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Fuente: Ubicación-registros fotográficos – IDAEH 2010 
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Gráfica 4 y 5, digitalización propia, fuente: departamento de mantenimiento, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 2010

 



 

 
21 

Si vuestra obra de arte es buena, si es 

verdadera, encontrará su eco y se hará su 

lugar... dentro de seis meses, de seis años, 

o después de nuestra muerte. ¿Qué más 

da? 

John Ruskin (1819 - 1900) Escritor 

británico  
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* Tabla 3 y 4: fuente: Artículos : Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, Adoptada por la 31 Sesión de la 
conferencia general de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001.
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No me pregunten de este edificio o de 

aquel. No miren lo que yo hago. Miren 

lo que yo vi. 

Luis Barragán 

III. 
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* Uno de los factores que afectaron a la arquitectura Guatemalteca fueron las corriente internacionales que se encontraban en pleno 
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 Foto de: I. Karl Stas, licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0., Bajo los términos de licencia de 

documentación libre GNU Versión 1.2 . 2011 
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* Se debe tomar en cuenta que las corrientes arquitectónicas tuvieron, un gran cambio en la revolución industrial e inclusive en las 

vanguardias de las nuevas tecnologías a partir del siglo XX, en las que se mencionan: el Racionalismo, el Art Deco, el Expresionismo, el 

Eclecticismo, el Style Internacional, el Protorracionalismo, y el Posmodernismo. 

43
 Gálvez, Arq. Salvador, La pintura como fuente de inspiración en el proceso de diseño arquitectónico, deslizamiento del arte a la 

arquitectura. Libro de ponencias Clefa XXII, Retos de la formación e identidad en el diseño arquitectónico. Noviembre del 2007. 
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 En este sentido el Jaguar (Panthera onca), es uno de los animales depredadores que abundaba en las selvas Peteneras y como 

símbolo de la Cultura Maya, es conocido por la población descendiente maya, poseen  conocimientos del Jaguar en el antiguo imperio 
mesoamericano. 
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 Ma. Del Carmen Valverde Valdés, Jaguar y Chamán entre los mayas. 2010 

* Gráfica No4. En las antiguas cavilaciones Mayas se observaba el jaguar representado en perfil, Gráfica de  Chaak Balam. 
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* Gráfica No. 6: Representación del Volcán de Agua vista desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Elaboración propia, 2011 
* Gráfica No.7: Representación de ángulos observados en perfil del Volcán de Agua. . Elaboración propia, 2011 
* Gráfica No.8: Representación del Volcán de Pacaya vista desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. . Elaboración propia, 2011 

Cono MacKenney Volcán Pacaya 

Cerro de Agua 
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52

 La relación 5 a 8 corresponde a la regla de oro de la proporción estética.  

. * Gráfica No.8: Representación de la Bandera de Guatemala. . Elaboración propia: fuente, Departamento de mantenimiento Centro 
Cultura Miguel Ángel Asturias, 2011 
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* Para el presente estudio se representa la Marimba como parte de la cultura Guatemalteca ,  forma (existe una variedad de formas 
véase tesis de La marimba guatemalteca, sus características antropológicas y culturales),, y representación Gráfica.

 

Gráfica 10 y 11: Perfiles observados de cajas de resonancia (los materiales varían dependiendo su fabricante y el lugar). 

53
 Tesis: Ángel Figueroa, Helber Amauri, “La marimba guatemalteca, sus características antropológico-culturales y metodología de 

enseñanza y aprendizaje”. Escuela de historia, área de antropología. 2008 
Para el presente estudio se representa la Marimba como parte de la cultura Guatemalteca  y su forma y representación Gráfica. 
54 Myriam Larra y Alberto Ramírez Espada, fuente: Prensa Libre 1/9/99,  
55

 Godínez, Ester Homero, La marimba guatemalteca. Guatemala: Fondo de Cultura Económica, 2002.  
56

 Dieter Lehnoff, Creación musical en Guatemala, Guatemala: Universidad Rafael Landívar y Fundación GyT  Continental, Editorial 

Guatemala, 2005 
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57 Se debe considerar un aspecto muy importante que encierra la arquitectura maya, y sus simbolismo, de la cual se han  encontrado 

una serie de significados y significantes, que han  vuelto muy representativos de la cultura Maya, ya que cada una de sus formas 
presentadas en estructuras, pinturas, murales, entre otros,  poseían un significados o representaban un lapso en la historia, o bien un 
Dios, un mensaje, o una serie de significados que a la fecha no se han logrado de estudiar.  
Otro factor muy importante de estos asentamientos es la topografía, gran parte de los centros Mayas se situaba en laderas, colinas o 
lugares estratégicos que servían para proteger a la población de invasiones. 
* Gráfica 15,16 y 17: Elaboración propia: fuente: fotografías de: Ibidem., Anne y Henri Stierlin 
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58 Véase: Los mayas: palacios y pirámides, aportaciones mexicanas a Yucatán: templo de los guerreros, Zaragoza Aragón, Cultura, Arte 

e Historia. Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén. (fotografías de: Anne y Henri Stierlin). www.almendron.com 
* Véase: Arquitectura Maya, Arquitectura Mesoamérica, en simposio de investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001, Museo 
Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. 
* Gráfica 18 y 19: Elaboración propia: fuente: fotografías de: Ibídem., Anne y Henri Stierlin 
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P. Fundamentos teóricos de modelos analógicos y digitales 

en el diseño arquitectónico: 
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 Olaizola Reingifo, Carlos Jose, Fundamentos teóricos de la aplicación de modelos analógicos y digitales en el diseño arquitectónico, 

departamento de diseño, Universidad Simón Bolívar.2007 
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 Dutari, Arq. Ian, Decano Facultad de Arquitectura, Mirada, pensamiento, gráfica y arquitectura, Universidad Católica de Córdoba, 

