urbanos y 
de Centro Cívico se orienta la expansión sur de la ciudad y la consolidación de una 
nueva centralidad. 

 
 
 
 
 

Centro Cívico, Ciudad de Guatemala 
Fuente: 
http://guatepalabras.blogspot.com/2010/1
1/guatemala-moderna-centro-civico.html 
 

26. Ibid.. Pág. 20 
27. Ibid. Pág. 21 
28. Op. Cit. Raúl Monterroso y Gemma Gil. Pág. 13 
 

 

http://guatepalabras.blogspot.com/2010/11/guatemala-moderna-centro-civico.html
http://guatepalabras.blogspot.com/2010/11/guatemala-moderna-centro-civico.html
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Al momento de elevar la calidad formal de la obra pública, se abre un 
espacio propicio para los jóvenes arquitectos, formados en el exterior y 
conocedores de la nueva expresión arquitectónica, como: “Roberto Aycinena, 
Pelayo Llarena, Raúl Minondo, Jorge Montes y Carlos Haeussler”. 29 

 
Posteriormente el gobierno central encarga a este grupo de 
jóvenes arquitectos la realización de otras obras importantes, 
donde éstos conciben diferentes maneras de arte público y 
arquitectura moderna, como los edificios del IGSS, Crédito 
Hipotecario y el Banco de Guatemala; este último presenta 
altos relieves y lenguaje arquitectónico que alcanza una 
unidad formal, por medio de la textura del concreto 
expuesto de todo el cuerpo de la obra, la armonía entre el 
diseño muralista y el sistema de parteluces. 
 
 

 
 
 
 
 

4.4  Cámara de Comercio de Guatemala: 
 

En los archivos del edificio no se encuentra ningún tipo de información 
histórica acerca del diseño y ejecución del mismo.  Por lo que se presentó una 
solicitud a la Unidad de Información de la Municipalidad de la Ciudad de 
Guatemala, para obtener datos acerca de la construcción del edificio en estudio; 
dicha unidad se avocó a los archivos de la Dirección de Centro Histórico de la 
Municipalidad en mención y se obtuvo lo siguiente: “Conforme declaraciones 
emitidas por el Historiador y Cronista de la Ciudad, el Licenciado Miguel Álvarez y la 
Administración de la Cámara de Comercio, la fecha en que fue construido dicho 
edificio fue en el año de 1966, bajo la dirección del Arquitecto Jorge Montes 
Córdova, actual arquitecto mayor de la Ciudad.” 30 

 

Lo anterior coincide con los datos obtenidos de los planos constructivos, en 
los cuales aparece la misma fecha y además se menciona al Ingeniero Ernesto 
Rosales como el calculista estructural.  Se desconoce qué otros artistas o 
constructores participaron en la ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de Guatemala. Diseñó: Jorge Montes, Raúl Minondo y 
Carlos Haeussler. 1961-1964 
Fuente: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435
&page=2 

29. Op. Cit. Raúl Monterroso y Gemma. Pág. 13 
30. Ver Anexo No. 2: Solicitud de Datos hacia la Unidad de Información de la Municipalidad de la 
Ciudad de Guatemala 
 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=2
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577435&page=2
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En la década de los cincuenta los nuevos edificios utilizan nuevos sistemas 
constructivos y se aplican lógicas estructurales alternativas lo cual permite construir 
verticalmente con un mayor número de plantas.  Se abandona el sistema 
tradicional de adobe y mampostería.  Estas nuevas construcciones presentan 
características propias del movimiento moderno, como el uso de plantas sobre 
columnas tipo pilotes, el uso de muros tipo cortina y terrazas-jardín. 
  
 Es así que el edificio de la Cámara de Comercio, no se aparta de estos 
preceptos del Movimiento Moderno, ya que el Arq. Jorge Montes, quien fue parte 
del grupo de arquitectos formados en el exterior con una visión de  modernización 
de la ciudad de Guatemala, influenciado por los maestros del Movimiento 
Moderno, diseño dicho edificio. 
 
 La planta baja de este edificio, como la de otras construcciones de la época, 
estaba abierta, puesto que fue concebida como un área social destinada a la 
exposición permanente de los productos de las propias marcas y empresas que 
integraban la organización.   
 
 Este edificio se caracteriza por una amplia acera que lo rodea.  Según explica 
el Arq. Montes en una entrevista: “En aquella época, las construcciones tendían a 
„comerse‟ la banqueta y si tratabas de convencer al cliente para que dejara un 
espacio amplio te decía que de ninguna manera, que eso costaba dinero.  En el 
caso de la Cámara de Comercio pudimos convencerles, explica Montes”. 31 
 

El resultado final es un agradable desahogo en el trazado urbano que 
resalta la presencia arquitectónica del edificio, que nada tiene que ver con la 
propiedad contigua, ni mucho menos con el Colegio Liceo Francés aledaño al 
mismo.  Así como sucede en otros edificios modernos ubicados en el centro de la 
ciudad, este no trata de integrarse; más bien intenta dejar testimonio de si mismo 
en un entorno que básicamente es dominado por una arquitectura de tipo 
tradicional.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Ibid. Raúl Monterroso y Gemma. Pág. 29. 
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A continuación se presentan varios conceptos que se relacionan con el 

Movimiento Moderno: 
 

5.1 Arquitectura: 
 

“De sus dos raíces en griego antiguo, una (arch) expresa el comienzo, la 
dirección y la iniciativa, y la otra (tekton), la invención, la creación, la solidificación, 
la configuración y la construcción.  Todos estos campos de actividad se reúnen en 
la profesión de arquitecto.  La arquitectura es una suma de actividades creativas”.32 
 

William Morris en el año 1981 escribió: “la arquitectura abarca la consideración 
de todo el ambiente físico que rodea la vida humana: no podemos sustraernos a 
ella, mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el 
conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre 
con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo al puro 
desierto”. 33 

 
La arquitectura se define como: “arte y ciencia de diseñar y construir estructuras 

o grupos grandes de estructuras que preserven principios estéticos y funcionales.” 
34 

5.2 La Escuela de Chicago: 
 
“Grupo de arquitectos estadounidenses que trabajaron en Chicago (1880-

1890), conocido por sus importantes innovaciones en la construcción de edificios 
altos y por el desarrollo del diseño moderno de edificios comerciales.  El grupo 
incluía a D. H. Burnham, JW. Root, W. Le Baron, Jenney WB Mundie, W. Holabird y 
Louis Sullivan”.35  
 
5.3 Movimiento de las Artes y Artesanía (Arts and Crafts Movement): 

 
“Movimiento (1880-1891) que restableció la creatividad para las artes 

decorativas e indirectamente, para la arqutiectura.  Arquitectos como Henry Van 
de Velde, Joseph Hoffman, Charles Rennie Mackintosh tuvieron fuerte influencia 
en este movimiento,  Abandonó la imitación estilística del siglo XIX y estableció las 
bases para las obras creativas de los estilos Art Noveau que siguieron” 36 
 
 
 
 
 
 
 

         5 MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

32. Atlas de la Arquitectura 1. Generalidades de Mesopotamia a Bizancio. Werner Müller y 
Gunther Vogel.  Alianza Editorial. España. 1984. Pág. 11 
33. Historia de la Arquitectura Moderna.  Leonardo Benévolo. 7ª Edición. Editorial Gustavo Gili, S. 
A. España. 1994. Pág. 7. 
34. Diccionario de Arquitectura. Nikolaus Pevsner, et., al.. 2ª Edición. Alianza Editorial. España. 

