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INTRODUCCIÓN 

"La arquitectura es un hecho artístico, un fenómeno emocional, sin relación con los 

problemas de· construcción, la construcción es para sostener, la arquitectura es 

para emocionar". 

Le Corbusier 1 

Una de las interrogantes que surgieron durante la preparación de mi carrera como 

arquitecto, .fue ·.la··de descubrir el verdadero significado de la arquitectura y su 

relación dir:ecta con el ser humano, refiriéndome con más precisión a cuestiones 

de valor simbólico2
, estético y cultural, que al valor físico de una obra 

arquitectónica. Habitualmente, la arquitectura se concibe y se realiza como 

respuesta a una serie de condiciones previamente existentes, éstas pueden ser 

simplemente funcionales o pueden reflejar, propósitos sociales, económicos, 

políticos e incluso fantásticos y simbólicos; sin embargo, al igual que en el 

1 Koshalek, Richard et al.. "A fin de siglo: cien años de arquitectura", 1ª. ed., México, Conaculta, 

1999, p. 128. 

2 Broadbent, Geoffrey, El lenguaje de fa arquitectura, un análisis semiótico, 2ª. ed., México, Ed. 

Limusa, 1987, p. 115. 

1 ·.~.,,. , .. ·-- C UN 
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lenguaje, las formas arquitectónicas tienen unos significados connotativos3
, 

valores asociativos y un contenido simbólico, sujetos a una interpretación cultural 

e individual que puede variar con el tiempo. En épocas pasadas, las diferentes 

civilizaciones que se desarrollaron en el mundo, tenían una característica 

importante entre sus edificios: demostrar su grado de poder, magnificencia y 

riqueza, pero sobre todo la ideología y simbolismo que caracterizaba a cada una 

de las culturas, particularmente hablando de las más reconocidas: Egipto, Grecia, 

Roma y Las culturas Mesoamericanas de la época Prehispánica. Todas estas 

ciudades diseñadas con un mismo criterio significativo, basándose en el valor 

simbólico que representaban sus creencias y su estilo de vida. 

Hoy en día, la arquitectura a tomado un rumbo casi práctico, dejando a un lado a 

la parte artística, y diseñando sólo por cumplir un cierto programa funcional, para 

después obtener resultados muy sobrios o sencillos; la mayoría de los edificios de 

ahora, siguen este rumbo, no se le está dando mucha importancia al arte, y es que 

la arquitectura sin arte, no es arquitectura. Esto no quiere decir que la sencillez y 

lo práctico no formen parte de ella, sino que a pesar de ser una postura que es 

acorde a nuestro.:· pensamiento actual, no te habla mucho de la riqueza del 

lenguaje visual·_~,de;t la arquitectura y de nuestra labor como arquitectos. 

En términos g~~;;;al-es: la arquitectura debe no sólo cubrir las necesidades 

básicas d~I ;'¡riC:ii~iduo,. sino que también debe cubrir necesidades sensoriales y 

aními~s,.,q~e8~6du:i6an en él alguna forma de comunicación visual, esto quiere 

decir, c:¡u-~ 0 ~ciE;rÍíá'~i~e'.:qÜe un edificio o casa sirva para proteger y resguardar, 

tiene que·13~tabi~r l.ln~ C:hnversación con el observador y producirle emociones. 

3 Eco, ·umberto,·Lá estructura ausente, Introducción a la serniótica, 5ª. ed. España, Ed. Lumen, 

1999. p; 294 .. 

4 Broadbent, G.eoffrey, op; cit., nota 2, p. 146. 

"'"''"'~-:' ':''JN 
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El ente de la arquitectura 5 no sólo hace visible nuestra existencia, sino que la 

llena de significado. Es necesario diseñar una arquitectura parlante, es decir, por 

ejemplo, la casa del propietario de una sierra, tiene que diseñarse para parecer la 

hoja de una sierra. Sin embargo, no todos los intereses de las personas coinciden 

con las posturas arquitectónicas de una obra en particular; como todo, existen 

diferentes representaciones o intenciones de un proyecto por parte del cliente, 

como por ejemplo, la persona que desea que su casa tenga una forma de hongo, 

aunque el contexto en el que se encuentre el terreno, no tenga nada que ver con 

esta idea; es labor del arquitecto encaminar al cliente sobre la mejor solución 

visual y espacial que se le puede dar a esta postura, no copiando directamente a 

la forma en cuestión, sino analizando las características básicas del objeto de 

diseño y obtener diferentes alternativas visuales de la misma, tomando en cuenta 

al entorno que le rodea. 

Ese es el propósito de esta tesis, el de analizar el significado simbólico de una 

obra arquitectónica, y comprobar la existencia de armonía entre la función y la 

forma. Así como también, demostrar que por medio del proceso de diseño 

icónico, 6 se obtienen mejores rE!,s~ltadf:>S,. en cuanto; a·• forma arquit,~ctónica se 
refiere~ <:.·,'-:::~:·;·,.;\:~: :J:.·. ::·.-%: - '" · -.. ''.":,_:_: ·"/t'" 

- ....'.. -;...,,1:-:_ :::. - ~:-~: :_~---·: _:~>~,_-:· <' 
--,·-\:~-:;·:-~·:y~=: --~_-,· : _---~ 

La arquitectura há sidcj; con mucha; f~~~f3ncia ?deliber~J~ment~ ; usada para 

expresar·. sigriifiCEtci_C>s :sifüból}C()s .. E:n ··;,;1 'c~fi:lie'n~o. de .Íi!!;te siglo;: sin··· embargo, 

algunos.· t~Ótf cC>< cie i '.~,.~rqUite(;tl.í~á proClamaron que esta ~ualid~d"' ya no era 

necesaria,: En···.1a· préci¡cii;• incluso hoy·· en día; los'édificfos slJ~1~1"1 il"lterpretarse 

como símbolos~ · 

- --- - - ·- __ ,-._ :· 

5 KATZMAN,"ls~ae1; C~lhm~, diseño y a.rquitectura, Tomo 1. Cap. 4. "Significación y simbolismo", 1ª. 

ed., México, CONACULTA; 1999, p. 208. 

6 Broadbent, Geoffrey, op. cit., nota 2, p. 155. 
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Para mantener el orden, los arquitectos debemos al menos entender lo que la 

gente suele ver en.los.edificios;. tal ve.z.debamos incluso.diseña.r activament.e el 

simbolismo de. los edificiós. La idea básica'.' aquí ofrecida,· induee a.la espéculación _ 
C -----.-- --,·.-·,-·--.-_-;--o .:~---,----~·-·-CC~_·-·,.··,.-_.c;;o_. •,,•-;.----;-- ·0·>·'·-· C ...•.. , 

¿Cómo· transforñiar. uri._ icono. ed estrljC:türa :de esp¡;¡cio:(¡til Y;signifieatiyCÍ?._ ¿Cómo 

aplicarlo; a la -iarquiteC::tura?, · con: ·~lSta C tbrrnl.ilaC::i<;>ri; s\3 .· .. irlten'ta : pr~f!lOVer 
conocimiénto 'mas evocad~r dé la.~r~Ui~~ctu~~ ~imbólic~ .. • 

un 

subjetivo . .y e1· enteobjetivo;eritenciie'ildo·cc::írTlcí s'utijetivo ar suje'té:>'··i:>ensarite u 

objeto pen~~~ci; Y·;• al o~jetivo,· •... ·corr-io.lo<;qUe' ~xiste re~if1lente: fÜer~ 1 d~I sujeto 

pensante:. 

"La arquitectura es el equilibrio entre el paradigma de la realidad objetiva y el 

subjetivismo" 

Jessica Cordero Pensamiento. 
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CAPÍTULO l. METODOLOGÍA 

1. Planteamiento del problema 

Desde que el hombre fue evolucionando, sintió la necesidad de protegerse de 

factores físicos y climáticos, obligándolo a vivir en cuevas o debajo de los árboles; 

sin embargo, conforme desarrollaba su capacidad mental, requería de nuevas 

formas de erigir su espacio y de expresar el mundo que lo rodeaba por medio de 

signos y representaciones gráficas muy simples. A partir de este hecho, la vida es 

entendida como una forma de representación simbólica del pensamiento humano. 

A lo largo de los siglos, de igual manera, las culturas o civilizaciones erigían sus 

edificios respondiendo aún con más importancia a valores estéticos y culturales, 

esto no quiere decir que su función de protección física no se tomara en cuenta, 

sino que la necesidad principal del hombre se basaba en cuestiones espirituales y 

de tipo religioso que correspondían con su ideología de creación y de la relación 

entre cuerpo y alma. Todas las culturas tenían esta característica ideológica, como 

.----------···---. 

FAL2~~-~; ·~P.i.~-EN 1 
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por ejemplo: en Grecia y Roma 7
, tenían todo un dogma politeísta hacia la 

adoración de diferen.tes dioses, que influyó en la manera de erigir sus edificios; en 

Las c;ultur:~sJn~soalllericanas, ~los~ sigoificadc:is Cie.Lla .. vida y la. muerte .. también .. · 

tenían relación di~~cta ~on I~ ~;;,n~t;l.ie:c;;ión y oriellt~éión de ·pirámides y pla-Zas que 
_, .- -- --. --·-'-~~ ,,, -· ' . ,- ,-,- \- ... :, . .· -- ,- , ~ . -· - ··'" .· . . 

estabal'l .. destinadasa actividades,,Íituales: 

Sin emb;..rgo,· hC)y'~ll-día;· La árquitectUra ha pérdid6' cierto valor simbólico, debido 

a que' ya se ~·~t¡3·~~9i\i8~;~1iza~¿jo;(~ufi'.iti1idad; ~t-i;;,.ra, loáintereses de las culturas y 

sus ideb1ci~Í~;~~;n~·5~'·r'éifi;~jJ~ 7~ii·'~~·~~~ifici~s;en ciert~ forma, se le está dando 

más. irT1port~6~i~};at~~s(:)l~~r:,i: cl¡;t~rll1inad6s programas arquitectónicos, que a 

obtener un' ;e';;;i.i1\~cio;$j~¿j¡;¡'(~~simbólico de la obra física, creando espacios muy 

racionales; ;~ i:.;~:~/Cde '(¡j~~¡;:p;fÓbl~m~s principales radica en las condiciones 

económicas· y'po'frt¡~{'> ql,;e !lo permiten un diseño libre en cuanto a forma se 

refiere .. · 

Las polítieas'a;ctuaJ~s y~ no consideran tanto a la estética, porque en el sentido 

económico; Í~_:d§~ ~·~~'6r-.imppr!ancia al área constructiva, entendiéndola como 

criterio re'ml.Jnerable\; dejando a uri lado al diseño, porque además de no entender 

su valor·estéÍicó,j(),,Jél1,(;c;fn6 dn :~:;,;~écto que a largo plazo no aporta ni un 
. --- - -· ._ - - - ' , , - - . ·-- -- , -- ·;: ~ - .. -·- '--r ._,- . ·' - ·----·-. - -

centavo; pero si e.n ré~lidad,anali~aral'l el significado de una obra por su diseño, se 

darían cuent13 "éfeTqUe e~:·r;;~;·vali(;so saber y darse cuenta que simboliza algo y 

que forni'éii p~fr~ d·~:;¿~ ;ie~po y lugar en la historia; sin embargo, éstas 

condiciobe;;;, · héln pr8vocado. un. círculo vicioso entre los arquitectos que permiten 

el "copy'-:-paste'.'. 8,{c:J~jándose llevar más por el criterio económico, que por el 

7 Vitrubio Polión, Marco, Los éiiez libros de arquitectura, 3". ed., México, Ed. Alianza Forma, 1998, 
p. 132. . ' . 

ª Broadbent, Geoffrey. op. cit., nota 2, p. 159. 

r---- -· - -· .-· :J ;~J 
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En la práctica, muy pocos edificios suelen interpretarse como símbolos, como por 

ejemplo, sin analizáramos los edificios de Antonio Gaudí 9
, nos daríamos cuenta, 

de que .. a· .. pesarcde .. lafunCiÓn para.la~ql.i~Júé~creada;cadi3'una:de:sus obras.sus '· . ~-·· ·-- " ; --· ·- ' ·- ... -: - ' ' - - ' ' . . -· . ·,. .. - . ~ ~ . --· - . ·. 

formas arquitectónicas te .. hablÍ=lr1 d~I.,; riqÚeza simhólica:que existeten los detalles 

orgánicos, marinos y veget~Y~~R.d~}1a'·éri~tu~~1Eiiza~ ;.~C>p.\cC>rnº ·.~i~no~ que se 
interpretan por .medio de mi3'tífiior.3~:/; ·~;,.:; ~e- •.•.. ·. . .. ; . 

Hasta cierto pUnto, la .teoría' f~nbiCíri~i está más apoyada por investigación que 

cualquier otra teoría del diser"lo·~é:Je:edlficios; y es que la arquitectúra· .-lo.sólo 
.. ' .. ~ ; --- - ' - --. 

contempla necesidades· turi'.cionale:S'; · ·sino· que también produce . sensaciones 

9 lbidem, p. 164. 
-\ ·-· ·, 

10 Tuovinen, Pennti, Asuntotutkit7]Úsja suunnffielun teoría (Investigación de la vivienda y teorfa del 

diseflo, Iª. ed., Barcelona, s.e;, 1987, p: 85. 

11 ldem. 

12 Tuovinen, Pennti, op. cit., nota 1 O, p. 106. 

FALLu'\ DE ORIGEN 
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perceptivas elementales P,ara el ser humano, que lo conectan_directamente con su 

valor estético, y que le permiten expresarse libremente en su contexto. 

Desde otro punto ;de vista, para el hombre la apariencia de u';,- edificio 'significa 

algo que Ja· mel]lo~ia comunica, es como un medio de identificación ya sea de 
- . . -

cosas, id13as;,,signo_s, etc. para poder establecer una relación con e,l_entorr;io que le 

rodea/ Es'ilTlportante que los "estilos personales" de los arquitectos niúestrer:i úna 

aplicaciÓÍt .;oh,ereÍitt3 de una idea que también debe ser tan clara como para que el 

público pueda de,scúbrirla . 

. - .. ,· --

Así comÓ·-~ 16 l'3rg6 de los-siglos, la arquitectura ha sido usada, para expresar 

signifi~d~~-~i~t,¿,¡¡¿~~ en diferentes culturas, se debe de aplicar en la actualidad, 
-.. ,,..,.·---=--"···:.-. ·.; ,. 

porque. se:-están. arrastrando patrones de diseño que no corresponden a las 
- ¡ '.'.~;· 

nuevas ,ideol(:¡gías'_(jel serihuniano, y llegará un momento en que la arquitectura 

será obs;;let~;:c;:,nst~uyeric:louna sola imagen con un solo significado formal. Así 

como exÍ~t~0 v<iÍrieda'd __ de culturas, deben de existir diferentes valores que se 

ideritifiqúéi~ co11-C<3da una de ellas y que se expresen por medio de una 

arquitectura simbólica. 

2 . .Justificación --

ªLos edificios deberían ser como poemas. Las impresiones que crean -en 

nuestros sentfcJ_os debe~ían producir sentimientos análogos a los producidos por el 

uso de esos edificios". 

Ettfene- Loui~ Boulleé. ~3 

La arquitectura,· a ~ife~encia del resto de los géneros artísticos, satisface dos 

necesid~d~s' básieas: la ~~imera, a la necesidad h~ma'.na de seguridad, es decir, 

los edificic;~ ofr~C::ein protección física; la >segund..;, !;latisface necesidades tanto 

13 /bidem, p. 1,38. 