Argentina. Revista Revista Reflexiones y aporte académica, Facultad de Arquitectura y Diseño, tercera época mayo- agosto 2010 
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 Olaizola Reingifo, Carlos Jose, Fundamentos teóricos de la aplicación de modelos analógicos y digitales en el diseño arquitectónico, 

departamento de diseño, Universidad Simón Bolívar. 
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 http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-arquitectura/saber-ver-la-arquitectura-bruno-zevi/. Fecha de visita: Junio 2010 
63

 http://www.monografias.com/trabajos54/plastica-bidimensional/plastica-bidimensional.shtml. Fecha de visita: Enero 2011 
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Q. Fundamentos Teóricos de Arquitectura y Artísticos 
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 http://www.monografias.com/trabajos54/plastica-bidimensional/plastica-bidimensional.shtml. Fecha de visita: Enero 2011 
65

 Gálvez, Arq. Salvador, La pintura como fuente de inspiración en el proceso de diseño arquitectónico, deslizamiento del arte a la 

arquitectura. Libro de ponencias Clefa XXII, Retos de la formación e identidad en el diseño arquitectónico. Noviembre del 2007. 
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 http://www.monografias.com/trabajos54/plastica-bidimensional/plastica-bidimensional.shtml. Fecha de visita: Enero 2011 
67

 Gálvez, Arq. Salvador,  La pintura como fuente de inspiración en el proceso de diseño arquitectónico, deslizamiento del arte a la 

arquitectura. Libro de ponencias Clefa XXII, Retos de la formación e identidad en el diseño arquitectónico. Noviembre del 2007. 
68

 Nueva enciclopedia autodidactica.- Lima, Perú: Lexus; Tomo 8: Dibujo- Música – Economía – Psicología, edición 2008, Pág. 3 
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 Gálvez, Arq. Salvador, La pintura como fuente de inspiración en el proceso de diseño arquitectónico, deslizamiento del arte a la 

arquitectura. Libro de ponencias Clefa XXII, Retos de la formación e identidad en el diseño arquitectónico. Noviembre del 2007. 
70

 Rossi, Lic. Jorge, Catedrático de Diseño Grafico,  El uso de las referencias, Revista Cultura de Guatemala, Reflexiones y aportes 

académicos, Facultad de Arquitectura y Diseño, Volumen 2, mayo-agosto 2010. 

Tabla: 10 
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 Nueva Enciclopedia Autodidáctica.- Lima, Perú: Lexus; Tomo 8: Dibujo- Música – Economía – Psicología, edición 2008, Pág. 8 
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R. Fundamentos Teóricos de Semiótica y Simbolismos en 

Arquitectura 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Entiéndase que los significados pueden variar o ser diferentes para cada persona, esto va dependiendo del estimulo, asimilación y 

acomodación de significados derivados de los conocimientos de este ultimo. Véase: La significación del símbolo: una aproximación 

entorno a Piaget. de Pérez Martínez, José Antonio. Universidad Autónoma Metropolitana.  

72
 J.M.Lotman. La semiósfera. La semiótica de la cultura. Madrid: Cátedra. 1996. 

73
 Velásquez Rodríguez, Carlos Augusto, Teoría de la Mentira. Edición eco, segunda edición 2009. 
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74

 Ogden, C. K. El significado del significado. Buenos Aires. Paidos, . Análisis de las posibilidades semánticas del lenguaje, en crítica 

exposición. 1954 
75

 Velásquez Rodríguez, Carlos Augusto, Teoría de la Mentira. Edición eco, segunda edición 2009. 

* La interpretación en el caso de los conjuntos figurativos si utilizamos color como ejemplo puede variar, dependiendo del lugar, 
persona o estado, donde se realice el análisis, se puede decir que en Estados Unidos el azul, representa la prohibición de leyes mientras 
en países anglosajones se asocia con la triste y la melancolía. 
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S. Fundamentos Teóricos de la Percepción 
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 Arriola Retolaza, Arq. Manuel Yanuario, Teoría de la Forma, impreso en los talleres de centro impresos PS, S.A. En Guatemala 

Septiembre de 2006. (Temas de interés; La geometría topológica y  sensación del espacio). 
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 Arriola Retolaza, Arq. Manuel Yanuario, Teoría de la Forma, impreso en los talleres de centro impresos PS, S.A. En Guatemala 

Septiembre de 2006. (Temas de interés; La geometría topológica y  sensación del espacio). 
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T. Fundamentos Teóricos del Espacio y Espacio Virtual 
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 Arq. Arriola Retolaza, Arq. Manuel  Yanuario, Teoría de la Forma, impreso en los talleres de centro impresos PS, S.A. En Guatemala 

Septiembre de 2006.  
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 Vélez Jahn, Arq. Gonzalo. “Arquitectura Virtual: Fronteras”. Universidad Central de Venezuela. Pág.2 Libro de Ponencias del 4to. 

Congreso de SIGraDi, Rio de Janeiro, Brasil, 2000. 
80 

http://www.arqchile.cl/arquitectura_virtual.htm. Fecha de visita: Enero 2011 
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81 

Tesis: Farfán Rosales, Jorge Fernando,  Representación virtual del espacio arquitectónico, Guatemala: USAC, 2003 
82

 http://cumincades.scix.net/data/works/att/3a23.content.pd. Fecha de visita: Enero 2011 
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La originalidad consiste en el retorno 

al origen; así pues, original es aquello 

que vuelve a la simplicidad de las 

primeras soluciones. 