1984. Pág. 20. 
35. Diccionario Ilustrado de Arquitectura. Ernest Burden.. Editorial McGraw-Hill. México. Pág. 50 
36.  Op. Cit.  Ernest Burden. Pág. 23 
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5.4 Movimiento De Stijl: 
 
 

“Movimiento (1892-1921) que comenzó en Holanda con dos ramificaciones 
de la Avant-garde (vanguardia): los puristas y los expresionistas.  Su nombre 
proviene de la revista que publicó sus manifestaciones.  Influenciado por la pintura 
cubista, estaban a la orden del día los ángulos rectos y los muros lisos.  El cubo era 
el punto de partida como una expresión elemental del espacio en el que 
continuaban los muros internos”. 37 

 
 
5.5 Movimiento Moderno: 
 
 

El Movimiento Moderno se determina por  la “fase intermedia, donde persiste la 
combinación entre renovación y modernidad, y la ambigüedad del resultado que 
de ellos se desprende.  Esta fase intermedia quizás pueda considerarse terminada, y 
pueda aventurarse una delimitación cronológica (1919-1989).” 38 
 

“El Movimiento Moderno está arraigado profundamente en la tradición cultural 
europea y se halla ligado al pasado a través de una sucesión gradual de 
experiencias.  Existe, sin embargo, una diferencia de tamaño entre el campo donde 
nace el movimiento moderno (muy extenso, especialmente al comienzo, y 
abarcando varias opciones que maduran en diversos sectores de la civilización 
industrial) y el campo donde se va cerrando poco a poco, la herencia de los 
movimientos arquitectónicos del pasado.  El Movimiento Moderno es, en otro 
aspecto, una experiencia revolucionaria, que interrumpe y transforma la herencia 
cultural del pasado”. 39 

 
El denominado Movimiento Moderno de la arquitectura “es la expresión 

sistemático-reflexiva de la reconversión social en su dimensión como edificación, 
especialmente con el ampliamente difundido racionalismo arquitectónico alemán, 
el Bauhausiano. La utopía del pensamiento técnico racionalista y sus 
planteamientos de planificación de la ciudad y del territorio, se inscriben dentro del 
ideario de alta civilización, que es el objeto de la modernidad; como objeto 
deseado”. 40 

 
 
 
 
 
 
 

37. Op. Cit.  Ernest Burden. Pág. 67 
38. 39.  Ibid. Leonardo Benévolo. Pag. 7. 

40. Op. Cit.  Carlos L. Ayala.  Pag. 8 
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 Entenderemos por Movimiento Moderno “la corriente de tendencia 

internacional que arranca de las vanguardias europeas de principios de siglo y se 
va expandiendo a lo largo de los años veinte” 41. Por vanguardias se entiende que 
son “los autores que proponen innovaciones trascendentales entre los años 1910 y 
1930 y por Movimiento Moderno, la extensión, internacionalización y producción 
de estos planteamientos a partir de finales de los años veinte, cuando la dialéctica 
entre arquitectura y vanguardia se pierde”. 42 

 
5.5.1 La Función en el Movimiento Moderno: 
 
 La forma en la Arquitectura del Movimiento Moderno se derivaba 
directamente de la función.  Esta nueva arquitectura iba en pro de las nuevas 
funciones a cubrir, ya que las antiguas habían cambiado.  
 
 Debido a este hecho,  una vivienda, por ejemplo,  ya no era lo que fue en 
décadas anteriores; sus habitantes debían cumplir nuevas funciones por lo que los 
arquitectos empezaron a considerar dichos cambios.  Le Corbusier presenta su 
lema “La casa: una máquina para vivir en su interior”, con esto daba a entender 
que la casa se parecía a “una máquina por su baratura, estandarización, buen 
equipamiento y fácil servicio”. 43 

 
5.5.2 La Forma en el Movimiento Moderno: 
 
 Se prefirió una forma simple, debido a que todos los estilos antiguos habían 
tenido un exceso de complejidad y ornamentación.  Con esto se hace referencia a 
las palabras pronunciadas por Adolf Loos en su ensayo titulado Ornament and 
Crime, de 1908; el cual decía que “la ornamentación no era una ocupación digna 
de un hombre civilizado del siglo XX, que la ornamentación era una señal de 
salvajismo o de retroceso criminal”.44 

 
Las viviendas diseñadas por Gropius, Oud, Mies Van der Rohe, Le Corbusier 

y otros, incluían todas ellas la misma mentalidad, hasta el punto de Alfred H. Barr 
acuñó el término Estilo Internacional para describirlas. 
 

Es importante mencionar que Le Corbusier fue de gran influencia para 
jóvenes arquitectos en Sudamérica, dando resultado obras como el Ministerio de 
Educación en Río, de Lucio Costa, edificios gubernamentales de Oscar Niemeyer. 
Dichas obras conservaron las formas altas de plancha, que con frecuencia se 
levantaban sobre pilotes a la manera corbuseriana, así como superficies lisas, y la 
geometría simple.  
 

 
 

 

41. Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del Siglo XX. Josep 
María Montaner. 2ª. Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A. España. 1993. Pg. 12 
42. Ibid. Josep María Montaner. Pág. 12 
43. Guía de la Arquitectura Moderna. Reyner Banham. . Editorial Blume. España. Pág. 18.3 
44. Ibid.  Pág. 18. 
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El movimiento moderno exhibe una serie de afinidades en cuanto a sus 
formas: presenta paralelismos con el resto de las artes plásticas de la misma época 
así como aprovecha al máximo los nuevos materiales de la construcción y de las 
nuevas técnicas constructivas.  
 
5.5.3 El Espacio en el Movimiento Moderno: 
 
 La forma de concebir el espacio en el Movimiento Moderno fue muy 
diferente a lo que se logró en épocas anteriores.  Se manejaron dos conceptos en 
cuanto al manejo del espacio: “un espacio parejo y no centrado, aunque limitado, y 
un espacio infinito definido por la materia contenida en él”. 45 
  
 Según esta concepción el espacio es infinito y se extiende sin restricciones 
en todas direcciones.  Además una especie de estructura invisible o geométrica, 
mide, define, y hace aprehensible este espacio. 
 