-------------·¡ 
f'i'~r-~- ~-·1(~-~'l.J 
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espirituales como anímicas, de tal manera, que "las cuatro paredes propias" y el 

"techo sobre la ca_beza" separan al hom.bre del mundo que lo rodea y crean 

dimensiones_h_urnanas propias. _ 

Antiguamente, cada cultura lograba identificarse con su arquitectura, transmitiendo 

valores.culturales, sociales y espirituales por medio de formas y elementos que 

pertenecían a su sociedad, demostrando de esta manera sus grados de riqueza y 

poder, y que más allá del uso funcional que proporcionaban sus edificios, también 

requerían de una expresión estética que fuera simbólica y perfecta. Un ejemplo 

claro es Egipto, en donde se demuestra que la construcción era una reproducción 

de la jerarquía social y garantía indestructible de la vigencia de su cultura; la 

conciencia de la eternidad de la muerte propició que el lujoso culto a los muertos 

se convirtiera en uno de sus elementos principales. 

Su conocimiento de química y matemáticas lo velaron dentro de mitologías que los 

ignorantes perpetuaron trasmitiéndolos a través del tiempo, aunque sin 

comprender su profundo y trascendente mensaje, y también lo hicieron en las 

bóvedas y arcos de sus t~~Plo~'.. ·.a los .-,c:¡~E:l el ptie111po no ha destruido 

enteramente.14 

Es necesario que los edifi(;ios "reflejen- una imagen específica de acuerdo a su 

entorno y a su usop_ara_que pueda establecerse una comunicación directa con el 

ser humano; ya que,todo_lo que el hombre crea, es parte de un contexto, y en ese 

entorno es en donde_.se Üene que desenvolver la arquitectura; sin embargo, no hay 

que descartar. su carácter funcional, debido a que sólo se consideraría como una 

expresión artística y subjetiva de la estética. 

14 D. K. Ching, Francis, Arquitectura, forma, espacio y orden. 11•. ed., México, Ed. Gustavo Gili, 

1998, p. 226. 

rrv("I~~ ~-~OJ>f 
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Para que la arquitectura se considere como tal, necesita apoyarse de estos dos 

criterios: el funcional y el simbólico; si sólo se considera a la función como parte de 

un proyecto, podría decirse que es labor de un ingeniero el resolverlo, y si se 

considera al lado simbólico, le concierne a un artista plástico diseñarlo, por ello es 

importante que el arquitecto tome en cuenta estos dos puntos para proyectar, y 

para que en realidad sea labor de la arquitectura el resolverlo. 

3. Objetivos 

Esta tesis se enfoca específicamente hacia el ámbito de diseño arquitectónico, y 

su objetivo general, es_:_ 

-Demostrar la import¡¡¡ncia del simbolismo arquitectónico en la creación de 

proyectos, por medi_o - del.- análisis de. elementos iconográficos tectónicos y 

De este objetivo g~~~~~I. se d~rivan : ros siguientes objetivos específicos: 

__ , -·-- --··· ------·-·. __ , --.-·· - .,._.---;._·- ' 

Crear un Ícono univers~I qui:!~~~ iti~erant~(que ~e:desplaza para ejercer una 
función esi>eé-;ti-~F~; ~:: >> '.''" ···°'~e,-_.,. •· ? '"'· -

·"~ ~.:;""'.(< . '," ... :--- . ' -.'. 

Enfocar el an1ili~f~ S,Ynb~I¡&, §<:i~ie3··s11~ is;,¡la .d; ~onciertos, porque la música 

es considerada. como un, 1er19Laje l.Jni\1el"sa1 y u ría constante contemporánea 

que pl:!rmite una ~6rriul"liC:a¿iÓ'ri;1:ib~~·~;,t,.:~disti~tas culturas . 

.; . 

Lograr que exista.: un .balance entre forma y función en los espacios 
-· . '' .,. ;- .. 

arquitectónicos de este icono. 

~ ~1 ·: r-tYt·~ 
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4. Alcances y Limitaciones 

De acuerdo a fa naturaleza del proyecto, se fe analizará teórica y 

arquitectónicamente, llegando a soluciones de espacio funcional y estético, así 

como de fa realización de un estudio climático aplicado a varios entornos 

geográficos, ya que no se plantea un lugar específico para el desarrollo del mismo. 

Es necesaria una breve explicación técnica acerca del sistema estructural y 

demostrar su función itinerante. No se pretende llegar a un estudio administrativo 

debido a la importancia del marco teórico del proyecto. 

Una de las limitantes de este análisis, es que su aplicación depende de la 

situación actual; vivimos en un mundo globalizado, en el que por medio de las 

telecomunicaciones y la nueva tecnología, nos podemos dar cuenta de lo que 

sucede en todo. el mundo. Por lo consiguiente, es posible conocer obras 

arquitectónicas de lugares diferentes, pero que al mismo tiempo, se entiendan en 

un mismo le.nguaje, es decir, que además de simbolizar y pertenecer a un lugar 

específico, formen parte de un conjunto universal. Es por ello que esta nueva 

teoría' séÍlo se logre aplicar a partir de este siglo, debido a que las condiciones 

tecnológicas permiten este acercamiento entre culturas diferentes y distantes, 

sobre todo. 

5. Hipótesis 

Para que se refleje la imagen simbólica en los proyectos arquitectónicos, se debe 

realizar un estudio iconográfico, en el que por medio de símbolos que se derivan 

de las percepciones elementales del ser humano, se establezca una 

comunicación visual entre la persona y el edificio. 

T17 ~~,~ c.z;Jf;T 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO 

Dentro de este capítulo, se darán a conocer diversas teorías que servirán de 

apoyo para conseguir los objetivos de una postura propia del simbolismo en la 

arquitectura, así como llegar a conclusiones sobre la utilidad de éstas y su 

aplicación en este análisis. A continuación se enunciarán las teorías a analizar, 

dando una pequeña reseña de los puntos que manejan: 

1. Teoría de niveles de significado de Robert Venturi 

2. Teoría del simbolismo arquitectónico de Vitruvio 

3. Teoría de Rudolf Amheim 

4. Investigación descriptiva del simbolismo de Pentti Tuovinen 

5. Introducción a la semiótica de Umberto Eco 

6. Teoría de Israel Katzman 

7. La semiótica de la arquitectura, por Geoffrey Broadbent. 

FALLA DE ORIGEN 
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1. Teoría de niveles de significado de Robert Venturi 

En su teoría, el arquitecto-investigador norteamericano Robert Venturi 15 se opuso 

a la simple "arquitectura de cajas de cerillas". Analizó numerosas obras 

consideradas obras maestras arquitectónicas comenzando por las obras de Miguel 

Ángel y observó que el lema de "menos es más" era falso. 

Era el turno de la otra vía: "Menos es un aburrimiento". Los arquitectos siempre 

han perseguido fines contradictorios y exactamente esta tensión lo que produce el 

resultado final, agradable y exquisito, explicó. Sería demasiado trivial seguir de 

forma simple y lógica un solo objetivo, por ejemplo, la claridad de construcción, 

como hizo la escuela estructural de arquitectura. Por el contrario, muchos 

arquitectos famosos han querido mostrar su habilidad insinuando que todas las 

reglas están ahí para ser quebrantadas. 

"Doy la bienvenida a los problemas y exploto las incertidumbres. Al abrazar la 

contradi=ión '_tanto -.como a la complejidad, busco la vitalidad tanto como la 

validezc"_"Me'-_gí:..istan más los elementos que son híbridos que los "puros", los 

comp~o~~~~ciC::,~~i rná~ que los "limpios", los distorsionados más que "sin 
- 7· ,, .· -, ,. ~-.'- - _., ~· - - .· .- ._ - . -- . 

doblece;;">losambiguos más que los ~·articulados'', redundantes más que simples; 

contracliC::tci~i()';,;:y. eqllí~ocos más que dir~(;t<Js y claros" .... "Estoy por la riqueza de 

significí:ido mas que por la claridad de significado ... Una arquitectura válida evoca 

mucho~ r1lv~ies de significado ... sus elem~Íit<Js se hacen legibles y explotables en 

varias maáeras" a la vez".16 

15 Koshalek, Richard et al., op. cit., p. 272. 

16 ldidem, p.229 

r-r~,..-- r"c:1·J 
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La estética de Venturi demanda mucho al espectador: si el espectador ha de leer 

el mensaje de la arquitectura de varios modos paralelos, debe conocer las 

interpretaciones convencionales, es decir, los puntos principales de la historia de 

la arquitectura por adelantado. La arquitectura se convierte así en arte que puede 

ser completamente apreciada sólo por otros artistas y críticos cultivados, no por 

profanos, un caso deplorable habitual en el arte moderno. 

Si el espectador emprende su tarea, tiene expectativas del objeto de arte. Vincula 

la obra a referencias conocidas: a otras obras de arte comparables y a estilos 

históricos. El observador "competente" es también capaz de estimar si la obra 

obedece a estos estilos o se desvía de ellos a propósito; y si hay tal desviación, 

sabe que se espera que descubra la finalidad y el mensaje de la desviación. 

Encontrar este tipo de pistas, especialmente si no son demasiado fáciles, conduce 

al sentimiento del "Eureka" que es uno de los factores básicos del placer estético. 

El placer es todavía más exquisito si, además, el significado está "doblemente 

codificado": por ejemplo, que simultáneamente incluya una afirmación aburrida, 

plana y una afirmación "irónica" que dice que hay algo escondido e inusual que ha 

de encontrarse tras el elemento "aburrido". 

2. Teoría del simbolismo arquitectónico de Vitruvio 

Marcus Vitruvius Pollio, el autor de la investigación más antigua sobre arquitectura 

que ha llegado a nuestros días. Escribió un extenso sumario de ·toda la teoría 

sobre la construcción que había sido escrita hasta el momento: Los diez libros de 

la arquitectura. 17 

17 Vitruvio polión, Marco;. Los diez libros de arquitectura, 3ª.· ed., México, Ed. Alianza Forma, 1998, 

p.24 

f •. ...._;:.A DE ORIGEN 
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Su libro consiste casi sólo en teoría normativa de la investigación. Sus reglas 

están habitualmente basadas en puntos prácticos o razonamiento; a veces 

también las motivaba diciendo que esto siempre se había hecho, esto es, con la 

tradición histórica. Trata no sólo un tema sino varias finalidades prácticas de la 

construcción. El tratado puede verse como una colección de teorías temáticas 

paralelás'_del diseño. No da métodos para combinarlas en una síntesis, solamente 

presenta'u.ria clasificación de todo el conjunto de requisitos para construcciones: 

·durabilidad (firmitas) 

•utilidad o·"conveniencia" (utilitas) 

-~gradabilidad .. (venustas). 

' . 

Fueron las' notas.: más . antiguas sobre simbolismo arquitectónico conservadas 

hasta nuestros días. Las _instrucciones trataban de un estilo apropiado de 

arquitectura para el templo de cada dios. El estilo adecuado al templo de marte, el 

dios de la guerra, era el austero dórico, mientras que el estilo corintio, lleno de 

gracia y decorado con frondosas ramas, correspondía a la naturaleza flexible de 

Venus, la diosa del amor. 

El simbolismo alegórico era popular en varios campos de la cultura medieval, pero 

difícilmente había escrito original alguno sobre la forma en que el simbolismo se 

entendía justamente en arquitectura. Lo que se sabe es que algunos edificios 

eclesiales estaban construidos para simbolizar o bien la "bóveda del cielo" o "el 

Jerusalén celeste". En otros casos el modelo era el templo de Salomón o el 

calendario litúrgico. Los pilares de la iglesia estaban puestos allí para simbolizar a 

los profetas y los apóstoles. Las proporciones eran consideradas en ocasiones no 

por su belleza, sino a causa del simbolismo numérico escondido en ellas. 18 

18 lbidem, p. 58. 

~-~ ··- - -· , .... N 
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Las reglas de la forma estética de Vitruvio influenciaron en gran medida a todos 

los escritores ulteriores. Están basadas sobre las tradiciones de arquitectura 

griegas y también sobre las enseñanzas de Pitágoras, de acuerdo con las cuales 

la armonía es creada aplicando las proporciones de los números enteros. Esto 

estaba basado en observaciones anteriores de las cuerdas afinadas de los 

instrumentos y también sobre las proporciones del cuerpo humano; y ahora 

Vitruvio quería aplicar las mismas proporciones también a la arquitectura. El 

criterio supremo era, sin embargo, la estima en que el público tenía a la obra. Un 

edificio era bello si su apariencia era agradable, estaba en concordancia con el 

buen gusto y sus partes siguen las proporciones y la "simetría" de medidas. 

3. Teoría de Rudolf Arnheim 

Rudolf Arnheim (1975) ha estudiado el simbolismo subconsciente de las formas en 

los edificios. "Los símbolos más fuertes derivan de las sensaciones perceptivas 

más elementales porque están conectadas con vivencias básicas de la 

experiencia humana que sirven como base para todo lo demás." 19 Arnheim 

encontró que esas formas dinámicas que se refieren al movimiento eran las 

formas mái:;. expresivas de arquitectura, mientras que si las formas arquitectónicas; 

imitan ¡¡;;;js';f'6~m~s de otros objetos .demasiado claramente (por ejemplo, si .un~· 
: ~- ·.·:--: .. _: .· .,--:-~ <· .. -·. . •. -. . -. '. ' 

iglesia se construye en forma de pez), esto necesariamente perturba la dinámica y 
,-; --.-·- ',._ . .- ···.·.' . _._ ' '.- --. ' - - .. -

la expresión:»:'·'·-·· _._- . .. '. ·'·~·> :_ '·---··'-"- .. ;:+~c~;'.,.c ,: -·~:. 

A veces oímos -~r a1~Dna-~rp~~sMas . d~cir que el simbÓlis~tr~;~n~flcado 
conscientem~;,i~ · s~J;~'rá 'io~do ·~ 'p~rm~necer trivial. y qLJe i:i1 fih~( e'ii6 CJi!:lrfii;:;llye 

el valor artístico c:i~ Una obra'.,ó'S llectio, la investigación e;:; ·p~i~ología del ~rte ha 

19 Broadbent, Geoffrey, op. cit., nota 2, p_-1-67. 

"''""-~~ ,...ON 
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mostrado que el simbolismo demasiado "fácil" no se valora estéticamente; en otras 

palabras, la intensidad del placer estético producido cuando uno comprende un 

mensaje.simbólico depende del esfuerzo intelectual que precede al momento del 

descubrimiento. 

El proble111a :al que se enfrenta constantemente un investigador que dirige su 

interés·;~í~'~lrlibolismo es que las capacidades de los individuos en general para 

interprétélr .dos · símbolos varían en gran medida. Algunos símbolos son 

"arquetípi&,s;·:~ ·o comunes a todas las personas, pero la mayor parte de ellos se 

aprendeh ;'~n;la ;.;vida· en· sociedad, y ésta difiere mucho entre unos individuos y 

otros; El prob1~ma:e~;qúe una obra de arte debe desviarse de la expectativa del 

púbÚco en;al~JA~·~-e~ida ·(de otro modo sería trivial) pero tampoco demasiado 

(entonces·s~rÍ~:~¡~~i;~'~~ensible). En muchas formas de arte esto ha significado 

que h~y c:l~~-;·ª~g~~~!º:'a~;~rte: "el arte del pueblo" y "el arte de los críticos". Otra 

solución tía' sido' di~eñar el simbolismo de las obras de tal modo que esté 

"dobiem€liite•cic::ldiftc:8do": ciertos mensajes se dirigen al público en general y otros 

a los ente~didos en arte. Las obras se hacen así multicodificadas y sentidas de 

múltiples ·formas de tal forma que ello permite distintas interpretaciones 

personales. 

4. Investigación descriptiva del simbolismo de Pentti Tuovinen. 

Tuovinen (1985) afirma que el simbolismo expresivo, esto es, explícito es un 

asp~cto de la planificación urbana. Puede definirse con palabras y diseñarse por 

un arquitecto. En el proceso de diseño, esta descripción verbal es convertida 

primero en un "modelo ideal del sistema simbólico"21 y al final en su trabajo de 

diseño. artístico, el arquitecto una vez más vuelve a codificar el mensaje en el 

lenguaje ~e las formas geométricas de la ciudad. 