Antonio Gaudí 

IV. 
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U. Reseña Histórica de Teatros en Guatemala de 1859 a 1920 

                                                           
83

 Dra. En Letras Frida Liliana Morales Barco. Directora del programa redignificación ciudadana del departamento de desarrollo social 

de la Municipalidad de Guatemala. 2011 
84 

Retroperspectiva es una publicación original de Wach’ alal/TBWA para  Mezcladora, S.A. (pág. 118-120). Referencia bibliográfica: 

Teatro Nacional, en El Periódico, Guatemala, 20 de Junio de 2003. 
85

 Diario El Imparcial, 30 de diciembre de 1924 p. 7 

* Fotografía 9 y 10, Fuente: http://guatepalabras.blogspot.com/2010/09/guatemala-de-antano-edificios.html. Fecha de visita: Enero 
2011 
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86

 Diario El Imparcial, 30 de diciembre de 1924. pág. 7 

* Fotografía 12, Fuente: http://guatepalabras.blogspot.com/2010/09/guatemala-de-antano-edificios.html  



 

 
61 

                                                           
87

 Tesis: Cabrera Maldonado, Bianka Adriana. Diagnóstico y propuesta de comunicación/Relaciones públicas del Centro Cultural Miguel 

Angel Asturias. USAC, 2001 
88

 Mertins Luna, Ana Lizette; Paul Molina Deyvid ; Acosta Díaz, Ileana Georgina, 30 años de historia de la danza teatral 

institucionalización cultural en Guatemala (1948-1978), Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección general de investigación. 
1978 
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89

 Mertins Luna, Ana Lizette; Paul Molina Deyvid ; Acosta Díaz, Ileana Georgina, 30 años de historia de la danza teatral 

institucionalización cultural en Guatemala (1948-1978), Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección general de investigación. 
90

 Hugo Carrillo, El teatro de los ochenta en Guatemala. 1980 
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V. HISTORIA DEL TEATRO NACIONAL DE GUATEMALA 

                                                           
91 

Retroperspectiva 50 años de construcción en Guatemala. (1954 - 2004), publicación original de Wach’ alal/TBWA para  Mezcladora, 

S.A.). Primera edición: enero, 2004. (pág. 118-120). 
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Fotografía 13: Vista del Fuerte de San José de Buena Vista  

                                                           
92

 Alaya R. Arq. Carlos L. La autonomía de la forma, la evocación como creación de la arquitectura expresionista de Efraín Recinos. 

Guatemala, CIFA, 1993 

* Fotografía 13: Fuente: Miguel Vázquez, Roberto Oliva, Efraín Recinos, Teatro Nacional, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 
Ministerio de Cultura y  Deportes, 1999 

* Gráfica 17: fuente: departamento de mantenimiento, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

Grafica 20: Perspectiva del Teatro Nacional 1963 
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93

 Retroperspectiva 50 años de construcción en Guatemala. (1954 - 2004), publicación original de Wach’ alal/TBWA para  Mezcladora, 

S.A.). Primera edición: enero, 2004. (pág. 118-120). 

* Gráfica 21 y 22, fuente: departamento de mantenimiento, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

Grafica 21 

Grafica 22 
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94

 Alaya R. Arq. Carlos L. La autonomía de la forma, la evocación como creación de la arquitectura expresionista de Efraín Recinos. 

Guatemala, CIFA, 1993 
 
96

 Tesis: Cabrera Maldonado, Bianka Adriana, Diagnóstico y propuesta de comunicación / relaciones públicas del centro Cultural 

Miguel  Ángel Asturias. USAC, 2001 

* Fotografías, fuente: departamento de mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 
* Gráfica 23 y 24, fuente: departamento de mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias 

* Fotografías 14, 15 y 16, fuente: departamento de mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 
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Retroperspectiva 50 años de construcción en Guatemala. (1954 - 2004), publicación original de Wach’ alal/TBWA para  Mezcladora, 

S.A.). Primera edición: enero, 2004. (pág. 118-120. 
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"Prefiero dibujar a hablar. EL dibujo 

es más rápido y deja menos lugar a 

mentiras" 

Le Corbusier 

V. 
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 Análisis Simbólico 
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98

 Para el presente estudio se analizan las formas similares, así como pirámides truncadas y pirámides que pertenezcan a la región 

donde habito la cultura maya.  



 

 
72 



 

 
73 



 

 
74 



 

 
75 

X. Análisis Formal  

                                                           
99

 Tesis: Méndez Santizo, Sergio Haroldo, Tesis “Análisis de la forma del teatro nacional de Guatemala” Guatemala 1991. 

* En este sentido se ve reflejado el diseño del Teatro que resulta muy diferente a la propuesta por el arquitecto Vinicio Asturias en la 

que los elementos  eran muy sobrios.   
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100

 Arturo Dávila y Laney Collage, El neobarroco sin lágrimas: Góngora, Mallarmé, Alfonso Reyes et al. Universidad de California, 

Berkeley, invierno 2009. Pág. 1-10

101
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Analisis de formas (notas del Autor)

El análisis consiste en la descomposición de las formas representadas en todas sus fachadas, por lo que se intervino la forma y se

desintegrara, este proceso consiste en descomponer la forma en todos sus elementos, partiendo del diseño original, el cual se  omitieron

elementos en cada fila, con la idea de volver al proceso de diseño original y encontrar los elementos que integran y unifican todo el

conjunto arquitectónico. el cual será se represento en formas básicas, como el cuadrado, el triángulo y circunferencias.

cuadro 1



Observaciones:

la fachada oriente contiene una serie de elementos colocados en

ritmo y repeticiones muy bien organizadas entre las que se observa:

ritmo en la ventana

ritmo y continuidad en ventanas y dinteles

gravedad en ventanas

Orientación de la luz del sol

algunos aspectos en que difiere los elementos son la ventanas, se

observan ventanales de tipo a medio punto y rectangulares.