 Asimismo,  se concibe el espacio de la arquitectura del movimiento moderno 
si es ello lo que se mueve (en una época en la que se piensa mucho acerca de la 
relatividad, no importa demasiado qué es lo que se mueve).  La realidad psicológica 
de ello es vital para la arquitectura moderna.  Otro concepto importante que 
impera es el hecho de la compenetración del espacio interior y exterior, casa y 
jardín. 
 
 El espacio, en la arquitectura moderna, fluye de los rincones, las esquinas de 
los balcones, los pasillos, sube por algunas escaleras, no todas, y se desplaza en 
derredor y detrás de los impedimentos y de los objetos de todo tipo de libre 
posición.   

5.6 Funcionalismo: 

 “Movimiento del diseño (1920-1949) que evolucionó de varios movimientos 
previos en Europa, abogando por el diseño de edificios y muebles como el 
cumplimiento directo de los requisitos funcionales, con la construcción.  Los 
materiales y el propósito claramente expresados y con un efecto estético derivado 
sobretodo de las proporciones y el acabado para excluir o subordinar los efectos 
sólo decorativos”. 46 

5.7 Estilo Internacional: 

El Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el año 1932 propuso la 
exposición “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922” . Dicha exposición 
pretendía establecer un canon: “una determinada arquitectura cúbica, lisa, de 
fachadas blancas o paramentos de metal y vidrio, de planteamientos funcionalistas 
y simples”. 47 

45. Op. Cit. Reyner Banham.Pág. 50. 
46. Op. Cit. Ernest Burden. Pág. 95. 
47. Op. Cit. Josep María Montaner. Pág. 13 
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Son tres los principios formales básicos del Estilo Internacional: “la 
arquitectura como volumen, como juego dinámico de planos más que como masa; 
el predominio de la regularidad en la composición, y la ausencia de decoración 
añadida que surge de la perfección técnica y expresividad del edificio a partir del 
detalle arquitectónico y constructivo”. 48 

El Estilo Internacional destacaba únicamente los aspectos formales de la 
arquitectura, dejando por un lado la voluntad de innovación continua promulgada 
por los maestros del Movimiento Moderno; así como los criterios urbanos, los 
planteamientos metodológicos e ideológicos.  Todo esto obedecía a una política 
cultural norteamericana, que a partir de los años treinta intentó controlar el mundo 
de la producción cultural y artística. 

Un ejemplo del precepto anterior es la tendencia a construir derivados de un 
Seagram Building de Mies van der Rohe, a un radio cercano, constituyéndose, en 
algunos casos, en malas interpretaciones y abuso de un diseño.  Esto se repitió en 
todo el mundo en los años 60 y 70. El estilo de Mies es un paradigma para la era de 
la máquina, sin embargo, su concepción arquitectónica sólo vive en las manos de 
su creador. La obra de Mies parece impersonal, y esa era su intención, pero da 
cuerpo a un estilo tan personal como ninguno de los creados durante el siglo XX. 

5.8 Los “Cinco Puntos hacia una Nueva Arquitectura” de Le Corbusier  en el Edificio 
Cámara de Comercio de Guatemala: 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

Se utilizan “pilotis”, los cuales son una 
variante del concepto original de Le 
Corbusier, ya que estos sobresalen de 
las fachadas del edificio. 

El edificio se corona con una terraza-jardín 

48.  Op. Cit. Josep María Montaner. Pág. 13 
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El concepto de planta abierta se ve 
claramente reflejado en el lobby del 
edificio, ya que cuenta con pocas 
columnas, lo que permite ser un 
espacio flexible en el que se pueden 
realizar diversas actividades. 

Las fachadas del edificio presentan el concepto de muro-
cortina, pero en lugar de hacerlo de manera horizontal 
se hizo de una manera vertical. 
 

El edificio posee una fachada libre, ya que sus 
muros no son de carga, y la estructura, por medio 
de vigas y columnas de concreto, es la que define 
su forma.  Incluso el muro de ladrillo que 
conforma sus fachadas está retirado de su 
estructura. 
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CAPÍTULO 6 
CATALOGACIÓN 
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6.1 Catalogación: 

“Catálogo es la relación ordenada de elementos pertenecientes al mismo 
conjunto, que por su número precisan de esa catalogación para facilitar su 
localización; por ejemplo, en un archivo o una biblioteca. Es comparable a un 
diccionario (catálogo de palabras), un callejero (catálogo de calles), un 
nomenclátor (catálogo de poblaciones), una guía telefónica (catálogo de números 
de teléfono), o un censo de población; de hecho, a cualquier base de datos”. 49 

En bibliotecología la catalogación puede ser definida como “el medio a través 
del cual los catálogos son preparados. El catálogo es un conjunto organizado de 
registros que representa las obras que forman parte de una colección en 
particular”. 50 

El tema de catalogación está relacionado con el orden de diversos elementos 
que conforman un todo, es decir, que la catalogación no solamente es una 
herramienta utilizada en bibliotecología, sino puede llevarse a cabo en diversas 
disciplinas y la arquitectura no es la excepción.   

El valor arquitectónico o artístico, el contenido histórico, así como el significado 
que representa para una comunidad, son características importantes que hacen 
que un edificio sea catalogado.  

A continuación se presentan ciertos lineamientos en cuanto a la catalogación 
de edificios, obtenidos del “Plan General de Ordenación de San Javier, Murcia, 
España”, los cuales permiten ser una guía para la presente catalogación: 

6.2. Tipos de Catalogación según los grados de protección: 
 
 

 

 

 

 

 

 

                        6 CATALOGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Está formado por los inmuebles de mayor interés; su 
conservación y la de todos sus valores será una cuestión 
ineludible tanto para los poderes públicos como para el titular 
de su propiedad. En cualquier actuación se garantizará, con los 
medios que la ciencia y la técnica del momento dispongan, la 
preservación de todos los valores del edificio o elemento 
protegido. 

Grado 1 

49. http://es.wikipedia.org/wiki/Catalogo 
50. www.orienta.org.mx/biblioteca/catalogacion.html 
 

 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Callejero
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomencl%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalogo
http://www.orienta.org.mx/biblioteca/catalogacion.html


 El Movimiento Moderno en Guatemala: Registro y Catalogación del Edificio     
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

46 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.3 Modelos de Fichas para Catalogación y Registro de Inmuebles: 

Grado 2 y 3 Representan, jerárquicamente, todos aquellos inmuebles donde 
se permiten transformaciones que mantengan, sin embargo, los 
valores de los edificios. Entre estos destaca la imagen que 

tienen para la comunidad, así como la estructura interna. 

1. Suponen la obligación de mantener 
unida a la correspondiente 
prohibición de demoler 

Medidas de protección 

2. Consisten en incentivos o ayudas que 
fomenten la conservación de aquellos 

elementos que sean de interés. 