20 Tuovinen, Pennti; op. cit., nota 1 o, p. 125. 

21 Ibídem, p. 137. 
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Tuovinen sugiere que el modelo ideal de simbolismo urbano sea alcanzado de 

modo que los. elementos simbólicos a mano sean primero hechos en un gráfico. 

En la siguiente f;;;::cias ;;i:;·;;:;binaciones elegidas para el gráfico se sitúan en un 

diagra~a qJ~m.'..i~~t~e ~I ~i~t~ma simbólico; parte del ejemplo puede verse aquí a 

la derech~.~ I~ b.'3~;;'del. diagrama es la división esquemática de la ciudad en 

barrios, ·· en . los ;, qué los símbolos planeados para la ciudad son entonces 

insertado~~:·:.A(fir1'31; la estructura de los símbolos mostrada por el diagrama se 

transfiere al ·plano urbano, para ser al final llevada a cabo. 

...... ~ e: e .'2 e 
.................. __ •O 

'8 "8 ~ 
,g ... ~ ~ ~ ·¡::; ,.., 

~ ..... -............ 3 ~ ~ e ;¡¡ .5 .§ ~ ~ 
'lñ 

~· -- :g '° 
., .!! .., 

.,_ 
ciudaef o o o 
sección de la ciucfaef o o o o 

límite o o 
plaza o o o o 
calle o o o 
editicio o o o o o o 

: parte del edificio o o 
! ornamento o o o 
!monumento o o o o 
obra de arte o o o o• 

~9 nal:~r~!._- o o o o ºI 

FIGURA 1. Ejemplo de diagrama y plano urbano simbólico. 
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5. Introducción a la Semiótica de Umberto Eco. 

Umberto Eco considera que la arquitectura es uno de los sectores.- en eL que la _ 

semiótica22 encuentra mayores dificultades de comunicación, por la índole de. la 

realidad que pretende captar; Sin embargo, el objeto arquitectónico ya nos· indica 

que por lo general disfrutamos de la arquitectura como acto -de comunicación, sin 

excluir su funcionalidad. 

En su teoría, afirma que el código arquitectónico genera un código icónico, es 

decir, q~E;! para la arquitectura el dibujo o la imagen de una obra u objeto, ya son la 

comun.icafión de una posible función, y continúan siéndolo aunque la función no 

se ejerza ·ni se desee ejercerla. 

"La cuchara promueve cierta manera de comer y significa esta manera de comer, 

de Ja misma manera ·que la caverna promueve el acto de buscar refugio y 

comunica Ja existencia de una posible función; Los dos objetos comunican, incluso 

sin ser u~ados." 23 

En este sentido "lo que permite el uso de la arquitectura ( pasar, entrar, pararse, 

subir, salir, apoyarse, etc.), no solamente son las funciones posibles, sino sobre 

todo Jos significados vinculados a ellas, que me predisponen para el uso 

funcional. "24 

Para Eco, algunas funciones arquitectónicas que no comprende como estímulos 

(en cuanto funcionan como artificios que eliminan a otros estímulos: por ejemplo, 

22 Eco, Umberto, op.cit., nota 3, pág. 279. 

23 lbidem, p. 282. 

24 lbidem, p. 283. 
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la bóveda como resguardo de·'ª intemperie), puede no advertir.su funcionalidad 

(que se disfruta .como un hábito) en tanto que conoce su eficacia comunicativa, 

como puede.oserJa sensación"ºde guarecerse, la espaciosidad, etc. 

~j:_~ L;'·=-· 
En cuanto al siig~o afquitectónicC> C:C>nside~á •. qúe para nosotros, la caracterización 

de un signo~~~·t;~::;a~s~í'a1Tie0te\'en>i.';r1/significado codificado que un determinado 

contextoculturalafribuyeún'significante,.· 
~ .. ,.,_ .,.,""-; ~--·-' - --·--

-~ ·_· :::::~~~: -··>,;~: ;"'_:~:· ·::. ~t-'. ··.'-.::,--_: '. ·.,::. -: •• .• 

"Así pues, nuestra iMp~~t~c;i~A· se~ió¡i~ reconoce en e1 signo arquitectónico 'ª 
presencia d~y¿g .. ;igni.ficd~te '.;cJy() signifieado es la función que este hace 

. ·-,·:.:;;;,. 
pos_ible"~~. -e· 

-'-,\-- --~~-~---:)~·/'.::-·_:_.·: __ ~·: __ :-_::,< ~::"·<·;~<-. :_>.·_. º.\" 

:~";;=t"~:f ~i~~~1,~¿~~h&~~o~~·Z·:~~:ib~l: ::ª ~:"'~.:;:ª~=~~";.! 
habitarlo. (e;l·Clbj~t6·~~q¡jit~dtó•gi(:;i,~ denota una,funciónf Pero es evidente que se 

produce··,~ de°ri'at~ciÓrii.;c;,·~5();,~¡r; di~trl.Jtar'.Cie; ia~·habitabHidad (y en general de la 

utilidad del ()~jetó.); 66.ITJ6 .·,:i~( e}~mpl2i; · 'ª. ~?rrnél · d.e U~as ventanas, . su numero, su 

~:E~~i~~~Ei~~t~1~A~i~~~l~!t~:!B~~~J:;~~~:·~7n:: ~~= 
7 ~ ~·-"- ··-;;,_;:-_ v" ___ c;-oo ~--=;-i=_·'~::--=._c -·~o - "~~o:-='·"c'·-"'""-. 

Las . ventan~s;:f ;\/ari~s '.;~jf~r~~t~2 fJn~i~~~n.~ eri s~ntid6 propio . y . denotan esta 

función, ó pero ;'.conh'o1:ah~~también • :c:Ji0eJ~~~ •;;maneras~ de: concebir I~ fÚnción. 

Comienzan asumir una funciÓn'simbÓlica>·· ~}> , · · 

En términ~;s c~~~Qi~ti~Cl~/~I briX~i~i~. de que, la forma sigue a la función; quiere 

decir que la forma d1316bjE3Jo ilo ~olamerite h,a' de hacE3r posible la función, si no 

:>S Ibídem, p. 288,289. 

~,., ... - .~'!()1:l 
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que debe denotarla de una manera tan clara que llegue a resultar deseable y fácil, 

y orientada hacia los movimientos mas adecuados para ejecutarla. 

Para Eco resulta evidente que_ las_connotaciones "simbólicas" se consideran 

funcionales no solamente, en sentido metafórico, sino por que comunican una 

utilidad social del objeto que no se identifica inmediatamente con la "función" en 

sentido estricto.26 

6. Teoría de significación y simbolismo de Israel Katzman 

Para Israel Katzman la comunicación es un fenómeno biológico. Se dan ·no solo 

las sensaciones transmitidas sino su interpretación y relación con un programa 

genético. "A nivel consciente, la percepción, la memoria, la persistencia y 

repetición de cosas y fenómenos exteriores semejantes, permiten -- as'ociar 
. . ·-

experiencias presentes·_con_•6tras del pasado, permiten reconocer-clases de_-·entes 

y rel~cione;i; condi~itiÍla'1~~'.;, 27; > 
_:.: <·:··:· :(:~ . . - -. :-- .. :··-:.· __ .,": .. ' 

::::.:::1~b;,;l~i~'k~1~;!~iJ~¿~~lª:~ii:~,::=~:.: o. rnfleÍos •. somos 
'~ ~ ~ : - ·1·.: <..< - . ~, ~ - - ·.'.•, :; ;' :· :.~-·:~> .-. 

"Puesto. que los ojos -. ~odifi~l]_ I~ r·~;1i};~~. por 16 -men_~;;; en cuanto~~- la• tercera 

dime~siÓ~;-~li:~ ;nukstras•_ i;.áge!Jes vislJales si::íñ representácionesO _símbolos ·de la 

realid~dfisica;y t6d.i~í~- ~~~s i;y;á~e~~s_vi~¿~I~~ -~~-~ ~e~r~~E:l~taci~ne~-o símbolos 

de - la re;E;lic:lad-fisica -~-· t~c:lavÍá esas imágenes se sustituyen y tr'3n~fom1an en la 

imagina~lón'." :28_ 

26 Ibídem, p. 295. 

27 KATZMAN, Israel, op. cit. nota 5, p. 205. 

26 Ibídem, p. 206. 
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Sostiene que el signo artificial, amplia la posibilidad de comunicación con otros 

seres humanos y permite una representación intelectual. Elcon~cimiento previo 

relaciona signos con sonidos, ideas .. cosas,:_ser-el;~vivos,~aC:::Ciones, aCtitudes, sin 

que la apariencia del signo sea similar a Ío :qu~\;ev6cit!Er1~6tn;~,,~sois el signo es 

una representación grafica o imitación en 81 qUefí~66ri'6?E;rii(")i:; ~ in1~ginamos 1a 

apariencia original de algo; algunos analist'3~:11C1fria6~a'.t$~'t;;~_;Ir~tb~1C>s iC:::ónicos . 
. e--.,;-- ,. ~ 

En una de las clasificaciones que realizo Ka~~an,e~~ r;·11¿i~-r)··aJos signos, hace 

referencia a los: Lenguajes, que son 105; signbsw9.:··~j~~1::~di~/1os únicos medios 

completos de comunicación. Fueron . c::'reac::l.;5- en el pasado, modificados y 

ampliados por el uso y la evolución C:::u1tUra1> 

"Es posible que las primeras.manifestaciones tecnflicas de la prehistoria se hayan 

dado ante's d~ 1'3 i~~ención cle la p'31abra" 29
. De los lenguajes, el fonético es el 

modo más e¡,.;p1íC:::it~ para comunicarse. Señala que desde la antigüedad se ha 

hecho la 'c:ii~tinC::ié>n_ en el signo lingüístico de dos elementos: el significante y el 

significado. 
. . 

"El significante es _lo perceptible, la imagen acústica, por ejemplo, la huella que se 

produce en_nuestro cerebro al oír la palabra libro y que unimos de inmediato con el 

significado, lo inteligible, el contenido, el concepto que tenemos de lo que es un 

libro." 30 

Para Katzman el aspecto mas complejo es la relación entre el significado y 

conocimiento intelectual. 

29 Ibídem, p. 208. 

30 Ibídem, p. 209. 
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7. Función y signo: La semiótica de la arquitectura, Geoffrey Broadbent. 

Estudio realizado por Geoffrey Broadbent, en el que explora los temas generales 

suscitados por la semiótica arquitectural y abarca nociones como los códigos 

arquitectónicos y el modo como significan. La mayor parte de los términos y 

conceptos clave de la significación, son definidos por el autor, por lo que se 

adoptan opiniones divergentes. Señala que el estudio y la construcción de la 

semiótica es de por sí, una forma de comportamiento del signo, una forma de 

retórica y de práctica con responsabilidades propias. En cuanto al significado de la 

arquitectura• expone que puede ser cualquier idea o conjunto de éstas, con tal de 

que no·. sean demasiado largas o complejas. Lo que como significado 

recienteme~te h¡,; ido dominando la arquitectura, son aquellos conceptos e 

ideologías·>·~del espacio, pero existe otro conjunto de cosas significadas, 

inconscie;n~éis'ó i~plícitas que la arquitectura puede articular (Tabla2). 
·. ··;.:,.:_~\~-:.-,:·:·-/:_:<:~:· 

Para Geoffr~y.,16'.s)signos icónicos se refieren a un conjunto diverso de relaciones 

entre ~igniftearrt~~y significado; aunque desde lu~go, siempre hay alguna relación 

existenci~I: 1~~ . ~~laciá~E3s del signo . icónico están relativamente motivadas; sin - . ' ... · -. - . .. . ' ·'. - . '"/ ·-' 

embargo; estos·signos; están demasiado resfringidos y necesitan de pistas .. - ---, ·-::.·--·-·- ,._ - - . . -. ·'· - '· ., "· "' 

simbólicas para que ose les interprete con acierto'.' Tal complicación ha llevado a 
-- • - -- .- - - - - -· - -- - - : 7 : ,_:.'¿_:. ·- -~- ~ - - ·º ,--- ,_., ~ '-. • -- - . - . 

ciertos semlóÍogos. a· considerar la iconicidad'·corr1o algo ingenuo y sin remedio, 

pero se · pued~ continuar empleando el co';iC::epto co~ t~i de. que no se pierda de 

vista su naturaleza convencional. Es fácil ~nse~~~lo,/pi:.ies refiere a un amplia 

gama de la arquitectura donde existen infinidad cil3 ·códigos convencionales 

distintos.31 

31 Broadbent, Geoffrey, op. cit., nota 2, p. 168. 
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TABLA 1. Significantes y significados. 

Significantes 

(Códigos expresivos) 

Significados 

(Códigos de contenido) 

Formas 

Espacio 

Superficie 

Volumen 

Propiedades 

Segmentares 

Ritmo 

Color 

Segundo nivel 

Ruido 

Olor 

Tactilidad 

Cualidad cinestética 

Téxtura, etc. etc. 

Iconografía. 
"""· 

Significados bus~cicis 

Sigriificaci6s'~~f:éiig6~ · 

Ideas. arql.litecfó;;¡~~ ·.· 

cori'c~ptC>~~f:l~i:;a'c;'.ikles 

Actividades 

Estilo· de. vida 

Propósitos comerciales 
- - -· 

Sistemas técnicos, 

etc. 

Iconología 

Significa¡jci5~fr~nslúcidos 
sí rnbolb~ l~t;;;;ntÉ:l~' .·. 

Dátosar'lt;:opoió9icos 

iFuí'lcia¡'.;~~i~·~¡íC:itas 
Prcixérnica 
·' ·.-· . 

. Valor .del terreno 

etc. 

rr~--~ ,...O.N 
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CAPÍTULO 111. DIAGNÓSTICO 

1. Análisis de sitio 

De acúerdo a las_ características físicas del proyecto, no se requiere un lugar 

específico para_ su realización, sino de distintos entornos clin;i;!fiticos, ya que los 

alcances geográfiC:os del mismo se extienden internacion;,;lmente. -

Es importante/ ~clan~r; -. que la característica principal ,de :,este :proyecto, es 

demostrar ~ú funciÓ~ iti.:il3rante y su capacidad de tnasÍ~do sC>b~l3 la ~l.lp-13mcie del 

mar, así como ~eprese,,t..ir una _sola imagen en la mayC>~Ía de los par~l3s y costas 

del mundo;_ si.:i'erriba'rgC>;- es necesario hacer un análisis sobre las condiciones 

climáticas y né3t~r;,,;li;~:de los océanos, así como las variaciones entre los distintos 

entornos q._;e existen. 

~~ -· .... -.?,T 
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2. Propiedades físicas del agua de mar 

El agua del mar es una solución de sales, por lo que sus propiedades físicas son 

muy diferentes de las del agua dulce y varían de acuerdo con la cantidad de sales 

que contenga. 

a) Temperatura 

El principal aporte calorífico que· tiene el agua del mar está representado por las 

radiaciones energéticas que le lleg¡;¡n del SoL Su .calor específico tiene un valor 

elevado en comparac1on con el : calor específico de las demás sustancias 

existentes en la superficie del ~·1an'eta;·• esto. confiere al mar una extraordinaria 

capacidad para almacenar calor y ¿C>r' .esta .~~o~iedad puede actuar como un 

gigantesco moderador del clima. 

- -\--~ 

Esta gran capacidad de los océanos para conservar el .• calor ,permite que la 

temperatura sea más estable en el .:r;~¿qLÍ~··~~clos ccmtinentes; sie'nc:lo en aquél 

menos marcados sus cambios a travé~\je lak ci:.lat~o 'e~tadon'es d~l ·afio. 
·~ .--,,--_ --~.'-

Otras fuentes de calor para el océano son: 1~ energía solar r~~~jada por.el cielo, el 

calor original del interior de la Tierra,:ei'que·S:~c:l~spre~dede la de~i,,.tegración 
radiactiva, y la energía derivada· c'.Í~ :165. procesos químicos y· biológicos que se · 

realizan en el océano. 