FACHADA ORIENTE

Gráfica 1
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Gráfica 2
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Gráfica 3 Gráfica 4
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a
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Observaciones:

la fachada Norte, por colocarse en orientación norte reciben una

incidencia solar muy a menuda, por lo que se colocaron ventanas y

balcones que forman una serie de ritmo, este ritmo como se observa en

la gráfica de la fila 1, gráfica, posee una composición por gravedad al

igual se observan ventanas con tratamiento de ritmos y composiciones

de 3 a 4 ventanas en consistencia, como se observa en la fachada

oriente.

FACHADA NORTE

Observaciones:

La fachada poniente, es la fachada que recibe mayor incidencia solar, y

en la que se sitúan los ingresos de administración y áreas de servicio.

por tanto se observan ventanas en dimensiones menores a las

observadas en la fachada oriente, sin embargo estas aun poseen  ritmos

y continuidad en forma de serie de 3 a 4, y también se integra la forma

piramidal y de curva en los dinteles de las ventanas. Al igual otros

elementos poseen ritmo, como los faroles de la plaza en la cual se

instalaron 4 colocados en serie.

FACHADA PONIENTE

Observaciones:

La fachada sur, como resultado del cubo escénico la fachada sur no

posee una variedad de elementos como se observa en la gráfica 1, 2, 3,

de las cuales resulta muy simple con elementos que se aplicaron a la

necesidad de los ambientes, siendo áreas de apoyo y de servicio, por lo

cual se observan ventanas colocadas en ritmo de 3 , 4, 5, de las cuales

se observan solo redondas, por tanto es uno de los elementos que se

integra con las otras 3 fachadas (norte, oriente y poniente). Véase el

elemento cuadro se integra en la plaza, por medio de las fosas y

faroles..

FACHADA SUR

detalle de puertas y ventanas

detalle de ventanas

detalle de ventanas

detalle de ventanas detalle de puertas

detalle de  ventanas

detalle de  ventanas

detalle de puertas y ventanas

detalle de ventanas

detalle de puertas y ventanas

detalle de ventanas

detalle de faroles detalle de ventanas

detalle de ventanas

detalle de puertas y ventanas

perfil en dintel

perfil en dintel

detalle de faroles

en plaza

detalle de ventanas

detalle de puertas y ventanas

cuadro 2 cuadro 3

cuadro 4 cuadro 5
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Gráfica 6

Gráfica 7

Gráfica 8

Observaciones:

De las figuras en primer plano, o áreas donde se encuentran las

instalaciones de terrazas y miradores, se integran elementos cuadrados y

también inclinaciones formadas por planos inclinados, de estas

proyecciones las formas tienen una composición, de equilibrio y gravedad,

de las cuales los elementos se integran con la fachada poniente, al igual

que el mirador se integra en la fachada poniente, sin embargo para que las

formas se unifique debe pasar por la fachada sur la cual los elementos

en primer plano poseen características piramidales. Al igual que las

formas de la fachada norte varían, y la sensación del espacio es

discontinuo con respecto al primer plano de la fachada oriente.

FACHADA ORIENTE FACHADA NORTE

Observaciones:

En la fachada oriente  (Fila2, gráfica 5), se observan figuras que

equilibran la sensación del espacio entre la fachada poniente y con

respecto a las formas geométricas son  cuadradas y trapezoidales que

se integran en  la fachada sur, norte y oriente, de las cuales la fachada

norte en primer plano rompe con la jerarquía de elementos, sin embargo

el segundo plano integra estos elementos piramidales. observe que las

gráficas 7, 8 y 9; poseen una dimensión de jerarquía de terrazas y

miradores, sin embargo en la fachada norte no pose jerarquia de plazas

y miradores.

FACHADA PONIENTE

Observaciones:

De la fachada sur,  sus formas geométricas se encuentran elementos

muy representativos de siluetas en forma de pirámide, de los cuales

poseen unidad como un solo elemento, al representarse solo elementos

de este tipo,  donde los elementos cuadrados han perdido carácter y

presencia, enfocándose solo en planos inclinados. al igual se observa

un desequilibrio de la forma, esto se debe al peso visual que forman los

elementos derecho en contra del lado izquierdo (fila 2,grafica 8).

Nota: Los elementos analizados en las gráficas 5,6,7,8, son elementos en primer plano.

FACHADA SUR

terraza y mirador

detalle de ventanas

detalle de  mirador

detalle de terraza

terraza y balcones

detalle de ventanas

detalle de  terraza

detalle de terraza

detalle de  terraza

Observaciones:

En este caso las figuras en  primer plano, se observan tratamientos con

geometrías rectangulares, triangulares y elementos en planos

inclinados, de los cuales la composición de formas se encuentra

integrado por diferentes proporciones, lo que da como resultado un

contraste con las fachadas, norte, oriente y poniente. De esta

composición se observa ritmos realizados por gravedad, equilibrio y en

el caso se los planos inclinados se observan en ritmos de 4 unidades

colocados por superposición. (Véase la relatividad y  la  forma).

detalle de ventanas

cuadro 6 cuadro 7

cuadro 8 cuadro 9
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Gráfica 10

Gráfica 11
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Gráfica 13 Gráfica 14

Gráfica 15

Gráfica 16

Integración

Integración

Observaciones:

En el caso de las figuras  9, 10, 11, 12,  la composición se integra por elementos figurativos entre líneas rectas, inclinadas y curvas .  de las

cuales se observa en las gráficas 9 y 10, una integración, variante en cuanto a las gráficas 10 y 12 en las cuales las figuras curvas no son

muy representativas y los líneas inclinadas pasan a tener mayor jerarquía. por tanto las unidad se puede interpretar por una serie de

símbolos ocultos en cada una de las formas, esto dependiendo de la interpretación del observador, en este caso se interpretan en la

gráfica 9 y 11 las montañas y en la 11 y 12 las pirámides.