 Buen ejemplo en el empleo de materiales y 
buen construir, unido a una armoniosa 
composición. 51 

 

 Buen reflejo o testimonio de la arquitectura 
de cada época. 

 

 Notable resolución de volúmenes, 
composición de fachadas, diseño interior, 
materiales o decoro. 

 

El interés arquitectónico y/o cultural se puede 
mostrar de diferentes modos y grados 
 

Criterios de 

catalogación 

51. 
http://pgmo.sanjavier.es/doc/DE%20ORDENACI%D3N/1%20MEMORIAS/9%20Cat%E1logo%20d
e%20Edificios%20y%20Elementos%20Protegidos.pdf 
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6.3. Modelos de fichas para catalogación y registro de inmuebles: 

 Para llevar a cabo la catalogación del edificio de la Cámara de Comercio, es 
necesario tomar como referencia diversos modelos de fichas ideadas por 
Instituciones que se dedican a ello. A continuación se presentan 3 tipos de 
modelos: 

6.3.1 Ficha de Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del 
Movimiento Moderno (Docomomo): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: www.docomomo.com 
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6.3.2 Ficha de Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, Brasil,  
(IPHAN): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPHAN / 5 º. Región. Estado de aplicación de la propiedad IPHAN.  
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6.3.3 Catálogo de elementos de interés. Plan General Municipal de Ordenación de 
San Javier, Murcia, España. 

 

 
 

Fuente: 

http://pgmo.sanjavier.es/doc/DE%20ORDENACI%D3N/1%20MEMORIAS/9%20Cat%E1l
ogo%20de%20Edificios%20y%20Elementos%20Protegidos.pdf 
http://pgmo.sanjavier.es/doc/DE%20ORDENACI%D3N/1%20MEMORIAS/9%20Cat%E1l
ogo%20de%20Edificios%20y%20Elementos%20Protegidos.pdf 
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA DE MODELO DE 
CATALOGACIÓN  
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7.1 Propuesta de  Modelo de Ficha de Catalogación para el edificio Cámara de 
Comercio de Guatemala: 
 

A continuación se presenta el modelo de ficha a utilizar para la catalogación 
del edificio en mención; la cual incluye aspectos como: información general, 
localización, descripción, zonificación, organización espacial, estado actual, entre 
otros: 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 8 
CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO “CÁMARA 

DE COMERCIO DE GUATEMALA” 
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CAPÍTULO 9 
PATOLOGÍA EN EDIFICIOS 
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         Antes de llevar a cabo la identificación de daños en el edificio de la Cámara de 
Comercio, se presentan varios conceptos relacionados a las patologías en edificios: 
 
9.1 Alteraciones en edificios: 
 
           “Acción de alterar: cambiar, modificar, transformar la esencia o forma de una 
cosa”. 52  En este caso de un edificio.  
 
9.2 Deterioros en edificios: 
 
          “Acción de deteriorar: degradar, menoscabar, descomponer, estropear” 53 un 
edificio o parte de un edificio.   
 
9.3 Patologías en edificios: 
 

“La palabra patología proviene del griego „pathos‟: enfermedad, y ‟logos‟: 
estudio; y en la construcción, enfoca el conjunto de enfermedades, de origen 
químico, físico, mecánico electroquímico, y sus soluciones; mientras que la 
‟tecnología de los materiales‟ trata de las técnicas para la ejecución y aplicación de 
esas soluciones”. 54 
 

“Una patología es un síntoma de una o un conjunto de enfermedades.  En 
arquitectura estudia los problemas constructivos en un edificio provocados por 
alteraciones y deterioros”. 55 
 
9.3.1 Clasificación de patologías: 

 
9.3.1.1  Según su origen: 
 

A. Lesiones químicas: son el resultado de la exposición de los materiales a 
sustancias corrosivas que provienen del exterior o del interior. La corrosión 
puede generarse por: 

 corrosión química: reacción de metales con gases 

 corrosión electroquímica: corrosión de metales por un medio electrolítico 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado. Fernando García-Pelayo y Gross. Juan Pablo Vidal. 
Editorial Larousse. España. 1964. Pág. 55 
53. Ibid.  Pág. 354 
54. Patologías Constructivas en los Edificios. Prevenciones y Soluciones. María Mercedes Florentín 
Saldaña y Rubén Darío Granada Rojas. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad 
Nacional de Asunción.  Paraguay. 2010. Pág. 17. Fuente: http://issuu.com/publicaciones-
fada/docs/patologias_constructivas_abstract 
55. Patología en Edificios Modernos. Arq. Edwin Saravia. Ejercicio Final Módulo 3. Centro de 
Estudios Avanzados de Conservación Integrada (CECI). Brasil. 2009. 
 

 
 

 

9. PATOLOGÍAS EN EDIFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://issuu.com/publicaciones-fada/docs/patologias_constructivas_abstract
http://issuu.com/publicaciones-fada/docs/patologias_constructivas_abstract
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 corrosión metálica: metales en contacto con agua 

 corrosión por erosión: es el desgaste en la sección de los metales, ej. El 
desgaste de una cañería por la velocidad del fluido que circula en su interior 
por acción de una bomba muy potente 

 corrosión por incrustación: por deposición de sarro y barro, ej. 
Sedimentación de sarro en un termo calefón 
 

 corrosión general: deterioro por acción del medio ambiente como por ej. La 
oxidación, la eflorescencia aparición de manchas blancas por presencia de 
sales. 

  
B  Lesiones físicas: se dan comúnmente por la acción de los agentes climáticos 
como la lluvia, la lluvia ácida, el viento, el calor, los rayos ultra violetas, la nieve 
etc., resultando por ej.: la humedad, la suciedad, la erosión, la dilatación, la 
deformación, la rigidización, la fragilidad, el resecamiento, la criptoflorescencia 
o aumento de volumen por absorción de humedad. 

 
C Lesiones mecánicas: pueden generarse por acción de tensiones no 
estabilizadas, por falta de coordinación de las obras civiles, como por ej.: grietas, 
fisuras, deformaciones, desprendimientos. 

 
D  Lesiones orgánicas: se dan por ataques de insectos y parásitos. 

 
En general estas patologías perjudican el aspecto de la obra, destruyen los 

pulidos, altera los colores, generan manchas, afectan las secciones de los metales e 
incluso los elimina, disminuyen las resistencias, destruyen la estanqueidad, generan 
sustancias contaminantes, y perjudican la salud. 56 

 

9.3.1.2  Según el área afectada o procedencia: 
 
A  En acabados, o lesiones menores: 
Son aquellas que afectan a los 
revestidos, maderas, pinturas, pisos, 
revoques, etc. Pueden provenir estas 
patologías de los sustratos, 
estructuras o muros, así como 
también originarse por causas 

propias a los materiales de acabados, como por 
ejemplo, la mala colocación de los mismos, por 
no conocer las especificaciones técnicas del 
material, o por causas externas como por 
ejemplo la acción de los agentes climáticos. 