En la superficie del mar existe una capa de agua relativamente caliente, con una 

temperatura uniforme; es¡;¡ capa puede extenderse de los 20 a los 200 metros de 

profundidad, dependiendo cié las condiciones locales. Abajo de ella existe una 

zona limítrofe, en donde se presenta un rápido descenso de la temperatura, 

'?",.,,..,.~ ~ON 
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llamada termoclima, que divide a estas aguas superficiales, menos densas y 

menos salinas, de las aguas de las profundidades, más frías, densas y salinas. 

En los oc~anos,' las termoclimas no son bn.ll:;casni e'stán tan bien diferenciadas 

como ocu'~re;en'ef;agua dulcei>·En Jas aguas tropicales, la termoclima puede 

ocupar uriél 8rof~l""!ciida,d .•• E;intre dO~ y .. 200 · metros y ser relativamente estable 

durante·elañoc;En,fas~agüas:templadas de las latitudes medias se localizan a un 

poco més 'de' 7pr~fi.:;-r"ici'ici~ciJ~i;,;Íldo un fenómeno estacional que ocurre solamente 

durante la prili'ia~~r~'~"Ce~;.in6, y tiende a desaparecer en los mares polares en los 

que la tem~per~tu.:a de i6cia la 601umna de agua es baja. 

o s 10 15 
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,. 

so . 
TROPICALES 

SUBl'ROPI CALES 

BOREALES Y 
ANTI BOREALES 

ÁRTICAS Y 
ANTÁRl!CAS 

FIGURA 2, Dlst.-'ib.uciÓÍl cié la t.e;,;¡peratur<3 en aguas marinas superficiales. 
'· . 

. ·-: 
·; 

En las latitudes'eC:L~toriales ~¡ la tén1perat~rél del agua es de 26ºC en la superficie, 

suele ser ~ól;; d~-,1~S~C ~~ ::1~.·~~~~·~g¡¡~·~n.~~~ se encuentra a 150 metros de 

profundidad, desde allí clisrlliri~ye,la te~peH"atura lenta pero constantemente, hasta 

llegar al f~í~ del,a~ii~~-~-En'·~~ri'.Ei;~i'.~,~~a~do en los océanos se alcanzan 

profundidades de 1500 metros ci 'mayores, .la temperatura del agua puede ser 
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menor de 4ºC, en cualquier parte del mundo, independientemente de la 

temperatura superficial. En las profundidades de los abismos, a 11 kilómetros, hay 

una temperatura menor a 2ºC, escasamente arriba del punto de congelación del 

agua salada, que para una salinidad de 25% es de menos 1.33ºC. 

A veces, la temperatura del fondo del océano baja más allá del punto de 

congelación, pero esa condición nunca dura el tiempo suficiente para que el agua 

del fondo del mar se convierta en hielo, a esto colaboran los efectos de la 

salinidad, presión y circulación del agua. Tomando en cuenta la temperatura de 

todos los océanos y las diferentes profundidades, se ha fijado la temperatura 

media del agua marina en 4°C con valores que van desde menos 2ºC hasta 32°C. 

FIGURA 3. Esquema mundial de temperatura. 

. .. . -· :~· '\f 
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En la superficie de las aguas marinas tropicales, la temperatura mínima es de 

20ºC, la máxima de 30.ºC y la media de 27ºC; en las subtropicales, 1 SºC como 

mínima •. ~7"o~.co111c:>;máxima y22ºC.comomedia;.en las aguas boreal y antiboreal, 

la mínima e~ de' lºC,; la máxirTla de <17~C y. la media de 11 ºC; en el Ártico y 

Antárticci;.lá mírlirTla va decmenos 3;~ 1°C> la máxima es de SºC y la media de 

menos1ta SºC. 

Se presentan variaciones anuales ·de ternp~r~tLra'en'las •~pas··sup~Íticiales del 

océano, que dependen de la abs~;;:c;¡¿'¡'.;- del caior reci'b"icia' deÍ e;derior, 

registrándose un máximo a1 comienzo !C:f~I· af~~º y un ·mínimo ·. á1 inido de 1a 

primavera. 

También se presentan cambios· . debido· .. a la profundidad de , ·las aguas, 

observándose que las modificaciclrle~·. ~6h mayores en la superficie . y Conforme 

aumenta 1a profundidad 1as varia6ióA~~·se atenúan progresiva1Tll:lrí1:e ·.hasta no 

registrar ninguna variación ar1u~i: E~tÓ se empieza a observar. a los ~00 me¡t~os, 
aunque en ciertas regiones, puede'ser a los 100 metros.Las variaii.olles anuales 

en un mismo lugar son peq'ú'~ñ~s. del orden de los 2ºC en el'ecuia~or y en los 

polos; las mayores, de unos.18~C. se han observado en el Atléntico.norte y;en el 

Pacífico norte. 

También se ha pres~rit;a'de>•Pari~ciones de la temperatura del agua del 111ar a 

través ·?E! largo~ipefiod()s''de}t!e;p§~ en determinadas regiones del· océé:lno> Por 

ejemplo, 7n Ei.1.~t1án~i~ ~Ól"Íe~e·~~·~odido registrar un ligero calentamiento de sus 

aguas que se inipl.~ ~· J~rtii]ci~;:~ho d~ 1 soo . 
. '"~<· 

La temperatÜr~ 'i~IÜy~: é~ 1:!1 ~entido de que, cuanto mayor es su calor, menos 

densa ~s ~I '.~9J'a',,'~6~. Id que las aguas más calientes se encuentran en la 

superficie_;;E:stas·'varié:lciones en temperatura y densidad tienen una influencia 

trascendental en'tod~s los procesos físicos, químicos y biológicos. 
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Otro tipo de cambios en la temperatura del agua del mar son las variaciones 

diurnas, __ que_sólo_se __ notan _en.las capas superficiales, ya que en Ja profundidad 

son prácticamente nulas. _En pleno océano, oscilan de 2 a 4 décimas de grado 

centígrado, pero cerca de algÚnas costas pueden llegar a ser varios grados. Las 

variaciobes; ·:diurnas dependen de las condiciones meteorológicas locales siendo 

mayores cuando el día presenta un cielo limpio y sin viento, disminuyendo cuando 

éste s~pla y ~xiste nubosidad; y de los cambios de temperatura de la atmósfera 

entre el día y la noche. Generalmente éstas son más evidentes en verano que en 

invierno. 

La temperatura del agua del océano desciende conforme los mares están más 

cerca cif3 _-Jos polos, en donde, en el mar abierto, se alc¡;i,r-;i::z::;in.,~":r,nperaturas 
superfici~les aproximadamente de 6 décimas de grado centígr~ú:fo';, e8c:.0htránéJe>se 

ya cerca d~lpunto de congelación del agua salada. A med,icl~:c;te·~~;·¿~rlg~I~ el 

agua de·'e~tos mares se desprende de la sal que contie11~; a·~'í;(i~~:{g~~VC:~J~s de 

hielo que se forman en el fondo de las aguas polares tiend~f1 ii''t'1'c;ti\iP,?p'~; ~~r :....:iás 
ligeras que el agua que las rodea, y llegan hasta la supe~¿_(~::: - , ' ':••_•~ : , 

En el Antártico el clima extremoso que se manifiesta en ir·wierni;; ~nf~ía al mar, 

for~ándose una capa de hielo de agua dulce ~c;b;~ Ja s~perfici~ y ¿tra ,:;_;1.J~ densa 

de agua salada y fría en el fondo.,Por su peso esta agua profunda resbala 

lentamellt132so'l:>re.1a;p1at¡:¡form~'sl.Jbrnari~a/que rodea la Antártica y cae en el 

abisme," d~I ifía[,.~l:;i~rt(i~ ;;;~~-i;.tíé~~~s~'erl la Corriente del Fondo del Antártico. 

En -los_ mar~~p6Jaf~s la sl.Jp~ífic?i~ ~e.6u~¡'.9 de pequeños cristales por la acción del 

viento frío qµ~ s?pl~ ~~-~Íin~l~f~~~-;·E~to~ cristales, en forma de escamas, de 2 a 4 

centímefr()s'•_d:.-ÍC:}~'glt¿'d;:;th:ii~f;;.fs~~~lomeran y se extienden en una superficie 

plana. Al~~,'.;-2,s'~~e b~iii-i~t~ri J~rii~í~ente y se van engrosando en su parte inferior 
~ .,, - '-·-~- ••. -o/ é-·· ' . - ... ,:_- ;., -;·-, ., ~ - -.. -

en donde.fijan 1a•sa1:tfórmando_ un hielo poroso y poco resistente; cuando esta 

capa de hielo tiene 1 Ocelltímetros de espesor no soporta el peso de un hombre; 
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en cambio el hielo de agua dulce del mismo espesor resiste cargas más 

considerables. 

Cuando se incrementa el frío, el hielo aumenta de espesor, los bloques sueltos se 

sueldan-entre sí y se forma la denominada banca polar o pack-ice, que impulsada 

por el vi~nto, inicia su migración alrededor del continente Antártico o su lenta 

dedva h_acia el· ecuador. En primavera, por fa acción de los vientos que se han 

calentado por el Sol, fa banca polar empieza a licuarse. El agua, cargada de sal, 

forma grandes burbujas que al fundirse producen ondulaciones en fa superficie de 

fa banca. 

No todo•· el -hielo llega a fundirse en el verano, y en el otoño se conservan 

porcioneSÍ eri forma de hielo abarrancado, ondulado, de color_ oscuro, llamado hielo 

viejO, . mLÍ~ dife~er"lte del hi~lo nul:!So, . que -Se forrri~ C:ac:1a aA6. V que e~ -claro y de 
. . - .. -· . -·, - -· -.. :- .. - . . . -·- . ' ' - -

supE!rftcif:i H~a: -··-· 

.-.,-i\7-. ·:e-.·~;,·-,, '"' ·-·- •. 

En fa enorme extensión del Continente Polar, a partir de los glaciares, se originan 

los grandes icebergs antárticos que presenta;,;fC:lr~~;iLltiéJ1~rY ~y.,;.Jgunos alcanzan 

gigantescas dimensiones, por ejemplo: 1 O kiÍ6~E!'t~~~'.~~·~~c;ho; 1 00 kilómetros de 

largo, y 90 metros de altura desde el nivE;!l~d;l't~.~~).:,tai.riando en cuenta que fa 

parte sumergida es 9 veces mayor que 'ª qu~ emerge;. 
'~··:~ . . "!,;._., 

En cambio, los icebergs -del Ártico tienen .,forrna;; menos regulares; raramente 

poseen la tubular. Proceden_ del casquet~ 'glaciar de Groenlandia, y descienden 

'fF1~'"n ':ON 
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hacia el sur, empujados por la corriente fría del Labrador, constituyendo un grave 

peligro para la navegación. 32 

b) La luz. el calor y la transparencia en el océano 

Esta propiedad de la luz de dispersarse en el agua del mar no es igual en las 

diferentes zonas oceánicas y en las distintas profundidades. Se ha podido 

comprobar que en los mares con aguas frías la luz penetra menos y, a una 

profundidad de 400 metros, la oscuridad del agua oceánica es comparable con la 

de la noche menos iluminada. 

La propagación de las radiaciones luminosas en el océano se explica por las 

propiedades fisicoquímicas del agua y por las características físicas de la luz, que 

a su vez tienen gran importancia en los fenómenos biológicos que se suceden en 

el mar. Los factores fisicoquímicos que influyen sobre las propiedades de la luz 

son la transparencia, es decir, la cantidad de luz que se transmite en el agua del 

mar; la absorción, o sea el grado de radiación retenida, y la turbidez, que consiste 

en la reducción de.la claridad del agua por la presencia de materia suspendida. 

Las propiedades _físi.cas_;de la luz son: la reflexión, proceso por el que la superficie 

del agua del n1ar c:i~t¡j~¡J;;;·a la atmósfera una cantidad de la luz que incide sobre 
•. ',:::;>.·, 

ella; la refracción, el cambio de dirección que sufre la luz al entrar a un medio de 

diferente densidad;.,}''.:1~ ·,;;Xtirlción, que es el grado en que disminuye la luz al ir 

penetrando en el medié/nÍárino. 

32 Alonso Martínez: San~ra, Manuát de conocimientos marineros. s.a. Argentina, Prefectura Naval 

Argentina. Departamento de Instrucción. 1973, p. 246. 
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El agua de los océanos se . encuentra formando capas horizontales que tienen 

propiedades ópticas muy semejantes, por lo que la cantidad de luz que penetra 

depende_de _la que incide y de la que se refleja, siendo las características de la 

superficie. del mar elementos importantes para esta penetración. En mares con 

espuma producida por una agitación intensa y en los que están cubiertos por 

hielos, la reflexión es mayor y, por lo tanto, la penetración de la luz menor. 

El ángulo con el que inciden los rayos sobre el agua cambia durante el día: 

penetra más luz al término de la mañana y al inicio de la tarde, en todas las 

latitudes, debido a que el ángulo de incidencia se incrementa cuando el Sol pasa 

del mediodía. 

En el agua del mar el índice de refracción se modifica de acuerdo con la salinidad 

y la tempe~atura; siendo mayor cuando se incrementa la concentración de sales y 

disminuye la temperatura. 

Cuando un ray~ de luz solar i.:,cide en el agua del mar, parte de sus: radiaciones 

son absorbidas y trari~for;.'3da~ ~fl calor, y la otra parte es dispersada por las 

propias. molécUlas del agua, así como por las partículas en suspensión o por los 

microorganismos que viven en ella. 

La luz solar está formada por radiaciones de diferente longitud de onda que 

constituyen el espectro visible, también llamado arco iris. Estas radiaciones son 

absorbidas, de manera distinta, por el agua del mar. Así, las radiaciones rojas y 

anaranjadas del espectro son más rápidamente absorbidas que las verdes, las 

azules y las violetas. Esto provoca que en aguas profundas el extremo rojo del 

espectro esté ausente mientras el verde-azul se hace más visible . 

.,....,....,....~ ,....O"N 
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Cuando el agua del mar contiene pocas sustancias en suspensión o pocos 

organismos, las radiaciones azules son las que penetran a mayor profundidad, y 

pueden llegar a los bordes inferiores de los bancos continentales a 400 metros. En 

las aguas con turbidez, son las radiaciones verdes y amarillas las que más 

profundamente pueden penetrar, llegando las primeras a 200 metros, y las 

segundas a 100 metros, mientras que las rojas-anaranjadas y las violetas 

solamente alcanzan, cuando mucho, los primeros 20 metros. 

Las mayores profundidades a las que se ha registrado transparencia, es a 700 

metros en el Océano Atlántico, a 800 metros en el Mar Mediterráneo y hasta a 950 

metros en el Mar Caribe, pero el promedio de la penetración de la luz se ha 

calculado.en 200 metros. 

Esta dispe;~lóll d~d~s ra:díaC:iJ~e~ llJ~inosas es más intensa cuanto mayor es su 

longitud di:i¡og~~;·:.16;··;cí!Jt3:~e(tr~~lls~~ a su vez, en una menor capacidad de 

penetraC:iói}'eb3.eJSl;¡'~~O,;.~~I :agua ·(jel i m8,~.p •. e.f1 cuna 111~r,ior,transp~renci:=t. de ésta 

para aqi..iellas. raciiádones.>'.A1 ··absorberse das:· radiaciones\"desapar~ce la.'zOna rojo-
. : .. e,;.'·:·.·>- -.;;.::.' .'-'>'.~_,;·:,.:. <~«·; .:-::;:~--< ... _ - -. · -:. · /: -< ·: ·:<';.\;::·,.· .,•::::-:.<~~,,;; ::··,:f>,~- .:j.:·::-.::>. ·_:;~·;:::\'.:.··~;.://~_.'-i.{i:'(: ,:.<' ~,::0 : •. '~<. / __ : .. - : : 

anaranjada_ del~·.espectrci .s.olar, y así se;comprende~por/:qué-_;el/agua•·.del mar 

presellta·;_,;:, i6'1lo~~lJicuando se observadeidearrib¡¡¡. ;-:~ .. - >·;; ... 
_-:::,o.:_•-·-.::;--;:-~':·' -~·-- ::-. '=·J··---"-o!-'_:.:..--'-;· '-"'~ -, o -

- : . ~ -.:':'._: ~ ,. ··- ._, ·-'~ -, _- .. :·· ·. :·· ' 

menor cantidad . ele• partículas ·en suspensión y microorganismos planctónicos, por 

lo que seha afirrnadoque el azul eis ~1c61~rde los desiertos del océano abierto. 

rr--- .-..... .- ,..., ':: ;·~.r 
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Cuando la cantidad de dinoflagelados coloreados aumenta en el agua del mar, y 

llegan aun a existir diez millones de individuos por milímetros cúbico de agua, 

forman lo que se_ conoce con el nombre de "marea roja," al transmitirle esta 

coloración al agua. 

