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~ PROLOGO 

A veinticinco años de haberme iniciado como do
cente en 1a Escue1a Naciona1 de Arquitectura 
por invitaci6n de1 arquitecto Ram6n Torres Mar
t~nez, a quien agradezco 1a oportunidad que me 
ofreciera, nunca imaginé que mi vida quedaría 
vincu1ada tan profundamente a 1a enseñanza del 
diseño arquitect6nico. 

Desde e1 primer momento tuve conciencia de la 
gran responsabi1idad que se adquiere a1 inten
tar guiar de manera coherente e1 desarro11o de 
1os proyectos de 1os a1wnnos. 
Pronto me d~ cuenta que 1a formaci6n como ar-
quitecto no bastaba para impartir con eficacia 
un curso de diseño, y as~ fue como de manera 
intuitiva intent~ subsanar mis Carencias y fal 
ta de experiencia e1aborando materia1 did&cti~ 
co que orientara con mayor c1aridad y objeti-
vidad e1 trabajo docente. 

A 1o 1argo de mi formaci6n profesiona1 fu~ ase 
sorado en 1a c1ase de composici6n por arquite~ 
tos que apoyaban su 1abor docente únicamente 
en 1a experiencia profesional, que si bien en 
algunos casos era valiosa, carecía de una es
tructura did&ctica bien definida y de un marco 
te6rico metodo16gico que orientara el desarro-
110 de 1os ejercicios. 

A1entado por un gran deseo de capacitaci6n do
cente en e1 &rea de diseño arquitect6nico, in
gresé a1 posgrado de 1a facu1tad, 1o que abri6 
para mi las fronteras del conocimiento modifi
cando sustancia1mente la idea que tenía en re
laci6n a la arquitectura y al diseño, enrique
ciendo mi labor docente al relacionar los cono 
cimientos adquiridos con 1os cursos en 1os que 
participé. 

E1 paso por e1 posgrado a1ent6 e1 deseo de pro 
fundizar en e1 conocimiento aprendiendo a pro= 
ducir informaci6n re1acionada con ei hecho ar
quitect6nico que fundamentara e1 desarro11o de 
1os ejercicios de diseño y de 1a estructura 
conceptua1 de1 curso. 

Fue en 1a c1ase de Didáctica Ap1icada a1 Dise
ño Arquitect6nico ~ue imparte e1 Maestro JeaQa 
Aguirre Cárdenas donde naci6 1a inquietud de 
profundizar en e1 p1antearniento de 1os cursos 
de diseño,entendiendo que 1o verdaderamente 
importante no eran en s~ los ejercicios, sino 
los conceptos a enseñar a trav~s de los mismos, 
1os cua1es definir~an por medio de 1a especifi 
cación de objetivos e1 enfoque did&ctico. -

Lo anterior me permiti6 participar en dos rii
ve1es: en 1icenciatura ap1icando 1os mode1os 
de cursos diseñados en 1os que se di6 especia1 
importancia a 1a integraci6n de 1a experiencia 
proyectiva con 1a estructura conceptua1 de1 
curso, genera1mente ausente de los mismos; com 
probando que cuando se diseñan ejercicios re-
lacionados desde los primeros semestres con to 
talidades arquitect6nicas, contando con una -
descripci6n c1ara en 1a que se precisan obje
tivos y alcances en el desarrollo, complemen
tando 1a instrumentaci6n didáctica con 1a in
formaci6n relevante que el ejercicio demanda, 
se logra motivar a los alumnos despertando su 
interés y participaci6n comprometida, haciendo 
posib1e alcanzar en buen numero de productos 
de aprendizaje 1a exce1encia académica. 
A nivel posgrado en la maestría de diseño ar
quitect6nico he podido ofrecer a 1os partici
pantes en e1 Ta11er Did&ctico, 1as bases meto
do16gicas ap1icab1es en e1 diseño de cursos, 
creando conciencia de la necesidad de orientar 
e1 desarro11o de 1os trabajos de investigaci6n 
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a la producción de alternativas de enseñanza 
para buscar su ap1icación en 1icenc1átura. 

Como conclusión puedo mencionar que e1 conte
nido de1 presente trabajo es producto de 1a 
formación que recibr como a1umno de1 posgrado 
y de la experiencia académica, integrando en 
e1 mismo los ejemp1os mas recientes de 1os 
ejercicios diseñados para 1os cursos en 1os 
que he participado contando con 1a co1abora
ci6n de otros docentes, entre 1os cuales cabe 
destacar a1 arquitecto A1ejandro Navarro Are
nas y a1 arquitecto Mario Pérez Rosas quienes 
con su dedicaci6n, esfuerzo y entusiasmo hi
cieron posib1e 1a imp1ementación de 1os pro
gramas obteniendo resu1tados de ca1idad. 

Finalmente quiero testimoniar mi agradecimie~ 
to a 1os maestros de1 posgrado que a través 
de sus cátedras contribuyeron en forma direc
ta en n1i formaci6n docente. 

A 1os a1umnos con verdadera vocación y deseos 
de aprender que con su juventud l-' esfuerzo, 
permitieron a1canzar y en ocasiones superar 
1os resu1tados previstos. 

A1 maestro A1varo Sánchez Gonzá1ez por quién 
siento admiración por su senci11ez y ca1idad 
como docente, reconociendo que fue en su cla
se de Ta11er de Didáctica donde se originó 1a 
idea de imp1ementar e1 programa de materia 
por medio de fichas informativas buscando su 
ap1icaci6n en la enseñanza de1 diseño arqui
tectOnico, y por ayudarme a comprender y va-
1orar 1os aspectos subjetivos de1 proceso de 
enseñanza vinculados a las relaciones entre 
1o afectivo 1ibidina1 y e1 aprendizaje. 

De manera especia1 a1 Maestro Jesús Aguirre 
c~rdenas por su amistad que tanto valoro, por 
su ejemp1ar trayectoria académica dentro de 
1a Universidad y por sembrar en mr 1a inquie
tud de profundizar en el proceso de enseñanza, 
en su cátedra de Didáctica Ap1icada a1 Diseño 
Arquitectónico; agradeciendo profundamente e1 
interés por e1 desarro11o de 1a tesis, mani
festado en las observaciones y recomendacio
nes como director de 1a misma a 1o 1argo de 
1os estudios de doctorado. 

Antonio Turati Vi11arán Enero/1988. 
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INTRODUCCION 

La enseñanza del diseño arquitect6nico en 1a 
Facu1tad de Arquitectura se ha caracterizado 
por su condici6n inforzna1, ajena a todo inten
to de sistematizaci6n, en 1a que 1os productos 
de aprendizaje por 1o genera1 no se vincu1an 
durante su planteamiento y desarro11o a una es 
tructura conceptual que represente formalmente 
los contenidos de la enseñanza que definan e1 
enfoque particu1ar de los ejercicios de diseño 
que constituyen 1a parte pr&ctica de 1a activi 
dad proyectiva 1a cual debe estar apoyada en -
un marco te6rico metodo16gico de referencia. 

Es un hecho que e1 profesor de diseño -salvo 
excepciones- no est& acostumbra.do a organizar 
un plan de clases, argumentando que la materia 
por esencia se niega a sistematizarse y a que
dar sujeta a una planeaci6n did&ctica, ya que 
por tradici6n la enseñanza se ha 1imitado ex-
clusivamente al ejercicio proyectivo asesorado 
en su desarrol1o por profesores que apoyan su 
pr&ctica docente exclusivamente en la experien 
cia que tengan como diseñadores, la cual en mll 
chos casos no es suficiente por no estar vincU· 
lados de manera directa a la pr~ctica cont~nua 
y variada del diseño. 

Si a todo esto se suma la falta de preparaci6n 
conceptua1 o te6rica y e1 desconocimiento de 
la tecnolog~a did&ctica que permitiera al do-
cente organizar el desarrollo del curso, los 
resultados que se obtienen son deficientes y 
sobre todo sin articuraci6n conceptual que 1os 
sustente. 

El profesor de asignatura que representa el 
porcentaje mayoritario de la facu1tad, s61o 
acude a impartir su clase sin dedicar tiempo a 
preparar material did~ctico, ni a buscar una 
formaci6n de mayor sÓ1idez realizando estudios 

de posgrado, motivo por el cual 1a docencia del 
diseño arquitect6nico necesariamente debe estar 
apoyada en 1os profesores de carrera en quienes 
recae la responsabilidad de profesiona1izar la 
enseñanza consolidando con el producto de sus 
investigaciones 1a academia de nuestra facultad, 
generando propuestas que permitan a 1os docen-
tes interesados contar con modelos de cursos di 
señados que inc1uyan e1 material didactico de -
apoyo para imp1ementar los programas de materia. 

Por 1o anteriormente expuesto e1 presente traba 
jo concretiza una posición en relaci6n con 1a -
enseñanza del diseño arquitect6nico, integrando 
los conocimientos que son necesarios para e1 di 
seña de cursos, aprendiendo a generar informa-
ci6n relacionada con 1as unidades tematicas y 
con 1os ejercicios y a organizarla en forma de 
fichas. 

La tesis en su desarrollo pretende va1idar las 
siguientes hip6tesis: 
- Probar que e1 diseño arquitect6nico como ma
teria troncal del plan de estudios de la licen
ciatura en arquitectura debe estar sujeta a una 
planeaci6n did&ctica que tenga como principio 
la forma1izaci6n del programa que incluya 1a 
caracterizaci6n del curso que se desea imp1emen 
tar en donde se definan las ideas centrales que 
orientar&n el desarrollo, se precisen objetivos 
de enseñanza aprendizaje, se establezca la es
tructura conceptua1, se describan a detalle 1os 
ejercicios determinando objetivos particulares 
e intermedios, determinando alcances en el desa 
rrol1o incluyendo requerimientos de presenta--
ci6n, criterios de evaluaci6n, bibliograf~a de 
apoyo y calendario de actividades por clase. 

El p1anteamiento didáctico que se propone faci
litar~a 1a retroalimentaci6n comp1eta del pro
ceso seguido en el curso o de cualquiera de sus 
partes, identificando 1as causas y efectos de 
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1o que hizo posib1e e1 aprendizaje, tanto como 
ei no aprendizaje, as~ como 1as contradiccio
nes o aciertos entre 1o pronosticado en e1 pro 
grama a trav~s de 1os objetivos, a1 contrastar 
1o con 1os productos de aprendizaje que se ob= 
tengan; demostrando con todo esto que no s61o 
es posibie sino deseab1e y necesario conducir 
a ios a1umnos por medio de un proceso did&cti
camente estructurado. 

- Va1orar 1a importancia que tiene dentro de1 
proceso de p1aneaci6n 1a ~nstrumentaci6n didác 
tica de 1os ejercicios a partir de 1a e1abora= 
ci6n de fichas informativas que inc1uyan a ma
nera de s~ntesis 1os conceptos de mayor re1e
vancia que se requieran para descomp1ejizar e1 
prob1ema entendiendo 1a rea1idad en 1a que se 
va a proyectar, generando so1Uciones que en su 
p1anteamiento inicia1, aná1isis y desarro11o, 
permitan a1 a1umno y a1 docente acceder juntos 
a1 conocimiento que se desprende de1 ejercicio 
y as~ obtener una experiencia v&1ida en 1a ob
tenci6n de1 criterio profesiona1. 

- Se busca motivar un cambio en 1a ideo1og~a y 
en 1a pr~ctica re1acionada con 1a enseñanza 
de1 diseño arquitectónico considerando a1 pro
ceso y a 1a experiencia did&ctica que con11eva 
como generadora de conocimiento a1entando 1a 
participaci6n activa de estudiantes y maestros 
estimu1ando 1a creatividad por medio de sus 
aportaciones transformando 1a pasividad y e1 
autoritarismo en actividad creativa y produc
tiva. 

E1 contenido de1 trabajo se divide en cinco 
capítu1os de 1os cua1es 1os dos primeros cons
tituyen una propuesta te6rica metodológica pa
ra imp1ementar programas de materia inc1uyendo 
las bases para desarro11ar 1a instrumentaci5n 
didactica por medio de fichas informativas que 
refieren 1a información b~sica que el ejerci-
cio requiere para entender1o definir1o y 

reso1ver1o, lo cua1 constituye una de las apor 
taciones originales de 1a tesis intentando mo= 
tivar a todos los involucrados en e1 proceso 
de enseñanza a realizar aportaciones re1aciona 
das con los ejercicios de diseño con lo cual -
se aprovechar~a e1 potencia1 humano de la fa
cu1 tad, abriendo 1a posibi1idad de generar un 
acervo de fichas de gran vaior que se consti
tuir~an en 1os apuntes de ciase inexistentes 
hasta ahora en 1a materia de diseño arquitec
t6nico. 

E1 capítu1o se complementa con la exposici6n 
de conceptos re1acionados con 1a creatividad 
en el que se describen los aspectos que es po
s ib1e tomar en cuenta para el desarro11o de la 
capacidad creativa, inc1uyendo t~cnicas que 
ayudan a generar ideas ap1icab1es sobre todo 
en la etapa da conceptua1izaci6n de1 diseño. 

En el tercer cap1tu1o se presenta un ejemplo 
de modelo de curso correspondiente a1 programa 
de materia de Diseño Básico I que se ap1ic6 en 
e1 semestre 87/I en 1a Escuela de Arquitectura 
de 1a ENEP, Acat1&n. 
En e1 mode1o se incluyen 1as fichas informati
vas que sirvieron de base para 1a imp1ernenta
ci6n del programa en el que se integraron de 
manera efectiva las materias de d1seño y dibu
jo, dando como resultado una experiencia valio 
sa por la ca1idad de los productos de aprendí= 
zaje de los alumnos. 

En el cap~tu1o cuarto se incluyen cinco ejem
plos de ejercicios diversos en 1os que se 
anexan 1as fichas informativas que sirvieron 
para imp1ementar1os didácticamente. 

Finalmente en el cap1tu1o quinto se presentan 
1as conclusiones generales derivadas de 1a te
sis como respuesta a 1as hip6tesis planteadas 
que se enriquecen con 1a experiencia en 1a 
pr&ctica docente, exponiendo 1os resu1tados 
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que ~~ obtuvieron en 1a ap1icaci6n de1 modelo 
de Curso diseñado. 

Por filtimo se anexa la bibliografía de refe-
rencia que fue consultada para la realizaci6n 
de la tesis • 

Como comentario final se considera importante 
mencionar que la intenci6n de la tesis no es 
la crrtica de los conceptos te6ricos de los 
distintos autores que se incluyen en los dos 
primeros cap.:Ltulos, sino el de exponerlos por 
considerarlos v~lidos, haciendo una descrip
ción de sus aspectos esenciales que fueron 
identificados para conformar el marco te6rico 
mLcodo16gico que se propone para implementar 
didácticamente los programas de materia del 
taller de diseño arquitectónico. 

En relaci6n a las referencias bibliográficas 
se siguieron dos criterios diferentes debido 
a que e1 contenido se desarro11Ó en diferen
tes etapas a 1o 1argo de varios años, por io 
que en a1gunos casos se hace 1a referencia a 
pie de p~gina y en otros en 1a hoja fina1 de1 
tema tratado. 
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Se acepta que "un trabajo cua1quiera se rea1i
za eficientemente cuando se ana1iza e1 prob1e
ma, se decide con exactitud 1os resu1tados que 
se pretenden obtener; se e1ige y se opera con 
1a herram1enta m§s apropiada a1 resu1tado de-
seado y se comprueban 1os resultados que en -
verdad se han logrado". (Mager, 1973). 
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EL PROGRAMA. 1 
El. programa de materia de1 tal.ler de diseño 
arquitectónico. 
Secuencia de desarrol.l.o. 
El. juego did§ctico como experiencia 
acad~mica. 
El. diseño ·arquitect6nico como 1nateria de· 
enseñanza. Opiniones de l.os maestros. 
srntesis de ideas. 
Caracterizaci6n del. taller de diseño 
arquitectónico. 
Objetivos de enseñanza aprendizaje. 
uso de la taxonomra. 
verbos auxiliares para definir objetivos. 
Objetivos generales o terminal.es 
por semestre. 
Apl.icaci6n de la tabla de objetivos 
generales o terminal.es por semestre. 
Estructura conceptual.. 
Rc1aci6n de actividades genera1es b~sicas 
inferidas del. proceso de diseño. 
Ejercicios de disefio. 
Aspectos relacionados con la comp1cjidad 
de l.os ejercicios de diseño. 
La eva1uaci6n de 1os aprendizajes en e1 
ta11er de diseño arquitect6nico. 
Los convencionalismos en la enseñanza 
del diseño arquitect6nico. 
Bib1iograf ~a de apoyo. 
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EL PROGRAMA DE MATERIA DEL TALLER 
DE DISENO ARQUITECTONICO. 

E1 programa es 1a descripción de1 curso y se 
convierte en el plan de trabajo del profesor, 
debe ser considerado como una propuesta de 
aprendizaje que define el punto de partida en 
la p1aneaci6n de1 proceso de enseñanza apren
dizaje, formando parte de un plan de estudios 
institucional .. 

En el caso del taller de diseño se propone que 
el programa se integre en una secuencia orde
nada considerando los siguientes aspectos: 
A .. - Caracterí:l"'aci6n de1 taller de diseño arqu~ 

tectc5nico .. 
·B.- Objetivo terminal de aprendizaje .. 
c .. - Estructura conceptual b&sica .. 
D .. - Ejercicios de diseño a resolver. 
E .. - Objetivos intermedios o capacitadores .. 
F .. - Sistema de eva1uaci6n .. 
G.- Bib1iograf~a de apoyo. 
H .. - Calendario de actividades. 
I.- Instrumentaci6n did~ctica. 

Todos 1os aspectos constitutivos de1 programa 
se interactúan, ya que 1os cambios, ajustes y 
construcciones que operan en uno de e11os afe.s:_ 
tan directamente a 1os otros. 

A. CARACTERIZACION DEL TALLER DE DISENO 
ARQUITECTONICO. 

La etapa de caracterización se inicia con la 
se1ecci6n del curso que se desea implementar. 
Se recomienda reunir informaci6n relevante 
que permita. a1 docente entender :Las caracte
r~sticas de 1a materia, su situación dentro 
del p1an de estudios, su relación vertica1 y 
horizontal con 1as diferentes materias a tra
v~s de los contenidos de enseñanza para buscar 

la integración de conocimientos. 
Es e1 momento de encontrar las ideas centra1es 
que a manera de propósitos de aprendizaje, 
orientarán el planteamiento del programa lo-
granda con esto la conceptua1izac~ón de una 
panorámica general, y es a partir de esta con
cepción de 1a totalidad y de las nociones bá
sicas que se desarro11ar~n, que es posib1e de
finir el objetivo terminal de aprendizaje y 
1as unidades tem&ticas del curso. 

B. OBJETIVO TERMINAL DE APRENDIZAJE. 

La segunda etapa tiene como propósito 1a defi
nici6n del objetivo terminal de1 curso que des 
criba con c1aridad el producto de aprendizaje
fina1 que se desea obtener, para io cual es 
recomendab1e rea1izar un aná1isis comparativo 
de 1os objetivos propuestos en 1os programas 
de varias escuelas de arquitectura con e1 obje 
to de detectar coincidencias y contradiccioneS 
en relación a la caracterizaci6n de curso y 
contar así con una base para proponer cambios 
o comp1ementos acordes con los lineamientos ge 
nerales. -

Es importante considerar que en el taller de 
diseño la enseñanza debe hacer ~nfasis en e1 
ejercicio proyectual que integre 1os conoci-
mientos te6rico-prácticos que se imparten ais-
1adamente en otras materias, seleccionando 
ejercicios acordes con el objetivo y las unida 
des temáticas que pongan a prueba 1a capacidad 
creativa del alumno. 

El ~nfasis debe ponerse en e1 aprendizaje que 
sea capaz de exhibir e1 alumno a trav~s de su 
diseño producto, más que en la informaci6n. 

C. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL CURSO. 

Se intenta definir los conceptos básicos que 
en conjunto representan las unidades temáticas 
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que estructuran los contenidos de enseñanza 
qué determinan el enfoque did&ctico de 1os 
ejercicio de diseño. 

D. EJERCICIOS DE DISE~O-

La selecci6n de los ejercicios del curso debe 
hacerse tomando en cuenta el objetivo terminal 
de aprendizaje y la estructura conceptual, con 
el prop6sito de identificar necesidades socia
les de habitabilidad que demanden su defini-
ci6n arquitect6nica considerando el grado de 
complejidad de1 ejercicio. 

Es importante contar con la suficiente informa 
ci6n acerca de1 tema para entender con c1ari-= 
dad la problemática de diseño, precisando e1 
enfoque did~ctico en base a la estructura con
ceptual del curso evitando vaguedad e improvi
saci6n en e1 planteamiento. 

E1 desarrollo del ejercicio debe contar con 1a 
descripci6n general del tema, los antecedentes 
que como necesidad social detectada tiene, el 
lugar en general y el sitio en particular in
c1uyendo las características dimensiona1es y 
estudio fotográfico del terreno en donde se 
ubicará el proyecto, el programa arquitect6ni
co detallado precisando áreas, mobiliario y ca 
racterrsticas de los espacios que constituyen
el sistema arquitectónico. Se anexarán tambi~n 
las recomendaciones que se consideren necesa
rias para que el alumno entienda las caracte-
rrsticas esenciales del problema de diseño, re 
querimientos de presentaci6n, criterios de ev~ 
luación, bibliografía de apoyo y referencias 
de ejemplos análogos que faciliten 1a concep-
tualización arquitect6nica. 

E. OBJETIVOS INTERMEDIOS O CAPACITADORES. 

La descripción de los ejercicios deberá forma
lizarse en cuanto a su enfoque didáctico a tr!!_ 

vés de la definici6n del objetivo particular 
del tema y de los objetivos intermedios o ca
pacitadores que en su especificación permiten 
delinear 1as diferentes partes constitutivas 
del ejercicio, determinando conocimientos, des 
trezas y habilidades que el ejercicio pretende 
desarrollar en el alumno. 

La especificaci6n cuidadosa de los objetivos 
permite a1 docente desintegrar el proceso de 
soluci6n en una serie de pasos lógicos que el 
alumno deberá alcanzar en la solución del ejer 
cicio. -
Las diferentes etapas de solución generarán 
una serie de experiencias de las cuales es po
sible desprender los aspectos de evaluación. 

F. SISTEMA DE EVALUACION. 

Definir el sistema de evaluaci6n es sin duda 
una de las partes más importantes del proceso 
de enseñanza ya que permite con la definición 
de criterios equilibrar el conocimiento que 
debe adquirir el alumno. 
Los criterios de evaluación resumen los aspec
tos esenciales que servirán de base para juz-
gar 1as cualidades de los diseños, confrontan
do los productos con los objetivos del ejerci
cio, detectando áreas de aprendizaje como las 
de no aprendizaje con 1o cual es posible la r~ 
troalimentación del proceso. 

Dentro del desarrollo se deberán considerar en 
su momento los tres tipos de evaluación: 
la diagnóstica, la formativa y la sumaria o fi 
nal que permiten orientar el proceso completo
de enseñanza, unificando criterios y detectan
do a tiempo las resistencias o fallas de los 
alumnos para poder corregirlas. 

Las sesiones de evaluación deberán quedar es
tratégicamente ubicadas en el calendario de 
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actividades. 

G. BIBLIOGRAFIA DE APOYO. 

Se refiere a 1a informaci6n en 1ibros, revis-
tas y documentos que tengan re1aci6n con 1os 
ejercicios de diseñ.o, con 1a._ estructura con
ceptual de1 curso y con las fichas informati
vas. 

H. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

Es la programaci6n en el tiempo de las activi
dades acad~micas que conforman el proceso de 
enseñ.anza. 
Dentro de la calendarizaci6n se deben conside
rar las sesiones de introducci6n al tema, visi 
tas, conferencias de apoyo, discusiones creat~ 
vas, asesorías y evaluaciones diagn6stica, fo~ 
mativa y fina1. 

I. INSTRUMENTACION DIDACTICA. 

Se inicia con la definici6n del método de ense 
ñanza, las t~cnicas didScticas y los apoyos 
que harán posible el desarrollo del ejerci-
cio (s) y el cumplimiento de1 programa del cur
so. 
Se convierte en la instancia de ejecuci6n del 
plan de trabajo, siendo la parte mSs importan
te en cuanto a la participaci6n y aportaciones 
del docente a través de la elaboraci6n creati
va de las fichas informativas que constituyen 
en conjunto el material did&ctico de apoyo a 
los ejercicios de diseño. 

. - ~ 
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• EL JUEGO DIDACTICO 
COMO EXPERIENCIA ACADEMICA. 

La pa1abra juego invariab1emente nos re1aciona 
con actividades p1acenteras y de reto en 1as 
que se funden 1a emoci6n e1 deseo y e1 inte1e~ 
to y desde 1uego 1a experiencia de participar. 

E1 juego didáctico se sustenta en e1 placer de 
jugarlo y en los resultados que se obtienen al 
hacerlo, ya que toda experiencia de aprendiza
je conlleva satisfacci6n, placer y como en to
dos los placeres el beneficio es personal. Al
canzar el conocimiento y el saber debe ser un 
proceso agradable y placentero. 

El juego didáctico puede jugarse una vez que 
ha sido diseñado y se postulan las reglas a -
las que habráQesujetarse; se estimula la for
maci6n de grupos de trabajo que se integran -
voluntaria y sistem§ticamente para alcanzar el 
conocimiento que pueda generarse como resu1ta
do de la experiencia acad~mica que se inicia 
con el modelo de curso diseñado en el que se 
establecen los aspectos que definen el estado 
iniciol y final de conocimiento que podrá al
canzarse a trav~s de los ejercicios de diseño 
y de la informaci6n que se genera en el desa
rrollo y que permitirá vincularse con los con
ceptos de mayor relevancia que en conjunto de
finen la estructura conceptual del curso, o 
sean los contenidos m~nimos de enseñanza. 

El juego a trav~s del modelo de curso reduce 
las incertidumbres a partir de sus reglas que 
deben explicitarse al inicio del proceso de 
enseñanza aprendizaje y no al final como ocu-
rre con frecuencia. 

Se estimula 1~ creatividad de docentes y alum
nos por medio de las aportaciones personales 

que se realizan a manera de fichas informativas 
que representan los "quantums" de información que 
tienen relaci6n con el ejercicio de diseño y -
con las unidades tem~ticas del curso y que ayu
dan a descomplejizar el problema que se intenta 
resolver. 

Alcanzar el conocimie~to en una experiencia pl~ 
centera, producirá una motivaci6n de logro per
sonal y grupal que se da al haber alcanzado los 
objetivos del curso con el esfuerzo y la parti
cipaci6n comprometida de docentes y alumnos. 

En realidad el inconsciente retiene para siem
pre las actitudes y experiencias afectivas que 
se desprenden de las motivaciones de logro corno 
resultado de la experiencia realizada en la que 
se busca aprender a aprender a buscar conexio-
nes creativas, a integrar conocimiento y apren
der de enseñar. 

Fina1rnente a1 eva1uar 1os resu1tados de1 proce
so, el docente deberá ser especialmente sensí-
ble para detectar 1os momentos en donde se díe
ron las respuestas entusiastas y exitosas o por 
el contrario, aquellos en los que se detectaron 
resistencias, rechazos y apatías reflejadas en 
los productos de aprendizaje presentados o no 
presentados. 
Este trabajo de interpretaci6n es sin duda una 
de las partes m&s importantes en la eva1uaci6n 
de resultados, ya que se genera informací6n que 
permite conjeturar acerca del porqu~ del ~xíto 
o fracaso del modelo de curso diseñado con .lo 
cual se se estimula a los docentes a desarro-
llar su capacidad de investigací6n del acto do
Cente y del proceso de enseñanza. 

QUANTUM: cantidad m~nima de energía que puede 
emitirse. 

l.3 
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EL DIS.E90 ARQUITECTONICO COMO MATERIA 
DE ENSE9ANZA. OPINIONES DE LOS MAESTROS. 

S~ntesis de ideas expresadas por un grupo de 
arquitectos profesores de 1a facultad que fue
ron entrevistados con el objeto de conocer su 
opini6n al respecto. 
Las entrevistas fueron realizadas por los ar
quitectos: Pedro Augusto Acuña A- y Miguel An
gel Aguilar Gómez, alumnos del Taller Didáctico 
en el año 1984. 

JESUS AGUIRRE CARDENAS. 
El diseño arquitect6nico es enseñable. 
Deben buscarse problemas representativos de 
los conceptos que se pueden aprender y que se 
pueden considerar corno invariantes en todo pr2 
blema arquitectónico. Los ejercicios deben -
orientarse a la realidad constructiva del edi
fício. 
AUGUSTO H. ALVAREZ. 
El diseño es la materia troncal en la ensefianza 
de la arquitectura. 
El diseño es todo un proceso de ordenamiento 
que sigue una secuela simple, lógica y racional 
y debe estar orientado a construir. Debe tener 
una raíz, un fondo y un propósito. Es un proc~ 
dí.miento para lograr la solución a una serie 
de problemas. 
RENE CAPDEVIELLE. 
Formar arquitectos, debe ser el enfoque de la 
materia de diseño. Se requiere graduar los pro
gramas. La carrera debe ser select~va en cuan
to a maestros y a1wnnos. 
HONORATO CARRASCO NAVARRETE. 
El diseño debe ser una materia tanto o más se
ria que 1as demás, y no convertirse en e1 sim
ple juego para buscar formas; debe involucrar 
a 1as otras enseñanzas que se imparten en 1a 
facultad, aspectos técnicos, constructivos. . 
Enfrentar el.. análisi..s del programa como e1 pl·a.!!. 
tearniento de las condic1ones humanas que debe 
satisfacer un espac~o arquitectónico. 

AURORA GARCIA MUNOZ. 
La materia de disefio debe apoyar al.. alumno 
para el desarrollo de la mtaginación creadora 
y la comunicación de las ideas mediante el d2 
minio de un proceso de disefio organizado y 
racional. 
TOMAS GARCJ:A SALGADO. 
conocer a fondo los requerllnientos. Todo plan 
tearniento debe ser respuesta real a necesida= 
des concretas. La arquitectura ha sido díri
gida a resolver necesidades humanas, que se 
solucionan de manera distinta por una evolu
ción natural histórica. 
La materia de diseño debe ser más prec1sa en 
sus conocllnientos, en la manera de evaluar un 
conjunto de necesidades: considerando que e1 
sistema no es estático, es d~námico y 1a re
sultante que se ofrece debe tener posibilida
des de variación y de cambio. 
MATHIAZ GOERITZ. 
Después de treinta afias de ensefianza ya no se 
que enfoque es e1 adecuado, lo que yo creía 
que era bueno, pues no funciona. 
El entus~asrno e interés por parte del maestro 
son algo que incentiva grandemente al alumno; 
desprenderlo de tanta lógica y razón que le 
están matando la imaginación, despertarle la 
fantasía. 
MANUEL GONZALEZ RUL. 
Conocer bien el concepto arquitectónico- Act~ 
al.mente se enseña disefio igual que hace cuar~n 
ta afias, y e1 mundo ha cambiado radicalmente ... 
Se debe forzar al cerebro a que genere ideas, 
si se entiende lo que es el concepto en arqu.!_ 
tectura, se podrá sobresalir en todos los 
campos. 
EDMUNDO GUTIERREZ BRINGAS. 

·Debe tener un enfoque amplio para poder satis 
facer una serie de necesidades físicas, psic2 
16gicas y operativas. 
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CARLOS HERRERA AZCUE. 
El estudiante debe ser guiado y educado para 
encontrar su ta1ento creativo sumado a un co
nocimiento cu1tura1 acerca del pa~s en el que 
se desarrolla; as~ puede hacer arquitectura. 
AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO. 
Basarse m~s en las cosas prácticas, aprender 
haciendo a base de talleres múltiples en los 
cuales el alumno pueda adquirir una experien
cia t€cnica rn~s que teórica, que de la prác
tica pase a la teoría. 
VLADIMIR KASPE. 
Dar un enfoque especial a los aspectos que 
coordinan todo, principalmente el diseño. 
DAVID MUROZ SUAREZ. 
El enfoque debe estar orientado a la solución 
de problemas nuevos considerando los avances 
tecno16gicos, como el aprovechamiento de la 
energía solar que en su integraci6n a la ar
quitectura dará resultados formales diferen
tes. Desarro11o de la imaginaci6n enfrentan
do al a1umno a la soluci6n de problemas insó 
litas. -
ALEJANDRO NAVARRO ARENAS. 
El taller de disefio perm1te desarrollar apti
tudes y adquirir habilidades, practicar ca-
piando de 1o que le guste mediante el dibujo. 
Es necesario mantener un equilibrio entre las 
áreas creativa, tecnológica y human1stica. 
ANTONIO RECAMIER MONTES. 
Enfoque hacia problemas reales y no una serie 
de utop~as que no lo van a llevar a nada. 
ALVARO SANCHEZ. 
Enfoque analítico sintético. Es importante 
que el estudiante sepa analizar, investigar e 
identificar las necesidades básicas humanas, 
ser capaz de interpretar ese análisis para po 
der desarrollar un espacio específico. -
Generada la forma a través de maquetas en lu
gar de perspectivas, para posteriormente ela
borar los lineamientos constructivos genera
les. En resumen serían tres etapas: analítica, 
sintética y praxio16gica. 

RAMON TORRES MARTINEZ. 
Resolver problemas f~sicos para so1ucionar ac
t~vidades comunítarias o individuales, tenien 
do en cuenta los problemas econ6micos, técni= 
cos y estéticos .. 
Concebir una política de llevar por una o va
rias semanas, a grandes arquitectos que hablen 
de su práctica profesional permitiendo que los 
alumnos se enriquezcan grandemente. 
ERNESTO VELASCO LEON. 
Relacionar el enfoque con una realidad. Conjun 
tar como columna vertebral todos los demás ca= 
nacimientos te6ricos y tecno16gicos, soportan
do en su totalidad el cuerpo académico de la 
licenciatura. 
Yo dir~a que no es fácil ensefiar disefio, más 
bien, es un imposible, pero es fáci1 aprender
lo como resumen de los demás conocimientos. Por 
eso, los profesores deben trabajar como un 
equipo alrededor de esta materia. 
RECTOR VELAZQUEZ. 
Enseñarle a resolver los problemas desde el 
punto de vista técnico, funcional y estético. 
La enseñanza debe abarcar todos los aspectos 
del disefio, saber desarrollar el programa, en
tender cabalmente al cliente, saber investigar 
y poder llevar a cabo e1 proyecto. 
GEMMA VERDUZCO CHIRINO. 
En licenciatura, es importante que el alumno 
pueda. generar su propio estilo o su propia teo
r~a de la arquitectura¡ dándo1e como herramien
tas todos los pos~bles métodos a ut~1ízar, es 
i'mportante que el a1umno descubra su tendencia, 
habilidades y apt~tudes; no forzarlo a que s6-
lo sea el interprete de los gustos de su pro-
fesor. · 
BENJAMIN VILLANUEVA. 
Encarar los prob1emas reales preparando a1 -
alumno para que sobre 1a práctica pueda orga
nizar sus conocimientos. 
E1 arquitecto debe estar preparado para gene
rar su propio trabajo, organizando ese núcleo 
que carece de satisfactores arquitectónicos 
para que se construya con su asesor1a 1a ar
quí tectura. 
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¿ QUE PROPONE PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD 
CREATIVA DEL ALUMNO ?- S~ntesis de ideas. 

JESUS AGUIRRE CARDENAS. 
Graduar 1os ejercicios de disefio de 1o simp1e 
a lo complejo, que se sienta que hay un verda
dero programa de ensefianza. 
La calidad de los problemas con conceptos ver
daderamente representativos del aprendizaje 
del disefio son los que deben proponerse para 
el desarrollo de la creatividad y no creer que 
cualquier tema proporciona la misma ensefianza. 

AUGUSTO H. ALVAREZ. 
Analizar, desglosar y razonar el c6mo están -
hechas las cosas. 

RENE CAPDEVIELLE. 
Fundamenta1mente viajar y leer, sentir el esp~ 
cio, conocer las texturas, los colores y el 
contexto dentro del cual se ubica la obra. 

HONORATO CARRASCO NAVARRETE-
Saber, conocer la t~cnica, no se puede crear 
de la nada. El alumno debe ver mucho, estudiar 
mucho, si le es posible viajar, ayuda mucho. 
La capacidad creativa sólo se logra al:i.mentan
do los cajones de la imaginación, llenándolos 
con una cantidad de vivencias previas que 1a 
propia mente se encargará de e1aborar1as y co~ 
vert~rlas en posibilidades de nuevas creacio
nes; no repeticiones ni copias, s~no simpleme~ 
te alimentos del espíritu para ser transforma
das en creatividad. 

AURORA GARCIA MUflOZ. 
La preparación de material didáctico, princi
pal.mente de ejemplos analógicos bien seleccio
nados y adecuados, para subsanar la carencia 
de experiencia previa. Despertar el interés 
del almnno mediante la motivaci6n. 

TOMAS GARCIA SALGADO. 
El alumno, antes de ser entrenado en aspectos 
muy concretos de arquitectura, debe tener una 
capacitaci6n histórica del lugar y de los pro
cesos que se han dado en él. Este enfoque his
tórico 1e permite conocer que la ciudad en que 
v~ve es algo que ha ido crec~endo, se ha ido 
transformando y que si estud~a ésto, f§c~l.men
te se le puede ocurrir ap1~carlo a la solución 
de los problemas que se le presenten. 

MATHIAZ GOERITZ. 
creo que se les debe dar mucha libertad. 

MANUEL GONZALEZ RUL. 
Si se 1ogra entender cual es el concepto arqu~ 
tectónico, se habrá dado un gran paso en la so 
lucí6n de cualquier proyecto. El concepto es 
la parte medular, sitúa al alumno fuera del -
proyecto convencional, le ayuda a ímaginar co
mo sería, a borrar la ímagen de 1o que existe 
y comenzara pensar en algo nuevo, un enfoque 
diferente. 

EDMUNDO GUTIERREZ BRINGAS. 
Guiar a1 alumno para encontrar su talento ere~ 
tivo. 

AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO. 
Prolongar la ensefianza de 1a escue1a en la vida 
diaria, desarro11ar en mayor medida la observa
ción, observar la naturaleza, e1 comportamien
to humano, de la sociedad y segu~r de cerca los 
cambios sociales en nuestra época para poder 
adaptarse a e11os. 

VLADIMIR KASPE 
Preparar programas que permitan el desarrollo 
de la creatividad, dando el tiempo adecuado pa
ra que 1a creatividad pueda desarro11arse, dar 
suficiente libertad al alumno pero al mismo -
tiempo acostumbrar1o a que aprenda· a distribuir 
su tiempo para e1 desarro11o de 1as distintas ••• 
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fases de1 proyecto (diseño) corno para 1a entr~ 
ga fina1 de1 mismo. 
La creatividad de1 arqurtecto s~empre debe CO!!!_ 
binarse con limitaciones de tipo rea1ista que 
son las que desarro11an 1a imag~naci6n. 
ELEUTERIO MONTIEL. 
En realidad nosotros no desarro11amos la capa
cidad creativa del alumno, pero sí la estimu
lamos mediante el resultado del cúmulo de ex
periencias culturales, económicas, etc., que 
el maestro le puede ofrecer. 
Al alumno se le debe dejar trabajar con más 
soltura, espontaneidad, y con más valor esté
tico, manejándolo 11bremente entre el prímero 
y cuarto semestres, no limitándolo en el aspee 
to económico y t~cnico. -

DAVID MUf:IOZ SUAREZ. 
Para desarrollar la capacidad creativa del -
alumno es necesario orientarlo a la so1uci6n 
de problemas creativos audaces y novedosos. 

ALEJANDRO NAVARRO ARENAS. 
Se dice que la arquitectura no se enseña, y 
efectivamente es cierto, pero sí se puede mo
tivar al alumno. 
Considero que lo cognoscitivo se aprende, lo 
psicomotor se adquiere y lo creativo se logra 
por la motivación. 
La capacidad creativa se estimula obligando 
al alumno a reflexionar ante un problema dado. 
Si tiene que especular, puede encontrar cuan
do le aé forma al hallazgo, tiene una herra
mienta especulativa que puede manejar. 

ANTONIO RECAMIER MONTES. 
Plantear temas que perm~tan que el propio alwn 
no aumente sus capacidades. Hay que enseñar el 
diseño con un contacto personal y no a nivel 
de cátedra. 

ALVARO SANCHEZ. 
Una educaci6n art~stica m&s o menos amplia. 
El desarrollo de 1as capacidades necesarias 
para percibir no sólo las artes hermanas de la 
arquitectura, sino una capacidad para percibir 
las cualidades de la música o la literatura, 
la danza para mi, enseña mucho del movimiento 
del hombre dentro del espacio. 
Sin embargo lo rn§s importante para la creati
vidad es el conocimiento del lenguaje creador 
de los grandes maestros, estudiar su forma de 
trabajar y los caminos seguidos en su proceso 
de diseño, ser capaces de reproducir de memo
ria sus proyectos, entender dicho lenguaje, 
poder combinarlo. 
Si el estudiante no puede leer una partitura, 
no puede tocar un instrumento; si no puede -
leer las obras de los grandes maestros, difí
ci1mente puede hacer algo que se le parezca. 
Debe saber cómo se construyen 1os edificios 
y conocer 1a literatura de la arquitectura, 
só1o así se puede crear - -

RAMON TORRES MART INEZ. 
Propongo afinar su sensibi1idad medi·ante cono
cimientos integrales de matemáticas, literatu
ra, mGsica y rea1izaci6n de viajes, lo cual le 
va a permitir darse cuenta de todo aque11o que 
tiene características de belleza más perdura
bles que otras. 

ERNESTO VELASCO. 
Para desarrollar la capacidad creativa se de
ben hacer equipos, restringiendo en grado sumo 
los programas que se le den a1 alumno, en un 
1llnite de tiempo, imponiéndole el compromiso 
de ser ordenado y decidido en los problemas 
enfrentados. 

HECTOR VELAZQUEZ. 
La creatividad se desarrolla a base de viajar, 
estudiar, 1eer, observar. 
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Se crea en base a 1o que ya exist~~~ La perso
na es más creativa en 1o que más le_ gusta. 

GEMMA VERDUZCO CHIRINO. 
La capacidad creativa es algo que se puede me
jorar, pero no se puede generar, es a~goinnato 
en e1 arqu~tecto. 
Lo Gnico que puede hacerse es crear conciencia 
en cada uno de los a1umnos de cuáles son sus 
habilidades y sus 1irnitaciones definiendo cual 
es 1a mejor §rea en 1a que e1los pueden traba
jar y cua1 en la que necesitan ayuda de otro 
profesional. 
Es como 1a computadora, que sólo puede desarro 
1lar las capacidades que el programador tenga~ 
pero nunca podrá ser sustituto de la creativi
dad del ser humano, en este caso, del arquitec 
to. -

BENJAMIN VILLANUEVA. 
Es necesario estimular la capacidad creativa, 
partiendo de un programa a resolver con una 
serie de características en su contenido, orga 
nizado de acuerdo a una idea conceptual rela-
cionada con la idea del mundo, de la vida. Des 
pués viene su representación en dibujos, maque 
tas que posteriormente terminan en la obra, eñ 
la construcción de ese mundo. 
E1 alumno tiene que manejar la ÍOrma pero con
tro1arla a través de la idea. 



SINTESIS DE IDEAS. 

De 1a s~ntesis de ideas expresadas por e1 gru
po de profesores arquitectos que fueron entre
vistados para ta1 efecto, se identificaron 1os 
aspectos m~s significativos que permiten con-
tar con una base de opini6n para entender las 
caracter~sticas del disefio arquitect6nico como 
materia. 

Se considera a1 diseño arquitect6nico como un 
proceso de ordenamiento dentro de una secuen
cia 16gica y racional que tiene como fina1idad 
e1 producir 1a informaci6n que permita la con
cretizaci6n de un proyecto dentro de una real~ 
dad constructiva. 
E1 dominio del proceso de diseño es esencial 
para la formaci6n sistemática de los futuros 
arquitectos. 

E1 diseño como materia debe estar sujeta a una 
identif icaci6n más precisa de conocimientos o 
sean los conceptos que se pueden aprender a -
trav~s de los ejercicios y que en conjunto es
tructuran 1os contenidos de ensefianza que for
man parte del dominio cognoscitivo, desarrolla!!. 
do aptitudes y aquiriendo simultáneamente hab~ 
lidades. Aprender haciendo. 

Se hace énfasis en la necesidad de conocer a 
fondo los requerimientos como resultado de ne
cesidades humanas concretas detectadas, anali
zando el programa entendiendo éste como elp1an 
teamiento de las condiciones de habitabilidad
que debe satisfacer el espacio arquitect6nico. 

Que la materia cuente en sus diferentes nive
les con verdaderos programas de ensefianza es 
algo que se considera esencial. 

La integraci6n de conocimientos a trav~s de -
los programas y de los ejercicios es fundamen
tal, 1ogrando un verdadero equilibrio hasta -
ahora sin control efectivo entre 1as áreas crea 
.tiva .. , tecno16gica y human.:Cstica. ya que e1 --
aprendizaje del diseño sólo es posible si se 
logran articular experiencias y conocimientos 
en una actitud dia1~ctica integradora. 