 
 
 
 

56. Op. Cit. María Florentín y Rubén Granada. Pág. 17 y 18  
 
 
 

 

Patologías en acabados  
Fuente: 
http://www.arquitectiando.com/201

0/04/construccion-en-seco-iii/ 

http://www.arquitectiando.com/2010/04/construccion-en-seco-iii/
http://www.arquitectiando.com/2010/04/construccion-en-seco-iii/
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B  En la madera: Pueden deberse a su exposición a 
condiciones climáticas adversas como: exposición a 
rayos solares, erosiones diversas, defectos propios 
del material: fibras, nudos; o bien a una instalación 
anómala: falta de tratamiento con pinturas, lustre o 
barnices, falta de mantenimiento, etc., las cuales 
producen alteraciones superficiales que afectan el 
aspecto decorativo de la misma y facilitan la 

entrada de agentes destructivos tales como 
hongos e insectos. 57 
 
 
 

 Alteraciones: 
o Fatiga: “se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los 

materiales bajo cargas dinámicas cíclicas, se produce ante cargas 
inferiores a las cargas estáticas que producirían la rotura”. 58 

o desviación de fibras: es un “ángulo formado por la dirección general 
de la fibra en una pieza de madera respecto al eje longitudinal de la 
pieza.” 59 

o bacterias  
o fisuras: “son las roturas que afectan exclusivamente al acabado 

superficial del elemento constructivo”. 60 
o oxidación: “la oxidación es una reacción química donde un metal o 

un no metal cede electrones, y por tanto aumenta su estado de 
oxidación.” 61 

o desfibramiento  
o decoloración: “es la falta de uniformidad en el color o en el matiz de 

una superficie” 62 
o carbonización: “capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí 

mismo o para disolverse en agua y tomar ácido carbónico en 
pequeñas cantidades.” 63 

 
 Deterioros:  

 
o Humedad, pudrición, hongos  

 
 
 
 
 
 
 
 

57.  Op. Cit. María Florentín y Rubén Granada. Págs. 17 y 18  
58. es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales 
59. www.eurocovering.com/consejos.html?tipo=36 
60. www.construmatica.com/construpedia/Fisuras 
61. www.nervion.com.mx/web/conocimientos/oxidacion.php 
62. 63. www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/CIP23es.pdf 
 
 
 

 

Patologías en madera.  
Fuente: 
http://www.construmatica.com/const
rupedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Ma

dera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales
http://www.eurocovering.com/consejos.html?tipo=36
http://www.construmatica.com/construpedia/Fisuras
http://www.nervion.com.mx/web/conocimientos/oxidacion.php
http://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/CIP23es.pdf
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera


 El movimiento moderno en Guatemala: registro y catalogación del edificio        
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

92 

 

o agentes xilófagos: “ataque por insectos xilófagos (carcomas y 
termitas), abocando el proceso a la pérdida total de resistencia, 
llegando a la desaparición total de parte de las piezas afectadas, 
colaborando activamente en ella la acción de los gorgojos.”64 

o grietas: “Hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 
mm, que se hace en un cuerpo sólido producido por diferentes 
causas tales como acciones exteriores o por defectos del material. Si el 
ancho es inferior a 1 mm se denomina fisura.” 65 

o desgaste, vejez, cambio cromático. 
 

C  En pisos: 
 

Son las enfermedades causadas a los pisos en general, ya sea para áreas 
interiores o exteriores. “Este tipo de patologías se basa en fenómenos naturales, 
es necesario elegir la base adecuada para cada tipo de terreno para evitar 

movimientos no deseados y originar un grave problema”. 66 
 

“Causas que producen patologías en los pisos de hormigón: 

 Falta de compactación de la base. 

 Falta o deficiencia de junta de dilatación. 

 Deficiencia en la resistencia del hormigón. 

 Falta de plasticidad del hormigón. 

 Falta de selladores superficiales. 

 Inadecuados selladores de juntas. 

 Carencia de materiales hidrófugos.” 
67

 
 
D  En ladrillos:  

Las patologías en los ladrillos “son daños y/o 

defectos que aparecen en las fábricas, originados 
por diferentes factores. Pueden ser éstos defectos 

propios de las piezas, de los morteros o provocados 
por agentes externos”. 68 

También pueden aparecer lesiones debidas 
a movimientos estructurales, por estar afectadas 
las cimentaciones u otros elementos 
constructivos vinculados a los cerramientos. 

 

 

 

64. www.construmatica.com/construpedia/Grietas 
65. www.mader.es/tratamientoAgenteshongos.php 
66.http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/patologias-producidas-en-la-
edificacion/ 
67. Ibid. María Florentín y Rubén Granada. Pág. 33 
68. http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADas_en_Ladrillos 
 
 
 
 

 

 

Patologías en ladrillos.  
Fuente: 
http://www.elblogdeapa.com/2010/
05/05/eflorescencias-en-vivienda-ya-
entregada/ 

http://www.construmatica.com/construpedia/Fisura
http://www.construmatica.com/construpedia/Ladrillo
http://www.construmatica.com/construpedia/F%C3%A1brica
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Morteros
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cimentaciones
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Cerramientos
http://www.construmatica.com/construpedia/Grietas
http://www.mader.es/tratamientoAgenteshongos.php
http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/patologias-producidas-en-la-edificacion/
http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/patologias-producidas-en-la-edificacion/
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADas_en_Ladrillos
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera
http://www.elblogdeapa.com/2010/05/05/eflorescencias-en-vivienda-ya-entregada/
http://www.elblogdeapa.com/2010/05/05/eflorescencias-en-vivienda-ya-entregada/
http://www.elblogdeapa.com/2010/05/05/eflorescencias-en-vivienda-ya-entregada/
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Estos problemas pueden originarse durante el proceso de fabricación de las 
piezas, o en la puesta en obra o durante la vida útil del cerramiento. 

 Alteraciones:  
 

o Fisuras verticales y horizontales  
o abombamiento  
o erosión: “es la pérdida del material de forma superficial, provocada 

por acciones mecánicas como el viento, impactos y rozamientos”. 69 
o disgregación:  es el “fenómeno consistente en la separación o 

desunión de los componentes de un material” 70 
o aplastamiento, manchas, decoloración. 