Un aspecto singular en cada una de las formas, es la integración de estas con las ventanas, puertas y balcones, ya que los elementos

inclinados y curvos solo se pueden observar en  dinteles. ( véase hoja No.4. vistas de perfil)

Observaciones:

En este caso se omiten las terrazas y miradores, logrando con este proceso simplifican las formas y se aproxima cada, una en formas

sencillas como se observa en gráfica 14, en la cual los planos inclinados se complementan y como figura se obtiene el resultado de formas

en pirámide colocadas en serie, con un tratamiento de gravedad y ritmo. En el cual la integración posee un propósito de connotar un

significado o significante; este tratamiento de significados se puede observar en las gráficas 11, 17 y 24. (véase Análisis de Simbolismo,

pirámides, marimba y jaguar)

cuadro 10

cuadro 11
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Gráfica 18

Gráfica 19

Gráfica 20
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Gráfica 21 Gráfica 22

Gráfica 23

Gráfica 24

Integración

Observaciones:

Simplificando las formas el uso de ritmos en volúmenes , así como  énfasis y jerarquía, se reconocen o interpretan en las gráficas 17, 18, y 20,

Del cual la integración se realiza por medio de la forma piramidal, nótese que se repite en las gráficas 17, 19 y 20, y en la 18 se encuentra en el

ultimo plano de la figura, Así, las figuras en primero y ultimo plano se integran. En el caso de  ritmos y énfasis en la gráfica 20, empieza a perder

integración,  dejando al conjunto figurativo como elemento de unidad a la pirámide.

Integración

Observaciones:

Con el seguimiento de las formas se realizan aproximaciones en las cuales se simplifican los elementos geométricos, de lo cual se

logra analizar la composición arquitectónica con principios de diseño como el uso de simetría, asimetría, ritmo, énfasis, y estilo. Estas

composiciones se pueden observar en las gráficas 21, 22, y 23, la gráfica 24, al igual que en las gráficas 28, 32, 36, y 40, pierde

carácter, sin embargo la simetría, el peso visual y la dimensión, se conservan en consistencia.

Nota: la gráfica 24,  no posee los elementos de composición como los  observados en las gráficas 21, 22 y 23, por tanto para que exista

unidad en la fila 6, se puede intevenir con elementos de peso visual como el uso del color.

cuadro 12

cuadro 13
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Gráfica 30

Gráfica 32

Observaciones:

En el análisis de la fila 8, las formas representadas son monótonas, por

representar ninguna cambio significativo, de lo cual la simplicidad

empieza a ganar forma y carácter con respectó al diseño original

grafica1, derivando figuras geométricas y principio diseño descritos a

continuación:

-. Asimetría

.- Ritmo

.- Énfasis

.- Jerarquía

.- Gravedad

FACHADA ORIENTE FACHADA NORTE

FACHADA PONIENTE

Observaciones:

En el análisis gráfico de la gráfica 32, se observa una aproximación a la

proporción 5:8, esto resulta de la proyección del plano inclinado

proyectado por medio del perfil.

FACHADA SUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

1

2

3

4

5

proporcion 5:8

proporcion de grafica 32

Principios de diseño  y de composición observados en la gráfica 30:

.- ritmo

.- énfasis

.- Simetría

.- peso visual

.- Equilibrio

.- Fondo

Nota: La unidad de forma trapezoidal ejerce influencia en las gráficas

29, 30 y 31.

Gráfica 31

Principios de diseño  y de composición observados en la gráfica 30:

.- ritmo

.- énfasis

.- Simetría

.- peso visual

.- Equilibrio

.- Fondo

cuadro 16 cuadro 17

cuadro 14 cuadro 15
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Gráfica 34

Gráfica 35

Gráfica 36

Gráfica 37
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Gráfica 38

Gráfica 39

Gráfica 40

FACHADA PONIENTE

FACHADA PONIENTE

Observaciones:

A continuación se describen los elementos encontrados en las composiciones de la fila 8 y 9,  en la cual los aspectos geométricos regresan a

sus formas simplificadas, solo que en este caso se eliminan los tratamientos de líneas curvas y se interpretan como líneas en planos inclinados,

de esto se integran los elementos de la gráfica 33, 34 y 35 con una serie de planos seriados, armonizando en forma de ritmo,y gravedad. Así, la

gráfica 33, 34, 35 y 36 , aún conservan la forma de pirámide o trapezoide.

Un aspecto de importancia observado en la fila 8 y 9 es la jerarquía de volúmenes y como el primer plano empieza a jerarquizar movimiento con los

planos colocados en el fondo.

Observaciones:

a continuación se describen las formas de la fila 10 y 11, en donde se omiten los planos inclinados, y se utiliza el concepto de las áreas

útiles, esto se debe a que el espacio bidimensional posee una utilidad, como en la gráfica 37, siendo el cubo escénico cuadrado y como tal es

el área para artistas e invitados, por lo que el espacio necesario es cuadrado, utilizando este principio las formas poseen un nuevo carácter

de geometría rectangular. luego de la transformación de formas en espacios útiles se sin ningún tipo de tratamiento superficial, se empieza

a notar una serie de elementos de diseño y de composiciones arquitectónicas como: ritmos inscritos en un eje que transmite la sensación de

movimiento (véase, fila 10 y 11, gráfica 37,39, 41 y 43. Al igual que esta composición la gráfica 38 y 42, denotan características similares a

las mencionadas con anterioridad, sin embargo la gráfica 40, no posee esta ciertas características por tal la unida e integración de los

elementos empieza a perder carácter.

cuadro 19

cuadro 18
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Gráfica 46

Gráfica 47

Gráfica 48

FACHADA ORIENTE FACHADA NORTE

FACHADA PONIENTE FACHADA SUR

Observaciones:

Pesos Visuales, al hablar de pesos visuales el carácter de las formas

giran en un nuevo sentido, y esto se debe al tratamiento aplicado en cada

una de las fachadas. Se a mencionado en cada uno de los cuadros un

análisis, pero sin aplicación de color, en este caso se difiere de los

cuadros del numero 13 al 19, en donde la unidad empieza a perder

carácter con la fachada sur, por tanto la integración se puede

complementar aplicando el peso visual y a la vez integrar la obra

arquitectónica al entorno.