La cantidad de materia orgánica que contiene en suspensión el agua del mar hace 

que la intensidad de la luz decrezca en el sentido de su propagación, debido a que 

es absorbida por estas partículas; a este fenómeno se le llama coeficiente de 

absorción o de extinción de la luz, y es el que proporciona la correspondiente 

transparencia del mar. 

=--~::.=-:::::=:-:::-:~:'o'. _ _;_:.;;:~ .... ~e-------·_:-~-· O l"l"lWo-1 
EU~OTICA f 

zc:w.a.. J=ÓTICA ---- 100 l 
Dl~ÓTICA ! 

. ---------------------~ 
ZCN-\. Al'ÓTICA f 

1 
____ 4oocj 

~°'"""'" ."'91S'J. 1 
f 
1 
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~ 

FIGURA 4. Penetración de la luz en el agua del mar. 
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Tomando en cuenta la penetración de la luz en el agua del mar, y los efectos que 

la turbidez, producida· por las sustancias en suspensión y los microorganismos, 

puede te11er_
0
sobre.

0
dicha_ penetración, el mar ha sido dividido en varias zonas 

sucesivas: -la pri~e~<:! ~e extiende desde la superficie hasta unos 200 metros de 

profundidad y recfb~ Eii nombre de zona fótica, que se subdivide en dos estratos: la 

zona eUfótica, del-los O_a los 100 metros aproximadamente, y la zona disfótica, de 

los 1 00 a los· 200 metros más o menos, pudiendo llegar hasta profundidades de 

1 000 metros. 

La segunda es; 1a:'zona afótica, que comienza a los 200 metros y se extiende hasta 

los 4 000 met~6~'de profundidad, en donde se encuentran aguas que no reciben 

ninguna luz, y-la'ú;,ica que puede existir es la producida por algunos organismos 

en el fenómeno llamado bioluminiscencia. 

Todo lo anterior ha llevado, en los últimos años; a obtener un significativo progreso 

en el estudio del comportamiento de la luz en loscC>~~Mo~~-'.33 

e) Propagación del sonido en el mar 

En el agua, los sonidos se propagan con · mayor.·~rapidez y menor pérdida de 

energía que en el aire; las ondas sonoras y ~ltra:~'(>r{6';<:J~ S"etl""i:insmiten en el mar a 

una velocidad entre 1 400 y 1 600 metro~,"p'b;;~~9-iJr1~0, '.mientras que en la 

::::s:e~:~a e~:::~d::I d~;r~:a:ea:~bu:~{j¡{~~~W~t~:t ::r d::~~~:o~eE:~e:: 
reducir a Lin menor volumen, por lo}que la.absorción' de las ondas sonoras es 

mínima, contrariamente a lo que suC;eé:ie en° 0

la;atÍtÍósfera, en donde los sonidos se 

absorben a di~taiicias muy C::cir1:as. 

33 Alonso Martínez, S~nc:Íra, op. cit. Nota 32, p. 274. 
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Por las características del agua del mar la velocidad de propagación del sonido 

cambia de acuerdo con las variaciones de temperatura, salinidad y presión. 

Cuanto más altas sean estas caracteristicas del agua, tanto mayor será su 

velocidad. Por ejemplo, en agua dulce, a una temperatura de 30°C, es de 1,509.6 

metros por segundo, mientras que en el agua del mar, con la misma temperatura, 

pero con una concentración de sales de 35o/o, será de 1,546.2 metros por 

segundo. 

Los oceanógrafos han estimado que cuando la temperatura aumenta en un grado 

centígrado, la velocidad del sonido lo hace en 2.5 metros por segundo; si la 

salinidad se incrementa en 1 º/o, la velocidad presentará 1.4 metros por segundo de 

más; y si la presión sube 1 O atmósferas, al bajar 100 metros de profundidad, el 

sonido registra 1.8 metros por segundo de ascenso. 

En los primeros 50 metros de profundidad se encuentra que la acción de la 

presión sobre la velocidad del sonido es minima, y como la temperatura suele 

mantenerse constante, el incremento de la velocidad del sonido es poco, a menos 

que se presente un cambio de la temperatura, lo que ocasionará una variación 

proporcional en la velocidad. Por debajo de los 50 metros y hasta los 300 metros, 

la disminución de la velocidad es rápida por serlo también la de la temperatura; 

pero a partir de esta profundidad la acción de la temperatura es contrarrestada por 

el aumento de la presión y de la salinidad, y esto se traduce en un crecimiento de 

la velocidad, el cual se acentúa conforme se acerca al fondo, por ser dominante en 

este estrato el efecto de la presión. 34 

34 lbidern, p. 283. 
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d) La actividad de las aguas oceánicas. 

Es difícil observar el movimiento ondulatorio claramente individualizado de las 

olas, pero en alta mar, y sobre todo en ciertos días de calma, se ve como la 

superficie es recorrida por una ondulación, que presenta elevaciones llamadas 

crestas y depresiones denominadas .valles. Estas crestas y valles se propagan con 

regularidad, en líneas paralelas,· ~.lJe.determinan el ascenso y descenso de las 

embarcaciones, que se müeven·con ritmo pausado y solemne. 

En los estudios•de 9~~#~,~~Sfl~bse =nsideca teóM=mente a las olas como 

una forma ,suá:ve2y;isimétrica ql.Je.•puede'· ser descrita aplicando el modelo de "· .· .. , . . ..... '.-o," ...... , . ' _,. . . . ." ' .-.-y-· .. -;•;. 

propagación electroma'gnética;·'per6·én'érmar el oleaje presenta gran diversidad 

en forma; tall'l;;¡fic;.~Jri:i~~~id~d; l5i;;embargo, para facilitar su estudio se distinguen 

dos tipC,s;·~~ir1cSipar43~ .\:¡~{ondas o, de olas: las libres y las forzadas, u olas 

propiarr;i;;nt'e cih::ti~!S.· 

La ol~ librE!·.·/~2;,,l:>ié'ri llarnada pura, se produce por causas ajenas a los vientos, y 

el fuga~ do~di;; !5~~origin~ se localiza lejos del punto donde se presenta, por lo que 

cubre área~ e~S'n~~~· d~I .océano.· 

' <:- ~' - --

En cambio, las, Olas fórzadas o · de gran longitud de onda son causadas por 

intensas depré~ic;n~s atr;,o~féricas acolllpañadas de vientos activos, y se localizan 
..= - ~ -- , •• - -~-- .;_-• ...:\_ - ·-- . . ·- - ·-- . -· - - ' -

en un sector recjücido del mar. 

,, 

Actualme11te; .el lugar en donde se considera que las olas libres alcanzan su mayor 

altura es en el _Océano:Antártico, donde se producen olas de 30 metros, mientras 

que las ola~ 'm'á~ altas que se han observado en el Atlántico no rebasan los 20 

metros; ·siendo aún más bajas en el Pacífico. 

.--------------------...,,.,_,,..... ..... ~ ,...~\<JI\J 
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CRESfA 

Lt~C7_L_1~ 
NIVEL DEL M-0.R J i Amplitud 

• i de la ola 

: ¡ 1 

L v~;~d 
---dQ tia ola.------........ 

FIGURA 5. Características de una ola. 

En el Mediterráneo no ·exceden de los 8 metros y en el Océano Índico apenas si 

se producen durant~.E!1\J~r?'Ji6.01as de 2.5 metros de altura, pero como la longitud 

de ellas es, por: lo gent3r~I • ...;,uy corta, resultan molest~s para la. navegación. En 

relación COQ el C,t¿oÚ:i~c)/ae • ofas, las . forzadas, tambiérlr crinsideradas como olas 

comunes, ·se obs~n'.t~~ que éstas producen cambios ,ien la superficie del mar 
- ' --- ' - -- ,__ -~ _.;, - -·- . --::._'.'." ..:_.: - .. - - .· o"' -·o!'--""'"""-- ,_ -··- --

conforme .•. se 'acentúa'~1a{acción de los vientos. que las\forrnan, aumentando su 

altura en 30 cenHinetr~s ~or cada milla por hora que tien~ el viento de velocidad. 

Generalmente, el mar presenta por las mañanas una superficie tersa y por esto se 

le llama mar llana o mar calma, pero al presentarse la brisa se produce una fina 

rizadura en la superficie, formada por diminutas olas, que la convierter:i en mar 

rizada. El periodo de tales olas es muy débil. La velocidad del viento es superior a 

la de las olas y, así, resulta que éstas disipan la energía creada. Si el viento 

aumenta, los rizos se convierten en olas pequeñas, cuya longitud y altura 

.,..~.--~ .-.'ON 
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aumentan también; Si sigue incrementándose la velocidad del viento, la altura de 

las olas crece más rápidamente de lo que permite su longitud, produciendo un 

oleaje_ cuya_ importancia y extensión dependen de la velocidad y la duración que 

tuvo .el vierÍto que originó el fenómeno. Así, las formas en que se presentan las 

olas comünes en los mares son muy diversas, por lo que se hizo y se adoptó una 

clasificación' internacional de las olas, creada por el vicealmirante inglés sir Perey 

DoÚglas(.1876-1939). 35 

Como una variación de estas olas comunes se presentan las "olas internas", que 

se mueven en las capas localizadas por debajo de la superficial y que se producen 

por cambios en la densidad del agua que forma estas capas. Su velocidad es 

menor que la de las olas superficiales, alcanzando de uno a 6 metros por hora, por 

lo que es difícil percibirlas, sobre todo cuando el mar está agitado; sólo se puede 

notar su presencia cuando está en calma. 

VIENTC 

\. aa2 2.S millones: de kil6rner= • 

FIGURA 6. Energía producida por las olas y las corrientes. 

35 Ibídem, p. 295. 
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TABLA 2. Intensidad de viento. 

Velocidad 
Oleaje Viento 

(m/seg) 

Liso 'Tranquilo jo- 0:5 

Rizado Brisa leve 1.5 - 3.5 

3.5- 5.5 

5.5 - 8.0 

'ªº" 10.5 

.•1112.0.- 20.0. 

25.0-'30:0 

Excepdonalmente 

borrascoso Huracán 35.0 a+ 
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TABLA 3. Altura de olas. 

Al disminuir el viento, 

la agitación del mar Altura de las 

subsiste durante Denominación del mar olas 

cierto tiempo, Mar (en metros) 

número 

o Clama o 

1 Rizada 0-0.1 

2 Marejadilla 0.1-0.5 
' 

3 Marejada 0.5-1.25 
,' 

4 
,· 

1 
Marejada flJerte , 1.25 _..;_; 2.5 

5 
1 

Mar gruesa .. ,2.5-4.0 
' 

6 I · ~.ª~ rt,1uy,grues~ ,4.ci-6.0 ... 

7 1 Arbolada , 6.0 -:---- 9.0 

.. ·· .. .· 

8 Montañosa 9.0----" 14.0 

9 .Enorme Mayor que 14 

"('T:'f:"T'"' SON 
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e) Intercambio de calor y acción del viento 

La energía está representada por el intercambio de calor que se realiza entre el 

océano y la atmósfera. Dicho intercambio, es el responsable de que existan 

diferentes temperaturas en los polos y en el ecuador, y a su vez, este 

calentamiento diferencial es el que ocasiona la circulación de las masas de aire en 

la atmósfera y de las aguas en los océanos, lo que provoca que la temperatura se 

mantenga más o menos constante en las diferentes regiones de la Tierra. 

Tomando en cuenta la temperatura de las zonas ecuatoriales y polares, la 

temperatura promedio del aguai,oceánica es de 3.8ºC. En el hemisferio sur, la 

superficial es 1 ºC más ~li~rit~ de la que presenta el hemisferio norte; sin 

embargo, las temperaturas del hemisferio sur, para cualquier latitud, son 

generalmente más bajas que las correspondientes a la misma latitud en el 

hemisferio norte. 

La radiación solar atrayiesa directamente la atmósfera sin ser absorbida hasta 

llegar a la superficie'del planeta, donde los continentes y los océanos la absorben; 

como estos últimos o6uparÍ,el 70 por ciento del globo, la mayor parte de la energía 

que p~oviene .d~I Sol s~ ftja.(3111~·.superfici~-d~I rTlªr y es esta radiación absorbida 

:1:~:•±if~;S~~I~~i:irtJiZffft~fü'.º!~~~:i~~=~i~ :: :~1~r:~ªt:::::~º~ste 
. -' - -- ' ' -- --- - _'.__._+_~.~:~¿.,~::~. ,:.'_.,~'-•-· ~:.~~~'~,~~-~: :¡~ - --~ 
,, -~-~=<- .. ,- ;x,, -_, ---· -

Otra -forma de-:_interearTl~io de calor entre el --océano y la atmósfera resulta de la 

evaporaciór¡ de agua· efe la superficie oceánica lo que produce calor en una 

cantidad de'eop c;aic:>rías'por-cáda gramo de vapor de agua. Este vapor, una vez 

que deja la superficie del mar, asciende por el aire libre hasta que se condensa en 

forma- de lluvia generándose las tormentas. 

trr..-.r--:-- ,.....,:JN 
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La velocidad del viento provoca que la evaporación en la superficie oceánica se 

intensifique rápidamente y esto hace que se eleve la energía en la atmósfera; esta 

ene_rgía ·aul'Tl_entada genera las tormentas; a medida que avanzan las tormentas 

aumenta.··1a .. evaporación, lo que proporciona más energía para gestar más 

tormentas. 

Este proceso de regeneración de energía es uno de los factores de la formación 

de las catastróficas tormentas tropicales llamadas huracanes, en el Océano 

Atlántico, y tifones, en el Océano Pacifico. 

FIGURA 7. Zonas de ciclones. 

La escala Marítima .de Vientos,. es una propuesta hecha por el almirante inglés 

Francis Beaufort (177 4:1857f, • .en donde los coloca, según su intensidad, como 

sigue: 

..,,.,.,.,.. .... - '"'.ON 
~Af,Ll\. U'E. -O'fü.G°RN 
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TABLA 4. Escala Marítima de Vientos. 
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3. Casos análogos 

De acuerdo al proyecto arquitectónico y a su función, se encuentran dos casos 

semejantes a la idea principal escogida (Sala de conciertos flotante). los cuales 

son: 

a) Teatro del Mondo, (1969-1970) A/do Rossi, Venecia, Italia. 

b) Pabellón flotante, (2001) Maki & Associates, Groningen, Holanda. 

Cabe aclarar que no todas las características de estos proyectos tienen que ver 

con el análisis arquitectónico, ni con el desarrollo en relación a su diseño 

iconográfico; sin embargo, en cuanto a su función itinerante y flotante, sirven como 

referencias en cuanto a su fabricación, estructura y uso. 

a) Teatro del Mondo, (1979-1981) A/do Rossi, Venecia, Italia. 

Durante los carnavales populares, el teatro flotante da la impresión de una 

simplicidad formal y colores audaces. Construído de madera (basado en los 

orígenes de Madera que existen en Venecia) y andamios de hierro conforman una 

estructura temporal, que se ha convertido en el proyecto más famoso de Aldo 

Rossi y posiblemente el edificio más importante de Venecia. 