 
 Deterioros:  

 
o Humedad, desprendimiento, disgregación  
o pulverización: “es un proceso mecánico de generación de gran 

número de pequeñas partículas.” 71 
o cambio cromático  
o cocción:  “cuando un material es sometido al calor” 72 

 
E  En piedra: 
 

La piedra natural se ve afectada por unas patologías de 
origen polutivo. “La erosión de estos materiales se debe a 
las sustancias que gravitan en la atmósfera, producto de la 
combustión de carburantes como el gasóleo de los 
motores diesel y de las calderas de calefacción central. Esto 
produce bióxido de azufre que provoca un proceso 
degenerativo en la piedra”. 73 

 
 Alteraciones: 

 
o decoloración, 

o costras: “son láminas de material endurecido resultado de la 
transformación superficial del sustrato pétreo. Estas costras se 
desarrollan en capas, presentando una morfología, dureza y color 
determinados y su naturaleza físico-química nada tiene que ver con la 
del sustrato.”74, 

o descamación, disgregación, erosión, acanaladuras, fisuras, 
envejecimiento,   

 
 
 
 
 

69. http://www.construmatica.com/construpedia/Erosi%C3%B3n_del_Material 
70. http://www.construmatica.com/construpedia/Disgregaci%C3%B3n_del_Material 
71. http://www.produccion-animal.com.ar 
72.http://ceramica.wikia.com/wiki/Cocci%C3%B3n_de_los_materiales_cer%C3%A1micos 
73. www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/patologias-producidas-en-la-edificacion 
74. www.uclm.es/users/higueras/mga/Tema07/Tema_07_Monumentos_2.htm 
 

 

 
 
 

 

Patologías en piedra.  
Fuente: 
http://inintec.es/patologias.html 

http://www.construmatica.com/construpedia/Erosi%C3%B3n_del_Material
http://www.construmatica.com/construpedia/Disgregaci%C3%B3n_del_Material
http://www.produccion-animal.com.ar/
http://ceramica.wikia.com/wiki/Cocci%C3%B3n_de_los_materiales_cer%C3%A1micos
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera
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o alveolización: “consiste en la aparición de una red bastante continua 
de cavidades alveolares, que pueden estar originadas por la 
disolución, o hidrólisis seguida de disolución, de determinados 
minerales como pueden ser calcita o yeso, o por la acción del viento 
cargado de partículas, o por la acción de las raíces de plantas. Es 
relativamente común en calizas, en areniscas con cemento 
carbonatado, o en rocas porosas en general”. 75 

 

 Deterioros:  
 
Humedad, sales, óxido, microflora, disgregación, cambio cromático, 
cristalización, porosidad, desgaste”. 76 

 
F  En concreto:  
 

“Algunas de las patologías que acortan la 
vida de los elementos constructivos realizados 
con concreto son la corrosión por 
carbonatación, las derivadas del uso de cemento 
aluminoso y el uso de áridos contaminados 
(piritas) en la elaboración del mismo”. 77

 

 
Las patologías más frecuentes que pueden 

alterar el funcionamiento de las estructuras son 
básicamente las provocadas por esfuerzos no 

controlados, como “la aparición de grietas, el efecto de un excesivo cortante, la 
flexo-tracción o torsión en los diferentes elementos”. 78

 

 
 Factores que afectan al concreto: 

 
o Granulometría, proporción, ferrosos, compactación, grietas, 

asentamiento, corrosión, explosión  
o eflorescencia: “son depósitos de sales minerales solubles que aparecen 

sobre    la superficie de una pieza cerámica terminada, por exposición a 
los agentes  atmosféricos. Se forman por la migración de solución salina 

a través de los  poros al evaporarse el agua existente”. 79 
o manchas, humedad, compactación, disgregación, sobrecargas. 

 
 

 
 

 
 
 

75. www.uclm.es/users/higueras/mga/Tema07/Tema_07_Monumentos_2.htm 
76. Op. Cit.  Edwin Saravia. 
77. 78. Ibid. http://www.arquba.com    
79. www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADas_en_Ladrillos 
 
 
 
 

 

 

Patologías en piedra.  
Fuente: 
http://www.solucionesespeciales.
net/Index/Noticias/373925.asp 

http://www.arquba.com/
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADas_en_Ladrillos
http://www.construmatica.com/construpedia/Patolog%C3%ADa_de_la_Madera
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/373925.asp
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/373925.asp


 El movimiento moderno en Guatemala: registro y catalogación del edificio        
“Cámara de Comercio de Guatemala” 

 

95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO 10 
MODELO DE FICHA PARA 

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS 
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10 Modelo de ficha para identificación de daños en edificios: 

 En la catalogación del edificio se incluirá información acerca de daños y 
alteraciones del edificio, es decir sus patologías, por lo que a continuación se 
presenta un modelo de ficha que abarca este tema: 
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Fuente: Patología en Edificios Modernos. Arq. Edwin Saravia. Ejercicio Final Módulo 3. 
Centro de Estudios Avanzados de Conservación Integrada. (CECI). Brasil. 2009 
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CAPÍTULO 11 
IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS DEL 

EDIFICIO “CÁMARA DE COMERCIO DE 
GUATEMALA” 
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1 El Movimiento Moderno nace en virtud de una sucesión de 
pensamientos de varios arquitectos de Europa, que se van 
materializando en edificios; por medio de una reinterpretación y 
transformación de la herencia cultural; los cuales llegan a Guatemala a 
través de arquitectos jóvenes formados en el mencionado continente, 
quienes diseñan edificios adecuados a las condiciones climáticas, 
geográficas y técnicas locales. 

 

2                    La catalogación del edificio Cámara de Comercio expone que 
por pertenecer al Movimiento Moderno sus características constructivas y 
diseño sobresalen del entorno en el que se circunscribe, ya que la 
mayoría de sus edificios aledaños poseen características arquitectónicas 
de tipo tradicional e historicistas o por construcciones con poco valor 
arquitectónico.  

 
3                     El valor cultural del edificio Cámara de Comercio de 

Guatemala radica en que es una muestra palpable de los conceptos del 
Movimiento Moderno; siendo este un edificio que no presenta 
ornamentos y su propia estructura lo hace elegante y bello; así como la 
forma sigue a la función donde la planta es su elemento generador. 

 
4                     El edificio Cámara de Comercio está conformado por seis 

plantas incluyendo un sótano y ático; emplazado dentro de un área 
comercial.  Como estructura portante del edificio, se utilizaron columnas 
y vigas de concreto por lo que sus muros de ladrillo no son de carga, 
coronado por una losa plana también de concreto que sirve como 
terraza-jardín. 

 
5 El mayor daño causado al edificio se manifiesta en sus 

muros exteriores, ya que en muchos de ellos se abrieron agujeros para 
colocar generadores de aire acondicionado, así como tuberías de agua 
potable y drenajes, que con el paso del tiempo fueron removidos y al 
momento de sellarlos su superficie no quedó uniforme.  El edificio 
presenta pocas alteraciones, y las que se han hecho no son muy 
significativas, por lo que aún posee su esencia formal. 

 
 
 

 

 

 

             CONCLUSIONES 
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1 Que la Facultad de Arquitectura promueva la elaboración 
de catálogos  de edificios de Guatemala, que pertenezcan a corrientes 
arquitectónicas, para dejar un registro al alcance de estudiantes, arquitectos 
y público en general. 
 

2 Generar un programa de investigación y experimentación a 
nivel universitario, guiado por catedráticos especializados, enfocados en el 
análisis de la arquitectura guatemalteca para exaltar su valor cultural. 
 