Observaciones:

En este caso , al igual que en las figuras 45, 46 y 48, las figuras de mayor

tamaño son las que separan el diseño, connotando  una nueva serie de

significados y significantes en los que el diseñador interfiere para

identificar sus significados. Véase análisis de simbolismo.

Nota: los ejemplos se utilizan para hacer aproximaciones de pesos

visuales.

Observaciones:

A continuación se describe la gráfica 48, en la cual los elementos en

los cuales se aplico un tratamiento de color, se pierde con el ambiente,

en el caso de la fachada sur, los aspecto figurativo integra dos

elementos uno contrastante entre el otro, pero con un fin común, la

integración del entorno y la integración del complejo, por tanto el azul

en la parte superior y el blanco en la parte inferior.

Nota: al utilizar el color del ambiente, el objeto arquitectónico genera

profundidad y genera la sensación de desapercibido.

Observaciones:

En el caso de la gráfica 45, 46, 47 y 48, el peso visual aplicado a través

del color, interfiere con la obra y genera una nueva sensación espacial,

por lo cual los elementos figurativos se complementan unos con otros

dando como resultado una nueva serie de interpretaciones, así como los

elementos en color azul, se integran al ambiente, y se empieza a

descartar  dimensiones de las figuras en forma de pirámide o trapezoidal

y las figuras en forma de montaña o trapezoidal con tratamiento de

lineas en angulos curvos.

cuadro 20 cuadro 21

cuadro 22 cuadro 23
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 La Forma Entorno al centro cívico La Forma Entorno al centro civico

centro

cívico municipalidad I.G.S.S. C.H.H.

banco de

guatemala

torre de

tribunales corte de justicia finanzas inguat intecap fegua teatro nacional

6 niv.

21

8 niv.

24

4 niv.

14

16 niv.

50

16 niv.

70

3 niv.

10

19 niv.

84

12 niv.

42

7 niv.

25

2 niv.

9

21 18 64 2o 40 60 16 35 21 24

112 84 64 84 35 77 84 49 42 56m
e

d
id

a
s

l
a

h

3 niv.

20 (colina)+20.30=

40.30

82

86

centro

cívico ciudad municipalidad I.G.S.S. C.H.H.

banco de

guatemala

torre de

tribunales corte de justicia finanzas inguat intecap fegua teatro nacional

m
u

r
a

l
e

s
q
u
é

r
e

p
r

e
s

e
n

t
a

n

perfil urbano

principal conjunto urbano de

identidad nacional plasmado

en arquitectura y el arte

contenidos en los edificios

constitucionales

representa la historia del

desarrollo nacional en el

asentamiento de las

instituciones que alcanza el

avance de toda la nación.

autonomía

municipal

logro

sindical de la

asistencia

social

el desarrollo

financiero

nacional a

través del

crédito

bancario

nacional

la estabilidad

de la moneda

en el sistema

bancario

consolidación del poder

judicial del estado en el sitio

histórico de la penitenciaria

desarrollo

financiero

municipal

turismo e

identificación

nacional

importancia de la

capacitación de

la administración

publica

monumento

histórico

el aporte de

la cultura

contemporáneo

época de la

conquista,

murales,

vestíbulo y

fachadas.

cruce de dos

culturas y u

independencia

- murales

exterior

la historia del

comercio y el

trueque en

guatemala

la historia del

desarrollo

industrial en

los procesos

productivos

se continua con la integración de los murales a los

conjuntos arquitectónicos, con el propósito de dar

unidad a todo el centro cívico, pues es necesario creer un

mural para cada área especifica; justicia, desarrollo

financiero, turismo, administración, etc. murales

interiores y exteriores.

trazo de arte

y tradiciones

de guatemala

b) matriz simbolica

a) matriz  volumétrica



SECTOR INSTITUCIONAL

SECTOR CULTURAL

SECTOR RECREATIVO

SECTOR DEPORTIVO

SECTOR HABITACIONAL

SECTOR COMERCIAL

CENTRO CIVICO DE GUATEMALACENTRO CIVICO DE GUATEMALA

enfasis

é
n
f
a
s
is
 e
n
t
o
r
n
o
 a
l
 c
e
n
t
r
o
 c
ív
ic
o

é
n
f
a
s
is
 e
n
t
o
r
n
o
 a
l
 c
e
n
t
r
o
 c
ív
ic
o

En relación a las dimensiones del sitio, y el Centro Cívico.

La disposición del terreno permite panoramas al rededor

de la ciudad capital, por  lo cual se puede apreciar de los

edificios cercanos.

TEATRO NACIONAL



2.
50

La fachada oriente se encuentra

localizada figuras que

representan la nacionalidad

guatemalteca.

Zona 1

Calle del Castillo

Mercado Central

Banco de Guatemala

la Municipalidad de Guatemala

Crédito Hipotecario Nacional

Museo del Ferrocarril

i.g.s.s.

inguat

Tribunales

Torre de Tribunales

6ta. Avenida

zona 1

Intecap

Estadio Mateo Flores

Vista SUR

centro comercial zona 4

24 calle

Zona 9

Edificio Italia

La fachada oriente se encuentra

localizada figuras que

representan la nacionalidad

guatemalteca.

Vista PONIENTEVista ORIENTE VistaNORTE

Colegio Don Bosco

Gimnasio Hugo Santicci

Templo Expiatorio del Sagrado

Corazón

Vista sur-este

Sur-este

Carrión Zona 9

Edificio GyT Continental

Banvi Zona 4

Edificio RodSeguros

Vista sur-oeste

Zona 1

Avenida Bolívar

Museo del Ferrocarril

Vista nor-este

Zona 1

Zona 3

Vista nor-oeste

énfasis entorno al centro cívicoénfasis entorno al centro cívico

i.G.S.S

puente

penitenciaria

plaza niv. 1497
plaza niv. 1500

paso a desnivel

grada

municipalidad
teatro

grada

7 av.