Construido de 1979-1980 para la Bienal . de ·Venecia, . el Teatro del Mondo, 

personifica las ideas de. Rossi acerc:.3 cj~~ la. •ªr~t1i;~<?~Ú~a. :perC> su solución 

sobrepasa ··la . imaginación ... Este teatro no,:es.:Un •lugar: únicamente para ver 

actuaciones, sino que también es. un espacio para .obs~rv~~ y ser observado . 

'J'r:'"'!"<:< CON 1 
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El edificio está constituido por dos niveles, en el interior se encuentra el escenario 

en el centro de los asientos. Aproximadamente en planta ocupa 15x15 m. y de 

altura 20 m.36 

·-

'tE ¡1~!:!Jr..,. 

~ ;;:¡! 
,~¡j}:¡ _ 

. .!iiil 'J 

FIGURA 8. Plantas arquitectónicas y Fachadas de Teatro del Mondo. 

36 Rossi, Aldo, ·venezia Ana/oga", Teatro del Mondo a Venecia. http: //www.andreas-

praefke.de/carthalia/index.html. 
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Además de funcionar como teatro, es un objeto suspendido en el agua. Los 

espectadores se vuelven parte del escenario, mientras que la ciudad de Venecia 

se dibuja a _través de las ventanas que se abren en los balcones superiores. La 

inquietud ocurre cuando la gente se sienta en áreas en donde se dan cuenta de 

los botes y barcos que pasan junto a ellos y del reflejo del edificio sobre la 

superficie del agua.37 

FIGURA 9. Vista principal del Teatro del Mondo. 

37 ldem. 
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·~'~t.::r-·~:-.--=;-· 
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FIGURA 1 O. Vista desde el muelle. Teatro del Mondo. 

FIGURA 11. Vista aérea de Teatro del Mondo. Apreciación de escala y proporción. 
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FIGURA 12. Vistas interiores del Teatro del Mondo. 
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b) Pabellón flotante, (2001) Maki & Associates, Groningen, Holanda. 

En el espíritu de la tradición holandesa, el arquitecto japonés Fumihiko Maki 

proyectó un pabellón flotante de hormigón con un toldo en espiral que puede ser 

utilizado para alojar una gran variedad de espectáculos, desde conciertos y obras 

de teatro, hasta recitales de poesía. 

FIGURA 13. Vista de la doble estructura helicoidal del armazón que soporta el 

toldo de lona. 
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Las palabras clave que inspiraron esta creación, son: "silencio, espacio, 

movimiento, sueño, juego, agua, cambio y libertad".38 

Está.· fabricado con una lona· de poliéster traslúcido tensada sobre un armazón 

helicoidal doble de tubos de acero y cables. El toldo está unido a una gabarra de 

150 m2 de superficie y un interior de 2.8 m de profundidad que alberga también 

vestuarios, baños y almacén para uso de los actores. 

FIGURA 14. Forma que está sujeta a la estructura interior de tubo ligero de acero 

tensado con precisión mediante cables de acero. 

38 Phyllis, Richardson y Dietñch Lucas, Grandes ideas para pequenos edificios, 1ª. ed., Barcelona, 
Ed. Gustavo Gilli, 2001, p. 196. 
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El público puede sentarse en la misma gabarra o en bancos de chapa de acero 

perforada, que también pueden inclinarse para convertir todo el barco en telón de 

fondo. Al navegar por los canales, la silueta flotante parece un espíritu que se alza 

entré la neblil'"la·F:39 · 

Este elemerito es iluminado para las representaciones nocturnas, su forma asume 

el aspecto• é:le uh caracol. 

FIGURA 15. Alzado lateral y posterior. 

FIGURA 16. Pabellón multifuncional realzado por la lona ondulada del toldo. 

39 Phyllis, Richardson y Dietrich Lucas, op. cit., p. 199. 
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4. Metodología 

4.1 Para la realización de este proyecto, es necesario analizar un 

sistema de signos icónicos relacionados con la música, debido a que 

es considerado como lenguaje universal y se relaciona directamente 

con la propuesta de una sala de conciertos itinerante. 

4.2 Por medio de este sistema, elegir un símbolo que se identifique con 

el proyecto y diseñar en base a la transformación de los elementos 

principales del mismo para convertirlo en espacio arquitectónico. 

4.3 Realizar diferentes pruebas de diseño bidimensional y tridimensional 

para observar la calidad, escala y proporción de los espacios. 

4.4Establecer un criterio estructural que permita una forma libre del 

elemento flotante; tomando en cuenta los diferentes sistemas 

navales de diseñO: ·.·· 

4.5Realizar> una distribución de espacios arquitectónicos dentro del 

proyecto y ~~~iderar lo~• posibles sistemas climáticos aplicables. 

4.6 Desarrc:iUo ·del d.iseño arquitectónico. 

'f"'S:.:: CON \ 
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CAPÍTULO IV. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1. Memoria descriptiva del proyecto 

Para la realización de este proyecto, es necesario analizar un área específica que 

tenga una relación directa con el uso y función de este icono; por lo que el 

desarrollo conceptual depende de su significado e imagen que demuestren su 

forma espacial. 

En este caso, en base a varias opciones. de. uso para este icono, se llegó a la 

conclusión que el área de la música, es un ejemplo concreto, en lo que se refiere a 

transmisión de significado, ya que es .é::onsiderado como lenguaje universal, y se 

logra identificar de manera más sencilla en cualquier parte del mundo. 

A partir de esta área conceptual, se desarrollará un esquema de formas y 

símbolos que se identifiquen con la música, para poder establecer un elemento 

TF~{!~ ~01\J 
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que contenga características específicas y logre transmitir ese lenguaje por medio 

de su forma. 

El uso que se le dará a este elemento, es el de una Sala de Conciertos, en la que 

se escuchará música proveniente de cada lugar al que visite, para darle un 

carácter universal y demostrar la fuerza simbólica de esta representación musical. 

Además de ser un icono atemporal, es decir, que no pertenece a una época 

específica, sólo transmitirá por medio de sus formas más elementales a la música. 

Es importante mencionar, que una de las características principales de este icono, 

es el sistema de traslado flotante, para que logre desplazarse a lugares diferentes; 

por lo que, es necesario considerar la estructura marítima, así como la teoría de 

flote, que servirá de guía para resolver y diseñar la forma del cascarón que 

mantendrá en equilibrio y en superficie al mismo. 

Dentro de este esquema y desarrollo en base a bosquejos y maquetas, se 

encontrarán dÍversas líí-1eas rectoras y se obtendrán similitudes gráficas. 
~-' ·: .. ·:···;'':• .:· .',-. 

Existen varios sí1T1bÓlos ; que se relacionan directamente con la música. A 

continuación,' se! ~f"IJ~cia;~;., Ías más importantes y se analizará cada una de ellas 

de manerl3 9r:áfiai':·y~c<:í;,2~í:>tuai 
, • - r --· -~-,~.-: ';:;:: -- • c:r-:. :··»- _.,, .,-- .. ~ -. " ·-

'~; .. . - .,. · --- :.::.~r;_._~c:;_>~~~-

Uno de jc)g' s·ímhoíos imé:s' espeicíficos de la música, es la nota musical; sin 

embargo,,existeí{varias re.presentaciones de la misma, las más conocidas, y con 

las qu~ ~~ pci¿jf-¡~ eri't~b1'3r ur"l diélogo dire~o< con el incfi~icjuo,. son las siguientes: 

Las forrÍlas básicas de la note;; musical se destacan en su movimiento, ritmo y en la 

simple~a dE:l t~s cuE:lrpos que la conforml3n:.círculo ylínea recta. 

"T"t';'(°'"fTt:"" nnJ\1° 
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FIGURA 17. Notas musicales. 

Existe otro símbolo que puede considerarse como un icono de la música, pero que 

pertenece a un tiempo específico antiguo: el fonógrafo, en donde rige la forma 

cónica y ayuda a percibir mejor el sonido. 

.---------- ------ -----
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~ii~~if ~~l~\~~:}~~~~~~~-~~~~~~~i~~~~ 
FIGURA 18- fonógrafo. 

Es posible que este elemento sirva de base para crear un icono, sin embargo, 

pertenece a una época, y establece una forma común utilizada. por varios 

instrumentos musicales. 

Por medio de esta imagen, .se hizo un análisis a nivel conceptual, en donde se 

retomaron las foITl'las 6asicas del sí~b~lo en cuestión. 

TESIS CON 
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FIGURA 19. Modelo 3d de fonógrafo. 

La mayoría de las vistas de este elemento, resultan ser obvias, en cuanto a forma 

se refiere, en donde el arco predomina, así como la ascendencia de su tamaño. 

t--· 
l J .. 

FIGURA 20. Vista aérea de modelo de fonógrafo . 

..-----·----·--~ 
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Es importante resaltar que el proceso de diseño no es el de simplemente copiar 

las formas existentes del elemento, sino convertirlas en líneas que al deformarse, 

produzcan el mismo efecto de reconocimiento. 

FIGURA 21. Vista de frente de fonógrafo. 

Un ejemplo claro, se puede ver en este modelo (Fig.22), en donde a pesar de la 

deformación que presenta, se aprecia la forma de una nota musical vista de un 

costado. 

En relación a las líneas que predominan en las notas musicales, se experimentó 

con un . m_odelo.~ que o. podría "resporider.· a_, estas ·,características•; (Fig. '.23, : Fig;24, 

Fi9 .2s, · Fi9~2B>·•··~n ~F9lie>ci~( .. i31~~E3Ílto}C:~Mtrk1:;sa6f~sa1 íiin;<:ios '9rar1cie5' br~zas 
que albergabarl a un programa arqultectónfco'ci~ter'minclcic:>f en ei" que l;:,s espél'cios 

se conect.,;_ban ¡:j Una sala cehtr~I; sin. embargo, ¡;{¡ ~nsid~rar~~ .·la ~i'rri~le~a de su 

forma y el si~teÍTla de flote; se ~btLivo. un' elemento e~ ci~nde el dise;fio era .casi 

nulo y no entablaba l..mdialogO dir_ecto con la mÚ~ica. 

FALLl\. DE ORIGEN 
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FIGURA 22. Vista de costado de una nota musical. 

programa arquitectónico determinado, en el que los espacios se conectaban a una 

sala central; sin embargo, al considerarse la simpleza de su forma y el sistema de 

flote, se obtuvo un elemento en donde el diseño era casi nulo y no entablaba un 

dialogo directo con la música. 

FIGURA 23. Modelo 3d espacio central. 

f r¡.-r. r-~.-: r·-i'..=;f~ 
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FIGURA 24. Bosquejo de estudio (planta y corte). 

FIGURA 25. Bosquejo de estudio (programa arquitectónico). 
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FIGURA 26. Modelo 3d espacio central con dos brazos. 

A partir de este fallo, se hizo más énfasis en diseños más armónicos y con ritmo, 

que caracterizaban al sonido, en específico, porque es un concepto más general y 

transmite la verdadera fuerza del concepto música. 

Al igual que los primeros trazos, ideas y modelos, se analizó al sonido en tercera 

dimensión, y se llegaron a varias propuestas espaciales (Fig. 27). 

FIGURA 27. Modelo 3d espacio sonido. 

T~n ... ~ ··~:·:~~·~·~~ 
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Una de fas características principales del sonido, es el de permanecer siempre en 

un rango específico o línea intermedia, manteniendo fa forma curvilínea de la onda 

sonora .. Y en donde se puede hacer una comparación gráfica entre el cuerpo 

sumergido y el cuerpo vacío de un elemento flotante (Fig. 29). 

A 

_L 

FIGURA 28. Gráfica del sonido. 

1 

J<:::::~::;\.~f;;~~:_ -'""cr . .A••llll!!-...~;~..,.·,=z;;;¿:=. -.. ..-'.' ,-.,-· 
f ~,:.:;.. ' ·.}.,_ .,c;«J 

'...?11..,-~ ·~ '··""":"---'-··"--=--~--. -~~ ~~ • ..,-: .. ~_4.(• 
1 ·- ·, ·" "'"'-r··l '"" '' 

FIGURA 29. modelo comparativo del sonido. 

De acuerdo a este bosquejo, se esculpieron modelos que tuviesen relación con el 

principio de espacio sumergido y ·Visible; en donde se fe da más énfasis a fa 

armonía y al movimiento del sonido,, tratando,.-de'.el'1contrar una forma que sea 

estética y que al mismo tiempo, sea e8uilibrada ( Fig. 30, Fig. 31, Fig.32, Fig.33, 

Fig.34, Fig.35, Fig.36, Fig;37). 

'!'..,.~·~· .--.ON 
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FIGURA 30. Bosquejo de modelo 1. 

FIGURA 31. Maqueta de modelo 1. 
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FIGURA 32. Bosquejo de modelo 2. 

FIGURA 33. Maqueta de modelo 2. 
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FIGURA 34. Bosquejo de modelo 3. 

FIGURA 35. Maqueta de modelo 3. 

TSS.'..~' r;oN / 
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FIGURA 36. Bosquejo de modelo 4. 

FIGURA 37. Bosquejo de modelo 5. 
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Una característica principal, se presenta en el diseño arquitectónico; desde 

tiempos antiguos, la arquitectura ha tenido cierta relación con la música, como por 

ejemplo, la pirámide de los nichos fue diseñada en base a las notas musicales y a 

sus razones melódicas, que a su vez, tenían relación con la sección áurea (Fig. 

38). 

TodaclosdirnC1onllionoce11n rTIQfros 
rnano1SdG1 loisctroeoorc:ionCil•enfTG() • 

Proporcionocquo no <1pK1«irnan o lar 
arTnOniasfT1.J.ic:alci.sfunda"1Qntaloc 

5!:'.1 EGt=0.J'$= diatic.earón cuarta 
C> 

S=BC=a:J=0.618= d1apenhoquinta 

EF=O .S = diopacbn octavo 

/,1--------·· 
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La forma global.., encuonln:a polfodaf'T'IQnfQ QM doc 
fñQngulom;prlagóñc:onde modo rirrilarol Ca.tillo de 
Chichen tbO V la gran pirárrWdo dG Egipto (vilooM l<1 
elcuaciOn). &iftn -ñ•• de irg,lac:ionesOureasanlra 
oQf Plano dol hrTS>lo on la palklo ILID<Qriorv lo piréirrido 
em::alonada DObNi la que aa rTUecho(u>GiaD111 '811 plano. 
Jo c:onllruc:ciOn d.g, la •c:c:ión éiurea a la iEquialdo V 
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FIGURA 38. Representación melódica, pirámide de los Nichos. 

La mayoría de los estudios de bosquejos y maquetas realizadas, tienen la forma 

de una razón melódica, de acuerdo a las longitudes de onda del sonido, que a su 

vez mantienen una proporción áurea (Fig. 39). 

'T'l('~I2 CON 
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FIGURA 39. Bosquejo de estudio sección áurea. 

Como resultado de este análisis conceptual, la forma más cercana a este principio, 

fue el modelo 5, que mantiene sus líneas rectoras en armonía, así como también, 

el criterio de flote, en donde existe simetría y proporción. 

En lo que respecta a estructu~a./se,sóstie~e·~¿r_medio de una columna vertebral 

con costillas tr~nsv~r$ales y longitudinale~\:::urvilíneas y rígidas que le dan solidez 

al elemento (Fig.40)~ 
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FIGURA 40. Esquema general de la estructura. 

En base a este modelo, se armó una maqueta en tercera dimensión con alambre y 

pasta moldeable, para analizar el espacio interior de la estructura, así como su 

sistema constructivo y funcional (Fig. 41,Fig. 42, Fig. 43, Fig.44, Fig.45, Fig.46). 

'T"'""'~.; c;ON 
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FIGURA 41. Maqueta de alambre (estructura de costado). 

FIGURA 42. Maqueta de alambre (estructura de frente y vista posterior). 