3 Que los encargados del Edificio Cámara de Comercio, 
generen un plan interno de mantenimiento por medio de una adecuada 
asesoría técnica. 
 

4 Promover monitoreos técnicos hacia el edificio para poder 
detectar a tiempo posibles patologías y buscar soluciones idóneas para 
mantenerlo siempre en buen estado; así como evitar posibles alteraciones 
que puedan cambiar su esencia arquitectónica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         RECOMENDACIONES 
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ANEXO 1: CUADRO SÍNTESIS DE LA FORMACIÓN  DEL MOVIMIENTO MODERNO, 
HASTA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA EXPERIENCIA ARQUITECTÓNICA A 

ESCALA MUNDIAL 

FECHA APORTE O CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

De 1760 a 
1890 

Viollet-Le-Duc: para él los diseñadores modernos se podían 
beneficiar muchísimo estudiando la manera en que los 
arquitectos góticos habían alcanzado sus soluciones 
“orgánicas” con piedra y después traspasar lo aprendido a 
soluciones para el hierro. Propuso un método de abstracción 
de “principios” de la propia naturaleza (la microgeometría del 
universo y el triángulo equilátero) que forma la base de la 
estructura cristalina de la materia. 
William Morris: abogó por un arte “de la gente y para la 
gente”.  Defendió la restitución de la dignidad y belleza de su 
oficio al trabajador, y la emancipación de toda la comunidad 
con los trabajos realizados. Fundó en 1861 la firma Fine Art 
Workmen in Painting, que constituyó el paso decisivo para el 
movimiento inglés de las Artes y Oficios. Su pasión moral y su 
visión socialista de las artes como el medio de conseguir un 
mundo mejor fue un precedente hacia el movimiento 
moderno. 
En 1851, Joseph Paxton diseñó el famoso “Palacio de Cristal” 
a partir de innumerables partes de metal articuladas en serie, 
siendo éstos elementos prefabricados en serie,  
Henry Hobson Richardson: su obra más importante fue el 
Marshall Field Wholesale Store de Chicago de 1885. Fue de 
crucial importancia  para la siguiente generación de 
arquitectos americanos que lo eligieron como modelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palacio de Cristal. Joseph Paxton. 
1851 
Fuente: 
http://www.alpoma.net/tecob/?
p=485 

De 1890 
hasta 
William 
Morris 
(1914) 

La Escuela de Chicago: los arquitectos de Chicago llegaron a 
la madurez arquitectónica alrededor de 1890.  Seis 
arquitectos se emparejaron en tres grupos: Burnham y Root, 
Holabird y Roche, y Adler y Sullivan.   El Monadnock Building 
(1889-91), se eleva en dieciséis pisos de enladrillado 
absoluto, con pilares iguales y cuadrados y ventanas 
rectangulares.  El edificio Reliance Building (1894-95) de 14 
plantas muestra una maestría formal con la técnica del 
armazón de acero y muros cortina. Su fachada no solo 
muestra el carácter mecánico y estratificado del armazón de 
acero y su ligereza, sino que expone su potencial estético. 
Louis Sullivan dijo: “la forma sigue a la función”. En El 
Schlesinger and Meyer Store (el Carson-Pirie-Scott 
Department Store despues de 1904), separó, invirtió, y 
reunió la forma y significado de la fachada tradicional, 
creando paradójicamente un diseño que tenía raíces en la 
gran forma de Europa, pero era a la vez moderno.   
Expresionismo en Europa: 
Movimiento de Artes y Oficios: 
Joseph Hoffman fue el fundador principal en 1903 del 
Wiener Werkstatte.  Fue el más brillante de los modernistas 
de las artes decorativas de Viena. Su Purkersdorf Sanitarium 
de 1903 encarnaba de la forma más severa esta tendencia 
geometrizante. 
Si el modernismo de Hoffmann y Olbrich era esencialmente 
geométrico, el de su maestro, Otto Wagner, en su Vienna 
Postal Savings Bank, (1904-06), era de un mecanomorfismo 
funcionalista de alta tecnología.  Este edificio fue el primer 
gran ejemplo para conformar de nuevo el vocabulario de la 
ingeniería, de manera no historicista, en una manera 
monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliance Building. Daniel 
Burnham and Company. 
Chicago. 1894-95. 
Fuente: http://en.structurae.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alpoma.net/tecob/?p=485
http://www.alpoma.net/tecob/?p=485
http://en.structurae.de/
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Adolf Loos con su Steiner House de 1910, en Viena, poseía 
una geometría más atrevida; parecía inherentemente un 
ejercicio radical de purismo funcionalista y geométrico. La 
drástica solución de Loos era eliminar el adorno del todo.  En 
1908 escribió un ensayo Ornamento y Delito en donde se 
concluía que la evolución de la cultura marcha con la 
eliminación del adorno de los objetos útiles. 
En 1907, en Alemania, se fundó la Deutsche Werkbund, una 
asociación de fabricantes, artistas, escritores y arquitectos; 
dentro de esta academia surgió Peter Behrens, quien diseñó 
la Turbinenfabrik (fábrica de turbinas) de 1909, en Berlín.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steiner House. Adolf Loos. Viena.  
1910 
Fuente: 
www.flickriver.com/photos/dalb
era/1273158230/ 

De 1914 a 
1945 

La Bauhaus: se originó en 1919 como la fusión de Gropius 
de la antigua Weimar Academy of Fine Arts con el 
Decorative Arts Schools.  Se organizó como un colegio 
estatal, en el que bellas artes, oficios, diseño industrial y 
arquitectura se enseñaban como partes de una misma 
disciplina estética, lanzando un puente entre las esferas 
artísticas e industriales en la búsqueda de un entorno ideal 
para la era de la máquina. 
Elementarismo y De Stijl: este movimiento se fundó en 1917, 
por Mondrian, Theo Van Doesburg, Vant’hoff, Oud, Gerrit 
Thomas Rietveld y otros escritores y artistas.  De Stijl se fundó 
con el principio de un estilo moderno universal, aplicable a 
todas las artes, aunque menos preocupado con el 
industrialismo que el grupo de la Bauhaus.  Se comprometía 
con un ideal arquitectónico y funcional que satisficiera toda 
la necesidad física y espiritual, pero las competencias 
estéticas tendieron a predominar sobre las estructurales y 
funcionales. La Schroeder House, de Rietveld en Holanda de 
1924, se convierte en una composición pura de Stijl, de 
líneas, planos volúmenes, transparencia y color.   
Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret): para él la nueva 
arquitectura se parecía a la máquina de varias maneras: los 
materiales y métodos de construcción de la era de la 
máquina; la eficiencia para servir necesidades físicas y 
psicológicas como la máquina; y su parecido con el aspecto 
real de las máquinas.  
Los diseños clásicos de Le Corbusier, especialmente en sus 
edificios residenciales, tendían a presentar externamente una 
estructura parecida a una caja cuadrática y sola.  
Empezando en 1914, Le Corbusier produjo varios formatos 
nuevos para casas de los que el más importante fue su 
denominado tipo Dominó.  Consistía en una estructura 
conformada por losas que iban desde el suelo como 
unidades primarias tipo dominó que flotaban sobre seis 
postes como una ficha dominó.  
La Villa Savoye (1928-29), en Poissy, París, expone 
claramente los cinco puntos determinados por Le Corbusier.  
Su sorprendente exterior consigue totalmente el ideal de Le 
Corbusier de “el juego maestro, correcto y magnífico, de 
masas reunidas en la luz”.  Esta creación no sólo es una 
fusión soberbia de funcionalismo e invención formal 
deslumbrante, también revive alusiones históricas y 
contemporáneas. La Villa Savoye está entre los íconos más 
importantes de la arquitectura del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schroeder House. Gerrit Thomas. 
Utrecht. 1924 
Fuente: 
http://www.idesignproject.com/
schroder%20house.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauhaus. Walter Gropius. 
Dessau, Alemania. 1925-26. 
Fuente: 
www.arqred.mx/blog/2010/01/
13/22601/bauhaus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Savoye. Le Corbusier. Poissy. 
1928-29. 
Fuente: www.arquitectura-
urbana.com/le-corbusier 