La ensefianza debe tener como uno de sus objeti 
vos e1 desarrollar la capacidad de analizar y
de sintetizar. 

La parte te6rica de 1a materia debe estar apo
yada en m~todos de investigaci6n y de diseño 
que el docente haga explícitos a los alumnos 
para que sean de su dominio y pueda hacerlos 
suyos y utilizarlos. 

En lo que respecta a las caracter.:Csticas gene
rales de los ejercicios se recomienda 1o si-
guiente: 
Identificar problemas reales y de actualidad 
en los que la so1uci6n aporte verdadera utili
dad. 
Relacionarse con e1 planteamiento de problemas 
nuevos vinculados con avances tecno16gicos co
mo es e1 caso del aprovechamiento de la ener
g~a solar por ejemplo. 

La se1ecci6n de temas audaces, insó1itos y no
vedosos en cuanto a su enfoque es recomendable 
para ale~tar la creatividad de docentes y alum 
nos. 
En todos los casos se enfatiza 1a necesidad de 
contar con problemas bien definidos en cuanto 
a requerimientos y en el enfoque didáctico de 
los ejercicios identificando 1os conceptos ve~ 
daderamente representativos del aprendizaje, 
olvidando 1a creencia tan arraigada de que -
cualquier tema proporciona 1a misma enseñanza. 
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En re1aci6n con e1 desarro11o y est!mu1o de 1a 
creatividad de1 a1umno, se sugiere l.a conve
niencia de viajar, 1eer, conocer buena arqui
tectura, mejorar 1a observación y 1a percep
ci6n de fen6menos y objetos, al.entando e1 esp~ 
ritu, afinando 1a sensibil.idad a1 vincul.arse 
con manifestaciones del. arte en genera1, no 
s6l.o con 1as artes hermanas de 1a arquitectura. 

La creatividad se desarrol.1a a1 contacto con 
1as grandes obras de arquitectura, con e1 cono 
cimiento de1 1enguaje creador de 1os grandes -
maestros, éstudiando ana1izando la forma de 
trabajar y los caminos seguidos en su proceso 
de creaci6n, ser capaces de reproducir de mem2 
ria sus proyectos entendiendo el 1enguaje de 
diseño para poder usarlo en nuevas combinacio
nes. Se dice que si no somos capaces de 1eer 
las obras de 1os grandes maestros de la arqui
tectura, difÍci1mente podremos hacer algo que 
se 1e parezca, a1 conocer 1a literatura de 1a 
arquitectura, se podr~ entonces crear. 

Enfatizar la bGsqueda del concepto arquitect6-
nico como idea generadora del proyecto, apren
diendo a manejar 1a forma, contro1~ndola a tr~ 
vl!s de 1a idea. 

Finalmente es importante resaltar que lo cog
noscitivo en e1 que predominan los procesos 
mentales o inte1ectua1es relacionados con 1os 
conceptos de aprendizaje, es posible aprender1o; 
1o psicomotor se adquiere con la práctica bien 
orientada y apoyada en ejemplos significativos 
y lo creativo se a1ienta y desarro11a a través 
de 1a motivaci6n de logro y de f1exibi1idad 
mental.. 



CARACTERIZACION DEL CURSO 
DE TALLER DE DISENO ARQUITECTONICO. 

De acuerdo a 1a estrategia general propuesta 
para e1 desarro1l.o de1 programa de materia, e1 
modelo se inicia con 1a caracterizaci6n de1 -
curso, es decir, 1a conceptual.izaci6n de1 en-
foque que 1a materia tendrá, partiendo de1 maE 
co institucional. o del punto de vista perso
nal del docente que diseñará el programa. 

Es el. momento de conjeturar y decidir la orie~ 
taci6n que tendrá e1 curso, identificando las 
ideas central.es que formarán la _estructura qe
neral del mismo. 

Como principio el docente tendrá que reunir i~ 
formaci6n que le permita formarse una idea -
acerca de l.as caracter~sticas de l.a rnicrocultu 
ra o grupo social. al. que irá dirigido el. curso~ 
ya que sin lugar a dudas condicionarán en gran 
medida 1as experiencias didácticas y el tipo -
de productos de aprendizaje que se esperan ob
tener. 
Adem&s es importante conocer el nive1 de cono
cimientos en cuanto a cu1tura arquitect6nica y 
diseño en genera1 con el que cuentan, ya que -
ser~ recomendable motivar a los alumnos a cono 
cer y analizar obras de arquitectura mexicana
e internacional que por su calidad sea indis
pensable valorar, aprendiendo a leer las retó
ricas estil~sticas de sus autores y a vincula~ 
se con ellas a manera de paradigmas que puedan 
servir de punto de partida en sus conceptuali
zaciones previas al diseño. 

En lo que respecta a la experiencia acad~mica 
relacionada con e1 taller de diseño arquitect2 
nico, es importante considerarla como generad~ 
ra de conocimiento, a trav~s de la participa-
ci6n activa y comprometida de todos los invol~ 
erados que se organizan vol~ntaria y sistemá--

ticamente para recorrer juntos e1 proceso de -
diseño aplicado al planteamiento y soluci6n de 
ejercicios diversos que deben ser considerados 
como el centro de inter~s, en 1a tarea por re~ 
lizar, en el problema a resolver, en el punto 
de encuentro que permita a docentes y alumnos 
vincularse afectualmente en una experiencia -
acad~mica enriquecedora para todos, y a dis-
frutarla, ya que la búsqueda de conocimiento 
debe ser placentera, apasionante y creativa. 

El nivel de originalidad en el enfoque preli
minar del curso, marcar§ en gran medida, el -
~xito en el desarrollo, por lo que la cuidad2 
sa selección y enfoque en el planteamiento de 
los ejercicios es también importante de cons~ 
derar. El buen maestro, el maestro verdadera
mente preocupado por la enseñanza, estar& -
siempre a1erta a la búsqueda de nuevos ejerc~ 
cios de diseño que sean de inter~s por su pr~ 
b1em&tica que sumada a una cuidadosa selecci6n 
de1 sitio en donde se ubicar~ e1 proyecto, se
r~n los pricipales elementos motivadores de1 
curso .. 

El taller de diseño arquitectónico debe hacer 
~nfasis en 1a actividad proyectua1 que tiene 
como punto central el estimular 1os caminos de 
J.a creatiyidad. 

Si e1 objetivo final es la creatividad, el ma
estro y e1 estudiante deben crear. La enseñan
za de 1a creatividad o el. desarrollo de las -
facultades creativas no pueden separarse de1 
hacer. 

El profesor debe arrastrar consigo a 1os alum
nos entusismándolos, motivándo1os y haciéndo-
los part~cipes de 1a secuencia de su propia -
forma de afrontar el problema, sumando expe-
riencia, sensibi1idad y conocimientos. 
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Es importante ejercitar al alumno en 1a conceE 
tua1izaci6n creativa de1 problema, en 1a bÚs-
queda del. coiicepto o idea generatriz que repre
sente invariab1emente una voluntad de forma 
que a trav~s de un p1anteamiento esructural -
sea posib1e va1idar. 

Se pretende como lo mencionamos anteriorment~, 
despertar e1 inter~s por 1a buena arquitectura, 
por e1 ejercicio crítico analítico que permita 
obtener experiencias positivas ap1icab1es a la 
pr&ctica de1 diseño, motivándolo a vivir espa
cios que 1e produzcan emoci6n y sensaciones d~ 
ferentes a1 contemp1arlos, a1 recorrerlos, a1 
experimentar1os, aprendiendo a distinguir 1a 
diferencia entre epacios bien disefiados de -
otros que no 1o sean. 
L1evar1o a1 encuentro de nuestras esencias, de 
nuestros va1ores cu1turales y forma1es, re1a-
cio1 ... ados con la búsqueda de una verdadera ide,!! 
tidad en los proyectos, considerando de manera 
especia1 1a dimensión expresiva de la arquite~ 
tura. 

En otro orden de ideas resulta particu1armente 
importante que 1a materia de disefio arquitec
t6nico no sea concebida aisladamente, ya que 
se trata de una experiencia que por esencia d~ 
manda la integraci6n de conocimientos que se 
imparten aisladamente pero que concurren en e1 
proyecto. 
Esta integraci6n sobre todo en 1os primeros -
semestres demanda la concurrencia creativa de 
diseño, geometría y dibujo, dentro de un marco 
teórico de referencia que permita al a1umno -
descubrir sus capacidades de expresi6n, revai2 
randa 1a importancia del dominio de los lengu!!_ 
jes no verba1es propios del diseño. 

Como comp1emento a ia caracterizaci6n del ta--
11er como materia de enseñanza, ser~a deseab1e 
extenderse a cuestiones relacionadas cOn el es 
píritu de trabajo y la atmósfera que debe rode 
ar 1a clase, incluyendo algunas ideas acerca -
de 1a forma de trabajar, individual o por equ~ 
pos, considerando las ventajas e inconvenien-
tes de una y otra. 

Por Gltimo en lo que respecta a la eva1uaci6n 
de 1os aprendizajes, es importante conceder a 
los a1umnos la oportunidad de aprender de sus 
propios errores abriendo la posibi1idad de que 
durante el curso se puedan hacer correcciones, 
ajustes y modificaciones a los proyectos pre
sentados convirtiendo en éxito y en experien
cia positiva, lo que podría haber sido frustra 
ci6n y fracaso, al evaluar sumariainente 1os -
productos sin permitir la reorientaci6n de los 
mismos. Esto implica el estar abiertos a no -
dar por conc1uída una experiencia, si es que 
los resultados en conjunto no son satisfacto
rios. 
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OBJETIVOS DE ENSEi'?ANZA 
APRENDIZAJE. 

Punto de partida. 
Se considera que el trabajo docente, para ser 
realizado con eficiencia debe PLANEARSE, ORGA
NIZARSE, CONTROLARSE Y EVALUARSE. 

Todo planteamiento didáctico de un curso debe 
iniciarse con 1a definici6n de los objetivos -
prácticos concretos relacionados con el mismo. 
SÓ1o después de formular objetivos mensurables 
sabemos lo que queremos ensefiar y podemos de-
terminar si lo hemos logrado. 
E1 procedimiento práctico para formularlos es 
contestar a esta pregunta, ¿ Qu~ tiene que ha
cer el estudiante para demostrar que ha apren
dido lo que quiere su profesor que aprenda ? 

La falta de objetivos claramente definidos im
pide evaluar a conciencia un curso. Ademas se 
le dan al alumno los medios para autoevaluarse 
y poder as~ organizar sus esfuerzos en activi
dades relacionadas con lo que está aprendien-
do. 

Los objetivos pueden determinarse en dos nive
les: 
1. Delinear los objetivos TERMINALES, que ex

presan lo que el estudiante va a hacer en 
funci6n de una experiencia ininterrumpida 
durante el estudio de la materia. 

2. Ojetivos INTERMEDIOS b CAPACITADORES. Cada 
uno de ellos representa una actividad o et~ 
pa de aprendizaje. 

LOS OBJETIVOS TERMINALES. Representan los re
sultados últimos que se esperan al f1na1izar 
el curso. Son los aspectos de mayor cornp1eji-
dad en el comportamiento y mayor alcance en el 
contenido. Tienen el papel de gu~a y contexto 
del contenido del curso. 

Sirven de base para determinar los objetivos 
intermedios o espec~ficos. Dan raz6n de se~ al 
contenido o contenidos de enseñanza dei curso 
determinando su congruencia y organizaci6n in
ternas. Son el modelo de cornparaci6n que per-
mitir§ la evaluaci6n de los resultados educa-
tivos alcanzados. 

LOS OBJETIVOS INTERMEDIOS y ESPECIFICOS- Seña
lan los límites cada vez m&s precisos a los re 
sultados que se pretenden con la ensefianza - -
aprendizaje. La variaci6n con respecto a los 
terminales, está en e1 nivel de especificidad 
con que tratan el contenido. 

Mager: "los objetivos deben redactarse en t~r-
minos referidos a1 alumno; identificar la con
ducta observable deseada yestab1ecer 1a.s candi 
cienes en que se muestra 1a conducta y 1os crI 
terios de realizaci6n aceptables~ (1) -

TECNICAS DE ESPECIFICACION. 
Determinar en forma de objetivo de aprendizaje 
(de ser posible en términos de conductas), e1 
o los resu1tados terminales del curso_ 
Este objetivo se determina a partir de 1o que 
el estudiante podrá hacer al finalizar con una 
secuencia de aprendizaje. 
''¿ Qu~ podrá realí.zar el al.urnno con determina
do contenido ?". 
De la continua formu1aci6n de esta pregunta se 
derivarán otros objetivos de aprendiza3e más 
espec~ficos en relaci6n con la materia de que 
tratan. 

CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR UN OBJETIVO ADECU~ 
DAMENTE ESPECIFICADO. 

-Delimitar un conten1do y 1os elementos, canee 
ptos, principios, etc., de ese contenido. -

(1) Mager, R. "La confecci6n de objetivos para 
1a ensefianza". Edit- Pax-Mex (AID), M~x.i.co 1970, 
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P~TO 
PAe6 
E!5.P&:.l'FICAe. 
Cf3.JETIVOS. 

l. ELC:ONTENIDO 

2. LA CC:INDUC:TA 

3- LA. pe:12SC>f.>A 
4-1.~CllZt:CJHSTAIJCIA'S 

6. C2f"""210 J>E 

EJ6:GUC.ÍóN 

.AC.EPT'"ABLE • 
6. CAThLO.;AIZ '-A 

C.oNDlJGTA. 
7. EL INS~"°"'S..rn::> 

Z>e MEDceióN 
e. LA ~PE2t€1JC1h 

DE' Af"l2EIJDI Zh .SE • 

FORMULACION DE OBJETIVOS. 
Mi;todo: 

; vd<.,;cL...& ., J),, wui-. 
f""'" "°""P~~J...-...Lo 

Primero, identifique por su nombre 1a conduc 
ta final; en otras palabras, especifique el 
tipo de destreza que usted aceptarra como -
evidencia de que el alumno ha logrado el ob-
jetivo. · 

Trate de definir con mayor precisión la con
ducta deseada por medio de una descripci6n 
de las condiciones importantes bajo las cua
les dicha conducta debe ocurrir. 

Especifique el patr6n de rendimiento acepta
b1e mediante 1a fijaci6n de1. grado de perfe~ 
ci6n que el educando debe alcanzar para ser 
aprobado. 

Aunque cada una de estas características pueda 

contríbuir a la precisi6n de un objetivo, no 
es imprescindible inc1uir 1as tres en t<>dos1os 
objetivos. Lo que se persigue es 1a redacci6n 
de objetivos que transmitan nuestros intentos 
educacional.es. 
se -deben ·redactar tantos enunciados como se re 
quieran para describir todos los resu1tados 
que se tengan en mente-

Un objetivo está b.i.en enunciado cuando otra pe~ 
sana que no redact6 el. objetivo pueda hacer 
1a eva1uaci6n de un. grupo de estudiantes_ 

GUIA PARA LA FORMULACION DE OBJETIVOS. 
1. Corníence con un verbo que defina el. nivel. 

de genera1idad (saber, aprec.i.ar, etc- ). 
2. Ponga énfasis en el.. desempeño del. estudian

te (no de1 maestro). 
3. Refí~rase a los productos que se desean ob

tener y no a~ proceso que se efectGa para 
obtenerlos. 

4. Formu1e cada objetivo de manera que indique 
el. comportam.i.ento que se espera obtener del. 
al.umno ( no la materia que se espera cubrir 
en el. curso ) . 

S. Concrétese a establ.ecer como meta un resu1-
tado general. y no una comb.i.naci6n de varios 
resul.tados. 

6. Establezca el nivel. adecuado de genera1idad 
.i.ndicando cl.aramente 1o que se espera l.o--
grar del estudiante e il.Gstrelo con tipos 
·espec~f~cos de comportam.i.ento. 

Formu1aci6n de resul.tados espec~ficos dei ap
rendizaje. 
Emplear verbos concretos para definir prop6si
tos en t~rminos de ·comportamiento, ejemp1o: 
An§lísis de la "Forma de Vida" de l.os usuar:los 
de un sistema arquitect6nico. 
1. Reconoce al hombre como sujeto fin~co y fun

damenta1 de1 d1seño. 



2. Reproduce y analiza la forma de vida de los 
~ usuarios de espacios arquitect6nicos exis-

tent.es, exhibiendo tendencias de uso de ele 
mentas satisfactores de funciones y activi= 
dades que 1e son propias. 

3. Identifica elementos, funciones y activida
des propias de un arreglo espacial determi
nado con el objeto de definir un programa 
arquitect6nico. · 

4. Registra las medidas antropom~tricas bási-
cas. 

En e1 caso de un curso muy particular como Di
seño, el profesor deberá definir una 1ista de 
verbos segGn la disciplina espec~fica. Es de-
cir que 1os tipos de conducta a especificar se 
tendrán que inferir del hecho arquitect6nico y 
del proceso del diseño de acuerdo al grado de 
complejidad que se considere. · 
Se recomienda elaborar una lista tentativa de 
acciones espec~ficas en ~elaci6n con el diseño 
arquitectónico. 

Reflexiones al seleccionar los objetivos. 
a)_ ... ¿Muestran los objetivos resultados apropia 

dos al §rea de conocirnien'to? -
b). ¿Representan estos objetivos resultados lQ 

gicos? Se recomienda revisar el nivel taxo
. n6m.i.co. 

e) ... ¿Pueden los estudiantes lograr los fines 
propuestos? se recomienda Considerar los 
tiempos l6gicos de desarrollo. 
El desarr611o de capac.i.dades intelectuales 
y los cambios de actitud dentro del ·grupo 
consumen tiempo: porque dependen del efecto 
acumulativo de una serie de experiencias -
del aprender. 

d}. ¿Son afines los objetivos propuestos con 
el perfil profesional?. 

Resumen de ideas. 
DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE 
UNIDAD DE EXTEÑSION ACADEMICA Y UNIVERSITARIA. 
"TALLER DE PROGRAMACION POR OBJETIVOS DE --

APRENDIZAJE". (Documento). 29 



USO DE LA TAXONOMIA. 

. ·La taxonom!La proporciona una base para manejar 
objetivos con una especificidad y precisi6n. ge
neral.mente ausentes de ta1es descripciones. Mas 
a~n, esta especificidad y esta precisi6n para 
describir la conducta del estudiante facilitan 
la elección de los tipos de experiencias de -
aprendizaje apropiadas al desarrollo de la con
ducta deseada y la elaboración de instrumentos 
de evaluaci6n. 

Los cambios que se desean percibir en la condu~ 
ta de los alumnos, como producto del aprendiza
je, pueden realizarse en tres_ grandes áreas o 
dominios: 

DOMINIO COGNOSCITIVO: 
Conductas en las que predominan los procesos 
mentales o intelectuales del alumno. 
Las categor!Las propuestas por Bloom y ·suS cola
boradores, para este dominio son: 
A. EL CONOCIMIENTO, recuerdo, reconocimiento o 

reproducci6n de a1guna ~nformaci6n. 
B. LA COMPRENSION, interpretación, traducci6n, 

resumen o extrapolación de conocimientos. 
C. LA APLICACION, comprensi6n del método, de la 

teorra, del principio de abstracci6n. 
D. EL ANALISIS, descomposición o identificación 

de una estructura. Identificar, relacionar, 
separar, limitar. 

E. LA SINTESIS, combinación de partes de expe-
riencias previas, con material nuevo. Conduc 
ta creativa. -

F. LA EVALUACION, juicios acerca del valor de 
a~gunos prop6sitos, ideas, trabajos, etc. 

DOMINIO AFECTIVO: 
Conductas que ponen de manifiesto actitudes, 
emociones y valores del alumno. 

Las categorias de este dominio propuestas por 
D. Krathwohl, son: 
A. RECEPCION, atención pasiva • 
B. RESPUESTA, el estudiante se involucra en ~

ciertas expectativas manifestándolo con su 
atención. 

C. VALORACION, despliega conductas consistentes 
en torno a la creencia. · 

D. ORGANIZACION, interiorizaci6n de valores. 
E. CARACTERIZACION, la conducta es consistente 

con los valores que ha interiorizado. 

DOMINIO PSICOMOTOR. 
Conductas en que predominan las habilidades f~
sicas incluyendo diferentes grados de destrezas 
físicas_ 
Las cat~gorías del ~rea o dominio psicomotor 
son: 
A. PERCEPCION, ponerse alerta a los objetos por 

medio de Órganos sensoriales. 
B. DISPOSICION, ajuste preparatorio que facili

ta un tipo particular de acci6n o experien
cia. 

C. RESPUESTA GUIADA, paso inicial en el desarr.2_ 
llo de una habilidad. 

D. MEC.ANIZACION, respuesta aprendida que se ca~ 
vierte en h~bito. 

E. RESPUESTA COMPLEJA OBSERVABLE, se puede eje
cutar un acto motriz que se considera comp1e 
jo por los movimientos que imp.l..ica. Se ha ad 
quirido un alto grado de habilidad. Se realI 
za con naturalidad y eficacia. -

EN SINTESIS, el INTERES, LA DISPOSICION O LA AC 
TITUD Y LA DESTREZA NEUROMUSCULAR, INFLUYEN Y 
DETERMINAN EL APRENDIZAJE. 

Ref. Bibliogr~fica: 
. KEMP E. Jerro1d. "P.l..anteamiento Didáctico" 
P1an de desarro1lo para Unidades y Cursos 
Ed. Diana. México D.F. 1976 
pp. 31-35 

.31 



32 

VERBOS AUXILIARES PARA ESPECIFICAR OBJETIVOS. 

.1.er NIVEL 
CONOCIMIENTO 
( INFORMACION) 

Citar 
Decir 
Definir 
Dictar 
Enl.istar 
Enumerar 
Enunciar 
Exhibir 
Identificar 
Indicar 
Marcar 
ti.1emorizar 
Nombrar 
Reconocer 
Recordar 
Referir 
Registrar 
Relatar 
Repetir 
Representar 
Reproducir 
Señalar 
Subrayar 

2do NIVEL 
COMPRENSION 

Argumentar 
Codificar 
Concretar 
Considerar 
Convertir 
Demostrar 
Descodificar 
Describir 
Dístinguir 
Explicar 
Expresar 
Extrapolarizar 
Generalizar 
Inducir 
Inferir 
Informar 
Interpretar 
Narrar 
Parafrasear 
Fredecir 
Reafirmar 
Reconocer 
Redescribir 
Revisar 
Ubicar 
Traducir 
Transferir 

3er NIVEL 
APLICACION 

Apl.icar 
Combinar 
Demostrar 
Dibujar 
Dramatizar 
Ejernpl.ificar 
Empl.ear 
Esbozar 
Fabricar 
Fundamentar 
Hacer 
Ilustrar 
Loca1íz.ar 
Manejar 
Operar 
Ordenar 
Practicar 
Programar 
Redactar 
Representar 
Reproducir 
Resolver 
Seguir 
Trazar 
Usar 
Util..izar 
variar 

4to NI"lt"EL 
ANALISIS 

Abstraer 
Aisl.ar 
Anal.izar 
Cal..cul..ar 
Cata1ogar 
Comparar 
Contrastar 
Criticar 
Debatir 
Desarmar 
Descomponer 
Desg1osar 
Detectar 
Diagramar 
Diferenci.ar 
Discrimi.nar 
Discutir 
Distingui.r 
Emitir 
Examinar 
Experimentar 
Inspecci.onar 
Local.izar 
Probar 
Redescubrir 
Relacionar 
Seleccionar 
Separar 
Subdividir 

Sto NIVEL 
SINTESIS 

Agrupar 
Categorizar 
Componer 
Construir 
Crear 
Dirigir 
Di.señar 
Distribuir 
Ensamblar 
Esquematizar 
Establecer 
Estructurar 
Explicar 
Exponer 
Formular 
Generar 
Inventariar 
Organizar 
Planear 
Preparc.r 
Frogra.rrar 
Proponer 
Proyectar 
Re acomodar 
Reconstruir 
Reorganizar 
Reparar 
Reunir 
Simpl.ificar 
Sumarizar 

6to NIVEL 
EVALUACION 

Cali.ficar 
Cl..as:íf icar 
Comprobar 
Concluir 
Constatar 
Criticar 
Decidir 
El.egir 
Escoger 
Estimar 
Eval..uar 
Justif i.car 
Juzgar 
Medir 
Precisar 
Probar 
Revisar 
Seleccionar 
Sustentar 
Tasar 
Valorar 
Verificar 



OBJETIVOS GENERALES 
O TERMINALES POR SEMESTRE. 

La tab1a que se presenta a continuaci6n tiene 
e1 prop6sito de identificar e1 conjunto de a~ 
pectas invariantes vinculados a1 proceso de 
enseñanza de1 diseño arquitect6nico; constit~ 
ye un intento de organizar 1os diferentes e1~ 
mentas que permitan una visión total de los 
principales conceptos que estructuran los co~ 
tenidos de enseñanza, proponiendo su ubica
ción en re1aci6n a los nueve semestres que i~ 
tegran el plan de estudios, proporcionando 
una base taxon6mica para manejar dentro del 
dominio cognoscitivo los diferentes niveles 
de conocimiento. 

La propuesta no debe tomarse como a1go r~gido 
e inflexible, sino como una base de la cual 
partir para planificar e1 curso y definir ob
jetivos de aprendizaje por semestre, tomando 
en cuenta 1a tota1idad de conocimientos y a1-
cances, con 1a intenci6n de equi1ibrar 1os a~ 
pectas que intervienen en 1a p1aneaci6n didá~ 
tica de1 ta11er de disefio arquitect6nico. 

Ref. bib1iogr&fica. Turati Vi11ar&n Antonio. 
"Estructuraci6n de Contenidos de Enseñanza 
de1 Ta11er de Diseño Arquitect6nico". DEPA. 
UNAM., 1980. p.59. 
Modificaci6n: 
Referencia: Ta11er didáctico II. 
Profesor: Arq. Antonio Turati Vi11ar4n. 
Participante: Arq. Luis Saravia Campos. 
DEP/ENA. 1980. 

NIVEL TAXONOMICO 

DOMINIO COGNOSCITIVO. Referido a 1a re1aci6n 
de aspectos básicos que integran 1a estructu
ra de conocimiento que perndte definir objeti 
vos termina1es por semestre, considerando 1a
continuidad vertica1 de 1os m1.SYnos. 

Oc CONOCIMIENTO Y COMPRENSION. 
Capacidad para recordar y usar una idea 
sin necesariamente captar su s~gnificado 
tota1. 

APLICACION. 
Capacidad para usar hechos, genera1izacio 
nes, principios, y teor~as en situacioneS 
concretas ( Expresi6n }. 

PRODUCCION ( An&1isis ). 
La acci6n creadora se concreta a una rea 
lizaci6n, el producto pone de manifiestO 
que se posee cierto dondnio sobre e1 ma
teria1 que utiliza. 

CREACION ( S~ntesis 1. 
Se da una novedad en e1 producto o proce
so, no es necesariamente nuevo por comp1~ 
to, so1amente para e1 sujeto. 
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APLICACION DE LA TABLA DE OBJETIVOS GENERALES 
O TERMINALES POR SEMESTRE. 

A continuaci6n se presenta una propuesta de 
p1anteamiento did§ctico de un curso de tercer 
semestre de ta11er de diseño arquitect6nico 
con el prop6sito de ejemplificar e1 proceso 
de selecci6n de objetivos generales por semes 
tre y en particular los terminales e interrne= 
dios de los temas del curso. 

Como principio se incluye un formato que tie
ne por objeto servir de auxiliar en la especi 
ficaci6n de objetivos de aprendizaje de los -
ejercicios correspondientes a los cursos de 
diseño, integrando las tres &reas de conoci
miento de acuerdo a la taxonomía propuesta 
por Benjam~n S. Bloom y colaboradores. 

Se anexa al formato la t~cnica didáctica fac
tible de utilizar en el desarrollo del ejerci 
cío a nivel individual y grupal, l.os auxil.ia= 
res did§cticos y l.a bibl.iograf ~a de referen
cia con el. tema. 

El pl.anteamiento se inicia con 1a identifica
ci6n a trav~s de l.a tabl.a de los conceptos 
fundamentales que estructurar§n el curso. 

Para definir el objetivo terminal de aprendi
zaje se procedi6 a comparar los objetivos ter 
minales institucionales para optimizarlos to= 
mando en cuenta la selecci6n de conceptos y 
generalizaciones de mayor relevancia. 

La propuesta se complementa con la sel.ecci6n 
de los ejercicios que es factible desarrollar 
en el. semestre, infiriendo en princip·io J.os 
aspectos que se esperan cubrir y que orienta
rán el enfoque did&ctico de cada uno hasta al 
canzar con el fil.timo tema e1 objetivo termi-
nal de1 curso. 

Posteriormente se ordenan los conceptos que 
servir&n de base para la especificaci6n de 
objetivos intermedios o capacitadores defi
ni~ndose en el formato propuesto, tomando co
mo ejemplo el primer ejercicio. 

A continuaci6n se formaliza el programa def i
niendo el. objetivo terminal. de aprendizaje, 
la síntesis de conceptos, el m~todo de ense
ñanza, los problemas de diseño a resol.ver, 1a 
evaluaci6n y la bibliograf~a; para terminar 
con la presentaci6n del ejercicio en la que 
se pretende dar la informaci6n necesaria para 
orientar el desarrollo. Se incluyen los ante 
cedentes en cuanto a la necesidad social a sa 
tisfacer, l.a descripci6n y las directrices -
del proyecto que ayudarán al alumno a concep
tual.izar el problema, recomendando las posi
bles estrategias de aproximaci6n al diseño. 
Se anexan ios c~iter~os de eva1uaci6n y ios 
requerimientos de presentaci6n, para terminar 
con la hoja de evaluaci6n en la que se esta
blecen los criterios y ei factor de peso de 
cada uno ·!para enfatizar los aspectos de mayor 
re1evancia did~ctica en el desarro11o. 

Como comentario final. es importante mencionar 
que en el proceso de planeaci6n de un curso 
es fundamenta1 que el docente refiexione 
sobre 1a intenci6n didáctica de cada uno de 
los ejercicios, por io que es conveniente 
apoyar el proceso de reflexi6n con una serie 
de gráficos que den idea de lo que se busca, 
facilitanto la definici6n de objetivos. 
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NIVEL TAXONOMICO 

DOMINIO CC>GN·OSCITIVO 

CONOCIMIENTO 0 
ANALISIS 0 

DO MINI O AFECTIVO 

RECla 1 0 
ORGANIZ_ACIO 

DO MINIO PSICOMC>TOR 

COMPNENSION CJ APLICACION CJ 
S 1 N T E 9 1 9 Q EVALUACION CJ 

A E S P O NO E flt CJ '\M.LOAIZAft CJ 
N e CARACTE .. IZACION a 

CONOCIMIENTO METODOLOOIA 0 PllllEPAftACtON ¡j 
E.JECUCION CONCIE NTE 0 AUTOMATIZACION 0 ll'llEOftGANIZACION 0 

TECNICA DIDACTICA 

INDIVIDUAL 

EXPOSICION e INTERAOOATORIO e DEM08 TRACION 0 
Bl9Ll00RA ... IA CJ P .. ACTICA CJ EN SEAANZA TUTORIAL CJ 

G .. u p A L 

SIMPOSIO CJ MESA RE O O NO A CJ PAN EL tJ 
f'ORO t:J ENSEf'IANZA EQUIPO CJ SllEMINAf'tlO 0 
PHILIPS e.e o DISCUSION CfltlEAD0fltAC1 

AUXILIAR DIDACTICO 

a 1 a L 1 o o A A ... IA 

. -
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NIVEL TAXONOMICO 

DO"""INIO COGNOSCITIVO 

CONOCIMIENTO CJ 
A NA L. 1 S CJ 

DOMINIO AFECTIVO 

.. ECIBI CJ 
OAGANIZACIO 

O O MINIO PSICOMO"'T'"OR 

COMPRENSION - APLICACION. 
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INICIACION AL PROYECTO ARQUITECTONICO. 
Tercer semestre 11 • 1981 / 03 • 1982 

PROFESORES PARTICIPANTES: 
M. en Arq. Arq. Antonio Turati Vi11arán 
Arq. A1ejrando Navarro Arenas 

OBJETIVO TERMINAL DE APRENDIZAJE: 
Diseño de sistemas arquitect6nicos de programa 
e1ementa1, que ~p1iquen e1 uso de estructuras 
simples en 1a so1uci6n constructiva; conside-
rando su integraci6n a conjuntos senci11os. 

SINTESIS DEL PROGP.AMA DEL CURSO: 