JT.1r"Trt ~Q_l\J 
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FIGURA 43. Modelo 3d de estructura principal. 

FIGURA 44. Modelo en planta 3d de estructura principal. 

----------~ 
TES-~:; c:Q~\I 

FALLA DE ORIGEN 



74 

FIGURA 45. Modelo 3d de armado en estructura principal. 
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FIGURA 46. Modelo 3d de costado de estructura principal. 

FIGURA 47. Modelo 3d de vista interior de estructura principal. 
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2. Material de construcción 

El material más conveniente para la construcción del proyecto, es el acero naval 

que se utiliza en la mayoría de las embarcaciones actuales. 

A los aceros navales, se les exigen determinadas propiedades físicas y 

mecánicas, tales como: 

- Resistencia a la tracción y a la compresión 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la corrosión 

- Buena plasticidad 

- Correcta soldabilidad 

El empleo de este tipo de acero en la construcción, presenta las siguientes 

ventajas y desventajas: 

Ventajas 

Posee una alta resistencia, se puede construir la.embarcación por métodos muy 

diversos y su costo de producción es relativamente bajo: 

Desventajas 

Es atacado por 1a·carrosión, locualimplicaque.laconstrucción requiera.deun 
- - • - • • •• -·- - •• - ' • - '·· ,. "·- -·; •• • ••• - ;_~. - - • ' ' • « • 

mantenimiento en.forma periódica, alta corÍductividad.térrnica yaé'Ustica y posee 

alto peso específico. 

f TE:.Sl:: GON 
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Además del acero riaval común, se están empleando en la industria aceros 

navales aleados que se obtienen añadiéndoles elementos como: Mn, Ni, Ti, Va, 

etc., que PE?rniiten:daí-le elevadas propiedades mecánicas.40 

Otro de lo~o:~~t~riales secundarios en el proyecto son los paneles o mamparas 

longitÚdinalé~;y't~ansversales metálicas, utilizadas como separadores de espacios. 

Los 'pisós·~éri'.que está dividido, se construirán a base de planchas metálicas 

forradas . de madera de linóleo y de hierro con nervadura de relieve, que 

descansan sobre vigas metálicas transversales aseguradas a la estructura 

principal; el armazón longitudinal que servirá de soporte a los pisos, será fabricado 

de metal y se conectarán a lo largo de la estructura. 

a) Distribución interna del casco 

El doble fondo del cuerpo flotante, es una estanca o espacio destinado a mantener 
,. . . ,., 

la reserva de flotabilidad y aumenta la resistencia estructural del casco.· Estará 

reforzado con un forro exterior e interior extendidos y apoyados sob.r~·E;)I :c.:lntÓ de 

la columna o quilla principal, formando celdas o espacios que sirven para recoger 

la condensación y filtración de agua que pueda producirse sobre el forro. La 

subdivisión ~e;¡s,.ventajosa, ya que cualquier vía de agua por accidente, colisión o 

varada, que:origine rotura de planchas metálicas, traerá consigo la inundación de 

alguno. oalgunol:; compartimientos;' sin poner en peligro la reserva de flotabilidad 

del mismo:: .La finalidi3d de las m'ampara~. además de dividir espacios, es el de 

contribuir a Ja. re~i'Steni::ia 'estnictural del casco, y su impermeabilidad se obtiene 
·.·_<> ,_.,._ . ___ ,. :·:¡,. ~~'-•/;·! •""-~ -·:..: ,_ _:·. :·· ·-_,.o - :-· . -···. ,_. 

con sold¡adura;,'las~;;;¡tlertúras'nec;esariás.·como puertas y registros, etc. en la parte 

del dob1eifori'ci6'_{y ¿Li~r,to:de.rJ'láquina~. deben tener cierres herméticos; y el paso 

de estructur~l:; ·_(){8e> t~berías. y cables, son calafateados, ya que deben ser 

imperm~a,bl~s ~1'~9·¿~ ~ resi;t~rites al fuego . 
. -;-,-

···.'"·.. ·. '.·;" 

40 Arruti ltuÍTiotz, Fénx; l~gE!nie~o ria~al·y Capitán de Navío. e.GE. Nociones de arquitectura naval 
(teorfa del buque), s.e.; s;a;; M.éxico, 1968, p. 41. 
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Las mamparas de la parte superior, son de espesor ligero y en ellas se puede 

practicar toda clase de aberturas, sin necesidad de cierre estanco en puertas, 

registros y escotaduras para paso de estructuras y tuberías. Es necesario que el 

elemento flotante, contenga dos mamparas principales transversales, que son: 

1. Estanco de colisión 

Esta mampara se situará a no menos de la vigésima parte de ta eslora o longitud 

total del cuerpo, desde el extremo de ta proa de flotación. Tiene por objeto evitar la 

inundación producida por efecto de un abordaje, llega desde el fondo hasta la 

cubierta del último nivel, carece de puertas y de aberturas de acceso. 

2. Estanco de prensaestopa 

Esta mampara encierra las bocinas de los ejes de las hélices, situada en la popa 

de flotación. 

Las mamparas resistentes al fuego, son de acero y dividen al cuerpo en zonas 

verticales principales, a fin de evitar la propagación de un incendio ·y al mismo 

tiempo, facilitar su localización. 

Sobre ef doble fondo y en la. parte central del mismo, se debe situar un espacio 

que sirve para almacenar, por gravedad y provisoriamente, derrames de carga, 

agua de bodegas y filtraciones que luego son aspirados y enviados al mar por 

bomba de sentina. 

3. Túnel de la hélice 

Este espacio, debe ser abovedado, estanca, por donde pasa el eje del propulsor y 

que se extiende desde la mampara estanca de popa del compartimiento de 
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máquinas hasta el prensaestopa; este túnel es un pasillo que comunica el 

compartimiento de máquinas con el de calderas, además de alojar tuberías. 

4. Compartimiento de Máquinas 

Este espacio se sitúa en fa parte central ·del ?uerpo/ y limitado por mamparas 

estancos. Debido a que este elemento !5ª .maritef-tdré érí ~o'vi;nie:ílto pbr mecfio ·de 

un motor de propulsión, como cuafqúier em~arcación actual;' es necesario 

considerar el espacio ocupado por la ri{¡~ffia. · 
,L···.·. .', - ,: 

La máquina se encuentra montada s~bre tin asieir1t~ só'ri~Ó llamado bancada, en el 

que se hallan además, las máquinas auxiliares; bombas, dírÍa~os, etc.41 

b) Forro exterior 

El re!vestil11ien~o. ctue cubre al. esqueleto del casco, constituye uno de los 

elementos p~indipal~s • al. asegurar la estanqJeicfad del flotador, con la 

consecuenciá.ére' hacerlo habitable y contribuir·ª darle solidez con su re~istencia 
longitudi6;;!1~··tJria f~~ma ·.<=le! ~vitélr la accié>r{~efa c2ii-~o~.ión, esc9ri la aplicación 'de 

pinturas anÚ~rros.iv8s Y,<:lnticrl.lstantés.\ .· 

Este forro exterior.se.componede hiladas de planchas'(tracas),'que,aJo, largo del· 
--~~--°' - · :__.:,_;_....:,·.~:;.:i:~---~--.: :-;:...-_- :-:,<-_o~o-co-.:=-- ~ · -,--''?--· -

esqueleto se van éoloecindci á lo lárgo de la quilla. . . ',> 
.,:--

La unión d~ 'ªl'i' pl~l"IEl"las el~ l.líl~misma traca, o de lastra~s entre SÍ; .se hace a 

tope (const;Li~iób}'1i;a)?~~n E1ste tipo de unión, dos d;31~~;p1~6'C:~;~ se juntan,. y 

una teré::era pla'nc.ha o"éubrejunta se remacha a ambas,' para' estableé::er unión. 
; . ,_. 

' . ~~ •' '-~--: 

La unión d~l<:>~-~~~ffr~'ni~sque integran al casco,· se unen por medio de soldadura 

eléctrica, que··.adem¡f¡s c:je reducir el peso, supone economía de mano de obra y 

resufta,~és re~i;íi,;ílt:S ql.le el remachado, pues las planchas no quedan debilitadas 

por agujeros. 

41 Arruti lturriotz, .Félix, Ingeniero naval y Capitán de Navío. e.GE. op. cit., p. 47. 
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FIGURA 48. Unión de planchas. 

Otro de los materiales del forro, es el titanio, que se combinará con el acero, pero 

sólo en la parte superior o espacio muerto del cuerpo, que se colocará a base de 

placas soldadas: 

En lo querespecta·a la ventilación e iluminación natural, en el forro.superior, en 
. . ' . 

su mayorí~<:;;e colocarán aberturas que se cubrirán con cristales de filtración solar 

de un ef;pe;or'grue¡so fijos y móviles. -

Uno de los .·objetivos. del proyecto sobre. la forma, es el de generar, l.ma imagen 

trans~él;eiite?: ·~··.ligera en donde se apreC:i~ ~~ el espacio interior y al fi.,j;;~o 'tiempo, 

la sala de conC:ier1:os. 

El piso interior de los espacios principales, mantendrá un aspecto orgánico, así 

como también las mamparas verticales. Los vanos, aberturas y plafones se 

diseñarán tomando en cuenta los aspectos esenciales de las ondas sonoras y de 

la música. 
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FIGURA 49. Cubrejuntas. 

3. Programa arquitectónico 

De acuerdo al esquema o programa;·arquitectónico del cuerpo de mando de un 

buque común, dentro de su lógica: y;Broporción, sirve al propósito de proveer un 

adecuado alojamiento, a lo '!':l.~~ podría denominarse centro nervioso reuniendo 

en un espacio llamado pÚent~.~ los aparatos principales de gobierno. Ubicada 

sobre este, existe otra plataforma abierta o puente de señales, desde la que se 

mantiene comunicación visual con otros cuerpos en flote. 

En fas adyacencias del puente, una estación radiotelegráfica para las 

comunicaciones a distancia y, en un compartimiento o local cercano el cuarto de 

derrota. 

En el puente de navegación se encuentra la rueda de gobierno del timón, 

compás magnético, repetidor del girocompás, piloto automático, radar, indicador 
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de la corredera, sonador, mando de las luces de navegación, dispositivos de 

detección de incendios; gobierno del cierre de las puertas estancas. 

En el cuarto de derrota, se encuentran las cartas, publicación e instrumental de 

navegación.42Además del área de navegación, se tienen que considerar los 

espacios principales para el funcionamiento del cuerpo flotante, como: 

- Cuarto de máquinas central 

- Túnel de la hélice 

- Tanques de doble fondo 

- Caja de cadenas 

- Sala de calderas 

- Sala de bombas de proa 

- Mampara de abordaje 

- Guardacalor de calderas 

- Compartimiento de servomotor 

- Chimenea 

- Pique de proa 

- Pique de popa 

- Camerinos para personal 

- Servicios para personal (cocina, w.c., comedores) 

En lo que respecta a los espacios de proyecto arquitectónico, son los siguientes: 

- Escenario principal 

1 . Escenario posterior 

2. Proscenio 

3. Foso de orquesta 
\"- - ,·-·. 

4. Maquinaria iriferior 

5. Te'chÓ/C:jt,¡~~a 
a) EJ~rr;b~/¡rías 

42 Lewis, Edward, Barcos, 2.•. ed., México, Ed. Colección científica de Time-Life, 1981, p. 92. 
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b) Puente de iluminación 

c) Galería 

d) Pasarela transitable 

e) Extracción de humos 

- Superficies auxiliares 

1 . Sala de ensayo 

2. Cuarto de instalaciones 

3. Guardarropas 

4. Salas de espectadores 

5. Accesos exteriores y recorridos de evacuación 

-Servicios al público 

1. Taquilla 

2. Vestíbulo principal 

3. Cafetería 

4.W.C. 

Las.dimensionesy, formas general.es del e.scenario principal, junto con.la sala de 
' ·. ' ·. ' ' 

esµectadorE;?s,, setrazarán en base a la reflexión acústica y al volumen de aire por 

espe~tad,o'r: (871 o. rn3 por: espectador). 43
,. 

Se estima que lacap13cidad,tótal d~ ait::ljamiento de esta sala de conciertos,· sea de 

400 espectadores apri;;ximé!d~ment~, si'n bontar con el personal , de servicio a 

bordo. 

43 Neufert, Peter, Arte de proyectar en arquitectura, 14ª. ed., México, Ed. Gustavo Gili, 1995, p.419. 
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FIGURA 50. Plan de puente de navegación. 
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CAPfTULO V. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectónico consta de 1 O niveles repartidos sobre la altura total del 

elemento flotante, tomando en cuenta la repartición de cargas simétricas de los 

espacios. El pr,ograma arquitectónico, se desarrolla en base a requerimientos 

funcionales, dE! ~n¡,¡ sala ,de conciertos, así como los espacios necesarios para el 

funci6riamlentc:fdl:!1' 
0cUarto de máquinas y del cuerpo de mando de una 

embarcaciÓrí ~C>~ún;;tb..,.lán,dos~~E!n' cuenta las características de un buque, en lo 

que respecta a dimensión de espáC::ios necesarios para albergar a las máquinas de 

propulsiórL: E~{irrib~rtante n:iencibn~~. que todos los espacios se adecuaron a la 

En orientación del elemento, se consideró un sistema de paneles 

removibÍes >en<Ías:áreas de ventanas para la ventilación interior del espacio 

arquitectÓni6b,l3ii>clirnas cálidos, así como de cristales con ganancia de calor y de 

paneles cerrados en climas fríos. Se contará con sistema opcional de aire 
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acondicionado y de calefacción si es necesario; las ventanas no serán visibles, 

por la importancia de la forma sólida del icono en cuestión, sino que serán 

cubiertas por los paneles removibles y herméticos para su mejor condición 

climática en casos determinados por el ambiente en el que se encuentre. La 

dimensión longitudinal del elemento, es de aproximadamente 85 m. de largo, (de 

popa a proa), y de 40 m. proporcionalmente en sentido transversal. En cuanto al 

nivel de agua que puede alcanzar el elemento al sumergirse, es de 1 O m. bajo el 

nivel del mar, con abordaje; y de 7 m. sin abordaje. Distancia aproximada, para 

poder ingresar a la mayoría de los puertos. La nomenclatura de los diez niveles 

con los que cuenta el cuerpo flotante, se determina de la siguiente manera: 

1. Nivel 1 y 2 descendentes 

Plantas arquitectónicas que contienen los primeros diez metros sumergibles· en el 

mar. Contiene los espacios requeridos de maquinaria de propulsión, así como los 

tanques de doble fondo necesarios para el desplazamiento y contrapeso del 

elemento. 

2. Nivel 3 descendente 

Planta arquitectónica que contiene el cuarto de máquinas central, en el que se 

concentran los tanques de doble fondo, pique de proa, pique de popa, túnel de la 

hélice, sala de calderas, guarda calor de calderas y sala de bombas de proa. 

3. Nivel 4 y 5 descendentes 

Planta arquitectónica en el que se encuentran los espacios tanto de servicios del 

cuarto de máquinas, como de espacios de la sala de conciertos en general, los 

cuales son: pique de proa, compartimiento de servomotor, caja de cadenas, sala 

de espectadores, foso de orquestra, escenario, w.c. de personal artístico, 

vestidores, camerinos de personal, proscenio, bodega, cubo de elevador, 

vestíbulo, escaleras que conectan con el quinto nivel, acceso a la sala principal, y 

áreas auxiliares. 
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~o 

O! 