Vista sobre la septima avenida hacia el poniente

Énfasis (centro CÍVICO)

INTEGRACIÓN EN COLINA
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.- Palacio Municipal

.- Castillo de San José

.- FEGUA

.- Municipalidad

.- I.G.S.S.

.- Centro Cultural

Miguel Ángel Asturias

.- Banco de Guatemala

.- Crédito Hipotecario Nacional

.- INGUAT

.- INTECAP

.- Corte Suprema de Justicia

.- Torre de Tribunales

.- Ministerio de Finanzas (publicas).

.- Museo del Ferrocarril

No. INSTITUCIONES DEL CENTRO CIVICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13





Criterios

El sitio se instalo entre la 23 y

24 Calle de la zona 1, esto se

debe a la integración de un

centro cívico, que

representarías entidad publicas,

para lo cual se tomo la decisión

de complementarlo con un

centro cívico que servirá para

las actividades culturales del

país.

14

C
e
n
t
r
o
 C
ív
ic
o

C
e
n
t
r
o
 C
ív
ic
o

1. CENTRO CIVICO DE GUATEMALA1. CENTRO CIVICO DE GUATEMALA



3. Centro Cultural Miguel Angel Asturias3. Centro Cultural Miguel Ángfl Asturias

Teatro Nacional

Gran Sala "Efraín Recinos"

El Teatro de Cámara "Hugo Carrillo"

La Escuela de Artes Plàsticas

Oficinas Administrativas

jardines

Teatro al aire Libre

Trasbastidores

Blanco y Negro

Salón Dorado

Las Terrazas

Plaza Principal

Plaza de las Mujeres

Fuerte de San Josè

La Santa Bárbara

Plaza Maya

Galerìa "Efraìn Recinos"

Plaza Sur

Salones para Ensayos

No. centro cultural miguel angel asturias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

4

7

1

2

2. Teatro Nacional2. Teatro Nacional

U
b
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a
c
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n
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e
a
t
r
o

n
a

c
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n
a

l
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e
 g

u
a

t
e

m
a
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u
b
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a
c
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e
a
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r
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n
a

c
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n
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l
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e
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u
a

t
e

m
a

l
a



4. fachada norte

9.
35

2.
50

8.
90

1.
95

6.
00

4. fachada norte
escala:1/500

la marimba

pirámide

No. simbolismos

1

2

descripcion

2

2

2

En la fachada norte se interpretan las formas de la

marimba, en la cual el autor relata que las formas de la

marimba son inclinadas y no rectas.

F
a

c
h

a
d

a
 N

o
r

t
e

F
a

c
h

a
d

a
 N

o
r

t
e

entrevista: Ing. Efrain Recinos, Enero 2011



5. fachada oriente5. fachada oriente

5

1

3

escala:1/400

Representación del volcán Pacaya

Pirámide

Volcanes y montañas

Volcán de agua

la marimba

No. simbolismos

1

2

3

4

descripcion

1. Se representan las erupciones volcánicas del volcán de pacaya .

2. Se representa una pirámide maya la forma viene enlazada con la función

del cubo escénico.

3. Las montañas y volcanes, al igual que la pirámide, esta se enlaza con la

función ya que a medida que se desplaza verticalmente sobre las gradas se

encuentra un descanso, por lo cual genera un elemento vertical, pero para

integrarlo se retoma  la idea de la curvatura del volcán de agua y unifica a

las formas.

4. Se igualan las curvaturas del entorno como es volcán de agua, y se

representa en las fachadas, la idea es generar conceptos que se integren a

la cultura guatemalteca.

5. se representa La marimba.
5

4

32° 32
°

Los apoyos marcan la

utilidad del espacio, al

igual que la altura, estos

puntos encontrados

general la forma de una

pirámide trapezoidal, y a la

vez se busca unificar la

arquitectura con símbolos

de identidad nacional.

Comparación de siluetas de volcán de

agua y siluetas del teatro nacional.

columnas

columnas

área útil del

cubo escénico

véase curva

No. 4

volcán de agua

F
a

c
h

a
d

a
 O

r
ie

n
t

e
F

a
c

h
a

d
a

 O
r

ie
n

t
e

2

Faroles, estos se encuentran ubicados en el

ingreso de artistas, la forma representa a

personas con sombreros (estos representan al publico

y se colocaron de tal forma que el artista  sentiría una

ovación o aclamación antes de ingresar al teatro ) .

entrevista: Ing. Efrain Recinos, Enero 2011



4.
27

8.
35

6.
10

9.
15

2.
00

2.
10

12
.3

3
6.

60
4.

00

17
.3

83.
85

7.
73

2.
85

6.
63

1.
50

2.
35

2.
25

2.
15

13
.7

1

9.
65

6. fachada poniente6. fachada poniente

La marimba

Volcán de Agua

Volcanes y Montañas

Pirámide

Plazas

No. simbolismos

1

2

3

4

descripcion

Se retomaron valores de la sociedad, por lo cual el

complejo se integra a un sistema de signos y significados

de la cultura Guatemalteca.

5

2

3

4

5

1

FORMA - FIGURA

RIGIDEZ

en la gráfica se representa

como al ascender por medio

de gradas, se obtiene ángulos

inclinados, para evitar esta

rigidez se retomaron los

conceptos de una

arquitectura nacional, en

donde las montañas y

volcanes empieza a generar

las formas con curvatura

que actualmente se observan

en el teatro nacional.