EXP'eE'SIOH cs;l!'AFICA Y VOLUME'Telc:A 

CONCJC:IHIE~ 'DEL e5PACIO Al2~UITEC.TOIJICO 
E'!5PAGI~ IÑTEl2foeE'tio Ul..JIGOS 
E1iioP~I0'5 EJC.TE21012E'S 
~~~ ~~~~6.ICTE12tOl2 

.A1'5&..4~'& 
'6tsTEt.AA.'$ Et.J C:O,.,.IUJJTDS '&EIJC.I t..L.O'S 
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~!ETODO DE ENSERANZA: 
A partir de 1a se1ecci6n de 1os problemas de -
diseño acordes con 1os objetivos del curso, se 
transmitir~ e1 conocimiento que estructura el 
programa de 1a materia, a fin de optimizar las 
oportunidades de aprendizaje significativo pa
ra e1 estudiante. 
El profesor expondr~ los conceptos te6ricos y 
propo~cionar§ 1os apoyos did§cticos relevantes 
que favorezcan 1a comprensi6n de cada problema 
por parte de 1os a1umnos. 
Los alumnos intervendr~n en paneles en los que 
expondr§n la fundamentaci6n de su propuesta de 
diseño, aceptando con sentido autocr~tico las 
opiniones que e1 grupo y e1 profesor opongan a 
su argumentaci6n~ 
Por Parte de1 profesor será determinante la -
buena organizaci6n y desarrollo del curso en 
general· y de cada clase en particular, estable 
ciendo las acciones de investigaci6n que faci= 
liten e1 ~ntercambio positivo de 1a informa--
ci6n que se obte~ga. 

PROBLEYJ\S DE D~SE~O A RESOLVER: 
Se reso1ver§n tres problemas de corto desarro-
110- y uno de :mayor extensi6n a n~vel antepro-
yecto, de conformidad a1 programa ca1endariza
do de act~v~dades que se anexa y en e1 que se 
estud~6 e1 mejor aprovechamiento del tiempo de 
desarro11o para cada tema. 
1.- DISEl'lO DE ESPACIOS EXTERIORES: 

EXPOSICION AL AIRE LIBRE. Integraci6n de 
un conjunto escu1t6rico. · 

2.- Drs~o DE ESPACIOS INTERIORES: 
ALBERGUE JUVENIL. 

3.- DISEGO DE UN SISTEMA ARQUITECTONICO DE -
PROGRAMA ELEMENTAL: 
CONDOMINIO HORIZONTAL, en Lomas de Vista 
Hermosa, D. F. 
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--------~------------..--------

EVALUACJ:ON: 
Se diseñaron tab1as de evaiuación de acuerdo a 
1os objetivos termina1es e intermed~os de cada 
tema, 1as cua1es permitir&n, a1 profesor orde
nar objetivamente sus juicios eva1uatorios y 
a1 alumno, conocer por anticipado los aspectos 
que deber~ considerar cuidadosamente en e1 de
sarro11o de sus propuestas de diseño compraban 
do su capacidad cr~tica identificando y revi-= 
sando 1os diferentes aspectos que deber~n exhi 
bir sus propuestas. -

BJ:BL:COGRAFJ:A: 
ALEXANDER, Christopher, et. a1t. A Pattern 1an 
guage / Un 1enguaje de patrones. Ed. Gustavo 
Gi1i, s. A., Barce1ona 1980. 
ALEXANDER, Christopher. El modo intemporal de 
construir. Ed. Gustavo Giii, S.A., Barce1ona 
1981. 
CHAVEZ ~AZ, Arturo. c. D:3 Tema diseño (graba-
ci6n). . 
CHING, D.K., Francis. Architecture: Form.Space 
& Order. Ed. Van Nostrand Reinhold Company. 
New York. 1979. 
GARCJ:A SALGADO, Tom&s. Notas sobre Diseño Ar-
quitect6níco. Ed. Centro de Invest~gaciones 
Arquitect6nicas. ENA/UNAM/1978. 
TURATI VILLARAN, Antonio- Tes1s de maestr~a 
DESA/UNAM/l.980. 
TURATI VJ:LLARAN, Antonio. Documento B&sico 3er. 
semestre/1980.Diseño Arquitect6nico. 



TEMA 1. 
EXPOSICION AL AIRE LIBRE. 
INTEGRACION DE UN CONJUNTO ESCULTORICO. 

El ejercicio pretende iniciar al alumno en la 
composici6n de espacios abiertos, experimenta~ 
do en e1 disefio los principios ordenadores de 
la cornposici6n arquitect6nica como son: 
Ejes, simetr~a, jerarquía, ritmo/repetición, -
referencia y transformaci6n .. Estimulando su -
creatividad por medio de la solución de proble 
mas que no tengan antecedentes fáciles de imi= 
tar, dándole confianza e independencia, afian
zando su productividad dentro del diseño arqui 
tect6nico, considerando la forma no como un -= 
subproducto de la función, sino como el objeto 
principal de atención en el diseño. 

"La presencia de la forma importa más que la . 
realidad de la func:i.6n" .. T .. Gonz§.lez de Le6n ... 

El ambiente influye en los seres humanos y es
to implica que el propósito de la arquitectura 
trascienda la tendencia o el enfoque del fun-
c.:tonal.i.smo ... 

ANTECEDENTES: 
Dentro del programa de obras que víene reali-
zando el Departamento del Distrito Federal en 
la tercera secciOn del bosque de Chapultepec, 
en un terreno plano preferentemente, se consi
dera la realizac~6n de un conjunto destinado a 
la exposici6n abierta de esculturas ... 

DESCR:IPCION DEL PROYECTO: 
Este proyecto es principalmente un problema de 
diseño tr.i.d.i.mens.i.onal con algunas relativas im 
pl.i.cac.i.ones funcionales... · 

El resultado final se enfocar& a1 diseño de -
una exposici6n al aire 1ibre de siete escuit~ 
ras º·grupos escu1t6ricos, teniendo como prín 
cipal característica 1a de l~grar el marco e~ 
pectacular y adecuado para cada uno de 1os -
grupos escultóricos, de tal manera de intere
sar y motivar al pGblico a recorrer y contem
plar la exposición ... 

DIRECTRICES DEL PROYECTO. _ 
i ... Realización por parte del alumno de los mo 
delos a escala 1:50 de los grupos escult6ri-= 
cos ... Deber~n ser figuras humanas abstractas y 
estilizadas, las dimensiones que tendr~an en 
la realidad las esculturas ser~an las de la -
escala humana, con posibilidades de ser aume~ 
tadas al doble de su dimensión ... 
2. Se deber~ estudiar 1a posici6n y expresivi
dad de las figuras para lograr un impacto vi-
sual acertadO en e1 obserVador y a la vez mo
tivar 1a creación de los distintos ambientes 
que permitan la exposición audaz de las eScu1-
turas definiendo ángu1os visuales y distancias 
6ptimas de observaCi6n ... 
Se recomienda imaginar cada uno de los distin
tos espacios considerando las características 
expresivas de 1as escu1turas y la pos1.b1e sen 
sación que pretendemos causar en el observador ... 
3. No seleccione a1 azar sus esculturas, estu
die cuidadosamente cada grupo y su re1aci6n 
con los demás- · 
4 ... Se podrán considerar partes transparentes o 
vacías de las superficies delimitantes de 1os 
espacios, tanto horizontales como vertica1es o 
inclinadas, así como el uso de color y textu-
ras visuales con e1 objeto de enfatizar a1guna 
parte o partes de ia superficie. 
s ... Una vez decididos los espacios y ei área de 
influencia, se deber&n integrar a un conjunto 
unificado a trav~s de 1os recorridos y secuen-
cias de observaci6n ... 
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6. E1 material que se sugiere para 1a rea1iza
ci6n de los rnode1os escU1t6ricos es a1ambre en 
diferentes gruesos en textura natural o pinta
do. 

CRITERIO DE EVALUACION: 
Para evaluar las soluciones presentadas, se to 
mar~n en cuenta 1os s~guientes aspectos: -
1. Fuerza expresiva y calidad de realizaci6n -
de 1as esculturas. 
2. Interés vo1um~trico, definici6n de espacios 
manejo de planos horizontales y verticales, só 
lides y vacíos. -
3. Int~grací6n pl§.stica del conjunto, j.erarquía 

de espacios, secuencia de recorridos, propor 
ci6n de circulaciones y áreas en re1aci6n a -= 
los grupos escultóricos y zonas de influencia. 
4. Realizaci6n de los modelos, habilidad de fa 
bricaci6n de1 modelo tridimensional, cortes, = 
uniones y p~gado. Armonía visual expresada en 
colores y texturas. 
Ca1idad de expresi6n de1 mode1o gráfico, vaio
res en la representaci6n de eleffientos y super
ficies, cornposici6n de lfuninas. 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION: 
a). El modelo tridimensional de conjunto se -
presentar~ en una base r~gida y bien proporcio 
nada, cuidando la posici6n del conjunto y el -
título del ejercic~o con el nombre del alumno 
discretamente colocado-
b). E1 mode1o. gráfico se presentará en una lfun~ 
na de cartulina blanca, controlando envolven-
tes de los d1stintos diagramas (planta y alza-
do) • · 
el. Se recomienda evitar la mul ti.p1icidad de ca· 
lores en la realizaci6n de los modelos, selec= 
cionando de preferencia colores 1mpresos o na
turales de los materiales. 

Realizado por: 
Arq. Antonio Turati Villarán. 
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ESTRUCTURA CO~CEPTUAL 

Hab1ar de la estructura conceptual de un curso, 
es hab1ar de los contenidos de enseñanza. E1 -
Maestro Jesús Aguirre cárdenas en su clase de 
didáctica ap1icada a1 diseño arquitect6nico -
plantea con claridad la importancia que tiene 
para la p1aneaci6n sistemática de un curso e1 
definir en principio los concep~os ~u~damenta7 
les a enseñar a trav~s ~~ los e]ercicios de d~ 
seña. 
El conjunto de conceptos reJacionados con los 
fines es decir -el para qué-, forman con la -
ejercÍtaci6n adecuada por medio de los ejerci
cios de diseño el criterio que viene a ser 1a 
s~ntesis del conocimiento en el campo profesi2 
nal del arquitecto. 

Joseph D. Novak restringe el campo de 1~ ense
ñanza al aprendizaje de conceptos; sostiene 
que 1os conceptos representan un pape1 centra1 
en 1a conducta humana racional y que e1 apren
dizaje de1 concepto debe ser e1 foco de aten-
ci6n en 1a enseñanza. 
Define el c?ncepto como "una descripci6n de --

11 una regularidad entre hechos u otros conceptos. 
"Los hechos son definidos como registro de acO.!!:, 
tecimientos y los acontecimientos son cosas -
que se observa acontecer o hacer acontecer. _ne 
esta manera, un experimento produce aconteci
mientos, que se registran como hechos ~bserva
dos, cuya regularidad se trata de explicar me~ 
diante conceptos atingentes. A veces s~ neces~ 
ta inventar nuevos conceptos para explicar las 
regularidades que se observan". (2). 

En el campo de1 diseño podemos cor1.siderar que 
1os hechos que registran acontecimientos son 
1os proyectos, de tal manera que cada_p~oyecto 
es un experimento que produce acontecimientos_ 
en abstracto, como respuesta a una forma de v~ 
da determinada por los usuarios del espacio, 

de tal manera que las actividades y funciones 
que se-realizan están vincu1adas con una serie 
de conceptos conectados o atingentes que f or-
man el sistema arquitect6nico; ahora bien, en
tendido el edificio como sistema, es posible 
descomponerlo en una serie de subsistemas como 
son el subsistema de articu1aci6n de espacios, 
de circulaciones, de envolvente espacia1, de 
estructura, de instalaciones, considerando el 
edificio dentro de un contexto determinado. 
Estos subsistemas al integrarse dan cuerpo a1 
cometido del edificio es decir ai concepto to
tal, siendo de este concepto tota1 que se des
prenden en forma atingente todos 1os conceptos 
menores integrados al aspecto operativo, a1 ª.!!. 
pecto formal y a1 tecnológico que representan 
de manera genera1 los grandes invariantes de 
la arquitectura que con a~so1uta regu~a7i~ad 
se repiten en todos los generas de edificios. 
Estos conceptos genera1es que forman parte de1 
concepto total se componen a su vez de series 
de conceptos específicos y subordinados. 

De 1o anterior se desprende que ei marco de re
ferencia conceptual de la enseñanza del diseño 
debe estar fundado en 1os aspectos de mayor re
levancia con relación al hecho arquitectónico, 
de ta1 manera que son estos conceptos 1os que 
deben ser experimentados y aprendidos por 1os 
a1umnos para generar en su ejercitaci6~ Y domi
nio el criterio profesiona1 que posteriormente 
aplicar~ en 1a solución de problemas nuevos de 
diseño arquitect6nico. De ta1 manera que 1a -
prueba más importante del aprendizaje sig~ifi
cativo según David P. Ausube1 es la capacidad 
para reso1ver problemas nuevos. 

La d~f inición de 1a estructura conceptua1 del 
curso comprende 1a se1ecci6n y ordenamiento de 
los conceptos que se aprender~n a trav~~ de 1a 
cuidadosa selección de ejercicios de diseño -
significativos que permitan 1a vincu1aci6n con 
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1os conceptos o temas de ensefianza. 

Como secuencias de enseñanza se recomienda co
menzar con e1 concepto m~s genera1 y de este 
pasar a 1o menos genera1, de esto se infiere 
que 1a labor de1 docente es hacer exp1ícitos 
1os conceptos que se requieren para aprender a 
diseñar, enseñándo1e a1 a1umno a entender 1os 
conceptos para posteriormente ap1icar1os, in
terpretando e interre1acionándo1os con concep
tos mcCs amp1ios. 

La enseñanza de1 diseño debe iniciarse con 1a 
se1ecci6n de los conceptos que se desea o que 
es conveniente enseñar de acuerdo con 1os ob
jetivos termina1es de1 curso que se busca im
plementar, para que en base a estos conceptos 
definir e1 enfoque de 1os ejercicios de diseño 
precisando estrategias de enseñanza que permi
tan alcanzar el conocimiento que generar~ e1 
criterio profesional. 

(2) NOVAK, D., Joseph. "E1 proceso de aprendi
zaje y 1a efectividad de 1os m~todos de ense
ñanza". Perfi1es Educativos. CISE. UNAM. 
Nº 1. págs.10 a 31. 
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RELACION DE.ACTIVIDADES GENERALES BASICAS INFE 
RIDAS DEL P~OCESO DE DISENO ARQUITECTONICO. -

E1 objetivo central de1 proceso de enseñanza 
aprendizaje de1 di2efio arquitect6nico es e1 de 
preparar a1 alumno eficientemente en e1 cono
cimiento, ap1icaci6n y dominio de todos los -
aspectos que intervienen en e1 proceso de dis~ 
ño, que van desde 1a identificación y plantea
miento de1 prob1ema arquitect6nico, hasta 1a -
rea1izaci6n de 1a obra. Aspectos que se organ~ 
zan y constituyen 1as fases de anticipación -
conceptual y programaci6n, anticipación formal, 
prefiguración o proyectación, materialización, 
operación y control de1 edificio~ 

A continuación se intentará identificar y ref~ 
rir los conceptos básicos que es posib1e infe
rir del conjunto de aspectos que integran cada 
bloque de1 diagrama de alcance del proceso ra
cional de diseño arquitect6nico, con la inten
ci6n de tornarlos en cuenta en la definici6n de 
contenidos de enseñanza del diseño arquitect6-
nico. (Ver página 71). 

El grado de conocimiento, dominio y profundi-
dad que séa requerido en el proceso de enseñan 
za aprendizaje depender~ de1 semestre en partT 
cular y del nive1 de complejidad de1 sistema -
arquitect6nico a diseñar. 

1.0 NECESIDADES SOCIALES GENERADAS POR EL DESA 
RROLLO HISTORICO DEL SISTEMA SOCIAL CONCRE 
TO. -
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ARQUITECTONICO. 
E1 programa general: Ubicaci6n, destino y 
aspectos econ6micos. 
Re1aci6n del sistema arquitect6nico con 
sistemas urbanos: 
EDUCACION: Elemental, primaria, media y S,!! 
perior. 
HABITACION: Urbana, sub-urbana y rural. 

RECREACION: Cultural, especial, espiritual, fí
sica, turística. 
SALUD: Prevenci6n de, asistencial, de rehabili
tación. 
TRABAJO: Comercial, industrial, de administra
ción pGblica, administración privada, agrope-
cuario. 
TRANSPORTE: Acuático, a~reo, terrestre. 
VIALIDAD: Peatonal, vehicu1ar. 
- El proceso de diseño, fases que lo integran. 

2.0 OBSERVACION DE UNA REALIDAD SOCIAL DETERM~ 
NADA. 
EVIDENCIAS DE CAMPO, BIBLIOGRAFICAS Y CON
JETURALES. 
Metodo1ogía de investigación arquitectónica. 
Los sustitutos de memoria: El reporte es-
críto, el croquis, 1a fotografía, 1a graba
Gión y el video. 
E1 modelo de informaci6n. 
Aspectos ecológicos. 
Aspectos físicos. 
Aspectos culturales. 
Aspectos urbanísticos. 
Lineamientos genera1es arquitect6nicos, -
constructivos, funciona1es y formales pro
ducto de 1as conjeturas del diseñador, pre
cisando importancia e inf1uencia en el di
seño. 

3.0 FORMULACION DE HIPOTESIS LOGICAS DE SOLU
CION. PROGRAMA ARQUITECTONICO PARTICULAR. 
OBJETIVOS GENERALES. 
INFORMACION SIGNIFICATIVA Y OBJETIVA. 
La programaci6n arquitect6nica. E1 diseño 
de1 programa. . 
La estructura jer§rquica del sistema arqu~ 
tectónico. C1asificación de los géneros y 
tipos de espacios en funci6n de laS activi
dades y funciones que en ellos se rea1icen. 
Espacios característicos, comp1ementarios 
y supiementarios o auxiliares. 
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Los reglamentos de construcci6n y su re1a
ci6n con e1 sistema arquitectónico. 
E1 concepto de espacio, e1 espacio arqui-
tect6nico, elementos constitutivos de1 es
pacio arquitect6nico, el espacio geom~tri
co, el sistema de proyecciones ortogonales 
aplicado a la interpretaci6n gr&fica del 
espacio arquitect6nico: Plantas, cortes, 
alzados. 
El hombre, forma de vida y patrones de con
ducta, actividades y funciones. 

4.0 PRUEBA O VALIDACION DE LA HIPOTESIS LOGICA. 
ANALISIS DEL PROGRAMA. 
ESTUDIO DETALLADO Y ANALISIS DE AREAS. 
El modelo base, diagrama de relaciones in
tercelulares del sistema espacial. 
Patrones de requerimientos por 1oca1. 
El arreglo espacial, análisis de áreas y 
tolerancias ambientales, relaci6n hombre
mueble-espacio. Dimensionamiento Y opera
tividad de los espacios, gradientes de in
timidad, comunidad y privacidad. 

5.0 APLICACION DE LA HIPOTESIS. GENERACION DE 
LA FORMA, ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
SINTESIS CREATIVA, PARTIDO ARQUITECTONICO. 
El concepto arquitect6nico. 
El partido, croquis de aproximaci6n conceE 
tual. 
El esquema de zonificaci6n, jerarqu~a de -
espacios, accesos, vistas, ejes perceptua
les y orientaciones. 
La composici6n arquitectónica, 1a unidad, 
la armon~a, el ritmo, la proporci6n y la 
escala. 
Los m~todos de proyectaci6n, los auxilia
res de composici6n. 

6.0 DESARROLLO DEL PARTIDO ARQUITECTONICO. 
MODELO ICONICO. ANTEPROYECTO. 
PARAMETROS DE COSTO. 
LA EXPRESION GRAFICA Y/O VOLUMETRICA DE LA 
SOLUCION. 

El enfoque sist~mico de la arquitectura: 
Subsistema de articulaci6n de espacios 
Subsistema estructur·a1 
Subsistema de circulaciones 
Subsistema de instalaciones 
Relación con el contexto y con el entorno. 
La dimensi6n expresiva de la arquitectura, 
significado y carácter. 
Los lenguajes no verbales del diseño: 
El mode1o gráfico y el modelo volwnétrico. 
El mode1o preliminar de costo. 

7.0 DEFINICION Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJEC.!!_ 
TIVO. OPTIMIZACION DE SUBSISTEMAS. 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y 
OBJETIVOS. 
El proyecto ejecutivo. 
La arquitectura como un todo, la integra-
ci6n de los diferentes subsistemas. 

B.O DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO. 
DETALLES COMPLEMENTARIOS. 
PLANOS TECNICOS Y DE DETALLE, DOCUMENTOS 
Y LICENCIAS. 
El disefio de detalles arquitect6nicos. 
El diseño de carpintería y mobiliario b~si
co. 
El diseño de cancelería y herrería. 
El disefio de jardinería y de espacios ext~ 
rieres_ 



EJERCICIOS DE DISEGO. 

La actividad de diseño que caracteriza e1 ta--
11er como materia de enseñanza requiere para 
su pr~ctica de ejercicios diversos en los que 
e1 alumno se ejercite en la composici6n de es
pacios arquitect6nicos. Son 1os medios que pe~ 
rniten vincularse con los conceptos o unidades 
temáticas de1 curso para adquirir e1 conoci-
rniento y 1a experiencia necesarios en la prSc
tica profesional. 

Si partimos de relacionar el proceso de ense-
ñanza con el proceso de diseño, encontraremos 
que el primer paso lo constituyen las necesid!! 
des sociales generadas por el desarrollo hist.§. 
rico del sistema social concreto, y son estas 
necesidades de habitabilidad las generadoras 
de los problemas de diseño arquitect6nico que 
es posib1e organizar en los diferentes subsis
temas urbanos como son el de educaci6n, habita 
ci6n, recreaci6n, salud, trabajo, transporte Y 
vialidad; dentro de los cuales se ubican los 
diferentes sistemas arquitect6nicos que en su 
construcción, reconstrucci6n, ampliación o -
adaptaci6n permiten la realización de las acti:_ 
vidades del género humano. 

Cada género de edificio y cada problema arqui
tectónico plantean en su definici6n aspectos 
diferentes, por lo que es deseable que el alll!!! 
no, en su etapa de formación se relacione con 
e1 mayor nGmero de temas para adquirir 1a habi
lidad necesaria, conocimientos y experiencia 
que de manera integral le permitan adquirir e1 
criterio profesional que aplicar~ en 1a prácti
ca. 

Uno de 1os aspectos a considerar en 1a planea
ciOn did4ctica es el de controlar que realmen
te se ofrezcan a1 alumno diferentes ejercicios 
durante su formación, tal como 1o propuso el -

arquitecto Manuel Aguirre Osete en su tesis de 
maestr~a, en la que por medio de una tab1a por 
él diseñada -ruta, proyecto, generaci6n- logra 
el seguimiento de 1os temas, evitando repeti
ciones inconvenientes y detectando e1 tipo de 
problemas que no han sido manejados y que se-
rra deseable desarrollar, así como 1a posibil~ 
dad de comparar el grado de complejidad. 

Christian Nrberg-Schulz en su libro •xntencio
nes en arquitectura•, en el cap~tulo Educaci6n 
refiere lo siguiente: 
"El cometido de un edificio no se puede resol
ver mediante una improvisación intuitiva 11

• (3) • 

"La facultad creativa propiamente dicha, la c~ 
pacidad de resolver cometidos complejos media~ 
te la concretización, sólo se desarrolla por -
medio de la práctica. Las intenciones compren
didas en el cometido, sin embargo. no se apre~ 
den a través de esta práctica, sino que han de 
enseñarse de una forma más directa. As~ pues, 
1a unidad de 1a educaci6n consta de una parte 
teórica y otra pr§ctica que están relacionadas 
entre sS::".(4). _ 
Lo anterior resume con absoluta claridad la -
esencia de 1o que debe buscarse en e1 taller 
de disefio arquitectónico por medio de la inte
gración real entre los ejercicios y e1 marco 
teórico de referencia que se dará a1 alumno a 
manera de fichas informativas. 

"La educacicSn, por lo tanto, debe desarrollar 
la facultad de integración (concretizaci6n), 
e1 análisis y la experiencia, y también debe 
proporcionar 1a base cultural general necesa-
ria para dar una profundidad adecuada a 1as i~ 
tenciones". (5) .. 

La enseñanza del disefio arquitectónico ser§ 
mejor en 1a medida que 1os docentes tengan una 
actitud más comprometida y seria en relación a 
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1a.pl..aneaci6n did&ctica de los cursos y con 1a 
se1ecci6n de 1os ejer·cicios que real.mente re-
fl..ejen un enfoque el.aro y una rel..aci6n directa 
con los copceptos a enseñar, para 1o cua1 es 
necesario que el.. profesor conozca a fondo el -
tema que desarrol..J..ar& en el curso o bien real..i 
ce previamente una investigaci6n profunda del..
cometido de1 edificio, de sus condicionantes 
expresivas y formales y de los sistemas estruc 
turales posib1es de aplicar en J..a soJ..uci6n --
constructiva dentro de par&metros de costo rea 
l..es para poder J..J..evar a cabo J..a asesorYa a J..oS 
alumnos en el.. proceso de sol..uci6n del ejerci-
cio. 

N.J. Habraken menciona en su libro "E1 diseño 
de soportes•, que son necesarios cuatro tipos 
de datos para hacer un diseño: J..a descripci6n 
del contexto; el.. conjunto de espacios que inte 
gran el sistema; los criterios de reJ..aci6n en= 
tre J..os diferentes espacios, y los criterios 
para J..as re1aciones entre los diferentes espa
cios y el.. contexto. 

Puede según el.. autor darse un tipo de ejerci-
cios en los que el.. contexto esté definido así 
como J..a naturaleza, número y dimensiones del.. 
conjunto de espacios, pero la posici6n de ele
mentos con relación a los otros que integran 
el.. sistema, así como su relaci6n con J..a envol
vente espacial predeterminada, estaría por en
tero a l..a discreci6n del diseñador. 
En este caso, el.. énfasis estaría en estudiar 
J..as relaciones entre los diferentes espacios y 
entre J..os espacios y el contexto. 
Si, por ejemp1o, no se les dan J..os espacios, 
l..os estudiantes tienen que desarro1larlos por 
s~ mismos, antes de tratar con el problema de 
sus distintas rel..aciones. E1 ~nfasis est& m~s 
en estudiar las características de J..os espa-
cios posibles y el.. arreglo espacia1 interno de 
todos los elementos satisfactores de funciones, 

mientras que si los espacios est~n definidos 
con anterioridad, se puede emplear m&s tiempo 
en determinar las relaciones entre e11os y los 
val.ores y jerarqu~a que las relaciones repre
sentan. 
Si el contexto (envol..vente espacial) no es da
do, se debe partir del an§J..isis de una correc
ta distribución de zonas y de interrelaciones 
internas que permitan inferir 1a envolvente -
espacial. 

Finalmente se pueden intentar varian~es en re-
1aci6n con el terreno dado que puede tener di~ 
tintas formas, accidentes, dimensiones, vistas 
y complicar aún m&s con distintas orientacio
nes en climas diferentes, incluso con distin
tos entornos ambiental.es. 

Otra de las variantes que pueden tener los -
ejercicios son las de proporcionar e1 prob1ema 
y e1 terreno; el.. problema sin terreno, para -
que ~ste sea propuesto por el alumno¡ y el.. te
rreno sin prob1ema para que en base a las con
diciones y caracterrsticas de1 sitio y de1 te
rreno mismo, el alumno proponga diferentes -
ejercicios de diseño que sean factibles de de
sarrol..lar, anexando 1a fundamentación escrita. 

De 1o anterior es posible inferir que es con
veniente que el alumno a lo largo de su forma
c i6n aprenda a plantear problemas de diseño en 
base a la definición del.. programa arquitectón~ 
co investigado, analizado y fundamentado por 
él.. mismo, y en otros casos e1 problema le ser~ 
proporcionado completo en lo que se refiere a 
1a informaci6n b~sica y programa arquitect6ni
co por el.. profesor o grupo de docentes. 

Los ejercicios deben estructurarse y presentaE 
se a los alumnos de una manera clara precisan
do los objetivos did~cticos del tema. Si la i.!!. 
vestigaci6n en algunos ejercicios no se consi-



dera re1evante principa1mente por e1 tiempo -
que consume dentro del semestre, ser& necesa
rio asegurarse de proporcionarle a1 a1umno to 
da la información que el problema requiere p~ 
ra ser resuelto. 

En todos los casos la descripción del ejerci
cio debe ser lo suficientemente completa para 
que e1 alumno se forme una idea c1ara del pr~ 
yecto antes de iniciarlo. 

Los ejercicios largos enfatizan e~ pr~c7so de 
disefio en todas sus fases y 1os e]ercicios -
cortos inciden principalmente en la conceptua 
1izaciones rápidas del problema. A lo largo -
de la formación de los alumnos deben desarro
llarse ejercicios con diferente extensión para 
que el alumno adquiera distintas habilidades: 
1a del dominio del proceso y las conceptualiza 
cienes cortas que inciden en el planteamiento
acertado del problema. 

En los cursos en 1os que se den diferentes -
ejercicios, debe buscarse que los temas inici~ 
les apoyen o ensefien una serie de aspectos que 
puedan ser aplicados en los proyectos finales. 

Como idea interesante en la definición de ejer 
cicios es la de buscar la vinculación directa
con los métodos de prefiguración o proyecta-
c i6n en la que a base de temas cortos se rela
cione al alumno con problemas que deban ser r~ 
sueltos de manera práctica, o bien a base de 
analog~as directas, o con paradigmas tipológi
cos o icónicos, o a partir de cánones y reglas 
de combinatoria y proporciones geométricas. 

A manera de guía para el desarrollo de ejerci
cios se propone la siguiente: 

Objetivo didáctico del ejercicio. 
Objetivos intermedios capacitadores. 

- Antecedentes y descripción del proyecto. 

Ubicación 
Alcance del trabajo 
Requerimientos de presentación 
Criterios de eva1uaci6n 
Bibliografía de apoyo. 

A manera de conclusi6n se menciona que los ejer 
cicios de diseño deben buscar el desarrollo de
diferentes capacidades y habilidades b~sicas -
que en términos generales es posible resumir en 
las siguientes: capacidad para observar, inves
tigar, interpretar y analizar formas de vida di 
ferentes de los usuarios del espacio o de espa= 
cios análogos; formalizar programas arquitectó
nicos, redacción y fundamentación conceptual -
del proyecto, memoria descriptiva; síntesis -
creativas aplicadas a la generación de ideas, 
llendo de lo abstracto a lo concreto y vicever
sa; lógica estructural; sensibilidad visual y 
plástica relacionada con la dimensi6n expresiva 
de la arquitectura; manejo de parfunetros de ces 
to vinculados a t~cnicas constructivas y especT 
ficaci6n de materia1es y acabados; expresi6n y
representación gráfica y volumétrica; finalmen
te capacidad de teorizar, es decir aprender a 
deducir lo general de lo particular, enseñándo
lo a pensar, analizar y a postular, a entender 
la teoría a través de la prSctica. 

(3) (4)y (5) Norberg-Schulz, Christian.•Intencio 
nes en arquitectura•.Editorial Gustavo Gili,s.A. 
Barcelona, 1979. Pp. 139-140. 
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ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA COMPLEJIDAD DE LOS 
EJERCICIOS DE DISE~O. 

El diseño de cursos de ta11er de diseño arqui
tect6nico contempla como uno de los aspectos 
m~s relevantes la selecci6n id6nea de los ejer 
cicios considerando y controlando el grado ae 
complejidad de los mismos. 

Tomamos como punto de partida el hecho de que 
la complejidad de un problema de diseño en -
gran medida puede quedar definida por el nivel 
de profundidad requerida en los productos de 
aprendizaje, lo cual nos vincula directamente 
con la especificaci6n de los objetivos termina 
les e intermedios o capacitadores que descri-= 
ben el resultado final que se desea obtener -
as~ como las partes esenciales en el desarro
llo del problema de diseño con el fin de orien 
tar las acciones y faci1itar e1 aná1isis con-= 
virtiendo e1 proceso de soluci6n en e1 proceso 
de aprendizaje, determinando con c1aridad el 
conjunto de etapas que en su planteamiento y 
so1uci6n harán posible 1a respuesta comp1eta 
del ejercicio que se intenta resolver. 

Una descripción vaga en cuanto a resultados o 
productos a obtener y a los niveles de exigen
cia llevarán al alumno a una diversidad de in
terpretaciones y por tanto dificultarían la -
comprensi6n en re1aci6n a lo que se espera que 
el a1umno demuestre con el producto de su ap-
prendizaj e. 

Todo diseño necesariamente p1antea interaccio
nes con otras áreas de conocimiento como puede 
ser el área teórico humanística, la tecnológi
ca, la de urbanismo o la creativa, aspectos -
que deben ser identificados por el docente con 
anticipaci6n para reunir como parte de la irn-

plementación did~ctica del programa., 1a infor
maciÓñ más confiab1e que permita a 1os alumnos 
con ayuda de 1os profesores descomp1ejizar el 
problema y reso1ver1o; lo cual genera1mente el 
docente no hace delegando en los alumnos la -
responsabilidad de reunir 1a informa.ci6n y los 
conocimientos y habilidades que el problema re 
querir& para poderse resolver. -

El grado de desarrollo que se relaciona en fer 
ma directa con 1as expectativas de a..l..cance es
otro de los aspectos que condicionar:in la com
plejidad del ejercicio, lo cual sumado a una 
falta de definición de 1as acciones que permi
tan un desarro11o coherente acorde con una pla 
neación en e1 tiempo que requieren 1as difereil 
tes etapas hasta 11egar al producto final que
se desea, pueden ser definitivas en cuanto al 
~xito o fracaso de1 ejercicio y en e1 grado de 
complejidad que en ocasiones puede incrementar 
se simp1emente en relación con el manejo de ia 
variab1e tiempo. 

El género de edificio, tipo o clase es otro de 
los factores que tienen relación con el nivel 
de complejidad, ya que existen sistema.s arqui
tectónicos que de principio representan un ran 
go de complejidad •ayor que otros, en ocasio-
nes por la falta de informaci6n o por la in
existencia de suficientes soluciones análogas 
de fácil acceso a ios aiumnos para tomarlas 
como punto de referencia en su proyecto. 
Si a todo esto se suma la falta de re~erencias 
bibliográficas actualizadas, se puede comp1i
car la conceptua1iZación acertada de1 prob1ema. 

El conocimiento que se tenga por la experien
cia que como diseñador tenga e1 docente en 
cuanto a las caracterrsticas del sistema arqui 
tectónico, facilitarán y acortarán e1 tiempo -
de solución pues permitirán identificar con -
claridad las particularidades esencia1es de1 
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prob1ema de disefio que se intenta resolver. 

La extensión de1 sistema medida pricipa1mente 
por e1 nWnero de subsistemas y componentes y 
por 1as caracter~sticas de interacción que -
tengan ser& una de 1as variab1es que pueden 
comp1icar o bien simplificar e1 desarro11o del 
ejercicio. 

La cantidad de informaci6n que se requiere, 
as~ como la profundidad y especificidad de 1a 
misma deber~n ser tomados en cuenta para la s~ 
1ecci6n de los ejercicios. 

La ca1idad y profundidad de la descripción y 
especificaci6n de los requerimientos ·estable
cidos en e1 programa arquitectónico general y 
particular puede ser uno de 1os factores deteE 
minantes. E1 desgloze de espacios constituti
vos, incluyendo el enlistado de todos los e1e
mentos satisfactores de actividades y funcio
nes, complementando con 1as características -
operativas dimensionales y ambientales de cada 
espacio facilitarán el análisis y la sYntesis 
por parte del alumno. 
Si por el contrario las actividades que se de~ 
prenden de 1a forma en que habrá de vivirse un 
espacio no son debidamente descritas en e1 pr2 
grama, dificultarán grandemente la conceptual~ 
zaci6n. 

Las caracterrsticas del medio frsico, el clima 
y las particularidades del terreno y del entoE_ 
no en donde se ubicar~ el proyecto representa
r~n una serie de variables que tendrán impacto 
en e1 desarrollo del problema y que deben ser 
manejadas con especial cuidado en cuanto a la 
selección de ejercicios ya que muchas veces un 
mismo problema puede complicarse de manera sis. 
nificativa, de un 1ugar a otro; o por 1a forma 
de1 terreno o por las condiciones de orienta
ci6n o bien por 1as caracter~sticas particu1a-

res de1 contexto y de1 entorno inmediato donde 
se ubicará el proyecto. 

Las necesidades estructura1es y de insta1acio
nes especiales representan junto con los pará- ~ 
metros de costo condicionantes importantes pa
ra el desarrollo. 

Finalmente el aspecto súnbolico de expresi6n y 
carácter marcarán un aspecto de indudable com
plejidad que demandar~ la vinculación profunda 
de parte de docentes y a1umnos en cuanto al v~ 
lar de la arquitectura como medio comunicante 
dentro de una cultura determinada en 1a cua1 
existen una serie de convenciona1ismos difíci
les de superar. 

Lo tratado permite identificar los pricipales 
aspectos que en mi opinión deben ser consider~ 
dos en la selección de ejercicios de acuerdo a 
grados de complejidad que necesariamente deben 
manejarse y controlarse de manera consciente 
en 1a planeación de un curso de ta11er de dis~ 
ño arquitectónico. 



LA EVALUACl:ON 
DE LOS APRENDIZAJES 
EN EL TALLER DE Dl:SE~O ARQUJ:TECTONJ:CO. 

''La eva1uaci6n es un proceso intri.ncado y com
plejo que comienza con la formulac~6n de o~je
t~vos, que ~nvo1uc~a la ev~dencia de su 1ogro, 
los procesos de interpretación para llegar al 
significado de esta evidencia y los juicios 
sobre las seguridades y las deficiencias de 
los estudiantes y que f~naliza con decisiones 
acerca de los cambios y las mejoras que nece
sitan el plan de estudios y la ensefianza"- (6) 

D~az Barriga, angel. 

"La evaluaci6n corno acti.vidad indi:spensable en 
el proceso educativo puede proporcionar una vi
sión clara de los errores para corregirlos, de 
los obst§culos para superarlos y de los acier
tos para mejorarlos". (7) 

Olmedo B. 

De las referencias anteriores podemos inferir 
oue la evaluaci6n es una de las partes esencia 
ies en el proceso de enseñanza aprendizaje, -
pues permite al docente conocer la capacidad 
de respuesta de los alumnos, proporcionando 
ev:tdencia de su logro. Permite así mismo orie~ 
tar e1 curso, corregir el :rumbo si es que esto 
es necesar~o, o bien enriquecer futuras expe
:r~enc~as en base a los acXertos que podamos 
real.mente detectar. 

La evaluac~ón puede aportar informaci6n en dos 
sent1dos; prjmero en el sent~do pos~tivo, re-
f 1ejando los logros alcanzados por los alumnos 
y docentes, ev±denc:tando e1 n.:tvel que se alca.E_ 
zó en los objetivos: y por otro lado al tomar
los en sent:tdo negativo, podrán ev~denciar las 
áreas o aspectos de no aprend~zaje que pueden 
conf~gurarse ~dent~f~cando los aspectos que no 
se alcanzaron dentro de los objetivos. 

En el caso del taller de diseño a.rquitect6nico, 
la evaluaci6n de los aprendizajes resulta par
ticularmente cc:mpleja por el hecho de que el 
diseño en su concreción integra aspectos obje
tivos medibles y por lo tanto cuantificables 
como son todos los aspectos físicos, técnicos, 
estructurales, de instalaciones y de dimensio
namiento, y por otro lado se :relacionan aspec
tos de concepci6n, de voluntad formal, de in
tuición, de sensibilidad y de interpretací6n 
aue se re1acionan con la creaci6n y con e1 ar
te aue con la definición tecno16gica de la pr~ 
ducCi6n arquitectónica y que por lo tanto es
tan sujetos a criterios subjetivos no medib1es 
n~ cuantificables. 

El planteamiento anterior permite visualizar 
el problema de 1a evaluación del taller de di
seño en sus diferentes aspectos con el objeto 
de identifi·carlos, organizarlos y caracteriza.E, 
los de manera cohererite evitando que se confu~ 
dan con lo cual se enfatiza la neces~dad de 
defin:Lr los criterios o dom~nios con fundamen
to, claridad y con el mayor.grado de ~ntegra
ción posible dando con esto las bases para un 
aprendi.:zaje equil~brado de tal manera qu~ de 
acuerdo a f~ctores de peso en la evaluac~6n 
prev~amente establec~dos y jerarqui~ados en 
relaci.:ón a su nivel de Dnportanci·a, e1 ~lu:mno 
desarrolle todas sus capacidades y no solo in
c~da en aquellas que ha aprend~do a dominar. 

Con la ~ntención de ser más explícito en los 
aspectos cualitativos gue se desprenden del 
hecho arquitectóni--Co podríamos apoy~rnos en 1a 
ax:L-ología arqui·tei:::t6n:i:"ca propuesta po:r:- el maes
tro V~llag:rán que consideró a la arquitectura 
como resU1tado de un pr~rama que ordena Y 
jerarquXza los datos del prob1ema planteado 
por los usuari·os, y concibe a la arquj:tectura 
como la concurrencia de cuatro valores esen
cj:'a1es y autónomos;· 
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1.- La uti1idad de 1a obra en su dob1e signi
f~cac~6n: Constructiva y económica. Disposicio 
nes liti1es. · ·· . -
2.- La 16gica del hacer o construir racional
mente, lo cual nos refiere a 1a búsqueda de 1a 
verdad en arquitectura. Concordancia e1emental 
entre fo:rma, fin y medio. 
3.- Lo estético que nos refiere al partido,
un~dad, claridad, contraste, simetría, carác
ter, est~1o, proporción, color, textura, etc. 
4.- Lo social, es dec~r la pertenencia de una 
obra en su tiempo hist6rico y un 1ugar geográ
fico determinados, que de algún modo resume a 
los valores anteriores pero es independiente 
de aquellos, pues al realizar una obra est€t~
cainente válida, pero sin control presupuestal 
o no resolv~endo satisfactoriamente los pro
blemas utilitar~os, o constru1dq empleando un 
sistema edifícator1o que sea ~nadecuado para 
un grupo socia1 detexm~nado: entonces esa obra 
no· tendrá un valor soc~a1. 
Esta distinci6n de V~11agrán permit~6 ordenar 
con claridad e .independenci·a los vectores o 
valores esencj.ales de la arqui·tectura, seña
lando que sólo su concurrenc~a en una obra 
ed.:[ficada, es lo que consti-tuye el. verdadero 
arte arqu~tectónico. 

Profundizando un poco más en cuanto a las for
mas de valor estético que pueden precisar los 
aspectos de evaluación cualitativa, es necesa
rio considerar como lo hizo V~ll.agrán a "1a 
composíci6n•• como l.a forma el.ave de todas 1as 
formas de realidad de los val.ores estéticos, 
evaluando l.a forma de combinar armónicamente 
los elementos para obtener el. todo; la un1dad 
y 1a a:rrnon!a surgen como cual.~dades esenc1a1es 
de la compos~c~6n, la a.rmon1a, s~ntet~za ia 
simetr~a, la asimetría, el ritmo y la propor
ci6n. 
La unidad como relación de las partes con el 
todo, y de ~ste con aquel.los. Estas formas, 
en la un~dad, se presentan cano claridad, 

contraste, axialidad, sünetr~a, r~tmo y repe
tícíón. Todas concurr~endo hac~a la unidad or
gánica, ordenada y arm6nicamente, pero en sen
tido p1ástico, be11o. 

La proporción que designa las re1aciones métri 
cas entre 1as partes y el todo de una composi= 
ción y entre 1as dímensiones de una parte en
tre sí. 
La métrica como la dimensión de1 espacio cons
truido en proporción a1 hombre. 
La esca1a que nos relaciona con 1a proporción 
psicológica o sea el. efecto que se persigue 
con las dimensiones de los el.ementos y espa
cios. 

El. carácter cano·cualidad de orden psicológico, 
y el. estilo que involucra el modo peculiar que 
subraya las creaciones de un _determinado arti~ 
ta y que pertenezca a su tiempo h~st6rico y a 
su lugar ge~r§f~co siendo as~ r~giona1 y mo
dernO. · · 

Uno de los pr~nc~pal.es probl.emas que podemos 
referir en re1ac~6n con la evaluac~6n del. ta-
11.er de d~seño es el. de que se eval.Gq con re
ferencia a 1a norma, es decir se selecciona el 
mejor traba~o y se 1e asigna 1a m§s a1ta ca1i
ficac~6n y es a partir ae este modelo como se 
lleva a cabo la eval.uación de los trabajos res 
tantes, de tal manera que el. fuc~to o fracaso -
dependerá en gran med~da de 1a re1aci6n que se 
pueda o no eStaDlecer con e1 mejor trabajo. 

cualquier pr~rama educativo debe contempl.ar 
en su proceso evaluatorío dos funciones básicas, 
la evaluación sumaria y la evaluación formativa. 
La eval.uac16n sumaria, se ref~ere a la b~squeda 
del. valor de un producto final, completo y ter
minado. La evaluaci6n fo:rmat~va, busca el me
joram~ento del producto en su Proceso de e1a
borac~6n durante el desa~ro11o, y tiene e1 ca
rácter de gu~a p~ra e1 a1umno ya que permite ir 



orientando el proceso de so1uci6n del ejerci
c:to. 
A lo 1a~90 de un curso se deben i~ a1ternando 
estos dos t1pos de evaluaciones, a f~n de apro 
vechar el valor que tienen, una, la fonnativa
como orientadora, posibilitando ajustes y re
troalllnentación de juicios en base a los pro
blemas que se estan identificando, y l.a otra, 
1a sumar~a, sintetrzando y concluyendo expe
r~encias d1dScticas .. 

Como canentario final resulta importante cons~ 
derar la eva1uaci6n no como la bGsqueda de co
rrespondencias absolutas, ni en relación con -
estrechas maneras de entender 1a realidad, -
sino por el contrario aprovechar e1 resultado 
para enriquecer 1a vis~6n de 1os estudiantes 
y de 1os docentes con nuevas relac~ones, es -
decir nuevas maneras de ver las cosas, con un 
sentido que aliente la pluralidad de respues