L Tanques de doble fondo 

Segundo n1veíl descendente Primer nfive~ descendente 

Contenldo: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCOERTOS FLOTANTIE Plantas arqultect6nicas de Pñmer nivel y Segundo nivel descendente 
[ESCALA: 
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a 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCfiERTOS FLOTANTE 

T"f'.'SE·: CON 
F.ALLA DE ORIGEN 

Contenldo: 

Eje pñnclpal o quilla 

1. Tanques de doble fondo 
2. Pique de popo 
3. Pique de proo 
4. Túnel de la hélice 
S~ Solo de calderas 
6. Guordocalor de calderas 
7. Sola de bombas da proa 

Planto arquitectónico de Tercer nivel descendente [

ESCALA: 

. 1:250 ][ CLAVE: 

J 
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3. Pique de proo 
8. Compartimiento de sei.-vomotor 
9. Cojo de cadenas 
1 O. Sala de espectadores 
11.Foso de orquesta 
12.EscenaMo 
i3.W.C. 
14.Pioscenio 
~5.9odega 

16.Cubo de elevador 
17 .Vestíbulo 
i 8.::Sccleras 
19. Acceso o salo princlpol 
20.Ves'Zldo1es 
21. Areas auxiliares 

Proyecto: 
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6 

Cuarto nive~ descendente 

Contenido: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCRERTOS FLOTANTIE 
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1 

N+IS.00 

····1 ............. ~.: .. 
12 

N+l5.00 

Plantas arquitectónicas de Cuarto nivel y Quinto nivel descendente 

3 

/,., .. ,,· ........ . 
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/ \ , . 
/ . 

I \ 
( ¡ Eje principal o cuma 

Quinito nive~ descendente 

[ 

EsCALA: 
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a 

3. Pique de proa 
16.Cubo de elevador 
17. Vestfbu!o 
18.Escaleras 
22.Comerinos de personal 
23. Sola pc:ottcu:ar de espectadores 
24. Tanque de agua potable 
25. Vacfo de sala de espectadores 
y parte de! escenaño 
26. w .C.p(;b~ico 
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27. Cuarto de fnstalocfones de escenario 

25 

Sexto nivel descendente 

Contenido: 

]Q 

1 

........... /// 

( ( 
1\ \ ' \ 

\ 
"············\ \ 

.• \ •.. \, 
'· .. \ ' ' ·· ....... ~\ 

ICONO ITINERAl-ITE: SALA DE CONCUERTOS FLOTANTIE Planta arquitectónica de Sexto nivel descendente 
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Eje principal o quilla 

[ 

ESCALA: 

. 1 :2.50 ][ CLAVE: 
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3. Pique de proa 
16.Cubo de elevado¡ 
17.Vestíbulo 
18.Escalercs 
22.Comerfr.os de personal 
23. Sola ;:>articulcr de espectadores 
24. Tanque de aguo pc!cble 
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6 

1 

25 

10 

1 

/ .......... /' 
/ I 
I { 
1 ' 
\ 1 

\. ....... \ \ 
\ \ 

\\'•, \ 
., ' 

........ \ 
....... ~ 

25. Vacío de sala de espectadores 
y parle del escenario 
26. W .C.púb:ico Séptimo nivei ascendente 
27. Cuarto de inS":alociones de escenario 
29.Acceso de abordaje 
30.Recepciór. 

Proyecto: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCIERTOS FLOTANJTIE 
Contenido: 

Planta arquitectónica de Séptimo nivel ascendente 

5 

Eje princ. a 

[ 

ESCALA: 

- 1:250 ] 
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16.Cubo de elevador 
18.Escoleros 
26.W.C.púb!ico 

3 

1 

28.Centro nervioso y puente de mondo 
30.Recepclón 
31. Restaurant 
32.Coclno 
33. 3otes salvavidas 
34. Acceso a pasillo exterior 
39. Chimenea: 
41. Domo principal 

Proyecto: 
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Octavo nivel ascendente 

Contenldo: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCDERTOS FLOTANTiE 
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1 

Eje prfnc. 
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Planta arquitectónica de Octavo nivel ascendente ][ [
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Eje principal o quilla 

32. Cocina 
35. Segundo nivel Ce restaurant 
37. Cafeteía de persone! 
38. Cocina de personal 
39. Chimenec 
40. Manguera de capucho 
41. Domo princ;pol 

Proyecto: Contenido: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCDERTOS FLOTANTIE 

TESIS CON 
FAL"L . .\. DE OHlGEN 

]Q 

l 

a 

Noveno nivel ascendente 

[

ESCALA: 

. 1:250 )[ CLAVE: A=01l J Planta arquitectónica de Novenoo nivel ascendente 



32. Cocine 
34. Acceso a pasillo exterior 
36 .. Tercer nivel de restaurant 
41. Domo principal 

Proyecto: 
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Eje nclpcl o qulllc 

Décimo nivel ascendente 

Contenido: 

ICONO ITINERANTE: SALA DE CONCOERTOS FLOTANTE Planta arquitectónica de Décimo nivel ascendente 
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SUPERFICIE DE AGUA 

------------------
-------------------- ------------

Esquema de Unión y Numeración de Costillas 
Contenldo: 

[ 
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FIGURA 51. Vistas Interiores de la Sala de Conciertos. 
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FIGURA 52. Vista frontal del escenario. 

FIGURA 53. Perspectiva exterior. 
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4. Nivel 6 descendente 

Planta arquitectónica que comprende el pique de proa, cubo de elevadores, 

vestíbulo, escaleras que conectan aLséptimonivel, camerinos.de personal,-salas 

particulares de espectadores, tanque de agua potable,_ w.c. público-y cuarto de 

instalaciones del escenario. 

5. Nivel 7 ascendente 

Planta arquitectónica que concentra el pique de proa, cubo de elevadores, 

vestíbulo, escaleras que conectan al octavo nivel, camerinos de personal, salas 

particulares de espectadores, tanque de agua potable, w.c. público, cuarto de 

instalaciones del escenario, acceso de abordaje y recepción principal. 

6. Nivel 8 ascendente 

Planta arquitectónica en donde se encuentran el cubo de elevadores, escaleras 

que conectan al noveno nivel, w.c. público, centro nervioso y puente de mando, 

recepción, restaurante, cocina, botes salvavidas, acceso a pasillo exterior, 

chimenea y domo principal. 

7. Nivel 9 ascendente 

Planta arquitectónica que comprende cocina, segundo nivel de restaurante, 

cafetería de personal, cocina de personal, chimenea, manguera de capucha y 

domo principal. 

8. Nivel 1 O ascendente 

Planta arquitectónica que contiene cocina, acceso a pasillo exterior, tercer nivel de 

restaurante y domo principal. 

- -

Es importante mencionar, que la capacidad de 16~ botes salvavidas, es de 20 

personas por bote aproximadamente (4 botes para ao personas); sin embargo, se 

cuenta además con asientos salvavidas para la tripulación de espectadores, ya 
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que en caso de hundimiento, se estima que el barco no salga del puerto, sino que 

se mantenga cerca de la bahía para no tener consecuencias mayores y auxiliar 

rápidamente. 

'"n:;:srs CON 
FALLA DE ORIGEN 



106 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIÓN 

Es importante destacar, que durante el desarrollo metodológico del proyecto 

arquitectónico, se llegaron a con81usÍones propias acerca del simb.olismo y su 

relación con la semántica arquitectónica, · y a una postura propia sobre el 

signlficad~de la ;i.rquit.ectura y sl..I ~elación con el ser hurl1ano. 
- . ' ' 

Uno de losret~s;del 2iseño arquitectóni~, ~sq·:~rresultado final de un 

proyecto; traíls~-ítkt la imagen e idea planeada 91..l~~nte;·~u'é:ies~rrollo conceptual, y 
,_. ·-.,.._-_-o. ·---~ó-c=... :...;=-·.: .- _- .. · -·- c. - --- ., .•. - -,·- • -"-----:;~-· -'-- -

sobre todo.,;qúe;'.funéione como tal, que sir\ia 'al° individuo para cubrir sus 

necesidadf:Í~ básicas; no obstante, existen planteamientos y procedimientos para 

obtener I~ -~~jor alternativa posible y sustentar su carácter formal. 

En lo que .concierne a la calidad simbólica de un proyecto en general, lo defino 

como un valor de imagen que debe considerarse como parte esencial del diseño 

--~~~~----~--~-¡ 
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arquitectónico, debido a que el ser humano mantiene un diálogo visual con el 

edificio y de él depende el significado formal de la misma. 

Como en el caso de la teoría de Rudolf Arnheim44
, por ejemplo, en la que plantea 

al simbolismo demasiado "fácil" como un aspecto no valorado estéticamente; 

hasta cierto punto, esta postura es válida, más sin embargo, no en todos los 

casos, la imagen o simbolismo de una obra arquitectónica debe ser tan articulada 

en cuanto a forma se refiere; un ejemplo claro, lo vemos en el diseño de los 

templos religiosos, en donde destaca principalmente una sola imagen, es decir, un 

solo elemento que sobresale de los demás para lograr entender su significado y su 

grandeza propias. Esta imagen debe ser tan clara como para que el observador 

perciba y distinga de alguna manera su función y significado, independientemente 

de la religión a la que pertenezca. 

FIGURA 54. Diferentes tipos de templos,(cristiano-contemporáneo, católico-gótico, 

islam-mezquita). 

•• Broadbent, Geoffrey, op. cit., nota 2, p. 166. 
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Lo que bien .es cierto, es la .capacidad del individuo para poder descifrar el 

simbolismo~ impreso. enc_un. proy13cto, _ puesto_,que algunos símbolos. no son 

comunes. a la. mayoría de las personas· o no 'todos son arquitectos como para 

poder de!:>cifrar.~I significado de un edificio; ~n este sentido, asumo el hecho de 

que no ti:>déls':eúas_:perciban el mismo valor visual, pero en un momento dado, 
•. - ... ,, .. ,_ -·; .,, 

todos sabrían}~ que.fue un edificio hecho con un fin particular, con un significado 

particuiá/fY: ~'JE;''además es el resultado del pensamiento y logro de todo ser 

humano ~í'it~: una sociedad que es sensible por naturaleza, la cual necesita de 

imágenes·· que evoquen esa misma sensibilidad, placer, así como de valor 

emocioÍlai ~e:;;tético. 

Como co!l~id~r;i( Umberto Eco45 a fa arquitectura, como uno de los sectores en 

que la semiÓtÍ(;lif~·rlcúentra mayores dificultades de comunicación. 

Por otro 1iJ~.-eifproc;eso de diseño iconográfico y el estudio del significado de los 

símbolos' rel~ci~nadps .c()n la imagen di:!' proyecto,. es unode los desarrollos que 

:~~eu~:ec~ó~=~b·i~~ie~C:~a~if i~~¿!tf~@~J:¡~6'~7~~;t~~J!;~~:Y~~~1~ 1e~:1;~:~ 
.. -·"·'0.~·----· •'-:.<·--···---·-·--------~ .. _¿<·--- ,,.v, .. , -- . ···-·-·····---~----- ·-.·---~~-:--"···--. ·-·-, ---- - .1- - . 

proyec~o . repr9,se11tar su .• i11dividu~Hsmo y l()grarque Slj ~ignificado •y· características 

seanprc;pi~~;y_-¿:;t~~~5(;'t;~~·¡{o'd~--~~~Ci6:~~N~t~~
1

cie :;;ímbolos ·o .iconos que son 

consideradosi~()mO;univer~al~s, 0'.corl:io}e_s}Éil;easo .. ·de .este proyecto en particular, 

en el qll~ -~~b~~é;_d~1.~fó_~~~<:;~~~·cii~~-f;cile~:'b~:;;e:a l!>ímbolos representativos de la 

músicá,si..Jí'geunaforma'armé:fríicaysÓiida~én'iá que se plasma un icono propio. 
,1;;:,·. •:,:,, ---:>'.'";' 

El "sign~ artm,ci~I:. o ·sírn~~1c:> icÓf,id()46,,c~~o lo señala Israel Katzman, amplia la 

posibilidaci'ci~ ~Cl~uni~6iÓ~ ~~t;;~~~e~ h~m~nos y motivan al intelecto, siempre y 

45 Eco; Umberto, op.cit., nota 3, pág. 280. 
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cuando se expresen en un mismo lenguaje visual para que el mensaje se entienda 

claramente. De igual manera, dice Broadbent, 47 que siempre existe una razón 

existencial en los signos icónicos y que las 0 relaciÓnes·-entre --s_ignificante~y 
significado están relativamente motivadas; sin embárgo; para Cji.ie-el significado de 

un proyecto, se interprete con acierto, necesita de pi~tiis o signc:Ís q~e _contengan 

información visual concreta acerca de la imageh•:?estéticii;~ue.1.,; ób;a quiera 

expresar, estas pistas no deben ser confusas'~-lávisti:f)puesto-que:desvia-rían el 

entendimiento formal del proyecto arq~itec~Ógic~:· Sól·~ - en algunos _casos 

particulares, se representa al simbolismo ébm~-:t~Í. -~orno en las obras de Gaudí, 

Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Sha Vahan, Juan O' Gorman, Santiago 

Calatrava, entre otros arquitectos; sin quitarle importancia a la arquitectura 

antigua, en la que se demuestra la exhuberancia de formas y símbolos plasmados 

en sus obras y que son ejemplos importantes de valoración estética y simbólica. 

FIGURA 55. Obras de Antonio Gaudí y Le Corbusier. 

.,,-. KATZMAN, Israel, Cultura, diseño y arquitectura, Tomo 1. Cap. 4. "Significación y simbolismo", 

1ª. ed., México, CONACUL TA, 1999, p. 206. 

47 Broadbent, Geoffrey, op. cit., nota 2, p. 175. 
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Para que un edificio pueda considerarse como obra arquitectónica, es necesario 

que contenga diversos . criterios para su diseño, principalmente el simbólico, 

porque.,sin~él,< sólo.,se,.estaría construyendo, (hablando en términos de soporte 

estructúral de un ~r~yedo); y esa no es la verdadera labor de la arquitectura; 

tampoco es válido que contemple sólo el criterio simbólico o estético, debido a que 

esa labor corresponde enteramente a las artes plásticas, y el proyecto estaría 

menos desarrollado en la parte técnica. Para que la arquitectura sea considerada 

como tal y logre su propósito de proteger y emocionar al ser humano, debe 

contemplar estos dos aspectos. 

FIGURA 56. Obras de Santiago Calatrava y Frank Uoyd Wright. 

FIGURA 57. Obras de Eero Saarinen y Sha Vahan. 



1 l 1 

Y en este sentido, hoy en día, se está perdiendo el verdadero valor de la 

arquitectura; oahora.loscarquitectos no siempre buscan la riqueza de las formas, 

sino al contrario, se basan en las "formas simples" y en la "lógica", debido a que 

su valor económico, sobrepasa a su valor estéti=; para los arquitectos es muy 

difícil·. aceptar esta postura, ya que desgraciadamente están obligados en la 

mayoría de los casos a "construir cajas de cerillas" 48más que a diseñar. 

FIGURA 58. Ejemplos de arquitectura de "cajas de cerillas". 

Como un comentario final: todo el campo del significado de la arquitectura ha sido 

puesto en tela de juicio , puesto que es tan diversa, que desafía todo intento de 

definición, y a la vez, su elasticidad permite que todos esos intentos sean en parte 

correctos, es tan dúctil, que se presta a muchas sugerencias. 

.. ' . ! 

El arquitecto;._~i.13nt~a~,º'?:Sªrvª ha-c::ja fuera al buscar el código de la arquitectura, 

debe al misrTil'.l .ti.e,Tip_o' disp'oller sus formas significativas de manera que sigan 

siendo 'pertinent~.S; C::o,, b~~e ~n diversos códigos de lectura. Quizá tenga que 

48 Kostlalek; Rictíaí-ci et a1:, or:>:·c:it., p. 273. 
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recurrir hasta cierto punto, al sociólogo, al economista, al antropólogo, al 

psicólogo, etc.; pero al mismo tiempo debe reconocer, mientras dispone las formas 

en respuesta a __ las_ exigencias que le han mostrado, las posibles fallas que 

contengan _esas mismas exigencias de esa hipótesis y el grado de error al que 

pueda quedar sujeta la obra. Debe darse cuenta perfectamente de que en todo 

caso su obra influirá en los acontecimientos de la historia y de las emociones del 

ser humano, pero no los dictaminará. 
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