http://www.arqred.mx/blog/2010/01/13/22601/bauhaus/
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De 1945 a 
1970 

 
 
 
Frank Lloyd Wright: las tres obras más importantes fueron 
concebidas entre 1936 y 1943: La Fallingwater House, el 
Johnson Wax Building, en Wisconsin y el Museo 
Guggenheim de Nueva York.  La Fallingwater House es la 
obra más amada en el mundo; el edificio consigue su espíritu 
único de esta conexión íntima entre la corriente y el solar. El 
Museo de Guggenheim (1956-59), que se asienta enfrente 
del Central Park de Nueva York, es un símbolo del 
individualismo industrial americano dirigido al beneficio 
público, más que al disfrute particular. El espacio principal de 
exposición es de una sencillez única, una rampa en espiral 
que se expande, colgada de pilares radiales delgados. El 
espacio está bañado en una luz que proviene de un “oculus” 
gigante en la cima, creando una luminosidad impresionante.   
Mies van der Rohe tardío: su contribución más influyente fue 
el rascacielos, como su Seagram Building, de 38 plantas, su 
apariencia simboliza con precisión la esencia de su estructura 
y la trasmuta en lenguaje visual poderoso del arte del siglo 
XX. 
El estilo tardío de Le Corbusier: se llama a menudo 
Brutalismo por su forma agresiva, toscamente acabada y su 
material característico el concreto armado en bruto.  La obra 
más influyente de los últimos trabajos fue su primera 
estructura importante de la posguerra, la Unite d’Habitación, 
en Marsella, de 1947-52, siendo un volumen cuadrático, 
elevado sobre “pilotis” y con una terraza-jardín solamente 
transformada de arriba abajo en la imaginería pesada y 
potente del estilo tardío de Le Corbusier.  Los delgados 
“pilotis” se han convertido columnas macizas de concreto 
armado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Corbusier. Corté de Unité 
d’Habitation. Marsella. 1947-52. 
Fuente: www.urbanity.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo Solomon R. Guggenheim. 
Frank Lloyd Wright. Nueva York. 
1956-59. 
Fuente: www.dallascfa.com  
 
 
 

De 1970 a 
la 
actualidad 

En 1969, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó 
a cinco arquitectos: Peter Eisenman, Michael Graves, Charles 
Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier, también llamados 
“The New York Five”.  La prensa les puso el nombre “The 
Whites”, los blancos, en alusión a la blancura resplandeciente 
de las fachadas de sus edificios.  Estaban orientadas en los 
clásicos del modernismo, sobre todo en las villas de los años 
veinte de Le Corbusier.  El arquitecto John Hejduk diseña la 
Diamond House, con un sistema constructivo que recuerda 
el “Dominó” de Le Corbusier. 
Más tarde durante la década de los 70 y 80 surgen 
arquitectos como Aldo Rossi, Mario Bota, Luis Barragán, 
Alberto Campos Baeza, quienes con su creatividad individual 
crearon arquitectura que emana sensaciones por medio del 
correcto uso de la luz y la sombra o por medio de figuras 
puras e incluso el manejo del color y texturas propias de 
ciertos materiales.  
Con el Centro Pompideu de París, Renzo Piano y Richard 
Rogers demostraron que la belleza de un edificio radica en 
su estructura y en la verdad de sus elementos. En los edificios 
de Gustav Peichl y en los nuevos trabajos de un Ove Arup o 
de Santiago Calatrava, la construcción técnica tiene un 
semblante más humano: combinando la gracia y la forma 
elaborada, llegan a soluciones armónicas que reflejan la idea 
de que la técnica debe servir al hombre. 
Para el arquitecto Tadao Ando, solamente el sol y el frío, el 
aire y la lluvia, son el ingrediente auténtico. “cosas como la 
luz y el aire tienen sólo un significado cuando penetran en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Pompidou en París. 
Renzo Piano y Richard Rogers. 
1971-77.  
Fuente: 
http://www.viajejet.com/un-
paseo-por-la-historia-los-diez-
museos-mas-importantes-de-
paris-y-londres/centro-
pompidou-paris/ 
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una casa en forma de fragmentos del mundo exterior.  Las 
porciones aisladas de luz y aire reproducen la naturaleza 
entera”. Tadao Anto prefiere  el hormigón visible que, al 
reaccionar a la luz, muestra contornos fríos, cortados en seco, 
o delicadamente ondulados. 
La arquitectura evolucionó para manifestarse en formas más 
atrevidas, complicadas, irreales, pero cautivadoras a la vista 
del público, tal como la Central de Bomberos de la empresa 
Vitra, Weil am Rhein, (1989-1993) de Zaha Hadid o el Museo 
Guggenheim en Bilbao, España (1991-1997) de Frank O. 
Gehry.   
 
Nota: Para la realización de este cuadro síntesis se consultó la 
siguiente bibliografía: 

1 Arquitectura del Siglo XX.  Peter Gössel/ Gabriele 
Leuthäuser.  Editorial Taschen. Eslovenia. Págs. 175. 
 

2 Arquitectura. De la Prehistoria a la 
Postomodernidad/ La Tradición Occidental. Marvin 
Trachtenberg. Ediciones Akal. 1990. España. Págs. 
265  

Casa Rotona (Medici) en Stabio, 
1980-82. Mario Botta. 
Fuente: http://www.huma3.com 

Museo Guggenheim en Bilbao, 
España. 1991-997. 
http://www.100destinos.com/p
ais_vasco1.htm 
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