tas y 1a búsqueda de productos creativos que 
i:ntenten alejarse de los estrictos convencí.o
na1ismos impuestos por e1 sistema cultural, -
soc~a1, econ6mico y po1ít~co en el que estarnos 
:inmersos~ 

(6) (7)Morán OVíedo, Porfírío. LA EVALUACION 
DE LOS APRENDIZAJES Y SUS IMPLICACIONES EDU
CATrvAS y SOCIALES. Artícu1os. Perfí1es Edu 
cativos número -13 CISE., UNAM. pag. 23. -

Vi11agrSn Garc'ía, José.. "Integraci6n del Val.ar 
Arquitectónico".. Departamento de Publ.icac:i.o
nes del exconvento de Churubusco .. Agosto 1977. 
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LOS CONVENCIONALISMOS 
EN LA ENSEflANZA DEL DISEflO ARQUITECTONICO, 

La forma de disefiar y hacer arquitectura está 
basada como e1 arte en convenciones. Cada in
terpretaci6n a un problema de habitabi1idad 
en arquitectura, con11eva una concepci6n de 
1a rea1idad arquitectónica en un momento his
t6rico, dentro de un grupo social pertenecien 
te a una cultura determinada. -

E1 arquitecto forma parte de una tradici6n es
pec~fica y trabaja dentro de un sistema de es
tándares formales, patrones o modelos ic6nicos 
aceptados y probados por el grupo social y cul 
tural al que pertenece; as~ mismo, el sistema
establece la escala de valores que permite -
evaluar los productos arquitectónicos que se 
obtienen. Por lo tanto la evaluación será vá
lida dentro de los l:i.mites del sistema-
Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de 
la responsabilidad que tiene el arquitecto pro 
fesor de diseño como canal de transmisi6n ideO 
16gica de estándares y de reglas muchas veces
dogmáticas e inviolables en torno al hecho ar
quitect6nico, mismas gue han sido aceptadas, 
defendidas y en Oltima consecuencia impuestas 
por el sistema del que forma parte. 

Realmente el problema de la enseñanza del di
seño arquitectónico en nuestra facultad y en 
otras escuelas, se ha centrado -en el mejor de 
los casos- en desarrollar 1a capacidad para -
repet~r, redisefiar y reiterar modelos icónicos 
que en muchos de los casos pertenecen a otras 
culturas con forma de vida muy diferentes a la 
nuestra. 
La reflexi6n nos motiva a mantener una actitud 
abierta, creativa y sobre todo experi.mental, 
entendiendo que la arquitectura como toda obra 
de arte es polisema, por lo cual el significa
do, las formas y los estándares se modifican 
hist6ricamente y con ello el criterio de valo-

ración. 
Los cr1terios de evaluación pretendidamente ob
jet~vos, son internos, es decir pertenecen a un 
sistema de percepci6n y de representaci6n que 
se apoya en lo que estamos habituados a ver y a 
entender y sobre todo del entrenamiento que ten
gamos en estos "ntodos de ver" la arquitectura. 

Gombrich con su teoría del arte, nos ayudá a 
entender que la total espontaneidad en la per
cepci6n de hechos y fenómenos no existe: es de
cir, que no es posible aceptar la existencia 
de1 ojo inocente por 1o cua1 la a1ternativa de 
que el díseñador se pueda abstraer de todo para 
partir de cero en la generaci6n de 1a hip6tesis 
no es sostenib1e, ya.que lo que percibimos y e1 
modo cómo lo percíbimos se encuentra matizado 
por 1o que hemos visto y vivido con anteriori
dad, por 1o que sabemos y por lo que creemos 
vál~do y ve~dadero. 
Lo crerto es que e1 diseñador en base a su ex
períenc±a, acumula en 1a memoria un conjunto de 
hechos, ímágenes, fo:rmas, esquemas,y técnicas 
de representación, producto de su participaci6n 
y antecedentes en el campo profesional, por 1o 
cual al enfrentar un reto creativo como puede 
ser un diseño arquitect6nico, moviliza ese baga
je de ±deas y produce una respuesta que siempre 
ser& la síntesis de 1o que sabe, piensa y sobre 
todo, desea como expresi6n de vo1untad creativa 
en un momento dado de su existencia. 

Los profesores de diseño debemos estar conscien 
tes :de que lo que evaluamos en los productos de 
aprendizaje de 1os alumnos se encuentra condi
c~onado por toda una serie de supuestos apren
didos acerca de la arquitectura y del diseño en 
particular, ta1es como los criterios estéticos, 
de forma, de esti1o, de funcionamiento y de ver 
dad. -
De lo anterior es posible inferír que 1a ense
ñanza del diseño debe alentar el proceso crea
tivo que parta de una voluntad de forma que sea 
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representativa de lo que sabemos y de 1o que 
creemos en un momento dado acerca del fen6me
no arquitect6nico, alentando las respuestas 
de 1os alumnos por el camino de la constante 
experimentación y búsqueda de 1o insólito pa
ra con esto estar en condiciones de desarro-
11ar 1a creatividad latente de todos los in
volucrados en e1 proceso de enseñanza y de 
producir avance en los resultados que se ob
tengan, como respuesta a enfoques diferentes 
y a interpretaciones audaces e imaginativas 
a los problemas comunes de diseño. 
El conjunto de respuestas generadas por un 
grupo de almnnos y profesores comprometidos 
en el proceso de enseñanza representa en sín
tesis un modo de ver, percibir, entender y -
actuar en torno a la arauitectura de nuestro 
tiempo. ·· 

Como conclusi6n a la ref1exi6n, manifestarnos 
como posición ante el prob1ema de la enseñan
za del diseño, la tendencia a oponerse con 
objetividad a la imitación burda, pero acepta
mos el cam.íno de la interpretaci6n, de recrear 
a partir de enfoques creatívos que ofrezcan 
opciones diferentes y resultados distintos 
con voluntades de forma claras y definidas 
evitando la reproducción sin sentido de for
mas y patrones ajenos a nuestra rea1idad que 
nos sitúa dentro de un s~stema estructurado 
en funcí6n de una serie de convenciones que 
tenemos 1a libertad de modificar. 

En consecuencia es ímportante tomar concien
cia -como lo dice Gornbrich-'' del tremendo ti
roneo que arrastra al hombre a repetí~ lo que 
ha aprendido, tanto mayor ser~ nuestra admi
raci6n por los seres excepcionales que consi
guieron exorcizar aquella magia y realizar un 
avance importante del que otros pudieron par
t$:r." (8) • 
(8) GOMBRICH H.E. "Arte e i1usi6n". Ed.Güst:a
vo Gili, S.A. Barce1ona, 1979. p. 35 
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BIBLIOGRAFIA DE APOYO. 

La bib1iografYa básica de1 curso que se esté 
disefiando, tiene como finalidad complementar 
la información documental en relación con los 
ejercicios a base de ejemplos de proyectos an~ 
lagos relacionados con el tema o bien la pro-
fundizaci6n de los aspectos te6ricos vincula-
dos con la estructura conceptual del curso. 

Es recomendable que la bibliograf Ya pueda or
ganizarse por ~reas espec~f icas de conocimien
to, lo cual implica una clasificaci6n y selec
ci6n previa en la que se identifiquen las fue_!! 
tes b~sicas de informaci6n. 

La organizaci6n debe abarcar las diferentes -
~reas de conocimiento: la te6rica, la creativa 
y la t~cnica, incluyendo aspectos relacionados 
con los lenguajes de expresión gr~fica y volu
m~trica. 

La información bibliográfica constituye una de 
las fuentes fundamentales para 1a definición 
de las fichas, que representan los"quantums"de 
informaci6n significativa de1 curso que hacen 
posible la comprensión del problema al alumno, 
facilitando la solución y relacionando el ejeE 
cicio con 1os conceptos teórico-prácticos que 
junto con 1os fines -el para qué, y la ejerci
tación proyectiva darán al alumno c1 criterio 
suficiente para vincularse de manera efectiva 
con la actividad profesional relacionada con 
el diseño arquitectónico. 
Se trata no solamente de relacionarlo con la 
actividad proyectiva, sino de informar y for
mar al alumno, futuro profesionista de una ma
nera más coherente y sistematizada. 

En otro orden de ideas, se considera importan
te que la srntesis de la información básica -
proveniente en buena parte de la bibliograf~a 

de apoyo se constituya en los apuntes de clase 
para la materia de diseño, relacionando al -
alumno con la info:cmaci6n desde su formaci6n 
profesional, que en 1a mayorra de los casos le 
resulta inaccesib1e económicamente. 

Para complementar 1o anterior se considera opa~ 
tuno mencionar que 1a formación tradicionai en 
la enseñanza de la arquitectura no ha propicia
do la formación de hábitos de lectura, por lo 
que resulta conveniente que la bibliograf~a de 
referencia estuviese integrada por anto1ogías 
de libros que hagan referencia de aque11os as
pectos que verdaderamente tienen re1aci6n dire~ 
ta con el ejercicio y con la estructura concep
tual del curso. Para ejemp1ificar este aspecto, 
se anexa una ficha informativa a continuaci6n 
que a manera de cuadro sin6ptico resume 1os ca~ 
ceptos esenciales de 1a teoría de Christian. -
Norberg-Schulz en re1aci6n con la arquitectura, 
lo que permite re1acionarse directamente con -
las ideas centrales del autor de una manera su
cinta, sencilla y práctica. 

Lo expuesto abre un campo a la investigaci6n y 
producción de bib1iografía de apoyo a la mate
ria de diseño, que podr~a controlarse con ayu
da de la computadora para beneficio de al.UJnn.os 
y docentes. 

Como conclusi6n es posible afirmar que 1as si!!! 
ples referencias bib1iográf icas en e1 programa 
de materia no resue1ve de ninguna manera el -
problema de la informaci6n básica que e1 curso 
demanda para su imp1ementaci6n. 

63 



64 

lltuh lNTENCIO:\IES EM 4:.~C1.o!l:::r .. =:~. 
Autor Cllrhth:i Jicr:i~:-;-S:t:u!-::. 

LA lDTAL.l!>AD AROUllEClt:JffJCA. 
-------, 

•s1STEl'\A ARQUITECTüNJCD• 
Consll de clues tDOrdin.adu lle ccc:e
tí dos "u• •lit•n conec.t.adu c:in un llS
tila y con un sht ... te'cnico •Ís r 

:::;:t!!:~:•do por ••dio de n;hs 

El sishw 1rquthctÓnico H pruen
t• co•o un ct.nJunto li111t•:So dt t:t•
lid1des 1.n¡ultect!Ínic11, "n el que 
•l;un•s dHe•peñ•n un p1p~l •prot•;:>

. nista•4 
L• •rquitectur• tiene un dt>bh ;ircp:J
sito1 pnétlco llnstruo,,tall y,,.. __ 
t!stico. 
El propósito incluye co•,oner:tn ::;• 
no1cltho1 1 cat•ct:c111 y .. 1.kr1t!,·os. 

Un• tchlidad •r~uitectÓ:iia que::1 
dettr•i'l.ada ¡¡or su1 upe:tos rehv1.,
tas, 
La ed;uch de rehnncil qulln de
cir que l•s p.artn que ccs~cr.er, l• 
tot.altd.ii Ceben nr ~epEntlantu: en-
tre·sf. 
l• c1lid1d .arquitectÓnic1 depende ce 
h c1WrHpond1nct1 entre d st ;r:t fic•do 't h. for•1, 

·:::. :;.!"~l!~ü ;:::. 
H!;-iC'JC ;.C:!~ 
lJ!oi lO!ID 

·c°";~,.I~il· 
h'1°%:0 O pa•'!t:ll CI' la 
1011.:c:én 1:-:;a1tectér:ica .. 
t.I. ICCUdld Olh1'!tH 1 :1 
;;rGll:u111s. 

•:..~ FOri.r.t. 
•ESTRt.'Cll+A Fú'::'AL• 

1..1 •'tra:t".1r1 for•tl 
sa:•é• •st1r c.oi=puitsta 
a1 t1111 ••n .. • ~t:e •l;u
ncs :ie 1111 1lu1rito1 
ll~hfl¡¡;-¡ 11 Hdi;i f{
licc, 1th"lr1s qu" 
Ct":ll í:t,..:l":IC!.1'1 .a? ... -
~;e sht!;J::;. 
~ICJ!h::i ;:o1r1 ri-c~~ir 
ccr.t1·11~0!. 

El :!ljet:v~ ot •1¡ir.,n
Ce1'" 1 ve:-• n h cc'l
;:ire~.1i:i1'\ i:tl !tr:;~1jtp 
f;¡r•d. 

•l..~ TH"Ic.::. 
4 SlSiEr.A lE.ttllCD• 
Pue:en t:.,.;-;.,;:,-;-,-;-10:::,;-.:-;,;::_.., 

terh.Ju e.ceo ;iunto de 
;:1ru11.1 1 o 101 eh:nn
t=s l!t la cc111truc
ctD1a chi1n:111, p1r1'
de11 1uelc1, :1:hcs, 
nr:1hr11, 111i1rt1.s y 

~:"!:::~;ié."I :{ente• 
sé!o shhlha a tr.a
wi"s de h fa-11. 

~ -El pr€unt• cu;ulrD rHUH :11 c:1ntl'1".li:a uencul de h tl'od1 
ce Norbers-Schulz. 

tnurpet•ciOñ y sCntesht 
"'l. •" Ar.;. Ant.u11io tur.iti \rilhrl'n. :987 

•EL nEDID SOCIAL 

•Sl"BtlL.:lACIDN Cl'LTIJF:.i.. 
ti.a 1rquitectur1 ceca OUl•to cultura.! 1 

C•n-po trl:li•en!:icuI. 
Ent.id1.des ffsicu Hllibhs. 
Fcr•111 topold';:co QtG•ftric1 

Les priHrie!: o !!lstcos si H elt.lnan, ·~~A ----; d1t .. uinad1 por H•itn lateratu • 
la cc•pc11cion se desin!e;ra. 
E:n les c:u1 C::i•inan pcr s:i t1.anc (!eH- Yolaun dth'lido ~or 11 tr.1tuanta 

~~'~!~i~~~ 1~arit:s y hs direcciones di' •ESPA.f.!P .. ~.-,-----,1 ::f;~~:Of!~e:u1r~~!: :~P!:t;:~~~:.o!l~,.::.:oihran. 
Lo• secur.d1ri::i1o p•rttc:,pan en la es-- lharas. teche y sutlo. Situacién Ce a!arturas, 
tr11ct.ura fereal • tr1·1es Ce los pri•a,.ios 

•TiELACIDHES 
6radc de 1rt~c;rhc1ol!. 
L• 1rUcuhc1on s• tina ~ coatifn1;ciones 
pro:iables de eleaentos y relaci'.:lnes. 

L!-.itrs de las •.a1u y de J:i5 esp.aci=s. 

----t ~~::P:!,~·~:c;~:.:~t~!•:::~~;:~::~s: pttsucos y :!e perfo~ad~n lpurrt1s J w..nau 

Siai.Jaridad disparidad. 

tilSTE"-'S l'IASIVDS 
•ESCULTURAL• 

Simple e do:Jle, •on6to:ia o jerfrGaic1, •rticub~• a difosa., 
Cc; .. rr111te o c:intr.1dlctort.a 1 unf,oca e .. bi;u<1 1 cor.ttnua o dhcc:itina1 

Co•pu .. sto de ehNntos qae son siauJta- lbpeUciS'", centrnte 1 predo•lnancl•1 calor, tutura, sllaeta, t1Hio y orhr.tact';. 

llllal'ntr soporb y cerraUenta. •EUCL1DEA5 llridi
•ension&les o Vl'0-
1itricu1 

Con rehci;,, a un punto, tnl Jfnea 
y un siste ... coord1n1do~rdff' groa:trico 
si•trf&s y asi•etrfas 

»istlnctf;n entrr •leHntos dr soportr r de cerr-ieata. 
•SISTEMS DE ESWELETD El ll~jio J 1& foru i!e las up<1~1as p~Mn tratarse con 

;r•n l:.bert•ll1 ya que SUS superfltfH hm:lte SDa h:lt;1en-
•Af1:~UJi[[l()H)[0• dientes :!• Jos •l~rcs porhntes. 

~::;;::"::.~:;t:,.::~~:cr~ª~:'"::c::~ ::!!1 ;!.:~º 11. 
1d1pt1bilid•d. 

Repl'UclÓn de •n;ulos qu• 
forHn un shte•a 
1s•, 30 ·, 45•, •o• 1 90• 



INSTRUMENTACION 
DIDACTICA 2 

Metodo1ogYa de la enseñanza de1 ta11er de 
diseño arquitect6nico. 
Diagrama secuencia1 del proceso racional 
de diseño arquitect6nico. 
T~cnicas creativas. S~ntesis de ideas. 
Condiciones necesarias y suf icicntes 
de 1a creatividad. 
Instrumentaci6n did&ctica de1 curso. 
Recomendaciones en relaci6n a1 contenido 
y diseño de fichas informativas. 
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METODOLOGIA DE LA ENSEgANzA 
DEL DISEGO ARQUITECTONICO. 

"La metodologra de l.a enseñanza permite a1 do
cente encauzar el aprendizaje de l.os alumnos a 
partir de objetivos previamente definidos, es 
decir, orienta al profesor en la sol.uci6n del. 
problema de c6rno enseñar una vez que decidi6 
qu~ enseñar". (1) 

"S6l.o una vez definido lo que ha de aprenderse, 
se procede a establecer los m~todos, t~cnicas 
y procedimientos mediante los cual.es se logra
r~ el. aprendizaje propuesto, definido a trav~s 
de los correspondientes objetivos". (2) 

"Se entiende por metodología de la enseñanza 
"El.. conjunto de ml!todos individuales dirigidos 
a J.a obtenci6n del. objetivo de aprendizaje"~ (3) 

Los principios genera1es de la metodol.og~a ed~ 
cativa recomiendan partir de 1o simple a 1o -
complejo; ir de las partes al todo; del prese~ 
te al pasado; del presente al futuro; de lo 
particular a lo general o viceversa; de lo co
nocido a lo desconocido; de lo diferenciado a 
lo integrado; de lo concreto a lo abstracto; -
de la observación y experimentaci6n a la refl~ 
xi6n y la formación de teor~as. Asimismo, con
ceptos apareados que implican distintas alter
nativas, tales como individuo-grupo, pasivo
activo. 

Se propone como punto de partida para e! plan
teamiento de una metodologra de 1a ensenanza 
del disefio arquitectónico, el considerar la n~ 
cesidad de correlacionar el proceso de ensefia~ 
za con el proceso mismo de disefio; es decir, 
considerar el proceso de diseño como una gura 
metodo16gica en la que se precisan con clari-
dad una serie de acciones que permiten al do
cente organizar las actividades did&cticas que 
conforman el curso. 

Las etapas de1 proceso metodol6gicamente habla,!l 
do demandan la concurrencia de m~todos especia
lizados para cubrir la fase de investigación -
arquitect6nica, an~lisis, foxma1izaci6n del pr2 
grama y ya dentro de las fases de prefiguraci6n, 
la necesaria vinculaci6n con los m~todos de di
seño y con las t~cnicas creativas auxiliares en 
la generaci6n de ideas. 

Al referirnos concretamente a la metodologra 
did&ctica, se tratará a manera de recomendacio
nes una serie de criterios generales a seguir 
para que puedan aplicarse en el desarrollo del 
curso. 
Como forma de razonamiento e1 método que se su
giere es el inductivo deductivo, 11endo de 1o 
particu1ar a lo general, de 1o concreto a lo -
abstracto, de lo conocido a 1o desconocido, de 
lo m&s fácil a 1o más dif~ci1, motivando a 1os 
involucrados en e1 proceso a producir conjetu
ras audaces y creativas de los hechos observa
dos en 1a etapa de investigación y planteamien
to del problema, observación de realidades, de
finición y an§lisis del programa arquitectónico, 
etcétera. 

E1 método inductivo deductivo que va de lo par
ticu1ar a lo general y viceversa, resulta de e.!!_ 
pecial interés en 1a fase de anticipación far-
mal o de proyectaci6n. 

El modo de coordinar la materia será e1 lógico 
psicológico, logrando despertar el interés y 1a 
participación activa y comprometida de los a1llfil 
nos por 1a vra del afecto, evitando la ~mprovi
saci6n y contradicciones en e1 planteamiento y 
desarro11o de los ejercicios, lo que se logra 
reducir con una p1aneación· adecuada y sistemat.!_ 
zada del programa de materia. 

La manera de concretar la enseñanza se hará en 
base a las fichas informativas de1 curso que r~ 
sumen en forma sintetizada los conceptos de -- 67 
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mayor re1evancia. en re1aci6n con e1 ejercicio 
de diseño y con 1as unidades tem&ticas de1 cu~ 
so. 

Como t~cnicas didácticas a emp1ear, ya sea de 
manera individual o grupa1 quedaran condicion~ 
das a 1as diferentes fases de1 proceso, ident.!_ 
ficando como 1as rn&s viab1es 1a exposici6n con 
preguntas, 1a pr&ctica, 1a enseñanza tutoria1, 
el pane1, 1a enseñanza en equipo y 1a discusi
ón creadora. 

El modo de sistematizar la materia ser5 consi
derando 1os tres e1ernentos esencia1es de la -
sistematizaci6n de la enseñanza qu~ lo consti
tuyen : 1a especificaci6n de objetivos, la ev~ 
1uaci6n de 1os productos de aprendizaje y 1os 
m~todos de enseñanza. Coordinando 1as acciones 
por medio de un programa calendarizado que a 
manera de gu~a considere los tiempos 16gicos 
de desarro11o, identificando actividades que 
habrán de darse en precedencia, en consecuen
cia y en simu1taneidad. 

Como actividades de 1os alumnos debe buscarse 
siempre 1a participación activa, motivando1o a 
aportar y a generar e1 material did5ctico que 
necesita para resolver el ejercicio, eliminan
do la pasividad y el autoritarismo, a1entando
lo a buscar, a investigar, a cuestionar y val_Q. 
rar profundamente su participación como gener~ 
dar de conocimiento ya sea en forma individual 
o grupa1. 

E1 docente debe generalizar e1 conocimiento -
vincu1andose con las particularidades de1 eje,E 
cicio, 11egando a deta11e en 1os aspectos esen 
ciales que por su inter~s as~ lo requieran. 

La re1aci6n maestro - a1umno siempre debe ser 
cordial y afectiva, manteniendo siempre en a1-
to e1 esp~ritu de1 curso. 

En todo proceso de ensefianza aprendizaje hay 
una carga de identif icaci6n y de afecto y otra 
carga de agresión. E1 nivel afectivo se estimu-
1a con e1 deseo de aprender y de fundirse con 
e1 ejercicio que se está reso1viendo y con el 
respeto a1 docente que trata de enseñar algo. 
Por otro 1ado la agresi6n se da por parte del 
a1urnno hacia algo que puede ser e1 problema de 
diseño, el compañero que está mejor preparado 
para resolver1o, o contra e1 profesor por pro
piciar la angustia generada por e1 prob1ema -
p1anteado. 
El docente debe motivar a1 a1umno a cana1izar 
su agresividad hacia el disefio. Broadbent dice 
en su libro de diseño arquitect6nico que debe
mos ser fieramente creativos. 

La angustia genera agresi6n que puede ser direc 
ta o indirecta, por 1o que es necesario reducir 
la angustia, sobre todo cuando ~sta es excesiva. 

Si e1 maestro logra que e1 estudiante sub1ime 
su afecto, esto dará buenos resu1tados que se 
reflejaran en los productos de aprendizaje de 
los alumnos. Cuando no hay afecto y se da 1a -
indiferencia, se produce el no aprendizaje. 

E1 docente estimulará el afecto y respeto por 
medio de sus aportaciones a1 curso, por e1 ma
terial didáctico que ofrece a 1os alunmos a ma
nera de fichas informativas. 

Las sesiones deberán ser adecuadamente programa 
das de acuerdo a su relaci6n con el proceso de
disefio de tal manera de alternar durante e1 de
sarrollo, ciases de participaci6n grupal orien
tadas al aná1isis y a 1a discusi6n creativa de 
1os hechos observados en 1a etapa de investiga
ción y a la presentaci6n de trabajos de los -
alumnos ante e1 grupo que permitan la orienta
ción a nive1 grupa1 e1 proceso de desarro11o, y 
c1ases de asesorra personal para realizar reco
mendaciones particu1ares. 



Fina1mente como tipo de trabajo de1 alumno es 
deseable fomentar e1 trabajo mixto, es decir 
alternar trabajos realizados de manera indivi
dual con trabajos realizados en equipo. 

1. Ve1lizquez Campos, Rafae1."Metodo1og.:L.a de 
1a enseñanza media-superior". Perfiles Edu
cativos Nº15 CISE, UNAM 1982. 

2.y 3 .. Ascher1eben, K .. "Introducci6n a 1a meto
do1og~a pedag6gica. M~xico, Roca, 1979.p.14 
y p. 22. 
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TECNICAS CREATIVAS 
M~todos de investigaci6n de ideas.~ 

BRA.INSTORMING (."L1uvia de ideas") 
Objet~vo: Estimular a un grupo de personas pa
ra que emitan ideas con rapidez. Se exponen -
ideas pero no es un debate. 

Esquema 
1. Seleccionar a un.grupo de personas para que 

emitan ideas. 
2. Imponer la condición de que ninguna idea -

sea criticada, dejar aclarado que las ideas 
extravagantes serán bien recibidas, que se 
desean en cantidad y que los participantes 
deben tratar de combinar o perfeccionar las 
ideas sugerí.das por otros. ·• 

3. Registrar las ideas propuestas y evaluarlas. 

Comentarios 
Es recomendable la introducci6n de un período 
preliminar para escribir las ideas, es una ma
nera segura de evitar el riesgo de retrasos o 
fa11os producidos por 1a fa1ta de costumbre de 
1os miembros de1 grupo en confiar en los dem&s 
y poder hablar libremente. el tener ideas en 
fichas reduce considerablemente el tiempo nece 
sarío para clasificar los resultados. -

Se ha afirmado que 1a • b;rainstorming'
1 
produce no 

s6lo calidad en 1as ideas sino tainbi~n canti-
dad de e11as. 

Osborn menciona que cuando uno propone una 
idea, ~sta no s61o despierta ideas asociadas 
en la propia mente sino que estimula la capa-
cidad asociativa de los dem&s. 

Es posible que de muchas ideas sólo merezca la 
pena desarrollar dos, pero si éstas son buenas 
la•brainstormi~g"habrá cumplido su función. 

E1 procedimiento anterior fue recomendado por 
Osborn (1963) uti1izando una t~cnica exc1usiva
mente ora1. En 1o personal considero que 1o im
portante y trascendente en cuanto a su uti1iza
ci6n en el proceso de diseño, está en aprove-
char el m~todo propuesto pero con ia variante 
consistente en el apoyo del pensamiento gráfico 
tan necesario como estimulante y rico en posi-
bi1idades dentro del disefio. 

SINESTESIA 
Objetivo: Dirigir la actividad espont§nea de1 
cerebro y del sistema nervioso hacia 1a explo
ración y transformaci6n de problemas de disefio. 

Esquema 
1. Formar un. grupo de personas cuidadosamente -

seleccionadas para que funcionen como un de
partamento independiente de desarrollo. 

2- Facilitar al grupo mucha pr~ctica en el uso 
de anal~g~as para relacionar la actividad e.!!_ 
pontánea del cerebro y del sistema nervioso 
con e1 problema. 

3. someter al grupo los problemas dif~ciles que 
la organización matriz no puede resolver y -
conceder tiempo suficiente para su resoluci6n 

4- Someter el output del grupo a 1a organiza--
ci6n matriz para su evaluaci6n y ejecuci6n. 

Comentarios 
En su 1ibro "Sinéctica: E1 desarro11o de la ca
pacidad creativa", William Gordon describe cua
tro tipos de analog~as: S.i.mb61ica, directa, per
sonal y fantástica. 

Las cuatro analog~as son quizá, mas f&ci1es de 
ver como elementos fundamentales que abarcan --
1os pensamientos y 1a experiencia si utilizamos 
·ios siguientes nombres. 
Directa - realista. F4ci1es de encontrar. 
FantSstica - irrea1. Dn~ginar cosas que no exis
ten- 73 



74 

Persona1 - corpora1. Partes de1 cuerpo para 
produc~r un efecto deseado. 
Simb6l.ica - abstracta. Metáforas poéticas. -

La secuencia en la reso1uci6n de1 problema es: 
a) El. probl.ema dado. Definici6n del. probl.ema 
b) Oepuraci6n de las soluciones obvias. Acla

rar pensamientos acerca de las soluciones 
obvias ... 

e) Conversi6n de lo extraño en familiar. Se -
buscan anal.ogj'..as que transforman el "pro-
bl.ema dado'' en terminas familiares a l.a ex 
periencia de 1os miembros. -

d) Prob1ema comprendido. Se definen los confli 
etas y dificultades que prevengan una soiu= 
ci6n ... 

e) Cuestiones evocativas ... Se pide una so1uci6n 
en términos de uno de l.os tipos de anal.~g~a. 
cuando aparece una idea prometedora, ésta 
se desarrol.la verbal.mente hasta que puedan 
obtenerse prototipos aproximados que l.os -
miembros del grupo puedan comprobar. Las -
ana1og~as sue1en convertir 1o extrafio en 
fam1liar, es decir modelos compatibles con 
el probl.ema. 

Podemos concluir que cualquier generaci6n crea 
tiva de ideas, siguiendo una t~cn~ca especj'..fi= 
ca debe estar deritro de un r~girnen personal. ex 
tremadamente riguroso que demanda ante todo -
una d~sciplina· con jornadas de trabajo 1a~gas 
y regulares. De hecho Le Corbusier, Stravins
ky Y Picasso entre otros, atribuyen a esta re 
gul.ari:dad la fuente principal de su creativi= 
dad. 

Referencias bibl.iogr~f icas 
Broadbent, Geoffrey. Diseño Arquitectónico. 
Arquitectura y Ciencias Humanas.Ed. G. Gil.i,S.A. 
Barcel.on·a, l.976.-·Pp. 331 - 332 ·· -
Janes J.-Christopher. M~todos de diseño. Ed. 
Gustavo Gil.i, S.A. Barcel.ona l.976. Pp.41-43. 
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CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES DE LA 
CREATIVIDAD. 

Se proponen cinco condiciones necesarias y su 
ficientes para 1a creatividad, como estructu= 
ra básica que puede comprender y asimi1ar da
tos re1evantes a1 efecto. Estas condiciones 
tienen valor predictivo. Cuando las cinco con 
diciones se dan simultáneamente, cabe esperar 
sin ningún g~nero de dudas que la creativi
dad está presente. 

- CRITERIO DE CONECTIVIDAD. 

La esencia de la creatividad humana es RELA
CIONAL, de manera que un análisis de su natu
raleza habrá de hacer referencia a la conec
tividad de cualesquiera elementos que puedan 
entrar a constituir la re1aci6n creativa. 

Todas las formas de creatividad, en opinión 
de Bruner, surgen de una actividad COMBINATO
RIA, de un situar los objetos en una nueva 
perspectiva_ Arnold a1ude a este criterio co
mo combinaci6n de las experiencias del pasado 
dentro de nuevos mode1os, dentro de NUEVAS 
CONFIGURACIONES que satisfacen igualmente al 
creador como ta1 vez a la sociedad. Para 
Mcke11ar se trata de una FUSION de percepcio 
nes que han permanecido en estado latente 1ar 
go tiempo, para Gerard, ser~a un acto de "cie 
rre" una reestructuraci6n del campo percepti= 
va de la experiencia; para Taylor, el moldea
do de experiencias dentro de ESTRUCTURAS ORGA 
NIZATIVAS nuevas y diferentes; etc. -

Todos coinciden en que la conectividad es una 
condici6n necesaria. La creatividad es una 
combinaci6n de elementos dentro de una nueva 
re1aci6n y, al mismo tiempo, una recombina-
ci6n de e11os. 

El criterio de conectividad estab1ece que 1a 
creatividad tiene mucho que ver c:o·n 1as estruc 
turas .de re1aci6n; implica una fusi6n de ele-= 
mentas dentro de estas estructuras nuevas, m&s 
bien que una ordenación mec&nica de los mis
mos; ello quiere decir que las conexiones no 
se encuentran. sino que se producen. 

- CRITERIO DE ORIGINALIDAD. 

Para que un producto pueda ser calificado de 
genuinamente original debe tener estas cuatro 
cualidades: novedad, impredictibLlidad, unici
dad y sorpresa. El aspecto de novedad implica 
algo todav~a no dado o infrecuente; frescura 
inventiva. La origina1idad implica impredicti
bilidad. La creatividad produce cualidades que 
antes no exist~an y que nunca hubieran podido 
predecirse sobre la base de configuraciones 
previas de eventos. En tercer 1ugar, la origi
nalidad a1ude a una rea1idad única, irrepeti
bl.e. 
Los productos originales carecen de preceden
tes. 
En cuarto 1ugar, la originalidad lleva consi
go una dosis de sorpresa. 
Para Bruner, 1a sorpresa agradab1e constituye 
la verdadera esencia de 1a creatividad misma. 

- CRITERIO DE NO-RACIONALIDAD. 

La actividad combinatoria tiene 1ugar en for
ma de operaciones inconscientes: tales opera
ciones no pertenecen a1 funbito mental de la r~ 
ciona1idad ni se hallan controladas de un modo 
consciente- La racionalidad divide y distin-
gue, se centra en.señalar diferencias_ 
La actividad metaf6rica, por e1 contrario, une 
y re1aciona; f1orece sobre e1 terreno de las 
semejanzas y respira en la atm6sfera de 1os 
procesos primarios. La no-raciona1idad no es 
sólo una condici6n de la novedad, sino 
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9U.'e consti.tuye precisamen1::(e su causa. 

E1 nive1 o sector del proceso creativo inva
riab1emente asociado con la creaci6n de a1go 
nuevo es de ~ndo1e no-racional; yace bajo la 
superficie de la conciencia, resiste todo -
an41isis racional y se desvanece ante el in
tento de un examen 16gico. 

La fusi6n metaf6r~ca de los elementos se rea 
liza en los niveles inconscientes y se pro-= 
yecta hacia arriba, a los niveles conscien-
tes. 

- CRITERIO DE AUTO-REAI·IZACION. 

Segan este criterio, la creatividad conlleva 
un cambio fundamental en la estructura de la 
personalidad, cambio que tiene lugar en la -
dirección del logro de la plenitud de rea1i
zac:i.6n. 

Maslow dice que la creatividad constituye -
una caracterrstica universal de las personas 
que se autorrealizan. 
La persona que se autorrea1iza se caracteri
za, al mismo tiempo, por un caudal motivaci~ 
nal de extraordinaria fuerza. Estos impulsos 
dinamizan al individuo de tal manera, que -
~ste se siente motivado a actuar, a expresar 
se, a realizar algo; produciendo al mismo -= 
tiempo, trasformaciones de la personalidad. 

Los impulsos motivacionales fuertes revisten 
gran importancia para la actividad creativa. 
Dinamizan el organismo y lo impelen a la ex
presi6n creadora. 

La m~s alta aspiración implica la auto-rea1i
zaci6n, la cual representa al mismo tiempo el 
objetivo de la vida y su origen motivacional. 
La teor~a de la rnotivaci6n con bGsqueda de 

una meta comp1eta el aná1ísis de este cuarto 
críterío. 

- CRITERIO DE APERTURA. 

"Apertura es lo contrar.i.o de la 'actividad de 
fensiva', cuando, para proteger la organiza-= 
ción del yo, se procura que determinadas exp~ 
riencias no 11eguen a la conciencria, si no es 
de manera trastocada o censurada ••• La apertu 
ra significa ausencia de rigidez, permeabi1i.=· 
dad en los límites de 1os conceptos, creen-
cías, percepciones e hip6tesis" 

Rogers, C.R. ON BECOMING A 
PERSON (Bastan: Hougton M~ 
fflín Ca., 1961), p. 353. 

La persona creativa es receptiva ante el mun
do de los objetos, ante los problemas, ante -
los demás, ante la falta de evidencia a 1os -
ímpu1sos inconscientes. Sensibilidad o recep
tividad son condición del trabajo creativo. 

Se trata aqu~ de la capacidad para aceptar el 
conflicto y la tensión que surqen de la pola
ridad, tolerar las incoherencias y contradic
ciones, aceptar 1o desconocido, no sentirse -
incómodo entre lo ambiguo, lo no del todo -
exacto, lo inseguro. 

La flexibilidad constituye una extensi6n de
los rasgos de receptividad y tolerancia de la 
ambiguedad. Estas Gltimas características pe!:_ 
miten al individuo asumir el cambio y sacar 
provecho de él. Flexibilidad quiere decir ha
bilidad para jugar con los elementos de un -
conjunto, para operar sin estar atado a for-
mas r~gidas, para escapar a las soluciones 
tradicionalmente dadas, para ser alegremente 
serio, para percibir significados en situaci~ 
nes o hechos irrelevantes. 



La persona creativa ha de especu1ar, verificar, 
modificar, posponer 1a terminación de su traba 
jo, necesita fiarse de su propio sentido para
orientarse. 

Fina1mente 1a cua1idad de espontaneidad propor 
ciona al acto creativo la sensaci6n de 1iber-
tad, de autonorn~a, de indeterminaci6n. 
Este matiz de espontaneidad ser~a responsable 
de 1a 1sensaci6n de frescura, de nacer de nuevo 
cada d~a, de ingenuidad un tanto infanti1, de 
natura1idad y senci11ez que acompaña cualita
tivamente a la creatividad_ 

Comentario cr~tico: 
Las cinco condiciones necesarias y suficientes 
de la creatividad como estructura b~sica que 
propone Ralph J_ Hal1man, tienen a mi modo de 
ver validez en el a.mbito educativo ya que pro
pician el desarrollo creativo del alumno, en 
base a productos tangibles, perdiendo el car&c 
ter de proceso inconsciente y misterioso que -
normalmente rodea a la creatividad-

Se debe evitar caer en el error de considerar 
la propuesta como un esquema finico de referen
cia ya que se restringir~a el proceso creativo 
que por naturaleza debe ser din~mico y siempre 
cambiante-
La eva1uaci6n del esquema debe hacerse con 
creatividad, en s~ misma, haciendo conciente 
a profesores y alumnos de la conveniencia de 
aspirar al desarrollo de los criterios expues
tos, lo cual será siempre ben~fico para alen
tar un cambio en la conducta intelectua1 que 
propicie la creatividad. 

Resumen de ideas. 
CURTIS J., DEMOS G.,y TORRANCE-E. •IMPLICACIO
NES EDUCATIVAS DE LA CREATIVIDAD. Ediciones 
Anaya, S.A. 1976. Sa1amanca: L. Brai11e, 4. 
Cap. I. pp. 22-36. 

ESTA TESIS 
SALJI DE. LA NfJ IJEBE 

tiliiUl1TECA 
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INSTRUMENTACION 
DIDACTICA DEL CURSO. 

La did~ctica es una discip1ina forma1 que tien 
de a hacer m~s acces%b1e 1a comprensi6n de un
prob1ema, una idea o un concepto te6rico, de 
modo que e1 receptor, en este caso e1 aiunmo 
de diseño pueda entenderlo de la manera más ex 
pedita para aplicar1o en e1 ejercicio que se -
encuentre desarrollando, y en un futuro para 
aprovecharlo en otros proyectos; por 1o cual 
es necesario que el docente identifique el con 
junto de conocimientos e informaci6n que permT 
ta descomplejizar el problema al que habrá de
enfrentar a los alumnos. 

Las fichas o "quanturns" de informaci6n y su se 
cuencia ordenada, dando coherencia al conjuntO 
es lo que constituye en esencia la imp1ementa
ci6n did&ctica del curso, tal como se propone 
en 1a tesis, integrando el marco te6rico prSc
tico de referencia, que oriente al a1umno en 
la soluci6n del ejercicio, quedando como tes-
timonio concreto de lo que se proporcion6 como 
materia1 did~ctico para apoyar e1 desarrollo 
del prob1ema de diseño y de la experiencia di
dáctica que conlleva. 

Se busca que cada grupo y cada a1umno en sll 
circunstancia concreta aporte informaci6n sig
nificativa re1acionada con e1 prob1ema de dise 
ño a resolver, considerando que 1as aportacio= 
nes son una de las condiciones que a1ientan la 
creatividad que se trata de estimular en alum
nos y docentes, venciendo 1a pasividad tradi
cional en los cursos de diseño en los que la 
actividad principal se centra en e1 sistema de 
correcciones al proyecto presentado. 

Las fichas informativas pueden referirse a so
luciones an~1ogas al problema de diseño, a mo
de1os ic6nicos, a representación gráfica, pa
trones por loca1es, detalles constructivos, 

conceptos te6ricos, etc4§tera-- Se busca reunir 
y procesar inf orrnaci6n de caiidad que ayude a 
descomp1ejizar el problema, facilitando su 
comprensi6n y conceptua1izaci6n creativa. 

La rea1izaci6n de materia1 de apoyo y 1a pro
ducci6n de informaci6n en torno a1 prob1ema de 
diseño y su vincu1aci6n con 1a estructura con
ceptual de1 curso debe quedar a cargo de los 
docentes y alumnos sobre todo a partir del ter 
cer semestre donde es recomendable que se com= 
parta la responsabi1idad de generar informa
ción y conocimiento como resu.:t..tado de 1a expe
riencia académica, desarro11aiido capacidades 
de critica. investigación, observaci6n, descu
brimiento, abstracción, síntesis y registro de 
datos hasta ahora ausentes en 1os procesos 
de ensefianza del diseño arquitectónico. 

Fina1mente como resultado de 1as aportaciones 
de los participantes a1 ta11er didáctico, en 
particular 1a rea1izada por e1 Arq. Enrique 
Arroyo Rodriguez, se propone que las fichas 
informativas para su ordenaci6n deben c1asifi
carse en dos grupos: 
-Fichas informativas básicas (FB), 1as cuales 
presentan aspectos teóricos fundamenta1es del 
proceso de diseño y que son de ap1icaci6n gene 
ral -Aspectos invariantes de 1os contenidos dE;° 
enseñanza-. 
-Fichas informativas particu1ares (FP) que con 
sideran aspectos específicos del ejercicio a 
resolver. 

Como complemento a 1o expuesto y para faci1i-
tar su comprensión, se recomienda ana1izar las 
fichas informativas que se inciuyen en 1a ins
trumentación didáctica de 1os ejercicios de di 
seño expuestos en los capituios tercero y cuar 
to de la tesis. -
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RECOMENDACIONES EN RELACION 
AL CONTENIDO ~ DISESO DE FICHAS INFORMATIVAS. 

Como primer ¡)Unto es neces,ario ubicar el. tema 
de ia ficha dentro de J.a estructura conceptual 
del. curso, lo que implica buscar su vincula-
ci6n con J.a probJ.emática de J.os ejercicios de 
disefio y con el marco te6rico metodo16gico de 
referencia. 

Posteriormente desarrol.l.ar el. "quantum" de in
forrnaci6n en base a textos, documentos, estu
dios o detal.les arquitectónicos intentando si~ 
tetizar J.o significativo del tema incluyendo 
gráficos y fotograf ~as que aclaren e il.ustren 
el. concepto, cuando esto sea posibl.e. A conti 
nuaci6n las fuentes informativas o referen--
cias bibl.iográf icas y referencias importantes 
con otras fichas. 

Como complemento si es que se desea su ap1ica
ci6n como ejercicio de diseño con el objeto de 
centrar el inter~s de1 alumno en el plantea-
miento y soluci6n de alguna parte del proyecto, 
se deberán in.ferir las preguntas concretas, as:L 
como 1os problemas de diseño que pudieran resul 
tar de interés aplicando el contenido informatT 
vo de 1a ficha... (vease ficha "Entrada PrincipaT" 
cap~tulo 4 ... Ejercicio: Sucursal Bancaria ... D ... 2 
85/I. Pp. 211-212. 

Por otro lado una de 1as ventajas importantes 
que se contemplan con esta propuesta de siste
matizar la informaci6n que se genera paralela 
al desarrollo de los ejercicios de diseño, es 
que se conserva como acervo generando el hábi
to de ir enriqueci~ndolo a lo largo del proce
so de formaci6n profesional, posibilitando ad~ 
m~s el intercambio del material elaborado. 

Fo_rmato propuesto para el diseño de fichas in
fprmativas, en hojas téilnaño carta usadas en 
forma horizontal. 

ANvc-.eso 'F/CHA ,/.tlC,f~A"'TIV"A 

PATS/ZJA-
FlcHA NCIM • --<'AN=<Pn>------

e6F- 8,J!!>LJo<;IZAF/c.4 ------
"2GF. One'A~ Flt::HA~ : --- ~Gt.:NA: -- ; 

2EVE.e>so 

PJZG.s;-u,.,¡7;.:s 

I 

. 

- ---z----------------;-

. PEDJ!!>l.EMA E/VUNcJAOO 

- -. -pa-/55 i 
i 

-~-..:...~ ..... ;..J i 
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aSENO DE UN MODELO 
DE CLRSO. 3 

Programa de materia de Diseño Básico I. 
Semestre 87/I. 
Ejercicios de diseño: 
1. Diseño vo1um~trico n partir de esquemas 

compositivos bidimensionales. 
2. Diseño de espacios exteriores. 

Exposici6n temporal de esculturas. 
3. Diseño de espacios interiores-e:::ctcriores 

Casa de fin de semana. 
Fichas informativas tema l. 
Fichas informativas tema 2. 
Fichas informativas tema 3. 
Resultado de disefios de los alumnos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
FACULTAD DE ARQUITECTURA. 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
CORRESPONDIENTE A LA MATERIA DE 
DISEf:IO BASICO I 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
" A C A T L A N 11 

INTRODUCCION. 
E1 presente trabajo inc1uye los aspectos b§si
Cos que integran e1 programa de materia corre~ 
pendiente a1 curso de Diseño B§sico I, con e1 
prop6sito de dar a conocer a profesores y alu~ 
nos el conjunto de ejercicios de diseño que 
tendrán que resolver durante el semestre, 
orientando el proceso de enseñanza aprendizaje 
hacia objetivos did§cticos definidos y estruc
turados en función de las unidades tem§ticas 
y de los problemas de diseño, permitiendo con 
esto evaluar con mayor objetividad los produc
tos de aprendizaje comprobando finalmente la 
validez de los resultados obtenidos. 

La implementación didáctica de los temas se 
realizará a base de fichas informativas que 
ayuden a 1os a1umnos a entender y descomp1eji
zar los problemas de disefio, formando el mar
co te6rico-práctico del curso. 

1.0 ANTECEDENTES. 
El alumno ingresa al curso pr~cticamente sin 
experiencia alguna en el campo de1 diseño y 
con poca o nula habilidad para expresarse por 
medio de los lenguajes no verbales propios del 
diseño, por lo que se considera importante 
orientar e1 curso al conocimiento y compren-
si6n por parte del alumno de los conceptos 
básicos del diseño y de 1a composici6n, desen-

volviendo la visi6n del estudiante a base de 
experiencias que desarrollen su intuici6n in
ventiva pa:c:·a vol.verl..o observador e imaginativo, 
descubriendo l.os medios de expresi6n que le -
sean propios a sus posibilidades intelectuales 
y emotivas, dan.do1e una sincera comprensi6n de 
su poder creativo, generando en el alumno un 
sentido profundo deauto-responsabilidad, pers~ 
verancia, tiempo-trabajo que necesita un ejer
cicio para alcanzar la calidad y eficacia has
ta ahora desconocidas por ~1, aprendiendo a 
adquirir 1a información necesaria para manipu
larla y lograr una experiencia significativa 
de ·aprendizaje. 

2.0 OBJETIVO TERMINAL 
DE APRENDIZAJE. 

El alumno participante será capaz de formalizar 
en modelos gráficos y volumétricos con suficie~ 
te calidad y eficacia, el diseño de espacios 
arquitect6nicos sencillos, exteriores e interi~ 
res como respuesta a un conjunto de actividades 
producto de una forma de vida determinada, ex
hibiendo claridad y orden en la definición de 
los arreglos espacia1es que constituyen ias di
ferentes §reas de1 sistema arquitect6nico. 

3.0 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
DEL CURSO. 

EL DISEf:IO COMO ACTIVIDAD HUMANA 
EL PROCESO DE DISEf:IO 
EL HOMBRE, FORMA DE VIDA Y CULTURA 
PRINCIPIOS DE ANTROPOMETRIA, RELACION HOMBRE, 
MUEBLE Y ESPACIO. TOLERANCIAS AMBIENTALES 
EL ESPACIO GEOMETRICO Y EL ESPACIO ARQUITEC
TONICO. ASPECTOS PERCEPTUALES: LA PROPORCION, 