F
a

c
h

a
d

a
 P

o
n

ie
n

t
e

F
a

c
h

a
d

a
 P

o
n

ie
n

t
e

entrevista: Ing. Efrain Recinos, Enero 2011



9. fachada sur9. fachada sur

Áreas de servicio

escalinatas

Miradores

pirámide  (cubo escénico)

colores representativos de los cielos

No. simbolismos

1

2

3

4

descripción

1. Estos espacios surgen con la necesidad de generar áreas

de servicio para los artista.

2. En conmemoración de la cultura maya se colocaron

escalinatas en los dos lados del cubo escénico, lo cual

permitiría realizar recorridos en el exterior del complejo.

3. Los miradores cumplen la función de visualizar toda

ciudad capital,

4. Representa las pirámides mayas.

5. Representa los cielos de la ciudad de guatemala en la

década de los 60,  debido a que estos eran despejados y se

apreciaban los tonos azules.

4

2
2

5

33

5

1

F
a

c
h

a
d

a
 S

u
r

F
a

c
h

a
d

a
 S

u
r

entrevista: Ing. Efrain Recinos, Enero 2011

dibujo: Jorge Luis Lainfiesta

departamento de infraestructura y

mantenimiento teatro nacional de

guatemala



9.
32

5.
22

9.
10

11
.8

0
5.

80

26
.7

0

1.
452.
27

2.
10

11
.5

8
5.

80

8. fachada sur8. fachada sur

descripcion

Propuestas anterior realizada por el Arq. Vinicio Asturias.

El Nuevo Proyecto Diseño del Ingeniero. Efrain Recinos

V
is

t
a

 F
a

c
h

a
d

a
 S

u
r

V
is

t
a

 F
a

c
h

a
d

a
 S

u
r

dibujo: nehemias orozco

fuente: Teatro Nacional de guatemala



9. seccion9. seccion

descripcion

Propuestas anterior realizada por el Arq. Vinicio Asturias.

El Nuevo Proyecto Diseño del Ingeniero. Efrain Recinos

S
e
c
c
ió
n

S
e
c
c
ió
n

dibujo: nehemias orozco

fuente: Teatro Nacional de guatemala
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"Aun suspiro, miro mis pasos, y sigo 

adelante" 

Nehemías Orozco 

VI. 



1. Vistas  Sur - Poniente
Ingreso por 24 CalleIngreso por 24 Calle

1. Vistas  Sur - Poniente
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r
 - P
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n

ie
n

t
e

V
is
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a
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r
 - P

o
n
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n

t
e

elaboración propia

fuente: Teatro Nacional de guatemala



2. Vistas Fachada Sur2. Vistas Fachada Sur
Cubo EscenicoCubo Escenico
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3. Vistas Fachada Oriente3. Vistas Fachada Oriente
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a
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4. Vistas  Nor - Poniente4. Vistas  Nor - Poniente
Ingreso PrincipalIngreso Principal
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6. Vista
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5. Vista
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5. Vista
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ira

d
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C
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o Escenico
C
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l
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a
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ir

a
d

o
r

e
s

V
is

t
a

 C
u

b
o

 E
s

c
e

n
ic

o
 y

 M
ir

a
d

o
r

e
s

V
is

t
a

 N
o

r
 - O

r
ie

n
t

e
V

is
t

a
 N

o
r

 - O
r

ie
n

t
e



8. Vista   Sur - Poniente

7. Vista en Planta7. Vista en Planta

8. Vista   Sur - Poniente 10. Vista  Sur - Oriente10. Vista  Sur - Oriente

9. Vista  Nor - Poniente9. Vista  Nor - Poniente
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l
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o
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l
e
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o

V
is

t
a

s
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e
l

 C
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m
p

l
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j
o

Ingreso administraciónIngreso administración



11. Vista  Fachada Norte

descripcion

Ubicación de Ingresos Principales:

.- Fachada Norte - Ingreso de Publico en General

.- Fachada Oriente - Ingreso de Artistas

.- Fachada Poniente -  Ingreso de Administración y Áreas de

Bodega y Mantenimiento.

12. Vista  Ingreso Principal12. Vista  Ingreso Principal 13. Vista  Fachada Oriente13. Vista  Fachada Oriente

11. Vista  Fachada Norte

V
is

t
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 F
a

c
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a
d

a
 N

o
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t
e

V
is

t
a
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a

c
h

a
d

a
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o
r

t
e

V
is

t
a
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g

r
e

s
o

V
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t
a

 In
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r
e

s
o

Ingreso ArtistasIngreso Artistas
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Conclusiones: 

Recomendaciones: 
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ANEXOS 
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Anexos – Fotografías del Teatro Nacional 

 

 

Fotografía: Fachada Norte Fotografía: Fachada Norte 

Fotografía: Fachada Oriente Fotografía: Vista de ubicación de 

mirador en fachada oriente 

Fotografía: Fachada Oriente, vista a 

Ingreso de artistas 

Fotografía: Fachada Oriente 
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Anexos – Fotografías del Teatro Nacional 

Fotografía: Gradas Fotografía: Centro Cívico 

Fotografía: Ingreso Teatro de 

Cámara 

Fotografía: Vista de gradas de servicio 

Fotografía: Fachada Sur Fotografía: Fachada Poniente 



 

 
121 

Bibliografía 



 

 
122 



 

 
123 



 

 
124 




	Tesis Representación Grafica de la Arquitectura del Teatro Nacional de Guatemala 2012
	Tesis Representación Grafica de la Arquitectura del Teatro Nacional de Guatemala
	1 2 3 (Reparado)
	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	84-98
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	100-107
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	109-115
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3

	105
	Tesis Representación Grafica de la Arquitectura del Teatro Nacional de Guatemala.pdf
	1 2 3 (Reparado)
	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	84-98
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	100-107
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3
	109-115
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115

	Tesis Teatro Nacional II Corrección 23092012 3


	Documento1