ESCALA, COLOR, LUZ, UNIDAD Y CONTRASTE. 
PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA COMPOSICION 
ESPACIAL 
EL PENSAMIENTO GRAFICO Y EL MODELO VOLUMETR~ 
co 
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4. O EJERCICIOS 
DE DISENO. 

TEMA 1.0 DISENO VOLUMETRICQ A PARTIR DE 
ESQUEMAS COMPOSITivos BIDIMENSIONALES 

TEMA 2.0 DISERO DE ESPACIOS EXTERIORES. 
EXPOSICION TEMPORAL DE ESCULTURAS. 

TEMA 3.0 DISERO DE ESPACIOS INTERIORES 
EXTERIORES. CASA DE FIN DE SEMANA. 

5.0 GENERALIDADES 
5.i METODO DE ENSERANZA. 
Un proceso creativo de enseñanza aprendizaje 
es aque1 en e1 cua1 estudiantes v profesores 
participan sistem~tica y vo1untaria.mente en 1a 
producci6n de informaci6n significativa re1a
cionada con 1os temas y conceptos fundamenta-
1es del curso, y en 1a eva1uaci6n de los pro
ductos de aprendizaje, obteniendo una experie~ 
cia de los mismos que genere e1 conocimiento. 

La 1abor de1 maestro debe centrarse en e1 plan 
teamiento de actividades que desarrollen la e~ 
pacidad creativa y productiva del alumno, est_!. 
mu1ando su participaci6n sistem~tica y compro
metida a lo largo del curso, aprendiendo a de~ 
complejizar problemas de diseño, fomentando 
actitudes de reflexi5n y cr~tica, llendo de 1o 
simple a 1o complejo, de lo concreto a 1o abs
tracto, de la pr&ctica a la teoría, de 1a ac-
ci6n a 1a conciencia, de lo externo a lo inter 
no, de 1o accesorio a lo fundamental, de lo -
parcial a 1o tota1 y de la ubicación de 1os 
fen6menos aislados en conjuntos mayores. 

Se hará ~nfasis en e1 aprendizaje y desarrollo 
de lenguajes no verbales como el pensamiento 
gráfico y el modelo volum~trico, incidiendo 
en acciones manuales que permitan una cada vez 
mejor coordinación motora y una mayor sensibi
lización - primero gruesa y despu~s fina- de 
los procesos manuales de ejecuci6n. 

5.2 ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
Se propone lo siguiente: 
- Plática introductoria al tema con 1as aclara 

cienes pertinentes. -
Investigaci6n de campo cuando sea requerida. 
Investigaci6n documental que enriquezca 1a 
informaci6n proporcionada constituyendo el 
conjunto de fichas informativas de1 curso. 
Sesiones grupales, "Ll.uvia de ideas", para 
obtener conclusiones operativas aplicables 
al. diseño. 
confrontaciones de trabajos realizados en las 
que se analice l.o significativo de las solu
ciones presentadas. 
Asesorías directas o enseñanza tutoria1 cuan 
do el. caso lo requiera. -
Entrega y eva1uaci6n abierta. 
Plática sobre conclusiones generales a la 
terminación de cada tema. 

5.3 SISTEMA Y PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACION. 

En cada uno de los temas a desarrol.l.ar se de
terminan los criterios de eva1uaci6n que defi
nen el enfoque did~ctico del curso, 1os que se 
desprenden de los objetivos particul.ares de c~ 
da ejercicio, tanto terminal.es como intermedi
os o capacitadores. 

La ca1ificaci6n final. se obtendr~ tomando en 
cuenta las eva1uaciones parciales real.izadas, 
quedando condicionada a la presentaci6n de to
dos los trabajos real.izados durante el semes
tre, los cua1es podrán ser retroalimentados y 
mejorados durante e1 desarro11o de1 curso. 

5.4 BIBLIOGRAFIA 
DE APOYO. 

Como apoyo para el. desarro1l.o de los ejercicios 
durante el curso, se sugiere consul.tar 1a si
guiente bib1iograf~a: 



BAKEN., GEOFFREY H. Le corbusier. An~1isis de 1a 
forma. Edit. G.G., Barce1ona, 1985. 

CHING, FRANCIS D.K. Arquitectura: forma, espa
cio y orden. Edit. G.G. S.A. M€xico, D.F. 1982 

CHING, FRANK. Manual de dibujo arquitectónico. 
Edit. G.G. M€xico, 1982. 

GARCIA SALGADO, TOMAS. Notas sobre teor~a de1 
diseño arquitect6nico • Edit. Coordinación de 
arquitectura aplicada Facultad de arquitectura 
UNAM. M€xico 1985. 

LASEAU, PAUL. La expresion qr~fica para arqui
tectos y diseñadores, Edit. G.G. México, 1982. 

TURATI VILLARAN, ANTONIO. Diseño arguitect6ni
co como materia de enseñanza. Edit. DEPA. UNAM. 

VILLANUEVA, BENJAMIN. Arquitectura popular de 
Sinaloa. Serie/rescate y divulgacion. 

5.5 CALENDARIZACION. 
Es la programaci6n en el tiempo de las activi
dades acad~micas que conforman el proceso de 
enseñanza, para lo cual se consider6 seis ho
ras-clase por semana en un per~odo de quince 
semanas efectivas de trabajo. (ver gr~fico an~ 
xo). 

~----1 
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TEMA: DISEGO VOLUMETRICO 

1 A PARTIR DE ESQUEMAS COMPOSITIVOS 
BIDIMENSIONALES-

OBJETIVO DEL TEMA-
INICIAR AL ALUMNO EN LA COMPOSICION 
DE ESPACIOS BIDIMENSIONALES Y VOLUMENES SIN 
ESPACIO INTERIOR, INTEGRANDO MODELOS GRAFICOS 
Y VOLUMETRICOS-

OBJETIVOS INTERMEDIOS-
Rea1izar composiciones abstractas bidimensio 
na1es dentro de los l~mites de un espacio 
predeterminado a partir de estructuras orto
gonales e inclinadas a 30°, 45º, 60ºy 90º, 
combinando rectas con rectas, rectas con cur 
vas, curvas con curvas, y figuras formadas -
por triángulos, cuadrados, rectángulos y 
círcu1os. 
Identificar en los diferentes esquemas com
positivos, el elemento fison6mico regente de 
la composici6n que podrS ser de forma cuadra 
da, triangular o circular. -
Desarrollar los alzados correspondientes in
feridos de los esquemas en planta. 
Pasar del plano bidimensional al volumen pa
ra estudiar las proporciones tridimensiona-
1es de1 mode1o. 
Inferir a partir del. modelo vol.um~trico las 
sombras proyectadas por los cuerpos en 1as. 
diferentes superficies, con el objeto de de
finirlas en el modelo gráfico. 
Manejar intuitivamente el color tanto en el. 
modelo gráfico como en el. volurn~trico. 
Exhibir suficiente habilidad y destreza para 
expresar con calidad y claridad el. resultado 
de sus diseños en los modelos gráficos y vo-
1.um~tricos. 
Val.orar la importancia de los disefios en abs 
tracto que no terminan en espacios habita- -
bles, proporcionando al alumno los instrume~ 
tos metodo16gicos y gramatical.es que más ta~ 
de empleará en resol.ver ejercicios arquitec-

tónicos de mayor complejidad. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO-
Siendo la composici6n la forma el.ave de todas 
las formas de rea1idad de 1os va1ores est~ticos 
se pretende desarrollar una serie de ejercicios 
de diseño, que permitan al alumno explorar, 
especu1ar y descubrir los valores de la compos~ 
ción que se manifiestan en 1a unidad del conjun 
to y de la compatibi1idad o incompatibilidad -
formal de las diferentes figuras geom~tricas 
que se p~etenden integrar; adem&s de adquirir 
la suficiente habilidad y conocimientos para 
resolver 1os diagramas b&sicos en planta y alza 
dos considerando su interrelación con los co- -
rrespondientes mode1os volumétricos que ayuda
r&n en la comprensi6n de las proyecciones orto
gonales fundamentales. 

DIRECTRICES DEL PROYECTO-
Definir el formato b~sico donde se desarro
llar~ 1a composición, incluyendo en el mismo 
trazo de estructuras bidimensionales -tramas 
o redes espaciales- que servir&n como auxi1i~ 
res de composici6n a 30°-45°-60°-90º. 
Precisar las características particulares de 
cada ejercicio -rnYnimo cinco- buscando la 
integración de rectas con rectas, rectas con 
curvas, curvas con curvas, considerando en 
cada problema la ubicación de un elemento f i
son6mico regente de la composici6n que podr~ 
ser el cuadrado, el triángulo, y el círcu1o. 
Una vez esbozada la organización de la figura 
en planta, se deber& estudiar sus correspon
dientes alzados -mínimo dos- decidiendo 1as 
a1turas de las diferentes figuras buscando 
una integración vo1umétrica dinfunica, bien 
equi1ibrada y proporcionada. 
P1antear la geornetrizaci6n fina1 de los dife
rentes ejercicios jerarquizando y precisando 
los diferentes p1anos que integran la compo
sici6n en planta y en alzado, haciendo 1os 
ajusteºs y 1as modificaciones necesarias para 
optimizar 1os diseños. 93 
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Se1eccionar 1as tres mejores so1uciones para 
rea1izar1as en vo1umen con 1a posibi1idad de 
uti1izar cartu1ina,·madera, metal o p1&stico 
para 1a fabricaci6n de 1os mode1os, con 
ca1idad y 1impieza de ejecuci6n. 
Posterior a 1a e1aboraci6n vo1umétrica se 
proceder~ a estudiar el efecto de sombras en 
plantas y a1zados para completar la expre
si6n gráfica del ejercicio estudiando textu
ras y contrastes visuales y 1a posibilidad 
de aplicar co1or en el resu1tado final de 
sus diseños. 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
El desarro11o·de los ejercicios se realizará 
en m6du1os dob1e carta de 28cms X 43cms. 
Las gráficas se rea1izarán en cartulina Ledger 
blanca, o Corsican b1anca delgada; la impre-· 
si6n de co1or en las texturas visuales podrá 
ser a 1ápiz o tinta y con plumones de color en 
diferentes gruesos. 
Los volúmenes se presentarán en bases s61idas 
debidamente rigidizadas y proporcionadas. 
Será parte de 1a composici6n 1a ubicaci6n y 
proporci6n de1 1etrero indicando el tema, el 
nombre del alumno, los asesores y el nWnero de 
la lámina. 

CRITERIOS DE EVALUACION 
VALOR TOTAL DEL EJERCICIO 20% 
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Composici6n e integraci6n de los conjuntos 
en plantas, a1zados y en volúmenes 40% 
Representaci6n gráfica en plantas y 
alzados 
Realizaci6n volumétrica. 

30% 
30% 

100% 

Responsab1e de1 p1anteamiento y desarro11o de1 
tema: 
M. en Arq. Antonio Turati Vi11ar&n. 



T~MA: DISENO DE ESPA~IOS EXTERIORES. :2 EXPOSICION TEMPORAL DE ESCULTURAS 
LUGAR: EL CAMPUS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

OBJETIVO DEL TEMA. 
INICIAR AL ALUMNO EN EL DISENO 
DE ESPACIOS EXTERIORES APLICANDO LOS PRINCIPIOS 
ORDENADORES DE LA COMPOSICION ARQUITECTONICA 
Y LAS CALIDADES OPTICO-HAPTICAS EN LA 
INTEGRACION PLASTICA DE UN CONJUNTO ESCULTORICO. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 
Analizar con ayuda de1 profesor 1as caracte
rrsticas f~sicas del espacio abierto donde 
se ubicará el conjunto escu1t6rico, infirien 
do 1os ejes principales de percepción, 1os -
posibles accesos, fondos y remates visuales. 
Entender el valor que tiene dentro del proce 
so de diseño la búsqueda de la idea genera-
triz que le permita plantear alternativas de 
solución con la intenci6n de concretar su 
partido arquitect6nico. 
Organizar el partido de acuerdo con secuen
cias de recorridos, puntos focales de inte
r~s y distancias visuales, jerarquizando los 
diferentes espacios dentro de un todo orden~ 
do y unificado. 
Experimentar en un modelo tridimensiona1 a 
escala 1a a1ternativa que refleje la idea 
generatriz b&sica o concepto arquitect6nico, 
integrando estudios de color y textura. 
Plantear a mayor escala la parte caracterís
tica de su proyecto con el objeto de estu
diar a detalle los elementos constitutivos 
del espacio seleccionado. 
Desarrollar la expresión gráfica y vo1um6tri 
ca de su diseño con habilidad y profesiona--
1ismo. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Antecedentes: 
En relación con el programa de eventos y acti
vidades culturales que la Universidad viene 

desarrollando, se considera interesante a ni
vel de propuesta, vincular·e1 ejercicio de di 
seño de espacios exteriores con ia problem~-= 
tica que puede desprenderse de la composici6n 
de un conjunto destinado a exponer en forma 
novedosa e interesante un conjunto de escu1tu 
ras con diversos temas, aprovechando el espa= 
cio donde se encuentra el espejo de agua fren 
te a la Torre de la Rectoría en Ciudad Univer 
sitaria. -

La exposición tendrá el car5cter temporal con 
el objeto de promover la vinculación de las 
manifestaciones artísticas contemporáneas con 
la comunidad universitaria. 
El ejercicio pretende la comprensión y ap1ic~ 
ci6n en el diseño de los principios ordenado
res de la composición como son la unidad como 
cualidad de conjunto, la armonía entendida 
como la sucesión simultánea de espacios dife
rentes, el ritmo como cualidad de movimiento, 
e1 equilibrio como cualidad de balance, la 
jerarquía como cualidad de inter~s dominante, 
el contraste como cualidad de oposici6n, 1a 
variedad como cualidad de cambio, 1a propor
ci6n y escala como la relaci6n interesante de 
las partes del conjunto, e1 color y 1a textu
ra como medios de expresi6n. 

PROGRAMA GENERAL 
Accesos 
Sistema general de circulaciones 
Espacios para exponer siete esculturas o 
grupos escult6ricos. 
Será necesario plantear a deta11e algunas 
de las áreas de mayor significaci6n con el 
objeto de estudiar la re1aci6n de 1a escul
tura con la envolvente espacial que la deli 
mita considerando fondos, remates, distan-
cias visuales y posiciones del observador. 
S~mbolo de la exposici6n con espacio a cu
bierto para presentar el cat~logo de la 
muestra. 95 
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- Una vez definido e1 partido arquitect6nico 
genera1 se estudiar~n a mayor esca1a 1as 

:partes m4s significativas del proyecto. 

Como estrategia general de diseño se recomien 
da trabajar paralelamente con mode1os tridi-
mensionales y bidimensionales, es decir con 
gr4ficos y maquetas que permitan reso1ver ade 
cuadamente el prob1ema. -

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
P1anta de conjunto escala 
P1anta de1 espacio a deta11e esca1a 
A1zados m~nimo 2 esca1a 
Maqueta de1 e$pacio a deta11e esca1a 
Apunte per,speC:tivo. 

CRITERIOS DE EVALUACION 
VALOR TOTAL DEL EJERCICIO 30% 

1:200 
1:50 
1:50 
1:50 

Se tomar4n en cuenta 1os siguientes aspectos: 
Idea generatriz o concepto 
de proyecto 
Integraci6n del conjunto, 
secuencia de recorridos 
proporci6n de circulaciones, 
manejo de los principios ordenadores 
de 1a composici6n, escala y proporci6n 
Ca1idad del espacio a detalle 
Expresi6n Gr&fica 
Expresi6n Vo1um~trica. 

20% 

20% 
20% 
20% 
~ 

100% 

Responsable del planteamiento y desarro11o del 
tema: 
M. en Arq. Antonio Turati Vi11ar~n. 
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TEMA: 

3 
DISENO DE ESPACIOS 
INTERIORES EXTERIORES. 
CASA DE FIN DE SEMANA. 
LUGAR: VALLE PE BRAVO, 

OBJETIVO DEL TEMA. 

EDO. DE MEXICO. 

INICIAR AL ALUMNO EN EL DISENO DE ESPACIOS 
INTERIORES EXTERIORES DE UN SISTEMA ARQUITECTO 
NICO DE PROGRAMA ELEMENTAL CON IMPLICACIONES -
FUNCIONALES SENCILLAS, QUE CORRESPONDAN A UN 
MODELO DE FORMA DE VIDA DETERMINADO PRODUCTO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS, UBICADO EN 
UN CONTEXTO REAL. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 
Analizar con ayuda del profesor las caracte
r~sticas de1 sitio y de1 terreno en particu
lar donde se ubicar§ el proyecto, consideraE 
do relaci6n entorno-edificio. 
Interpretar las particularidades de la forma 
de vida de los usuarios, referidas en termi
nas de espacios en el programa arquitect6ni
co, haciendo las modificaciones y ajustes 
necesarios de coman acuerdo con e1 profesor 
con el objeto de entender y definir con cla
ridad el prop6sito de la edificaci6n. 
Definir el conjunto de elementos satisfacto
res de las distintas actividades a realizar
se dentro y fuera del sistema arquitect6nico. 
Reconocer al elemento como todo objeto fijo 
o m6vil que forma parte de una edificaci6n y 
que se convierte en el agente generador del 
arreglo espacial, entendiendo 1a relación 
hombre - mueble - espacio. 
Considerar las cualidades de 1os espacios i.!!. 
teriores exteriores en funci6n de su locali
zación dentro del sistema, flexibilidad y -
continuidad. 
Inferir la lógica estructural de1 sistema -
arquitect6nico a partir de su funci6n y de 
la coordinación modular de los diferentes -
elementos que se interactúan para de1imitar 

soportar y cubrir los espacios. 
Identificar el valor de la envolvente en el 
desarrpl.l.o de espacios in·teriores exteriores, 
e1 tratamiento y .configuraci6n de 1as super
ficies 1~rnite, que determinan su carácter y 
expresividad. 
Componer 1as fachadas considerando 1a rela-
ción del. interior con e1 exterior, organizan 
do l.a adecuada posici6n y proporci6n de acc~ 
sos, paños cerrados, ventanas y cubierta, in 
tegrándose al paisaje y al entorno por medio 
del manejo de formas, materiales, co1ores y 
texturas que permitan lograr una expresivi-
dad y carácter adecuados al lugar donde se 
ubicar§ e1 proyecto. 
Desarrol.lar la expresión gr&fica y vol.um~tr~ 
ca de su diseño con suficiente ca1idad de 
detall.e. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
En el bel.lo y pintoresco poblado de valle de 
Bravo se pretende diseñar una casa de fin de 
semana. La so1uci6n deberá dar respuesta a las 
condicionantes siguientes; 

Adecuación con el terreno. 
Integraci6n al. entorno y al contexto donde 
se ubicará el. proyecto, buscando no romper 
con 1a fisonomía arquitect6nica dei lugar. 
Interpretaci6n adecuada a la informa1idad de 
la forma de vida de los usuarios. 
Definir con claridad accesos, vistas y orien 
taciones convenientes para cada espacio, ma-= 
nejo permanente de 1a luz natura1. 
Evitar soluciones convencionales, adaptando 
igua1es so1uciones a contextos de ~ndoie di.!! 
tinta, sin gesticulaciones inútil.es, ni fa1-
sos rebuscamientos. 
Tratamiento de los espacios exteriores bus-
cando una integración y continuidad con aqu.!:_ 
11os espacios interiores que as~ io requie-
ran, definiendo pavimentos, terrazas, &rbo-
les y arbustos ·que ofrezcan frescura, sombra 
y colores bot~nicos. 
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EL USUARIO 
Caracterizaci6n del. sujeto de 1a obra. 
Para efecto de1 proyecto se cons~dera una fa
mil.ia proniE?dio de cinco miembros~. Un matrimo
nio de cuarenta y cinco afias promedio, una 
hija de dieciocho y dos j6venes de qui~ce y -
catorce años. 

100 

PROGRAMA PARTICULAR. 
1.0 ESPACIOS EXTERIORES 
1.1 Acceso peatonal. control.ado 
1.2 Acceso vehicul.ar 3 autos sin cubrir 
1.3 Jard~n y terraza cubierta para comer al. 

exterior y 1ugar de estar. Asador de carne 
1.4 Bodega para guarda de artícul.os deportivos 
1.5 Al.macenaje de l.eña para la chimenea 
1.6 Patio de &exyicio incl.uir cal.entador de -

gas y tanque estacionario. 

2.0 ESPACIOS :INTERIORES 
2.1 Acceso a 1a casa y vestíbul.o de entrada 
2.2 Toil.et con lavabo e inodoro 
2.3 Estar: Conversar, l.eer, estudiar, escuchar 

mGsica. Acondicionar chimenea. 
2.4 Comer: Mesa con seis lugares, trinchador 
2.5 Cocinar: Estufa, fregadero, barra de tra

bajo, refrigerador, bote de basura, ala-
cena y gabinetes para utensilios de coci
na, extractor. 

2.6 Dormir: Tres recamaras o ~reas de dormir 
con lugar para guardado de ropa. 

2.7 Aseo personal: Lavabo, inodoro y regadera 
con posibilidad de uso simult~neo. 

DIRECTRICES DE PROYECTO 
- El profesor asignará a cada alumno el terre
no en el que desarrollar~ su propuesta. Se an~ 
xan tres terrenos diferentes con la intención 
de buscar soluciones distintas que respondan a 
1as caracter~sticas f~sicas de 1os 1ugares. 
( ver croquis anexo de los diferentes predios) 

- Rea1izaci6n a escala 1:100 del modelo tridi
mensional de1 terreno para ana1izar1o y defi-
nir posibilidades gen~~a1es de so1uci6n. -
- Se analizará con aytida de1 profesor 1as par
ticU1aridades del programa arquitect6nico en 
base a 1a comprensi6n de 1a forma de vida a 
darse dentro del sistema. 
--Se estudiará a base de croquis 1as ideas ge
generatrices que permitan conceptua1izar e1 -
proyecto, considerando en general la posible 
ubicaci6n de 1os diferentes espacios componen
tes de1 sistema, tomando en cuenta vistas y 
orientación. 
- Tomando como base 1a mejor alternativa en -
cuanto a concepto general ·se proceder~ a defi
nir e1 esquema compositivo general o partido 
arquitect6nico. 
- Una vez definido e1 partido se estudiar~n a 
detalle cada uno de los espacios constitutivos 
para definir 1a so1uci6n, tanto en planta como 
en corte, considerando e1 impacto de 1a distr~ 
buci6n interna en la definici6n de la envo1ven 
te externa ... 
- Una vez definido e1 esquema compositivo ge-
neral se contrastar& con la maqueta de1 terre
no para estudiar niveles, proporci6n e integr~ 
ci6n vo1um€trica. 
- Se analizará 1as caracter~sticas genera1es 
de1 sistema estructural para buscar la coordi
naci6n modular de 1os elementos estructurales 
con 1a distribuci6n en planta, corte y~1zados 
- La diferenciaci6n de1 espacio en cuanto a su 
uso y grados de privacidad, podrá hacerse: 

Por la disposición de mobi1iario 
Por la creaci6n de superficies horizonta1es 
elevadas ó deprimidas. 
Por 1a definici6n de superficies vertica1es 
-muros- siempre y cuando sean necesarios. 
evitando 1a compartimentaci6n exagerada de1 
espaci·o. 



- El mobiliario se elaborará en el sitio y su 
colocación será permanente, buscando la inte
gración total del espacio con los elementos 
satisfactores ae· las distintas funciones, evi 
tanda en lo posible el uso de mobiliario con= 
vencional. 
- Se recomienda el empleo de colores tenues, 
cálidos o fr~os, acabados rústicos o aparentes 
buscando su adecuada integraci6n al entorno. 
- Se estudiarán los espacios exteriores en fun 
ci6n de la continuidad espacial con los inte-= 
rieres, proponiendo pavimentos y escaleras pa
ra permitir la utilizaci6n de la terraza y el 
jardin considerando la ubicaci6n del elemento 
vegetal. 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
La presentaci6n se realizará en láminas tamaño 
doble carta de 28 x 43 cms. en papel o cartu
lina blanca. 
La técnica de ejecuci6n de los gráficos será 
a lápiz, con la posibilidad de utilizar color 
y tinta .. 
La maqueta ser& volumétrica, exhibiendo la es
tructura general de la cubierta .. 

El desarrollo quedará integrado por: 
Maqueta volumétrica de conjunto, ese. 1:100 
Plantas arquitect6nicas, •••••••• ese. 1:50 
Corte ............................................. ese. 1: SO 
Fachadas ................................ ~sc. 1:50 

CRITERIOS DE EVALUACION 
VALOR TOTAL DEL EJERCICIO 50% 
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Idea generatriz o concepto arquitect6nico 
e inter~s volumétrico 20% 
Funcionamiento y operatividad de 
los arreglos espaciales 25% 
Calidad proporción y carácter 
de las fachadas 15% 

-Tratamiento de espacios exteriores 
Expresión gráfica 

- Expresi6n volumétrica 

10% 
15% 

__!_2_!_ 
100% 

Responsable del planteamiento y desarrollo del 
tema: 
M .. en Arq .. Antonio Turati Villarán. 
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FICHAS INFORMATIVAS 

TEMA 1. DISE~O VOLUMETRICO A PARTIR 
DE ESQUEMAS COMPOSITIVOS ~IDIMENSIONALES. 

E1 ejercicio tiene e1 prop6sito de iniciar a1 
a1umno en 1a composici6n de espacios y vo1úme 
nes que surjan de1 libre juego de rectas con
rectas, rectas con curvas y curvas con curvas 
dentro de un espacio predeterminado. 

Se busca 1a integraci6n de conocimientos de 
disefio, m~todos y t~cnicas de1 dibujo I y de 
geometr~a. 

En 1a c1ase de m~todos y t~cnicas del dibujo 
se desarrollaron una serie de ejercicios a ba 
se de rectas horizontales, verticales e inclT 
nadas, curvas continuas y rectas con curvas,
preparando al alumno en la geometrizaci6n de 
sus propuestas de diseño. 

Se 1ogr6 que·ei alumno infiriera a partir del 
modelo volum~trico las proyecciones en planta 
y en alzado, llegando incluso a la interpreta 
ci6n de sombras proyectadas por los volúmeneS, 
motivando al alumno a sentir placer por la 
realizaci6n de los gráficos y los modelos tri
dimensionales valorando las aportaciones en 
forma de fichas que se le ofrecen para ejempli 
ficar y guiar el desarrollo de los ejercicios7 

El contar con las fichas de apoyo permite al 
alumno autoevaluarse sin necesidad de una ase
sor~a ·personal que cada vez es mas dif~ci1 
por el níimero de estudiantes. 

Durante el desarrollo del ejercicio se trata
ron los siguientes temas: 

- El proceso de diseño a trav~s de sus causas: 
Causa primera o finalidad de1 diseño; causa 
formal; causa material y causa t~cnica. 

-El punto, la recta, la curva, el plano y el 
volumen como generadores de 1a forma. 

- El espacio geométrico, la proyecci6n orto
gonal, la planta y el alzado. 

- Formas de valor estético: la composici6n, 
la unidad, la armon~a, el ritmo y la propor
ci6n. 

- El espacio positivo, el espacio negativo, 
la figura y el fondo. 

A continuación se presentan las fichas infor
mativas que se ofrecieron a los alumnos como 
material didáctico de apoyo al ejercicio. 
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FXCHAS XNFORMATXVAS 

TEMA 2. DXSENO DE ESPACXOS EXTERXORES 
EXPOSXCXON TEMPORAL DE ESCULTURAS. 

E1 ejercicio pretende ap1icar en una segunda 
experiencia de diseño, 1os conocimientos y 
habi1idades adquiridas por e1 alumno en e1 
tema 1, en 1a composici6n de un conjunto des
tinado a 1a exhibición de esculturas abstrae-
~:: ~~i~!r:~~:~!~.del espejo de agua del cam-

Paralelamente s.; proporcionaron las fichas 
correspondientes a la materia de métodos y 
t~cnicas de1 dibujo para apoyar la interpre
taci6n de planos arquitect6nicos, vinculando 
al alumno desde sus primeras experiencias con 
obras significativas de la arquitectura con
temporanea como es el caso del departamento 
tipo de 1a Unidad de Habitación, Marsella de 
Le Corbusier; el Pabe116n A1eman en Barce1o
na de Mies Van der Rohe y 1a casa de Crista1 
de Phi1ip Johnson, contribuyendo con esto a 
formar una cultura arquitect6nica adem~s de 
aprender a dibujar. 

Se recomendo la visita al museo de Arte Moder 
no con el objeto de conocer obras de escu1tu= 
ra contemporaneas. 

Durante el desarro11o de1 ejercicio se trata
ron los siguientes temas: 

- Los principios ordenadores de 1a composici6n 
arquitect6nica: ejes, simetría, asimetr~a, 
jerarqu~a, equilibrio, contraste, escala y 
proporción. 

- El lenguaje del &ngulo recto y las rectas 
para1e1as, e1 cuadrado y el rect~ngulo y su 
relación con el trazo de1 campus en Ciudad Uni
versitaria. La ret6rica minimalista de Mies 
Van Der Rohe -Menos es m&s-. 

An~lisis del sitio, remates visules y posibles 
accesos. 

-Lenguaje de Patrones: 
102 Familia de entradas 
110 Entrada principa1 
112 Transición en la entrada 
114 Jerarquía de espacios abiertos 
125 Asientos-escalera 
126 Algo brusco en medio 
130 Espacio de entrada 

A continuación se presentan las fichas infor
mativas que se ofrecieron a los a1umnos como 
materia1 did&ctico de apoyo al ejercicio. 
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Princípios que pueden ser uti1izados para cre
ar orden en 1a composici6n arqu.itect6nica. 

Orden sin d~versidad puede resu1tar mon6tono 6 
intrascendente; diversidad sin orden puede pr~ 
ducir caos. 

* EJE 

* SIMETRIA 

* JERARQUIA 

* RITMO / REPETICION 
DDDDD 

REFERENCIA 
PAUTA 

* TRANSFORMACION 

D 

CHING. D .. K .. Francis. Al:.·quitectura: forma, espacio 
Y orden_ Ediciones G_Gil.i, S.A. Mi;xico, D.F. 
1982. p. 333. 

PRINCIPIOS ORI:ENAIXl~S EN LA CX1'FOSICION AROOITECTONKA 

Una linea establecida por dos puntos em e1 es
pacio, y en re1aci6n con ella formas, espacios 
y volúmenes pueden ser compuestos y ordenados. 

La distribuci6n balanceada o equivalente de -
formas y espacios en relaci6n a una linea co-
mün (eje) o punto e centro ) -

La articulaci6n de la forma o espacio signifi
cativo por su importancia en medida, forma, o 
posici6n estratégica, en relaci6n con las otras 
formas o espacios que integran el conjunto. 

El uso de patrones recurrentes, y sus ritmos 
resultantes, para organizar una serie de fer-
mas o espacios iguales. 

Una linea, plano o volumen que, por su conti-
nuidad, regularidad o presencia, sirve para 
conectar, envolver, agrupar, y organizar un 
partido o un conjunto de espacios y formas. 

El principio que en conceptualización arquitec 
tónica o de organizaci6n puede ser conservado
como patr6n b§sico, reforzado, y calcado para 
disefiar sobr~ ~1 tomándolo como base sin que -
desaparezca,a través de una seríe de discretas 
manipulaciones y tranformaciones. 
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LENGUAJE DE PATRONES. 

Con e1 prop6sito de ayudar a1 alumno a defi
nir conceptualmente los espacios destinados a 
la exposici6n de esculturas, se tomó como re
ferencia el libro: "A pattern language/ Un -
lenguaje de patrones"; por considerar que ca
da patr6n describe un problema explicando el 
nQcleo de la so1uci6n a ese problema de tal 
manera que sea posible utilizarlo y aplicarlo 
en la interpretaci6n personal que cada alumno 
en particular pueda hacer. 

A continuaci6n se presenta una s~ntesis de 
los aspectos m&s importantes a considerar, mo 
tivando a docentes y alumnos a vincularse con 
la fuente informativa para ampliar la informa 
ci6n, y sobre todo, siguiendo las recomenda-
ciones del autor, desarrollar en los alumnos 
la capacidad de diseñar sus propios patrones, 
con 1o que se facilita de manera significati
va la etapa de conceptualización y caracteri
zaci6n de espacios arquitectónicos como etapa 
previa a1 diseño. 

110. Entrada principal. Pp. 484 - 487. 
Situar la entrada principal [o entradas prin
cipales] es tal vez el paso más importante a 
dar durante el desarrollo de un plan de dise
ño. 
Hay dos pasos en la resoluci6n de este proble 
ma. En primer lugar, las entradas principaleS 
deben estar bien situadas. En segundo lugar, 
su forma debe hacerlas claras y visibles. 
1. Posici6n 
Considerar las l~neas principales de aproxi
maci6n al lugar. Localice las entradas de mo
do que sean visibles en cuanto lo sea el edi
ficio. 
2. FOrma 
Coloque la entrada principal del edificio en 
un punto que sea inmediatamente visible desde 

las avenidas principales de aproximaci6n y d~ 
le una forma audaz y visible que resalte la -
fachada. 

102. Familia de entradas. Pp. 449 - 452. 
Disponga las entradas formando una familia. 
Esto implica: 
1. Constituyen un grupo, son visibles todas y 
cada una es diferenciable visualmente de las 
demás. 
2. Todas son ampliamente similares, por ejem
plo, todas son porches, todas están marcadas 
por un tipo de portal parecido. 

130. Espacio de entrada. Pp. 554 - 557. 
Al llegar a un edificio o al dejarlo, se nece 
sita un espacio de paso, tanto dentro como 
afuera. Este es el espacio de entrada. 
Construya en la entrada de un edificio un es
pacio bien iluminado que marque la entrada y 
est~ a caballo entre el interior y el exte
rior, cubriendo cierta superficie dentro y 
fuera. 

112. Transici6n en la entrada. Pp. 491 - 494 
Los edificios, y especialmente las casas con 
una transici6n graciosa entre la calle y el 
interior son m&s tranquilos que aquellos que 
dan directamente a la calle. 

En todos los casos, lo que realmente importa 
es que exista la transici6n como lugar f~sico 
real entre el exterior y el interior, y que 
al atravesar ese lugar cambie la vista, 1os 
sonidos, la luz y la superficie sobre la que 
se camina. Son estos cambios f~sicos -y sobre 
todo el cambio de vista- los que crean en 
nuestra mente la transici6n psicol6gica. 
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114. Jerarqu~a de espacios abiert~s. p. 499 
Sea cua1 fuere e1 espacio a1 que está dando 
forma -jard~n, terraza, ca11e, parque, espacio 
exterior pfib1ico, patio- asegQrese de dos co
sas: primera, que haya a1 menos un espacio de 
menor tamaño, con vista hacia e1 primero y que 
forme como un rinc6n natura1 de ~ste; segunda, 
que situaci6n y huecos permitan 1a visi6n de 
a1 menos un espacio mayor. 
Cuando haya logrado esto, cada espacio exte
rior tendr~ una "trasera" natura1, y toda per
sona que adopte 1a posici6n natura1, con su e~ 
pal.da contra ese "respal.do", d;i.s_frutará de 1a 
vista de una panorSmica mayor y más l.ejana. 

126. A1go Brusco en medio. Pp. 539 - 541. 
Un espacio pfibl.ico sin centro seguramente est~ 
rá vac.!o. 
Col.oque al.ge que destaque en el. centro, entre 
l.Os caminos naturales que atraviesan una pla
za pGbl.ica, un patio o un trozo de terreno 
común: una fuente, un árbol., una estatua, una 
torre-reloj con asientos, un mol.ino de vierito, 
un quiosco de música. 
Tome 1as medidas necesarias para que l.a pl.aza 
tenga un pul.so firme y vigoroso que atraiga a 
l.a gente hacia el. centro. Dejel.o exactamente 
donde caiga entre l.os caminos; res~stase a1 
impu1so de situarlo exactamente en el. centro. 
Conecte 1os diferentes "al.gas" entre s~ median 
te un sistema de caminos.- Pueden ser LUGARES
ELEVADOS. 

125. Asientos-escalera. Pp. 536 - 538 
En todo 1ugar donde hay actividad, 1os puntos 
más atractivos son aquel.los que están l.o bas
tante al.tos para ofrecer una visi6n panorámica 
y l.o bastante bajos para impul.sar a l.a acci6n. 

.Xncorpore a cual.quier l.ugar pG.bl.ico donde l.a 
gente remol.onee unos cuantos escal.ones en 1a 
periferia, donde haya·un cambio de nive1 o doE_ 

de acabe una escalinata. Estas áreas el.eva
das serán directamente accesibl.es desde aba
jo, de manera que 1a gente pueda congregarse 
al.1~ y sentarse a ver 1o que pasa. 

Referencia bibl.iográfica: 
ALEXANDER Christopher, ISHIKAWA Sara, 
SILVERSTEIN Murray et a1t. "A pattern 1angua
ge/ Un 1enguaje de patrones~ Ed. Gustavo Gil.i,. 
S.A., Barcel.ona, 1980. 
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PHILIP JOHNSON 

Estudi6 en harvard en_1os· cuarentas, donde -

recibi6 infl.uencia directa~de Marce]. Breuer. 
su primera acinliraci6n fue para Mi.'~·~ - van der 

Rohe, al. que conoci6 en 1930. 

El. edificio m&s admirado ·ae·::·JO_h-~sOli- interna

cional.mente fue su propia. casa"en·-·New Canaan, 

Connecticut. 
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IAN Me CALLUM A.R.I~B.A. ARCHITECTURE USA. 
REINHOLD PUBLISHING CORPORATION NEW YORK 1959 
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FICHAS INFORMATIVAS 

TEMA 3. DISEGO DE ESPACIOS INTERIORES 
EXTERIORES. CASA DE FIN DE SEMANA. 

El ejercicio tiene 1a finalidad de alcanzar 
el objetivo terminal del curso, relacionando 
a los alumnos con totalidades arquitectónicas 
ubicadas en terrenos reales.· 

Se aplican los conocimientos, habilidades y 
experiencias producto de la integración de 
las materias de diseño y métodos y t~cnicas 
del dibujo I, lo cual fue posible al partici
par como docente en ambas asignaturas. 

Se visitó Valle de Bravo para conocer física
mente los terrenos y el contexto donde se re~ 
lizar~an los diseños. 

Durante el desarrollo del ejercicio se trata
ron los siguientes ternas: 

- Análisis del sitio y de los terrenos pro
puestos. 

-La arquitectura de fin de semana en Valle de 
Bravo: Espacios de entrada, la envolvente ex
terna, espacios exteriores y terrazas, e1 es
pacio interior, espacios de servicio, siste
mas constructivos tradicionales del lugar. 

- La forma de vida del usuario. Tabla de e1e
mentos. Trayectoria espacial, actividades y 
funciones. 

- El mode1o base, re1aciones inter-ce1u1ares 
del sistema espacial. 

- E1 emplazamiento del edificio, croquis de 
aproximaci6n conceptual. 

- Lenguaje de Patrones: 
105 Orientación sur 
106 Espacio exterior positivo 
127 Gradientes de intimidad 
129 Areas comunes en el centro 
159 Luz en dos lados de cada habitaci6n 
180 Lugar ventana 
181 E1 fuego 
185 Circulo de asientos 
186 Dormir en común 
190 Variedad en altura de techos 
192 Ventanas que dominan la vida 
197 Muros gruesos 

Para finalizar e1 modelo de curso desarrolla
do se incluyen tres proyectos de los alumnos 
que permite comprobar 1o valioso de la inte
gración de conocimientos de las materias de 
diseño y dibujo, logrando desarrollar la su
ficiente habilidad psicornotora para la reali
zación de los modelos gr~fico y volum~trico 
de los diseños, con 10 cual es posible con
cluir que se alcanzaron los objetivos propue.!!_ 
tos en e1 programa generando conocimiento de 
manera sistematizada en las materias de dise
ño y dibujo. 
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LA ARQUITECTURA EN VALLE DE BRAVO 
ESTUDIO FOTOGRAFICO. 

Las fichas que a continuaci6n se presentan, 
tienen como objetivo principa1 e1 de producir 
informaci6n significativa en torno a1 tema de 
diseño: "CASA DE FIN DE SEMANA" ... 

E1 estudio exhibe algunos ejemp1os que- car~ct~ 
rizan 1a buena arquitectura -la no convencio-
nal- que puede encontrarse en Valle de Bravo y 
que se relaciona en forma directa con ei tema 
por tratarse de so1uciones que de alguna mane
ra responden a un programa de requerimientos 
similar en cuanto a la finalidad espec~fica 
del sistema arquitectónico que se pretende re
sol.ver. 

Convencido que gran parte del ~xito en el des~ 
rrollo de un proyecto se debe a las estrate-
gias que seguimos para solucionarlo y a la ca
lidad de informaci6n que pueda reunirse y mane 
jarse en re1aci6n con el problema de diseño -
por lo que en las fotografias que integran el 
estudio se muestran ejemp1os que pueden servir 
de base para conjeturar el problema y llegar -
al planteamiento acertado de una idea genera-
triz que como lo dice Andr~ Ricard en su libro 
Disefio ¿Por qu~?, marcar& con sus exigencias 
la pauta de todo el desarrollo subsiguiente; 
es decir que en toda creaci6n existe una idea 
generatriz que, a modo de eje, hará girar alr~ 
dedor suyo toda la conformaci6n morfológica. 
Al elegir cierta idea generatriz se decide ya 
un determinado camino que s6lo podr& conducir
nos a unas determinadas soluciones. 

Es esencial que el alumno entienda que en dis~ 
fio lo verdaderamente importante es aprender a 
generar ideas de calidad comoªrespuesta a una 
conceptualizaci6n creativa del programa que -
concrete formalmente la informaci6n recibida 
y que una vez que esto se logra, lo dem&s se 
da de manera concomitante. 

Al recorrer a pie el pueblo y los alrededores 
de Valle de Bravo, se descubren para el ojo ob 
servador un mundo rico en im:igenes plásticas Y 
en tipo1ogras constructivas sencillas que mere 
cen ser preservadas. En general predomina un -
sentido de vida interior alentado por la es-
plendida vista al escenario maravilloso y natu 
ral que el lago y sus veleros ofrecen, adernas
del fondo montañoso de los bosques que lo cir 
cundan. -

Las construcciones a la ori11a del lago son en 
su mayor~a de dos niveles en 1os que se busca 
la continuidad espacial a través de las áreas 
de estar y de las terrazas en el exteriorM 
Los recubrimientos de las superficies interio
res y exteriores están hechos de aplanado o re 
pellada terminados a la ca1 o a la pintura, en 
colores generalmente blancos o neutros, que -
contrastan de manera agradable con la madera 
de la estructura y canceler~a, y el barro rojo 
en pisos y tejas: todo esto rodeado por jardi
nes con terrazas sombreadas por extensiones de 
la cubierta y por árboles y enredaderas que 
dan frescura olor y color. 
Las cubiertas, inclinadas en su mayoría por 
efecto de las frecuentes lluvias dan un toque 
agradable de unidad, armonía, textura y color. 

Como conclusión podemos decir que el estudio 
presenta una primera etapa dentro de1 proceso 
de creación que tiene la intenci6n de sensibi-
1 izar al alumno además de crear conciencia de 
la necesidad de fundirse creativamente con el 
tema que se pretende solucionar, para lo cual 
es necesario vivir el contexto donde se ubica 
rá el proyecto para entender1o permitiendo -
que nuestro cerebro manipu1e una serie de ima
genes que nos ayuden a concretar un partido 
arquitectónico y posteriormente su desarro11o 
como resultado de una adecuada interpretaci6n 
de la forma de vida de los usuarios de1 espa-
cio en un lugar que invita a ser preservado. 
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VALLE DE BRAVO 
Puerta de entrada a "Tierra ca1iente" .. 

La a1tura sobre el nivel de1 mar es de 1900 mts-
El clima es semitropical o templado-subhúmedo, con tem
peratura media de 18º, con un m~ximo de calor de 32º 
en verano, y un m~nimo de 13º en invierno. Tiene una 
precipitación pluvial intensa en todo el verano, con 
cien d1as de lluvia aproximadamente. 
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LENGUAJE DE PATRONES. 

La s~ntesis de .los pat~Ones que se presentan 
a continuaci6n, tienen e1 prop6sito de carac
terizar 1os espacios principales establecidos 
en el programa arquitect6nico del ejercicio 
de diseño:"CASA DE FIN DE SEMANA". 
su integraci6n como fichas informativas de 
apoyo se fundamenta en 1a utilidad que ofre
cen al identificar 1os aspectos esenciales 
que deben ser tomados en cuenta para concep
tualizar 1os diferentes espacios del sistema. 

127. Gradiente de intimidad. Pp. 544 - 546. 
A menos que los espacios de un edificio se 
dispongan en una secuencia que se corresponda 
con sus grados de privacidad, las visitas de 
extrafios, amigos, huéspedes, clientes o fami
liares resultar&n siempre algo molestas. 
Por tanto: 
Trace 1os espacios de un edificio de modo que 
creen una secuencia que comience con la entra 
da y las partes más pfib1icas, pase por áreas
ligeramente más privadas y termine con los do 
minios de privacidad máxima. -

129. Areas comunes en e1 centro. Pp. 551-553. 
Caracter~sticas necesarias para que un área 
comfin funcione bien: 
1. Debe estar en el centro de gravedad de1 
complejo de edificios o del edificio. 
Debe estar en el corazón físico de 1a organi
zaci6n, siendo igualmente accesible a todos y 
percibi~ndose como e1 centro del grupo. 
2. Debe estar "de camino'' entre 1a entrada y 
las habitaciones privadas, de modo que siem
pre se pase por ella al salir o entrar del 
edificio. Los caminos que pasen ante ~l deben 
ser tangentes. 
3. Debe contar con 1os componentes adecuados 
-normalmente una cocina y un espacio para co
mer, pues la comida es una de las actividades 

m.§.s,;-comunes, y un espacio de estar -a1 menos 
algunas si11as c6modas. También debe incluir 
un área exterior- en los días buenos se desea 
siempre salir fuera -para tumbarse en la hier 
ha o char1ar al aire libre. -

186. Dormir en común. Pp. 754 - 756. 
En muchas culturas primitivas y tradicionales 
dormir es una actividad comunitaria que no 
tiene las connotaciones sexuales con que está 
cargada en nuestra civi1izaci6n occidental .. 
Creernos que puede ser una funci6n socia1 vi
tal, que juege un papel tan .básico y necesa
rio para 1a vida de las personas como e1 co
mer juntas .. 
Disponga 1as áreas-dormitorio de modo que 
exista la posibilidad de que nifios~y adultos 
duerman en el mismo espacio, en conexión vi
sual y acústica, al menos como alternativa 
ocasional en sus hábitos usuales. 
Esto puede hacerse en el área comfin cerca de 
ra chimenea,, donde pueden dormir juntos toda 
la familia y los invitados, sobre una gran 
alfombra y algunas mantas en un gabinete. Es 
tambi~n posible construir alcobas para invita 
dos nocturnos, en un dominio de 1a pareja ain= 
p1iado. 

188. A1coba Pp. 761 - 763. 
••• las alcobas ayudan a dar forma a las agru
paciones de camas, y a dormir en coman. 
¿ Cuáles son los problemas en juego a la hora 
de hacer una buena alcoba? 
- Amplitud. No meta demasiadas cosas en poco 
sitio .. El meterse o salir de la cama ha de ha 
cerse con comodidad. Si la alcoba ha de fun-
cionar como una HABITACION PROPIA, ha de ser 
casi como un cuarto diminuto al que le fa1te 
una pared. 
- Ventilaci6n. Las alcobas necesitan aire 
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fresco; a1 menos, una venti1aci6n regulable, 
y mucho mejor una ventana. 
- Privacidad. A 1a gente 1e gusta meterse en 
la alcoba para estar en privado. E1 hueco de 
1a alcoba exige una cortina u otro tipo de 
cierre. 
- Techo. SegGn 1os argumentos expuestos en e1 
patr6n VARIEDAD EN ALTURA DE TECHOS, 1a cama, 
como espacio socia1 ~ntimo para una o dos per 
sanas, rec1ama una altura de techos algo infe 
rior a la de 1a habitación contigua. -
Por tanto: 
No coloque lechos aislados en habitaciones va 
cias, en eso que se 11aman dormitorios (rec~= 
maras). Por el contrario, sitüe cada lecho en 
alcobas junto a habitaciones con funciones 
distintas a la de dormir, para que el lecho 
mismo se convierta en un pequeño reino priva
do. 

Posici6n de1 baño. 
En sistemas que contengan solamente un baño, 
deberá estar situado entre 1as partes pübl..icas 
y privadas, cuidando que 1a circul..aci6n de ac 
ceso al.. baño desde las habitaciones no pase a 
trav~s de una área visible. 
Deberá estar integrado por dos compartimentos: 
Toi1et en uno, y 1avabo y regadera en el.. otro 
con una zona para vestirse y desvestirse. 

185. C~rcu1o de asientos. Pp. 751-753. 
SitGe cada espacio-estar en una posición pro
tegida, na atravesada por J..os caminos o el.. mo 
vimiento, aproximadamente circular y de tal -
naturaleza que el espacio mismo ayude a suge
rir el c~rculo -aunque no excesivamente- con 
los recorridos y 1as actividades circundantes 
de manera que se gravite naturalmente hacia 
las sillas cuando exista e1 deseo de sentarse. 
Distribuya con flexibilidad si11as y cojines 
en ese círculo y procure que haya algunas de 
mas. 

180. Lugar ventana. Pp. 732-735 
A todo el mundo 1e gustan los asientos de ven 
tana, los miradores, 1os ventana1es~con ante= 
pechos bajos y 1os sillones c6modos ante 
e11os. 
En principio, toda ventana con una vista razo 
nab1emente a1egre puede ser un 1ugar-ventana
con ta1 de que se la torne en serio como espa
cio, corno volúmen, y no como un mero agujero 
en la pared. 
Convierta a1 menos una ventana en "1ugar-ven
tana• en toda habitaci6n donde pase bastantes 
horas al d.:La. 

190.Variedad en 1a a1tura de techos. Pp.768-772 
Un edificio cuyos techos tienen todos 1a mis
ma altura es virtua1mente incapaz de conse
guir que la gente se sienta c6moda-
De alguna manera los techos bajos favorecen 
la intimidad, y 1os altos la ceremonia. 
- Teoría uno- Palladio estab1eci6 que 1a a1t~ 
ra de una habitaci6n deb~a ser una dimensi6n 
intermedia entre su longitud y su anchura. 
- Teoría dos. La altura del techo est& rela
cionada con 1a distancia socia1 entre 1os ocu 
pantes de la habitaci6n y, por tanto, depende 
directamente de su intimidad o no intimidad 
relativa. 
Las situaciones íntimas requieren techos muy 
bajos, las menos íntimas techos a1tos, la al
tura del techo deber.:La ser igua1 a la distan
cia social dominante en la habitaci6n. 
- Teoría tres. Lo que importa es 1a va1ora
ci6n misma y no simplemente la altura absoiu
ta de una habitaci6n dada. 
Por tanto: Var~e 1a altura de 1os techos con
tinuamente en todo el edificio especia1mente 
entre las habitaciones comunicadas, para que 
se perciba 1a intimidad relativa de 1os dife
rentes espacios. Y en particu1ar, d~ techos 
altos a 1as habitaciones de caracter púb1ico, 



y a1tura menor en habitaciones para pequenas~ 
reuniones y techos muy bajos en habitaciones 
para 1 o 2 personas. 

192. Ventanas que dominan 1a vida. Pp.778-780 
Las habitaciones sin vistas son cárce1es para 
quienes han de permanecer en e11as. 
Por tanto: 
Co1oque en cada habitación las ventanas de rna 
nera que su superficie total se ajuste aproxT 
madamente a las cifras más apropiadas para sU 
regi6n y co1óque1as en posiciones que ofrez
can 1as mejores vistas posibles: las activida 
des de las calles, jardines tranquilos, cual= 
quier cosa diferente al escenario interior. 

159.Luz en dos 1ados de cada habitaci6n.Pp. 658-661 
Cuando pueden elegir las personas gravitan 
siempre hacia aquellas habitaciones que reci
ben luz por dos lados y abandonan las que sólo 
est~n iluminadas por uno. 
Por tanto: 
Localice cada habitaci5n de modo que el espa
cio exterior la limite al menos por dos lados, 
y abra luego ventanas en esos muros exteriores 
para que la luz natural entre en ella por mas 
de una dirección. 
No permita que este patrón le 11eve a trazar 
plantas demasiado extravagantes, y lo pasará 
muy mal a la hora de construir las cubiertas 
del edificio. 

105. Orientaci6n a1 sur. Pp. 462-465 
La gente usa un espacio abierto si es soleado, 
y no lo usa en caso contrario, salvo en los 
climas desérticos. 
En todas las ciudades se desperdician miles de 
hect~reas de espacios abiertos porque est&n al 
norte de los edificios y nunca les da el sol. 
La gente se come sus bocadillos en 1a calie, 
en la parte sur, donde da el so1. 

106. Espacio exterior positivo. Pp. 466-470 
Los espacios exteriores que son-meras "sobras" 
entre edificios ,no suelen usarse. 
Un espacio exterior es positivo cuando tíene 
una forma definida y clara, tan definida como 
1a de una habitaci6n. 
Por tanto: cree espacios exteriores positivos 
alrededor y entre los edificios, cada uno con 
cierto grado de cerramiento. Rodee cada espa
cio con alas de edificio, ~rbo1es, setos, péE 
golas, etc., hasta convertirlo en una entidad 
espacial de car~cter positivo que no se nos 
escape indefinidamente por las esquinas. 

181. E1 Fuego. Pp. 736-740. 
No hay sustituto para e1 fuego. 
Consideraciones en cuanto a la posici6n de la 
chimenea. 
1. La chimenea debe situarse en el &rea común 
de la casa. Ayudar§ a mantener unida a la fa
milia en esta ~rea y cuando arda ofrecer& una 
especie de contrapunto a 1a conversaci6n. 
2. Debe estar a 1a vista de los que atravie
san la habitación o permanecen en las habita
ci.ones contiguas ... 
3. Asegúrese también de que hay un espacio 
donde sentarse ante el fuego. 
4. Asegúrese también de que la chimenea no es 
un lugar muerto cuando no arde el fuego. Una 
chimenea sin fuego, 11ena de cenizas y negra, 
hará que las sillas 1e vuelvan la espalda a 
menos que éstas miren hacia algo m§s que ese 
fuego, por ejemplo, una ventana, cualquier a~ 
tividad o una vista. S61o en ese caso será 
estable e1 c~rcu1o de asientos que se forma 
entorno al fuego y éste constituir~ un lugar 
vivo incluso cuando no arde. 
Por tanto: 
Instale e1 fuego en un espacio común-donde 
constituya un foco natural de conversaciones, 
suefios y pensamientos. Ajuste su 1oca1izaci6n 
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hasta que sirva para anuda~ 1os espacios so
ciaies y ias habitaciones circundantes, desde 
1as cuales ser§ visib1e; una ventana o cual
quier otro foco sostendrá e1 1ugar en 1as ho
ras en que e1 fuego est& apagado. 
Coloque el crrcu1o de asientos en torno a1 
fuego y, si es posible, ese crrculo abarcar& 
un l.ugar ventana. 

197. Muros gruesos. Pp. 794-797. 
Las casas con paredes lisas y duras, hechas a 
base de paneles prefabricados de hormig6n, 
acero, yeso, aluminio o vidrio son siempre i~ 
persona1es y muertas. 
Por tanto: 
Abra su mente a 1a posibi1idad de que l.os mu-
ros de su edificio sean gruesos y puedan ocu
par un vo1Wnen sustancia1 -incluso un espacio 
actua1mente en uso- y deseche la idea de que 
han de ser necesariamente de1gadas membranas 
sin profundidad. 
Decida donde han de estar esos muros gruesos. 

198. Armarios entre habitaciones. Pp. 798-800. 
Norma1mente se piensa a posteriori en l.a pro
visi6n de alacenas y armarios empotrados. 
Marque todas 1as habitaciones donde desee ar
marios empotrados. Luego co16que1os en el. in
terior de 1os muros que separan dos habitacio 
nes entre sr o una habitación y un pasillo, -
siempre que necesite un ais1amiento acústico. 
Sitúelos de manera que creen espacios de tran
sici6n en 1as puertas de acceso a l.as habita
ciones. 

Referencia bib1iogr&fica: 
ALEXANDER Christopher, ISHIKAWA Sara, 
SILVERSTEIN Murray et a1t. "A pattern 1angua
ge/ Un 1enguaje de patrones". Ed. Gustavo Gil.i, 
S.A., Barcelona, 1980. 
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PLANTEAMIENTO Y 
DESARROLLO DE 
EJERCICIOS DE DISENO. 

Sucursa1 bancaria. Diseño 2. 85/I. 
Fichas informativas 

Composici6n pl&stica aplicando e1 trazo 
geométrico de la proporci6n áurea. 
Disefio I. 86/I. 
Fichas informativas. 

Conjunto destinado a 1a exposici6n y venta 
de autos exclusivos. Diccño 2. 86/II. 
Fichas informativas. 

Conjunto del centro de informaci6n turYstica 
del.. Centro Hist6rico de la Ciudad de México. 
Disefio 2. 87/II. 

Espacio escu1t6rico. 
Composici6n tridimensional a part~r de los 
elementos primarios de la forma: El punto, 
la línea, el plano y el volumen, considera
dos como signos de lenguaje no verbal 
característico del diseño. Diseño I. 88/I. 
Fichas informativan. 
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TALLER ARQ. CARLOS., LAZO 
DISE~O ARQUITECTONICO II 
SEMESTRE LECTIVO 85/1 

TEMA: SUCURSAL BANCARIA. 

CONCEPTO ARQUITECTONICO. 
E1 concepto se apoya en 1a idea de que e1 edi
ficio deber~ a1bergar a dos tipos de usuarios. 
E1 interno: funcionarios, personal de apoyo y 
cajeras¡ y e1 externo: c1iente1a solicitante 
de diversos servicios. La re1aci6n entre ellos, 
define cuatro zonas que deber§n integrarse cla
ramente. 
A. ZONA DE APROXIMACION: acceso y estación. 
B. ZONA DE PATIO BANCARIO Y MOSTRADOR. 
c. ZONA DE FUNCIONARIOS: re1ac. y promoc. 
D. ZONA DE SERVICIOS COMUNES. 
DESCRIPCION. 
A. ZONA DE APROXIMACION. Esta define todo e1 
sistema de circulaciones y e1 partido general, 
por e11o se deber§ caracterizar perfectamente 
e1 espacio de entrada, diferenci§ndo1o del res
to de la envolvente. 
El espacio de entrada, vestibula el acceso y ar 
ganiza e1 sistema de circulaciones, permitiendO 
la zonificaci6n de los diferentes componentes 
que integran el sistema arquitect6nico; debien
do cuidar en e1 diseño el remate visual que ten 
drá el cliente al entrar, terminando en algo sU 
gestivo y controlado. -
Contiguo a 1a entrada, estará el cajero automá
tico, 1ugar en que se realizan la mayor~a de 
las operaciones norma1es de 1a sucursal, automá 
ticamente durante las 24 hrs. del d~a. -
E1 espacio de estacionamiento debe permitir el 
fácil acceso de clientes al interior de la su
cursa1. Además e1 de lograr el acceso contro1a
do de las camionetas de servicio Panamericano 
en condiciones de m~xima seguridad, tanto para 
la entrega como para la recepción del dinero. 

B. ZONA DE PATIO BANCARIO Y MOSTRADOR. 
Es posiblemente la parte característica del 
proyecto, ya que es el área de mayores propor
ciones dentro de la sucursal. Es un lugar de 
encuentros que posibilita la conexión con las 
otras zonas de atenci6n a clientes_ Debe perm~ 
tir la organización del público frente a las 
difererites cajas que integran el mostrador. 
El mostrador, es de hecho el área de operaci6n 
de servicios que la sucursal ofrece, como son: 
1iquidaci6n, depósitos, cartera, cobranzas, 
cambios, pago de cheques, etc. Debe ser el ce~ 
tro del sistema arquitect6nico, colocado de 
preferencia, perpendicularmente al eje visual 
del acceso. Tiene re1aci6n directa con la b6-
veda de efectivo, a través del espacio de ca~ 
tadores y representa 1a zona de m:ixima seguri
dad de la sucursal. 
C. ZONA DE FUNCIONARIOS. Se subdivide en dos 
espacios que pueden estar integrados: El de 
promociones, en e1 que se ubican el gerente, 
subgerente, apoyo secretaria1 y espacio de es
pera con suficiente amplitud y comodidad; y el 
de inversiones, constituido por e1 funcionario 
de ahorro, por e1 funcionario y ejecutivo de 
inversiones, apoyados por una pactadora, el 
ejecutivo de cuenta con su secretaria, espacio 
de espera que permite la distribuci6n expedita 
de los clientes hacia los funcionarios y una 
sala de juntas para tratar con grupos de c1ieE 
tes especiales. Conectada a esta zona, a fin 
de 1ograr una integraci6n funcional, estS la 
b6veda de cajas de seguridad y cubículos de 
revisión .. 
D. ZONA DE SERVICIOS COMUNES. La constituyen 
los espacios de papelería y archivo, estaci6n 
para preparaci6n de caf~; sanitaribs para em
pleados hombres y mujeres, espacio de aseo, 
bodega y tab1eros de contro1 contiguo al edi
ficio de 1a sucursal y en un patio exterior 
se ubican los equipos de aire acondicionado y 
subestaci6n en su caso. 
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TALLER ARQ. CARLOS LAZO 
DISE~O ARQUITECTONICO II 
SEMESTRE LECTIVO 85/1 

TEMA: SUCURSAL BANCARIA. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
1.0 ACCESO 
1.1 ESPACIO EXTERIOR 

-Aproximaci6n peatona1 de v~a púb1ica. 
-Estacionamiento (1 cjon/15 m2 const·.) 
-E1ementos esp. de seña1izaci5n. 
-Areas verdes. 

1.2 ESPACIO EXTERIOR INTERIOR 
-Contro1 de entrada. 
-Cajero autom&tico (pub. y cta. maq.) 
-Vest~bu1o de entrada. 

2.0 PATIO BANCARIO 
2.1 ESPACIO PUBLICO 

-Mesas púb1ico (pape1er~a). 
-Co1as frente a cajas. 
-Te1~fonos púb1icos. 
-E1ementos decorativos. 

3. O MOSTRADOR 
3.1 ESPACIO DE ATENCION 

-Cajas (10 m6du1os). 
-Cheques (2 m6du1os). 
-Cambios, cartera y cobranza (2 m6du1os). 
-Viga de señalización. 
-Contador. 
-Subcontador. 
-M~quinas control de firmas. 

3.2 ESPACIO DE BOVEDA 
-B6veda de efectivo. 
-Paso de ronda. 

3.3 ESPACIO DE ACCESO 
SERVICO PANAMERICANO 

-Estacionamiento camioneta. 
-ventanilla, transfer, recuento. 

4.0 FUNCIONARIOS 
4.1 ESPACIO DE RELACIONES 

-Gerencia. 

-secretaria gerencia. 
-Sub-gerencia. 
-Secretaria sub-gerencia. 
-Espera. 

4.2 ESPACIO DE PROMOCION 
-Funcionario de ahorro. 
-Funcionarios de inversiones(2). 
-Pactadora .. 
-Ejecutivo de cuenta. 
-Secretaria. 
-Espera. 
-Sala de juntas. 

4.3 ESPACIO DE VALORES 
-Control de firmas. 
-Cúbiculos de revisión. 
-Bóveda para cajas de seguridad. 

5. O SERVICIOS 
5.1 ESPACIO DE ALMACENAJE Y APOYO 

-Papeler~a y archivo. 
-Estaci6n de café. 
-Bodega varios. 

5.2 ESPACIO DE SANITARIOS Y ASEO 
-Hombres (2 WC, 1 ming., 1 1av., basura) 
-Mujeres (2 WC, 2 lavabos, basurero). 
-Vertedero. 
-Utensilios de limpieza. 

5.3 ESPACIO DE MAQUINAS 
-Aire acondicionado. 
-Almacenamiento de agua. 
-Tableros de control e1~ctrico. 

DESARROLLO 
FASE 1 
INVESTIGACION 
-Visita a edificios an&1ogos. 
-An&lisis del sitio. Entorno ambiental. 
-Relaciones espaciales. Dimensiones de mobilia-
rio. Areas m~nimas. A1turas f~sicas y percept.!_ 
vas. 

FASE 2 
CONCEPTO ARQUITECTONICO 
-Especulaciones formales. Integración espacial 

de zona~. Imagen preliminar. 



-confrontaciones. 
-Afinar ideas. Conceptua1izaci6n genera1. 
Estudio de detalles. 

-Ordenamiento y desarro11o. Expresi6n gráfica 
y vo1um~trica ... 

EVALUACION. Fase 1, 30%. Fase 2, 

-Investigaci6n 
-Presentaci6n 
-Funcionamiento 
-Concepto formal.. 
-Criterio constructivo 
-Participaci6n comprometida 

70%. 

J.5% 
20% 
20% 
35% 
10% 
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FICHAS INFORMATIVAS 
TEMA: "SUCURSAL BANCARIA" • 

Las fichas que se anexan a continuaci6n consti 
tuyen e1 material did~ctico de apoyo a1 ejercr 
cio de diseño, que .se proporcion6 a l.os a1um--
nos. 

Primeramente se incluyen una serie de fichas 
con inforrnaci6n general del problema y de con 
ceptua1izaci6n del espacio caracterrstico de
la sucursal que es el patio bancario, motiv~n 
dolo a jugar vol.um~tricamente con el. conjuntO 
de espacios constitutivos, relacion&ndol.o con 
el proceso de generaci6n de la hip6tesis mor
fo16gica. 

Se complementa la informaci6n con fichas de 
carácter general como la de entrada principal 
y variedad en al.tura de techos. 

Se presenta un ejemplo arquitectónico en el 
que se detallan los principales espacios cons
titutivos como son e1 cajero automático, 1as 
estaciones de trabajo básicas, m6dulos de mos
trador, y cheques. 

Finalizando con tres ejemplos en los que se 
ofrecen detalles de inter~s, acompafiados de 
esquemas de zonificaci6n, motivando al alumno 
a profundizar·en el aná1isis de· espacios aná1~ 
gos. 
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HIPOTESIS MORFOLOGICA. . 
"La hip6tesis fopnal es la expresi6n sínt~ti
ca o abstracta de las formas geométricas espa 
cia1es que permitir~n cump1~r 1os requerirnien 
tos del sistema arquitect6nico". (1) -

PROCESO: 
PRIMERA ETAPA. 

Planteamiento de la estructura l6gica del 
sistema. Modelo racional- · 
Experiencia, sensibi:l.i:.dad, educaci6n e in-
formaci6n est~tica general. (no vinculada a 
la naturaleza del problema necesariamente}. 
Definici6n de la ESENCIA del edificio enten 
dida ésta como la dinámica que tiene l~gar
en su interioridad. 
Definici6n del concepto o idea b~sica que 
responda a la esencia del sistema arquitec
t6nico. 
La combinaci6n de los elementos anteriores 
es la hipótesis formal que debe entenderse 
como un medio de est~mulo que permite que 
los aspectos anteriores se interactfien en
tre sí, permitiendo que surja la síntesis 
dial~ctica entre la tesis l6gica del proble 
rna complementada con la defini:ci6n de la esen 
cia· del edificio y la antrtesis intuitiva 
generalista est~tica que no va vinculada ne 
cesariamente a ese problema y que existe o~ 
viamente en la sensibilidad del diseñador. 
La verdadera esencia de 1a híp6tesis formal 
es precisamente la de servir de elemento ca 
talizador que permite la objetivizaci6n pre 
liminar del problema de diseño; es el puntO 
en el cual pasarnos de lo abstracto a lo con 
creta. Permite realizar conjeturas de ensa= 
yo. 

SEGUNDA ETAPA. 
Se intenta .asociar las &reas que se han de
terminado· como· necesarias en el modelo ra
cional a formas y volúmenes es decir se tr~ 

ducen en m 2 y en volumen, y con esta pr1me
ra asociación dimensional de la híp6tesis 
formal se ~ntenta la prí.mera maqueta de vo
J.Gmenes. LA MAQUETA ES EL INSTRu"1'1ENTO HEURIS 
TICO DE EXPLORACION. Con la posibi1idad de -
ser modificada libre~ente explorando nuevas 
combinaciones hasta encontrar la congruencia 
dimensional y volumétrica de los requerimien 
tos espacio volumen definidos en el modelo -
16gico ini:cial. se establece la primera confrontací6n con el 
terreno comprobando la válidez de1 mode1o 
forma1 generando con una realidad f~sica re
presentada por el terreno. 
Se compara la experiencia directa y personal 
en relación con orientaci6n, accesos, reia
cíones externas, vistas principa1es y topo
grafj'.a. 
La parte esencial en este momento es la per
cepci6n de la co~gruencia de ubicaci6n del 
edificio en su contexto real, hay una sensi
bilidad estética, volum~trica y espacia1 y -
una aceptabilidad en su ubicaci6n en e1 te
rreno. 
Se intenta una confrontaci6n a un nive1 más 
preciso de an&1isis a partir del modelo 16g~ 
co se comprueban vinculaciones internas de 
espacios, posibles articulaciones y circula
ciones para 1o cual es recomendable trabajar 
con esquemas compositivos bidimensiona1es 
que permitan realizar los croquis de ubica
ci6n de cada uno de los espacios consideran
do sus elementos y obviamente las funciones 
y actividades que 1es son propias-
Para resolver e1 arreglo interno de cada es
pacio (sub-sistema} Será necesario_ generar 
hip6tesis forma1es particulares, teniendo la 
opción de uti1izar 1a misma hip6tesis formal 
general, imponiéndosela como ob1~gaci6n a la 
naturaleza de cada subsistema; o bien, gene
rar· una hipótesis formal congruente con la 
naturaleza del subsistema,respetando1a. 



Se desarro11a 1a trama-espacial comp1eta que 
considera 1a integraci6n de 1a estructura y 
1as insta1acioneS con el espacio arquitect6-
nico amueblado. 
E1 estar conciente de este proceso ayuda a1 
estudiante a generar formas que no est~n vin 
culadas a 1a manera de hacer las cosas de -
ningfin arquitecto y no hay fusi1 reconocible 
y se adquiere una seguridad creciente en el 
manejo de los problemas arquitect6nicos. 

(11. Sánchez Gonzá1ez,A1varo. Sistemas arqui
tect6n~cos y urbanos. paq 476- 480. 

CATALISIS. Acci6n que ejercen ciertos cuerpos 
sobre la cornposiciOn de otros. 

HIFOTESIS. Conjeturas de ensayo as~ como supo
siciones razonablemente confi:anadas. 
Se considera como puntos de partida 
que ciertamente 1osonuna vez que 
se ha dado con ellos. 
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SUCURSAL BANCARIA. 
Ejempl.o an~l.ogo de referencia •. 
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SUCURSAL BANCARIA 
Ejernpio aná1ogo de referencia • 

CORTE LONGITUDINAL 
f'OR BOVEDA E.SC 1:100 
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DISEGO ARQUITECTONICO I. Se~estre 86/I. 

TEMA: COMPOSICION PLASTICA TRIDIMENSIONAL 
APLICANDO EL TRAZO GEOMETRICO DE LA PROPORCION 
AUREA. 

OBJETIVO DEL EJERCICIO. 
EL ALUMNO APLICA EL TRAZO GEOMETRICO DE LA -
PROPORCION AUREA EN LA REALIZACION DE VOLUME
NES ABSTRACTOS, CONCURRENTES EN EL DISEGO DE 
ENVOLVENTES EXTERNAS CON VOCACION ARQUITECTO 
NICA, A PARTIR DE LOS ELEMENTOS Y COMBINACIQ 
NES QUE EL MISMO TRAZO LE SUGIERA. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 
E1 alumno estar~ capacitado para: 
- Inducir e1 auxilio que a su intuici6n puede 
brindarle el empleo de un trazo geométrico -
para componer, en orden y proporci6n, los ele
mentos generadores de la forma. 

- Especular con formas tridimensionales, rea
lizando agradables relaciones y combinaciones, 
explorando, descubriendo y discutiendo acerca 
de la compatibilidad o incompatibilidad formal 
de las diferentes formas geométricas que resu~ 
ten de seccionar un volumen con proporciones 
inferidas del rectangulo áureo. 

- Exhibir la dest~eza adquirida para expresar 
con claridad y purismo gráfico y/o volumétrico 
la imagen, hip6tesis o idea de 1a cua1 parte 
para 11egar a una propuesta. 

- Estructurar a partir de trazos bidimensiona-
1es un mode1o gr5f ico de su propuesta de dise
ño, uti1izando t~cnicas crom&ticas con estudio 
de sombras que 1e permitan inferir las carac
ter~sticas y el tratamiento del modelo volurn~
trico. 

- Definir 1a envolvente externa o espacio deli
mitante considerando la importancia de 1a di.mea 
si6n expresiva de 1a arquitectura que se suste_!! 
ta en una afortunada re1aci6n de los elementos 
forma1es como respuesta a un cometido determina 
~- -
DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Antecedentes: 
Siendo la proporci6n ~urea un trazo geam~trico 
auxiliar de 1a composici6n es importante que -
ésta, despues de fanti1iarizarse con e11a, se -
ap1ique en diversos ejercicios de dibujo deri
vados de sus propios principios, a composicio
nes p1ásticas que cu1minen con e1 disefio de la 
envolvente externa de un sistema arquitectóni
co referido a: Capilla, Departamentos (5 nivs.) 
Teatro, Museo, Galer~a de arte, Discotec, Loe~ 
les comerciales, Sucursal Bancaria, Oficinas 
privadas, etcétera. 

PROGRAMA PARTICULAR. 
- E1 acceso por su posici6n, tratamiento y re-
1aci6n con otros e1ementos deber5 enfatizarse 
de manera tai que nada sobre nada fa1te para 
identificarlo, recordando que en diseño "menos 
es más•. 
- Si después de ana1iza.r y discutir 1a idea b~
sica de lo que se desea diseñar se conc1uye que 
hay e1ementos preponderantes que deban destaca~ 
se o que ei todo sea 1o que descuelle en e1 me.n_ 
saje, deberá así, de esa manera, ser represen
tado .. 
- se podrán considerar e1ementos transparentes 
u opacos; aditivos o sustractivos; conexos o -
contiguos de la superficie trazada, en espacios 
a1ternos, secuencia1es o r~tmicos en horizonta-
1idad, verticalidad, inc1inaci6n, únicos o ale~ 
torios. 
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REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
1.-E1 o 1os mode1os gr~ficos se presntarán en 
14minas de cartulina b1anca de tamafio doble -
carta, controlando irmites, posición y leyen
das tanto descriptivas de 1a intenciona1idad 
como de identificaci6n, seleccionando 1a t~c
nica de presntaci6n 6Ptima. 

2.-E1 modelo vo1urn~trico o tridimensional se 
presentar~ en base rígida y proporcionada, -
uti1izando materiales reales o abstractos de 
los mismos. 

3.-Es recomendable balancear el tono, cantidad 
y predominio de colores y texturas en la rea-
1izaci6n de los modelos, seleccionando los ma
teriales impresos o naturales idóneos. 

CRITERIOS DE EVALUACION. 
Se tomar&n en cuenta para evaluar las solucio
nes presentadas, los siguientes aspectos: 
1.-Intencionalidad evidente e incuestionable. 
2.- Expresi5n clara, limpia, precisa, depura
da e impactante. 
3.-Manejo de perfiles en planta y en a1zado 
sugerentes de la posici6n de los planos en el 
espacio. 
4.-Habilidad y destreza en la ejecuci6n gr~fi
ca y vo1um~trica. 

., 
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FICHAS INFORMATIVAS 
TEMA: COMPOSICION PLASTICA TRIDIMENSIONAL 
APLICANDO EL TRAZO GEOMETRICO 
DE LA PROPORCION AUREA. 

Las fichas que se anexan a continuaci6n cons
tituyen e1 materia1 didáctico de apoyo a1 
ejercicio de diseño que se proporcion6 a los 
alumnos. 

Como principio se ofrece información sinteti
zada acerca de1 trazo de 1a sección áurea con 
e1 objeto de buscar su aplicaci6n como para
digma geom~trico en un juego de vo1funenes con 
vocación arquitect6nica, motivando el manejo 
creativo de los ejes y de 1as proporciones. 

A continuaci6n se presentan una serie de ejem 
p1os de ap1icaci6n del rectángulo áureo en eT 
ordenamiento de los componentes formales de 
fachadas de edificios. 

Se enfatiza la preocupación por e1 significa
do de 1as formas y por la relación entre las 
partes y el todo. 
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GESTALT 

Los alemanes nos han dado muchos conceptos 
invaluables, y uno de ellos es el de la 
teoría "Gestalt" que significa: 

rr,.,.~ .l.. LAS PARTES, de una so1uci6n de 

1 
diseño pueden ser consideradas, 

! analizadas y evaluadas como 
componentes distintos y elementos 
separados-i 

¡- 2. 

¡ 

! 
' 3. 

i 
1.-. 

LA RELACION entre las partes 
tan importante para el todo, 
como para las partes mismas ... 

es 

EL TODO de una so1uci6n de diseño 
es diferente y mucho mejor que 
la suma de sus partes. 
Hasta este punto hay una necesidad 
para dos niveles de1 diseño, 
una la particular, y otra la 
general ... 
Ambas están incompletas sin la otra. 

El. 'TODO 

Referencia: 

l 
í 
1 ¡ 

1 
! 
\ 
t 

j 
1 
i 

l 

Z. Hanks, Kurt. 1. Architectures Handbooks, manuais ... 
Pag. 34 239 



DISESO ARQUITECTONICO II. 

TEMA: CONJUNTO DESTINADO A LA EXPOSICION 

2 Y VENTA DE AUTOS EXCLUSIVOS :r:MPORTADOS. 

OBJETIVO DEL TEMA. 
REFERIR A LOS ALUMNOS AL DISENO DE SISTEMAS 
ARQUITECTONICOS SENCILLOS INTERIORES EXTERIO
RES EN TERRENOS REALES, QUE :r:MPLIQUEN EL USO 
DE ESTRUCTURAS LIGERAS COMO GENERADORAS DEL 
ESPACIO. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 
-El alumno estará capacitado para: 
Ana1izar con ayuda de1 profesor, las caracte
r~sticas f~sicas del terreno propuesto para 
el desarrollo del ejercicio, infiriendo los 
posibles accesos y la correcta 1oca1izaci6n 
de los diferentes espacios que integran el 
sistema .. 

-Ilustrar en croquis sencillos la esencia con
ceptual de su propuesta preliminar de di·seño, 
definiendo con claridad el elemento regente 
de la composición, y la distribuc~6n que en 
general adoptarán los diferentes componentes 
del sí.sterna. 

-Desarrollar su hipótesis considerando a deta
lle las caracter~sticas funcionales y dimen-
sionales de los diferentes espacios que inte
gran el proyecto, incluyendo la definición en 
~términos generales del sistema estructural. 
-Representar con habilidad y calidad de expre
sión los diferentes gráficos que ilustren su 
diseño. 

-Expresar con sencillez, precisión y e1egan-
cia el modelo tridimensional de su diseño, 
considerando un nivel adecuado de abstracción. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
Antecedentes: 
El a1to costo del terreno en 1a zona sur de 
la ciudad. en particular, sobre 1a avenida 
Insurgentes, permite.pensar en la adaptación 
sencilla de edificaciones que faci1iten la 
ocupación temporal de predios que se rentan 
para destinarlos como es e1 caso de1 presen
te tema, a 1a exhibici6n y venta de autos 
exclusivos de i.mportaci6n- Se pretende dise
fiar un conjunto de espacios donde se exhiban 
en fo:i::ma adecuada e interesante un conjunto 
de autos. permitiendo su observaci6n desde 
diferentes ángulos, lo que nos lleva a consi
derar 1a posibilidad de provocar algunos des
niveles para enfatizar la posición de los di
ferentes modelos que se ofrecen a 1a venta. 

El diseño estará condicionado en su aspecto 
funcional a facilitar el movimiento interno 
de los autos hasta su lugar de exposición a 
partir de un sistema de circu.1ación vehicular 
bién definido, que articule todo el conjunto. 

En 1o que respecta a 1a expresión arquitect6-
nica, deberá buscarse un significado que lo
gre captar e1 interés cano resultado de una 
conceptua1ización creativa~ su volurnetr~a y 
sus va1ores estéticos. 

ESTRATEGIA DE DISE~O-
Se propone que e1 alumno rea1ice una visita 
a1 terreno para analizar conjuntamente con 
el asesor las características físicas del 
predio y de 1as colindancias, estudiando po
sib1es accesos, definiendo 1os principales 
ejes de percepci6n hacia e1 terreno, desde 
1as ca11es y avenidas que 1o del:imitan. 
Se recomienda tomar fotografías y la realiza
ci6n en grupo de una maqueta de conjunto que 
pexmita 1a representación a esca1a de 1os 
volfhnenes de 1as etlif icaciones que colindan 
con e1 1ote, evaluando e1 :impacto forrna1 que 
tendrán en e1 diseño. 241 
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Corno comp1emento a 1a descripci6n de1 tema, 
se considera necesario vincu1arse con la rea
lidad, visitando y ana1izando sistemas arqui
tect6nicos análogos que puedan servir de base 
para realizar una eva1uaci6n que permita orien 
tar con mayor claridad la so1uci6n arquitec- -
tónica, infiriendo los aciertos y fa11as de 
.1os ejemplos estudíados. 

Se recomienda que en la etapa de conceptuali
zación creativa del problema, se aliente la 
participaci6n del grupo por medio de discu-
siones creadoras como t~cnica didáctica que 
permita incursionar creativamente en la bús
queda de ideas que alienten el desarrollo de 
so1uciones originales. 

PROGRAMA PARTICULAR. 
1.0 ESPACIO DE APROXJ:MACION Y ACCESO. 

1.1 Peatonal 
1.2 Vehículos para exposición y venta 
1.3 Estacionamiento de Clientes de 6 a 8 

autos. 
2.0 ESPACIO DE EXHIBICION 

2.1 Exposición a cubierto exterior 6 autos 
2.2 Exposición a descubierto 12 autos 
2-3 Exposición a cubierto interior del auto 

más exclusivo. 
3.0 ESPACIO DE OFICINA 

3.1 Recepción. Estación secretarial. 
3.2 Espera 6 lugares, mesa para revistas 
3.3 Privados 2 con escritorio, credenza y 

tres sillones. 
3.4 Sanitario con inodoro y lavabo 
3-5 Cocineta con estufa eléctrica, refrige

rador, fregadero y alacena. 
3.6 Papelería y archivo 

4.0 ESPACIO DE SERVICIO 
4.1 Sanitario con inodoro y lavabo 
4-2 Bodega y almacen de utencilios de 1ím

pieza, mantenimiento, pulido y encerado 
de autos. 

4.3 Casilleros para el personal de l~pieza 
y el velador. ' 

5.0 ESPACIOS EXTERIORES 
5.1 Areas verdes 
5.2 Sefialamiento ccmercial exterior. 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
El desarrollo se realizará en módulos doble 
carta de 28 x 43 cm., con posibilidades de 
conjuntar dos modulas. 

Modelo gráfico. se presentará en láminas de 
cartulina blanca, controlando las diferentes 
envolventes en cuanto a posición y jerarquía. 
Plantas y alzados a escala 1:100 
Modelo volumétrico- Se presentará en una ba
se s61ida; su rea1izaci6n deberá ser abstrac
ta evitando el exceso de detalles y la mu1-
tip1icidad de colores. Escala 1:100. 

CRITERIOS DE EVALUACION. 
Se tanarán en cuenta los siguientes aspectos: 

Integración del conjun~o, accesos y distri
bución general. 
Resultado formal, interés volwnétrico, expr~ 
sión y carácter. 
Funcionamiento y operatividad de los espacios. 
Rea1izaci6n del modelo gráfico, calidad de 
expresi6n y composici6n de láminas. 
Realización del modelo volumétrico, iinpacto 
v~sua1 como resultado del manejo de elementos, 
colores y texturas. 

BIBLIOGRAFIA. 
BAKER H., Geoffrey. "LE CORBUSIER. Anál~sis de 

1a forma" .. 
Editorial Gustavo Gi1i, S.A., Barcelona 1985-

Responsab1e de1 p1anteamiento y desarrollo del 
tema: Arq. Antonio Turati Vil1aTán 
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FICHAS INFORMATIVAS 
TEMA: CONJUNTO DESTINADO A LA EXPOSICION 
Y VENTA DE AUTOS EXCLUSIVOS. 

Las fichas que se anexan a continuaci6n cons
tituyen e1 materia1 did&ctico de apoyo a1 ej
ercicio de diseño que se proporcion6 a 1os 
a1u.m.nos. 

Como punto de partida se incluyen ejemp1os 
de sistemas arquitect6nicos an&1ogos y e1eme~ 
tos estructurales con e1 objeto de centrar 1a 
atención de1 alumno en este aspecto. 

A continuación se ofrecen datos acerca de1 
dimensionamiento de espacios de estacionamien 
to, desarro11o de rampasr estación secreta- -
ria1 y privado de ejecutivo. 

En la etapa de conceptua1izaci6n de1 proyecto 
se presenta una síntesis de1 proceso de dise
fio seguido por 1os arquitectos Luis Barragán 
y Raúl Ferrera, con aplicaci6n al tema, des
cribiendo los principales espacios del proyec 
~- -
Se enfatiza ia etapa de aproximaci6n concep
tual, refiriendo a1gunas ideas relacionadas 
con el partido arquitect6nico y alternativas 
de zonificaci6n para terminar con varios cro
quis de estudio de la voiumetr~a de la facha
da principa1. 
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EL PROCESO DE DISERO EN ARQUITECTURA. 

" La esencia de1 proceso pedagógico en arqui
tectura, debe ocuparse del acto mismo de di·se 
ñar 11

• Christian Norberg Schulz; Educación, eri' 
Intenciones en Arquitectura, G. Gilí, 
1979, Barcelona. 

El objeto de este estudio, es integrar una se 
ríe de ideas relacionadas con el proceso de -
generación de hipótesis formales en arquitec
tura, con el objeto de orientar al alumno en 
las secuencias y estrategias seguidas por ar
quitectos en su práctica profesional. 

El estudio se inicia con una srntesis del pro 
ceso de diseño seguido por los arquitectos -
LUIS BARRAGAN y RAUL PERRERA, tomado de la 
descripci5n realizada por el arquitecto Ferre 
ra con motivo de la exposici6n de la obra: -
LUIS BARRAGAN, Arquitecto, que se llevó a ca
bo en el museo Rufino Taro.ayo, A. c., 1985. 

Primero se tienen varias pláticas con el clien 
~=c~~~~c;~atar de llegar a un programa arqui--

Habiendo llegado a un programa definido, pasa
mos a una etapa "literarí..a" y que Luis apren
di6 de Ferdínand Bac. Se trata de "soñ.ar" el 
proyecto y hacer una historia hablada del mis 
mo, como, por ejemplo: ''Entraremos a ese jar= 
dín a trav€s de un pequefio patio de altos mu
ros, desnudo, de piedra, donde solamente exis 
ta una banca de madera. La puerta a la calle
será baja, cuadrada, recubierta de hoja de la 
ta, de modo que la gente que pase y la que eñ 
tre s61o vea este humilde pati.ecito. Después~ 
se asciende por una escalera estrecha, de pie 
dra, entre dos muras, que remata al fínal en
otro muro que cierra la vista. Al llegar al 
final de la escalera se :mira hacia la derecha 
y aparece un amplio prado, rodeado de muros 
altos cubiertos de enredaderas verdes y tres 
esculturas de arcángeles barrocos. 

Después de atravesar este prado, encuentra uno 
un estanque de dos n~-v-e1es, bastante grande, 
que s6lo deja un paso estrecho para Caminar; 
la parte superior del estanque rectangu1ar se 
derrama sobre el estanque inferior (todo esto 
rodeado por bardas azuies) y da la i.mpresi6n 
de un aljibe que derram.a. sus excesos ....... Este 

"retrato hablado", como l...o llama Barragán, es 
la parte más importante del proyecto. Es la 
semí1la que lo contiene todo y que puede ser 
la de un roble, una orqu1dea o una mazorca. 

Cuando hemos terminado de "describir" e1 pro
yecto como si ya existiera y estuviéramos re
latándolo, pasamos a la etapa de dibujar en 
una forma muy esquemática este concepto bási
co, hac~endo la distribución de las masas en 
el terreno, distribuyendo las habitaciones 
C.si. se trata de una casa), señalando los pa-
tios, los prados, los estanques, las calzadas 
y c:,b:-cu1aciones, etc .. Este primer esquema se 
le presenta a Lu~s y por lo general es total
mente rechazado y criticado. El tíene la frase 
de que "al principio todo es caos .. y en gene
ra1 así es .. Se le presentan nuevas propuestas 
y vuelven a di·scutirse y criticarse, una y 
otra vez, hasta llegar a una aceptable, que 
ofrezca posibilidades de desarrollo .. 

En este nivel, el rejuego en el taller es enor 
me, la actív±dad es febril y se hacen propues= 
tas de todo tipo: de piantas, de fachadas, al
gunas veces se realizan maquetas de estudio, 
se consulta a ingenieros, a especialistas en 
fuentes, etc., hasta que se llega a una so1u
ci6n que Luis acepta, s6lo en principio, ya 
que nunca está satisfecho .. Se dibuja. Se e1a
boran las láminas de presentaci6n y a1guna vez 
una maqueta~ y se presentan al cliente. 
Cuando el cliente ha aceptado la idea y se han 
atendido sus sugerencias, comienza ya la etapa 
de desarrollo del proyecto. 
En esta etapa tambi~n Lo.is se rehace mentalmen 
te. Invita a sus amigos y consejeros a ver y.7. 253 
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criticar 1a presentación. Los resu1tados son 
muy buenos; a1 escuchar1os, salen nuevas ideas 
o se rechazan errores y defectos que se vue1-
ven evidentes y que, por estar nosotros tan 
sumergidos en el problema, no habíamos visto. 

Se pasa a1 desarrollo propiamente dicho y se 
empieza a estudiar ya en deta11e cada cuarto, 
cada fachada, cada puerta o ventana, y se di
bujan 1os primeros planos constructivos, que 
se entregan a los ingenieros para obtener sus 
primeras recomendaciones, que por lo genera1 
traen nuevos cambios. 
Esta etapa requiere de mucha paciencia, pues 
las soluciones van saliendo lentamente, sin 
contar con que en algunas ocasiones más tarde 
aparece una idea mejor que rnodif ica gran par
te del proyecto o que nos 11eva a rehacer to
do. Como Luis es siempre sorprendente, a1gu
nas veces s~gue rumiando d~a y noche 1as ide
as, y una mafiana se presenta con una total.me!l 
te nueva len general mejorl que obliga a reh~ 
cer una buena parte de1 trabajo. 



TEMA 2.0 
.EXPOS:CC:CON Y VENTA DE 
AUTOS EXCLUSIVOS IMPORTADOS. 

El prop6sito de este estudio es el de referir-
1e a 1os almnnos la estrategia de diseño des
crita por RaCtl Ferrera en l:-e1aci6n .. literaria" 
de aproximaci6n conceptual con la que Luis Ba
rragán in~cia el proceso de diseño. 
En este caso se intentará ejemplificar el pro
ceso relacionándolo con el ~ema de diseño. 

- Tratamiento formal del acceso~ 
El espacio de aproximaci6n y acceso a1 conjun
to por la avenida Insurgentes deber& expresar 
formal.mente con claridad, eleganc~a y sobre t~ 
do con originalidad el carácter o significado 
del ed~ficio como mensaje elocuente, como lla
mada de atenci6n, corno contrapunto; de tal ma
nera que logre cautivar y despertar el interés 
del público en general y de los posibles cL:i.e!!_ 
tes en particular que ci~culen yehicular y pe~ 
tona1rnente por la aven.:tda Insurgentes. 
Para lograr lo anterior será necesario tomar 
en cuenta para definir el acceso los principa
les ejes de aproximación al terreno, identifi
cando los mejores ángulos de percepción con la 
intención de controlar los remates visuales 
producto de los ejes de composi·c.:t6n. 

Este espacio de aproximac.:t6n deberá tratarse 
como una zona de transXci6n entre la avenida y 
el área de exposici6n de los autos, sumándose 
a la superficie de la banqueta, pero marcando 
ya un cambio de nivel, de textura, de sonido y 
de escenario para lo cual se tendrán que defi
nir las superficies de circulación tanto-de 
personas como de vehrculos, esto último en el 
caso de que se decida plantear por esta parte 
el acceso de autos al conjunto. 
E1 manejo de elemento vegetal zon1f~cado ade
cuadamente es importante para dar color, con
traste y frescura a este espacio- Indudablem-

te que también es posible p1antear en esta zo
na el u~o del agua manejada. en fo%:1tla de espej·o 
o como fuente que produzca con su carda un cam 
bio de sonido al penetrar 1a gente al conjuntO. 

En lo que respecta a la expresi6n simb61ica -
del conjunto que en su discurso fo:cmal debe 
transmitir como mensaje su funci6n principal 
que nos refiere a la exposici6n de autos para 
promover su venta, ser§ necesario aproximarse 
a la conceptua1izaci6n que se tenga del proyec
to en su conjunto, para lo cual es necesarío 
definir si 1o que se busca es una transparen
cia total desde el acceso o bien mostrar tan 
sólo partes destinadas a concentrar el interés 
en uno o varios autos manejando creatívamente 
1as superficies y los volÚlllenes con una inten
ciona1idad p1~stica bien enfocada y definida. 

La definici6n de accesos debe considerar el 
sistema de circulaciones vehicu1ares en el in
terior de1 conjunto a partir de la avenida -
principal y 1a c~lle secundaria ya que este a~ 
pecto condicionar§ en gran 'Jlledida el func~ona
miento ~nterior del conjunto. Lo anterior nos 
lleva a plantear lo siguiente: 
Es posible proponer el acceso vehicular por la 
avenida Insurgentes siempre y cuando el trata
miento fo.rma1 que se le dé no a1tere 1a unídad 
y calidad que este espacio requ1ere como parte 
principal en el manejo de1 acceso y el trata
miento pl&stíco que demanda. 
La otra alternativa es 1a de p1antear e1 acce
so vehicu1ar exclusivamente por 1a parte pos
terior del lote aprovechando la ca11e secunda
ria, 1o cual presenta el problema de ligar con 
acierto e1 acceso posterior con los espacios 
de exhibici6n que posiblemente se ubiquen a1 
frente colindando con 1a avenida principal- E1 
~rea destinada a oficinas que representa e1 c~ 
raz6n operativo del conjunto deber& ligarse 
tanto a 1a zona de exh1b~ci6n ccmio al acceso, 
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a trav~s del sistema de circu1ación. 
En lo que respecta al espaci'o de exposici·ón de 
autos lo i:Jnportante ser& el. f aci.l.i:tar el movi
m.t:ento de vehículos así como el sufi:ciente es
paci·o al.rededor de cada. auto para permitir .l.a 
observacíón detallada con relativa índependen
c:ta. 

En relac~6n con el requerímiento de un espacio 
espec±a.l. a cub~erto destinado para ubicar el. -
auto rn&s exclusivo, se deberá pensar en un es
pac.iX> bíen ubícado jerárquícarnente hablando -
dentro del conjunto, el cual posiblemente deba 
buscarse en relac~6n de vec1ndad con la zona 
de ofic:tnas, part~cularmente con la estación 
secretarial que será la que reciba al pGblico, 
anexo a la sala de espera y a los cubículos de 
atenci6n personal a clientes. 

Los servicios complementarios de mantenimiento 
y limpi:eza deberán ub~carse con d~screci6n en 
el conjunto, preferentemente .l.~gado~ al acceso 
poster.ior. 

Con la descripción anterior se pretende moti
var al alumno a intentar def1nir las part1cu1a
ri:dades del proyecto para posteri·o;rmente desa
rro.l.J.ar en esquemas compos~·t.:i.'Vos general.es di
ferentes a.l.ternat1vas de zon~fi:cacX6n con la 
:l:ntencíón de establecer el partído general y 
proceder a su desarrollo comp1eto en plantas, 
a1zados y modelo volurnét;r:t:co a escala. 



EL PARTIDO ARQUITECTONICO. 

Las ideas que integran el presente estudio, 
son un resmnen de lo tratado por e1 arquite.5::. 
to V1adimir Kaspé sobre e1 "Papel de1 partido 
dentro de1 proceso creador". 

La hip6tesis es el punto de encuentro entre 
la gestaci6n preparatoria y la gestaci6n re!!_ 
lizadora y es el momento decisivo. 
El partido es la expresión exteríorizada o la 
concentración de la Hip6tesis. Es el modo de 
manifestarla, y representa una voluntad de 
forma ... 

En las características del partido~ recomien 
da no pararse en mitad del cam~no ... Persisti'r, 
no desesperar ni admitir la derrota, ya que 
la experiencia demuestra que a veces unos in~ 
tantea separan lo que parece ser derrota de 
una verdadera victoria. 
Las características esenciales de un partido 
coherente y que conviene 11evar a cabo. Son 
esencialmente:- franqueza,, c1ar-i:dad y senci--
1-1ez. Sin limitarse a1 aspecto formal de1 par 
tído, sino considero a todos los demás: fun-= 
ciona1idad, economía, constructibi1idad, sen
tido social, relaci6n con el ambiente, etc. 
El partido es un encuentro feliz entre el ar
quitecto y 1as circunstancias. 

E1 pivote de la concepci6n de 1a obra arqui-
tect6nica es el partido o una idea -1a de1 
arquitecto .. 

Tres actitudes se podrán presentar en la 1u-
cha de1 arquitecto por salvar a su partido. 
La primera será la de ceder y modificar a1 
partido, sin más, con la consecuente pérdida 
de su frescura inicial o hasta de su esencia. 
La segunda será la de mantener a toda costa 
su partido sin considerar la validez de algu-

nos de los obstáculos presentados, con 1as ,
consiguientes fa11as que resulten en el fun
cionamiento, el costo.o en otras exigencias 
de la "real-:i.dad" .. La tercera actitud es J..a 
que busca y logra un fecundo "casamiento" de 
la idea y de 1a realidad .. Es 1a que destaca 
en los grandes partidos .. Esa actitud ser& la 
del equil-ibrio concebido como la suprema cu~ 
1idad en cualquier actividad humana. Un equ~ 
1ibr1o que no quita nada del valor de una i
dea "franca, clara y sencilla .. , sino 1a hace 
tangible y realizable, es decir le da toda 
su plenitud-

Lo ímportante es que sepamos y, m§s aGn, es
temos convencidos de la posib:i.1idad de 10-
grar el part:i.do .. 

Cómo se generan 1as hipótesis-
Fernández A1ba refiere que la etapa de i1um~ 
naci6n const:i:tuída por el "ha11azgo se en-
cuentra precedída de una tensi6n emocional..". 
Lo resienten todos los que han alcanzado el 
encuentro de un partido y que fueron poseí-
dos por esa tens16n dif~cil y reveladora a 
la vez-

Para Koestl.er "las hipótesis se generan du-
rante el estado de ensueño en aue se hacen 
incurs1ones a1 azar y no se aceptan cosas h~ 
chas con 16gica .. " 
"Sucesí6n Constante de desprecios a l.a 1~gi
c~ y al razonam~ento deductivo, horror a l..as 
mentes de ideas f~jas, descon~ianza a la con 
s~stenc1a demasiado grande, esceptismo res-
pecto al modo de pensar demasiado consciente, 
confianza en la intuición y, a menudo, gu~a 
inconsciente de 1as sensibilidades estéticas
Esto siempre después de saturarse uno miSIDO 
del. problema: por ejempl.o, conociendo sus h~ 
chos relevantes .. " 
Después el. autor insiste en la "im~ginaci6n 
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a;rtS:.stica e intuitiva", sugiere que "1os ar
quitectos han s~do muy buenos en esta forma 
de trabajar debido a sus preocupaciones vi-
suaies y ai uso que hacen de esta manera--Oe 
hacer visuai· garabateando y bosquejando. 

Wa1ter Gropius dice a este respecto de la vi 
sua1izaci6n: " ••• Nuestra meta más alta debe=
ría ser 1a de formar un tipo de arquitecto 
capaz de visualizar una entidad ("entity}, 
en vez de dejario absorberse demasiado tem-
prano por ios estrechos cana1es de la espe-
cialización. Nuestro siglo produjo en millo
nes de ejemp1ares al experto; preparemos aho 
ra ei camino para hombres de v.ts1:6n." -

Condic~ones requeridas o conc1us1ón. 
Para que el part~do surja y sea realizable, 
ser§ precj_so: 
1. Que el diseñador tenga preparac~6n sufi-

cieñte para· conocer las real~dades genera 
les y particulares del caso. -

2. Que tenga capacidad, voluntad y prepara-
c~6n suf~c1entes para concebir una fórmu

- ~{expresada en una imagenl contundente 
y v~able a la vez. Que esta f6xmula con--

" tenga -y desde su naci.mi:ento -los "Órga-
noS•• que le perm.i:tan sobreviv.1..r airosame.!!_ 
te a las luchas que la esperan en las e-
tapas s~guíentes. 

3. Que sepa· defender su idea -o part~do- ha~ 
ta e1 f~nal, respondiendo del modo m§s e
xacto y eficaz a la meta; el usuario. 

Para lograr io anter~or se re~uieren muchas 
cualídades y un oficío, s61ido y flexible a 
1a vez, para la realización de esas cualida
des. 
La etapa correspondiente a la gene.raci6n de 
la hip6tesis y defíníci6n de la idea expre-
sada en forma de part~do son los momentos 
centrales de la creaci6n. 

GUTJ:ERREZ, ~.L. y otros. CONTRA UN DISE!-10 
DEPENDIENTE: Un modelo para la autodeterm:Lna-· 
ci6n nacional. Co1ecci6n: 
Ruptura y Alternativas. Editorial Edico1 México. 
México :J..977. Resúmen pag. ..l.66-..l.76. 
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APROXIMACIONES 
AL CONCEPTO ARQUITECTONICO. 

Fernando Tudela, en 1a introducci6n de su te
sis doctoral, hace referencia a 1a tremenda 
crisis de 1a arquitectura raciona1ista. --
(¿ Y si fuera verdad que 1a funci6n pudiera 
generar 1a forma?), 1o cual supuso incluso 
una revo1uci6n pedag6gica en Inglaterra. 
"Se estimu16 a J.os estudiantes para que se l.!, 
beraran de todo "a priori", de todo preconc:eE. 
to formal. La forma deb~a surgir mediante un 
proceso inductivo a partir de los datos infoE 
mativos que suministrara la investigaci6n em
p~rica. Comenzaron a llegar estos datos: vie~ 
tos dominantes, esquemas geo16gicos, resulta
dos de encuestas sociol6gicas, gr&ficos econ~ 
micos, etc ••. Pero por m~s datos que se reu-
nieran, nunca habYa bastantes para generar -
una forma .. " 

"K. Popper demostró cómo el. problema no resi-
dra en el no.mero de datos a considerar, sino 
en 1a imposibilidad de la inducción .. E1 único 
paradigma viable, para Popper, era el. hipot~
tico-deductivo, es decir, el. que consiste en 
adoptar a priori una hipótesis -un preconcep
to - y proceder a su "falsación" .. " 

"Partir de un preconcepto formal era cient~fi
CaJnente correcto, y se incitó al. alumno a ha-
cerlo sin ninguna reserva mental .. " 
"Según Popper, el modo racional. de operar se 
l.imita al. "contexto de justificación•, es de
cir, a 1a prueba de falsación .. En l.a traduc-
ci6n arquitectónica, esto corresponde a1 me-
mento de l.a crrtica.. Se establece asr, en 1o 
que respecta al. disefio arquitectónico una ac
tividad proyectual escindida en dos fases al
ternativas: a) formulación de l.a hipótesis -
formal., como actividad no racional; b) fase 
cr~tica, racional.. · 

Querer estudiar la raciona1idad arquitect6nica 
significa pues ahora ocuparse exc1usivaJnente 
de la fase crrtica•. Esta es, en s~ntesis l.a 
repercusi6n arquitect6nica de 1a revo1ución 
Popperiana.• (l.) 

•wright ya habra concebido aque11a forma mucho 
antes de saber lo que ponarra en el.la. Yo pre
tendo que aqur es donde empieza 1a arquitectu
ra, con e1 concepto" ..... 
•No hay búsqueda ni investigaci6n; hay un des
cubrimiento de fornias aqu~ o en e1 aire- No sé 
de dónde procede la forma, pero ésta no tiene 
nada que ver en absoluto con 1os aspectos so
ciol.6gicos de la arquitectura. No proviene de 
1a pintura•. (2) 

•¿Por qué no nos enfrentamos resueltamente con 
el verdadero problema? con e1 acto de creación. 
El. acto de creaci6n, como e1 nacimiento y 1a -
muerte, es a190 que cada cua1 tiene que afron
tar por su cuenta .. No existen :reg1as para ~1; 
no hay una regl.a que nos diga si 1as proporci2 
nes el.egidas para una ventana entre seis bil.12 
nes, por ejempl.o, serán las adecuadas. Nadie 
puede entrar con nosotros en la habitación don 
de adoptamos la decisi6n final- Bo podemos hu= 
ir de ella; ¿a qué viene l.ucha.r contra ella, 
pues? ¿Por qué no percatarnos de que la arqui
tectura es 1a suma de inevitab1es decisiones 
art~sticas que tenemos que adoptar? Si se es 
fuerte, pueden adoptarse." (3) 

•para Johnson, 1a forma fina1 de un edificio 
es el. resu1tado de un gusto arbitrario y pree~ 
tabl.ecido•. ( 4) 

•Le Corbusier. con su modu1or, :i.nvent6 otro e~ 
tal.izador creativo. Sin embargo, el modular 
también actuó de una manera destructora: 1e im 
pidió empezar e1 proyecto desde e1 casco ---
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exterior de1 edificio, como una fachada e1egan 
te·. 
En vez de esto, tuvo que desarro11ar su proye~ 
to desde dentro, comenzando por 1a unidad m&s 
pequeña, e1 modu1or. Durante a1gún tiempo, Le 
Corbusier crey6 haber inventado una f6rmu1a 
permanente para proyectar bien. Pero e1 modu-
1or s61o era Gti1 en tanto que destru~a 1a 
tendencia que 11evaba directamente a diseñar 
una fachada preconcebida. Como f6rmu1a destru~ 
tora, e1 modu1or fue tan ef~mero como 1os di-
versos factores funciona1istas.'' (5) 
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1 Fernando Tude1a, Hacia una Semiotica de La 
Arquitectura , 1974, p. 11,12 y 13. Edicion: 
Secretariado de Publicaciones de 1a Universi
dad de Sevil.l.a. 

2,3,4 John M. Jacobus, Jr., Phi1ip Jonhson, 
p.l.09,l.l.O, l.l.3 y l.7.Editorial. Hermes, S.A. 
México-Buenos Aires, 1962. 

5 Anton Ehrenzweig. E1 P1anteamiento Conscien 
te y La Sel.eccion Inconsciente ."La Educación 
Visual.", Director y compi1ador, Gyorgy Kepes. 
p. 41. Organizaci6n Editorial. Novara, S.A. 
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J:NTRODUCCJ:ON. 

E1 presente trabajo integra e1 material. didác
tico de apoyo al. curso de ta11er de diseño ar
quitect6nico II, que se l.1evó a cabo durante 
e1 semestre 87/II simu1táneamente en dos escue 
1as de l.a UNAM1 el. Tal.l.er "D .. , Jos~ Vil.l.agrán
Garc~a de la Facul.tad de Arquitectura, y en l.a 
ENEP, Acatl.lin. 

Siguiendo la L~nea marcada por l.a coordinaci6n 
del. tal.l.er, se decidi6 participar en el. Concur 
so Internacional. para estudiantes de Arquitec~ 
tura,, con el. tema:"LA INTEGRACION DE LO ANTI.-
GUO Y LO MODERNO EN ZONAS HJ:STORJ:CAS URBANAS~ 
que tendrá l.ugar en Sevil1a, Espafia en Octubre 
de l.987. 

Del. tema general. se desprendi6 como ejercicio 
particul.ar de disefio, el. pl.anteamiento de una 
pl.aza de conjunto en vecindad con el. Col.egio 
de l.as Vizca~nas en l.a que se ubicaría e1 edi
ficio del. "CENTRO DE J:NFORMACJ:ON TURJ:STJ:CA DEL 
CENTRO HJ:STORJ:CO DE LA CIUDAD DE MEXJ:CO". 

Se decidi6 que el proyecto fuera desarro11ado 
en grupos de tres a cinco a1umnos con 1a inte~ 
ci6n de fomentar e1 trabajo de equipo equi1i
brando 1a carga de trabajo, alentando 1a disc~ 
si6n creativa y e1 compartir los gastos del -
trabajo. 

E1 programa arquitect6nico fue elaborado por 
1os profesores: consuelo Farias de v. Rosmalen, 
Lourdes Gonzá1ez Garza y Antonio Turati Vi11a
r~n. 

Se realizaron visitas al sitio de estudio, ana 
lizando las características de la zona y de -
los posibles terrenos para ubicar el proyecto. 
Se tomaron fotografías que se integraron en 
una serie de 1funinas que forman parte de1 pre
sente trabajo. 

La etapa de an~lisis se dirigi6 a 1a observa-~
ci6n de espacios an~1ogos, pidiéndole a cada -
grupo que se enfocara al diseño de fichas infor 
mativas que incluyeran 1os aspectos de mayor r~ 
1evancia con relaci6n a las características de1 
espacio seleccionado, participando con esto en 
la producci6n de informaci6n significativa que 
permitiera su aplicación directa al proyecto. 
Esta parte exhibi6.:resistencias de los alumnos, 
sobre todo a profundizar en e1 an~lisis y en la 
definici6n gráfica de los levantamientos espa
ciales, ya que los resultados que se obtuvieron 
en las primeras presentaciones no fueron satis
factorios, por lo que se decidió vincular e1 di 
sefio de las fichas a la clase de dibujo para -
mejorar la calidad del contenido y la organiza
ci6n gráfica de la informaci6n. 

Para1elamente se identificaron en libros y re
vistas, espacios que ofrecieran por su calidad, 
información y ejemplos de referencia con el te
ma, para ayudar en la formaci6n de imágenes -
previas a la conceptualización. 

El marco teórico de1 curso consistió en e1 desa 
rro11o de una serie de fichas informativas vin= 
Culadas con el proceso de diseño y con la parte 
de conceptualizaci6n creativa del problema en 
la que se trataron temas relacionados con la -
búsqueda del concepto arquitectónico, m€todos 
de disefio, ejemplos de arquitectura prehisp§ni
ca que pudieran servir de base para definir la 
forma en una búsqueda de identidad en los pro
yectos por el carácter simbólico del edificio, 
el diseño arquitectónico como enfoque sist~ico 
en el que se hace una abstracción de los dife
rentes subsistemas que en su integraci6n defi
nen la totalidad de1 sistema arquitectónico co
mo son: El subsistema espacia1, el estructural, 
el de cerramiento o envolvente, el de circula
ción. Finalmente aspectos relacionados con la 
secuencia de operaciones en la fabricación de 
un modelo vo1umétrico. 
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Como conc1usi6n puedo mencionar que e1 trabajo 
resuitó satisfactorio despertando gran inter6s 
y ... entusismo de parte de 1os a1umnos a1 sentir 
que se buscaba· una vincu1aci6n directa con e1 
proyecto arquiteét6nico dentro de un marco de 
rea1idad en un cpntexto tan importante como 
e1 de1 Centro ·Hist6rico de 1a Ciudad de M~xico. 

En 1o que respecta a1 trabajo en equipo, desde 
1uego presentó problemas de organizaci6n y pa~ 
ticipaci6n que en 1a mayor~a de 1os. casos fue
ron superados y en otros 1os equipos se diso1-
v ieron quedando 1.os a1umnos en posibi1idad de 
participar en forma individual. 

Como comentario fina1, result6 motivador la po
sibi1idad de participar en un concurso que gene 
ró un ambiente de sana competencia que resultO
positivo. 

M. en Arq. Antonio Turati Vi11ar~n
Agosto de 1987. 
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CIRCULACIONES VEHICULARES 

Como resu1tado de1 an&1isis de circulacio
nes y posib1es accesos vehicu1ares al con
junto donde se ubicar~ e1 edificio del Cen 
tro de Informaci6n Tur~stica de1 Centro -= 
Hist6rico de la Ciudad de M~xico, se 11ega 
ron a las siguientes conclusiones: -

- La revita1izaci6n de 1a zona de estudio, 
y en particular pensando en 1a posible -
adaptaci6n de las accesorias perimetra1es 
del Colegio de Las Vizca~nas como parte de 
1a puesta en va1or de tan importante monu
mento, se p1antea 1a necesidad de posibili 
tar el acceso vehicu1ar a las mismas, par
lo cual es factible proponer la uti1iza-
ci6n de circulaciones para tráfico local 
ocasional exclus.ivamente en el ca11ej6n de 
San Ignacio, la Plaza Vizcaínas que actual 
mente permite el acceso vehicu1ar a 1os re 
sidentes de 1os edificios de1 lado sur, 10 
qu~ faci1itar1a así mismo 1os accesos y s~ 
lidas hacia el Centro Hist6rico de los mi
crobuses que realizarían las visitas guia
das, y finalmente la calle de Aldaco.que 
es utilizada como la salida del estaciona
miento existente bajo el nivel de la plaza 
que desde luego se conservaría. 

Lo anterior tiene por objeto hacer cons-
ciente a los alumnos de la importancia que 
tiene definir los accesos en el proyecto, 
tanto para el conjunto, como para e1 edif~ 
cio en particular, ya que las decisiones 
que se tomen af ectar~n directamente el pro 
yecto general sobre todo en sus aspectos -
operativos y funcionales. 
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N·VESTI GAC 1 C>N ARQUITECTONICA 
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oMODELO s 1 Me o L 1 e o. 
CONCEPTUALIZACION ABSTRACTA DEL SISTEMA ARQUITECTONICO 



PROGRAMA ARQUITECTONICO • 
DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

CONJUNTO GENERAL 
1.0 P1aza de acceso: 

Fuente escu1t6rica. 
Espacio púb1ico para audiciones y eventos 
cul.tura1es. 
Areas jardinadas, pavimentos y equipamien
to urbano. 
Sistema de a1umbrado e il.uminaci6n de1 ca~ 
junto. 
Espacio para e1 equipo de l.impieza y mante 
nimiento de 1a pl.aza. 
MÓdul.o de vigilancia con servicio sanita-
rio. 
Paradero de camiones de línea. 
Telefono público. 
MÓdul.o de venta de peri6dicos y revistas. 

2.0 Edificio del Centro de Informaci6n Tur~st~ 
ca. 
Pl.aza de embarque de microbuses 
Estacionamiento temporal. de microbuses pa
ra 10 unidades. 

3.0 Local.es de exposici6n y venta de artesan~a 
Mexicana sel.ecta: Joyer~a, pl.ater1a, tape
tes Temoaya, textil.es y bordados. al.fare-
r~a, l.aquados, madera, vidrio, mueb1es y 
l.ámparas, artícul.os de piel., mármol., cest~ 
r~a, y hasta un m~xirno de 15 l.oca1es con 
pequeiia bodega. 
Oficina administrativa de los locales co
mercial.es. 
Servicios sanitarios H y M para emp1eados 
de l.os 1oca1es. 

EDIFICXO DEL CENTRO DE INFORMACION 
1.0 Acceso peatona1 

Espacio exterior de aproximaci6n al. edifi
cio-
Espacio de entrada contro1ada. Zona de -
transici6n entre el. exterior y el. interior. 
Vestibulo interior. 
Recepci6n, informes y venta de bol.etas pa
ra 1as visitas guiadas. 30 a 40 m2. 

2.0 Librer~a 40 a 50m2. 
Mostrador y caja 
Espacio de exhibici6n de mapas, l.itografí
as y posters. 
Espacio de exhibici6n de 1ibros, revistas, 
tarjetas postal.es y souvenirs. 
Espacio de bodega, inc1uye guardarropa. 

3.0 Patio de encuentros 150m2-
Espa.cio de exhibici6n de model.os a escal.a 
y fotografías del centro hist6rico y de -
1os edificios monumental.es. 
Espacio de exposición temporal. de arte y 
artesanías populares. 

4.0 Sa1a de audiovisuales y conferencias para 
100 personas 80 a 100m2. 
Espacio de público 
Pantal.l.a y espacio para conferencistas. 
Caseta de proyecciones. 

5.0 Cafeter~a 150rn2 
Espacio de preparación de alimentos. 
Barra de atenci6n y servicio-
Bodega de refrescos y alimentos. 
Caja registradora. 
Espacio de mesas para 60 personas con po
sibi1idad de ampl.iarse al. exterior. 

6.0 Servicios sanitarios 
Hombres: 3 mingitorios. 2 inodoros, 2 1a
vabos, secadora. 
Mujeres: 3 inodoros. 2 1avabos, secadora
Espacio de l.impieza con vertedero. 

7.0 Oficina de coordinaci6n de rutas y de ad
mi.nistraci6n genera1- 60 a 80m2. 
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Continlia 7.0 

Espacio de espera Para 4 personas. 
Estaci6n secretaria1. 
Privado de1 administrador. 
Sa16n de g.u.:r.as con .§.rea de estar para 10 
personas con estaci6n de caf~, mesa de 
trabajo y mueb1e para guardar materia1 y 
equipo. 
Espacio de pape1er.:[a e impresos. 
Toi1et hombres. 
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Toi1et mujeres. 
B.O Servicios genera1es 10m2 

Espacio de utensi1ios de limpieza y mant~ 
nimiento del edificio. 
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EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA 
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

APROXIMACION AL CONCEPTO ARQUITECTONICO. 
Como respuesta a 1os aspectos perceptuales que 
permitan motivar a los alumnos a lograr en sus 
disefios una respuesta que tenga significado -
expresi6n y car§cter, se sugieren a nivel de 
aproximaci6n conceptual una serie de ideas con 
e1 objeto de c1arif icar en lo posible la etapa 
de prefiguraci6n del proyecto. 

Se busca que el edificio sea un srmbo1o repre
sentativo de la arquitectura mexicana contempo 
ránea. -
La puerta de entrada al Centro Híst6rico. 
S~rnbolo significa que tiene que demostrar, que 
tiene un significado, que comunica algo, que -
hace saber, que motiva, que define .. 
Debe ser 1a s~ntesis de una idea o de un con-
cepto .. 

E1 edificio en particular debe dar respuesta a 
dos conjuntos de condicionantes: las internas, 
nacidas del programa, y las externas, referi-
das al emp1azarniento dentro del conjunto y al 
entorno hist6rico donde se ubicar& el proyecto. 
Considerando que el proceso afina los requeri
mientos del programa y viceversa, de manera -
que s61o al final se tiene un conjunto de re-
querimientos y el proyecto que los cumple. 

La etapa de conceptualizaci6n est& caracteriza 
da por la voluntad de forma que el diseñador -
intenta dar a su diseño y es en esta parte do~ 
de debe buscarse el concepto total del edifi-
cio que responda a esa voluntad de expresi6n y 
car~cter que logre dar identidad al proyecto. 

Es importante que el alumno entienda desde sus 
primeros ejercicios que es e1 concepto arqui--

tect6nico el que generar& la so1uqi6n comp1eta 
del problema de disefio que se intenta reso1ver, 
por lo cua1 es necesario aprender a relacionar 
el concepto con la forma resu2tante, lo que ha 
ce que el disefiador haga exp2Ícita 1a referen= 
cia para aprenderla y entender la va1idez de 
su discurso arquitect5nico. 

En el caso de1 proyecto que nos ocupa se cons..!_ 
dera importante el motivar a1 alumno a llegar 
a planteam.ientos formales que sean de inter~s 
por su voiumetr~a, sus proporciones y relacio
nes en una búsqueda de verdadera identidad, 1o 
cual es posib1e 1ograr a partir de1 manejo -
creativo de paradigmas propios de 1a arquitec
tura prehisp~nica que pudieran ser 1os concep
tos de origen que ayudarán a generar 1a forma 
como resultado de ana1ogras y tipo1og~as bien 
seleccionadas y desde 1uego creativamente in-
terpretadas en su posible transferencia a1 pr.2_ 
yecto de1 Centro de Información Turrstica del 
Centro Histórico de 1a Ciudad de México. 

A manera de ejemplos tendientes a aclarar 1a 
validez de 1a argumentaci5n anterior se anexan 
las siguientes fichas informativas con la in
tenci6n de abrir un horizonte m~s amplio de -
posibilidades para el alumno, relacionadas con 
la etapa de aproximaci6n conceptua1 dei proye~ 
to y con los m~todos de proyectaci6n o pref i
gur ac i6n que propone Geoffrey Broadbent en su 
libro ''Diseño Arquitect6nico- Arquitectura y 
Ciencias Humanas. Ed. G.G., 1976-
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LA BUSQUEDA DEL CONCEPTO En e1 proyecto de1 Gran Louvre que rea1izara 
EN EL DISEGO ARQUITECTONICO. 
"La forma de plantear ei prob1ema, de ana1izar 
e1 programa y sobre todas ias cosas, emp1ear 
e1 cerebro para pensar, me 1o enseñaron Ram6n 
y H€ctor y corrigieron e1 camino viciado que 
tra~amos con ias famosas repentinas de 1a ENA., 
que en 12 horas de trabajo deber~amos represe.!!. 
tar un proyecto con p1antas, cortes, ~achadas, 
perspectivas exter~ores e interiores. 
Creo que hasta entonces descubr~ un mundo nue
vo de ia arquitectura, en esta d~cada que fue 
para m~ 1a que abriO ias puertas a una arqui-
tectura contempor:i.nea mexicana". 

Con estas palabras ei arquitecto Manue1 Gonzá
iez Ru1 q.e.p.d., pretende exp1icar ia impor
tancia de 1ograr corno resuitado de un p1antea
miento creativo de1 prob1ema, el. concepto ar-
qui.tect6nico. 

e1 arquitecto estadounidense ~.M. Peí, el. con
cepto y partido se inicia con ia decisi6n de 
desarro11ar ei proyecto bajo e1 •patio Napo1e6n" 
dejando en ia superficie exciusivamente una pi
r;3.mide transparente, 1iviana en su estructura, 
disponiendo fuentes de agua que 1e dar~an vida, 
mezc1ando sus ref1ejos a 1os dei cie1o y nubes. 
Se e1igi6 l.a pir&mide por ser 1a forma que me
nos devora espacios, 1a que representa en su -
cúspide, ia superficie m&s rn6vi1 con re1aci6n 
ai observador que se desp1aza. También es 1a 
que simb6l.icamente ofrece l.a mayor resonancia. 
En ningún momento estab1ece una confrontaci~n 
arquitect6nica con e1 pa1acio: nada que pueda 
evocar una competencia o una contradicción con 
ios constructores de antes. 

A continuaci6n describe l.o que aconteció en 1a 
etapa de aproximaci6n conceptual. en e1 proyec
to de1 City Haii en Torontor Canadá, que desa
rroiió con 1os arquitectos Ram6n Torres y Héc
tor Vel.§.zquez en el. afio l.950, en el. que se _l.l.~ 
g6 a una idea conceptual. en l.a que se apoyo 
t6do ei desarroi10 arquitect6nico y que fue: 
abajo mariposas, arriba nieve. Se decidi6 no 
competir con l.os edificios victor~anos cons-
tru~dos a1rededor de ia piaza y por ei contra
rio se proyectar~a un edificio bajo tierra con 
una gran cubierta de cristal., que permitiera 
crear un ambiente boscoso en contraste con el. 
fr~o y l.a nieve de1 exterior. 

En el. caso del. concurso para e1 pabel.l.6n mexi
cano en Osakar Jap6n, se buscó un edificio de 
formas piramidal.es y pl.azas inspiradas en 1os 
centros ceremonial.es prehisp&nicos, io que l.e 
pareci6 al. arquitecto Gonzá1ez Ru1, e1 concep
to apropiado para desarroiiar ei proyecto. 

Es un monumento de un obra situada en medio de 
una p1aza, hecho con materiales actuaies, con
frontando m~s con 1a natura1eza -agua, cie1o, 
nubes y 1uz- que con l.a arquitectura circundan
te. Se convierte en un símbo1o y Par~s ganar~ 
una nueva p1aza y 1os visitantes sabr5n d6nde 
encontrar l.a entrada... · 

Tomado de ia revista Obras. Febrero87. 

Con 1a intenci6n de dar una referencia m~s re1a 
cionada con esta etapa de prefiguraci6n o de -
conceptuaiizaci6n dei proyecto anexo 1a opini6n 
de1 arquitcto Kristian Gu11ichsen que tomé de 
una entrevista que 1e hiciera 1a revista: Tech
niques and Architecture de octubre-noviembre de 
84., donde ei arquitecto Gu11icbsen menciona 
que para iniciar un proyecto es preferib1e ha
cer una seríe de croquis abstractos hasta enco~ 
trar e1 tono justo, ia concepci6n genera1 de 1o 
que se desea; todo esto antes de entender e1 -
problema en su tota1idad. Se debe partir de una 
s~ntesis sin estar muy preocupado por el. progr~ 
ma y es a partir de esta s~ntesis que posterioE 
mente se trabaja en todas direcciones-
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En cuanto a1 conocimiento del terreno menciona 
que tampoco es necesaria una vincU1aci6n muy 
profunda, tan s61o se requieren unas fotogra
f~as y algunas indicaciones lo cua1 es suf i-
ciente, ya que el dedicar mucha atención al 
sitio se reunirA una gran cantidad de inforrn~ 
ci6n que quiz~ obstaculicen la etapa de s~nt~ 
sis y de conceptualización ya que 1os datos 
que se obtengan no serán suficientes para en
tender algo que es muy importante que es el 
esp~ritu del lugar que es verdaderamente esen 
cial. 

La concepción g1oba1 de1 proyecto a manera de 
s~ntesis conceptual es necesariamente el pun
to de partida. 

A continuación el arquitecto menciona que ob
tuvieron e1 primer premio en un concurso para 
un centro cultural y que no fueron al lugar 
antes de hacer el proyecto y se dieron por en 
terados de1 programa al analizarlo, pero no 
de una manera muy atenta, haciendo omisión a 
ciertas cosas que e1 concurso dec~a se debe
r.i.an hacer. 
E1 jurado consideró que e1 proyecto presenta
do era el ünico que hab~a considerado los ve~ 
daderos problemas para su emplazamiento en el 
lugar y que la concepción lograda era la me
jor aunque no siguió el programa al pie de la 
1etra. 

Lo anterior nos hace pensar en la validez de 
la tradición que recomienda como punto de pa~ 
tida el realizar un estudio a conciencia del 
1ugar y de1 terreno en particular donde se 
ubicará e1 proyecto. 
Nuestra forma de proceder est& orientada más 
que nada a buscar una s~ntesis conceptual re~ 
lizando numerosos croquis. Sin cesar, en todo 
momento de1 d~a y hasta por la noche. Es un 

modo de ref1.exionar sin interrupciones ~enie~ 
do. siempre en el pensamiento 1os prob1eDlas a 
re-Solver y una parte de1 trabajo se hace in
conscientemente~ Se puede uno acostar por la 
noche y a 1.a mañana siguiente encontrar 1a 
so1uci6n •. 

Esta fase de croquis puede a veces consumir 
mucho tiempo, pero si las ideas conceptua1es 
son buenas, entonces 1a so1uci6n se encontra
r~ relativamente fácil. Pero si desde e1 prin 
cipio se tienen muchas dudas, se tendr~n bas= 
tantes dificultades, 1o cua1 requerir~ de una 
reconsideraci6n de 1a concepci6n in~cia1 del 
prob1ema hasta encontrar una buena dirección, 
un afortunado punto de encuentro entre el 
problema, la forma y el terreno. 
La arquitectura a1 fin de cuentas es una se
rie de afortunados resultados. 

Paul Laseau en su 1.ibro "La expresi6n gr:if ica 
para arquitectos y diseñadores", a1. hab1ar so 
bre 1a formación de conceptos se refiere a1 -
•concepto b~sico" a veces denominado partí, 
que representa 1a primera s~ntesis de 1a res
puesta de1 diseñador a los determinantes de 1.a 
foXIDa (programa, objetivos, contexto, emp1az~ 
miento, econom~a, etc_). Es un l~mite alrede
dor de1 conjunto de decisiones que ser~n el 
nú.c:leo de responsabi.1.i.dades del diseñador, una 
imagen que despierta expectativas Y ofrece m2 
tivaciones a todas 1as personas implicadas en 
e1 proceso de diseño-

Roger H. C1ark/Michae1 Pause en su libro Arqu~ 
tec:tura: Temas de camposici6n se refiere a1 
partí como la idea predominante de1 edificio, 
y abarca las caracter~sticas mSs sobresa1ien
tes del mismo. El diagrama de1 parti recoge el 
mJ:nimo esencial del diseño, sin el cua1 no 
ex:istir~a el esquema. pero a partir de1 cuai 
puede ser engendrada la forma. 



Wi11iarn Kirby Lockard en su 1ibro "E1 qibujo 
qpmo instrumento arquitect6nico". Refi~re que 
1os arquitectos sue1en recurrir a 1as met§fo
ras verba1es cuando hab1an de la forma arqui
tect6nica, 1o cual es sin duda un medio eficaz 
y claro para comunicar algo. "Un edificio pue
de abrir 1os brazos o volverse de espaldas; -
mostrarse amablemente informal o r~gidamente 
formal; sobrecoger, abrirse, conducir, conte
ner". 

Menciona que nuestra herencia cultural se en
cuentra dominada por una tradici6n lineal, ve~ 
ba1 y "racional" que puede inhibir el empleo 
del dibujo en el ~royecto, lo cual en opini6n 
del autor no es valido en especial para los -
proyectistas de ambientes f~sicos que ser&n 
percibidos mediante un conjunto de sentidos d2 
minados por una visi6n preverbal y prerracio
nal. 

"Aceptar un modelo verbal o "racional" de la 
mente conlleva aceptar que todos los conceptos 
ocurren -o deber&n ocurrir- primero a nivel 
verbal y que la mano, al dibujar, simplemente 
"pone en el papel" las decisiones verbales. E!!. 
te modo de considerar el papel del dibujo en 
el proyecto inhibe las expectativas que debie
ran acompañar todo boceto conceptual. Es nece
sario trazar los dibujos de proyecto con la a~ 
ticipaci6n y la confianza de que en los dibu
jos surgirán posibilidades de proyectar en las 
que no se hab~a pensado". 

"Uno de los argumentos más sólidos para elevar 
al máximo el uso del dibujo en los proyectos 
es que el dibujo constituye uno de ~os mej~res 
caminos para permitirle a la mente inconscien
te contribuir al proceso. Tenemos mayor madu
rez y tal vez mayor sabidurra que nuestros 16-
bulos frontales matem&ticos, verbales y •raci2 
nales", y el dibujo es una de las salidas m&s 

naturales.y directas de que este recurso miste
rioso y rico dispone. Como h~bito, deberramos 
dedicarnos a la experimentaC~6n vigorosa con -
nuestros gráficos conceptuales y esperar ver y 
aprender a reconocer oportunidades tanto---~ 
en los partidos como en las relaciones que sur
gen en los dibujos hechos. 
Creo que gran parte de los arquitectos son, o 
deberran ser, personas que toman decisiones vi
suales, y que todas las argumentaciones verba
les que emplean para explicar y persuadir son 
racionalizaciones posteriores al hecho. En esas 
tomas de decisi6n visuales lo que enseñamos a 
nuestra mente mayor, m~s sabia, preverba1 y ho-
1rstica es sumamente importante; dado que 1as 
decisiones visua1es quedan rápidamente prejui
ciadas. 11 

Finalmente e1 autor menciona que es preferib1e 
utilizar e1 tiempo dentro de 1a etapa de canee~ 
tualizaci6n a la rea1izaci6n de un buen número 
de bocetos que dedicarse -como es costumbre en 
los a1umnos- a obtener 1aboriosas representaci~ 
nes generalmente en planta de ideas que no han 
alcanzado a crista1izar en un buen partido ar
quitect6nico. 

Kirby Lockard, Wi11iam. El dibujo como instru
mento arquitect6nico. Ed. Tri11as. M~xico, 79. 
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EL DISENO ARQUITECTONICO 
COMO UN ENFOQUE SISTEMICO. 

E1 disefio arquitect6nico es una actividad que 
nos permite ana1izar 1a conducta de sistemas. 
Cada edificio puede ser considerado como un -
sistema arquitect6nico, ya que est~ integrado 
por una serie de subsistemas que se interact6-
an entre s.i:.. 
E1 diseño debe considerar dentro del proceso 
de planteamiento y desarro11o un riguroso aná
lisis de cada subsistema, quedando sujeto a 
cic1os de perfeccionamiento y optimización. 

"Un sistema arquitect6nico se puede definir co 
mo un conjunto de espacios artificiales rea1i= 
zados por y para e1 hombre, cuya finalidad es 
la de facilitar 1a adecuada rea1izaci6n de ac
tividades humanas que no son estáticas sino d.!_ 
n~icas como 1a vida misma y por 1o tanto cam
biantes en e1 tiempo, definidas por 1a evo1u-
ci6n de 1as actividades y necesidades sociales 
que 1as originan. 
Para la rea1izaci6n de1 conjunto de activida-
des dentro de1 sistema arquitect6nico es nece
sario el adecuado equipamiento consistente en 
e1 conjunto de muebles, máquinas y equipos, 
as1 como todos los elementos materiales, fijos 
y rn6vi1es que de1imitan e1 espacio, permitien
do la operatividad del sistema con eficiencia 
predeterminada y recursos limitados". 

A. Sánchez Gonz~1ez. 

Francis D.K. Ching en su libro "ARQUITECTURA: 
FORMA, ESPACIO y ORDEN, considera la arquitec
tura como 1a concurrencia de cuatro subsiste
mas básicos que se interactúan para lograr la 
integraci6n como sistema: 

Subsistema espacial 
Subsistema estructura1 
Subsistema de cerramiento 
Subsistema de circulación 

1.01 E1 subsistema espacial tiene como finalidad 
la interpretaci6n coherente de1 programa a tra
v~s de la articulaci6n de espacios que definen 
su posici6n y ubicaci6n de acuerdo con 1as ac
tividades y funciones que en e11os se realizan. 
Para definir la estructura de articulaci6n es 
recomendable postular a pri6ri 1as condiciones 
de operatividad, asr como las re1aciones de ve
cindad y continuidad espacial, 1o cual se puede 
realizar por medio de un esquema que describa 
en forma abstracta los componentes espacia1es 
de1 sistema arquitectónico. 

Una vez definida la articu1aci6n de espacios es 
necesario vincu1arse con la envo1vente del te
rreno para definir la posible ubicaci6n de cada 
una de las partes constitutivas de1 sistema, -
tomando en cuenta la jerarquía de los espacios 
por orden de importancia, por di.mensi6n y por 
orientaci6n. 

"Toda sucesi6n dé cosas iguales es agradable; 
pero componer es ordenar cosas desiguales, y su 
punto primero y principal es e1 de determinar 
cu~1 será la principal. Yo creo que reunido to
do lo que se ha escrito sobre 1a proporci6n, -
puede reducirse, para e1 arquitecto, a 1a eje
cuci6n de esta sola 1ey: 
"TENER UN GRAN MOTIVO Y MUCHOS OTROS INFERIORES 
Y LIGAR BIEN EL CONJUNTO". Puede haber, ya una 
gradaci6n regu.1ar, como 1a de 1a a1tura de los 
pisos en un buen dibujo de casa, ya un monarca 
con un humi1de s~quito, como e1 campanario y 
sus pin&cu1os- Las variedades de disposici6n 
son infinitas m&s la ley es universal -que una 
cosa domine e1 resto, ya por 1a dimensi6n, ya 
por su papel, ya por su inter~s-•. 

John Ru.skin. 
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2 .. O El. subsistema estructural. J.o p,odemos ente.!! 
der como el. conjunto de el.ementos que soportan 
cargas y sa1van el.aros definiendo en conjunto 
J.as condiciones de estabil.idad y rigidez del. 
edificio. 
Las combinaciones de el.ementos estructural.es 
muchas veces se subordinan a J.as consideracio
nes formal.es, contribuyendo a l.a organización 
espacial. o como e1ementos modul.adores o gener~ 
dores de espacios. 

El. sistema estructural puede en determinado m2 
mento ser e1 punto de partida para 1a genera-
ci6n de 1a forma total del. edificio, es decir 
actuar como protagonista en J.a generación del. 
espacio. 

Lo verdaderamente importante en 1a definición 
del. sistema estructural es no considerar1o in
dependiente de la trama espacial., sino por el. 
contrario integrado total.mente a la organiza-
ci6n del. sistema arquitect6nico. 

3.0 El. subsistema de cerramiento se refiere a 
considerar en forma particular l.a zona margen 
entre el. exterior y el interior del edificio, 
es decir l.as caracter~sticas general.es y part~ 
cul.ares de 1a envolvente externa, 1a cual. ac
túa como envol.vente protectora contra el. cl.ima, 
orientaci6n, ruido y como refl.ejo del. signifi
cado, identidad y carácter que se pre·tende dar 
al. edificio. 

Del. interior recibe una serie de presiones pr2 
venientes de J.os diferentes espacios del. .sist.!:. 
ma que demandan 1uz, ventilación y comunica-
ci6n visual. can el. exterior, y del. exterior -
l.as provenientes del. contexto, del. entorno in
mediato y del. terreno donde se ubicar~ el. edi
ficio, del. esp~ritu de 1a zona y de J.a inten-
cionaiidad pi~stica y forrna1 de1 proyecto, to
mando en cuenta 1os principal.es ángul.os de pel::, 
cepci6n del edificio o del. conjunto. 

4.0 El. subsistema·de circu1aciones es el e1e-
mento de en1ace entre todos 1os espacios 'de1 
sistema arquitectónico, tiene como funci6n -
principal 1a de organizar J.as trayectorias es
pacial.es de J.as personas, vehÍcul.os y objetos 
a trav~s de1 edificio, lo cual. nos lleva a con 
siderar e1 origen y destino de estos y en far= 
ma particu1ar l.a def inici6n de accesos y sali
das que e1 sistema demandar& para su correcto 
funcionamiento. 
Es el momento de definir todo tipo~de circul.a
ciones horizontales y vertica1es que har&n po
sibl.e el movimiento de personas vehículos y o~ 
jetos dentro del. sistema. 

Para estudiar el sistema de circulaciones se 
recomienda definir una serie de c6digos de di
ferentes colores, lo que permitir& visualizar 
con claridad el funcionamiento total de1 edifi 
cio, estudiando para1e1amente l.as condiciones
de comunidad o privacidad que cada zona y en -
particular cada espacio demandar~. 

El. estudio del. subsistema de circu1aciones po
dría ampliarse al de la informaci6n, energ~a Y 
flurdos que el edificio requerir§ para su via
bi1idad como sistema, lo cual. nos re1aciona en 
forma directa con las instalacionesque deben 
ser previstas y consideradas en proyecto, como 
son: agua, drenaje, el.ectricidad y comunicaci2 
nes que puedan tener impacto en la soluci6n -
constructiva y formal. de1 edificio. 

Final.mente el autor hace referencia al. estudio 
del contexto en donde se ubicar& e1 proyecto 
para desprender de1 an&1isis l.a información -
m§s significativa que permita definir el. emp1~ 
zamiento de1 edificio, considerando que toda 
obra arquitectónica estará siempre sujeta a la 
contemp1aci6n, lo que nos J.l.eva a considerar 
profundamente a la arquitectura como reflejo -
fiel. de 1a cultura en donde quedar§ inmersa Y 



a1 respeto por e1 entorno contribuyendo a1 enri 
quecimiento del escenario artificial donde viv~ 
mas. 

Corno conc1usi6n a lo tratado es posible rnenci2 
nar que al considerar e1 proyecto dentro de un 
enfoque sistémico se facilita e1 an~1isis de -
todos 1os subsistemas que lo integran, con 1o 
cual es posible optimizar e1 proyecto, además 
de contar con una base que permita realizar un 
an~1isis divergente para lograr posteriormente 
la convergencia en el proyecto. 
Las bases anteriores permiten a1 alumno orien
tar la autocr~tica de su proyecto aprendiendo 
a analizar por separado cada uno de 1os subsi~ 
ternas que integran el siste.ma arquitectónico. 

311 



TALLER DE DISENO ARQUITECT.ONICO I • 
Ta11er ·"D" Jos~ Vill.agr.!in Garcl:a. 
EJERCICIO 1.0 "ESPACIO ESCULTORICO". 
COMPOSICION TRIDIMENSIONAL A PARTIR DE LOS 
ELEMENTOS PRIMARIOS DE LA FORMA: EL PUNTO, LA 
LINEA, EL PLANO Y EL VOLUMEN, CONSIDERADOS 
COMO SIGNOS DE LENGUAJE NO VERBAL 
CARACTERISTICO DEL DISENO. 

OBJETIVO DEL EJERCICIO. 
Iniciar a los al.urnnos en e1 diseño de espa
cios tridimensionales a partir de la composi
ci6n creativa de 1os elementos primarios de 
1a forma como respuesta a una idea generatriz, 
a un concepto. Relacionando1o a trav~s de 1a 
experiencia acad~mica con los instrumentos me 
todol6gicos y gramaticales que m&s adelante -
emplear& en resolver proyectos reales. 
Se pretende con el ejercicio integrar de mane
ra efectiva los conocimientos que se dan en -
forma aislada en las materias de geometr~a -
descriptiva, representaci6n gr&fica y teorYa 
del. diseño. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS. 
E1 a1umno: 
-Produce un modelo tridimensional como resui~ 
tado de la conceptua1izaci6n creativa de1 pr2 
b1ema, experimentando en su diseño las formas 
de va1or est~tico y la ap1icaci6n de los prin 
cipios ordenadores de la composición: 
Unidad como cualidad de conjunto, armon~a co
mo sucesi6n simultánea de elementos diferen-
tes, ritmo como cualidad de movimiento, ba1an 
ce como cualidad de equilibrio, €nfasis y je= 
rarqura como cualidades de inter€s dominante, 
oposici6n como cualidad de contraste, varie
dad como cualidad de cambio, proporci6n y es
cala como re1aci6n de partes, color y textura 
como cualidades p1~sticas. 

-Relacionar 1a escala humana con su modelo, pro
porcionando 1os elementos forma1es en funci6n de 
las medidas f~sicas y psicol69icas del hombre, 
provocando en·su diseño sensaciones diferentes. 

-Considerar 1a importancia de educarse visua1men 
te a través del ejercicio óptico ana1~tico. -

-Inferir a partir del modelo tridimensional las 
proyecciones en planta y alzado de su diseño, -
ap1icando 1os principios ordenadores de la com
posición para ordenar geométricamente su pro-
puesta contro1ando ángulos de percepción y rema
tes visuales. 

-Exhibir suficiente habilidad y destreza para -
expresar con calidad profesiona1 el resultado 
de su diseño en los modelos gr~ficos y volum~-
tricos. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
El ejercicio est~ enfocado a la búsqueda de una 
did~ctica visual en el alumno, en una experien
cia de diseño que permita una vinculación efec
tiva de conocimientos, integrando en un espacio 
una serie de elementos como son: puntos, líneas 
o barras, planos y vol~menes en una composici6n 
que corresponda con la idea generatriz que sin
tetice en una forma la conceptua1izaci6n creati 
va del problema, dentro de los siguientes l~mi= 
tes dimensionales: 56cms.x.43cms-

El proyecto es principalmente un problema de di 
seña abstracto tridimensiona1 con re1ativas im= 
plicaciones funcionales tales cODto la defini-
ción de accesos, circulaciones como respuesta 
a1 modelado de la superficie horizontal, cen-
tros focales de inter~s representados por los 
elementos fison6micos regentes de la composi-
ción concretizados por los sólidos p1atónicos 
o variaciones 9eom~tricas de los mismos. 
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Ei diseño debe motivar al a1umno a comp9ner -
una serie de espacios escu1t6ricos que provo
quen diferentes sensaciones, considerando a la 
forma no como subproducto de la funci6n, sino 
como e1 objeto principal de atenci6n en el di
sefio, enfatizando la dimensi6n expresiva de -
1os modelos resu1tanteS, de tal manera que se 
logren espacios delimitados por superficies y 
vo1Úmenes articulados de manera elegante y au
daz, que ref1ejen un cuidado especial en 1o-
grar proporciones arm6nicas e interesantes en 
re1aci6n con 1a escala humana que deberá estar 
representada en el conjunto. 

Se trata de experimentar con colores y textu
ras, de descubrir lo insólito y de concretar 
en el modelo una idea-forffia que sea capaz de 
transmitir un mensaje est~tico con referencia 
a un concepto o a una analogYa metafórica o 
simp1emente al resultado de un juego creativo 
de elementos, parafraseando a Le Corbusier que 
considero a la arquitectura como el juego sa
bio, correcto y magn1fico de volúmenes ensam
b1ados por 1a 1uz. 

DIRECTRICES DEL PROYECTO. 
El vocabulario formal a emplear en el diseño 
estar~ condicionado a la uti1izaci6n conciente 
de los elementos primarios de la forma, sin -
existir 11mite en el número a emplear. 
En re1aci6n con los s61idos platónicos, será 
necesario utilizar por lo menos ~res volúmenes 
diferentes, o a1gGn poliedro regular o irregu
lar que resulte de inter~s por las proporcio
nes de sus caras y por la posición de su base 
con respecto a1 plano horizontal. 

E1 ejercicio pretende vincu1ar de entrada a 
los a1urnnos con el proceso de diseño, y en PªE 
ticular con la etapa de generación de la forma, 
para lo cua1 resulta interesante referirse a 
los cuatro modos o manerae de generar formas 

tridimensionales: diseño pragm&tico, ic6nico, 
ana16gico y canónico, buscando su ap1icaci6n 
a1 proyecto que nos ocupa, con apoyo de1 doce!!_ 
te-

como estrategias de diseño se recomienda trab_!! 
jar simultáneamente con modelos gráficos y tr~ 
dirnensiona1es, infiriendo 1as ventajas de uno 
y otro, ya que la ca1idad de abstracci6n de -
una buena p1anta se complementa con 1as propo_E 
cienes tridimensiona1es que es necesario estu
diar en el modelo vo1um€trico-

•una buena planta es e1 principio y el fin, 
porque cada buena p1anta es org~nica". 

Frank L1oyd Wright. 

"La bata11a sigue, y es el gran momento. La -
batalla se libra contra el impacto de 1as ma
sas en e1 espacio y 1a moral de 1as tropas de
riva del haz de preconcepciones, del hi1o con
ductor de 1a intenci6n. Nada existe sin una -
buena planta, todo es frágil, nada puede perdB_ 
rar, todo es mediocre, aún bajo un manto de -
opulencia" ... 

Le Corbusier. 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACION. 
E1 modelo tridimensional se desarro1lar4 en -
una base sólida debidamente rigidizada de 56 x 
43 cms., considerando la posición y proporci6n 
d·el letrero que deberá contener el nombre de1 
ta11er, el del alumno, el del asesor y e1 títu-
1o del ejercicio. 

La escala será la que resulte de la integra-~ 
ci6n del modelo con la propo~ción de 1a figura 
humana. 

E1 modelo gr&f ico quedará integrado por 1a -~ 
planta, alzados y corte los cuales serfut infe
ridos del modelo tridimensional. 



Se sugiere que se maneje a esca1a reduciendo 
e1 diseño a un espacio dob1e carta de 28 x 43 
cms., dejando 1a especificaci6n deta11ada y 
alcances de la presentaci6n a 1os profesores 
de representaci6n gr~f ica, quienes eva1uarSn 
el desarrollo gr~fico del diseño. 

CRITERIOS DE EVALUACION. 
Para la eva1uaci6n de 1os diseños se tomarSn 
en cuenta 1os siguientes aspectos: 

Concepto o idea generatriz. 
Composici6n e integraci6n de1 conjunto. 

- Resultado forma1, inter~s vo1umétrico, pro
porci6n y escala. 

- Rea1izaci6n del modelo, se1ecci6n de materi~ 
1es, co1or y textura. 

BIBLIOGRAFIA. 
CH:CNG D.K., Francis. "Arquitectura: forma, es
pacio y· orden". Ed. G. G., S.A. 

FELGUEREZ, Manue1. "El espacio múltiple". Uni
versidad Nacional Autónoma de México. 1978. 

--:QNZALEZ GORTAZAR, Fernando. "Arte Espacio Ur
,:. .. _·. Comunidad". Universidad Nacional Autónoma 
de MBxico- Co1ecci6n de Arte/33 1977. 

Responsable del planteamiento y desarro11o del 
ejercicio: 
M. en Arq. Antonio Turati Vi~laran. 
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FICHAS INFORMATIVAS 
TEMA: "ESPACIO ESCULTORICO". 

Las fichas que se anexan a continuaci6n cons
tituyen e1 material de apoyo al ejercicio de 
diseño, que se proporcion6 a los a1umnos. 

Al tratarse de un ejercicio de composici6n 
tridimensional en la que se generan espacios 
se incluye una poética descripci6n que hace 
Francis D.K. Ching, con la intenci6n de que 
el a1umno considere al espacio corno la mate
ria prima de la arquitectura. 

Se presenta como apoyo teórico una ficha que 
sintetiza las formas de valor estético a par
tir de la axiología arquitectónica del arqui
tecto Jase Villagr&n Garc~a con el prop6sito 
de relacionar el proceso de desarrollo del 
ejercicio con los conceptos de composici6n, 
unidad, armon~a, eje arquitectónico, simetría 
ritmo, proporci6n, métrica, carácter y estilo. 

A continuaci6n se incluyen una serie de fi
chas que definen la intenci6n didáctica del 
ejercicio al tratar los componentes de la far 
ma como elementos de lenguaje, postulando laS 
reglas de combinación para producir frases v~ 
lidas en el diseño. 

La informaci6n se complementa con e1 plantea
miento del problema de diseño a través de sus 
causas, ofreciendo corno posible estrategia la 
interpretaci6n de esquemas compositivos abs
tractos para aquellos alumnos que no acerta
ron a producir una hipótesis formal apoyada 
en una idea generatriz o concepto espacial_ 

Se incluyen también conceptos de Chueca Goi
tia en relaci6n a la composición de las plan
tas considerando el dibujo abstracto resu1taE 

te corno síntesis pl&stica en la que deben es
tudiarse las proporciones de igual manera que 
se estudia un cuadro; John Ruskin que aá una 
excelente descripción de valor de la composi
ci6n y de la proporción; Para concluir con 
un pensamiento de P1at6n que refleja el pla
cer que debe sentirse al dibujar y geometri
zar un model.o. 

Finalmente se anexan dos gráficos correspon
dientes a la planta y alzado de una composi
ci6n análoga y una serie de fotografías de mo 
del.os con diferentes material.es para motivar
a1 alumno y ejemplificar el. producto de dise
ño que se le demanda en el. ejercicio. 
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FORMAS DE VALOR ESTETICO 
A PARTIR DE LA AXIOLOGIA ARQUITECTONICA 
DEL ARQUITECTO JOSE VILLAGRAN GARCIA. 

Para Vi11agrán la forma c1ave de todas 1as for
mas de realidad de los valores estéticos es 
"la composici6n". 
Componer es combinar arm6nicamente los elemen
tos de un arte para obtener un todo. 

En cada problema existe un elemento fisonómico 
que rige: en la composición. Por la elemental 
lógica del hacer, este elemento se convierte 
en el regente de la composición, ejerciendo su 
imperio sobre los espacios compuestos. Rige 
así la ordenación para obtener la unidad. 

La unidad y la armonía surgen corno cualidades 
o valores al considerar la esencia de la comp2 
sición. 

La armonía, sintetiza la simetría, la asimetría 
el ritmo y la proporción. 

La unidad es la relación de las partes con el 
todo, y de éste con aquél1os. Estas formas, en 
la unidad, se presentan como claridad, contras
te, axialidad, simetría, ritmo y repetici6n. 

das concurriendo hacia 1a unidad orgánica, 
e·.!· de nada y arrn6nicamente, pero en sentido p1ás 
tico, bello. -

Por eje arquitect6nico se entiende un plano 
vertical o una simple línea vertical que orde
na los espacios construidos rigiéndolos centra 
damente. -

La simetría arquitect6nica supone la existencia 
de ejes de simetría, sean estos 1ineales, p1a·
nos o reducidos a un foco. 

E1 ritmo es una repetici6n de eiementos y de 
vac~os intermedios o de otros e1ementos con 
que se alternan para producir el ritmo, hacien 
do necesaria como en todos 1os aspectos de 1a
composici6n, la presencia de un talento campo 
sitivo que obtenga la ordenac16n armónica coñ 
claridad y contraste. La falta de claridad y 
contraste manifiesto, es lo que en lenguaje 
del taller de composici6n se 11arna falta de 
franca diferenciaci6n o de franca igualdad. 

La proporción en arquitectura. 
En las artes el término proporci6n designa las 
relaciones métricas entre las partes y el todo 
de una composici6n y entre las dimensiones de 
una parte entre sí. 

La métrica es la dimensión de1 espacio cons
truído en proporción al hombre. O sea que el 
hombre en este concepto de la di.rnensi6n arqui
tect6nica es su unidad de medida. E1 hombre 
presenta en su multiplicidad de aspectos di
versas dimensiones: La física, la bio16gica, 
la psicológica y la espiritua1-
Las dimensiones de ias obras, no solamente 
pueden relacionarse al través de proporciones 
geométricas sino al través de su adecuación 
al hombre y a sus diversas dimensiones. 

Podernos hab1ar de tres tipos de proporci6n: 
- Proporci6n racional o lógica.- E1 hombre y 

sus cosas, van a ser 1a unidad de medida 
f5:.sica. 
- Proporci6n psicológica -Esca1a.- Constituye 
un instrumento de carácter estético, cuando se 
maneja en sentido de 1a expresión. Lo fuera de 
escala o lo proporcionado y 1a escala, no sig
nifica que 1as dimensiones físicas sean gran
des o pequeñas, sino que el efecto psicológico 
de la composici6n dé la impresión que el arqu~ 
tecto persigue obtener con 1as dimensiones que 
encuentra apropiadas. 
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- Proporci6n est~tica.- Esta proporci6n corres 
pande a1 concepto de la proporci6n geom~trica
mej or que las dos anteriores. 
E1 arquitecto 11ega a la composici6n arm6nica, 
no por los trazos; sino por su intuición esté
tica y que 1os trazos sirven sólo como verifi
caci6n científica. 
La única técnica para alcanzar esta proporción 
estética superlativa, radica en el ejercicio 
óptico y analítico que representa para el ar 
quitecto, el dibujo de las grandes obras argui 
tectónicas, el croquis que capta las proporcio 
nes aparentes y las traduce a los geometrales. 
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Como conclusión: La composición arquitectónica 
es polivalente y la proporción es sólo uno de 
los varios elementos que concurren en la inte
gración de una obra maestra arquitectónica. 
Un sentido elevado estéticamente de la propor
ción garantizará solamente una composición ar
mónica en lo óptico, pero debe pensarse que la 
escala arquitectónica y las demás calidades 
formales -color, figura y textura que deben 
ser manejadas con igual talento y habilidad 
que la proporción. 

EL CARACTER 
Representa una cualidad de orden psicol6gico 
en el contemplador de la obra quien debe tener 
conocimiento del programa que ha regido la -
creación o el hábito de ver ciertas formas 
como asimiladas de antemano al destino a que 
han sido cons~gradas. 

El carácter es la conformidad de una obra con 
su programa particular, que es la adecuacion 
a su destino y que cuando ésta adecuaci6n es 
perfecta, constituye una modalidad formal que 
caracteriza en su tiempo y lugar geográfico a 
cierto género arquitect6nico. 

ESTJ:LO: MODERNI:DAD Y ARCAJ:SMO. 
Ca1ificamos como est~lo la envolvente que~nos 
hace ver emparentadas entre s~ a 1as diversas 
obras creadas en determinado tiempo históríco 
y lugar geogr&fico. 

El est11o, es ei modo peculiar que subraya las 
creaciones de un determinado artista o de un 
grupo determinado de artistas. 

Lo moderno será, en arquitectura, aquello que 
posea estilo y que al poseerlo, pertenezca a 
su tiempo hist6rico y a su lugar geográfico 
será así regionai y moderno. 
Lo arcaico será aquello que tenga estilo nega
tivo en cuanto a lo estético o extemporáneo y 
ut6pico o exótico en cuanto al tiempo y al lu
gar determinado por el momento histórico que 
vive el artista y su pueblo-

* R·es'~·inen·.de .. i:ét~~s re·a·l.iz.·a·do pÓ·r .Ant~.~··¡~·iu.r~·~) 
V i'11·arán ... d.el doéume·n-to': ., : __ ., . . 
11 lntegración del Va10r Arquitectónico 11 •. --·ne.:1 
Arq. JOSE VILLAGRAN GARCIA. 
DepartamentO de Publicaciones del exconvento 
de Churubusco. Agosto 1977. 



Entendemos como 
"Lenguaje" cua1quier 
medio que se emp1ea 
para expresar ideas. 

"Para comunicar se han 
de emp1ear pa1abras, 
sbnbo1os y frases que 
pueda entender y com
prender quien 1as 
recibe". 
Jacques Fauvet. 

"La forma es 1a figura 
que 1a intención y 
acci6n humanas confie
ren a un artefacto". 
Hébert Read. 

EJERCICIO 1. "ESPACIO ESCULTORICO~ 
ELEMENTOS DE LENGUAJE. 

EL PÚNTO. Principa1 generador de 1a forma, indica una posici6n en e1 
espacio. Conceptua1rnente no tiene 1ongitud, ancho o profundidad. co
mo e1emento principal en e1 vocabulario de 1a forma, un punto puede 
servir para marcar: Los dos extremos de 1a 1Lnea; la intersecci6n de 
dos 1~neas; e1 encuentro de 1~neas en las esquinas de de un p1ano o 
de un vo1umen; e1 centro de un campo visua1 organizando elementos a 
su a1rededor. 

LA LINEA. E1 punto en movimiento se transforma en 1ínea con propieda
des de: 1ongitud, dirección y posición. Su iongitud domina a su an
cho, conceptua1mente tiene 1a dimensión 1ongitudina1 exc1usivamente 
aunque debe tener a1gún grosor para que sea visib1e. 
Las 1~neas articu1an los bordes y superficies de p1anos y vo1úmenes. 

EL PLANO. La 1~nea al extenderse se convierte en p1ano, con propieda
des de: longitud y anchura, pero no tiene grosor o altura conceptua1-
mente. Su forma está determinada por el contorno de 1a 1~nea que de
fine sus bordes o 1~mites. Genera superficies con determinada posi-
ci6n en e1 espacio, puede delimitar 1as caras de un vo1umen. 

EL VOLUMEN. E1 p1ano al extenderse en otra dirección que la intr~nse
ca se transforma en volumen. Conceptualmente tiene tres dimensiones: 
1ongitud, ancho y a1tura. 
Los volúmenes están constituídos por: puntos o v~rtices, donde 1os 
distintos p1anos se unen; 1~neas -aristas, bordes o esquinas-, donde 
1os planos (2) se encuentran; p1anos o superficies que definen su en
volvente. 
E1 volumen puede ser s61ido, espacio desp1azado por una masa,o vac~o. 
espacio contenido o continente por medio de p1anos. 

FIGURAS PRIMARIAS. 
EL CIRCULO. Serie de puntos ordenados y equi1ibrados en re1aci6n a un 
punto. 

EL TRIANGULO. Figura iimitada por tres 1ados, y tres &nguios. 

EL CUADRADO. Figura con cuatro lados iguaies y cuatro ángulos rectos. 
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SOLIDOS PLATONICOS. 
Las figuras.primarias a1 extenderse o girarse generan volúmenes con 
distintas formas regu1ares y fácil.mente reconoci.b1es. Estas formas 
se conoc.en como s61idos pl.at6nicos. círcu1os generan esferas y cilin
dros; tri.ángulos gene~an conos y pirámides; cuadrados generan cubos. 

LA ESFERA. Forma centralizada altamente concentrada. Centrada a sr 
misma y norma1mente estab1e en su derredor. 

EL CILJ:NDRO. Centralizado por e1 eje definí.do por sus caras o bases 
circulares. Forma estable si descansa en una de sus bases, transfor
mándose en inestable cuando su eje central est~ inclinado. 

EL CONO. Se genera por rotaci6n de un triángulo equilátero sobre su 
eje vertical.. Es estable cuando descansa en su base, e inestab1e cuan 
~o su eje vertica~ se encuentra volteado parado o apoyado en e1 v~r-
tice. 

LA PIRAMIDE. Superficies p1anas, pueden descansar de manera estab1e 
en cualquiera de sus caras. La pirámide a·diferencia de1 cono que 
tiene forma suave, es re1ativamente dura y angular. 

EL CUBO. Forma prismática que tiene seis caras de igua1 medida y doce 
aristas de igua1 1ongitud. Es una·forma est~tica sin movimiento o di
rección, es estab1e excepto cuando se co1oca sobre una de sus aristas 
o esquinas. 

S~ntesis de .conceptos. 
CHING D. K., Francis. "Arquitectura: forma, espacio y orden". 
Editoria1 Gustavo Gi1i, S.A. M~xico, D.F. 1982. Pp. 17 - 54. 



CIL.IHOIZO 

E!ZL- CONO cuao 
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GRAMATICA. 
Se refiere a1 conju~to de reg1as de combinaci6n para producir frases 
vál.idas. Las pal.abras al.canzan su significado en funci6n de l.a posi·
ci6n. _que tienen en l.a frase. 

En l.os l.enguajes de diseño -no verbal.es- l.as frases están formadas 
por puntos, rectas, pl.anos y voiúmenes generando espacios que en ar
quitectura y e1 urbanismo permiten al. hombre real.iZar sus actividades 
producto de formas de vida determinadas. 

Como regl.as de combinaci6n b5sicas se proponen l.as siguientes: 

1~ oblu~~45: 60• Paralela<; '-yo~ 
~.. 'ªº" ~ 

RETORICA 
Conjunto de frases vál.idas que intentan transmitir un mensaje persua
sivo. La ret6rica es el. arte de l.a persuaci6n a trav~s de discursos 
que l.ogren convencer al. receptor del. mensaje. 
La ret6rica de a1guna manera investiga e1 esti1o o esti1~stica. 

ESTILO 
Es e1 resu1tado de1 hab1a, o sea 1a manera de uso de un 1enguaje. 

HABLA 
Se define como e1 uso particu1ar de un 1enguaje por un autor o conju~ 
to de autores que hab1an de manera semejante. 

GRAMATICA APLICADA AL EJERCICIO 
"ESPACIO ESCULTORICO". . 
S61o serán vá1idas 1as composiciones -frases- que estén estructuradas 
en una composici6n de formas ap1icando 1as reg1as de combinaci6n: 

- Puntos foca1es de interés dominante, definiendo dentro de1 conjunto 
1a posici6n de voiúmenes o e1ementos f ison6micos regentes de 1a com
posic~6n concretizados por 1os s61idos p1at6nicos o.transformaciones 
geométricas de 1os mismos. 
Ser& necesario integrar a 1a composici6n por 1o menos tres s61idos 
p1at6nicos diferentes a e1ecci6n de1 a1umno. 



"--- Rectas y/o .curvas en forma aisl.ada o formando figura o definiendo 
1 l.os l.~mites de l.os planos y de 1os vo1úmenes. 

Las rectas organizadas en &ngul.o recto, obtuso o agudo. 
Las curvas buscando l.a tangencia con 1as rectas. 

- Los pl.anos ais1ados o a~ticul.ados definiendo superficies de prefe
rencia regul.ares, en posici6n horizontal, vertical. o inclinada, del.i
mitando espacios y vo1Úmenes dentro del conjunto. 

RETORICA ESTILISTICA 
Se recomienda l.a retórica minimal.ista interpretada como l.a m~nima 
cantidad de el.ementos y material. con el máximo de expresi6n. 
"MENOS ES MAs•. Mies Van Der Rohe. 

EL DISCURSO O HABLA 
Se producirá a trav~s de un model.o tridimensional. y un modelo gr&f ico 
como respuesta a una idea, un concepto espacial que refl.eje en el. di
sefio una vol.untad formal. 

La composici6n debe controlar cuidadosamente los siguientes aspectos: 
Disposici6n en pl.anta 
Disposici6n en alzado 
Color y textura de l.os elementos del. conjunto. 
Jerarquizaci6n de espacios y vol.Úmenes. 
Claridad en l.a idea 
Armon~a geom~trica o formal con contrastes bien estudiados 
Claridad y coherencia en el. uso del. lenguaje evitando frases o pa
l.abras mal. ubicadas dentro del. discurso. 
Inter~s vol.um~trico creando espacios bien articu1ados.· 
El.egancia discreta pero el.ocuente, excel.ente real.izaci6n utilizando 
materiales sencillos evitando complicaciones innecesarias. 
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El.. proceso para 
11egar al.. nivel.. de 
abstracci6n y s~nte
sis en el.. diseño no 
debe ser accidental..; 
debe enseñ.arse a 
partir de experien
cias espacia1es. 

Louis Kahn defini6 
po~ticamente el.. dise
ño corno "hacer forma 
del.. orden" sin 1ograr 
definir éste m~s que 
por sus efectos: 
"fuerza creativa'', 
"integridad", etc., 
sin embargo logra 
decir acertadamente: 
"EL ORDEN ES INTAN
GIBLE" "Es un nivel.. 
de conciencia creati
va que siempre alcan
za un nivel superior. 
A mayor orden 
mayor diversidad en 
el.. diseño". 

Orden es el.. control.. 
de l..a composici6n en 
un juego de interre-
1aciones con el.. apoyo 
de l..a geometr~a. 

LIMITES DEL PROBLEMA 

" Un probl..ema bien pl..anteado est~ resuel..to a medias". John Dewey. 

El.. tener especial.. cuidado en l..a conceptua1izaci6n creativa del. pro
blema dar& como resul.tado el. surgimiento de nuevas ideas, audaces y 
novedosas. 

Componer o diseñar tiene por objeto la coordinaci6n de todos los e1e
mentos del. vocabu1ario formal, en este caso: puntos, rectas, planos 
y volúmenes en base a una vol.untad expresiva o idea generatriz. 

EL DISENO A TRAVES DE SUS CAUSAS. 
CAUSA FORMAL: Disefiar un espacio escul.t6rico. 
Modelo bi y tridimensional como resultado de una voluntad formal que 
concretice o integre en un todo los elementos primarios de la forma 
dentro de un espacio dado. 

La organizaci6n del conjunto puede partir de un raciocinio previo a 
la ejecuci6n, o bien puede ser el. resultado de operaciones concretas 
de manipu1aci6n de los elementos sobre el espacio definido de 43 x 
56 cms.; es posible manejar esquemas sim~tricos evitando caer en or
ganizaciones demasiado simples y obvias. 

Se evitar&n los arreglos que simp1emente "enuncien" los elementos del 
vocabulario formal sin ningún enlace y sin voluntad forma1 o expresi
va. 

La presencia de ejes diagonales de composici6n como elementos unifica 
dores dará una organizaci6n m&s compleja, pero a la vez rica en posi= 
bil.idades. 

Se podr& buscar una orgB.nizaci6n monofocal con un s61o centro de in
ter~s bien definido o mu1tifoca1 con varios centros. 

CAUSA MATERIAL:· Definir ,el. ma·.::.erial. adecuado que responda a la forma, 
existiendo una relación directa entre la causa formal y la causa ma
terial.. 

Los material.es tienen distintos nivel.es de expresi6n, por ejemp1o: e1 
meta1, 1a madera, e1 pl.&stico, el. crista1, el. pape1, tienen diferen-
tes nive1es de expresi~n- En el. caso que nos ocupa, es posib1eemp1ear 
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cua1quiera de 1os enunciados o hacer combinaciones entre e11os buscan 
do armon~a, unidad y contraste dentro de 1a diversidad de e1ementos a 
componer. 

La recomendaci6n es seleccionar 1os m§s adecuados de acuerdo a su fun 
ci6n en el conjunto, con sentido práctico, sin perder de vista que eT 
producto que se 1ogre debe ser de gran ca1idad. 

Es importante considerar el problema de articulación de elementos, 
aprendiendo a resoiver con eficacia las operaciones de fabricación 
del mode~o, lo cua1 implica cortes, ensambles y pegado de superficies 
y de vo1umenes. 
En ocasiones el material ayuda a la forma y en otras la complica y d~ 
forma. 

Se deben evitar transformaciones del material de dif~ci1 control y de 
dudosos resultados, seleccionando aquellos que por su naturaleza y ca 
racterísticas físicas y plásticas faciliten e1 proceso de e1aboraci6ñ 
del modelo tridimensional, logrando un impacto visual totai de exce
lentes resultados. 

CAUSA TECNICA: En este caso se refiere principalmente al proceso de 
fabricaci6n del modelo considerando todos los elementos que lo consti 
tuyen: La base deberá ser r~gida perfectamente horizontal, debidamente 
estructurada para servir de apoyo a los componentes de1 modelo, faci
litando su anclaje con la debida solidez. La dimensión deberA ser exac 
ta de 43 x 56 cent1metros, el grueso dependerá de1 materia1 elegido y
de 1as caracter~sticas del mode1ado de 1a superficie del terreno por 
motivos de disefio del conjunto. 

Los e1ementos de la composición deber&n fabricarse tomando como base 
los diferentes materia1es enunciados en 1a causa material, poniendo 
especial atención en la. facilidad que ofrecen para un1rse con otros, 
para hacerles cortes y para estructurar el modelo en su totalidad. 

E1 resu1tado fina1 de1 •ESPACIO ESCULTORICO" dependerá de 1a corres
pondencia acertada de 1as relaciones causales. Si la forma o diseño 
final satisface la causa primera o formal; si se expresa a trav~s de 
materiales apropiados: y si éstos están bien tratados, y si 1a totali
dad de1 mode1o se realiza con econom~a bien entendida y e1egancia; po
dremos afirmar que se alcanz6 el objetivo didáctico del ejercicio. 

GILLAM SCOTT, Robert. "Fundamentos de1 di~eño". Ed. Víctor Leru S.A. 
1973. Pp. 4 - 7. 



"E1 acto de constru±r 
nace de un germen pre
existente: nunca nada 
brota de 1a nada ••• e1 
tipo es una especie de 
embrión sobre y de 
acuerdo con e1 que las 
variaciones suscepti
b1es de1 objeto son 
ordenadas". 

Quatrem~re de Quincy 
Dictionaire historique 
de'Architecture. 
Par1:s 1832. 

"Interpretar es usar 
lo otro, lo que es 
ajeno para expresar 
J.o propio". 
A. S~nchez G. 

ESTRATEGIA DE DISEno 

Cada prob1ema requiere de una estrate9ia adecuada para ser resue1t0. 
En este ejerCicio de disefiar un "espacio escu1t6rico" en ei que se 
busca vincular en forma directa al. allllllDO con una did&ctica visual, y 
por tratarse de un disefio abstracto sin una funci6n espec~fica exp1~
cita, es posib1e como estrategia relacionarse con la pintura y ia es
cul.tura, incidiendo en su condición de tridimensionalidad que carac
teriza a la arquitectura. 

NIVELES DE APRENDIZAJE 
La imitación es la primera fase de1 aprendizaje; la segunda·consiste 
en J.a interpretación. Interpretar es producir variaciones no imita
ciones burdas, por lo que se considera importante como alternativa de 
aprendizaje desarrollar en el. alumno la capacidad de interpretaci6n 
que a1iente su creatividad. 

Un buen intérprete sabe seleccionar bien sus modelos o sus paradigmas 
de diseño para inferir variaciones con habil.idad, ya que 1a creaci6n 
origina1 se dáde manera excepcional y representa la tercera fase de~ 
tro de 1os nive1es de aprendizaje. 

Se intenta que el alumno dec1are cuáles fueron sus inf1uencias, que 
aprenda a identificarlas, a vo1ver conciente 1o inconciente. 
Si consideramos que 1a arquitectura es una de las bellas artes tan so 
lo por excepción, ya que gran parte de 1o que conocemos como arquite~ 
tura no 11ega a ser arte, es posibl.e inferir que en el diseño resuita 
a1go similar, ya que como producto original. de calidad po~tica en su 
resul.tante forma1 s61o se logra por excepci6n, por lo que resulta im
portante aceptar como a1ternativa 1a interpretaci6n de mod.e1os o com
posiciones abstractas a1 alumno motivando su confianza y desarrollan
do su capacidad de interpretaci6n. 
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"No o1videmos que l.a composic:i.6n de 1.as p1an
tas no está exenta de l.a ap1icación de 1os 
principios que gobiernan las artes de1 dibujo 
en 9enera1. y del. dibujo abstracto en partícu
l.ar, y que, l.o mismo que en 1a composici6n de 
un cuadro o de un motivo decorativo, deben es 
tudiarse l.as proporciones, acentuar l.os el.e-
mentas significativos, destacar l.os dominan-
tes, ponderar el. equil.ibrio de 1as partes. La 
be11eza que ref1ejan 1as pl.antas es l.a expre
siOn de una l.ey operante en l.as e1evaciones .. " 

F. Chueca Goitia • 

"Toda sucesi6n de cosas igual.es es agradab1e: 
pero componer es ordenar cosas desiguales, y 
su punto prllnero y principa1 es el. de deter
minar cu§1 ser~ l.a principa1- Yo creo que reu 
nido todo 1o que se ha escrito sobre 1a pro-
porci6n ,· puede reducirse, para el. arquitecto, 
a l.a ejecuci6n de esta sol.a l.ey: 
"TENER UN GRAN MOTIVO Y MUCHOS OTROS INFERIO
RES y LIGAR BIEN EL CONJUNTO". Puede haber, 
ya una gradaci6n regu1ar, como l.a de 1.a a1tu
ra de l.os pisos en un buen dibujo de casa, ya 
un monarca con un humil.de séquito, como el. 
campanario y sus pínácu1os. Las variedades de 
disposici6n son infinitas m&s la ley es uni
versal.- que una cosa domine el. resto, ya por 
l.a dimensión, ya por su papel., ya por su 
inter€!s"-

John Ruskin. 

''Bel.l.o no es l.o que todos ven, sino 1o que 
resul.ta de los trazos de compás y escuadra. 

J>1at6n. 
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CONCLUSIONES 

-Son diversas 1as conc1usiones que es posib1e 
obtener de1 desarro11o de 1a tesis. Todas depen 
der4n de1 análísis de1 contenido de 1a misma en 
sus diferentes cap~tu1os y de 1a contrastaci6n 
de resultados con 1as hipótesis planteadas al 
inicio de la investigación que pueden resumir
se en las siguientes ideas: 

-Probar que la materia de diseño arquitectónico 
debe estar sujeta a una p1aneaci6n didáctica 
sistematizada, posibilitando la eva1uaci6n de 
resultados durante el proceso y al fina1izar la 
experiencia al compararlos con lo pronosticado 
en el objetivo terminal del curso y con 1os ob
jetivos particulares e intermedios de los ejer
cicios. 

-Entender el valor que tiene la instrumentaci6n 
de los ejercicios por medio de fichas informati 
vas que resuman los conceptos m&s importantes -
que se requieren para su so1uci6n, aprendiendo 
a generar conocimiento en re1aci6n con e1 tema. 

-Motivar un cambio en 1a ideo1og~a y en la for
ma de ensefiar el diseño arquitectónico, presen
tando alternativas metodol6gicas que vayan m~s 
a11á de ensefianza tradicional, estimu1ando la 
creatividad de docentes y alumnos por medio de 
sus aportaciones. 

En base a las ideas expuestas se desarro11Ó una 
propuesta te6rico metodo16gica en los dos pri
meros cap~tulos en la que se ofrecen las bases 
para implementar did&cticamente el programa de 
materia en las diferentes etapas que 1o inte-
gran, considerando que la planeaci6n de un cur
so debe iniciarse con la formulaci6n de1 plan 
de trabajo que se convierta en la gu~a orienta
dora de todo el proceso de enseñanza aprendiza
je. 

La propuesta que se presenta ha servido de re
ferencia te6rico pr~ctica para 1a elaboraci6n 
de los trabajos realizados por los alumnos pa~ 
ticipantes a1 Taller Didáctico I que se impar
te en 1a maestr~a de diseño arquitect6nico, de 
sarro11ando modelos de cursos de disefio y de -
teor~a de 1a arquitectura ap1icab1es a nive1 
de licenciatura, contribuyendo con esto de ma
nera efectiva en la formaci6n de profesores 
que es uno de 1os objetivos de1 posgrado. 

Para 1os docentes que no participan en 1a maes
tr~a, 1es serS posible obtener suficiente infor 
rnaci6n con ejemplos para autocapacitarse y des~ 
rrollar sus propios programas de acuerdo con 
una secuencia ordenada, qubriendo los aspectos 
mSs importantes de la tecno1og~a didáctica apli 
cada al diseño arquitect6nico y no de manera -
abstracta. 1o cual representa una de las aporta 
ciones originales de 1a tesis, al no existir -
propuestas concretas de sistematizaci6n de 1a 
enseñanza en esta materia. 

En relaci6n a la instrumentaci6n didáctica de1 
programa. en el caprtu1o segundo se presento 
una propuesta origina1 que describe la manera 
de relacionar la estructura conceptual del cur
so con 1os ejercicios, correiacionando por me
dio de fichas informativas 1os aspectos relevan 
tes que son necesarios para apoyar el proceso -
de soluci6n de los prob1ema.s de diseño. abrien
do opciones de conocimiento en·torno a la expe
riencia proyectiva, desarro11ando en los alum
nos habi1idades diferentes, y no s61o la de di
señar; ta1es como la inVestigaci6n, e1.an~1isis. 
la abstracci6n conceptual y 1a srntesis de ia 
inforrnaci6n básica, aprendiendo a seleccionar 
y a producir el material did~ctico que se re-
quiere, diseñando sus propias fichas, demos-
trando con esto que no sólo es posib1e sino de
seable 1a sistematizaci6n de ia enseñanza de1 
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diseño arquitect6nico. 

El. model.o de.:curso que se incl.uye en el. tercer 
cap~tuio ejempiifica ia apiicaci6n de ia se-
cuencia te6rico metodol.6gica de instrumenta-
ciOn del. programa en un curso de disefio b&sico 
de primer semestre, en el. que se precisan obj.!::_ 
tivos terminal.es e intermedios, tanto de l.a ma 
teria entendida corno tota1idad, como de l.os aT 
ferentes ejercicios que se estructuraron did&~ 
ticamente de acuerdo con 1os objetivos propue~ 
tos, comp1ementando su definici6n con l.a cara.!:. 
terizaci6n de 1os probl.emas, dando directrices 
para l.a conceptua1izaci6n creativa y al.canees 
en l.os desarro11os precisando l.os criterios de 
eval.uaci6n para cada uno de el.l.os. 

La estructura conceptual. se imp1ement6 a base 
de fichas informativas integrando al. desarro-
1.l.o 1os conceptos te6rico pr&cticos m~s signi
ficativos rel.acionados con el. proceso de dise
fio, permitiendo a l.os al.umnos y docentes rel.a
cionar l.a experiencia pr&ctica caracter~stica 
de l.a actividad proyectiva con los conceptos 
efectuando en 1as exposiciones verbal.es l.as 
acl.araciones, extensiones y sobre todo las re-
1.aciones necesarias con l.os ejercicios. 

Con l.a intenciOn de objetivizar 1os resul.tados 
nwn~ricos que se obtuvieron, se presenta l.a si
guiente tab1a resumen de rendimiento acad~mico: 

A Al.umnos inscritos 42 A/A iOO% 
B Al.umnos participantes 29 B/A 69 % 
e A1umnos que no participaron i3 C/A 30.9 
D Al.umnos acreditados 28 D/B 96.5 
E Al.umnos con MB i3 E/D 46.4 
F Al.umnos con B 7 F/D 25.0 
G A1umnos con s 8 G/D 28.5 
H Al.umnos con NA i 0 /D 3.5 

De 1os datos anteriores es posible inferir que 
l.os resul.tados obtenidos num~ricamete hab1ando 
~ueron muy buenos, e incl.uso es posib1e afir
mar que l.os mejores trabajos pueden ser consi
derados representativos del. nive1 de exce1en
cia acad~mica, 1o cua1 es significativo si se 
toma en cuenta e1 bajo nivel. con e1 que nor-
mal.mente ingresan 1os al.umnos a 1a 1icenciatu
ra, carentes de una educaci6n visua1 elemental 
y de l.enguaje que permitiera una aproximaci6n 
en mejores condiciones en sus primeras experi~ 
cias en el. campo de1 diseño en genera1. 

El. primer ejercicio rel.acionado con e1 diseño 
abstracto sin ninguna funci6n espec~~ica, fue 
concebido para tener contacto con aspectos de 
lenguaje básico de expresi6n, tanto bidimen
sional. como tridimensional., permitiendo a1 
grupo experimentar y jugar dentro de 1:cmi.tes 
perfectamente estab1ecidos, con 1as gram4ticas 
b~sicas de rectas con rectas, rectas con cur
vas, y curvas con curvas, buscando e1 apoyo de 
1a geometr~a para organizar bidimensional.mente 
1as figuras as1 como 1os desarroiios vo1um~tr~ 
cos y l.os conjuntos en general., jugando 1ibre
mente con el. co1or, material.es y texturas di
ferentes. 

Los primeros resu1tados refl.ejaron una tenden
cia a nivel. grupa1 de buscar re1aciones muy 
obvias con imágenes arquitect6nicas de1 acervo 
mental. del. al.umno con respuestas de bajo nive1 
de creatividad por 1o que se reorient6 e1 ejeE 
cicio exhortando a 1os a1umnos a desprenderse 
de preconcepciones y atreverse a especu1ar con 
~armas y espacios en su forma m~s 1ibre busca~ 
do disefios abstractos sin ninguna re1aci6n con 
1a realidad, 1o cua1 fina:Lmente se 1ogr6 con 
buenos resultados dándo1e oportunidad a 1os 
al.umnos de aprender de sus propios errores po
sibi1i tando 1a reorientaci6n tota1 de su dise
ño en base a 1as observaciones que se hicieron 
a nivel. grupal. comentando en evaluaciones -



abiertas cada uno de 1os trabajos presentados, 
permitiendo a 1os alumnos opinar acerca de 1os 
diseños contribuyendo con esto a 1a reflexi6n 
y a 1a autocr1tica. 

La mayor1a de 1os alumnos se vieron simu1tá
neamente con la so1uci6n de dos ejercicios ya 
que si los resultados obtenidos en e1 primero 
no hab1an sido satisfactorios se pod~a seguir 
reconsiderando el diseño paralelamente al de
sarrollo del segundo ejercicio; abriendo con 
esto las oportunidades de aprendizaje, elimi
nando la angustia y frustraci6n de1 fracaso, 
lo que motivó al grupo a trabajar con entusia~ 
mo hasta el final de la experiencia académica. 

Lo anterior permite concluir que lo primero 
que debe buscarse en los cursos de diseño bá
sico es capacitar a1 alumno en el manejo de 
los elementos del lenguaje de expresi6n pro
pios del diseño, liberándolo de preconcepcio
nes producto de sus vivencias generalmente 
desvinculadas de toda cultura arquitect6nica. 
Es posible afirmar que se 1ogr5 hacer concie~ 
te al alumno de la necesidad de educarse vi-
sua1mente, de ser sensible a las contradiccio 
nes formales descubriendo las proporciones aE 
m6nicas, las relaciones afortunadas, la campo 
sici6n en los diferentes elementos volumétri= 
cos de los diseños abstractos. 

El segundo ejercicio de diseño de espacios ex
teriores destinado a 1a exposici6n tempora1 de 
escu1turas, se busco ya una relación directa 
con un contexto real dentro del campus univer
sitario, aplicando experiencias y habilidades 
adquiridas en e1 primero con resultados satis
factorios, 1o cual permite inferir que es de
seable buscar en la planeaci6n did~ctica de 
los cursos la coherente articulaci6n de 1os 
ejercicios¡ es decir que se consideren 1os an
tecedentes necesarios para a1canzar objetivos 
más altos en relaci6n a la creciente compleji-

dad de los problemas a resolver. 

Fina1.mente e1 tercer ejercicio de diseño de. es
pacios interiores exteriores -casa de fin de se 
mana- ya totalmente vinculado con el disefio ar= 
quitect6nico, fue realizado en equipos de dos o 
tres a111Illnos, aunque en algunos casos se aceptó 
e1 trabajo individual. La inte9raci6n por equi
pos fue positiva permitiendo que los a1umnos se 
agruparan buscando subsanar sus carencias y 
aprender de los compañeros mejor preparados, 
adem~s de experimentar con 1as dificultades pr.2_ 
pías del trabajo en grupo, aprendiendo a tomar 
decisiones y a organizarse considerando el pun
to de vista de los integrantes del equipo. 

E1 ejercicio despert6 gran inter~s pues se visi
t6 Valle de Bravo para conocer f~sicamente los 
terrenos y tener la vivericia del lugar y de su 
arquitectura, lo cual se comp1ement6 con las f~ 
chas informativas como auxiliares de memoria de 
la arquitectura del lugar en las que se presen
taron una serie de ejemp1os significativos de 
casas de fin de semana para ser analizadas por 
docentes y alumnos con el fin de obtener concl,!! 
sienes aplicables al disefio. 

Los resultados en este tercer ejercicio fueron 
altamente satisfactoríos permitiendo concluir 
ei curso exitosamente no obstante haber sido 
interrumpido por un per~odo de huelga en 1a que 
no se suspendieron las c1ases por inter~s de1 
grupo. 

Otra de las conclusiones que fue posib1e obte
ner de1 modelo de curso diseñado es que se 1o
gr6 integrar de manera efectiva ia materia de 
M~todos y T~cnicas dei Dibujo a ia de Diseño, 
lo cuai fue ta1 vez de 1os aspectos m~s positi
vos en cuanto a logros se refiere. 

Como comentario final se considera importante 
mencionar e1 impacto positivo de los a1umnos a1
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recibir e1 documento de1 curso e1 primer d~a 
de c1ase en e1 que se inc1uy6 1a descripci6n 
comp1eta de 1os ejercicios y 1as actividades 
propuestas para su desarro11o. 

Se considera·que 1os a1umnos de este curso, a1 
contar con e1 materia1 did&ctico proporcionado 
para1e1o a 1os ejercicios, sabran ap1icar ante 
problemas futuros de diseño, 1as experiencias 
y conocimientos adquiridos. 

En e1 cap~tu1o cúarto se inc1uyen cinco ejer
cicios de diseño que se implementaron para di
ferentes cursos, en 1os que se integran 1as f~ 
chas informativas bSsicas que fue posible rea-
1izar para formalizar el planteamiento did~cti 
co de los temas, con 1o cua1 se pretende crear 
conciencia acerca de 1a importancia de 1a ins
trumentaci6n did~ctica del programa re1aciona
da con los ejercicios de1 curso, con e1 prop6-
sito de motivar a docentes y alumnos a enrique 
cer e1 proceso de enseñanza aprendizaje ven- -
ciendo 1a pasividad, a1entando 1a creatividad 
a trav~s de 1as aportaciones que puedan gene
rar conocimiento ayudando a descomp1ejizar 1os 
problemas de diseño. 

Finalmente considero que 1as ideas expuestas 
en 1as conclusiones, permiten comprobar 1as -
hip6tesis planteadas a1 inicio de 1a tesis, en 
1a creencia de que e1 contenido de1 trabajo re 
su1tar~ de utilidad para 1a comunidad de profe 
sores y alumnos de nuestra facultad a1 presen= 
tar un conjunto de alternativas orientadas a 
1a sisternatizaci6n de 1a ensefianza de1 ta11er 
de disefio arquitect6nico, vinculando de manera 
efectiva e1 posgrado con 1a licenciatura en 1a 
re1ac~6n investigaci6n y docencia. 
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